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Importante descubrimiento del germen de la 
Verruga realizan catedráticos sanmarquinos 

Después de un largo período de es
tudio y de constantes investigaciones 
científicas, dos destacados profesores 
de la Facultad de Medicina de la Uni
versidad de San Marcos, han logrado 
localizar a la Bartonella baciUiformes 
-germen de la verruga-, en el inte
rior de los glóbulos rojos de la sangre 
periférica de varios enfermos con la 
"fiebre de la Oroya" o enfermedad de 
Carrión. Hasta ahora se sostenía que 
la Bartonella bacilliformes en la fase 
anémica se encontraba adherida al gló
bulo rojo. 

Dr. Juan Takano 

Este descubrimiento fue presentado 
por los doctores Manuel Cuadra Y Juan 
Takano Morón, én el II Congreso Pe
ruano de Anatomía Patológica, que tu
vo lugar en la segunda semana del mes 
de enero pasado y se llevó a cabo en 
el Instituto de Anatomía Patológica, 
con sede en el Hospital Arzobispo 
Loayza. A continuación insertamos un 
extracto del trabajo hecho por los e
minentes patólogos: 

Dr. Manuel Cuadra: Catedrático Aso
ciado de Medicina Tropical, Fac. Me
dicina, U. N. M. S. M. 

Dr. Juan Takano: Catedrático Aso
ciado de Patología y Jefe de Micros
copía Electrónica, Fac. Medicina, U. N. 
M.S. M. 

El fenómeno más llamativo e impor-

Foto N9 2 

tante en la enfermedad de Carrión es 
la anemia, cuya severidad es tal que 
en pocos días puede bajar la tasa de 
los glóbulos rojos (normal: cinco mi
llones por milímetro cúbico de sangre), 
a cifras increíbles como medio millón 
por milímetro cúbico de sangre. Den
tro de estas condiciones la oxigenación 
de los tejidos es muy deficiente en ór
ganos ávidos de oxígeno, tales como el 
corazón, el cerebro, los riñones, etc., 
que entran en falencia con riesgo de 
muerte. El microbio causante de la 
enfermedad, la Bartonella bacillifor-

Dr. Manuel Cuadra 

mes, se posesiona en los glóbulos rojos 
llegando a parasitar, en casos severos, 
la totalidad de estos elementos formes. 

La presencia de la Bartonella en los 
glóbulos rojos es la causa primordial 
de la anemia. En cuanto al mecanismo 
de la anemia (destrucción de glóbulos 
rojos), se ha sostenido que la Bartone
Ua los destruye directamente o que el 
organismo mediante ~nas células espe
cializadas en la captura y destrucción 
de todo elemento extraño que penetra 
en la intimidad de los tejidos, y que se 
denomina "fagocito" (de "fagos" co
mer y "cito"; célula; células que co
men), destruiría a sus propios glóbu
los ya que éstos por la presencia de la 
Bartonella se han pervertido o desna
turalizado. La fagocitosis de los pro
pios glóbulos rojos es un hecho real 
que ha sido comprobado en tejidos me-

diante un microscopio óptico. Este 
punto de vista sobre el mecanismo de 
la anemia, es el que se acepta unáni
memente en la actualidad. 

Se ha sostenido que la Bartonella 
bacilliformes no afectaría la integri
dad de los glóbulos rojos y viviría co
mo un elemento inofensivo adherido 
a la superficie de ellos y el organismo 
por desembarazarse de los gérmenes 
mediante sus fagocitos retira de circu
lación al glóbulo rojo parasitado. En 
los últimos 40 años, se h_a venido cre
yendo en la tesis de que la Bartonella 
bacilliformes estaba adherida al gló
bulo rojo. Nosotros, mediante el uso 
del microscopio electrónico, hemos lo
grado demostrar que la Bartonella ba
cilliformes se aloja en su interior, he
cho que obliga a hacer una revisión del 
mecanismo de la anemia en esta en
fermedad. La Bartonella bacillifor
mes, al vivir en el interior de los gló
bulos rojos, afectaría de alguna mane
ra la integridad física o quimica de 
éstos. En esta forma los glóbulos ro
jos serían fácilmente fogocitados. Las 
investigaciones que hemos realizado 
constituyen un eslabón en la larga ca
dena de los conocimientos logrados, 
gracias a la tesonera labor de la Escue
la Médica Peruana. 

ALGUNOS ANTECEDENTES 

El mártir de la medicina peruana, 
Daniel Alcides Carrión, (1885), al ino
cularse el machacado de la verruga 
probó que ésta no era sino la segunda 
fase de la misma dolencia. Caracte
rizándose la primera por fiebre, ane
mia y alta mortalidad y siendo cono
cida como "fiebre de la Oroya". Bar
ton localizó en los glóbulos rojos (1905-
1909) al agente causal que hoy, en ho
nor a él se denomina Bartonella baci
lliformes, Tamayo, Biffi y Carbajal 
(1903), demostraron que gérmenes in
testinales invadían constantemente la 
sangre de los carriónicos, agravando la 
enfermedad y determinando la muer
te en alto porcentaje; estos gérmenes 
de infección secundaria pertenecen al 
grupo de las Salmonellas (el agente 
causante de la fiebre tifoidea, es la 
Salmonella). Towsend (1913) de na
cionalidad norteamericana, estableció 
que la enfermedad era transmitida por 
la picadura de un insecto hematófago, 
que los naturales de las zonas lo de
nominan "Titira" y que en terminolo
gía científica se le conoce con el nom
bre de Phlebotomus Verrucarum. 

Poco después, Battistini (peruano) y 
Noguchi (japonés) lograron, en 1936, 
cultivar la Bartonella bacilliformes "in 
vitro". En el mismo año Hercelles, 
Terrealva y Aldana consiguieron cul
tivarla en otro tipo de medio. Weiss 
(1927) estudia las alteraciones morfo
lógicas y establece las bases del cono
cimiento patogénico de la enfermedad. 
Hurtado, Pons y Merino (1942) estu
dian el cuadro hematológico de la en
fermedad de Carrión. Merino y Alda
na (1944-45) probaron la efectividad 
de la penicilina (primer antibiótico) en 
el tratamiento de la fase anemigante. 
Cuadra y Colichón (1956), demostraron 
la gran frecuencia de infecciones se
cundarias por gérmenes del grupo de 
las Salmonellas y la alta mortalidad 
de la enfermedad de Carrión debida a 
ellos, recomendando el Cloram.fenicol, 
como antibiótico de elección. Reyna
farge (1960) dio un enfoque moderno 
al síndrome anémico de la enfermedad. 

USO DE LA MICROSCOPIA 

Antes de explicar los resultados de 
nuestros estudios, conviene aclarar al
gunos conceptos sobre la microscopia 
en general. 

El microscopio compuesto, ahora lla
mado también microscopio de luz o mi
croscopio convencional, tiene una má
xima capacidad resolutiva de 1,000 
amstrongs ( 1 amstrong es igual a una 

10 millonésima de milímetro). La ca
pacidad resolutiva de un instrumento 
óptico relacionada al poder que éste 
tiene en distinguir dos estructuras se
paradas por una distancia X. En el 
caso del microscopio compuesto, sólo 
es posible visualizar estructuras sepa
radas por distancias no menores de 
1,000 amstrongs. El microscopio elec
trónico tiene una capacidad resolutiva 
de seis amstrongs. 

Las ampliaciones de las imágenes 
vistas en estos instrumentos ópticos 
,está en razón directa a su capacidad 
resolutiva. Así, las imágenes vistas en 
el microscopio compuesto sólo pueden 
ser ampliadas a 1,000 veces, porque 
ampliaciones mayores no serían útiles. 
En cambio, las imágenes vistas en el 
microscopio electrónico, pueden ser 
ampliadas hasta dos millones de veces. 

Los glóbulos rojos, cuyo diámetro 
es de más o menos siete milésimas de 
milímetro, en el microscopio compues
to y a mil aumentos son vistos como 
estructuras de siete milímetros. La 
Bartonella bacillüormes que parasita 
estos glóbulos se observa como pun
tos o pequeños bastones. (Foto 1). 

Los investigadores alemanes, Wigand 
y Peters (1953) emplearon el micros
copio electrónico para estudiar la lo
calización de la Bartonella bacillifor
mes en el glóbulo rojo; ellos usaron la 
técnica de la "Réplica", como su nom
bre lo indica esta técnica consiste en 
observar solamente el molde de deter
minadas partículas, células, etc. Wi
gand y Peters, tomaron una impresión 
de colodión (sustancia semejante al 
barniz) y glóbulos rojos parasitados 
por Bartonella bacilliformes, que pre
cisamente fueron extendidos sobre una 
lámina de vidrio. Lo que ellos obser
varon en el microscopio electrónico 
fue la película de colodión y, por con: 
siguiente, sólo vieron las depresiones 
o huellas dejadas por los glóbulos ro
jos. Este método indirecto, no es sa
tisfactorio para aseverar la relación 
que puede existir entre huésped y pa
rásito, como en el caso de la Bartone
llosis humana. 

El desarrollo y perfeccionamiento de 
la fijación, inclusión y ultramicrotomía 
permiten actualmente obtener seccio
nes de corpúsculos, células, etc. en lá
minas muy delgadas (de 10 a 20 mil 

Foto NC? 1 

milésimas de milímetro de espesor). 
Nosotros usamos en la investigación 
del problema, la técnica de la fijación, 
inclusión y ultramicrotomía, de suerte 
que obtuvimos preparados constituidos 
por láminas muy delgadas de glóbulos 
rojos. En observaciones semiseriadas 
y con la obtención de varias decenas 
de fotografías de la Bartonella bacilli
formes, en las que siempre fue vista 
dentro del glóbulo rojo por debajo de 
la membrana celular, como se puede 
apreciar en la fotografía N9 2. 

EXPLICACION EN LAS FOTOS 

Foto 1.- Extensión de sangre de 
un paciente con fiebre de Carrión, co
loreada con Leishman (Eosina-azul de 
metileno), vista con un microscopio 
óptico a unos 1200 aumentos. Los dis
cos grises corresponden a glóbulos ro
jos y las pequeñas imágenes negras lo
calizadas en ellos, corresponden a Bar
tonellas bacilliformes (flechas); las 
formas redondas se denominan cocoi
des y las alargadas bacilares. Nótese, 
que todos los glóbulos rojos se enC11en
tran parasitados en un cien por ciento. 

Foto 2,- Parte de una laminilla de 
un glóbulo rojo vista con el microsco
pio electrónico a veinte mil aumentos. 
En el interior de esta sección se obser
va una Bartonella bacilliformes -ima
gen ovoide alojada aparentemente en 
una cavidad labrada en el glóbulo ro
jo- (flechas). 

Nota.- Las figuras en el original, 
sí corresponden a las medidas, en el 
papel se han aumentado mucho más. 
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U1-i científico ex
tranjero en el Perú 

ticos excelentes. La Universidad de 
Trujillo está por construir nuevos la
boratorios para química y física, y el 
presupuesto incluye un considerable 
subsidio para equipo. 

La imagen de la biblioteca es me
nos alentadora. Aun en la Universidad 
de San Marcos, donde la biblioteca 
química tiene una buena selección de 
libros recientes, la suscripción de re
vistas, que son el flúido vital de la cien.
cia, es completamente deficiente. Por 
supuesto que las bibliotecas y los labo
ratorios cuestan mucho dinero, pero me 
parece que una nación en desarrollo 
debe considerar estos puntos primero 
en la lista de prioridades. 

el Martín Adán, 
gran poeta peruano 

Por: BAROLD F. W ALTON 
Profesor Visitante al XI Curso de Aná
lisis por Instrumentación. 

¿Por qué un científico extranjero 
vendría al Per ú? En ciertas áreas. co
mo la biología, la geología, la antropo
logía y la geofísica, la pregunta es fá
cil de contestar: existen oportunidades 
para la investigación que no existen en 
ningún otro lugar. En los campos bá
sicos de la química y de la física, sin 
embargo, las facilidades para la inves
tigación son muy modestas. Un químico 
o un físico debe venir como profesor 
¿Por qué vendría? En mi caso la res
puesta es muy sencilla: estoy aquí por
que amo al Perú. Vine al Perú en 1955 
a escalar montañas, y me gustó tanto 
que vine tres veces más, cada vez como 
"andinista". Pero un andinista no ve 
mucho de la vida del país, así que re
solví venir y permanecer un año co
mo profesor universitario. El año pasa
do pude hacerlo gracias a las invitacio
nes de la Universidad de Trujillo y de 
la de San Marcos, grac_ias al inter
cambio educativo entre el Perú y los 
Estados Unidos que ejecuta la Comi
sión Fulbright. 

Cuando un norteamericano sale al ex
tranjero como turista, las oportunida
des son diez a uno de que irá a Euro
pa o al Lejano Oriente. Europa es tan 
limpia y ordenada, tan ''acabada", tan 
organizada para el viajero. Sudamérica 
no lo es. Sudamérica es "inacabada", es 
un continente donde la naturaleza es 
vasta y salvaje. En el Perú, uno puede 
tripular una canoa en los remolinos del 
río Huallaga, visitando pequeñas cho
zas de paja escondidas en el bosque tro
pical, después en dos horas, por aero
plano, atravesar los altos Andes hacia 
el frío desierto costeño y aterrizar en 
un aeropuerto dentro de los límites de 
la antigua ciudad de Chan Chan. En 
ningún otro lugar del mundo uno re
corre un ámbito tal de un país en tan 
corto tiempo. Uno puede hacer este via
je por tierra si lo desea, pero necesita
rá una semana y, en la estación llu
viosa, tal vez mucho más. 

Mis paisanos no conocen Sudaméri
ca muy bien. Ellos no comprenden ni 
la geografía ni el clíma, ni que los An
des son una barrera mucho más formi
dable de lo que jamás lo fueron las Ro
callos~s. No es de maravillar que el Pe
rú sea todavía un "país en desarrollo". 
Es fascinante para un extranjero venir 
aquí y ver cómo se forja la Carretera 
Marginal. Es excitante también ver el 
progreso de hoy día a la luz del pasado, 
admitir que el hombre blanco es un re
cién llegado y que millares de años de 
civilización han transcurrido antes que 
él venga. 

Hoy día el Perú afronta enormes pro
blemas que son solamente en parte de
bidos a su geografía. Pero, valga como 
consuelo, también los Estados Unidos 
tienen problemas internos. No puedo 
decir al Perú cómo resolver sus proble
mas políticos y económicos, pero uno 
piensa que una cosa es cierta: lo que 
ocurre tal vez es que el Perú necesita 
de más hombres y mujeres con educa
ción avanzada. Como dijo el filósofo 
Alfred North Whitehead, hace cincuen
ta años: "En las condiciones de la vida 
moderna la regla es absoluta: la raza 
que no valoriza la inteligencia cultiva
da es una raza perdida". Tal vez el bo
tero que encontré el dia de la Navi
dad en Yurímaguas Jo dijo mejor aún: 
"Nos faltan técnicos". Millones de per
sonas en la sierra y en la selva y en 
las barriadas que rodean las ciudades 
de la costa del Perú están aspirando a 
una vida mejor, y, después de todo, 
existe un solo modo de lograrla: ele
vando la productividad. La producti
vidad demanda de personas técnica
mente entrenadas. Como profesor de 
Química puedo ayudar en su entrena
miento, y albergo la humilde esperan
za que de esta manera, en cierta pe
queña medida, devuelvo la amistad que 
la gente del Perú me ha dado durante 
más de doce años. 

Perú y Sudamérica están detrás de 
Europa y de Asia en el desarrollo de 
la ciencia. Considérense las revistas 
técnicas, que son un indicio aproxima
do de la vitalidad científica. En los úl
timos años, casi la mitad de las publi
caciones de química han sido escritas 
en inglés. Después viene el ruso, con 
algo así como el 25% de las publica
ciones; el alemán y el japonés, con 
aproximadamente 8% cada uno; luego 
viene el francés; y mucho después, con 
únicamente 1 %, el español y el portu
gués. ¿Por qué? Yo no lo sé, pero la 
situación tiende a perpetuarse. Los 
países de habla hispana están fuera de 
contacto con la corriente de desarrollo 
científico. Los científicos de otros países 
no aprenden ordinariamente español; 
sino más bien inglés, alemán o ruso, y 
siendo ignorantes del idioma español, 
no vienen a Sudamérica. El aislamiento 
de Sudamérica está acompañado por la 
falta de bibliotecas científicas. No hay 
una buena biblioteca química en el Pe
rú. No solamente hace esto imposible 
para un estudiante o un profesor perua
no el asumir una investigación seria; 
sino que hace a los científicos extran
jeros reacios a pasar períodos de tiempo 
largos en este país. 

La escasez de laboratorios y de equi
po científico es bien conocida. Por mi 
experiencia en la Universidad de Tru
jillo, que es una de las buenas institu
ciones del Perú en materias técnicas, los 
estudiantes se gradúan en química e 
ingeniería química con muy poco co
nocimiento de lo que las sustancias y 
las reacciones químicas son realmente. 

¿Qué se está haciendo para mejorar 
esta situación? Me parece que hay pro
greso. Aquí, en San Marcos, hay bue
nos laboratorios y buen equipo, y el 
Curso de Verano de Análisis Instrumen
tal para Graduados, es uno de los que 
puede estar orgullosa cualquier univer
sidad. Otras universidades están comen
zando a conseguir equipo. La Universi
dad Agraria del Norte, en Lambaye
que, una institución que es bastante pe
queña, tiene un laboratorio adecuado 
con un núcleo de instrumentos analí-

Ahora llegamos al asunto más im
portante entre todos. Los más hermo
sos laboratorios del mundo no son de 
utilidad sino se los usa, y algunos de 
los mejores trabajos han sido hechos 
en laboratorios pobres. Lo que cuenta 
es la gente. En los seis meses que he 
pasado en las universidades peruanas 
he llegado a conocer a científicos y edu
cadores muy dedicados. Ellos están fue
ra de contacto con los desarrollos ac
tuales y lo saben; pero es su habilidad 
y dedicación lo que cuenta y estos 
hombres y mujeres las tienen. Ellos 
son ambiciosos en cuanto a sus univer
sidades y desean profundamente toda 
ayuda que los cientüicos puedan darles. 
(por supuesto que hay otros satisfechos 
de quedarse atrás; pero esto ocurre en 
toda universidad del mundo). ¿Y qué 
hay acerca de los estudiantes?. Los estu
diantes peruanos son como los estudian
tes de cualquier parte; algunos perezo
sos, algunos no muy interesados en el 
estudio, pero hay un considerable núme
ro que son serios y conscientes y muy 
trabajadores e inteligentes. Cuando 
pienso en las dificultades bajo las cua
les trabajan, no solamente los atestados 
salones y los escasos libros de texto, 
sino la pobreza en la que viven, no 
siento otra cosa que admiración por 
sus éxitos. Por supuesto que también 
hay problemas políticos, y creo que és
tos serían menos destructivos si los pro
fesores y los estudiantes fueran conse
cuentes con el ideal de la universidad 
como una comunidad de ellos, unidos 
en la búsqueda de la verdad. Los pro
fesores son estudiantes también; el día 
que el profesor cesara de ser estudian
te, debería retirarse. La tarea del pro-

(Pasa a la pág. 4) 

Por: EMILIA KOMERO DE VALLE 

Uno de los más altos poetas p~rua
nos, en los actuales momentos, e;; sin 
lugar a duda, Rafael de la Fuente Be
navides, que firma con el seudónimo 
de "Martín Adán". Nacido en Lima, en 
1908, a los veinte años publicó una no
vela-poema con el título de La Casa de 
Cartón, que le valió un premio munici
pal. Con su finura espiritual, José Car
los Mariátegui se había dado cue.nta 
del talento del joven escritor y de sus 
grandes dotes literarias y desde 1927 
lo invitó a colaborar en "Amauta", la 
famosa revista que Mariátegui dirigió 
y que tuvo tanta importancia en la his
toria de la literatura moderna del Perú. 

