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LA UNIVERSIDAD Y EL DESARROLLO 

El Vice-Rector de San Marcos, Doctor Simón Pérez Alva, hablando, en una sesión de la: primera Comi
sión de trabajo del Seminario de Rectores, efectuado en el balneario iqueño de Huacachina. 

La siguiente es la p.onenda 
titulada "Universidad y Desa
rrollo" que elaboró el Dr. L,µs 
A. Sánchez, Rector de San 
Marcos, para presentarla en el 
Seminario de Rectores realiza
do en Huacachina (lea), cuyas 
conclusiones damos . en las pá
ginas centrales. Este importan
te documento fue léído por el 
Dr. Alberto Tauro, quien llevó 
la representación · del Dr. Sán
chez a dicho certamen. 

H'Í\. Y en plena y ruidosa vigencia 
una gravísima falacia en torno de 

la úniversidad Latinoamericana, digo 
mejor, en torno de las Universidades 
de América Latina y, por consiguiente, 
de las del Perú: es la que dice . que 
éstas , deben desenvolverse de acuerdo 
con la etapa económica que vivimos Y, 
por tanto, deben mantenerse a la altu
ra de nuestro subdesarrollo o nuestra 
emergencia. Tantó los organismos uni
versitarios, como los . de Planificación, 
repiten esto sin benef~cio de inventa
rio. Me adelanto a expresar que, a mi 
juicio, es algo de lo más inexacto y 
perjudicial jamás escrito sobre las Uni
versidades. 

Comenzaríamos por el concepto de 
la llamada "Universidad Peruana"; no 
existe. Existen, sí, Universidades del 
Perú, y en el Perú, ·o universidades pe
ruanas, pero de ninguna manera un 
prototipo de "Universidad Peruana", 
idea _que presupone, compactaciór1¡, uni
dad. De toda suerte, y con . cargo de 
examinar lo respectivo a la supuesta 
Universidad Peruana, me atrevo a exa
minar lo concerniente a su relación con 
el desarrollo económico social del país. 

Desde luego, el desarrollo cómo idea 
absoluta, . como logro total, tampoco 
existe. Hay países y regiones en los 
cuales el ritmo de la producción y el 
co~sumo . guarda fecunda y reproductiva 
armonía. Por lo común, tales países se 
autoabastecen en gran proporción, so
bre todo en lo tocante a produétos in
dustriales. Muchos de ellos exportan 
no sólo artículos elaborados, sino tam
bién capitales, y de este modo influyen 
o determinan el desarrollo de otros Es
tados. En cambio, los países subdesa-

. rrollados o emergentes, son aquellos 

\ 

que padecen de visible subconsumo, 
cuyo platillo de importación pesa más 
que el de exportaciones, especialmen
te el). el rubro de materias elaboradas 
para lo primero y primas para lo s·e
gundo. 

El Perú se halla en la órbita de los 
pdses emergentes o subdes.arropados. 
De ahí q1,1e . una de sus aspiraciones 
fundamentales sea la de liberarse de 
tal servidumbre y alcanzar el nivel de 
desarrollo 'Y emancipación plena a que 
aspira o tiene derecho. El cambio de 
nivel exige una intensa transformación. 
Deberán modificarse los sistemas de 
producción, de circulación de cambio, 
de fiscalización y de consumo. 

¿ Quiénes son los encargados de lle
var a cabo la tarea? Sin duda, hombres 
capacitados, bien sea organizados en 
sociedades, bien como individuos al- ser
vicio de los demás. ¿ Cuáles son los or
ganismos que tienen mayores posibili
dades de formar a los realizadores de la 
obra de conducir el subdesarrollo al 
desarrollo? Evidentemente, las Univer
sidades y Escuelas Técnicas. Es de lo 
que debemos ocuparnos. Si lo dicho 
fues~ exacto, i::onvendría examinar qué 
clase de uni,versidades y escuelas téc
nicas, son las que permiten salir del 
subdesarrollo con mayor , rapidez y efi
cacia, y a qué niveles deben conducir 
a los recipientarios de sus enseñanzas 
en el propósito de superar el subdesa
rrollo. 

Se presenta, pues, como problema 
fundamental la índole y alcances de 
tales organismos. Es de lo que nos de
bemos ocupar. En general, toda Uni
versidad persigue la superación del ni
vel de una sociedad, realizando sus fi
nes inmediatos y preparando a la vez 
planes más ambiciosos, y al mismo 
tiempo, adecuando al hombre . a tales 
metas. Quiere decir que se debe con
siderar en este proceso, un aspecto ob
jetivo y otro subjetivo, o, si cambia
mos de términos, uno que se refiere a 
las cosas y otro que atinge a los indi
viduos y a los grupos sociales. 

Acerca de los fines de la Universi
dad, es indispensable anotar que ellos 
varían según las épocas y los am,bien
tes. Desde luego, . no siempre persiguió 
los mismos fines. Hubo un tiempo· en 
que la Universidad buscó 11;1 plenitud 
individual, ubicándola en la Teología 
(Dios) y en el Humanismo (Hombre). 
Corresponde a ese tipo de Universidad, 

al de la Epoca Feudal y al Renaci
miento. Después, trató de abrirse pa
so hacia metas comunitarias o sociales. 
Comenzó esta tarea con el racionalis
mo, propio · del Iluminismo, y siguió en 
esa senda con el Positivismo (que exal
tó la ciencia y la experimentación). 

En cada una de estas etapas, la Uni
versidad fue en pos de sus propios idea
les, pero sin aislarse del mundo. Cuan
do creyó que la perfecció~ del hom
bre y la comunidad se encontraba en 
la estructura jurídica, dio vida a Vni
versidades del tipo de la de Bolonia; 
cuando pensó que había que hallar la 
clave del destino en la Teología, comci 
en la de París. Si se trataba de bus
car a Dios a través de las diversas 
concepciones religiosas o métodos filo
sóficos de investigación, dio vida a 
otras Universidades, inclusive a las 
coloniales como Harvard, Princeton, 
William and Mary, Yale. Las Universi
dades de la América Hispana, repro7 
dujeron los propósitos de las de su res
pe:ctiva metrópoli ; por lo c_ual Sala
manca se reproduce en San Marcos 
(Lima), México, Córdoba, Santo Do
mingo, San Carlos de Guatemala. Des
pués del inicio del siglo XX, la Uni
versidad se vio sobrepasada . por el 
oleaje social. Fue "la rebelión de las 
masas", según el lenguaje de Ortega, lo 
que impartió a aquélla un sentido mi
sional. La Universidad docente se con
virtió en misionera; los últimos descu
brimientos científicos la obligaron a in
teresarse en la investigación. El aspec
to técnico resultaría, pues, una conse
cuencia o "ancillae" de esta última. Si 
se . invirtiera el problema sobrevendría 
la peor de las catástrofes : el enquis
tamiento en el subdesarrollo. 

¿Por qué decimos esto?: por una 
simplísima razón. 

Si lo que buscamos a través del per-
. feccionamiento o alza de nivel · de una 

colecj:ividad, cualquiera que ella sea, 
siempre que viva en el mundo subde
sarrollado, es que empuje o tienda a 
la superación de éste, -deberemos con
cluir en ' que las instituciones consa
gradas a semejante promoción deben 
estar por encima del nivel que tratan 
de superar, o dében de impulsar a 
quienes se eduquen, formen o trabajen 
en ellas, a alzarse sobre el raseo del 
medio ambieI).te en que subsisten. Di
cho de otro modo: si la sociedad vive 
en un nivel como 1, la Universidad_ 

que forme a sus líderes · debe propor
cionar adiestramiento en un nivel co
mo por lo menos 2, si no, 3, ó 4, ó 5, ó · 
10, ó 100. Sería absurdo, inconcebible, 
contraproducente que para superar la' 
marca 1, se erigiesen universidades al 
nivel de O, o de l. De toda suerte, de
ben suministrar enseñanza en un nivel 
superior al de la media de la colecti
vidad a que sirven. De otra suerte no 
prepararían líderes sino meros pacien
tes de la situación vigente. 

¿Cuáles son los distintivos del sub 0 

desarrollo? 
Ya lo· hemos dicho, no proporcionar 

medios de consumo en cantida.des sufi-
. cientes para la demanda de la sociedad 
respectiva, o proporcionarlos de cali
dad baja, o a precios altos, debido a 
su escaso número; el predominio de la 
vida. agraria sobre la industrial; la ex
portación de materias primas y la im
portación de produdos elaborados; te
ner mano de obra barata; la necesidad 
apremiante de capitales foráneos ; sub
consumo o incapacidad de consumo, y 
consecuencia de todo lo anterior, la 
falta de autonomía económica, la de
pendencia de otros países, el encareci
mientó y la servidumbre política. Den
tro de los esquemáticos y discutibles 
conceptos de "la geografía del hambre", 
promulgada por Josué de Castro, se 
podría decir que un octavo rasgo_ adi-

cional, sería el crecimiento geométri
co de la población frente al crecimien
to aritmético de los bienes de consu
mo. 

Ahora bien, ¿qué ocurre en las so
ciedades caracterizadas por tales ras
gos? 

Políticamente resultan fácil pasto de 
las dictaduras, sean civiles o militares 
(por ejemplo, Rafael Trujillo, Nasser, 
el Rey Hussein, Stroessner, los Somo
za, Fidel Castro) y de cualquier ideo
logía con apariencia de tal y de revolu
c10naria. Económicamente, dependeri 
del capitalismo foráneo y del semifeu
dalismo y las oligarquías lo.cales. Téc
nicamente, de la importación de espe
cialistas extranjeros. Culturalmente, 
del analfabetismo literal y funcional 
estabilizado. Científicamente, d'e un 
oprobioso espejismo. 

No enumeramos todos los perfiles 
del subdesarrollo, ni pretendemos ha
berlos compendiado en tan pocas lí
neas. Pero, lo apuntado basta para des
tacar el contorno general del fenóme
no, dentro de los límites de la pre
sente exposición. 

Frente a un conjunto tal de hechos, 
¿debemos redu~ir la tarea universitaria 
a algo tan anciliar y servicial, como 
es atenerse a lo inmediato, o sería pre
ferible profundizarla y elevarla? 

(Pasa a la pág. 2) · 

"El Doctor Océano" es el título 
del libro publicado p~r el Dr. Luis 
_ A. Sánchez, estudio que versa so
bre el polifacético Don Pedro 

Peralta Barnuevo. 
(V'er pág. 9) 
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Y o creo que, precisamente, ahí_ don
de la ·media social es muy baja, la Uni
versidad tiene que ensayar y mantener 
un nivel más alto, sin _:mengua de que 
se mueva en un nivel provisional me
diano o ligeramente superior al de su 
ambiente_. 1 

Si porque nos . faltan técnicos, es de
cir, aplicadores de ciencia y arte, va
mos a limitar la acción de nuestras 
universidades a formar solamente téc
nicos o sea aplicadores, llegará un día, 
y a muy corto plazo, en que estos téc
nicos, al requerir el respaldo inmedia
to de . ·cientifieos para renovar sus 
"stocks" de conocimientos, se halla
rán como ruedas ociosas girando en el 
vacío. Si porque padecemos explota
ción y dictaduras nos consagramos a 
viv:ir sólo a rebeldías que, al fin y al 
cabo, cuando no pasan de eso, sólo 
constituyen sistemáticas negaciones, no 
podremos sino destruir y arrasar, sin 
tiempo, ni plan, ni medios para recons
truir y construir. Si porque la moral 

,. de la comunidad es baja, nos conten
tamos con propagar una doctrina de 
ninguna altura, alimentada de hechos 
y sólo de hechos, sin ambición ni idea- _ 
les, estaríamos contribuyendo a dismi
nuir al ciudadano al rasero de ilota, y 
al h0mbre al de herramienta semovien
te. Es lo qué tiene que evitar y superar 
la Universidad, cualquiera sea el con
cepto en que se le tenga. 

H~mos hablado de dos niveles: qui
zás podría hablarse de tres. 

En primer término, precisamente los 
países- subdesarrollados necesitan más 
que otros, fortalecer su material huma
no en el doble sentido físico y moral 
o cívico. Estan urgidos de ciudadanos 
conscientes, de :hombres cabales. En 
ese sentido tienen que poner mayor 
acento en la parte formativa de la Uni
versidad, que la tiene, y en su campo · 
específico, el Ciclo Básico, que hoy 
suele denominarse Estudios Generales, 
ahí donde existe el "College", pero 
que se confunde con el Gimnasio y con 
el Bachillerato, ahí donde la Educa
ción Secundaria posee un rumbo y un 
contenido más adecuado a las profe
siones universales de "hombre" y de 

· "ciudadano". Se explicaría por esto, 
cuál es la causa de que los países y 
partidos totalitarios se opongan a que 
en los países subdesarrollados se esta-

. blezca dicho Ciclo. 
En segundo ·lugar, se debe considerar 

el ciclo· de formación profesional y 
científico a nivel universitario, el uno 
como escalón del otro. 

El tercero, el de la formación de téc
nicos, o sea los llamados sub-profesio
nales de carreras cortas, de ciencia y 
arte aplicados, o sea circunscritos al 
artificio o ejecución lo más perfecta 
posible, · pero sin ulteriores preocupa
ciones por el porqué ni para qué de 
cada cosa. Hay quienes confunden las 
urgencias por saber del subdesarrollo 
con sóio esta tercera etapa, con lo cual 
se afilian a un tipo de universidad ya 
de hecho subdesarrollada que, con ol
vido de sus metas esenciales, se propo
ne despegar del subdesarrollo. 

La contradicción no puede ser más 
flagrante: con universidades subdesa
rrolladas, o sea truncas u omisas de su 
misión, recortadas en sus objetivos, no 
se vence el subdesarrollo. Cuanto más 
hondo sea éste, más completa y ambi
ciosa tiene que ser la formación de sus 
líderes. Sobre ello recaerá el peso de 
sus propias capacidades y de las ajenas 
incapacidades. Deberán ser ambidex
tros, bifrontes, siempre que una de sus 
manos y una de sus caras supere, con 
largueza, al promedio ambiente, y que 
las otras se adecúen a las posibilidades 
inmediatas del contorno. 

Las Universidades Técnicas (mal lla
madas "técnicas"o mal llamadas "uní., 
versidades"), retratan con rara exacti
tud el problema a que aludimos. 

Por la Universidad Técnica se en
tiende un centro de estudios superio-. 
res, o sea post-secundarios, cuya ense
ñanza se realiza o pretende realizarse 
a nivel universitario, pero limitada a 
una área bastante modesta: la de la 
aplicación de las ciencias. No se inves-

tiga en ellas las verdades científicas, 
sino la manera de usar sus · logros. Por 
consiguiente, la investigación, que es 
parte fundamental de las modernas 
disciplinas universitarias, sólo tiene 
por objeto ·buscar de· mejorar tos siste~ · 
ma_s de aplicación de lo ya descubier
to o averiguado. Por ejemplo: los ins
titutos o departamentos de investiga
ción de una Universidad Técnica no se 
dedicarán per se, a la investigación de 

.nuevas fórmulas matemáticas o de nue-
vos cuerpos, sino en la medida que · 
ésta tenga relación directa con el em
pleo de las fórmulas actuales y de los 
cuerpos utilizados. Dicho en términos 
más concretos: no habría en ellos, c.on__ 
plausible excedimiento de su índole 
centro de investigacior'ies· físicas qli~ 
diera como resultado el descubrimien
to o aplicación de, por ejemplo, otra 
teoría de la relatividad, sino más bien 
acerca de la utilización de los iones y 
neutrones (ya descubiertos, y la apli
cación de la fuerza deséncadenada con 
la desintegración del átomo, hecho que 
se ha producido y comprobado ya). 

Las Universidades Técnicas colabora
rían mejor de lo mucho que ya están 
colaborando, al desarrollo de nuestros 
pueblos, si en: vez de encubrirse bajo 
el nombre inexacto de universidades 
que (no lo son por la falta de univer~ 
sidad de sus disciplinas, ni por el de
sinterés que supone la ciencia pura), se 
hubiesen concretado a ser Institutos 
Técnicos Superiores o Politécnicos de 

Regionales, que abarcasen por lo me
nos tres Grados : el de los curso~ de du

. rnción (y alcance) inferior a un año; 
el de cursos de duración a un año e 
inferior a dos; y , el de cursos de du
r aci'ón superíor a dos años v de no 

' más de tres años. El tipo de t; les cur
. -sos varía desde la somer a y cuasi ele
.mental preparación de una experta en 
belleza o de un mozo de hotel, h asta 
la de un agrimensor , un administrador 
de hospitales o un experto en motores 
de explosión. 

Fui partidario desde 1961 de que las 
universidades de mayor rango creasen 
y mantuviesen Colegios Regionales ads
critos a cada una de ellas en propor
ciones razonables a sus ingr esos. En ese 
sentido presénté en abril de 1963, una 
propuesta al Consejo Universitario de 
San Marcos. Como se me desoyera, pro
picié, en el Senado, el proyecto de ley 
r espectivo, que se convirtió en Ley, a 
fines del mismo año, 1963. Presenté 
otro proyecto en 1964 corriendo al an
terior, y formó parte de la Comisión 
Oficial, casi nunca convocada, que tie
ne a su cargo establecer esos institu
tos. Realicé en 1964, por cuenta del 
Banco Interamericano de Desarrollo, 
un viaj e a California, para observar los 
Colegios· Regionales, dependientes de la 
Universidad de ese Estado del Gobier
no Estadual y . de Instituciones priva
das, me preocupé de que viniese a Li
ma una comisión de expertos ad-hoc 

de Estados Unidos' y de ·Chile. Todo ese 
trabajo y el acumulado, por la Comi
sión Ministerial, asesorac;ia por ·especia
listas del "Teachers · - College" de lá 
Univer sidad de Columbia de Nueva 
York, constituye .la base del Reglamen
to que por Decreto Supremo de 14 de 
Octubre de 1965, promulgó 'el Poder 
Ejecutivo, pero que hasta hoy perma
ne·ce sin aplicación alguna. 

· Pienso que las universidades neberían 
retomar este programa: como contribu
ción al programa de desarrollo nacio
nal. Por de pronto, San Marcos encar
gó a una comisión presidida por el Doc
tor Juan de Dios Guevara, llevar a 
cabo una investigación en la barriada 
de San Cosme y tieJ:!e ,un proyecto lis
tó para su discusión final. 

Si la Universidad aborda con sen
t ido realista la tarea de contribuir des
de su ángulo, a arrancarnos del sub
desarrollo, deberá tener en cuenta al
guna de las observaciones ante'rio~es, 
que no son fruto de improvisación si
no de antigt¡as, largas y reiteradás com
probaciones. 

Para ello, siguiendo un orden .lógico 
y aplicando el aristótelico PRIMU'N VI• 
VERE-DEINDE PHILOSOPHARE, 
antecedente de la - transformació'n de · 
las estructuras que propicia el ma~eria
lismo contemporáneo, deberemos ata
car nuestra organización e instalacio
nes, antes o al -mismo tiempo que la 
reforma académica, Si no aflojamos la 

p;res10n actiinula.cfa y anual de los pos
tulantes, la falta- de equipo y aulas, la 
insuficiencia de ias retribuciones qe ios 

· docentes; etc., será difícil, si no inútil, 
la reforma académica ciñéndonos a lo 
que toca: a San· Marcos deñtro del cüa~ 
dro expuesto, En suma, como tareas 
primordiales,. se presentan las siguien-

.. tes : 
a) preparar Jo que se llama su plan

ta física, consistente en edificios y equi
pos adecuados; 

b) habilitar la institución para re
cibir · más alumnos, para lo cual debe
rá aliar su cuota de recepción y poner 
en financiamiento nuevos centros de 
estudios; 

c) hacer más efectiva la autonomía 
económica, mediante la obtención de 
r entas propias, como las emanadas de 
los inmuebles sanmarquinos, cuya r e
habilitación rentabl~ no _admite de
mora; 

,d) vincular más a la Universidad 
con las tareas propias del de~¡¡rrollo, 
sin perjuicio de su tareas académicas 
mái;i típicamente universitarias; 

f) elevar el nivel de la docencia y 
de la discencia y de la investigación 
centralizando ésta, para un mejor ren
dimiento; y, 

g) establecer un vínc;ulo más estre
cho y sistemático con la Educación Se
cundaria. 

Luis Alberto Sánchez. 

Nivel Superior. · 
Se dirá que se trata de· un simple 

nominatismo. Es algo más. Cua;;_do se 
da el nombre de Universidad a la Es
cuela Superior de una determinada 
técnica disciplina, se introduce prime
ramente desorientación en la estructu
ra jerárquica de la enseñanza y de la 
educación en general; altera el buen 
orden y uso de los títulos y grados 
universitarios ; se recorta la amplitud 
del concepto que implica el término ni
vel universitario; se contribuye a la 
inútil proliferación de instituciones y 
u:niversitarios, al parecer por encima 
del promedio requerido como conve
niente en el país. 

Actividades del . Comité de Extensión Universitaria 

Como excusa de la distorsión que ,ie
ñalamos, la· proliferación de universi
dades (que por lo abrumadas se rá pre: 
ciso _absorber, mant~ner y r eorientar), 
se dice que las Universidades Técnicas 

· son indispensables para el desarrollo . 
Lo son, siempre que, en lugar de al
canzar un nivel más alto del qué en 
realidad disfrutan, sólo a base del ·uti
lizamiento de un título, adjetivo o de
nominación que no les corresponde, se 
dedicasen a completar, afinar y espe
cializar aquellas enseñanzas qu_e la Uni
versidad imparte, no siempre con mi
ras . a lo más inmediato, sino a menu
do más bien a lo mediato y permanen
te, a lo menos inmediato. 

Si al par, estableciéramos Col~gios 
Regionales, o sea lo que en Estados 
unidos se denomina indistintamente 
"Junior Colleges", "Industrial Schools" , 
o simple y llanamente "Technical 
School", daríamos un grande y ~ólido 
paso para combatir el subdesarrollo, 
pues, sin confundir las categoría~ ni 
los órdenes pre-establecidos, se satis
farían necesidades inmediatas de nues
tros ·pueblos. Los Colegios Regionales, 
proporcionan los técnicos de nivel in
termedio o sub-profesionales, que los 
profesionales y técnicos de n ivel su
perior requieren. 

Como cuestión de hecho, en el Perú 
se ~alcula en cuatro o seis los subpro
fesionales técnicos de nivel intermedio 
adscritos a cada profesional o técnicos 
de nivel superior, disponemos de una 
escala inversa a lo establecido por la 
realidad; o sea casi cuatro pr ofesio
nales por cada subprofesional. · 

De aplicar estrictamente la lógicá 
deberíamos proceder en seguida, 'para 
cooperar al despegue del subdesarrollo 
para racionalizar el número, calidad y 
ubicación de nuestras universidades, 
que no deberían pasar de doce oficia~ 
les y algunas privadas (sobre lo ·cual 
debe implantarse una legislación. efi
caz) , una veintena de Institutos Supe
riores y no menos de veinte Colegios 

último; posteriormente tue presentado en lo 
ciudad de Celendín, 

DEL PROFESOR GREGORIO SAPOZNIKOW 

El lunes 12 de junio se llevó o cabo en 
e l· local del Teatro Universitario de San 
Marcos, lo conferencio sobre ',' Lo trágico en 
el humor jydío de Scholom Aleijem y en el 
sarcasmo ruso de Anton Chejov", que ofre
ció el profesor Gregario Sapoznikow. 

DEL SR. JOSE MARIA DE QUINTO 

El destocado escritor y director teatral es-. 
pañol, José María · de Quinto, ofreció uno 
qmferencio ,el día 30 de junio, o lo s 7 ,30 
p.m.,, en- el local de l Museo de. Arte , sobre 
"Signi.ficoción y alcance del Teatro" , 

DEL SR. MARIO CIUDAD 

Interpretación de la danza "Silvia", por el Ballet de San Marcos, reali
zada en el Teatro Segura el 16 del presente. 

El •Sr, Mario Ciudad, profesor universita
ri o. chileno y Director de l Opto, de Exten
sión Universitario de lo Univers idad de 
Chile, invitado por lo Universidad Nocional 
Mayor de Son Marcos dentro del Ciclo In
ternacional del Cono Sur, ofreció uno con
ferencio en lo Ciud9d Universitario sobre 
"Azorín, pequeño filósofo" , El acto se ll e
vó o cabo en lo Ciudad Universitaria. 

Vasta labor cultural realiza en nuestra 
Universidad el Comité de Extensión Univer
sitaria, que preside el Dr. César Arr<óspide 
de la Flor. 

Las diversas actividades que tienen lu
gar en la Universidad, están auspiciadas por 
este Comité. Las conferencias de profeso
res peruanos y extranjeros, las exposiciones 
de artes plásticas en galerías de Lima co
mo en otras capitales de Repúblicas vecinos, 
la ·pre_sentación dé espectóéulos de conjun
tos dependientes de la Universidad de San 
Marcos, etc., son algunas de las activida
des que viene desplegando este organismo, 
en su afán de dar mayor vida al. quehacer 
artístico e intelectual en nuestro país . . 

Aquí damos algunas de las últimas acti
vidades: 

ARTE NUEYO EN BUENOS AIRES 

Continuando sus activ idades encamina
dos o promover los nuevos valores de las 
artes plásticos, el Comité de Extensi ón Uni
vers itario de lo Universidad de Son Marcos 
auspició uno muestro del Grupo "Arte Nue
vo", IOI mismo que se llevó o cabo entre el 
27 de marzo y el 8 de abril del año en cur
sa en lo Galer ía Liroloy de Buenos Aires 
(Argentino ). 