En dicha revista Martín Adán inició 
la publicación de sonetos de corte nue
vo que Mariátegui tuvo a bien califi
car de "anti-sonetos", pues consideraba 
que destruían el concepto del soneto 
español tradicional. En el medio inte
lectual limeño muy pocos pudieron 
comprender el significado de esa lite
ratura en que la mayoría consideraba 
sólo a José Santos Chocano, como el 
mayor poeta que el país había dado. 

Pasados los años, el crítico español 
Luis Monguió ha explicado con toda 
justeza el concepto con que debe juz
garse estos sonetos del poeta peruano: 
"Lo que pasa -dice- es que Martín 
Adán piensa y escribe no como un 
hombre del Renacimiento, sino como 
un hombre del siglo XX y parece ló
gico que el soneto de un poeta que hoy 
sea, en tensión y en dicción, distinto 
del de Garcilaso. por ejemplo, puesto 
que otros son los tiempos, otra es la 
vida, otra la tónica cultural que el 
poeta de hoy sublima en su poesía ... 
Si los sonetos, romanciUos, romances o 
décimas de un poeta de ahora fueran 
simplemente la reproducción del tono y 
sensibilidad de los de sus antecesores li
terarios que tales metros y estrofas em
plearon, ese escritor sería posiblemen
te un anticuario, un arqueólogo, pero 
no un poeta. Martín Adán ha sabido 
plegar las formas tradicionales de ver
sificar a las necesidades de lo que ha 

La espectroscopia de reso-
11ancia nuclear 1nagnética 11 

En la actualidad la aplicación de la 
espectroscopia a la solución de los 
problemas químicos ha llegado a ser 
tan importante que uno puede de
cir que una institución química que 
adolece del equipo necesario para 
enseñar espectroscopia a sus estu
diantes está irremediablemente con
denada a una posición de inferioridad 
entre las instituciones fraternas de en
señanza superior. 

Una de las técnicas espectroscópicas 
más recientes, e indudablemente la 
más útil , es la Espectroscopia de Reso
nancia Nuclear Magnética. Su progre
so en los últimos diez años, especial
mente en la década del 60, ha sido tan 
explosivo que se está haciendo cada 
vez más difícil aun para los especia
listas, mantenerse a la par con dicho 
progreso. 

La espectroscopia de resonancia nu
clear magnética tiene origen en la ro
tación de varíos núcleos. Cuando se 
coloca a un núcleo giratorio en un cam
po magnético, él puede asumir estados 
discretos de energía del spin (giro) nu
clear. Por la absorción de una ener
gía apropiadamente suministrada, tal 
como es la energía que corresponde al 
ámbito de la radiofrecuencia, un nú
cleo pue

0

de ser excitado desde un esta
do bajo de energía del spin del núcleo 
a un estado de energía más alto. 

La instrumentación moderna permi
te trasladar esta energía de absorción 
a un registro del espectro, registro cu
ya apariencia total depende del núme-

Por: GERASIMOS KARABATSOS, 
Profesor de la Universidad de Mlcblgan, 

E.E. U.U. 

ro de estados de energía del spin del 
núcleo, de la energía que separa a es
tos estados, y de la probabilidad de ser 
excitado desde un estado bajo a un es
tado alto de energía. 

La importancia de la espectroscopia 
de resonancia nuclear magnética para 
la resolución de los problemas quími

. cos puede, entonces, ser comprendida 
y· apreciada, ya que el número de es
tados de energía, las energías relati
vas de estos estados, y la probabilidad 
de la transición entre dichos estados 
dependen de la estructura de la molé
cula, del movimiento constante de ésta 
dentro de su ambiente, de su interac
ción con el ambiente, y del movimien
to constante de los átomos dentro de 
la molécula. 

En consecuencia, muchas veces es 
posiole establecer o comprobar dentro 
de poca:s horas la estructura de molé
culas que 25 años atrás podrían haber 
requerido varios meses de trabajo la
borioso. El químico orgánico que es
tudia la estructura de las complicadas 
moléculas que se encuentran en la na
turaleza, hoy día usa rutinariamente la 
resonancia nuclear magnética en sus 
investigaciones. En las revistas quí
micas de mayor renombre en el mun
do, la cantidad de artículos de quími
ca orgánica que no menciona la RNM 
está disminuyendo rápidamente. 

Además de servir para la elucidación 

de la estructura molecular burda, la 
RNM es una herramienta indispensa
ble para el estudio de la estructura fi
na de la molécula, tal como es la es
tereoquím.ica, ya que el grado de inter
acción entre los núcleos que giran de
pende también de sus relaciones geo
métricas dentro de la molécula. 

La posibilidad de obtener espectros 
tanto a temperaturas muy bajas como 
muy altas, dentro del ámbito de -170° 
a + 150°, permite el estudio de las e
nergías relativas de las moléculas que 
se hallan en formas diferentes, y de las 
energías que se requieren para la in
terconversión de estas formas, es de
cir que permite la elucidación de pa
rámetros termodinámicos y cinéticos. 

La RNM ha servido como una herra
mienta ideal ya para apoyar o ya para 
desvirtuar conceptos modernos tales 
como la aromaticidad y la hibridación. 
Su empleo en Bioquímica se está ha
ciendo cada vez más frecuente, y no 
pasará mucho tiempo antes de que los 
bioquímicos usen rutinariamente la 
RNM. En el campo de la quimica de 
coordinación, la RNM no se usa sola
mente para dilucidar la estructura de 
los compuestos de coordinación, sino 
también para estudiar las característi
cas del enlazamiento. 

Deseo, al terminar, dar énfasis a que 
la RNM no es ya un lujo que los de
partamentos de química ricos pueden 
permitirse, sino que ella es una nece
sidad vital para todo departamento de 
química que desee evitar una posición 
de inferioridad. 

querido expresar en su lengm,je de 
hoy ... ". 

Durante años, Martín Adán dejaba de 
escribir, pero su talento poético no su
fre con el silencio esporádico. Cuando 
reinicia su labor, sus poemas brotan 
nuevamente como fuente inexhausta. 
En 1940 publicó el poema "La Rosa de 
la Espinela", que el editor Mejía Ba
ca, reeditó en 1959; en 1950 apareció 
"Travesía de Extramares" que le valió 
obtener el Premio Nacional de Poesía. 
Once años después, en 1961, sale otro 
poemario "Escrito a ciegas' '; en 1964 
publica ''La Mano Desasida"; y en 1966 
"La Piedra Absoluta". Por los años de 
30 compuso un poema que tituló "Aloy
sius Acker" que é1 mismo destruyó ha
biendo sido salvados, por manos ami
gas, sólo unos cuantos fragmentos. 

Su obra, aunque breve, lo consagra, 
como bien ha dicho recientemente el 
crítico peruano Luis Alberto Sánchez, 
como "el mayor poeta del Perú". 

El "Aloysius Acker", por lo que de 
él se conoce, aunque t iene más de trein
ta años de escrito, parecía un fruto 
de los días actuales: 

¡Muerto ... l 
En cuanto miro, no veo 
Sino tu nariz de hielo. 

¡Qué estado perfecto ... ! 
¡Como si Dios creara de acierto! 
¡El no nacido, el no engendrado, 

(muerto! ... 

Flores, lágrimas, candelas, 
Pensamientos, 
Todo demás, todo demás; 
Como al deseo .. . 
En mi ardida sombra de adentro, 
Real como Dios, pero modo infinito 

Y sensible, yaces, muerto: 
Yazgo, muerto ... 

En los sonetos que tituló "Travesía de 
Extramares", con el subtítulo de "So
netos inéditos sobre Chopin", el N9 X 
lo llama "Berceuse": 

-¡No me dejes memoria, Amor, 
(ninguna; 

y sordo tórname a razón y a canto, 
que pueda oir el hilo de mi llanto 
caer por la mejilla de la luna! 
- ¡Deja que arrulle a mi vacía 

(cuna; 
que clave en mi ataúd martillo, 

(tanto: 
que a la rita más recia postre 

(cuanto 
al altozano alzóse, no ala alguna! 
- ¡Apártate, mi amor, que eres de 

(amores!: 
¡mi cordero no pazca entre tus 

(flores, 
y ni aun mi azor anide en tu hondo 

(velo! 
- ¡Mi ser, aparta, ea! ¡Amor 

insiste!: 
no incapaz de caricia y de consuelo! 

Luis Alberto Sánchez juzga que uno 
de los últimos poemarios de Martín 
Adán, "La Mano Desasida" (cuyo tema 
es la antigua ciudad incaica de Ma
ch u-Picchu) "no es un poema lógico 
ni descriptivo. No es un poema revolu
cionario, ni indigenista; ni es un poe
ma corto o largo. "La Mano Desasida" 
es un poema desesperado. Intimo · ... Li
bro transido. Nada dice y lo sugiere 
todo. Nada refiere y lo provoca todo. 
De canto a canto, es canto. Canta. ·'Can
ta. Cuenta. Canta". 

En los aií.os de aparente silencio_ que 
he señalado antes, Martín Adán no es
tuvo ocioso. Prosiguió estudiando y es.
cribiendo y parte de los poemas de 
aquellos años están inéditos o dispersos 
en periódicos y revistas. Recuerdo que 
alguna vez se publicaron en un diario 
de Lima unos "Sonetos a la rosa" de 
extraordinaria belleza. La rosa, la 
muerte, son temas que afloran con fre
cuencia en la poesía del vate limeño. 

(Pasa a la pág. 4) 
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Se realizó 111 seminario sobre la enseñanza de la medicina 
preventiva y salud pública 
de la América Latina 

en escuelas de medicina veterinaria 

La Facultad de Voeterinaria 
de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, ha sido 
sede en días pasados del Ter
cer Seminario sobre la Ense
ñanza de Medicina Preventiva 
y Salud Pública en las Escuelas 
de Medicina Veterinaria de la 
Amé ca Latina. Con ese mo
tivo se dieron cita en el men
cionado centro de enseñanza, 
numerosos delegados y obser
vadore2. La organización del 
certamen estuvo a cargo de la 
Organización Panamericana de 

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL DR. 
HUMBERTO RUIZ URSINA 

Lo Organización Panamericano de l_o Sa
lud a través de lo Oficina Panamericano, 
Ofi~ino Regional de lo Organización Mun
dial de lo Salud, ha tenido lo feliz iniciati
vo de organizar y llevar o cabo periódica
mente Seminarios orientados o perfeccionar 
y profundizar lo enseñanza de lo Medicino 
Preventivo y Salud Público en Escuelas Y 
Facultades de Medicino Veterinario de 
Américo Latino. 

A lo Facultad de Medicino Veterinario 
si Is ~Ri~mlsas Ns~iem!! M3r9r ~~ ?9.n 
Marcos de Limo le ha tocado en esto oca
sión ser lo sede del Tercer Seminario por 
convenio especial firmado entre ~I 
Director de lo Oficina Sanitario Panameri
cano el Ministro de Salud Público Y 
Asist~ncio Social del Perú y el Rector 
de lo Universidad de Son Marcos. . 

Nuestro Facultad de Medicino Veterir:10-
rio desde su creación en 1946 ha sido 
orientado a uno estructuración académico 
y de investigación que abarque fundamen
talmente los tres grandes campos de lo pro-

Un científico ....... . 
(Viene de la pág. 3) 

fesor no es tanto la de dar informa
c1on · sino proveer guía e inspiración. 

L~s científicos están en una situa
ción particularmente fuerte para man
tener el ideal de la universidad, debido 
a que las leyes de la ciencia se apli
can imparcialmente a todo. La ciencia 
es una aventura internacional. En el 
laboratorio las diferencias de nacionali
dad dejan de importar y aun la barrera 
del lenguaje llega a ser insignificante; 
uno siempre puede tomar un tubo de 
ensayo y explicar el asunto. Esto no 
quiere decir que la ciencia debe ser una 
torre de marfil alejada de la realidad, 
sino solamente que ella es una activi
dad en la cual la gente que tiene pun
tos de vista diferentes puede encontrar 
un terreno común. Los científicos al
canzan resultados al encontrarse en la 
verdad en primer lugar y en sus apli
caciones después. En este sentido, ellos 
tienen mucho en común con los artistas 
y los escritores. La verdadera univer
sidad es una comunidad de humanistas 
y científicos. El Perú tiene una rica 
herencia de arte y de literatura de la 
cual en el continente del norte sólo se 
conoce muy poco. A quienes amamos al 
Perú nos agradaría verlo fuerte tam
bién en la ciencia. 

Esto me devuelve a mi pregunta 
original. ¿Por qué un científico extran-

Martín Adán ....... . 
(Viene de la pág. 3) 

En "La Rosa de la Espinela" que consta 
de décimas, leemos la titulada "Cauce": 

Heme triste de belleza, 
Dios ciego que haces la rosa. 
Con mano que no reposa 
Y de humano que no besa 
A donde la rosa empieza, 
Curso en la substancia misma, 
Corro: Ella en mí se abisma: 
Yo en ella! entramos en pasmo 
De Dios que cayó en orgasmo 
Haciéndolo para cisma. 

En la poesía contemporánea, en que 
los poetas reniegan de todo lo que an
tes de ellos se escribió, quizá; los poe
mas de Martín Adán no parezcan leja
nos como ahora les result~ ser los de 
Rubén Dario. Aunque él emplea un 
lenguaje de admirable casticidad, pues 
quizá se sabe de memoria todos los 

la Salud, a través de la 
Oficina Regional de la Organi
zación Mundial de la Salud. 

En la inauguración del Se
minario hicieron uso de la pa
labra el Dr. Humberlo Ruiz Ur
bina, Decano de la Facultad 
da Veterinaria de San Marcos 
y el Dr. Alvaro Simoes, repre
sentante de la Oficina Sanita
ria Panamericana y Organiza
ción Mundial de la1 Salud. Par
tes de los textos de dichos dis
cur-zos, transcrihim.os a conti
nuación. 

fesión: sanidad animal, producción animal 
y salud público veterinario. El desenvolvi
miento académico está coordinado por ocho 
Departamentos y uno de ellos es de Salud 
Público, que desde 1954 se le dotó de 'lo 
Cátedra de Salud Público, habiendo sido su 
primer catedrático el Dr. Pedro Acho Jomet, 
actual propulsor de estos Seminarios. Nues
tro preocupación e interés de proporcionar 
o los estudiantes y médicos veterinarios de 
los conocimientos octuolizodos en relación 
o los problemas de salud público del país, 
nos condujo o lo creación del Instituto de 
Zoonosis en enero de 1966. Esto fue po
sible gracias o lo comprensión y apoyo del 
octuai Rector de Son Marcos, crr. lufs A1'
berto Sónchez, quien en su doble condición 
de maestro y parlamentario, logró conseguir 
los fondos económicos necesarios poro po
ner en funcionamiento el Instituto. El Ins
tituto de Zoonosis concentro lo investigo• 
ción de todos los problemas de lo especia
lidad y su organogromo comprende cuatro 
Departamentos que reúnen · o catorce cáte
dras relacionados. 

El funcioñomiento de lo cátedra de So• 
lud Público en nuestro Facultad sirvió de 

jero vendría al Perú?. Su trabajo de 
investigación se resentiría, perdería 
contacto con las publicaciones de su 
campo, tendría quizá que trabajar en 
laboratorios primitivos, tendría que vi
vir sin algunas de las comodidades. y 
dispositivos convenientes que tienen en 
su país, y probablemente no tendría 
beneficio económico alguno. ¿Vale la 
pena hacerlo? Contesto con un entu
siasta "Sí". La recompensa más gran
de que un profesor puede tener es el 
reconocimiento de sus estudiantes y de 
sus colegas. Esto, lo tendrá por comple
to y en forma ampliamente generosa. 
El es querido aquí. Este artículo se am
pliaría a diez volúmenes si yo descri
biera la hospitalidad y la cordialidad 
que mi esposa y yo hemos recibido. 
Además, él tendrá el privilegio de vi
vir en otra cultura, ir de compras a 
los mercados, desarrollar su afición por 
el ají y el cebiche. Aprenderá a cono
cer la amabilidad de la gente sencilla, 
quienes en asuntos materiales son in
deciblemente pobres, y todo esto para 
mí ha sido una de las más grandes re
compensas a mi estancia en el Perú. 
Por último, si él tiene la afición, como 
muchos científicos la tienen, puede es
calar las montañas más hermosas del 
mundo. ¿Qué más puede pedir? Unica
mente, que pueda dar al Perú un dé
cimo de lo que ha recibido. 

términos del diccionario y no admite 
la política dentro de su poesía, en el 
movimiento poético que ahora estre
mece a los jóvenes, Martín Adán apa
rece como un precursor por su sensi
bilidad rnodernisima y su cultura. 

El único inconveniente para su ge
neral reconocimiento, es que no se ha 
reunido su obra en volumen. Toda ella 
consta de folletos de tiraje escasísimo. 
¿Y cómo puede estudiarse ni juzgarse 
en los demás países una obra que no 
circula y que sólo se conoce de oídas, 
o en fragmentos? ¿En dónde puede en
contrarse ahora un ejemplar de La Ca
sa de Cartón? Quizá por eso su nombre 
no ha resonado en forma debida en un 
continente que, en una época, llevaba 
el renombre de Chocano por todos sus 
confines. 

México D. F. febrero de 1967. 

estímulo poro lo creación del Departamento 
de Salud Público Veterinario en el Ministe
rio de Solud Pública y Asistencia Social 
del Perú. En dicho Ministerio hemos encon
trado reciprocidad poro que el médico ve
terinario, al lodo de otros profesionales, 
forme porte del equipo de trabajo encarga
do de mejorar lo salud de lo población del 
país. En lo actualidad contamos con cerco 
de 20 médicos veterinarios especializados 
en centros de Salud Pública, sin embargo, 
alrededor de un centenar de médicos vete
rinarios prestan servicios de salud público 
en Un iversidades, Ministerio de Salud Pú
blico y Asistencia Social, Ministerio de Agri
cultura, Ejército, y otros entidades estata
les. Por todo esto considero que lo Facul
tad de Medicino Veterinario de lo Univer
sidad de Son Marcos estó cumpliendo con 
los recomendaciones emanados de los dos 
Seminarios realizados. 