MUESTRA DEL GRUPO 67 

El Comité de Extensión Universitario aus
pició uno exposici ón del Grupo 67, consti
'tuido por cinco artistas recientemente egre
sados de· lo · Escuelo Nocional Superior de 
Bellas Artes: Fernando Torres, f:.élix Rebo
lledo, Morcelino Alvarez, Eulogio de Jesús 

y Carlos Cruz. Lo referida exposición se 
realizó en el Museo de Reproducciones Pic
tóricos de lo Universidad (sótano de· lo Bi
blioteca Nocional) entre el 14-y 26 de julio 

Nueva Directiva -tiene Federación de 
Empleados de Universidades 

La , directiva de la · Federación de Empleados de las Universidades 
del Perú, que preside el Sr. Emilio Calixtro, de la Universidad de San Mar
cos, toma el Juramento de costumbre, en ceremonia ·realizada: en la Facul
tad de Letras. El Dr. Alberto Escobar, Decano de la Facultad de Letras, 
preside el acto. Los empleados de las Universidades se reunieron en Con
greso, a fines de julio pasado, reunión donde acordaron diversos puntos 
1·elacionados con el problema 'laboral y eligiéron su nueva directiva para 

el período 1967-1968. 
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"G A C E T A S A N M A R Q U I N A" 

y 
Educación Médica 

Programas Estatales 
EL pensamiento científico actual reconoc~ en la Universi

dad el hogar del investigador y, la investigación cientí
fica no sólo es necesidad funda.mental de la Universidad sino tam
bién dé los organismos estatales de Salud. Sin embargo, · este re

✓c-Ónocimiento pierde valor . cuando se comprueba que los presu
puestos universitarios asignados a la investigación son precarios, 
ta¿to más si consideramos que . la investigación · exige grandes re
cu;sos materiales y humanos que tales presupuestos no pueden 
a veces soportar. Un profesor universitario que hace investigación 
puede aspirar a ganar en la Universidad el sueldo que se asigna 
a un cargo de "dedicación exclusiva", sueldo que en términos 
aproximados es diez o más veces inferior . a los ingresos de un 
graduado capaz que se dedica al ejercicio profesional. Para la in
vestigación en el campo microbiológico, que es campo básico de 
la medicina y otras carreras, el material, equipo y facilidades es 
m{¡y costoso; si · no fuera por los donativos de las instituciones be
n~ficas, las precarias condiciones en que actualmente trabaja el 
inve·stigador microbiológico serían mucho más precarias. 

Para los planes y programas de salud en el inmenso campo 
de las enfermedades comunicables, la investigación y el diagnós
tico microbiológico integral son absolutamente indispensables; sin 
ellos se carece de los datos, las informaciones y conocimientos ne
cesarios que son básicos a dichos planes y programas. El diag
nóstico previo es de imperiosa y fundamental urgencia en todo 
plan .que opera en el control y la erradicaci?n de estas enferme
aades; no se concibe epidemiología en las diferentes enfermeda- · 
des · sin el diagnóstico y la investigacion microbiológicos; de allí 
qu~ sea necesario 0rganizarlos a base de especialistas investiga
do;es c;·1e de acuerdo a la enfermedad o grupo de enfermedades 
se constituyan en Centr:os de Referencia, entrenamiento Y consulc 
t:a, 'Para todos los laboratorios de hospitales, centros asistenciales 
humanos, veterinarios e industriales del Perú; que se desenvuel
van , como laboratorios periféricos o afiliados, con el objeto de pro.
curar uniformidad a base de métodos óptimos y seleccionados. 

El Curriculum de las Facultades ✓de Medicina en el país obli
.ga a desarrollar capítulos de enfermedades infecciosas, parasita
rias, tropicales de acuerdo a la mayor frecuencia e incidenc~a en 
las diversas regiones nel territorio nacional; ~stas · instituc10nes 
u,niversitarias requieren, tanto como las estatales, de la investi
gación y el diagnóstico microbiológico para ~umplir sus ob~eti".os 
en la formación médica. Con suma frecuencia, en los Semmanos 
de Educación Médica se insiste en que el alumno de las Faculta
d.es de Medicina debe tener una actividad docente extramural, una 

labor práctica en el medio rural que lo ponga en contacto con 
la -realidad médico-social del país. Nadie puede estar en desacuer
do con estas afirmaciones de alto nivel académico y que se ajus
tan a la realidad nacional, realidad que desafortunadamente co
nocemos muy poco por los motivos anteriormente expuestos. Cuan
do se trata de enfermedades comunicables que son las que 'abar
can casi todo el panorama del medio rural neotropical, con nume~ 
rosos ambientes ecológicos, es preciso resolver -imperativa y pre
viamente- con la ayuda de la investigación y el diagnóstico epi
demiológico, la realidad científica de las enfermedades que im
peran en estas áreas. 

, Por todas estas fundamentales consideraciones, derivadas del 
análisis de la realidad actual del país, es impostergable que las 
Universidades y las entidades de Salud Pública acuerden compro
misos .cooperativos y convengan en establecer sistemas en base a 
la investigación y el diagnóstico de las enfermedades comunicables 
mediante la firma de Convenios, con obligaciones y b~neficios re
cíprocos para el cumplimiento de sus altos fines. 

Un "Convenio de Cooperación técnico-científica fue suscrito 
en febrero de 1962 por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social y la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional · Ma
yor de San Marcos". La imperativa iniciación de estudios e inves
tigaciones sobre las Enfermedades a Virus en el país fue su prin
':!ipal motivación, en que el Instituto Nacional de Salud Pública y 
la Facultad d.e Medicina convienen en un contrato de cooperación 
Ha fin de fusionar rectirsós y facilidades en Ia consecucíón de tan 
importante labor para la Salud Pública del p~ís y la educación 
médica". 

Entre_ los principales objetivos del convenio se señala el "avan,
ce científico y _técnico de los últimos años en materia de diagnós
tico y prevención de las enfermedades producidas por Virus y en 
vista del desconocimiento tal que existe en el país sobré los agen
tes virales causantes de brotes epidémicos o casos aislados que 
constituyen un peligro potencial de graves repercusiones en · 1a 
salud de la población", "el Ministerio de Salud Pública necesita 
contar con un laboratorio debidamente equipado, con personal'. téc
nicamente · capacitado para el aislamiento e identificación dJ di-

- chos agentes virales, a fin de dictar las normas conducentes a un~ 
adecuada prevención y suministrar la información epidemiológica 
necesaria".. · 

Por parte de la Facultad de Medicina, señala el Convenio, ' que 
el Departamento de Microbiología extiende sus actividades de in
vestigación fuera de los locales de la Facultad; a través de su~ la-

Por el Dr. HECTOR, COLICHON .ARBULU, 
Jefe de la :Oivisión de BacteriologÍa. 
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boratorios de investigación en Virus, organizados desde 1958 y -en 
cuyo equipamiento contribuyeron en 1959 la Foundation Kellog, 
Y, en el adiestramiento .de personal la Foundation Fulbright; pa
ra. que cu_mpla una func;ión de colaboración con el Estado. El Ins-

. tituto Nacional de Salud contribuye con equipo, personal técnico, 
intercambio y tJn 'investigador que, incorporado como Profesor Con
tratado a la Facultad, se dedica por entero a la investigación y 
cumple en la docencia. · · 

Convenio de cooperación como el que acabamos de referir que 
ha·. permitido .:._aunque en una etapa inicial no libre de dificulta
des- ir mejorando la docencia en la Facultad de Medicina con 
ventajas efectivas para las entidades estatales de Salud Pública. 
Se ha desarrollado ya las primeras encuestas serológicas en in- · 
fluenza; Arbovirus en la Amazonía Peruana y otras ya iniciadas 
en Sar.ampión, Poliomielitis y Neumonía Atípica del lactante, cons: 
tituyendo los priml:!:r:9s_ pasos de esta acción cooperativa de nivel 
nacional. ·· 

Al iniciar sus labores el Instituto de Medicina ·Tropical, en se
tiemb;e del año en curso, la Facultad de Medicina de la Universi- · 
dad Nacional Mayor de San Marcos, abre con este nuevo Centro 
de Investigación nuevos horizontes y nuevas posibilidades para el 
desarrollo de una programática de cooperación, universitario-estatal 
de alcances y proyecciones extraordinarios. Recientemente, se ha 
considerado qué este Instituto universitario se ocupe de la investi-

. gación en un p~ograma de Peste -la iniciativa ha partido del Mi-
nísterío de Salud Públíca y la 6{ícína ·Sanitaria Panamerícana 
OMS- porque consideran que este Instituto nace con recursos a_c
tuales y potendales disponibles para efectuar una contribución 
estrechamente vinculada y coordinada con la acción del Minis
terio de Salud Pública,. que tiene a su cargo este programa. 

Por su parte,. la Facultad de Medicina, a través de su organis
mo técnico· y docente, el Departamento de Microbiología, pre~entó 
a fines del primer semestre del año en curso, un proyecto de pro
grama para el estudio de las enfermedades diarréicas de la Selva 
Marginal y húmeda del Perú; este proyecto comienza habilitando 
los laboratorios de· diagnóstico de los Hospitales, Centro de Salud, 
Hospitales menores de la Selva y Postas Médicas que las Areas 
de Salud de la Dirección de Salud Pública del Ministerio han ins
talado, están instalando o pretenden · instalar en la Amazonía pe
ruana, .a fin de ponerlos expeditos para que funcionen como la
boratorios , periféricos con la · ay·uda directa ael Instituto de M~
dicina Tropical, para lo cual se tendrá que suscribir un convenio 
cooperativo entre .. el Ministerio y la Fa.c'ultad de Medicina. 

Por el Dr. LUIS OYARZUN, 
Catedrático de la Universidad de Chile. 

Gabriela Mistral después ·de 1 O ""'11 

anos 
DIE_Z años no son mucho para juzgar desde . lejos a un es-· 

cr-itor de tan vasta resonancia pública como Gabriela Mis
tral, cuya obra sigue aún 'envuelta en el mito de la irradiación de 
su personalidad. Frente a ella es imposible todavía una actitud de 
objetivjdad entre nosotros. Bajo la pompa declamatoria, los va
lores ni.ás íntimos suelen confundirse. ¿Qué vive y qué seguirá 
viviendo de esta poesía•, más aclamada y declamada que leída? Es 
difícil responder. 

Nos parece que toda la creación literaria de Gabriela Mistral 
se mueve dentro de una misma cuenca, con una unidad expresiva 
cuyo acento se impone sobre la diversidad de los temas. Esa voz, 
con sus modulaciones cambiantes a través de las edades, bajo la 
presión de los acontecimientos de su vida, esa voz resulta incon
fundible y desde la literatura se extiende a la persona, o meior, 
al re_vés, la mujer de carne y hueso se proyecta en estilo. El aura 
viviente de la poetisa circunda sus versos, respira en su prosa. Es 
fácil identificar sus palabras, giros y ritmos con ella misma y con 
el embrujo que a algunos, a muchos, alcanzaba. Creador y creación 
eran, por cierto, distintos; pero los mismos diez años ·transcurridos 
desde la muerte de Gabriela nos hacen· ver con más claridad la 
coin~idencia creciente de la imagen viva y esta otra, no menos im
periosa, 'que ·se desprende de sus escritos. Pocas obras hay en nues
tra literatura que muestren con tanta persistencia el esfuerzo vic
torioso de u.na autodefinición mediante el verbo. 

Gabriela Mistral, en efecto, está más presente en sus obras 
que la mayoría de los autores chilenos. Es así como se nos va re
velando, en la evolucion literaria, lo más radical de su devenir co
mo criatura. Tan justo sería decir que Gabriela Mistral se mantie

. ne id~ntica a sí misma a 10 largo de sus 50 años de poesía, como 
enunciar que .ella cambia también violentamente cuando pasa de 
un período a otro de su obra, si se trata de una identidad en movi
miento. Hay aquí, como en todo, pero acusándose con rasgos muy 
propios, un juego de identidad y diferencia que surge del carácter 
conflictivo de sus circunstancias vitales y espirituales, con ella mis
ma en búsqueda permanente de sí. En más de uno de sus versos, se 
caracteriza como buscándose, como exploradora de una esencia que 
no acierta a darse por entero. De ahí tal vez proviene ese dejo de. 
humildad que suele encontrarse en más de una de sus confesiones. 
No se ha hallado, no se halla en si misma. 

Nos acostumbramos, en tiempos ya lejanos, a gozar la poesía 
de Gabriela Mistral desde Desolación, obra de pasión humana y 
de tensión religios.a, y pasamos después a saborear ásperamente la 
continuación de esa misma obra en otras actitudes. La pasión, al 
parecer vencida, se abría a una fuente de reposo, a una contem-

plación que abraza al mundo con •sus criaturas en imágenes tran
quilizadas. La desesperación se ha vuelto sabiduría en Tala y Lagar. 
Sin embargo, puede verse también µna continµidad desde esos 
versos iniciales, a veces inmaduros, hasta las frases finales de. este 
largo canto de un alma que lucha consigo misma y que busca una 
identificación pasional con los seres amados. Desde los comienzos 
hay en la poesía de Gabriela Mistral -como erí' su vida- el force
jeo de una tentativa imposible: lograr la identificación plena del 
ser consigo mismo y a la vez con los demás y eón el mundo. Se 
trata, pues, de una vocación difícil y de una unidad existencial de
nodadamente pei:seguida y expuesta siempre a quebrarse. 

De ahí s11rgen algunos temas permanentes. Aunque los pretex
tos reales de la inspiración sean variables, como el amor adolescen
te de los primeros versos hasta 1a ternura por las 'bestezuelas de 
los últimos, los motivos que se mantienen surgen de .uña experien
cia más compleja aún que la amorosa. Son ésos los de la soledad 
y de la muerte. Y lo que hace que esta poesía pese con su singu
laridad es el hecho de que ese sentimiento de la soledad · y tal per
cepción conflictiva, doliente y gozosa de la muerte, logreri armo
nizarse en un gran todo, dentro del cual vuelve a aparecer una 
agridulce ternura ante las necesidades, urgencias y deseos de los 
demás. La poesía, con su poeta, va haciéndose y creciendo con' tra
bajo, como un árbol que sobrevive con dificultad en ·tierras como 
ésas que Gabriela Mistral consideró siempre entrañablemente ·su. 
yas: las del valle de su infancia. 