Nos sentimos muy orgullosos de recibir 
en nuestro Coso de Estudios ton ilustres do
centes de los repúblicas hermanos del con
tinente americano. Como Decano y anfi
trión os doy lo más cordial bienvenido y 
que vuestro poso por Jo renombrado Ciu
dad de los Reyes, seo un imperecedero re
cuerdo de haber cosechado nuevos amista
des y contribuido con vuestro capacitación 
profesional o morcar rumbos que orienten 
fehacientemente y consoliden lo mejor pre• 
poroción de los futuros profesionales médi
cos veterinarios de Américo en los especia
lidades de Medicino Preventivo y Salud 
Público. 

PALABRAS DEL DR. ALVARO SIMOES, 
REPRESENTANT.E DE LA OSP/OMS EN 

EL PERU 

Al iniciarse el 111 Seminario sobre lo En
señanza de Medicino Preventivo y Salud 
Público en Escuelas de Medicino Veter ina
rio de lo Américo Latino, me es particular• 
mente grato y honroso compartir con Uds. 
ton importante reunión y presentar o los 
anfitriones, participantes y observadores, 
en representación de lo Oficina Sanitaria 
Panamericana y de lo Organización Mun
dial de la Salud, los mejores saludos de sus 
Directores, Doctores Abrohom Horwitz y M. 
G. Condou, uniendo o los suyos mis votos 
de uno placentero estado en esto lindo ciu
dad y de uno labor exitoso y efectivo en 
lo reunión que hoy se inicio. 

Lo selección de Limo como sede del 111 
Seminario se justifico, entre otros méritos, 
por los esfuerzos desplegados por los deca
nos y profesores de lo Escuelo de Medicino 
Veterinario de lo Universidad Nocional Ma
yor de Son Marcos en elevar sus programas 
de estudios y reconocer lo importancia de 
lo enseñanza de medicino preventivo y de 
salud público. 

Somos testigos del respaldo que el actual 
Decano, Dr. Humberto Ruiz Urbino, viene 
prestando poro reforzar el departamento 
especializado de eso Facultad y del interés 
de sus profesores en transformar ese apoyo 
en reolizociones concretos como lo creación 
del Instituto de Zoonosis, lo realización del 
1 Curso Internacional de Zoonosis, el incre
mento del número en horas de enseñanza 
de medicino preventivo y lo vinculación de 
lo cátedra con los servicios oficiales de sa
lud. 

Lo necesidad de aumentar los oportuni
dades educativos en lo Américo Latino, 
tonto en cantidad como en calidad, se ho
ce obvio al darse uno cuento de que, de 
acuerdo o los cálculos, sólo se disponía en 
1965 de 8,675 médicos veterinarios poro 
uno población animal de más de 467 millo
nes de cabezos, o seo, 1 médico veterinario 
poro codo 58,000 animales, mientras que 
en los Estados Unidos de Américo había 
22,000 médicos veterinarios poro 212 mi
llones de animales, es decir, l veterinario 
poro 9,600 cabezos. 

De los 64 Escuelas de Medicino Veterina
rio existentes en el continente en 1 965, 
43 estaban ubicados en lo Américo Lati
no, siendo l O en Centro Américo y 33 en 
Sudamérica. Mientras los 21 escuelas nor
teamericanos contaban con un total de 74 
profesores, los 43 escuelas latinoamerica
nos, representando el doble de aquellos, te
nían menos profesores, o seo exactamente 
70. Los Estados Unidos de Norteamérica, 
con uno proporción de 1 médico veterina
rio poro 9J600 onimoles, graduó en 1965 
o 908 profesiono les en 21 escuelas. En el 
mismo año, los países latinoamericanos, 
con sus 43 escuelas y uno relación de 
58,000 animales por cado médico veterina
rio, han graduado ton sólo 463 profesiona
les. Es decir con un número doble de es• 
cuelas, Latinoamérica sólo gradúo lo mitad 
de sus profesionales veterinarios que for
mo Estados Unidos. 

El Dr. Gerásimos Karabatsos, de la Universidad de Michigan;• profesor 
visitante en la Facultad de Química. 

Equipo de Espectroscopía de Resonancia 
Magnética Nuclear tiene por . 

prnnera vez 

Por vez primera en el Perú, la Uni
ve~sidad Peruana posee un equipo de 
Espectroscopia de Resonancia Magné
tica Nuclear (RMN). Ha sido instala
do en el Pabellón de la Facultad de 
Química en la Ciudad Universitaria de 
San Marcos por un técnico norteame
ricano de la casa "VARIAN", fabrican
te del equipo Modelo A-60A. El va
lor de este aparato es de cerca de un 
millón de soles, proveniente del Prés
tamo del Banco Interamericano de De
sarrollo para el Departamento de Cien
cias Básicas de San Marcos, entidad 
dependiente de las Facultades de Quí
mica y de Ciencias. 

El fenómeno de la resonancia mag
nética nuclear, descubierto hace dos 
décadas, se ha convertido en un auxi
liar importante de las técnicas quími
cas. Basta disponer de diez miligra
mos, de sustancia pura, en forma liqui
da o disuelta para someterla al análi
sis no destructivo en un aparato RMN 
y, en cuestión de minutos, poder dis
poner del espectro característico de la 
estructura de la molécula, el cual pue
de interpretarse inmediatamente, dan
do información a la vez cualitativa y 
cuantitativa sobre especies químicas 
que componen una mezcla y para es
tudios de puente de hidrógeno, cinéti
ca química y substitución isotópica. 

La resonancia magnética nuclear es 
un fenómeno derivado del núcleo del 
átomo, en particular, en cuanto a la 

el Perú 
orientación de los núcleos de los áto
mos que forman la molécula. Lo usual 
es debido a los protones, núcleo del á
tomo de hidrógeno, elemento de la mo
lécula de todo compuesto orgánico. El 
espectro de RMN en la mayoría de los 
casos es más útil y sobre todo más fá
cil de interpretar, que un espectro de 
infrarrojo, instrumental que ya existe 
en varias facultades universitarias del 
país. 

El 6 de marzo llegó el Dr. Gerásimos 
Karabatsos, profesor especialista en 
RMN de la Universidad de Michigan, 
Estados Unidos de América, becado por 
ia Fundación Ford, para dictar un ca
pítulo teórico-práctico sobre RMN du
rante cuatro semanas, .en el XI Curso 
Internacional de Análisis por Instru
mentación para Graduados que está o
freciendo la Facultad de Química con 
la asistencia de otros dos profesores 
visitantes, el Dr. Harold Walton de la 
Universidad de Colorado en los Esta
dos Unidos, y el Dr. Alcidio Abráo del 
Instituto de Energía Atómica de la U
niversidad de Sáo Paulo del Brasil, el 
primero por colaboraciól) económica de 
la Comisión Fulbright y el segundo del 
Departamento de Ciencias Básicas de 
San Marcos. Completando esta activi
dad científica, el 19 de marzo llegó el 
Dr. Jacob Kleinberg de la Universidad 
de Kansas, Estados Unidos, becado 
también por la Fundación Ford, para 
un proyecto de investigación asociada 
en el área de la Química Inorgánica. 

La electrónica para médicos laboratoristas 

verán en cita de Faciiltad de Medicina 
Un novedoso curso, que comprende

rá el estudio de instrumentos electró
nicos que se utilizan en la detección 
y control de las enfermedades y la 
construcción de aparatos para el frac
cionamiento de las proteínas de la san
gre (electroforesis), dictará la Escuela 
de Graduados de la Facultad de Me
dicina de San Marcos, durante el de
sarrollo de los 49 cursillos de perfec
cionamiento que C'Uenta con la partici
pación de 300 profesores peruanos y 
extranjeros y que se llevará a cabo del 
19 al 31 de marzo. 

El curso que se denominará "Aná
lisis de Laboratorio por Instrumenta
ción" será exclusivamente para un nú
mero límitado de profesionales y será 
desarrollado por el Dr. Marcos Cabre
jos Asca, profesor de la Facultad de 
Medicina, en el Laboratorio de las Clí
nicas del Hospital 2 de Mayo. 

La finalidad del curso es dar a co
nocer a los médicos-laboratoristas, es
pecialmente a los de provincias, todos 
los conocimientos básicos en la aplica
ción y reparación de los instrumentos 
electrónicos y ópticos de acuerdo a las 
técnicas modernas empleadas por es
ta rama de la ciencia. 

El programa versará sobre los di
versos métodos ópticos, entre ellos la 
Fotocolorimetría, Espectrofotometría, 
Fotometría de llamas y Cromatografía. 
También se empleará mP.todos electro
químicos haciendo hincapié al pH. Ha-

brá un capítulo de electrónica especial 
para médicos y como aplicación de és
tos, la fabricación de un aparato ae 
electroforesis que es un instrumento 
de suma utilidad para el fracciona
miento de las proteínas de la sangre. 

El fraccionamiento de las proteínas 
de la sangre por medio de la electrofo
resis sirve para diagnosticar una serie 
de enfermedades como el mieloma 
múltiple (tumor de la médula ósea); 
síndrome nefrótico (mal de los riño
nes); agamaglobulinemia (falta de ga
maglobulina en la sangre) y otros. 

El Dr. Marcos Cabrejos Asca, es uno 
de los mejores expertos laboratoristas 
investigadores de la Facultad y ha se
guido cursos especiales de post-gradua
dos en los Cursos Internacionales de 
Análisis por Instrumentación, que 
anualmente dicta para especialistas de 
América Latina, la Facultad de Quími
ca de la Universidad de San Marcos. 

La inclusión de este curso en el pro
grama de perfeccionamiento que orga
niza tradicionalmente la Escuela de 
Graduados de la Facultad de Medici
na . es de suma necesidad en vista de 
los adelantos electrónicos que actual
mente se aplican en la medicina en ge
neral. 

Durante el Curso de Análisis de La
boratorio por Instrumentación, se ha
rá prácticas de todos los capítulos con 
los valiosos equipos que posee la Fa
cultad de Medicina en el Instituto de 
Bioquímica. 
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ELDIWALI, UN 
EPISODIO DEL 
RAMAYANA 
Y EL RAM LILA 
Por el Dr. FERNANDO TOLA. Agre
gado Cultural a la Embajada del 

Perú en la India. 

(24 de Octubre) 

Hoy es lo fiesfo Diwoli. Es lo celebra
ción del regreso o lo ciudad de Ayodhyo, 
de Romo, el héroe del Romoyono, acompa
ñado por su esposo Sito y por su hermano 
Lokshmono despu_és que con lo ayudo de 
los monos conquistó Lanka (Ceylón) y dio 
muerte al demonio Rovono, que había rap
tado o Sito. Cuando Romo y Sito regresa
ron o Ayodhyo, los habitantes de lo ciudad 
encendieron miles y miles de lomporitos 
de aceite y los colocaron en hileros en los 
ventanos, en los puertos, en los bordes de 
los techos y terrazos. Romo, Sito y Loksh
mono atravesaron lo ciudad entre lluvias 
de flores y cantos de alegria. Los monos 
los seguían, pero no podían olvidar su con
dición simiesco e iban agarrándose los co
las los unos o los otros, dando saltos y ju
gando, entre lo riso y el contento de lo 
gente. 

Hoy, al igual que Ayodhyo, todo Delhi 
está iluminado por miles y miles de lompo
ritos, que parecen collares de diamantes. 
Mis amigos indios han colocado centenares 
de ellos, en hileros, en los ventanos, en los 
puertos y en los bordes del techo de lo coso. 
Mientras tonto en lo calle revientan cohetes 
y estallan luces de bengala, y todo es riso 
y alegria. 

tos y músico, pero no ven o nadie. Un 
ermitaño les explico entonces el misterio: 
en ese lago vive un sabio, que practicaba 
tremendos ascetismos; los dioses, asustados 
del poder que iba adquiriendo, envían o 
cinco opsoros poro que lo tienten, y ellos 
vinieron con sus soris, trenzas, ojos negros 
y sonrisos; y el sabio sucumbió; con su po
der les construyó un polocio en el fondo 
del lago y vive ahora ahí, rejuvenecido, con , 
lo~ cinco opsoros y fue su canto y su músi- ' ~ 
co los que oyeron Romo, Sito y Lokshmono. 

Y como este mes todo es Romo, he asis
tido también ol Rom Lila o Juego de Romo, 
un ballet que narro lo historio de Romo y 
Sito: lo educación de Romo y de sus her
manos en el arte de lo arquería; lo lucho 
de Romo con los demonios del bosque; el 
matrimonio de Romo con Sito; los intrigas 
de lo modrostro de Romo y el destierro de 
éste o los bosques por catorce años; lo vida 
de Romo, Sito y Lokshmono en el bosque; 
el rapto de Sito por el demonio Rovono; lo 
búsqueda de Sito; lo tomo de Lanka (Cey
lón) y lo muerte de Rovono; y el regreso 
triunfal o lo ciudad de Ayodhyo. 

Templo del Sol 
El entusiasmo me hizo abrir el Romoyo

no e incidentalmente me tocó el episodio 
en gue Romq, Sito .v Lokshmonq, durante 
su destierro de lo corte, llegan ol borde de 
un lago en un hermoso bosque. Oyen con-

Les actores no hoblon, utilizan sólo ges
tos, mímico y posos de danzo, y, mientras 
tonto, unos cantores recitan los versos co
rrespondientes del Romoyono de Tulsi Dos, 
el gran poeta hindú. Los escenas alegres 
y los tristes se alternan, el público ríe y 
aplaude en los escenas alegres, guardo si
lencio y lloro en los escenas tristes, pues, 
como dice el poeta Bhovobhuti, ol escuchar 
lo narración de los desdichos de lo noble 

parejo "hasta lo piedra lloro y se quiebro 
el corazón del diamante". 

Labor de la Facultad de Medicina 

Figura de músico 

CAMPAÑA PAR~ ALIMENTAR CIENTIFICAMENTE 
A l!.OS NIÑOS EN EDAD ESCOLAR 

Maestros primarios y secundarios, profesio
nales y amas de casa recibirán adiestra

mientos por equipo do expertos 

Uno compaña de alto nivel académico 
poro promover lo difusión popular de lo 
educación alimenticio del niño peruano y 
trotar de solucionar los graves problemas 
nutricionoles que afectan o lo población 
infantil, realizo lo Facultad de Medicino 
de Son Fernando de lo Universidad de Son 
Marcos. 

Es lo primero vez que se enfocará cien
tíficamente, los conceptos nutricionoles en 
relación con su proyección social, procuran
do ayudar o salvar los fallos de lo Educa
ción Alimentario en el país, o lo vez que 
se analizará lo salud del niño peruano en 
relación con su rendimiento escolar. 

Este certamen fue organizado por 
lo Escuelo de Graduados con el aus
picio del Instituto de Bioquímico y Nutri
ción de lo Facultad de Medicino, está diri
gido especialmente o los educadores prima
rios y secundarios, supervisores, obstetrices, 
enfermeros, asistentas socio les, dietistos, 
madres de familia y en general o todos los 
profesionales que tengan que ver con lo 
educación alimentario del Perú. Los ins
cripciones se iniciaron el 20 de febrero. 

Lo exposición de los temas específicos, 
están o cargo de un selecto grupo de 
científicos de lo Facultad de Medicino, 
Universidad Agrario, Directores de los pro
gramas de nutrición y alimentación del Mi
nisterio de Salud Público, de investigadores 
de lo Clínico Anglo-Americano y deotros 
instituciones que se sumaron o este certa
men de trascendencia nocional. 

Entre los expertos que intervienen en 
este curso denomino do "Alimentación, Nu
trición y Rendimiento Escolar", figuran los 

doctores Alberto Guzmán Borrón, ½Qrlos 
Poivo, Noé Huomón, Corlas Collazos, Juan 
Manuel Esertl, Ernesto Melgar, Leoni,dos 
Delgado Butrón, Antonio Bocigolupu, Luis 
Bemoles, Emilio Picón, Alejandro Padrón, 
Alberto Cornejo Donoyre y otros. 

El Curso consto de Conferencias, Simpo
sium, Mesas Redondos y proyecciones de 
películas. Se enfocan los diversos aspec
tos nutricionoles, el uso de alimentos poco 

· ccmunes de gran volar nutritivo y lo técnico 
poro lograr el mayor rendimiento de los ali
mentos de origen vegetal y animal. 

El temario es resumido en los si-

guientes capítulos: Revisión de lo compo
sición químico y destino metabólico de los 
alimentos. Alimentos de gran volpr nutriti
vo. Dietas bolonceodos poro el niño esco
lar. Conceptos técnicos, sociales, médicos 
y económicos en los problemas notriciono
les del Pion Alimentario Nocional. Detec
ción de los deficiencias nutricionoles en lo 
edad escolar, adolescencia y su répercusión 
orgánico. Correlación entre enfermedades 
y deficiencias nutritivos. El niño delgado y 
obeso en relación con su estado de salud. 
Problemas p~icológicos del niño normal y 
desnutrido. 

La Librería de la Universidad cuenta 
con stock co1npleto y novedades en 

Textos y Libros Especializados 
EDICIONES EN INGLES Y FRANCES 

EDICIONES BILINGUES: 

GRIEGO-FRANCES; GRIEGO-INGLES 

LATIN-FRANCES; LATIN;INGLES 

EDICIONES EN CASTELLANO: DE l..AS PRINCIPALES 

EDITORIALES DE EUROPA Y AMERICA 1
1 

ATENCION DE PEDIDOS DIRECTOS 

DISTRIBUCION EXCLUSIVA DE EDICIONES DE LA UNIVERSIDAD 

DESCUENTOS ESPECIALES 
11 11 

PARA UNIVERSIDADES, PROFESORES Y ALUMNOS 

Horario: 8½ a. m. a H':2 p. m. 3½ a 7½ p. m. 

JIRON UNION !BELEN) 1088 - Telf. 41709 - 5 
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Los Exámenes de Ingreso Tuvieron Lugar en 

E
STE año postularon su ingreso a la Universidad Na
cional Mayor de San Marcos 10,108 postulantes, de los 
cuales 5 558 escogieron el área de Ciencias; 2,613 Le
tras y Ciencias Humanas; 992 para Contadores y 945 

Ciencias Económicas. 

Los exámenes de admisión se llevaron a cabo este año en 
San Fernando, teniendo como marco el pintoresco Jardín Bod
nico. Dado el elevado número de postulantes, hubo que habilitar 
los pasillos y hasta las terrazas. 