Ahí empezó su crecimiento y nunca salió por entero de su va
lle. Le escuché decir algun·a vez que no vemos en nuestra vida sino 
lo que cogimos en la j,nfancia, la de ella en sus 'terrenos al mismo 
tiempo áridos y fértiles, bajo los montes desnudos hasta el lindé 
de los canales de riego que alimentan el verdor de las alfalfas y 
la espesura de los b,uertos. Esa era· su patria chica, el país de su 
naturaleza, de sus símbolos, de su habla. Las mujeres viejas del 
valle de Elqui se parecen en traza, gestos y palabras a la Gabriela 
Mistral de sús últimos años. Me había dicho yo más de una vez, 
leyéndola y sobre todo escuchándola, que su lenguaje recogía algo 
de aquí y de allá, de muchos de nuestros pueblos mestizos que 
ella había frecuentado. Entonaciones, cadencias y ritmos solían 
evocarme a otros países, sin que supiera _yo a cuál, cuando brusca
mente el conocimiento de esa gente de Elqui me hizo desc;ubrir 
que el mismo tono, un tanto arcaico, un poquillo dejado de su 
conversación -Y de su prosa- se asemejaba al hablar de esas 
viejas que se le aparecían en sueños y que salen de sus versos. Vol
vía a· descansar en la misma comensalidad familiar con las cosas 
de la tierra, volvía a ver esa mirada entre nostálgica y desesperan-

zada frente a las cosas fundamentales de la vida cotidiana, junto 
a una esperanza radical que no se pierde. Así también la poesía de 
Gabriela oscila entre el dolor más lacerante y el g·oce místico que 
impregna, como en una naturaleza muerta primitiva, el sentido 
familiar de los objetos y la exaltación religiosa provo·cada por ellos. 

El primero de los temas -en el plano cronológico y en el de 
las motivaciones esenciales- es la pasión del yo. Este yo, por cierto 
no .es el del simple egoísmo ni tiene nada que ver con el deleite 
que algunos experimentan admirándose. Al contrario, tenemos aquí 
que habérnoslas con un yo sangrante, desgarrado desde su iniciación 
en la existen_cia. La experiencia de la vida no hará sino confirmar 
tal destino, ahondando el sen_timiento poderoso de una quebradura 
interior. Siempre sentirá Gabriela de algún modo la incapacidad de . 
entregarse . por completo, sea a la pasión del amor, sea a la visión 
celeste, sea a la vida cotidiana del común de los mortales. El suyo 
es un yo que se examina y vacila en el borde de las tentaciones,· se 
canta y se proyecta en tragedia. El aura que rodea a la poetisa y süs 
poemas tiende . a adoptar colores trascendentales y a crear imp'ye
sión -fascinadora para muchos- de que ella era, en verdad, rnen·
sajera de poderes ocultos'. Sin ir más lejos, tal virtud em¡i.haba 
primero del peso interior de su experiencia, que se exteriorizaba 
como la luz de una materia preciosa impregnada de espíritu, y, 
sin embargo, no lejos de nuestro contorno más próximo, dé sús 
límites, deseos y pasiones. · ·',;. :·. 

El paso del amor trágico de los primeros versos al amor· -desá, 
sido de los últimos, envuelve- como un . anillo su · historia en teta-. 
En ese círculo SI:! juntan lo humano y lo divino, sin que ningúno 
de estos dos polos logre en sí su propio acabamiento .. La plenitud 
~como en la Epifanía de Dos Angeles- no se consigue sino pqr 
la complementariedad .de ambos principios. La poesía mistraliana 
no es, así, rigurosamente, ni poesía del amor -ni expresión religio
sa. !!:n ella, lo divino y lo ,humano·se violentan como Jacob y el An
gel. Eso se ve de un modo muy claro en los cambios que' va sufriendo 
su estilo a través de los años, cuando se desprende de sus ritos 
primerizos, tomados del modernismo imperante en su medio, y 
va centrándose poco a poé'ó _en su propio ritmo. Este es un pro
ceso de madurez y_ de ·eliminación de los elementos adventicios. 
Desolación, a pesar de la autenticidad de sus orígenes, tiene mu
cho de artificio retórico tomado de vertientes ajenas, no siempre 
de las mejores. Recordemos a Vargas Vila y Amado - Nervo, de 
quienes se zafó -totalmente, en buena hora. 

(Pasa a la pág. 4) 
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_Terminó el 
Ciclo , Internacional 
del Cono· Sur 

"GACETA S A N M A R Q U I N A" 

SEMINARIO DE 
BIENESTAR SOCIAL 

Ha terminado el Ciclo internacional del 
Cono Sur, que ha tenido lugar en nuestra 

Universidad, del .20 de ·'julio ,al 1 <? de agos
to. 

El Ciclo Internacional del Cono Sur, con
tó con léi participación de catorce profeso

res, siete \por cado país. Por la Universidad 
. J e Chile, dictaron cursos los siguientes pro

feso-res: Dr. Guillermo Feliú Cruz, "Histo
riadores de Chile"; Dr. Luis Oyarzún, "Chi
le vi;to desde el siglo XX"; Dr. Mario Ciu
dad, "Antropología Filosófica"; Dr. Enrique 
París, "Problemas de la adolescencia"; Dr. 
Roberto Murizaga, "La Educación en Amé
rica"; profesor .Sergio Carrasco, "Relaciones 
Humanos y Publicidad"; y el Dr. Camilo 
Carrasco, "Integración Latinoamericano". 

Profesores chil~nos y peruanos que dictaron · é~sos ·'de-sus Especialida
des, . con ocasi?ll • del Ciclo Internacional del Cono Sur. 

Uno semana después del Ciclo Interna
c ional " Cono Sur", hemos tenido otro acon
tecimiento de grata trascendencia· en el lo
cal de la Escuela de Servicio Social de San 
Marcos. Esta vez fue un Seminario sobre 
Bienestar Social, dictado por dos catedrá
ticos extranjeros y con la asistencia de 
alumnas peruanas y extran)eras. El semi
nario a que nos referimos ha estado de
dicado a los docentes en Servicio Social que 
laboran en distintos puntos de la. república 
y en el vecino país de Bolivia. En este se
m inario, que tuvo una duración de 12 días, 
se ha rÍ diÚado clases, conferencias, etc., y 
h a · tenido' tomo objétivo poner o¡ los docen
tes en contacto con los modernos avances 
de esta rama, en el extranjero, además de 
confrontar ideas en forma de discusiones y 
conversaciones. Han asistido docentes de 
la Universidad Nacional "San Cristóbal" de 
Huamanga, de la Universidad Católica y de 
la Universi dad de Bolivia . ' 

La clausura de este importante encuen
tro de catedróticos peruanos y chilenos se 
realizó el 2 del presente mes en el local del 
Teatro Universitario, bojo lo presidencia del 
Dr. Augusto Tamoyo Vargas, que fue Coor
dinador del Ciclo por la Universidad de San 
Marcos. 

ruanos del siglo .XX"; Dr. Jorge Muelle, 
"Arqueología Sudamericana"; Prof. Juan 
Manuel Ugorte Eléspuru, "Arte en el Perú"; 
Dr. Luis Alberto Sónchez, "La Educación 
Universitario en el Perú"; Dr. Aníbal lsmo-

. J 

Asistieron en total 163 alumnos a los 
diversos cursos que se dicto~on en este en
cuentro peruáno-chileno. Al final de codo 

curso los asistentes recibieron un certifica
do de asistencia . 

En este acto final, el Dr. Luis Oyarzún, 
_de la Universidad de Chile, dictó una con
ferencia · titulada "Gabriela Mistral, des
pués de 1 O años", cuyo texto publicamos en 
otro parte de este Bol~tín . 

Por la UnivEtt"sidad de San Marcos, dicta
r:on cu~s· los .cci'tedróticos siguientes: Dr. 

· Alb~rto Tauro del Pino, "Historiadores del 
P~rú"; . Dr. Estuardo Múñez, :"Ensayistas pe-

. des, "Relaciones Humanas"; y los Drs.: An
drés Townsend y Carlos Capuñay, "lntegra

.ción Latfnoamericana, en su aspecto c;ultu
ral y' económico". 

Lo Secretaría del Ciclo estuvo a cargo 
de la señorito· Roso Tejerino (Perú) y del Sr. 
Renato Espoz Le-Fort (Chile) . 

El progrJJma del Ciclo incÍuyó también 
excursiones o lugares cercanos o lo capital 
y visitas guiados a Museos y edificios con
siderados como monumentos de valor ar
tístico de lo ciudad de Limo. 

Los profesores que han dictado los distin
tos cursas son extranjeros y con mucha ex
periencia, tanto en lo que respecta a la do
cencia como a la práctica social. Uno de 
los profesores fue e l Reverendo Bernard J . 
Caughlin S. J., quien es actualmente Pro
fesor y Decano de la Escuela de Servicio So
cial en Saint Louis University de Estados 
Unidos de .Norte América . Este destacado 
profesor norteamericano ha estudiado en 
distintas un ivers idades de su patrici las si-

(Pasa a la pág. 8) 

GABRIELA MISTRAL 
: 

En su duro estilo nuevo _:_el de Tala y Lagar-, los adjetivos 
!'On justos, frecuentemente insólitos y, pór lo rriismo, propios. Las 
imágenes se dan desnudas de barniz literario. Con él junta dos 
modos difíciles de unir: la familiaridad en el trato de las cosas · 
y en la intuición de sí y los acentos de la tragedia más real. ¿Cuá
les son las raíces de este cambio de ritmo y de esa transforma
ción estilística? 

Por una parte, creemos, se trata de la cong~ista de una sen
cillez singular, de su propio modo de ser sencilla, después de ha
ber quemado las escorias extrañas. Ella ha adquirido en su hablar 
su propio paso, con la respiración de sus vacilaciones, el jadeo de 
sus preguntas, el desmayo de sus debilidades, el arrebato infan
til ·de sus momentos de dicha. La estrofa se le ha vuelto áspera, 
las rimas se le desgajan, pero el aliento dél poema brota de su 
entraña. Eso mismo hace a esto.s versos dificil.mente . traducibles, 
a pesar de los esfuerzos de letrados tan eminentes como Francis 
de Miomandre, Roger Caillois y Mathilde Pomés ·entre los fran
ceses. 

Por otra parte, late en los últimos libros una desesperada 
ternura, bien diversa a las. tantas veces alabada en las rondas 
o en los versos escolares. Esta otra es una ternura ¡isombrada, 
nostálgica, apretadá en desesperación y al mismo tiempo • acepta
dora de la necesidad y cantadora alabanciosa de la vida. Se aso
ma a la singularidad de los destinos y lo incomprensible lo con
vierte en virtud, sin que el respeto metafísico ahogue a. la rebel
día existencial. La desesperada ternura se abre a un sentimiento 
de inaternidad que, por lo mismo de ser contrariada por las cir
cunstancias, alcanza su máxima altura en una cop.dición que su
pera con mucho· a la maternidad natural, hasta volcarse en un 
panteísmo sui generis. Nada apacible, éste no es , el que resulta 
de una fácil identificación con el mundo o de la aceptación sim
ple del destino. Al contrario, es curiosamente un panteísmo dia- . 
léctico, como si l¡i ide•n<tificación 'ámorosa le sirviera ' I1.ar.a ·reéorip~ 
cerque el mundo está tambjén trizado y trabajado por manos· opues
tos. La-correspondencia con lás cosas parece rriostrar le en un pla
no más alto, que' llega a cÓnfundirse con lo infinito, su propio 
desgarramiento interior. Todo resulta siendo, en cierto modo, hi
jo de esta mirada humana engendradora de mundos, · que se dei
fica a sí misma y al hontanar de donde brota en la naturaleza 
y en lo divino. Pero no es el de Gabriela Mistral un panteísmo 
soberbio, pues termina diciéndonos: "todo es hijo de mí" ("una 
pajita dentro de mis o ·itos era"), "pero yo soy hija de todo, hija, 
amante y madre; la tierra es mi hija, yo la vivo, la · veo, la en
gendro; pero yo soy hija de la tierra". 

El manejo poético de la tierra por Gabriela Mistral termina 
siendo de estrecha comensidad, casi de comunión. Amba, se si
guen. A los 30 años, había escrito: La tierra · a que yo vine no 
tiene primavera, y tácitamente juntaba ahí, como después en las 
páginas del valle de Elqui y en · tantas otras, la condición terrá
quea y la subjetiva. Esa tierra sin primavera es la Tierra· y tarn ~· 

-bién una tierra concreta y determinada, la Patagonia con su so
ledad invernal; pero sobre todo es el paisaje interior de la poeti
sa, es ella misma. Gabriela logró muchas veces el maridaje feliz 
de lo concreto de la subjetividad con las cosas externas más sen
cillas. Su poesía se eleva a la significación universal a través de 
las esencias más modestas, apenas separables de las cosas. No 
es una creación ordenada con ideas ni revelada en grandes imágenes. 
No surge de la imaginación pura en libertad sino de una necesidad 
expresiva que vale de lo que encuentra al alcance de la mano. 
Usa, bendice, acaricia a Ias cosas, sobre todo si son útiles o bellas: 
las frutas , los árboles, los niños, la sal, el pan, con goce desasido 
y con un dejo de dolor. Si llega por el verso a algún enunciado 
universal - cosa a que el poeta no está obligado, pero a ia cual 

. suelen llegar los chicos y los grandes-, eso no ocurre porque 
ella posea alguna visión coherente de la totalidad ni porque se 
preocupe por resolver intelectuál.inente sus enigmas, sino porque 
en las cosas pequeñas y menudas, bajo el_ rayo de su ~rcepción 
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apasionada, descubre las raíces de la universalidad de cada una de 
las instancias particulares de la existencia. 

Desde tal punto de partida es bien. difícil asomarse serena
mente a la realidad. Sin embargo, uno de los impulsos más sos
tenidos en la poesía de la Mistral es la tentación de darse al 
mundo, virginal e ingenuamente, sin trizaduras y casi sin hondu
ras. Su intento falla siempre, igual . que el otr o, opuesto y comple
mentario: la fusión con Dios. "Yo no he sido tu Pablo absoluto", 
dirá en el Nocturno de la derrota. Ella se quedó en el umbral de 
la entrega religiosa. Por ·eso no se puede insistir demasiado, más 
allá de lo estilístico, en su parentesco espiritual con Santa Tere
sa de Jesús.· Gabriela no fue sino mística a medias. Pero es reve
lador que fuera también naturalist~ a medias .-en una medianía 
franciscana, . entre Dios y la tierra. Esa unión de dos términos in
conclusos- natur alismo y misticismo que atraviesa por los fue
gos del Antiguo Testamento - determÍ'na mucho del dramatismo 
interior de su obra y · funda su misterio poético, como el que se 
·da tan hondo en La Copa: Yo he llevado una copa de una isla a 
otra isla; ~n despertar el agua ... . Es muy difícil realizar un aná
lisis ceñido de este poema. Cada relectura nos empuja a nuevas 
interpretaciones. Quien lleva la copa, "de una isla a otra isla", 
esa portadora, es la personalidad sellada, un yo sin palabras, un 
yo virginal, que no llega a entregarse, que no llega a expresarse 
nunca . cumplidamente. La portadora no llega a saber quién es' 
Mentira fue mi aleluya, vedme. Si la vertía, una sed traicionaba. 
Alguien esperaba esa agua ¡:in derramar, intacta. Por una gota, 
el don era caduco; perdida toda, el dueño lloraría. ¿Quien es este 
dueño? ¿El amado, el amor, ella misma? ¿No se trata del diá
logo secr~to de un alma a solas? Ella descubre que se ha negado 
al mundo ; 

No · siµudé las ciudades; 
no dije. el elogio a su vuelo de tones, 
no abrí los brazos en la gran Pirámide 
ni fundé casa con corro d.e hijos. 

Ni ascendió a l.a sabiduría hermética ni bajó a la vida de 
todos, hasta que, liberada de su yo o de su deber original, entra 
en la muerte, en la más vida. Pero: mentira fue mi aleluya, vedme. 
Yo tengo la vista caída ·a mis palmas; camino lenta, sin diamante 
de agua; callada voy, y no llevo tesoro, y mi tumba en el pecho 
y los pulsos la sangre batida de angustia y de miedo. 

Si ¡mimos simbólicamente ese poema 90n el prólogo de Lagar, 
titulado La Otra, logramos una confirmación de la misma actitud 
de conflicto. En esté autorretrato de sus últimos años, reduciendo 
la expresión a lo esencial, dice parcamente: 

Una en mí maté; 
yo no la amaba. 

Otra vez la partidura interior, la desgarradura, la lucha de 
jacob con el · Angel, las dos alas de ella misma. Es el sentirse ex-1 

traño a una parte de s~, con su historia, y es el deseo de iniciar
se de nuevo, brotar desde los orígenes mediante la destrucción 
de lo que parecía ser. 

No es la de Gabriela Mistral la poesía de un estro armomco 
con su paz y serenidad contemplativa. Mana, al contrario, de la 
guerra interior, de la pugna del espíritu por liberarse de su carga 
.de pasión : 

Sólo una vez volaron 
con las alas unidas; 
el día del a.mor; 
e-I de la Epifanía. 

¿Amor huinano? ¿Amor divino? Ambos, sin duda ; pero ese 
día ha pasado para siempre. Fue sólo un día. 

Las tensiones del verso se relajan en la prosa, de tan rica 
espontaneidad que algunos -Neruda, entre ellos- la prefieren 
Y la ponen por encima de aquél. Gabriela la escribía con difícil 
facilidad, a veces como si fuera un gesto inmediato de mujer, co
mo tejido o costura, a veces revolviéndose en barroquismos no 
siempre felices, pero sí inconfundibles. Como en su tierra, ·hay 
ahí aridez y dulzura sobre un sentimiento agónico de la vida. En 
todo ...:...verso y prosa-- palpamos roquedales y repechamos sen
deros de montaña. La vocación de dolor en esta vida de la poetisa · 
se diria que provoca realidades crueles. Su visión trágica desem
boca en tragedias que son como nudos corredizos a lo largo de 
sus años, como si hubiese un paralelismo prestablecido ent~e la 
aptitud profµnda del ser y los sucesos que van constituyéndose en 
hitos formados de su destino, hasta llegar al sueño visionario de 
donde Gabriela Mistral decía no quere.rse salir. "Me sacaron de 
allí donde estaba tan bien . .. " Cuando todo se ha perdido, es po
sible ver. Tal será su lección de la tragedia. Lo que suele tomarse 
como misticismo en sus versos finales es _simplemente la acep
tación de la vida con lo que tiene de inmodificable, la aceptación 
de sí. Los deseos imperiosos de Desolación se resuelven en la sa
biduría amarga de Lagar. Ahora que nada nos sirve, en esta ori
lla última, el ser está ahí. Cuando no tengamos nada -en el 
sentido íntimo de la posesión-, podremos ver y vernos. Así po
drá gozar ahora un amor sin trofeos, un amor conquistado sin 
placer de comunión, sin las complacencias del amor humano. Des
pués de la acedía superada por la misma grandeza del dolor, 
todo puede ser de nuevo descubierto y podemos volver con ale
gría al mundo. 

La poesía vuelve a llenarse de tenJ,as como una cornucopia: 
América con su maduro sol, con sus indios, sus danzas, sus niños 
y sus viejos ; la humilde dignidad de los oficios, las plantas, los 
animales. La ternura se ensancha, se enriquece. Tanto, que la 
mujer atormentada de los antiguos versos se va transformando 
en, mito y actuando como tal, tuteándose con el sol, con la tierra 
y hasta con Dios : 

l'. Lucila, que hablaba a río, 
a montaña y cañaveral, 
en las lunas de la locura 
recibió reino de verdad 

(Todas íbamos a ser reinas) 

Así vuelve a una sencillez primordial, al margen de las mo
das literarias del siglo. Impregnada de un respeto candoroso por 
lo mejor del hombre, celebra los rituales cotidianos, al grupo hu
mano nimbado de un hálo de paz como en un inosaicó bizantino, 
santifisa a la vida en los animales, las plantas, los niños . De su 
propia confusión ha sacado una esperanza y uri gesto de bendecir; 

Benditos tus cinco siervos 
que llaman cinco sentidos 
tu cabeza con bautismo 
y tus ojos con rocío. 

Mira con tierno señorío las miserias y riquezas de la tierra 
y habla con tanta cosa que dice "ganada y perdida". Es la suya 
una sabiduría de mujer que brota de una · humildad visionaria. 

Luis Oyarzár.i-.--·· 
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Sobre hs "Tendencias del español 
actual" y sobre "Historia de la lingüís
tica interna y externa" disertó en Sa1\ 
Marcos el Dr .. Rafael Lapesa, Secretario 
permanente de la Real Academia Es
pañola de la Lengua. 

Al ocuparse del primer tema, el Dr. 
Lapesa tomó como punto de apoyo de 
su disertación las obras lit(!rarias más 
representativas de este siglo, como las 
de Pérez Galdós y' Azorín, en quienes 
las tendencias del idioma ·español son 
más notables. 

Al enfocar los problemas lingüísticos 
derivados · de los . regionalismos expli
có que el yeismo constituía uno de 
los puntos de diferenciación del idio
ma. Dijo que la oposición 11 - y tienen 
caracteres ?articulares en las distintas 
regiones ; ( ella-eya; gallina·-gayina; ·etc) . 
En esta misma preporción existían en 
el habla regional diferencias vocálicas 
que con el uso adquieren nuevas sig
nificaciones, tanto en vocales interme
dias como en finales de palabra. 

Otro de los puntos tratados en la 
conferencia fue el problema del ex
tranjerismo que en los últimos tiem
pos dijo, tiene mayor influencia en el 
español. Las palabras extranjeras que 
ingresan al campo del idioma castella
no pueden clasificarse en dos grandes 
grupos: las que adquieren permanen
cia y significación y las que tienen ca
rácter pasajero. De las primeras, 
dijo el conferenciante, que su consis
tencia se debe a cierto tipo de adapta
ción de palabras provenientes del in
glés, francés, etc. (spiker-expliquer, re
pórter-reportero, film-filme, para ci
tar algunos ejemplos); pero los présta
mos inconsi:stentes son más bien pala
bras que tienen dificultades fonéticas, 
como las palabras referí, match, corner, 

Rafael 
aplicados a la terminología deportiva. 

La fuente principal de la internacio
nalización de las palabras es el sistema 
de la, comunicación moderna, que ha 
evolucionado enormemente; así, no po
dría .decirse bloques por block, Nueva 
Yorkes por Nueva York. A éstas las to
mamos como son. 

¿Qué' criterios podrían señalarse co
mo medios de selección de palabras ex
tranjeras? 

- Ser sustituible por otra, con cier
tas probabilidades de estabilidad. Esto 
es en el común de los hablantes, pero 
en los círculos más cultos puede seña 
larse también el sentido estético. 

DIACRONISMO 

En la segunda conferencia se ocupó, 
el Dr. Lapesa, sobre los problemas de 
cambio fonético y ·semántico de las 
palabras del español. Partiendo de las 
lecciones dadas por Saussure, cuyos 
aportes se publicaron luego en un li
bro: Lingüística General, el académico 
español explicó los cambios históricos 
del castellano, al que denominó. como 
Saussure, cambios diacrónicos. · 
. -Si leemos un texto del siglo XII, 
encontraremos en él una terminología 
sorprendente, que desconcierta muchas 
veces 1nciuso al mismo estudioso de la 
lengua. 

La época de formación del castella
no podemos ubicarla entre los siglos IX 
y XII, dijo el Dr. Lapesa. Así fo ... ex
puso ya Menéndez Pidal, en un estu
dio sobre el origen del castellano. Con
tinuando con su disertación, el visi
tante, estableció los cambios internos, 
o::-iginados por superposiciones fonoló
gicas de las palabras, como puede no
tarse en las palabras salbatoro, onore, 
mandatione, que por superposición fo
nética llegan hasta nosotros converti
das en salvador, honor, mandación, pa
labras que han perdido la e final. Esto 
mismo puede aplicarse a otras pala
bras, susceptibles a cambios por oposi
ción, como los que se operan en la G y 

en la J, o como los cambios de sonidos 
sonoros por sordos que se producen ge
neralmente por economía lingüística. 
Los cambios externos son los que se 
operan cuando la lengua _se nutre de 
otras lenguas contemporáneas entre sí. 

Lapesa 
En este plano podemos encontrar, dijo, 
n~merosos ejemplos, a los que se cono
cen por galicismos, germanismos ,etc. 
Explicó también que en algunos casos 
la economía fonética de la lengua no se 
producía, sino que al contrario, apa
recían fenómenos contrarios, es decir, 
cambios antieconómicos. 

Estos niveles de estudio, interno y 
externo, tal como fue desarrollado por 
plementan. Son dos criterios metodol6-
el académico, son dos caminos de la 
investigación lingüística. que- se com
gicos de 1~ ciencia, necesarios para lle
gar a comprender mejor nuestro estu
dio. . 

¿La Academia Española tiende a se
guir una determinada escuela? 

---En cierto modo la estructural. Más 
concretamente, en. cuanto a terminolo
gía se refiere. 

¿ Cómo unificar el idioma?, se pre
guntó el conferenciante. Al responder 
a · esta interrogante enfatizó la necesia 
dad de promover reuniones más -fre
cuentes de lingüistas y el trabajo coor
dinado que deben efectuar las Acade
mias de los distintos países de habla 
española. Elogió el papel decisivo que 
había tenido durante muchos años la 
Academia colombiana, quien tuvo no
table influencia en los académicos de 
España y de otros países. 

-Es necesario oírnos más los unos a 
los otros, hasta que no nos extrañe la 
terminología de los demás-, dijo al fi
¡1alizar. 

Dr. ¿cómo define al idioma? 

Sonríe y nos da una palmada. Y nos 
cuenta una anécdota. 

-Cuando Eugenio D'ors daba una 
conferencia sobre matemáticas alguien 
le preguntó "¿Qué es el infinito?". Na
turalmente, él no contestó. 