Los 10 108 postulantes rindieron sus pruebas agrupados en 
cuatro áreas, en las aulas de la Facultad de Farmacia y Bioquí
mica y en la Facultad de Medicina. 

Esta vez las diez Facultades de la Universidad y dos Escuelas 
(Relaciones Industriales y Educación Física), han tenido 1871 va
cantes. 

La comisión de ingreso, presidida por el Vice Rector doc
tor Simón Pérez Alva, desplegó ardua labor en todo el proceso de 
los exámenes de admisión. 

1 

l 

3 

Fotos 
de 

Guillermo Estrada A. 

4 

1 Postulantes viendo en qué aula les ha t 

2. Grupo de examinandos sobre fondo tro 

3. El nuevo edilicio donde se llevaron a call 

4 ¿ Quiénes ponen má3 afán, ellas o ellos 

5 Un rincón romántico: lagunita ~e lotos, 

6 Una antigua pileta confundida entre pal 
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. l l Ahora, ·cuando el ~tiguo lo- .tegra_do a ,Ja Univ'érsid'lfd formá~do con LA: ·R~_AtlDAD 
·· · · · cal de San Marcos, víctima de . ella un soio cuerpo .Y Aptonio_ Rai- ~ 

los años y Jdel último sismo, ha mondi llega al Perú. Ha pasado algún t~emp0 de · eslq,s 
t~~do_ qµe s~~-cerraq9 y apun- Raúµ.ondf, a quien tenemos una deuda proyectos y de esas realidades y el Jar- · 
talado para su debida restau- -cie grafüu•a1 incalculable por sus incan- "' dín ·Botároco, or-gullo· de otres• tielilpos:• 

,, ración, cobra actualidcid có- sables i&pl:praciones y obras.,;botánicas, se extingue lentamen_te. El invern3dero 
mo lc;nguidece, pero ~ vive geológiC;as,' cartográficas, geográficas, 

. e el Jardín Botánico de la1J'niver- contribuyó :notablemente en la<-ereación 
.,f; s1dad·~ ·' real y pa'Íp.able del Jardín Botánico de 

San Fer.nando. 

' · "'Es cierto que el ~erde de sus árboles 
~ J s altos es osr;ur~-y (riste pero osten-

·: · ··., _.,,. · 'ta··y es testigo de ~sos años que en su 
.. :• ·.a 1 • ? .. . 

1 •. l!'l!nscµrso :Jiari.. es~ito las pág1nas de 
· " ·una parte Efe la historia de la Universi

-, , ..: , i:(c1 más antigua cr'e América. '> 
l;, 1 . ;: 

• : .-. Í§;: 

Es así¡ ·c:-omo, bajo sus manos, adquie
re el J~i d_ip, importancia y renombre. 
Por muchos años es ampliamente cono
cido pot ~1: valor científico de sils colec
ciones ~~!antas. El Perú es- un país 
rico en "fll)ra y no era neces~rio recu
rrir al :éxiranjero en busca de plantas 
exóticail- t á1 contrario, se envf aban se
millas -·~.i ~ardines de otras IWltes del 

• • , ... ~1 ' 
o los exámenes de qdmisión. ·r:• • ·· 

• J No es hermoso, no tiene la ~~orcela
. ·• nada belleza de lcoartificial, cfü' lo cuí

. . , ')~dado con esmero idedicación, .tampoco 
mundo · · ,.: :1 

.. ~ t • 

el Jardín Botánico. 

en el mismo Jardín. 

1 ·1; t •• J> •).. .., , : 
e,' · • su:i flores son ~,?Cot;~as en formas y per-

Fue ~u época de gloria, cumplía el 
propósito para el que fue cr~ado; era 
un centto de recreo y al mismo tiempo 
de inve.ltl.igación. Pero, gradualmente, 

. -. 

,. ·_- ~ limes, pero quizás por ello TQismo su
. · ' ~!eren, los versos del poeta: • 

'Naturaleza es· fempló'- ao·nde pilarés 
(vivos 

salir dejan a veces impr~cisas palabras 
ah•ayj.esa allí el .,hombre por flo,restas 
' , ,:\ · • (de símbolos 
q·ue le miran con~ familiar mirada". 

.El..1 Jar9Ín _e mP..e za-~i -.Pú~ s1..i"filltajfi_:_:
cado e importsncia y el descuido de 
mucho tiempo lo redujo a una sombra 
de lo que había si~o. En 1943 renace 
por la labor desl)legada po,t el et].tonces 

• Deca{l_O de la Facultad de Medicina, Dr. 
Carlos Monge y el Dr. Thomas H. Good.
spee<l. 

Es uná .naturalezá agreste, cargada Se trajo plantas de los desiertos·. de 
de signific)lción ¿Será por lo que dice las montañas, Jederas y cumbres para 
Baudelaire? En fin, sus callejuelas son plantarlas en el Jardín. Se construye

.,cde ti~rr.a s~ca, la Y~.bl!-. crece ljbremen- '; ron pérgolas e inver-naderosi! Expedi- . 

. ;-1~ los fir!:¡ole§ ,.,j(we,nes se.- alzan defor- ciones env:iadas trajeron a Lima·más de 
!)les Y..en unn aee9.uia, cubier~a en part1: cincuenta especies de ,, orquideas .poco 

, . .P,Qr l'l:qj.as, . e ~1u.~ven inq~fin,ibl~s lar- . conocidáS, se conservaron- -ejemplares 
vas. ,..,, ·, . · · ,. • de antiguos e mteresa'ntes árboles y "Se 

•. ,.. .• .- - ., .- , mejoraron- las cOTfdioiones necesarias 
... tü~ POCO DE HISTORIA , para su ·crecimiento. 

;... . • •t ..... ,., 

, , •En ,178i~Ga,:)os,. ,lll i;eiMba. en Espa~ - PROYEC'EOS DE EN,TONCES 
. fia . En un decreto fechado el 18 de mar-, ,,._ • , ,,· 
zo de ese año se ordenaba la construc- El entusiasmo era tal,1 que se hizo una " ,-

. ción de un Jardín Botánico en la ciu- serie de proyectos -con respecto al · fu",., , 
.dad d Lima -y Id' creación cie una cáte- ·· turo del Jardín, enl:lle• ..ellos estaban: 

, dra áé Botíl'hica fü1 'la l:miversidad 'de' -Se ref.uíbilitarfa un área donde po- . 
. S:m Mdrc-o~. 23 años '1tnñs tarde encon- dría crecer, probarse,•, seleccionarse, .así: 
t.rnmos una carta de Fernando de 'Abas~ como i,westigar.se iplantas oriundas dél 

•~al al rey, .donde :l,e ,anun.~iaba ~ue ¡a extranjero, de importancia potencial 
J construcción ele la obra estaba por fi- -. para la agricultura peruana. 
~~.n.alizé!r ·· y que "sert una 'ae ' las me- - SJ?.,Jo1·marj¡ _1.p~a co1~fs:ión; de pla~:. 

-j_ores '8'e ·:i\.mérica". : · · tas medicinales dado el interes educa-
.~•.; , t•· •• ( - ... • , 4 !> 1 ' 

. . ... . ., ~ . . , tivo, cient\fic,o,, !=\,conómico. . .. , 
Los origen . ..,9-c _ la Faci¿ ltaq q_e Cien- :; - 0 \·g~niz~~iP~. d_e il_lvestig~c\grie.s.,. a 

· eras quizá se encuentr~n en ·1a crea- lugares poco conocidos del Perú y así 
ción ª f l ~Qlegio de· ~ eg_icina f Cirugía descubrir plantas aún desconocidas. 
de San Fernando por el ilustre próce;- · -Cons,trucción de invernaderos para 

_ Hipólito Un~nue eri"'1d11. in su plan • hace1' ppsfbie el ; s.tudio d~ ejemplares 
~ de es}~<!J.~. ¡;':_t~ •C01l5ignada Historia . tropicaiés. ~ _ !:!; · 

. Natural y dentro de ella, Jµ cátedra de . -CpnstrucpiÓil ,Q~ un edificio parq 
1 Botánica. ' · ' '· ·1a admU:istraélóÓ del Járdín y para 

__ . _ _., b ~. En .. }.8~-~ YS,~~C:.{} 9ºJ .~_ec,h9~ .pnp_or- . propof,.C¼OP,,ar Jaborator,~os para. el trapa- :. 
. ,. _ , .) tant~o~ s~. 1,.,!ti~tor!a ge S0ai:i -~fe,: . ),9 de .. e~eciag~\~;,pe~uan9s .Y extran.,,_ , 

.: .. :::, ·:; cps. ~ ¡Si!J}e~4>-~~ ~~ fer!1 .. !l}lq.0 .es .. !J!• , )!!ros, , -- · . :' :n. _-1 _, ~ •• , , ,. . . 

e¡¡ una choza perdida entre plantas que 
,. aún conservan etiqµetas descoloridas 

que indica.n los nombres y sitios de ori
gen d~ las mismas. 

:· ,. 
F. S.M. 

• ~ .. 1 • 

'• .. ... "> r., .. :,,, . 
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Por el Dr. LUIS G. LUMBRERAS, 
Catedrático de Arqueología de la 
Facultad de Letras de la U.N.M.S.M. 

Durante los muchos milenios en los 
que el hombre vivió como un simple re
colector de alimentos, los cambios que 
se produjeron dentro de sus normas de 
conducta fueron de naturaleza poco 
contundente; la característica reaccio
naria de los grupos "líticos" debe con
siderarse proverbial. Por eso, los gran
des cambios que se producen durante 
los milenios IV y III antes de nuestra 
era, aparecen como una conmoción a 
la que el arqueólogo Gordon Childe 
-para el viejo mundo- ha interpre
tado como una revolución. 

CONMOCION CLIMATICA: LA 
NECESIDAD DE CAMBIAR 

Los ayampitinenses vivían en un am
biente pródigo, su vida no era total
mente difícil. Tenían animales para 
cazar y plantas para recolectar; no ha
cía mucho frío. En la costa peruana, 
;:,or ejemplo, había grandes extensio
nes de territorio que estaban cubiertas 
de vegetación de "lomas" durante el 
invierno y allí podían encontrar anima
les, yerbas y otras cosas más para co-
--~, ., -• --- ., - .... _.,.. ------- •··- r-·- - - -

mer. Con el retiro de las nieves en la 
cordillera, había mayor cantidad de 
pastizales y por lo tanto más animales. 
Había cómo vivir, por eso la pobla
ción había aumentado. 

Todo esto sucedía alrededor del 
cuarto milenio antes de nuestra era, es 
decir hace unos seis mil años. De re
pente, por razones que sólo los clima
tólogos pueden explicar, comenzó un 
descenso en la temperatura ambiental, 
un proceso de sequía gradual; insensi
ble durante unos siglos, pero cada vez 
más notorio a medida que pasaban los 
siglos. El clima óptimo había llegado 
a su máxima benignidad y luego co
menzó a decaer. 

Hacia los tres mil años antes de J. 
C. ya era más notable el frío y la se
quedaq del ambiente; las lomas de la 
costa empezaron a desaparecer y los 
nevados andinos nuevamente a ponerse 
más y más blancos. En vez de lomas, 
en la costa, comenzaron a crecer los 
desiertos áridos y en la cordillera mu
chos pastizales fueron reemplazados 
por los hielos. Los guanacos emigraron 
hacia el sur, otros animales comenza
ron a disminuir en cantidad. Hacia el 
año 2000 a. de C. la vida era realmen
te impósible para los viejos cazadores 
y, en efecto, hacia esa fecha ya habían 
muy pecas gentes en los Andes Perua
nos que vivieran con los sistemas que 
tenían los ayampitinenses para v1v1r; 
un pro'ceso revolucionario estaba por 
concluir. 

El fenómeno fue desigual en los An
des, pues al sur y al occidente del 
Lago '¡l'iticaca, el gigantesco lago está 
entre el Perú y Bolivia, las cosas no 
fueron tan catastróficas. Allí, durante 
mucho años más pudieron seguir vi
viendo los cazadores, aunque es evi
dente ·que también tuvieron que cam
biar algo de sus vteJas costumbres. 
Esos cazadores-recolectores nos recuer
dan mucho a los que vivieron en el 
viejo mundo, después del pleistoceno 
y que los arqueólogos conocen con el 
nombre de "mesolíticos". 

Ten~an, además, menos probabilida
des de cambiar que los de más al Nor
te, porque la naturaleza ofrecía menos 
probabilidades de experimentación. 

En e\ Perú la cosa se puso seria. El 
cambio climático fue realmente una 
conmobón, pero fue una catástrofe pro
gresiv~1 lenta, casi insensible durante 
los dos primeros milenios, pero fue. El 
ayampitinense era un hombre que 
durante más de dos mil años había ido 
desarrollando una tradición, estaba, 
pues, fuertemente ligado a "sus nor
mas" de resolver sus probleroas. Le 
fue difícil cambiar. 

Inicialinente, cuando comenzaron a 
aparee~ los síntomas de las nuevas 
condicÍones ambientales, pudo resolver 
sus problemas agregando pequeños in
ventos, pequeñas nuevas cosas a s~s 
viejos conocimientos. Ya tenía un'a 

' 

"G Al C E T A S A N M A R Q U I N A" 

cierta tradición de recolector y pa.ra 
suplir la poco notable falta de caza 
comenzó a dar más énfasis a su ali
mentación a base de la recolección. Así 
debió haber solucionado sus problemas 
el hombre que Fréderic Engel, un no
table investigador francés, encontró en 
Cabeza Larga, cerca de la península 
de Paracas, en la costa sur del Perú. 
Otro hombre que encontró el mismo 
prehistoriador, el hombre de Chilca, 
un poco más al norte, casi al mismo 
tiempo solucionaba sus problemas cla
ramente. Había descubierto una cosa 
interesante: las plantas tienen un régi
men de vida que se podía controlar. 
Había descubierto algo que fue el pun
to de partida de la futura revolución; 
el hombre ptlede hacer producir los 
frutos de las plantas si es que contro
la la manera cómo ellas se alimentan, 
los luga.res donde prefieren vivir, etc. 
El hombre de Chilca, en el preludio a 
la revolución, en la época inicial a la 
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crisis, hace unos 5000 años, había des
cubierto una solución que, sin embar
go, en aquel tiempo, no era una solu
ción muy importante, porque además 
de eso tenía a su alcance otras cosas 
con las que podía subsistir. Pero el 
poblador de Chilca parece ser el gran 
precursor de la revolución agrícola que 
más tarde el hombre de los Andes tu
vo que adoptar para poder seguir vi
viendo. 

El hombre de Chilca, al igual que 
otros de más al sur, en Nazca, era muy 
pobre, quizá por eso, por la necesidad, 

tenía que recurrir a nuevas soluciones 
para su hambre. Muy pocos se dieron 
cuenta, en aquel tiempo, de lo impor
tante del descubrimiento de ese hom
bre y así no todos tuvieron al pare
cer, interés en controlar el crecimien
to de las plantas para poder comer. 

En Ancón, en donde se encontraron 
los viejos restos de los recolectores y 
de los cazadores de "lomas", Lanning 
encontró también a gentes en los afa
nes de experimentación. Estas gentes 
de la fase que este arqueólogo llama 
"Encanto", comenzaron igualmente a 
ver las nuevas soluciones. 

Pocas plantas se controlaban en 
aquel entonces, no era muy importan
te. Uno que otro grano, quizá; los "ma
tes". Poco significativo. 

Las novedades importantes fueron 
especialmente las de orden tecnológi
co, siendo notable la aparición de un 
sistema precursor del tejido que consis-
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tía en cambiar fibras de junco para 
lograr lienzos; en la costa no hay mu
chas curvas y no sabemos cómo tu
vieron su vivienda antes de este tiem
po, en cambio sí sabemos que duran
te los duros años de crisis inicial, las 
casas se hacían a base de troncos y 
juncos tramados, ya sea en forma de 
conos, con una puerta muy pequeña, 
a la manera de las "chozas" de paja 
contemporáneas que aún se ven en los 
Andes, o en la simple armadura de 
palos verticales que servían para so
portar un techo de estera y posible
mente algunas "paredes" del mismo 
material. 

Con :frecuencia, cuando nos hablan 
del "hombre primitivo", como éste, 
ambulante, nómade, nos dicen también 
que era algo parecido a esas fantásti
cas figuras imaginarias tales como "el 
hombre lobo", con un mazo en la ma
no y un cuerpo a lo "Tarzán" cubierto 
indefectiblemente con piel de lobo o 
de tigre. Pero esto no fue así, por lo 
menos en lo que toca al hombre que 
llegó a América y vivió tan primitiva
mente como está descrito. En parte, 
nuestros más viejos antepasados lo fue
ron, aquellos australopitecos o aquellos 
pjtecantropos de los que sólo huesos 
fosilizados quedan de evidencia. Los 
hombre que vivieron en los Andes, 
desde el comienzo, eran como nosotros, 
aunque ligeramente distintos en ciertos 
rasgos, tales como la :forma del cráneo; 
ellos tenían el cráneo ligeramente 
alargado, del tipo que los antropólogos 
físicos llaman "dolicocéfalos". 

Además, como era de suponer, no 
tenían una salud perfecta; lo incom
pleto de su alimentación los tenía casi 
a todos en estado anémico, por eso, co
mo nos dice Juan Munizaga, de Chile, 
la mayoría de ellos tenían las paredes 
de los cráneos muy gruesas y porosas, 
lo que es un índice de anemia. Este es
tado de cosas no les permitía vivir mu
cho tiempo y morían bastante jóve
nes; en las épocas de crisis, como la 
que trata este capítulo, casi no llega
ban a los 40 años, de tal modo que un 
hombre de treinta podía considerarse 
"un anciano". Era este mismo el tiem
po en el que los niños morían casi to
dos al nacer, raquíticos, mal nutridos; 
pocos vivían, por eso la población se 
redujo, aumentó la mortalidad. El 
mundo se hizo insoportable. ¡Había que 
luchar! 

(Continuará) 

Lo Urgente de la Química: Bioquímica 
y Biología Molecular 

Se estó llevando o cabo el XI Curso ln
ternocionol de Anólisls por Instrumentación 
poro Gtoduodos (docentes universitarios de 
nuestro país y universidades lotinoomerico
nos), en lo Facultad de Químico, bojo lo 
dirección del catedrático principal del cur
so Dr. F. Javier Rivos Romos. Dodo lo im
portancia de este curso que tiene el auspi
cio de lo Organización de los Estados Ame
riconos (O.E.AJ, hemos creído conveniente 
realizar uno entrevisto o un grupo de profe
.sores ·participantes en él. 

Dr. Horold F. Walton: Profesor visitante, 
becado por lo Fundación Fulbríght, actual
mente es Director del Departamento de Quí
mico de lo Universidad de Colorado, U.S.A. 

1.-Dr. Walton, ¿Cree Ud. que lo or90• 
nizoción del cuno permitiró obtener el éxi
to deseodo ol flnollzor el cicloi' 

Sí. 61 Director del curso ha escogido 
ciertos tópicos dentro de lo especialidad po
ro este año, concentróndose especialmente 
en estos aspectos de Anólisis por Instrumen
tación. 