Las conferencias dictadas por el Dr. 
Rafael Lapesa, fueron en realidad lec
ciones magistrales de lingüística. Sus 
sesiones tuvieron lugar en la Facultad 
de Letras (Ciudad Universitaria), los 
días 16 y 17 de este mes. Durante la 
primera sesión, hizo la presentación del 
Dr. Lapesa, el Dr. Miguel Angel Ugar
te Chamorro. 

en San ' Marcos 

Dr. Rafael Lapesa, Secretario permanente de la Real Academia de la 
Lengua Española, dictando su conferencia· en la Ciudad Universitaria. 

Grata visita de Historiador Chileno 
LA BASE MATEMATICA La nueva . generación literaria chi

lena se orienta hacia valores universa
les, despojándose ya de las influencias 
extranjeras que eran la característica 
de la literatura del pasado- nos ha 
manifestado el historiad~r y periodista 
chileno, Dr. Guillermo Feliú Cruz. 

El Dr. Feliú ha permanecido en Li
ma, dictando el curso de "Historiado
res Chilenos" en el Ciclo Internacio
nal del Cono Sur, que ha tenido lu
gar en la Universidad de San Marcos, 
entre el 20 de julio y el 19 de agosto. 

Como historiador, el profesor visi
tante es una personalidad autorizada 
en su país y en el extranj ero. Actual
mente tiene en prensa las Memorias 
de José Antonio Lavalle, patriota que 
tuvo intervención en la guerra de 
emancipación de Chile y Perú. Es co-

nocida su obra "Historia de las fuen
tes de la bibliografía de Chile" . 

P ara el centenario de la muerte de 
Felipe Pardo y Aliaga, que debe cum
pljrse el próximo año, el Dr. Feliú Cruz 
viene recogiendo documentos relativos 
a las visitas que el escritor peruano hi
zo a Chile, para publicarlos luego co
mo documento histórico. Como se re
cordará, Pardo y Aliaga visitó Chile en 
cuatro oportunidades. 

Como periodista, nuestro entrevista
do dirige una importante revista hu
manística que titula "Mapocho", publi
cación que acoge temas diversos de 
autores ya conocidos y nuevos. 

- Estimo mucho al Perú- declara el 
profesor-. y especialmente a su Uni
versidad de San Marcos, la más anti
gua de América. Nos unen vínculos 

El Dr. Feliú Cruz, haciendo uso de la palabra, durante la actua<:ión efec
tuada con motivo de habérsela otorgado el grado de Profesor Honorario 

de San Marcos, en 1965. 

históricos y gran parte de los intelec
tuales peruanos son amigos míos. 

El Dr. Feliú Cruz concibe la histo
ria como un quehacer sincrónico de 
hombres dedicados a la investigación 
con un objetivo común. La investiga- ~ 

ción histórica no puede estar, según él, 
limitada a hechos particulares. Estos 
tienen siempre puntos de umon en 
varios de sus aspectos. De allí que la · 
historia, por lo menos en América, es 
complementaria. 

Entrevista a . . 
ingeniero francés 

El Ingeniero Guy Bemard Gerlier Lacout, nac10 en Bone, Ar
gelia. Es experto en Cooperación Técnica. Graduado en la Uni
versidad de Bordeaux, Gran Escuela de Ingenieros y Universidad 
de Toulousse. Vino al Perú en Misión Oficial para el Gobierno Pe- . 
ruano, en virtud de un programa de Cooperación Técnica entre el 
Perú Y Francia. Actualmente es Catedrático en nuestra Universi
dad. Dicta las siguientes Cátedras: HidrologÍa, Mecánica de Flúi
dos e Hidraúlica Subterránea. Enseña, además, en la Universi
dad AgrCllria y realiza investigaciones en el Laboratorio Nacional 
de Hidráulica. Cuenta con numerosas publicaciones. 

-En Chile se ha escrito poco sobre 
historia en los últimos años, pero se 
publican revistas donde encontramos 
las últimas investigaciones acerca de 
ella. Tanto en la revista de la Acade
mia de Historia como en la revista 
de la Universidad Católica se publican 
estos materiales regularmente. 

Como historiador y como periodis
ta, el Dr. Feliú Cruz tiene una visión 
amplia de lo que acontece en su país 
en los diversos ·campos del conocimien
to. En la literatura, nos dice, hay gran 
act ividad animada por los autores. La 
novela, el teatro, el ensayo y las tra
ducciones de obras extranjeras se no
tan principalmente dinámicas en la ca
pital chilena. Pero también, a criterio 
de nuestro visitante, las ciencias socia
les tienen magníficos representantes. 
Esto mismo se puede decir de la ac
tividad artísticas, tanto en las artes plás
ticas, como en lo musical. 

El Dr. Feliú Cruz es ampliamente 
conocido en nuestro medio. Es cate
drático honorario de la Universidad de 
San Marcos, título que le otorgó la 
Facultad de Letras el año pasado. 

Después de nueve meses de labor como Catedrático sanmar
quino, aprovechamos para entrevistarlo por el gran interés que 
muestra por los problemas de la Facultad de Ciencias. 

1.-Díganos lngeníero, ¿qué es lo que 
más le ha impresionado en la Facultad d• 
Ci.ncias de San Marcoe? 

- Pese o mi corto experiencia en este 
centro de estudios, puedo decirles que en 
lo Facultad de Ciencias falto "lo base mote-
mático" que permite explicar e interpretar 
los grandes teoremas de los distintos disci
pl inos que figuran en- .Ciencias, a sí como lo 
Biología, Geología, Físico, etc. Esto elílse-
ñonzo de matemáticos aplicados permitiría 
o los alumnos adquirir los nociones fundo-
mentoles de los matemáticos, Superiores o 
Especial es, indispensables poro entender 
cuolq1:Jier curso de ciencias modernos. Clo-
ro que existen cursos de matemáticos, pero 
de matemáticos Puros qt:Je pueden interesar 
sólo o los estudiantes que esperan dedicar
se, después, o lo investigación matemático . 
Y, esos estudiantes representan un pequeño 

porcentaje. Por ello, estoy convencido de 
que valdría lo pena estudiar el problema. 
Todo lo expresado' anteri ormente se sinteti
zo en que codo alumno de Ciencias debe 
ser dotado de los e lementos necesarios po
ro poder comprender los complejidades del 
mundo y poner su profesión al serv icio • del 
poís. A propósito, puedo decirles 

0

que en el 
mes de setiembre se vo o inaugurar un cur
so de Matemáticos Especiales, poro Ingenie
ros y Científicos. 

2.-¿Cuál es el plan de estudio, de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad don
de Ud. cursó estudios? 

-En mi país, poro seguir estudios en los 
Grandes Escuelas o en otros universidades, 
el estudiante debe aprobar unos cursos qu~ 
lo capacitan en Matemáticos, Físico, Qufmi-

(Pasa a la pág. 8) 
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Grupo· de catedráticos asesores, que tuvieron activa labor como miembros de las comisiones de trabajo 
en la citc;x de Rectores. 

En el balneario iqueño de Huacachina, se han desarrollado las 
seúones del PRIMER SEMINARIO DE RECTORES MIEMBROS DEL 
CONSEJO INTER-UNIVERSITARIO. que ha finalizado sus labores 
el 12 del presente mes. 

El Seminario al que asistieron 18 rectores de distintas uni
versidades del país, tanto na:cionales como particulares, se inau
guró el día 5 de agosto, en el Palacio Municipal de lima, bajo lai 
Presidencia del Alcalde de Lima, Dr. Luis Bedoya Reyes, y con la 
a:eistencia del Presidente del Consejo Inter-Universitario, lng. San
tiago Agurto Cal.¿,.o y de los demás rectores de universidades pe
ruanas. 

Asistieron también a la reumon de las primeras autoridades 
universitarias, l 08 miembros asesores de las delegaciones y en 
calidad de invitados, cinco ex-Ministros de .Estado, el Director de 
Planeamiento Educativo y representante del Ministerio· de Educa-

- ción, el Presidente ejecutivo de la 0NRAP. el Director del Instituto 
Cultural Peruano Norteamericano y el representa~te de la Funda
ción F ord en el Perú. 

La ddegación de la Universidad de San Marcos, estuvo pre
sidida por el Dr. Simón Pérez Alva, Vice-Rector de este centro de 
estudios e integrada por los Drs.: Alberto · Tauro del Pino, Alberto 
Cuba Caparó, Luis Bramont Arias, Gustavo Saco Miró Quesada y 
José Meiía Valera. El Dr. Alberto Tauro, a nombre del Rector dio · 
lectura a la ponencia "La Universidad y el Desarrollo". 

Durante este certamen se reeligió como Presidente del ·Consejo 
Inter-Universitario, al lng. Santiago Agurto Calvo, Rector de la UNI. 
y como Vice-Presidente ,de la misma, al lng. Wemer Gorbitz Arbu
lú, Rector de la Universidad Nacional de Truiillo. 

Publicamos a continuación el texto de las conclusiones apro
badas en este Primer Seminario de Rectores, como consecuencia 
de las ponencias presentadas por cada una de las delegaciones 
asistentes a esta reunión. 

LA UNIVERSIDAD 
De la Esencia 

Lo Universidad, en tonto institución crea
do como corporación de servicio público e 
integrado por maestros, alumnos y gradua
dos, debe se r concebido como permanente 
respuesto, universal, científico y humanís
tico, o los anhelos que lo sociedad y el hom
bre tienen de libertad, sabiduría y j'usticio. 

De los Principios 
l .-Le autonomía de lo Universidad con

siste, fu;1domentolmente, en lo irrenuncia
ble capacidad de organizar su estructuro 
y _funcionamiento. 

Dr. SIMON PEREZ ALVA, Vice-
Rector de San Marcos. 

"Estos certámenes sirven para 
conocer a los hombres que ri
gen los destinos de la Universi
dad, asimismo para unificar 
los planes y programas de es
tudios a nivel nacional. ya que 
es importante hacer la planifi
cación universitaria, y es un 
tema que se ha tratado en es
ta cita con mucho interés. Vine 
presidiendo la delegadón san
marquina y creo hemos cum
plido con nuestro cometido". 

2.-Lo Universidad tiene el deber de 
enjuiciar con rigor ocodémico todos los pro
blemas y ternos y el de pronunciarse libre
mente scbre aquellos que juzgue convenien
tes. 

3 .-Lo Universidad estudio lo realidad y 
procuro su transformaci ón en beneficio de 
un mejor desarrollo del hombre dentro de 
su ambiente social. 

4.-Lo Universidad, por su acción insti
tucional, trasciende o todo interés porticu-. 

· lar de los individuos y grupos que lo for
man. 

5.-Lo Universidad, por ser rectoro ·de 
lo vide, nocicnol, se constituye en paradig
ma de constante esfuerzo y superación. 

6.-Lo Universidad debe ser gobernado · 
só lo por sus miembros. 

De los Fines 

1.-Son fines de lo Universidad: 
' in tegralmente al homb re, encontrar 
dad, desarrollar lo culturo y lograr 
ciedod justo. 

De las Funciones 

formar 
lo ver

uno so-

l .-San funciones de lo Universidad: lo 
decencia, investigación, erección, trasmi
sión de lo culturo, acci ón en el medio social 
y defensa de los Derechos Humanos. 

En Conclusión 

Lo Universidad Peruano constituye un sis
tema único, indivisible, coherente, orgánico 

y funcional, integrado por Universidades 
que se identifican con los principios, fines 
y funciones enunciados y que su autono
mía garantizo; característicos éstos que le 
tipifican de modo inconfundible. 

De la · Enseñanza 
Universitaria 

1.-EI Consejo lnter-Universitorio debe 
propiciar cursos y seminari os poro el per
feccionomier:,to de los docentes un iversito
rios. 

2.-Codo Universidad debe tener y rea 
lizar un pion poro lo preparación de futuros 
docentes universitarios. 

3.-Lo Universidad debe p rocura r esfor
zadamente lo integración, lo investigación 
y docencia que hocen posible lo eficiente 
formación académico. 

De la Investigación 
- Universitaria 

1.-Lo Universidad debe impulsor lo in
vestigación en todos los disciplinas, en gra
dos y niveles de su actividad . 

2.-Lo Universidad debe desarrollar los 
mecanismos adecuados poro lo formación 
de investigadores y propiciar su organiza
ción en núcleos de investigación. 

3.-Los Universidades acorda rán en sus 
presupuestos un po'rcentoje adecuado poro 
sufragar los gastos que demanden sus pro
gramas de investigación . 

4.-Encorgor al Consejo lnter~U niversito
rio el proyecto de un organismo nocional 
de investigación y elevarlo o les Poderes 
del Estado con el fin de · promover, coordi
nar y orientar lo investigación o nivel no
cional. 

De la Extensión 
Universitaria 

1.-Estoblecer Cursos o Escuelas de 
Temporada poro lo formación y capacita
ción técnica y cultural de los trabajadores, 
teniendo en cuento los necesidades socio
económicos y lo realidad de lo región. 

2.-Desorrollor programas de ·olfobetizo
ción y educoción·--de- adultos, paro procurar 
lo premoción de· actitudes y hábitos desea
bles en lo conducto humano que ajusten 
conscientemente al hombre o lo vida de lo 
comunidad y lo tronsfor,.,;en en un factor 
activo de los cambios. 

3.-Coloboror en lo orientación vocacio
nal y .profesional de los alumnos de Educa
c ión Secundario y del personal de los cen
tros de trabajo. 

4.-Orgonizor Cursos de Temporada po
ro quienes hubiesen realizado estudios in
completos de nivel secundari o o superior, y 
deseen ampliar su formación. 

5.-0rgonizor Estudios Especia les que 
coordinarán lo enseñanza con lo labor es
pecia lizado , por ejemplo, de fábricas y otros 
actividades técnicas que permitoh o los 
alumnos cumplir con los exigencias de su 
formación profesional. 

6 .-Reolizor cursos _por correspondencia · 
-o •nivel universitario, destir:iodos . o llevar -Jo 
formación · técnico de mondo medio. 

"GACETA S 

~mc,ro~ 
------------------. nocionales, habilitándolos poro promover 

Dr. LUIS BRAM0NT ARIAS, dirigir al desarrollo del país, creándoles con 
Catedrático de la Facultad de ciencia social de servicio. 

Derecho. 3.-Difundir los valores culturales, cuy, 
acción contribuyo al desarrollo del país. 

4.-Pronunciorse sobre Los aspectos fun 
domentoles de lo vida nocional, constitu 

"Fue un certamen muy impor
tante, porque sirve para unifi
car criterios acer.c:a de los fines 
que debe cumplir la Universi
dad Peru.ana, para h·atar los li
neamientos generales de los 
principios sobre los que debe 
descansar, como son: la Auto
nomía Universitaria y la Liber
tad de Cátedra y segundo, pa
ra definir lo que debemos en
tender por ellas como fueros de 
la Universidad". 

7:-Estoblecer Cursos de Post-Grado y de 
especializac ión, con el concurso de elemen
tos sobresalientes; tonto nociono·les como 
extranjeros, _sin discriminación alguno. 

8.-0rgonizor chorlos, coloquios y con
ferencie s, sobre ternos de interés actual. 

9.-Orgonizor concursos, certámenes, 
exposiciones, representaciones, audiciones y 
demás actividades de orden folk lórico y ar
tístico. 

l 0.-Editor y estimular lo publicación o 
bojo cesto de libros, revistos, folletos, mono
grafías, etc., que hagan accesible lo difu
sión de lo culturo o los diversos niveles de 
lo población . . 

l 1.-Organizor seminar ios, simposios, 
fórums, mesas redondos y cursillos sobre te
rnos especializados de interés regional y 
nocional. 

12.-Dor o conocer los resultados de 
sus investigaciones, experiencias y trabajos 
realizados, mediante publicaciones diversos, 
inclusive manuales sobre métodos y técni
cos. 

13.-0rgonizor el teatro, ballet, coro, 
orquesto, cine, rodio y televisión universita
rios. 

14.-Reolizor trabajos en comunidad y 
programas de desarrollo comunal, muy es
pecialmente en los áreas rurales y en los 
zonas marginales urbanos. 

15.-Coordinor con los órganos respec
tivos del Estado, lo divulgación., copocito
ción y mejoramiento de los técnicos promo
cicnoles y de desor_rollo de lo región y del 
país. 

l 6.-Que lo Universidad propendo o lo 
copocitoción del personal .especializado que 
tengo o su cargo lo extensión universito-
ria. 

De 
el 

la Universidad 
Desarrollo 

y 

1.-Lo Universidad Peruano debe orien
tar sus acciones hacia lo promoción del de
sa rro llo. 

2.--'.Lo Universidad Peruano debe for
mar, con actitud hacia el desarrollo, los 
cuadros dirigentes, en todos los niveles, ton 
to aquellos necesarios poro ejercer su lide
razgo, como los de mondo medio. 

3.-Lo Universidad Peruano orientará, 
preferentemente, lo investigación en todos 
los áreas que inc idan en lo promoción del 
desarrollo. 

4.-Lo Univers idad Peruano formará los 
especialistas en los diversos aspectos y ni
veles de lo planificación, o quienes el Esta
do debe entregar los toreos de dirección, 
osesa romi ento y ejecución de los piones de 
aesorrollo. 

S. - Lo Universidad Peruano debe orien
tar los programas de promoción social y de 
extensión universitario, de manero que pro
curen los mejores y más rápidos cambios 
mentoles, sociales. y tecnológicós de los po
blaciones menos evolucionados. 

6.-Lo Universidad Peruano debe estu
diar constantemente el sistema de educa
ción nocional, en especial de lo secundario, 
poro adecuarlo o lo s necesidades del desa
rrollo de l país. 

De la Función 
Rectora de la 
Universidad 

Los fines que lo Universidad se propone 
alcanzar, los funciones que ejerce poro lo
gra rl os, los estructuras académicos y admi 
nistrativos correspondientes, configuran un 
complejo orgánico, cuyo dinámica, orienta
do intenciona lmente al perfeccionamiento 
,de lo sociedad, se ha llamado " Funci ón Rec
toro" y que, por lo jerarquía de su conte
nido, debe denominarse con propiedad MI 
SION RECTORA DE LA UNIVERSIDAD . 

Frente o lo situación del Perú, país en 
vías de. desarrollo, corresponde o lo Univer
sidad Peruano, en cumo limi ento de su Mi
sión Rectoro: 

1.-Compenetrorse de lo realidad nocio
nal o través de lo investigación científico 
de sus problemas fundamentales, revelarlo 
como problema y posibilidad, postulando so
luciones en armonía con su destino histó
rico. 

2.-0rientor lo formación de científicos 
y profesionales en func ión de la s urgencias 

yéndose en su conciencio crítico. 
5.-Asesoror o los instituciones estatales 

participando en e l estudio y' elaboración d 
piones y proyecto~ y teniendo represento 
ción en todos los ~órganos que seo necesori 

6.-Colaboror cuando lo requiero el i 
terés sccio l, con otros entidades públicos l 
privados. 

?.-Contribuir o crear uno voluntad so 
ciol de fronsformoción que permito movi 
lizor, con este fin, todos los energías de 
poís. 

Poro que lo Misión Rectoro .puedo se 
cumplido plenamente es necesario: 

l :-Promover, tonto en lo Universidoc 
como en lo Comunidad, uno conciencio dE 
lo necesidad del cambio social. 

2.-Reolizor los cambios que los estruc
turas universitarios requieran. 

3.-0btener el reconocimiento constitu• 
cicnol de lo autonomía universitario y lo 
institución -de un régimen legal adecuado 

FUEROS DE LA 
UNIVERSIDAD 

De su Autonomía 
1.-Lo potestad normativo, es decir 

potestad poro dicta rse normas estotutorim 
y reglamentarios que rijan su vida institu 
cional; el de recho de la Universidad por , 
asegurar su vida al margen de los contin, 
gencios políticos que afectan o los Podere. 
Públicos y también al margen de todo in 
terferencio de instituciones o personas intr , 
o extrouniversitorios (partidos políticos 
grupos de interés, de poder, de órganos d 
expresión); y de poder libremente vinculo 
se con otros instituciones similores. 

2.-Lo potestad académico, es decir le 
capacidad poro organizar sus estudios y su 
programas de investigación, de acuerdo coi 
los necesidades nocionales y regionales. 

3.-Lo potestad económico, es decir e 
derecho de recibir uno rento saneado pro 
cedente de los contribuciones públicos y d 
disponer, racional y adecuadamente, de ell 
poro el cumplimiento de sus fines. 

4.-Lo potestad administrativo, es deci 
lo potestad de organizar sus servicios ad 
ministrotivos y de nombrar y remover o se 
personal docente y administrativo con suj 
ción o los normas legales y reglamentaria 
establecidos. 

5.-Lo potestad promocionol, es dec· 
lo potestad de lo Universidad de proyectors 
libremente hacía lo sociedad poro servirlo 
afirmando · desde su piona rector, los valo 
res espirituales y los fueros de lo dignido 
de lo persQno humano . 

De la Libertad de 
Cátedra 
. l .-Lo libertad de cátedra es lo goron• 
tío que tiene lo Universidad poro expone 
e incrementar los conocimientos humanos 
o través de sus docentes, sin más limitocio• 
nes que el respeto de lo verdad, ·o los exi• 
gencios programáticos, o lo libertad de con• 
ciencia del discente y o los o Itas interese! 
de lo sociedad y el derecho de enjuiciar 
con rigor académico, todos los problemas 
y opinar con libertad sobre todos los ternos. 

Poro uno auténtico seguridad jurídico de 
lo Universidad, es necesario: 

] .-Modif icar el Art. 80 de lo Constitu 
ción del Estado, ampliándolo así: "El Esto 
do garantizo lo libertad de ,cátedra y lo au
tonomía de lo Universidad". 

2.-Dor intervención o lo Universidad 
Peruano , o través del Consejo lnter-Univer
sitorio, poro cualquiera modificación de l 
estatuto legal de ello y poro decidir e l ins 
tonte e n que debo hacerse. . 

3.-Dor intervención decisorio al mismo 
Consejo poro lo erección de Universidades 
o poro el otorgam iento de categoría univer
sitario. 

4.-Aseg uror un porcentaje adecuado 
del presupuesto nociono I como rento de 1 
Universidad Peruano (Art. 83 de lo Const i 
t ución), correspondiendo al Consejo lnter 
Universitario, determinar los criterios d 
distribución en tre los Universidades Nocio
nales, incluyendo-o los Universidades privo 
dos que, por no tener fin de lucro y po~ 
haber adquirido auténtico nivel académico, 
pueden recibir aporte económico estatal. 

5 .- Lo rento poro lo Universidad perua 
no debe ser declarado intangible y asegu
rarse su percepción por medio de garantía 
de l Banco de lo Noción . 

De la Estructura 
Legal Vigente 

o ) 
b) 

Relaciones intro-universitorios, y 
Relac iones ínter-universitarios. 

Lo ley universitario debe ser uno ley de 
Beses Generales poro permitir lo adaptación 
de codo Universidad o su realidad, necesi
dades y medios; respetándose lo autonom ía 
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reól de lo Universidad, sin recortes, limitq 
ciones ni interferencias que conllevo todo 
ley reglamentario. 

2.-En el evento de dictarse uno nuevo 
ley, debe ésto basarse .en las siguientes nor
mas planteadas por el Consejo lnter-Univer
sitario: 

a ) La Ley ha de caracterizar lo que es 
la Universidad, señalándole sus fines esen
cial-es y ha de procurar que se deslinde cla
ramente la figura jurídica de la Institución 
Universitaria de las otras entidades que 
importen educación superior con caracte
rísticos diferentes. 
- b) La ley ha de proclamar y garantizar 

lo autonomía universitaria, en sus aspectos 
académicos, administrativos y .económicos, 
impidiendo que en el gobierno de la Univer
sidad intervengan entidades o personas ex
traños a ella. 

c) La Ley ha de precisar con claridad 
la composición y las atribuciones de los or
ganismos universitarios, de las entidades do
centes y los derechos y obligaciones de los 
miembros que integran la Universidad y los 
relaciones que ha de haber entre ellos. 

d) La Ley ha de establecer las bases de 
una organización universitario de manera 
tal que garantice lo unidad que lo noción 
mis,mo de universidad impone. 

3.-Lo defensa de esto posición de Uni
versidad Peruano, quedo encargado al Con
sejo lnter-Universitario con plenas faculta
des y atribuciones poro actuar ante los Po
deres '1el Estado. 

4 .-En lo relativo a las relaciones inter
universitarias e intra-universitarios corres
ponde a la Universidad Peruana establecer 
r.elociones, haciendo uso de su "autonomía 
vinculatoria": 

oJ t:ntre los protesores, los olumn-:is y 
los graduados de cada uníversidad y entre 
aquéllos y lo Universidad Peruano. 

DR. ALBERTO CUBA CAPARO, 
Profesor de Pátología de la 

Facultad de Medicina. 

"Esta clase de reuniones son 
muy beneficiosas para la Uni
versidad en general. En esta 
primera, hemos discutido diver
sos problemas como el de la 
planificación, acorde con la 
realidad nacional". 

"Me parece importante que 
se efectúen contactos persona
les entre las autoridades de las 
distintas Universidades .del 
país. Particularmente para San 
Marcos ha sido muy provecho
so. A través de este encuen
tro hemos iniciado conversa
ciones que podrían posibilitar 
el intercambio a nivel institu
cional, como en el caso de los 
laboratorios y la venida de es
tudiantes de la Universidad de 
lea. Otro de los resultados in
mediatos es · la visita que se 

· hará a la Universidad de la 
Amazonía para. intercambiar 
investigaciones médicas de la 
región". 

b) Entre los diversos órganos académi
cos de lo universidad, mediante los Depar
tamentos Académicos y los Inst itutos. 

c) Entre los universidades: éstos serán 
por los siguientes medios: 

] .-Intensificar la vinculación entre do
centes y alumnos, incrementando los traba
jos en equipo y los serv icios de consejería, 
tutoría y osesorami.ento; 

2.-Propicior lo constitución de la s a so
ciaciones de docentes en cada Universidad 
y lo vinculación de las asociaciones que se 
constituyen; 

3.-Promover la constitución de los aso
ciaciones de graduados, para que cumplan 
con acreditar sus delegados a los Conse jo~, 
conforme a Ley; 

4.--0rganizar cursos y seminarios paro 
graduados, darles participación en los pro
gramas, así como poner a su disposición, 
los servicios de lo universidad y enctJrgorles 
el dictado de cursos electivos por un siste
ma similor al J'privat dozent". 

5 .-Dor participación o sus graduados 
en e l Patronato de cada Uni ve rsidad. 