2.-iQui recomendociones podrío d~r 
poro mejoÑlr el niv1I de lo enseñonzo fe6. 
rlco•exporimentol en 11 cuno? 

Lo falto de espacio poro trabajar impide 
uno adecuado investigoción, pero esto ano
molía puede subsanarse. 

Actualmente trabajamos tres profesores 
extranjeros en lo romo de Químico. Asimis
mo tengo que hacer presente que lo biblio
teca de lo Facultad carece de literatura oc
tuo l; no ha recibido en estos últimos años 
revistos fundamentales poro estudiar uno 
ciencia activo, creciente, esencial como lo 
Químico, hoy que estor en contacto con los 
investigaciones corrientes y no se puede 
operar sino hoy uno bueno colección de re
vistos. Necesitamos revistos de 1965 y 
1 966. Pero si carece de revistos lo biblio
teca de lo Facultad, tiene un buen número 
de libros recientes. 

3.-¿"Cree que son demosloclos los exi-
9encios ocodémicos en el desorrollo del cur
soi' ¿Cuól serio su reloción con el dictodo 
de cursos semejontes en lo Unlversidod de 
Colorado? 

Se exige bastante, pero ho lo imposibli!, 
debido o que lo enseñanza se encuentro 
dentro de los posibilidod~s ele codo uno de 
los alumnos que octuolme~te siguen el cur
so. 

En lo Universidad de Colorado existen 
dos medios de enseñanza, especialmente en 
el curso de Anólisis Instrumental: ópticos y 

eléctricos. Los alumnos de lo Universidad 
de Son Marcos reciben mós instrucción teó
rico, pero les fdlto lo experimental. En los 
Universidades de Estados Unidós hoy más 
oportunidades poro realizar lnvestigociones, 
inclusive, prestan su ayudo los empresas 
privados. 

Estcs cursos que ha organizado lo Facul
tad de Qulmico son beneficiosos por ser más 
intensivos. 

4.-iCuóntos lecci.ones teóricos dlctoró 
Ud. en el curso, y cuónto■ horos dlorlos de
dico o la coloboroción en los trobajoa fJt• 
peri mentoles? 

Dictaré, en los ocho semonos, 40 leccio
nes teóricos; codo lección es de uno hora 
diario, de lunes o viernes. En cuanto o los 
horas diarios que colaboro en el corñpo ex
perimental, resulto muy dificil dar uno res
puesto yo que, se ha comenzado recién ho
ce dos semanas, pero actualmente dedico 
cinco horas diarios y espero continuar expe
rimentando con igual número de horas. 

5.-¿Cómo encuentra Ud. los estudios de 
Químico ~n el Perú? 

Ho·f un. gran espíritu y voluntad en los 
olumrios qu.e se dedican o esto romo. Lo 
que falto són buenos laboratorios, equipo 

y bibliotecas. Esto significo que los quími
cos y los físicos de Sudamérica han perdido 
contacto con el adelanto de lo ciencia, lo 
que no sucede con los países europeos, ni 
con Estados Unidos, México, Canadá, que 
reciben numerosos publicaciones de los in
vestigaciones recientes. Se dictan conferen
cias internacionales, es decir, existe un cam
bio de información eficaz y rápido. 

Dentro de los dificultades que encuentro 
poro el desarrollo de los investigaciones 
científicos de los países Sudamericanos, 
enumeraré lo falto del conocimiento de 
idiomas extranjeros. Los científicos estu
dian muy poco el idioma costellono, cono
cen mós el francés, olemón, inglés y última
mente el ruso. Es necesario que lo Facul
tad o los Facultades que se dedican o lo 
investigación científico incluyan los idiomas 
extranjeros dentro del pion de estudios. 

6.-¿Cuóles son los problemo1 más ur-
1ente1 de lo Qulmlcoi' 

Podrlomos enumerar: 

A) Químico de lo vida, es decir bioqul
. mico ¼' lo ololo_gío molecular <co)pborocl~n 
entre químicos, físicos y biólogos). 

8) Aprovechamiento de los aguas del 
1T10r (desolinoción). 

C) El problema de lo solución del aire 
y aguo en lo civilización moderno. 



Derecho Rm·al 
Bajo el título de Derecho Rural, el 

doctor Luis Alperto Gazzolo (1), cate
drático principal de Derecho Rural, 
Aguas e Industrias ha escrito la prime
ra parte de su curso, que constituye un 
libro importante, porque señala uno de 
los primeros hitos en el trazo de un de
recho :rrural típicamente peruano. 

La obra tiene ocho capítulos y ane
xos de legislación agrícola. Expone en 
el primero, la noción del Derecho Ru
ral, los principios generales de dicha 
rama y la universalidad del fenómeno 
juridico agr ario, así como los elemen
tos fundamentales para la estructura 
del mismo. Sostiene el autor que "el 
Derecho Agrario tiene carácter diná
mico y no estático; que el movimiento 
de reforma agraria ha comenzado en 
muchos países, pero aún no ha termi
nado; y que los elementos fundamenta
les para la estructura del Derecho 
Agrario son: la propiedad, el trabajo 
y los contratos". 

Presenta, a través de los capítulos II 
-y lll, \<as i'u: ntes y re\a~iones del Dere
cho Rural, engarzándolas con casos y 
leyes típicas de nuestro medio. Se 
ocupa después de la legislación agrí
cola, de los antecedentes históricos de 
la misma y del estado actual de nues
tra agricultura, afirmando que al Perú 
se le debe considerar en "estado de 
emergencia agrícola" . Trata en seguida 
de la literatura jurídica agraria, del 
agrarismo de nuestra agricultura, de 
los clubes agrícolas juveniles peruanos 
y de la didáctica agrícola; sosteniendo 
que "urge el establecimiento de un 
sistema educativo que en todos sus ni
veles respalde las necesidades del de
sarrollo agrícola". 

En el capítulo IV, analiza la tierra 
como uno de los principales factores 
de la producción, señalando que dentro 
de la concepción del Derecho Agrario, 
el vocablo tierra puede considerarse: 
a) como estrato detrítico o suelo pro
piamente dicho; y b) como predio o 
hacienda fundiaria, haciendo un estu
dio de la clasificación de las tierras de 
acuerdo con la realidad nacional. 

El doctor Gazzolo aborda, con acier
to, el problema de la propiedad, seña
lando sus limitaciones tanto de interés 
privado, com·o de interés público. Y sus 
diferencias esenciales con la propiedad 
urbana, mostrándose partidario de la 
función social de la misma. Sostiene 
que en el Perú la institución se pre
senta en dos formas: la propiedad pri
vada, con las limitaciones establecidas 
en la Constitución, y la propiedad co
lectiva de las comunidades de indíge
nas. 

Acuciosamente analiza el concepto 
de latifundio, precisando sus caracte
res esenciales. Sosteniendo, al igual que 
Urquidi, que las dos principales formas 
de latifundio son: el feudal y el bur
gués o capitalista; señalando al mis
mo tiempo las medidas para la disolu
ción del latifundio y la creación de 
la pequeña y mediana propiedad. 

Termina el doctor Gazzolo su inte
resante trabajo, hablando de la empre
sa agrícola, siendo partidario de la 
"combinación de los factores persona
les con los elementos patrimoniales de 
la hacienda" ; precisando su diferencia 
con la empresa comercial; y, recalcan
do que el agricultor "no es un interme
diario en el cambio de bienes, sino el 
productor que pone en circulación el 
bien nuevo dado por la tierra". Agre
ga que: "no menos importante, para 
resaltar la diferencia entre las dos em
presas, es la regulación del recurso de 
crédito. Las rutas de crédito comercial 
se han cerrado prácticamente a la em
presa agraria. El periodo breve y pro
pio de las operaciones comerciales, no 
se concilia con el largo ciclo de pro
ducción en la agricultura". 

Finaliza esta primera parte de la 
obra, con anexos de legislación perua
na, que serán de suma utilidad para 
los abogados y estudiosos del Derecho. 

"G A C E T A S A N M A R Q U I N A" 

''1 os peor•s 1ulfabetos so11 los ,¡u1 sabe11 
lur y 110 '"" ,, · ia,..,.,.". 
La obra del doctor Luis A. Gazzolo 

es un valioso aporte, en esta rama, 
siendo la única que ha delineado un 
Derecho típicamente peruano. 

Es de esperarse, pues, que pronto edi
te la segunda parte de este importan
te y trascendente estudio. 

Francisco Aguilar C. 

(1) Gazzolo, Luis Alberto. Derecho 
Rural. Primera Parte. Editado por 
el Departamento de Publicaciones 
de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. Lima, 1966. 205 p.p. 

F. S.M. 
La Inteligencia 

El Instituto Psicopedagógico Nacio
nal de la Facultad de Educación acaba 
de publicar el fascículo titulado "Mo
dernos Puntos de Vista Acerca de la 
Inteligencia", en el que se reúne tres 
conferencias dictadas a principios del 
año pasado por el distinguido psicólo
go de la Universidad de Londres, Dr. 
Ph. E. Vernon. 

En la primera conferencia se expo
nen los conceptos más recientes sobi:e 
la inteligencia y sus implicaciones con 
la educación. Se discuten las ideas de 
las ~orrientes innatistas y mediambien
talistas, deteniéndose en el análisis de 
exposiciones del neurólogo canadiense 
D. O. HEBB, quien distingue lo que lla
ma inteligencia "A" (capacidad genéti
ca) e inteligencia "B" que resulta de 
la ínter-acción con el medio ambiente. 
Las teorías de J. PIAGET son igual
mente analizadas. A través de su ex
posición el profesor VERNON hace 
ve·r que el desarrollo intelectual no se 
encuentra predeterminado ni es unifor
me, pues las habilidades mentales del 
niño dependen del impacto que el me
dio ambiente y la escuela tengan so
bre él en todas las etapas de su cre
cimiento, así como de su plasticidad 
innata. 

En el capítulo titulado "Tipos de In
teligencia: El análisis factorial y sus 
implicaciones", examina la tendencia 
factorialista la que concibe la inteli
gencia como integrada por varias ha
bilidades mentales primarias; y la ten
dencia más antigua que sostiene que 
la inteligencia es una unidad sola 
y -unitaria. Expone la escuela facto
rialista inglesa cuyo principal repre
sentante es Ch. SPEARMAN, a quien 
se debe la distinción de un factor ge
neral (g) y de otro factor especifico 
(s). Pasa luego revista a la tenden-

cia factorialista norteamericana repre
sentada por L. L. TURSTONE para 
quien la inteligencia está conformada 
por una serie de factores múltiples: 
verbal, espacial, numérico, rapidez 
per ceptiva, fluidez de palabras, memo
rización mecánica y razonamiento in
ductivo. Observa los giros extremos 
que ha tomado la escuela multüacto
rialista mostrando las ventajas que 
ofrece la teoría británica bifactorial. 
VERNON y sus colegas británicos a
firman que los factores mentales ad
vertidos por el análisis factorial no 
pueden considerarse como entidades 
definidas o facultades de la mente si
no más bien son producto de clasifica
ciones de tests y que existen muchas 
maneras posibles de clasificar los mis
mos datos. Así afirma: "No existe una 
estructura final única, los resultados 
de diferentes investigaciones siempre 
variarán ya que dependen de los tests 
empleados, de la población que se exa
mine y de las técnicas estadísticas que 
el factorialista use". En la última par
te de este capítulo se refiere a las im
plicaciones del análisis factorial en el 
diagnóstico psicológico. El cociente de 
inteugencia utilizado, con más frecuen
cia, resulta limitado y no posee un sig
nificado muy claro. Resulta mucho 
mál'> útil un perfil de habilidades men
tales que puede ser obtenido mediante 
(es&::s- rai:rod al.:s. 

En el último trabajo que se incluye 
en este fascículo se discute la acc1on 
que eJercen los factores mediambien
taies sobre el desarrollo intelectual. 
Aquí comunica el autor los resultados 
de mvestigaciones propias llevadas a 
cabo con grupos de Jóvenes galeses, ja
maiqumos, indios de las reservaciones 
canadienses, esquimales e ingleses. Los 
estudios hacen ver las influencias que 
eJercen las estimulaciones culturaies 
sobre el desarrollo mental. 

"Modernos Puntos de Vista Acerca 
de 1a Inteligencia" viene precedido por 
una nota preliminar escrita por el Dr. 
Reynaldo /µarcón, Director del Institu
to Psicopedagógico Nacional, en la que 
se hace Ja presentación del Dr. Vernon 
y se anuncia la reanudación de la Se
rie de Estudios Psicopedagógicos, serie 
que fue inaugurada en 1955 por et Dr. 
Walter Blumenfeld. En las solapas de 
esta publicación se leen los próximos 
títulos a aparecer. 

(2) Ph. E. Vernon: Modernos Puntos 
de Vista Acerca de la IJiteligen
cia. Serie: Estudios Psicopedagó
cos N9 10. Facultad de Educa
ción, U. N. M. S. M. Lima, 1966. 

Comité de Extensión Universitaria 

Premios a la investigación 
artística 

Los premios o lo investigación ortlstico constituyen un estimulo o los 
investigadores en el campo del arte en el Perú, cuyo labor ayudará o rescatar, 
ordenar y estudiar cientifícomente el valioso patrimonio de nuestro producción 
artístico en los artes plásticos y en lo músico. Estos premios se discernirón 
anualmente o quienes, dentro de los fechas y términos señalados, presenten sus 
trabajos poro ser calificados por un Jurado especial designado por el Comité 
de Extensión Universitario de Son Marcos. 

B A S E S 

Podrán presentar sus trabajos todos aquellos que realicen estudios 
de investigación sobre los artes plásticos y lo músico en el Perú. A les extran
jeros se les exigirá un mínimo de tres años de residencio en el Perú. 

Habrá dos premios de S/ . 15,000.00. De preferencia se otorga
rá uno poro lo investigación plástico y el otro poro lo investigación musical. 

Los autores presentarán sus trabajos bojo seudónimo, ocompoñondo 
el doto de su nombre en sobre cerrado, que se devolverá en el coso de no obte
ner premio. 

Los trabajos deberán ser inéditos y sus autores presentarán tres 
ejemplares escritos o máquina. No hoy limitación en cuanto ol temo o o su 
extensión. 

El follo del Jurado será inapelable. Si los premios se declarasen 
desiertos, sus montos se agregarán o los del año siguiente. 

Lo Universidad no quedará ligado con ningún compromiso posterior 
al premio de los trebejos y sus autores quedarán en posesión de lo integridad 
de sus derechos sobre ellos. 

Los trabajos se reciben hasta el 3 1 de octubre del presente año en 
los oficinas del Comité de Extensión Universitario de lo Universidad Nocional 
Mayor de Son Marcos, todos los días útiles de 11 a .m. o 1.30 p.m., República 
de Chile 295, Oficina 1 1 03. 

Los presentes bases podrán ser modificados en el futuro por el 
CEU, de acuerdo o lo experiencia que se obtengo de su aplicación. 

Limo, 21 de Febrero de 1967. 

. . 

"AMARU" Revista de 
Artes y Ciencias 

Publicada por la Universidad de In
geniería, está en circulación el primer 
número de la 1·evista AMARU, una pu
blicación de artes y ciencias. Con sobria 
diagramación de C. Dietrich y viñeta 
de F. de Szyszlo en la carátula, nos di
ce, en el prólogo, de su alcances: " .. no 
solamente se presentarán las teorías 
que están contribuyendo a modificar 
nuestra manera de considerar el mun
do exterior y abriendo al hombre pers
pectivas insospechadas de desenvolvi
miento social e individual ... sino tam
bién algunas de ias expresiones de las 
diversas artes, ya sean literarias, vi
suales u otras ... " .El arte y la ciencia 
unidas, pues, en un cuaderno de 100 
páginas que promete continuidad, ade
más de "lugar para la libre expresión y 
discusión de ideas" aceptando colabo
raciones, críticas y sugerencias no sólo 
de nacionales sino también de todos a
quellos que compartan sus intereses e 
irlellles_ 

Arte y ciencia son igualmente váli
das para el hombre, uno ilumina a la 
otra, reconoce el sabio recientemente 
fallecido: Robert Oppenheimer en el 
primer párrafo de su nota sobre Física 
y comprensión del hombre. En la sec
ción de Comentarios, notas, apuntes, 
Bravo Bresani trata sobre Tecnología 
y humanismo; Lecaros ensaya un En 
torno al estudio científico de la oligar
quía en el Perú y Loayza nos da su vi
sión de Los personajes de la casa ver
de. 

Tomado de las extensas reflexiones y 
diálogo que Jean Genet sostuviera con 
Alberto Giacometti, AMARU, conse
cuente con su prólogo -dedica parte 
considerable de sus páginas a una per
sonalidad notable de las artes o las 
ciencias- toma, digo, una frase de Ge
net, para titular Una aventura huma
na totalmente diferente, en homenaje 
a A. Giacometti 1901-1966, escultor, pin
tor, escritor, de quien Dore Ashton a
punta: "El artista que se desarroUó en 
paralelo evidente con sus contemporá
neos, los poetas franceses, fue A. G. 
Sus pinturas y esculturas son encarna
ciones directas de la teoría existen
cial". Este homenaje a A. G. incluye 
notas de él mismo: Ayer, Arenas mo
vedizas y El palacio a las cuatro de la 
mañana. André Breton, el máximo su
rrealista, dice de las pinturas de A. G. 
" ... un pincel ígneo, muy fino despren
de o perfecciona, como ningún otro, el 
sentido de la vida" en Ecuación del ob
jeto encontrado. Además de los co
mentarios, esta sección 'de homenaje 
está ilustrada con grabados de escul
turas, pinturas, objetos móviles y mu
dos y foto de A. Giacometti. 

Sobre el arquitecto austriaco Frede
rick Kiesler, F. de Szyszlo se ocupa en 
una nota subjetiva a la que llama: 
Kiesler, visionario de un arte sin fin, 
y aquél se expresa en El futuro, notas 
sobre la arquitectura como escultura. 
Lleva fotografías y escultw·as de Kies
ler. 

Javier Sologuren, prestigiado editor 
de "La rama florida" ha traducido a 
Francis Ponge, poeta francés no cono
cido en habla española, y en un bre
ve comentario, Hallazgo de Ponge, a
punta: " ... su visión es capaz de des
cubrir en el multiplicado reino de la 
materia aspectos tan reales como insó
litos, es una ca,;a cuyas armas precisas 
proceden de un arsenal donde parecen 
fundirse los eslabones del pensamien
to sistemático con la libre y viviente 
sugestión de las formas". 

Dos textos desconocidos de César 
Vallejo son dados a conocer por AMA
RU, se trata de la escena única de El 
juicio final y del brevísimo cuento Los 
dos Soras. Octavio Paz, Enrique Lihn 
y Antonio Cisneros colaboran con poe
mas, mientras que Vargas Llosa nos 
dice de la peripecia vital y ficticia, am
bas fundidas, en la novela Paradiso de 
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José Lezama Lima. De la novela "Cien 
años de soledad" de Gabriel García 
Márquez, que circulará en breve bajo 
el sello de la Editorial Sudamericana 
de Buenos Aires, AMARU presenta un 
capítulo inédito titulado Subida al cie
lo en cuerpo y en alma de la bella Re
medios Buendia. 

En la sección de Crí1 ica colaboran: 
Oviedo, Cisneros, Oq·tendo y Patheco. 
Jacques Givet y Augu.,;to Salnzar Bon
dy están presentes en Vio~?nda y pa
cifismo y La conciencia del Vietnam 
respectivamente para dialogar con Ud. 

Cerrando este hermoso número de 
AMARU, Marta Traba nos da sus Imá
genes de Cuba; K. S. Kabrol sus Dos 
miradas sobre la China y Claude Roy 
sus Setecientos millones de santos. 

Un voto de aplauso al Rector de la 
U. N. I. y a Emilio Adolfo Westphalen, 
de la recordada "Las moradas", por es
te acertado logro. 

F. S.M. 

Perú en México 
"Perú en México" es la revista que 

edita la embajada peruana en México, 
órgáno oficial e informativo que se pu
blica mensualmente. 

Las páginas de esta publicación están 
dedicadas a cada uno de los departa
mentos de nuestra patria, divulgando 
las riquezas pasadas y de interés tu
rístico para los extranjeros. 

No sólo se afincan en esto si
no que tienen artículos sobre diferen
tes temas que son contribuciones de to
dos los peruanos, en especial de los re
sidentes en el país hermano de los az
tecas. Así tenemos a la compatriota 
Emilia Romero de Valle, que colabora 
mensualmente con investigaciones so
bre literatura e historia peruana. 

Cabe anotar que esta revista es la 
primera en su género y consideramos 
que es el vehículo por donde camina 
el progreso de nuestra patria llenando 
el vacio que todos aplaudimos. Su so
bria presentación como su calidad le 
dan mucha prestancia. 

Boletín Psicológico 
"Boletin Psicológico" es el nombre 

de una nueva revista sanmarquina que 
el Centro de Estudiantes de Psicología 
ha publicado en estas vacaciones. Esta 
revista está mimeografiada y es de for
mato pequeño. La dirige Walter Cor
nejo, estudiante del cuarto año del De
partamento de Psicología de la Facul
tad de Letras y Ciencias Humanas. 

Es notorio que el Centro de Estu
diantes de Psicología está trabajando 
positivamente por la difusión del co
nocimiento psicológico y además por 
la düusión de las normas y los planes 
del estudio de la Psicología en nuestra 
Universidad, una prueba de ello es la 
publicación de "Guía del estudiante de 
Psicología" puesta en venta también 
en estas vacaciones. 

' Boletín Psicológico" está d~dicado 
a los estudiantes y a las personas inte
resadas en esta ciencia. En su edito
rial, entre otras, apunta estas finalidii

9 des: düundir los conocimientos sobre, 
la ciencia psicológica en nuestra socie-: 
dad, proporcionar información sobre la 
importancia de la Psicología en nuestra 
época, ser vocero de las actividades dé 
estudio e investigación de los alumnos 
de Psicología, etc. 

En sus 62 páginas nos entrega cola
boraciones de catedrátic9s y alumnos. 
"El rol del psicólogo en la escuela" es
crita por el Dr. Reynaldo Alarcón: "Pro
blemas humanos del estudiante univer
sitario", del Dr. Rubén Ríos Carrasco; 
"La teoría de I. P. Pavlov sobre los 
sistemas de signalización" de Walter 
Cornejo; "Notas sobre las Primeras 
Jornadas Brasileñas de Psicodiagnóstico 
de Rorschach" de José Aliaga; y "Sobre 
la situación de la Psicología en la Re
pública Argentina", de Gerardo Cho
que. 

H. J. V • 
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DERECHO 
AGASAJO A PADRINO 

Lo promoción centenario "Mario Alzomo
ro Voldez", del año académico de 1966, 
ofreció un almuerzo o su padrino en el 
restaurant "Fiesta". Concurrieron, los se
ñores catedráticos, miembros de lo promo
ción y personal administrativo de lo Facul
tad. El presidente de lo promoción Sr. 
Miguel Angel Vidolón pronunció los pala
bras de ofrecimiento y el Dr. Alzomoro Vol
dez, agradeció al final, el homenaje. 

ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO 
INTERFACULTADES DE DERECHO 

EN ENERO DE 1967 

Bojo lo presidencia del Decano de 
lo Facultad de Derecho de lo Universidad 
Nocional Mayor de Son Marcos, Dr. Gui
llermo García Montúfar, y con asistencia 
de los Decanos, doctores: Jorge 
Avendoño, Decano de lo Facultad de Dere
cho de lo Pontificio Universidad Católico 
del Perú; Jorge M. Angulo, Decano de lo 
Facultad de Derecho de lo Universidad No
cional de Trujillo; Ernesto Rivera Polar, 
Decano de lo Facultad de Derecho de lo 
Universidad Nocional de Son Agustín de 
Arequipo; Luis Picosso Rodríguez, Decano 
de lo Facultad de Derecho de lo Universi
dad Nocional Son Luis Gonzogo de leo, 
y actuando como Secretorio el Dr. Luis del 
Prado Paredes. 

1:uego de darse lectura al Acto de lo se
sión de instalación, y de cambio de ideos, 
se tomaron los siguientes acuerdos: 

"Reoctuolizor los acuerdos tomados en 
lo sesión de Instalación del Consejo lnter
Focultodes de Derecho, realizado el dio 
miércoles 7 de julio de 1963, poro cuyo 
efecto se harán circular nuevamente co
pias del Acto de lo sesión de instalación 
de dicho Consejo. 

Sobre lo sede, temario y fecho de 1~ Ter
cero Convención de Facultades de Derecho 
del Perú, se aprobó lo siguiente: o) Reser
var hasta el mes de marzo lo sede de lo 
Convención o la Universidad Nocional de 
Arequipo, con cargo a contestar en formo 
definitivo . 

b) Sobre el temario, se sugirió a lo enti• 
dad organizadora, que tomara en cuento 
el acuerdo de fo sesión de instalación, res
pecto a que se incluyeron los siguientes 
puntos: 1) Piones de Estudios y, 2) Estruc
turo de los Facultades de Derecho; y se le 
dejara en libertad poro los demás puntos 
convenientes. 

el Fijar como fecho poro lo realización 
de lo Tercero Convención, lo segundo o ter
cero semana de noviembre del pte. año. 

Presidió fo sesión, Guillermo García Mon
tüfar, Presidente; Jorge Avendoño, Secre
tarlo. 

FALLECIMIENTO 

Lo Facultad de Derecho ha tenido el 
pesar de perder o uno de sus catedráticos, 
el Dr. Leonidos Veforde Alvorez, cotedró
tico de Práctico de Derecho Procesal Civil, 
quien ha fallecido en el presente mes. 

PROYECTO DE CODIGO PENAL 

En el mes de abril próximo, del 3 al 13, 
tendrá lugar en esto Facultad, lo 3o. Reu
nión de los Penalistas Lotinoomericonos 
que preparará el Proyecto de Código Penol 
Tipo poro Lotinoomérico. 

Esto 3a. reunión se celebrará bajo los 
auspicios de lo Universidad Nocional Ma
yor de Son Marcos y continuará con los 
tróbojos relativos o la Porte General del 
Código. Con este objeto el día 2 de abril 
llegarán a esto ciudad los penalistas, Drs.: 
Luis Jiménez de Asúo, Sebostián Soler, 
Francisco Lo Plazo, Guillermo Fierro, Nelson 
Hungría, Basileu García, Jorge Fríos Caba
llero, Eduardo Novoo y otros. 

VIAJO A LA ARGENTINA 

Invitado por el "Instituto poro lo Inte
gración de Américo !-atino", "INTAL", en 
Buenos Aires, viajó el secretorio de lo 
Facultad de Derecho de esto universidad, 
o lo Argentina, poro tomar porte en el 
"Seminario sobre aspectos jurídicos de lo 
Integración Latinoamericano", Seminario 
que se reolízaró del 6 al 31 de marzo del 
pte. año. 

LETRAS y CIENCIAS 
HUMANAS 

CATEDRATICO SANMARQUINO EN 
ESPA~A 

Un destocado maestro sonmorquino se 
encuentro actualmente en lo República de 
España representando al Perú en lo Aso
ciación de Academias de lo Lengua Espa
ñolo. Nos referimos al Dr. José Jiménez 
Borjo, quien es Director de lo Academia 
de lo Lengua en el Perú y catedrático de 
Castellano Avanzado (segundo curso) en lo 
Facultad de Letras y Ciencias Humanos de 
nuestra universidad. El Dr. Jiménez BorJa 

"G A C E T A S A N M A R Q U I N A" 

se encuentro juntamente con el Dr. Juan 
Fonseco, de lo Academia de lo Lengua en 
Cubo, con lo finalidad de trotar en dicho 
Asociación problemas fundamentales de es
to romo del conocimiento humano. Ellos 
permanecerán en España durante cuatro 
meses. 

PSICOLOGO NORTEAMERICANO 
DICTARA CURSOS 

Durante el presente año académico, de 
abril a agosto, el Dr. Arnold Meodow, dic
tará en nuestro Facultad los cursos de DE
LINCUENCIA JUVENIL y CAUSAS SOCIA
LES DE LA DESVIACION DE LA CONDUC
TA poro los o lumnos que siguen lo especío
lídod de Psicología. El Dr. Arnold Meodow, 
destocado psicólogo norteomericono, viene 
enviado especialmente por lo Comisión Ful
bright de Intercambio Educativo. 

El profesor aludido ha estudiado en los 
siguientes centros de enseñanza: Brooklyn 
College - B. A. Psicología ( 1936- 1940); 
Universidad de Minnesoto • M. A. Psicolo
gía Infantil ( 1940-1942); Universidad de 
Horvord - PhD Relaciones Sociales y Psico
logía Clínico (1946-1950>; y luego en lo 
Escuelo de Idiomas de la Inteligencia Mili
tar Japonesa ( 1952-1953). 

El profesor norteamericano ha desempe
ñado los siguientes puestos: Profesor Asis
tente y Asociado de lo Universidad de Búf
fclo (1951-1958); Catedrático Fulbright en 
lo Universidad de Bordeoux ( 1955-1956); 
lnvesti9odor Asociado en lo Escuelo de Me
dicino de Horvord ( 1950-1952); y en Con
sultorio Psicológico Clínico de U. S. A. Hos
pital de Tucson (desde 1962, hasta el pre
sente). 

Tiene en su haber los siguientes publi
caciones: "Symptomatic Behovior o'f Hos
pitalizad Potients", "Volue Orientotion, Ro
le Conflíct, ond Alienotion from Work: 
A cross Cultural Study"; "Client-Centered 
Theropy and American Ethos"; "Freudion 
Theory and the Judoic Value System"; 
"The Discomfort-Relief Quotaient as a Me
asure of Tension ond Adjustment"; y "Re
lotionship between concrete Thieking ond 
the Status of the Autonomic Nervous Sys
tem in Schizophrenia". 

GRADOS OTORGADOS 

Lo Facultad de Letras y Ciencias Huma
nos conced ió en 1966 los grados de Bachi
ller y Doctor en Letras o los siguientes per
sonas: 

Bachiller en Letras: 

Edmundo Bendezú Aybor y Tomás Gus
tavo Escojadillo, en la especialidad de Li
teratura; César Fonseco Martell, en lo es
pecialidad de Etnología y Arqueología; 
Félix Bolbueno Estoloyo y Joseph Hadara 
Beroho, en lo especialidad de Socic l-:igío; 
Elios Batallonas Monzón y Boldomero Có
ceres Santo Mario en lo especialidad de Psi
cología; Emilio Mendizóbol Losack, en lo 
especialidad de Antropología y Juan B. Fe
rro Poncíle, en lo especialidad de Filosofía. 

Doctor en Letras: 

Fausto Sotomoyor, en lo especialidad de 
Historio; Juan B. Ferro, en lo especialidad 
de Filosofía; Joseph Hodoro Beroho, en lo 
especialidad de Sociología. 

El Rector, Dr. Luis A. Sánchez, en el momento de la clausura del año 
académico de la Facultad de Medicina, acompañado del Decano Dr. 

Jorge Campos Rey de Castro y otros profesores. 

MEDICINA 
VICE-RECTOR PRESIDE ASOCIACION DE 

MICROBIOLOGOS 

El Vice-rector de lo Universidad de 
Son Marcos, Dr. Simón Pérez Alvo, fue 
elegido por unanimidad Presidente de lo 
Asociación Peruano de Microbiología, poro 
el período de 1967-68. Acompañan al 
ilustre maestro en lo junto directivo, los 
doctores Dante Costognino, en lo Vice-pre
sidencia; Manuel Acosto, de secretorio; y 
Miguel Bohl, de tesorero. 

l::sto prestigioso institución científico, que 
en lo actualidad agrupa o más de l 50 
miembros inscritos en los diversas especia
lidades de lo Microbiología, fue fundado en 
1961 y ha realizado diversos certámenes 
científicos con asistencia de profesionales 
de todo el país, como biólogos, médicos, 
médico-veterinarios, farmacéuticos, bioquí
micos, agrónomos, odontólogos, sanitarios, 
etc. 

Lo asociación que agrupo o los micro
biólogos, interviene activamente en el cam
po de lo Citología, Fisiología y Metabolis
mo Microbiano, Bacteriología especial, Viro
loglo, Micología, lnmunecerologío, Proto
zoologío, Helmintología, Entomología y 
Ciencias Básicos afines o vinculados con el 
proceso científico básico o lo aplicación en 
escalos y extensiones diversos o lo actividad 
humano especializado. 

MIL MEDICOS DE LA COSTA, SIERRA Y 
SELVA INICIARON CICLO DE PER
FECCIONAMIENTO EN LA FACULTAD DE 

MEDICINA 

Alrededor de mil médicos -incluyendo 
300 catedráticos-, de lo costo, sierro y 
selva iniciaron el 28 de febrero, los Cursi
llos de Perfeccionamiento que lo Escuelo 
de Graduados de lo Facultad de Medicino 
de Son Marcos, dicto durante un mes y 
que se cumplen en 13 Centros Clínicos 
Hospitalarios y Laboratorios de lo capital. 

Este acontecimiento científico es el apor
te de eso Facultad sonmorquino en favor 

de lo defensa de lo salud de lo comunidad 
peruano, brindando o los profesionales mé
dicos lo oportunidad de un constante adies
tramiento conforme evoluciono lo ciencia, 
o fin de que actúen con mayor eficacia en 
lo lucho contra los enfermedades de los tres 
regiones del país. 

Los 50 cursillos programados de acuerdo 
o los necesidades nocionales se realizarán 
durante dos etapas. Lo primero del 19 al 
l 5 y la segunda del 16 al 31. Los temas 
comprenden 12 especialidades y 50 sub
especia lídodes. 

Durante los 30 días que se desarrollarán 
los programas respectivos, habrá confe
rencias, mesas redondos y debates de alto 
nivel académico, a los que asistirán como 
ponentes, profesionales y especialistas de re
conocido prestigio nocional e internacional. 
Entre los científicos extranjeros que esta
rán presentes en esto oportunidad figuran 
el Dr. Roberto Caldeyro Barcia, uno de los 
más afamados fisiólogos-obstetras de lo Uni
versidad Nocional del Uruguay; el Dr. Gus
tavo Gordillo Ponioguo, neurólogo-pedia
tra de lo Universidad Autónomo de Méxi• 
co y el Dr. Joseph Kerrine, especialista en 
Obstetricia y Ginecología de lo Universidad 
de Horvord (EE.UU.>. 

Los cursos que se iniciaron en lo primero 
quinceno de marzo son los siguientes: 

Ultroestructuro Celular ( l al 7). Ciru
gía operatorio de abdomen ( 1 al 15). Ci
rugía Pediátrico ( 1 al 1 5). Tuberculosis 
Uro-Genital (9 al 23). Urgencias Quirúr
gicos ( l al 15). Endoscopio: Loringo-T ra
queo-Bronquial (8 al 23). Laboratorio Clíni
co (9 al 15). Cardiología Clínico ( l al 7). 
Electrocardiografía Clínico (8 al 15). Enfer
medades oculares en lo práctico médica dia
rio (8 al 15). Enfermedades reumáticos (8 al 

15). Enfermedades tropicales ( 1 al 1 Sl. Gostro 
enterologío ( 1 al 7). Nuevos conceptos so
bre patología hepático (8 al 15). Otorrino
laringología: Loberintologío en lo clínico 
( 1 al 7). Urgencias y morbilidad en obste
tricia y ginecología ( 1 al 15). Nefrologío 
pediátrica (J al 15). Estados depresivos 
frecuentes en lo práctico médico ( 1 al 7). 
Psicología y psicopotologfo del grupo fo. 
miliar (1 al 7). Psiquiatría pediátrico (8 

al 15). Angiogrofio en lo clínico ( l al 15). 
Estadístico médica ( l al 15). Medicino ocu
pacional ( 1 al 15). Pediatría Social ( l al 
31 ). 

CURSO DE ANESTESIOLOGIA 

El riesgo operatorio y lo medicación pre
anestésico en los pacientes quirúrgicos se
rón los temas trotados en el curso de Anes
tesiología que se dictará en el mes de mar
zo del pte. año en la Facultad de Medicino 
de lo U.N.M. de Son Marcos. 

Ambos temas serón revisados en todo so 
extensión por más de treinta profesores de 
distintos especialidades, contándose además 
con lo presencio de cinco profesores de otros 
universidades del país y profesionales invi
tados o part icipar en mesas redondos poro 
dar a conocer sus experiencias. 

Estos temas se han seleccionado porque 
son los puntos básicos más importantes poro 
que el onestesiólogo puedo desempeñar con 
todo eficacia su delicado labor, cual es lo 
de cuidar desde lo cabecero de lo meso de 
operaciones lo vida del paciente como si 
fuero su propio vida . 

Lo Facultad de Medicino que se oriento 
al bien social, impulso lo Anestesiología, 
con lo cual esta especialidad está tomando 
su real importancia como es en los países 
mós adelantados del mundo. 

el onestesiólogo es el médico que debe 
conocer y exigir un verdadero estudio del 
paciente, antes de ser llevado al quirófano; 
es de vital importancia e~ol~~ r -~¡ ~;t-;cÍ·~-fí: 
sico y los funciones de los órganos antes de 
uno intervención quirúrgico. 

El programo del 11 Curso de Anestesiolo
gía será T eórico-Próctico intenso con el 
tin de aprovecharlo al máximo, durante 
ocho dios; el curso se desarrollará de 8 de 
lo moñona o 1 O de lo noche. Lo Facultad 
de Medicino hoce un llamado a todos los 
profesionales, especialmente de provincias 
que tienen lo grave responsabilidad de anes
tesiar y cuidar lo vida de los pacientes du
rante Jo anestesio, como en el período de 
recuperación, poro que asistan a estos cur
ses de perfeccionamiento intensivo. 

Del mismo modo como se desarrollará es
te II Curso de Anestesiología, están organi
zados 49 cursos más, que corresponden o 
otros especialidades médico-quirúrgicos. 

CIENCIAS 
LA ESCUELA DE GEOLOGIA DESARROLLA 
UN PLAN INTENSIVO DE PREPARACION 

PRACTICA Y OBJETIVA DE SUS 
ALUMNOS 

De acuerdo con los gestiones, y los con
venios establecidos por el Director de la 
Escuelo de Geología lng. Alejandro Alberca 
Zevallos, con los compañías mineros y pe
troleros, tanto nocionales como extranjeros 
que operan en nuestro país, y también al
gunos dependencias oficiales, como el Mi
nisterio de Fomento, Corporación Peruano 
del Santo, etc., este año se ha desarrollado 
con mayor intensidad un Ciclo de Prácticos 
de Campo poro los estudiantes de Geología, 
desde el 2do, hasta el Sto. año de estudios. 
T ombién se desarrollo un ciclo de adiestra
miento y tecnificación profesional poro los 
alumnos egresados de la Escuelo citado en 
el extranjero. ' 

Lo Facultad de Ciencias por intermedio 
de su Escuelo de Geología y lo Universidad 
Nocional Mayor de Son Marcos en general 
expresan su agradecimiento o todos las 
compañías que a continuación se indican 
por lo importante colaboración que le brin~ 
don, al permitir que sus alumnos realicen 
prácticas de campo en sus dependencias 
Mineras y Petroleros. 

Es así como expresamos nuestro amplio 
reconocimiento o los siguientes Compañías 
y Corporaciones: CERRO DE PASCO COR
PORATION, INTERNATIONAL PETRO
LEUM COMPANY, EMPRESA PETROLERA 
FISCAL, MAURICIO HOCHSCHILD & CIA. 
LTDA. S. A., MARCONA MINING COM
PANY, EMPRESA EXPLOTADORA DE 
VINCHOS LTDA., COMPAÑIA MINERA 
MILPO, CORPORACION PERUANA DEL 
SANTA, COMPAÑIA MINERA DE BUENA
VENTURA, SINDICATO MINERO PACO
COCHA S. A., SOCIEDAD MINERA PU
QUIO COCHA, COMPAÑIA PERUANA DE 
CEMENTO PORTLAND, COMPAÑIA EX
PLOTADORA DE HIERRO ACARI, MINERA 
BAYQVAR S. A., COMPAÑIA MINERA 
SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S. A., 
FERMIN MALAGA SANTOLALLA E HIJOS, 
y COMPAÑIA BRUNS y _BOOT. 

Empresas Extranjeras: 

EMPRESA COLOMBIANA DE PETRO-
LEOS, y PETROLEOS MEXICANOS (PE-
MEX). 

INVESTIGACIONES SOBRE EL OCEANO 
PACIFICO ORIENTAL PUBLICARA 

FACULTAD DE CIENCIAS 

Se encuentro en prenso lo memoria del 
primer Seminario Latinoamericano sobre el 
" Oceóno Pacífico Oriental", que edito lo 
Universidad en homenaje ol Primer Cente
nario de lo Facultad de Ciencias. 

El seminario se llevó o cabo durante el 
mes de diciembre de 1964, organizado por 
lo Universidad de Son Marcos con lo cola
boración de la UNESCO, y en lo que parti
ciparon más de ochenta especialistas e in
vestigadores de las Ciencias del Mor, entre 
ellos nocionales y extranjeros, y por el éxi
to alcanzado ha sido considerado como uno 
de los más importantes certámenes cientí
ficos realizados en el continente americano. 

Como uno de los acuerdos del Seminario 
se recomendó la publicación de los traba
jos y los conferencias bojo el título de "ES
TADO DEL CONOCIMIENTO DEL OCEANO 
PACIFICO ORIENTAL" y poro cuyo fin se 
designó o uno comisión integrado por los 
Doctores Rafael Dávilo Cuevas, Hernán 
Einorsson, Zocoríos Popovici, Wolter Fisher 
y Luis Howell Rivera. 

Los trabajos de impresión se efectúan en 
los Talleres de lo Imprenta de lo Universi
dad y es posible que el próximo mes esté· 
en circulación. 

CIENCIAS BASICAS CLAUSURA II CURSO 
DE PERFECCIONAMIENTO 

La ceremonia de clausuro del segundo 
curso de perfeccionamiento poro profeso
res de Educación Secundario y Normal se 
realizó el 1 1 de marzo, o los 11 de la :na. 
ñona, en el Auditorium de lo Facultad de 
Ciencias de lo Ciudad Universitario. 

Dicho curso ha sido organizado por el 
Departamento de Ciencias Básicos, en coor
dinación con los Facultades d2 Ciencias y 
Químico, con el propósito de inculcar uno 
vez más, o lo renovación de los conoci
mientos de los maestros que se desempe
ñan en las especiolidodes de Matemáticos, 
Físico, Químico y Biología. 

Se inició el programo con los palabras 
del Ingeniero Dogoberto Sónchez, Coordina
dor del 11 curso de Perfeccionamiento de 
Ciencias Básicos. Seguidamente hablaron 
el representante del Ministerio de Educación 
Pública, los Decanos de Ciencias y Medici
no, Doctores, Flovio Vega Villonuevo y Jor
ge Campos Rey de Castro. 

Al concluir el acto se entregó o los 
maestros sus diplomas correspondientes. 

El Decano de Química, Dr. Gastón Pons Musso, felicita a un profeso,; 
alumno durante la clausura del curso de perfeccionamiento para pio.. 

fesores secundarlos. 



"G A C E T A S A N M A R Q U I N A" PAGINA ONCE 

. ' . . • 

·.· . l >I S · ~. [f 1 (C lO l T !A 1 [E 1 . . . 
C. ECONOMICAS 

PROYECTO PARA FORMAR 
PROFESIONALES DE 

GRADO MEDIO 

Lo Facultad tiene en estudio un proyec
to poro lo formación de profesiones de 
grado medio, llomodos también mondos 
intermedios, presentado por el Dr. Guiller
mo Aguilor Argondoño. 

El proyecto tiene por obíeto proporcionar 
personal capacitado o los centros de trobo
jo, organizados en tres niveles fundamen
tales, o seo el personal directivo o ejecuti
vo, el personal de mondos intermedios o 
profesiones de grado medio, y los fuerzas 
operativos, constituidos por los empleados 
subalternos y obreros. 

el Desarrollo Internacional del Gobierno 
Americano (U.S.A.I.D.>. 

CONCURSO DE A YUDANTIAS DE 
CATEDRA 

Con autorización del Consejo de lo Fa
cultad de Químico, se ho convocado o con
curso de mérito poro ayudantes de Cátedra 
de los siguientes cursos, en el presente oño 
académico de los siguientes cursos: Físico 
1 y II curso; Qulmica General e Inorgánico 
1 curso; Químico Inorgánico 11 curso; Quí
mico Orgánica I curso; Físico-Qulmico 11 
curso (2 vacantes); Químico onolltico cuo
lítotivo; Qulmlco ono'lítico cualitativo 11 

curso; Mineralogía General; Minerologlo 
Descriptivo; Electroquímico Industrial; ce
mento, vidrio y cemento; Operaciones Uni
tarios I Curso; Operaciones Unitarios 11 cur
so; Topogroflo. 

FARMACIA 
SEMINARIO DE EDUCACION 

FARMACEUTICA 

En el mes de abril se reolizoró el I Se
minario de Educación Farmacéutico y Bio
químico de lo Facultad de Formocio y Bio
químico de lo U.N.M. de Son Marcos. Se 
orgonizo con el propósito de hacer uno 
evaluación del actual Curriculum de Es
tudios vigente desde 196 1. Desde aquello 
fecho se ho acumulado experiencias su
ficientes que permiten uno apreciación cri
tico. 

El Seminario permitirá o todos los pro
fesores de lo Facultad, cualquiera que seo 
su categoría o clase, participar en los dis
cusiones de los grupos de trabajo, contribu
yendo así con sus ideos y críticos ol éxito 
del certamen. Los conclusiones serón pues
tos en conocimiento del Consejo de Facul
tad que determinará su aplicación. 

En el Seminario se trotarán los temas: 

En su porte considerotivo señalo los ne
cesidades del comercio y de lo industrio, 
haciendo resaltar lo desproporción entre el 
personal superior y el de servicio, lo que 
origino en muchos cosos que el trabajo no 
rindo el móximo de beneficios esperado; 
hoce notar que en el país son escasos los 
centros de preparación de los profesiones 
o grado medio en el nivel universitario y 
que no satisfacen lo demando, proponiendo 
lo formación de profesionales de mondo in
termedio en los romos de lo economía, de 
lo administración y de los ciencios conta
bles, y facilitando, de este modo, que mu
chos alumnos universitarios que encuentran 
largo el periodo de estudio doctoral, puedan 
acogerse o los estudios que se pr<>p<>ne, 
cuyo duración serio de dos años y medio. 

Los postulantes, que presentaron sus do
cumentos en lo Meso de Portes de lo Facul
tad hoste el 3 l de marzo, son alumnos del 
segundo ol quinto oño de Facultad; debien
do, como requisito indispensable, haber 
aprobado lo osignoturo o cuyo oyudontío 
postuló con mérito sobresaliente. 

Dicho concurso se llevó o cabo de acuer
do ol Reglamento provisional (aprobado en 
sesión del Consejo de Facultad el 4 de mo
yo de 1965). 

Currículum de Estudios. Funcionamiento de 
Departamentos e Institutos. Coordinación de 
Cátedras. Escuelo de Graduados. Profeso
rado. Requisitos mlnimos poro uno Facul
tad de Formocio y Bioquímico. Conclusio
nes. 

El Rector, Dr. Luis A. SáncheZ, declara clausurado el Año Académico 
1966 en la Facultad de Educación. 

El articulado del proyecto creo y regula 
el funcionamiento en lo Facultad de una 
sección destinada o lo formación de pro
fesiones de grado medio, o de mondos in
termedios, en los especialidades de Coope
rativos, Estadístico Comercial e Industrial, 
Relaciones Loborofes, Ventas, Publicidad y 
Propagando, Relaciones Públicos, Adminis
tración de Oficinas y de Inventarios, Secre
tariado poro Ejecutivos y Tenedurlo de Li
bros; señalo que el currículum de los estu
dios se establecerá o base de los cursos fun
damentales de los programas de codo uno 
de los Especialidades que integran actual
mente los estudios de lo Facultad; que lo 
duración de los e5tudios será de dos años 
y seis meses y que ol finalizar el progra
mo s~ o~orgoró el Certificado de Expe_rto co
rrespondiente. Indico que los alumnos ma
triculados en los cursos regulares de nues
tros Escuelas podrán especiolizorse en co
iro ·uño efe °Efs'fos prÓfesiones cortos o efec
t~ de obtener más rápidamente u~ trabajo 
bien remunerado; y termino anotando que 
los estudios se realizarán en cursos vesper
tinos. 

QUIMICA 

PROFESORES VISITANTES EXTRANJEROS 

Debido o diversos convenios, hon llegado 
el Dr. Horold F. Wolton, del Departamento 
de Qulmico de lo Universidad de Colorado 
en Boulder, Estados Unidos; el Dr. Alcidio 
~bráo,. i!fe del Departamento de Ingenie
no Qu1m1co del Instituto de Energía Atómi
co de Sao Paulo, Brasil; el Dr. Gerósimos 
J. Korobotsos, del Departamento de Quími
co de lo Universidad del Estado de Michi
gon en Estados Unidos y Presidente del Co
mité Organizador del "f Congreso Mundial 
de Flsico-Qulmico Orgánico" o realizarse 
~n Atenas, Grecia; y el Dr. Jocob Kleinberg, 
Jefe del Departamento de Químico de lo 
Universidad de Konsos, Estados Unidos. 

El Dr. Wolton está dictando en lo octuo
lidod los capítulos de Espectrofotometrío del 
Visible y Ultravioleta, Cromotogrofío y Ex
tracción de Solventes, del XI Curso Inter
nacional de Análisis por Instrumentación 
poro Graduados que ofrece lo Facultad de 
Químico, y dirige también varios Investi
gaciones científicos de proyectos de tesis. 

El Dr. Abráo dicto el capítulo de Rodio
químico en el citado Curso Internacional e 
instalo el Loborotorio de Rodioquímico del 
Pabellón de Químico en fo Ciudad Universi
tario. Con el Profesor peruano lng. Javier 
Rivos, ha publicado un "Estudio sobre fo 
Concentración y Purificación del Cesio-137 
a partir de productos de Fisión". 

El Dr. Korobotsos ho publicado más de 
45 trabajos científicos en diferentes revistos 
sobre su especialidad de Resonancia Magné
tico Nuclear, y sirviéndose del complejo 
instrumental que sobre esto técnico ha ins
tofodo fo Facultad de Químico en fo Ciu
dad Universitario, único en el pols, dicto un 
curso de Resonancia Magnético Nuclear o 
los investigadores científicos peruanos de 
los Universidades de lo Capital. 

El Dr. Kleinberg está de visito poro or
ganizar uno investigación asociado en Quí
mico Inorgánico entre el Departamento de 
Qutmlco de lo Universidad de Konsos y lo 
Cótedro de Químico Inorgánico de lo Fo
cultod de Químico de Son Marcos. Esto 
Investigación es uno porte del proyecto ge
neral comenzado o ejecutor por eí Deporto
mento de Ciencias Básicos, en el cual los 
que realizan lo investigación son jóvenes 
egresados de los últimos cinco promociones 
de lo Facultad, becados o dedicación exclu
sivo por lo Universidad y la Agencio poro 

BECAS 

Cumpliendo con su deber de estimular o 
sus alumnos, que por carencia de medios 
económicos no pueden continuar sus estu
dios, lo Facultad de Qulmica ho otorgado 
becas integrales, que consiste en lo sumo de 
SI. 500.00 mensuales, desde el l 9 de abril 
hoste el 31 de diciembre. Los solicitudes 
fueron .presentados en lo Meso· de Portes 
de dicho facultad, los cuales fueron exami
nadas y calificados por uno Comisión. 

Diez becas poro el "programo de investi
gación químico" ofreció el Departamento 
de Ciencias Básicos o titulados o egresados 
de lo Facultad de Químico ( 1962-1966). 
Dichos becas tienen uno asignación men
sual de S/. 6,000.00 codo uno y; su dura
ción es de 1 O meses. 

RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR 

Ei' Dr. Geróslmos Korobotsos, Profesor 
del Departamento de Qulmico de lo Uni
versidad de Michlgon, U.S.A. y, becado por 
l_q f1,1.nqq~!Qn f2rd1 i@ @n~Y@ntrQ ~u~t(lnde 
un capítulo sobre "Resonancia Magnético 
Nuclear" del XI curso de Anólisls por Ins
trumentación poro graduados en lo Facul
tad de Químico. Dicho capítulo tendrá uno 
duración de 4 semanas, desde el 6 de mar
zo hosto el 30 del mismo mes. 

El profesor visitante ho sido investigador 
post-doctoral de lo Notionol Sciencie Foun
dotlon en 1965, en Berkeley-Californio; 

asimismo, Director del Instituto sobre "Es
tructuro Molecular" de lo Notionol Scien
cie Foundotion; Presidente del Comité Or
ganizador del Primer Congreso Mundial de 
Flsico-Qulmico Orgónico o realizarse este 
año en Atenas, Grecia. 

Ho realizado numerosos publicaciones 
cientlficos en diferentes revistos sobre su 
especlolidod y, es co-outor del libro titula
do "Avance sobre lo Químico Aliclclico". 

El aspecto práctico e instrumental del 
curso es el siguiente: ! .-Aspectos básicos 
del Instrumento de R.M.N. 2.-Preporo
ci6n de los muestras - Selección del solvente, 
concentración y saturación. 3.--0peroción 
del A-60-A. 

CIENTIFICO VISITANTE 

Se encuentro en nuestro Universidad el 
Dr. Jocob Kleinberg, becado por lo Funda
ción Ford, poro intercambiar ideos, con pro
fesores de lo Facultad sobre "Investigacio
nes Asociados" en el óreo de Químico Ge
neral e Ingeniería Químico, que se pueden 
introducir en lo Facultad. Actualmente es 
Jefe del Departamento de Químico de lo 
Universidad de Konsos. 

RADIOQUIMICA 

Se estó dictando un capítulo de Rodio
químico en el XI curso de Anólisis por Ins
trumentación · poro graduados por el Dr. 
Alcidio Abrao, Jefe del Deportomer,to de 
Ingeniería Químico del Instituto de Energía 
Atómico de Soo Paulo, Brasil. Junta
mente con el Dr. Horold Wolton y el Dr. 
Gerósimos J . Korobotsos estó dirigiendo 
o los estudiantes graduados que siguen el 
curso arribo indicado. 

Ho realizado numerosos trabajos, entre 
ellos: Análisis por Activación con el Reac
tor del Instituto de Energía Atómico de Sao 
Pauto; Separación Rodloquímico de Folio 
de Torio por Resino de Intercambio Anlóni
co; Separación e ldentiflcocin de Cobre 
en presencio de Cadmio; Determinación es
pectrofotométrico de Calcio en Uranio usan
do Glyoxol Bis- (2 hydoxyonil); Determina
ción de Uranio por lo técnico de Espectros
copio Gommo, etc. 

El capítulo que está dictando el profesor 
visitante en lo Facultad de Químico com
prende tres portes: A) porte teórico; B) 
Instrumentación; y C) oplicoclones de ro
dl?lsótopos, 

BECADO A MEJICO 

El Centro Lotinoomericono de Químico 
con sede en lo Universidad Autónomo de 
México, otorgó ol Químico Farmacéutico 
León Sorio uno beco de perfeccionamiento 
en Químico Orgánico, después de haber sa
tisfecho los requisitos que se exigen como 
Currículum vitae, examen sobre Químico 
Orgánico rendido ante un Jurado designado 
por lo Sociedad Químico del Perú. Lo be
co tendrá lo duración de un año. 

ODONTOLOGIA 
CURSILLOS PARA POST GRADUADOS 

Lo Escuelo de Graduados de lo Facultad 
ho orgonlzodo varios cursillos o dictarse 
durante los meses de marzo y abril. Serón 
sólo poro post graduados. 

Dichos cursillos son: Endodoncio o cargo 
del Dr. Angel Ocompo Eguren; Rehobillto
ción Oral por el Dr. Osear del Aguilo; Pró
tesis Parcial dirigido por el Dr. Isidro Ron

quillo; Ortodoncia que será dictado por el 
Dr, ~gr!g~ Ggng;g !;,, y !;!!1!Q!Q MQ~!!g
Fociol o cargo del Dr. Felipe Plazo. Todos 
los cursillos se dictarán conforme o un pro
gramo previamente distribuido o los parti
cipantes. Además codo cursillo contará con 
lo colaboración del personal de; cátedra. 

MATRICULA Y REVISION DE 
INSTRUMENTAL 

Lo matriculo se ho prorrogado hosto el 
15 de abril, fecho en la cual indefectible
mente habrá de "cerrarse". El año acodé
mico 196 7 se inaugurará lo último sema
na de dicho mes, cuyo dio no ho sido fi
jado, el mismo que coincidirá con lo elec
ción del nuevo decano de lo Facultad. 

Lo prórroga de lo matriculo se ho hecho 
teniendo en cuento que el requisito indis
pensable poro hacerlo es lo Revisión de 
Instrumental que se realizará del 27 al 31 
del presente mes de marzo, tonto en el lo
col de Wolkuski, como en el de lo Av. 
Grou. Luego se procederá o archivar el Ins
trumental con sus respectivos maletines en 
los armarios odontológicos de lo Facultad. 

LAS OBLIGACIONES DEL ODONTOLOGO 
'...!-:4 

El Dr. Isidro Ronquillo, cotedrótico prin-
cipal de Prótesis Parcial Removible, ho pu
blicado en el Periódico Mural "Odontolo
gía" de lo Facultad, un artículo sobre: 
"Obligaciones del joven dentista poro con 
lo Sociedad, poro con sus profesores, y po
ro con sus compañeros dentistas". Esto 
triado de obligaciones del odontólogo se in
sertará en lo Revisto de lo Facultad próxi
mo o aparecer y que dirige el octuol deca
no Dr. Pedro Ayllón. Esto triple obliga
ción encierro lo indispensable poro que el 
estudiante de fo Odontología tengo como 
brújula mientras estudie en lo Facultad y 
cuando en el futuro se desempeñe como 
Odontólogo. 

EDUCACION 
FORUM SOBRE METODOLOGIA DE LA 

HISTORIA 

Lo Asociación Nocional de Profesores de 
Historio realizó entre el 13 y el 18. de mar
zo un fórum sobre metodología de lo histo
rio, en el que participaron docentes de edu
cación secundario común y técnico. 

Contó con lo asistencia de distinguidos 
pedagogos y se llegó o importantes conclu
siones que serán publicados en un folleto 
que aparecerá próximamente. 

ENTREGARON DIPLOMAS DE PROFE'soR 
A PROMOCION 1966 

En significativo ceremonia o lo que asis
tió el Rector de lo Universidad, Dr. l-uis A. 

El Dr. Emilio Barrantes, Decano de la Facultad de Educación, hace en
trega del diploma de profesora de segunda enseñanza, durante el acto 

de clausura. 

Sónchez, se llevó o cabo el lunes 6 de mar
zo lo entrego de diplomas de profesor de 
segundo enseñanza o lo Promoción 1966 
que egreso de los oulos de lo Facultad de 
Educación. 

Con los vibrantes notos del himno nocio
nal se inició lo ceremonia que contó ode
mós con lo asistencia del Decano de nues
tro Facultad, Dr. Emilio Borrontes, Dr. Car
los Velit, Dro. Moría Gonzólez, Dr. José Ro
dríguez, Dr. Roberto Koch, Dro. Nelly Fes
tini y otros distinguidos profesores de lo 
Facultad, alumnos y numeroso público. 

Humberto Motto hizo uso de lo palabro 
a ncmbre de lo Promoción 1966, que com
prende los siguientes especialidades: Caste
llano y Literatura, Historio y Geogrofío, Fi
losofía y Ciencias Sociales, Ciencias Bioló
gicos, Ciencias Físico-químicos y Ciencias 
Matemáticos. Seguidamente habló Silvia 
Velo como Secretorio General del Centro 
Federado de Educación . 

El Dr. Emilio Borrontes expuso en su dis
curso-memoria lo labor reolizodo durante 

VETERINARIA 
FAMOSO RADIOQUIMICO 

El 24 de febrero, arribó o Limo, el famo
so investigador en radiaciones atómicos Al
cidio Abrao, del Instituto de Energío Ató
mico de Sao Paulo - Brasil, poro realizar 
estudios sobre aplicaciones de Rodioisótopos 
o lo investigación Químico y o sus diversos 
campos de acción científico. 

Lo presencio del Dr. Abráo, en lo Facul
tad de Químico de lo Universidad Nocional 
Mayor de Son Marcos, se debe o uno cola
boración de lo Comisión Nocional de Ener
glo Nuclear del Brasil, en cooperación con 
el Departamento de Ciencias Básicos, de
pendiente de los Facultades de Ciencias y 
Químico de lo Universidad de Son Marcos. 

Durante su permanencia en lo Facultad 
de Químico, el Dr. Alcidio Abrao, realiza
rá múltiples funciones ocodémicos, como 
son: dictado del curso de Rodioquímico 
poro los estudiantes Graduados del XI Cur
so de Análisis por Instrumentación que se 
está realizando actualmente en esto Focul-

el oño de 1966, anunciando que los datos 
completos serón publicados en breve con el 
título de Declaración de Principios de lo 
Facultad de Educación. 

El Dr. Luis Alberto Sánchez ol declarar 
clausurado lo ceremonia dijo entre otros co
sos: " ... . el hecho de que se trote de lo 
clausuro de un oño y de lo entrego de di
plcmos, señalo lo obligación de unos polo
bros o los que se von, pero se quedan en 
espíritu en el olmo moter de Son Mar-
cos ... . ". 

En otro porte de su discurso señaló que 
" ... . los hombres se modifican con lo edu
cación y ésto es más importante en un país 
como el nuestro en vías de desarrollo, de: 
aquí que lo labor de lo Facultad de Educa
ción seo necesario, fructífero .. .. ", ade
más, " .... hoy que poner énfasis en lo 
educación del adulto, en lo escoloridod sin 
término . ... ". Luego de felicitar y desear 
éxito o los flamantes egresados se procedió 
o lo entrego de diplomas. Después se sir
vió un cóctel de ogosoío. 

tod, os1m1smo colobororó en lo instalación 
del moderno Loborotorio de Rodioquímica 
de esto Institución, donde se reolizoró en 
el futuro importantes trabajos de investiga
ción en esto moderno especiolidod, en los 
diferentes campos de su aplicación, osí: 
Químico General, Químico Inorgánico, 
Químico Orgánico, Físico-Químico, Químico 
Analítico, Análisis Instrumental, Operacio
nes y Procesos Unitarios, Tecnologías Quí
micos, Procesos Químicos Industriales, co
mo también en otros campos de los cien
cias naturales. 

Lo fomo de investigador del Dr. Abrab 
es conocido internacionalmente, siendo 
autor de numerosos trabajos de inves
tigación, entre los cuales se cuento el rea
lizado con el octuol Director del Curso de 
Análisis por Instrumentación poro Gradua
dos, Prof. F. Javier Rivos Romos sobre "Con
centración y Purificación de Cesio-137 de 
los productos de fisión de los reactores ató
micos". En lo octuolidod el Dr. Abrao es 
Director del Oeportomento de Ingeniería 
Qulmico del Instituto de Energía Atómico 
de Sao Paulo - Brasil. 
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"LA SABIDURIA DE OCCIDENTE" 

Bertrand Russell nació el 18 de ma
yo de 1872. Desde su juventud se apa
sionó por las matemáticas y la filosofía. 
En 1903, fuera de otros libros ya publi
cados, se hizo presente con "Los prin
cipios de las matemáticas", en colabo
ración con Whitehead. Desde enton
ces ha seguido tratando de los más di
versos problemas, desde la creación de 
lat lógica simbólica hasta la defensa de 

' la ,paz. 

:Si bien es cierto que su pensamiento 
f4osófico está teñido de idealismo, su 
actitud frente a los problemas sociales 
ha sido cada vez más realista y conse
c&ente. En la primera guerra mun
dipl estuvo entre sus opositores, por lo 
que fue encarcelado durante seis me
s~s. Es en este tiempo que escribió su 
"Introducción a la filosofía matemáti
ca". 

La segunda guerra mundial · paree~ 
despertarlo de su idealismo filosófico. 
Por lo menos así se desprende de las 
declaraciones que aparecen en su li
bro "My philosophical development" 
( 1959). Una de ellas expresa: 

"Mi perspectiva general, en los pri
meros años de este siglo, era profun
damente ascética. Me desagradaba el 
mundo real y buscaba refugio en un 
mundo intemporal, sin cambio ni de
cadencia ni el esfumarse del progre
so". 'Uno de los efectos de la guerra 
fue hacerme imposible seguir viviendo 
en un mundo de abstracciones ... ". 

Els este pensador el que nos ofrece 
en. 1964 su libro "La sabiduría de Oc
cigente", sumándolo a sus ya numero
sas obras. Es una magnífica síntesis 
cultural, a manera, tal vez ya, de tes
tamento del filósofo y científico inglés 
de 95 años de edad. El objetivo que 
persigue lo expone él mismo en su 
"Advertencia". Lo que se pretende en 
esta obra -dice- "es ofrecer un resu
men de la filosofía occidental desde Ta
les hasta Wittgenstein, junto con algu
nos recordatorios de las circunstancias 
históricas en que se desenvuelve este 
relato. Para ilustrar la obra se in
trodujo una colección de estampas 
de hombres, lugares y documentos ... 
de fuente perteneciente al período al 
que se hace referencia. Y sobre todo, 
siempre que ello ha parecido factible, 
sé ha realizado el intento de traduci.r 
las ideas filosóficas, normalmente ex
presadas sólo por medio de palabras, 
en diagramas que impliquen la misma 
información mediante la metáfora geo
métrica". 

La Editorial Aguilar se ha esmera
do en la presentación de la obra. Así 
podemos gozar con la profundidad del 
contenido y la belleza de la forma. 

"LA FlLOSOFIA DEL HOMBRE" 
ADAM SCHAFF 

En ninguna época se ha impuesto 
tanto el problema del hombre <!Orno en 
nuestros tiempos. ¿Será por la mis
ma magnitud de la crisis que lo ame
naza?. La antropología filosófica, e1 
existencialismo, el "personalismo", etc. 
h~n afrontado este problema con un 
criterio no ajeno al idealismo, que no 
corresponde a la magnitud real del 
problema. 

Ahora se hace presente una nueva 
orientación para afrontar el problema 
del hombre real y concreto. Es en es
te campo que destaca el libro del filó
sofo polaco Adam Schaff. Su estudio 
empieza con una crítica al existencia
lismo y termina con el problema del 
humanismo. Este libro significa u.n a
porte de importancia para definir la 
filosofía del hombre. 

OBRAS DE HENRI WALLO 

Henri Wallon es uno de los más des
tacados representantes deJ pensamien-

N OTAS t .. B I B LI O G RA FI CAS 
to sicológico contemporáneo de Fran
cia. Guiado por una orientación cien
tífica y una vasta preparación, varias 
obras con nuevos puntos de vista, con 
nuevos problemas y con nuevas pers
pectivas. 

En "Los orígenes del carácter del ni
ño'' estudia los principios fundamenta
les del nacimiento y desarrollo ·de la 
personalidad humana; "Los orígenes 
del pensamiento en el niño" . ha sido 
considerado como la culminación del 
estudio de la génesis del pensamiento 
humano; "Del acto al pensamiento", es 
una "síntesis, que en una fórmula de 
cuatro palabras condensa toda una teo
ría gnoseológica" ; "Los estadios de la 
sicología en el niño", está dedicado al ' 
estudio de la evolución fisiológica, in
telectual y de 

0

la personalidad del niño, 
en relación con las etapas de su desa
rrollo. 

Henri Wallon, profesor del Colegio 
de Francia y Director de la Escµela 
Práctica de Altos Estudios, fue un 
hombre consecuente con sus ideas. Su 
conducta es una encarnación de ellas. 
Durante la ocupación alemana de su 
patria fue suspendido por el gobierno 
en los cargos que desempeñaba. Sin 
embargo, afrontando la rígida censu
ra implantada, publicó "Del acto al 
pensamiento'', "sin traicionar un ápi: 
ce su pensamiento". Su muerte nos 
ha · privado de un gran investigador, 
pero sus obras han ingres·ado a formar 
parte del patrimonio de la humanidad. 

algo acabado. Se trata de saper qué 
es la conciencia y cuáles son sus carac~ 
terísticas o, a lo más, cómo se desarro
lla ontogenéticamente. Ahora ha · sur
gido el pro.blema sicológico fundarñ·e_n= 
tal de saber cuiil es el origen qe. la 
conciencia humana. 

nocimiento del pasado. Después de tan
tas discusiones se ha llegado a admi
tir que todo lo que existe sólo es posi
ble cono~erlo debidamente en proceso 
de aparición y desarrollo. 

En esta tarea, la obra de Alcina 
Franch constituye un aporte valioso, 
más si tenemos en cuenta que estudia 
las culturas antiguas de América, entre 
las que destaca las nuestras, en un pro
ceso que abarca 22.000 años. En este nuevo campo· de investiga

ción, es indudable que la obra de ·A. 
Spirkin se hará clásica, tanto por s~r 
una de las primeras en este campo, co
mo por la seriedad conque afronta el 
problema. 

El estudio ha sido realizado apelando 
a ,l<;>s últimos descubrimientos y trabajos 
realizados y a una amplia documenta
c10n. Treintiséis mapas, 55 esquemas 
gráficos de culturas, junto con Íos cen
tenares de dibujos y fotografías de mo
numentos arquitectónicos, piezas escul
tóricas, pinturas y otros objetos e ins
trumentos, sirven de material objetivo 
para la mejor comprensión de la obra. 

"MANUAL DE ARQUEOLOGIA 
AMERICANA" 

"ORIGE DE LA CONCIBNCIA 
HUMA A" - A. SPIRKIN José Alcina Fraucb 

En los tratados de sicología aparece 
siempre el problema de la conciencia, 
como si se tratara de una entidad o de 

Vivimos en una época en la que, con 
la misma pasión conque queremos con
quistar el futuro nos dedicamos al co-

El material bibliográfico que consig
na el profesor de la Universidad de Se
villa es amplio y sirve par a aquilatnr 
la seriedad de su trabajo. 

UNIVERSIDAD NICIONAL -MAYOR 
DE SAN MARCOS 

CONSEJO UNIVERSITARIO 
1 ' 

En relación co11; los graves sucesos ocurridos en la ma.:. 
drugada del día 9 en el anexo de la Facultad de Quími_ca y 
que son de conocimiento público, EL CONSEJO. UNIVERSITA
RIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN 
MARCOS REUNIDO EN SESION EXTRAORDINARIA 
ACORDADO LO SIGUIENTE: 

HA 

lro.-Expresar su repudio a los procedimientos de violenci;a en 
la Universidad, cualesquiera que sean su origen y fines, por 
estar reñidos ~on los fundamentos mismos de libertad y 
la cultura que son la esencia de la vida universitaria. 

2do.-Deplorar y condenar el homicidio cometido 1el día 8 del 
presente, en el local anexo de la Facultad de Química, 
en la persona del postulan te don Carlos Meza Díaz; así co
mo los asaltos y tomas de locales universitarios. 

3ro.-Requerir a las autoridades competentes una investigación · 
exhaustiva de los sucesos y aplicar sin excepción las san
ciones correspondientes a los miembros de la Universidad 
que resultaren culpables o comprometidos en ellos. 

4to.-Designar una Comisión para que en un plazo perentorio 
elabore el Ante-Proyecto m odüicatorio del Título 4to. del 
Estatuto UniversitariQ, con el objeto de disponer de un Có
digo de Etica del Estudiante, precisar sus derechos y . obli
gaciones y fijar las sanciones y los procedimientos para 
aplicarlas. 

COLECTION DES UNIVERSITES DE 
FRANCE 

Scciété .d'EdiUous "Les Bcllcs Lettrc ". 

Esfa es una colección hecha espe
cia lment para estudiantes, tanto por 
el precio que tiene, cuanto por 
la selección rigurosa con que ha 
si'do confeccionada, a fin de ofrecer 
lo mejor del pensamiento greco-romano, 
en edición bilingüe: griego-francés y 
latín-francés. Con sus respectivos co-
1hent'arios y la numeración marginal 
consi¡;¡-uiente, esta ilustrativa colección 
!¡e inicia con Herodoto, y sigue con 
Ésquilo, Sófocles y Eurípides; Píndaro, 
Aristóteles, Platón y Plotino; Horacio, 
Marco Aurelio, Longo, Terencio, FociQ, 
Tito Livio, Tácito, Cicerón, Salustio, 
Séneca etc. 

WSTOffiE DE LA ClVILISATION 
lNDIE NE 

Historia de la Civilización India, de 
Paul Radin, ex-profesor de Antropolo
gía en la Universidad de California. 
308 páginas. (Payot- París). 

Se considera a P. Radin uno de los. 
m~s .:¡minentes etnólogos de los Estados 
Unidos. habiéndose graduado en Cam
bridge y en Berkeley, que es uno de los 
centros más importantes de estudios 
etnográficos del mundo. Representa la 
escuela antropológica noi,teamericana de 
que es jefe Franz Boas. Especialista en 
estudios psicológicos, sociológicos y lin

, güísticos del Nuevo Mundo, ha utilizado. 
el método de Freud en sus investiga
ciones etnográficas para penetrar en el 
subconsciente de los primitivos. Emplea 
en su obra una amena forma narrativa 
no exenta de rigor científico. "He tra
tado - dice- de describir en forma sen-
cilla y en sus rasgos más salientes, la 
existencia de los indios de América así 
como su historia. Se trata de una i~ter
pretación y no de una simple exposi-
ción de los hechos". Parte del punto 
de vista de que la historia de la Amé
rica india no se explica sino por la di
fusión de las grandes civilizaciones que 
se han desarrollado en México, Amé
rica Central y el antiguo Perú. Refirién
dose concretamente al Perú, Radin dice 
que en la historia de América abori
gen, las conquistas de los Incas desapa
recen ante las de sus predecesores. Du
rante el breve período de 4 siglos que 

, dura su dominación, los Incas se ocupa
ron casi exclusivamente de extender su 
influencia y dominio sobre los pueblos 
que los habían precedido. Todos los ve!f-

' tigios de civilización -añade- qu J¡>,l'! . 
sentan lbs indios de América del ~r 
al Este de los Andes, en el Amazonas 
tri~utarios, no se deben a los Inca o 

· · a sus predecesores. Sólo en ciertos p Lima, 14 -de Marzo de 1967. , , tos- sobrepasan los Incas los límites de 
. , la~ .. ijnteriores conquistas. 
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