6.-Crear, donde no existo, e l Departa
mento de Relaciones Públ icÓs. 

Lo Universidad Peruana mantendrá rela
ciones, en todos los niveles de la enseñan
za, con los organismos correspondientes. 

De las Universidades 
Privadas 

] .-Corresponde a la Universidad Priva
da uno importante función en el logro de 
los objetivos de lo Universidad Peruano. 

2.-Conviene alentar o aquellas Univer
sidades Privados que cumplen, cabalmente, 
los fines de lo Universidad. Es necesario 
evitar el desarrollo de Universidades Parti
culares carentes de un auténtico espíritu 

universitario o que persigan objetivos de 
lucro. 

De las Filiales 
l .-La creac1on de filiales, tal como 

actualmen te existen y .como se los entien
de, _ es inconveniente, pues constituyen uno 
duplicidad institucional de conflictiva auto
nomía y por lo mismo el Consejo lnter
Univers1torio o las universidades matrices 
de esos filiales, deben tomar acción para 
incorporarlos o sus Universidades de origen 
o incorpo rarlos a los universidades vecinos, 
cuya actividad duplican innecesariamente. 

L.-Las universidades, paro el cumpli
miento de sus fines y para satisfacer nece
sidades racionalmente calificadas de la co
munidad, padrón extender sus servicios, 
creando estaciones de investigación y cen
tros de enseñanza o de promoción, estos úl
timos sólo dentro de lo región de su in
tluencia. 

De la Categoría 
Universitaria 

1.-Para que se pueda crear Universida
des Estatales o Privadas o conferir -lo ca •· 
tegorío universitaria a un centro de ense
ñanza .existente, el organismo competente 
debe necesariamente dar intervención de
cisorio al Consejo lnter-Universitorio. 

De los Colegios 
Regionales 

1.-EI funcionamiento de !os Colegios 
Regionales, establecidos por ley, debe en

. cargarse a los. universidades que en el de
partome·nto o región de in'fluencia tengan 
escuelas técnicos de mando medio y estén 
formando esto clase de profesionales. 

Del Presupuesto 
Universitario 

1.-EI Consejo lnter-Univ.ersitario, de 
conformidad con los estudios que realice la 
oficina de Planificación lnter-Universitoria, 
debe determinar el monto anual que como 
transferencia del Sector Público, correspon
dería a las universidades, traducido en un 
porcentaje progresivo del Pliego de Educa
ción Público y del Presupuesto Funci onal de 
lo República. 

2.-El Consejo lnter-Universitorio, para 
solicitar lo afectación de rentas del Sector 
Público o las universidades, deberá tener en 
cuento como indicadores las funciones y 
servicios universitarios. 

3 .-Debe dotarse a las -universidades de 
re_ntos propios, provenientes de impuestos 
di rectos. • 

4.-EI Consejo lnter-Universitario debe 
gestionar una ley especia l de aval poro lo 
promoción económico de lo Universidad Pe
ru0no. 

5.-Debe adoptarse un criterio uniforme 
para determinar los costos y para el siste
ma de cuentos en lo administración univer
sitar io. 

6.-Los encargados de la administración 
presupuestario en los universidades deben 
ser profesionales espec ializados en econo
mía, contabilidad o administración. 

7 .-El Consejo lnter-Universitario ofre
cerá a la s universidades asesoría técnica en 
lo formulación y aplicación presup~estaria . 

8.-Que los tra ~sferencios corrientes re
cibidos hasta ahora del estado general del 
t esoro, por cada uno de los universidades 
o través del pliego de Educación Pública 
se consoliden en una sola transferencia, que 
di rectamente c_onsignada .en el pi iego del 
Mini ste rio de Haciendo, se asigne al Conse
jo lnter-Universitario para su redistribu

ción instituciona I de acuerdo a los criterios 
' de distribución que se hayan establecido pre
viamente. 

9.-Esta• consolidación no afecto a las 
transferencias o desembolsos específicos 
que son consignados en cualquier pliego 
del Presupuesto Funci onal de lo República, 
se hago en favor o a nombre de cualquiera 
de los universidades del país, paro progra
·mos específicos que les sean solicitados por 
entidades integrantes del Sector Público 
Nocional o del Sub-sector Públ ico Indepen
diente. 

De los Mie1nhros de 
la Universidad 

1.-Son miembros de lo universidad los 
docen tes, alumnos y graduados. 

De la Estructur~ y 
Gobierno de la 
Universidad 

] .-Declarar que el gobierno de lo Uni
versidad Peruana compete sólo a sus miem
bros. 

2.-Conferir al Consejo lnter-Universita
rio, respetando lo autonomía de cado uni-

ve rsidod, los facultades necesarios paro 
cumpl ir las sigui.entes funciones que incum
ben o todas las universidades del país: 

al Señalar los requisitos mínimos para 
optar los grados universitarios y los títulos 
profesionales. 

b) Determinar lo distribución ele los 
fondos de la Universidad Peruano, prove
nientes del pr.esupuesto nacional, proceden-

Universitar io de Plariificoción, prepare · IÓs 
manuales necesarios paro homogeneizar los 
correspondientes procedimientos administra
tivos y propon·ga su adopción o las univer
s idades. 

3.-Que las 
capacitación de 
en la s técnicas 

universidades propicien lo 
su personal administrativo 
correspondí entes. 

tes de transferencias del gobierno central, ...:,:¡¡1f:.· __ . 
(acuerdo adoptado en lo sesión plenaria del De la 
7 de agosto de 1967), según criterios espe- Organización 

Académica 
ciales. 

c) Coordinar los planes y programas de 
desarrollo de los universidades del país, re
lacionándolos con los planes de Desarrollo 
económico y social de lo nación . 

d ) · Intervenir, con carácter · decisorio, 
en lo creación de nuevas universidades y 
centros superiores de categoría universita
ria (según el acuerdo anterior). 

el Efectuar el .estudio necesario para 
determinar el régimen más adecuado de 
ingreso y promoción del personal docente. 

f) Intervenir, como órgano conciliador, 
a pe~li'do de porte, en la solución de conflic- · 
tos institucionales, tanto a nivel universita-
ri o, como ínter-universitario. 

g) Velar por la elevación del nivel aca
démico de los universidades. 

·h) Asesorar o los universidades en 
cuanto o organización administrativo y au
ditoría si así lo requieren. 

i) Velar por el cumplimiento de la Ley 
Universitaria en todos las universidades del 
país. · 

De la Organización 
Operativa, Financiera 

y Económica 
·, 1.-Que .los ·universidades llev.en a cabo 

los estudias necesarios para definir los ·fun
ciones y estab lecer los órganos encargados 
de planear lo actividad universitaria, admi
nistrar su personal y su régimen de sumi
nistros, formular, ej.ecutor y · contr.olor su 
presupuesto y su patrimonio y desempeñar 
eficientemente ~us servicios generales. 

2.-Que el Consejo lnter-Universitario, 
por medio de su Oficina Nacional lnter-

Universitaria 
1.-Que el Consejo lnter-Universitorio 

difundo el modelo cle organización acodé~ 
mica de lo Universidad Agraria y la de 
otras universidades, a fin de qu.e el estudio 
comparativo de las mismas permita que- co
do universidad adopte lo que más se adecúe 
o sus condiciones. 

De la Planificación 
Universitaria 

l .-Desenvolver la acción futura de la 
universidad peruana, mediante la planifica
ción de su .desarrollo en consideración a
objetivos y metas nacionales, regionales y 
locales. 

2.-Constituir los instrumentos normati
vos, económicos y estructurales, dentro de 
un · sistema coherente, a fin de hacer posi
ble lo planificación universitario. 

3.--0rganizor oficinas de planificación 
en dos niveles: 

o ) Poro todo el sistema -universitario 
nacional, sobre la base de lo Oficina Na
cional lnter-Universitaria de Planificocióri, 
la cua I deberá ser reforzado · conveniente
mente y dotada de los medi os necesarios 
para 'cumplir plenamente los funciones que 
le competen, teniendo en cuenta que debe 
recoger y coordinar los objetivos y metas 
de todas los universidades del país, compo
tibi lizarlos con los del Sistema Naci onal de 
Planificación. · 

Asistentes a la reumon plenaria del Seminario de Rectores, e·fectuado 
en Huacachina, lea. En la foto se ve al Dr. José León Barandiarán, 

ex-Rector de San Marcos. · 

PAGINA SIETE 

Dr. GUSTAVO SACO MIRO 
QUESADA; Profesor de Psico
logÍa de lq: F acuitad de Educa-

ción. 
"En la reunión de Rectores in
dudablemente se -·ha formado 
conciencia de los problemas 
que tienen las .diversas Univer
sidades del país y se han unifi
cado criterios en torno a ellos. -
Además; las interrelaciones en
tre las universidades, le dan 
más relieve cr las funciones del 
Consejo Inter-Universitario". · 
. "Como Presidente de la cuar
ta comisión de trabajo debo 

-manifestar que las ponencias 
fueron muy importan~~s, sobre 

• todo, aquella que trató del sis
tema de organización acadé
mica, presentado por la Uni
versidad Agraria, que fue un 
acierto · entre otras". 

¡, '-----,---------· 
b) Para codo universidad, con la cate

goría, con la orga'ni~ación y con los medios · 
conveni.entes para asumir con eficacia y de 
modo permanente las tareas de la plonifi
cacióh académica·, administrativo y físico 
de lo universidad. Lo creación de la Ofi
cina técnica y de los · organismos asesores 
y consultivos que fueran necesarios se hará 
en tunc·1ón de \o posibi\icloo de codo coso 
de estudios. 

4.-Facilitor a nivel regional la forma
ción de asociaciones de universidades y · su 
establecimiento para desorrol lar piones es
pecíficos de interés común a· ellos. 

5 .-Señalor que es función de los ofici
nas de planificación, preparar los planes de 
desarrollo, debidamente concordados en los 
distintos niveles y presentar sus alternati
vos ante los órganos de gobierno universita
rio correspondientes, encargados de apro
barlos y aplicarlos. 

6._.:.Encargar al Consejo lnter-Universi
torio que propicie lo capacitación del per
sonal técnico necesario para el eficaz fun
cionamiento de los Oficinas de Planificación 
Universitario . 

ACUERDOS 
FINALES 

El Plenario del Primer Seminario de Rec
tores miembros del Consejo lnter-Universi
torio tomó los siguientes acuerdos finales : 

1.-Lo realización de un Congreso anual 
y lo preparación, por los universidades que 
el Consejo lnter-Universitario determine, dé 
cnólisis sobre puntqs específicos que serían 
estudiados ·en reuniones menos numerosos 
en lapsos menores. . 

2.-Lo organización de equipos de espe
cialistas universitarios que puedan viajar o 
las diferentes universidades del país, con el 
objeto de difundir las nuevas técnicos del 
trabajo que pudieron haberse adoptado. 

3.-EI reconocimiento al Consejo lnter
Universitario y a sus antiguos presidentes, 
que tanto han colaborado en el desarrollo 
de la discusión , en especial al Dr. José León 
Borandiarán . . 

4.-EI reconocimiento al Dr. - Mauricio 
Son Martín, Director General de la Oficina 
lnter-Universitario de Planificación y al per
sonal de su oficina. 

5.-EI reconocimiento al Presidente del 
Consejo lnter-Universitario .y al Comité 
Ejecutivo por la organización de este certa
men. 

6.-La felicitación a la Pontificio Uni
versidad Católica de Lima por el Cincuenta 
Aniversario de su fundaci ón . 

? .-Agradecer o lo Universidad de leo 
y a la colectividad iqueño por su generoso 
hospitalidad. 

Dr. JOSE MEílA VALERA, Pro
fesor de Sociología de la F acui

tad de Letras 

"Se ha demostrado que exis
te gran interés de los miem
bros de las · distintas Universi
dades para encarar corporati
vamente lo•.s problemas comu-

. nes y encontrar soluciones ade
cuadas". 

"Además, creo que las reco
mendaciones, constituyen un 
pa~o adelanfe en la solución 

. de los diversos problemas uni
versitarios; pero que deben ser 
complementadas en confronta
ciones entre especialistas de 
las distintas disciplinas que 
actualmente existen en las di
ferentes universidades". 

.. ':' 
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Dr. Luis 
des ta.cado 

Eguiguren, 
h.istoriador de 

San Marcos, 
Destacado historiador de la vido de la 

Universidad Nocional Mayar de Son Mar
cas, dejó de existir el 1 S de agosto el Dr 
Luis Antonia Eguiguren, víctima de un in
farta cardíaco. Fue un insi.gne escritor, po
lítica y jurista. Como escritor nos deja va
rios volúmenes sabre historia y literatura, 
como político fue una vez candidato a lo 
presidencia de lo República, pero no llegó a 
sentarse· en lo silla presidencial o pesar de 
ganar los elecciones por ciertas olteracio_
nes del momento y como jurista ejerció lo 
Presidencia de lo Corte Supremo de lo Re
pública, retirándose de la vido público a los 
70 oños poro dedicarse exclusivamente a 
la investigación histórico . 

Sus ·trabajos más destocados los lleg~ · o 

realizar escribiendo sobre lo historio de lo 
Universidad Nocional M'oyor de Son Mar
cos, certero y paciente labor de investiga
dor ocu·cioso que quedo impregnado en los 
títulos: "Almo Mater", - "Orígenes de lo 
Universidad de Son Marcos", "Diccionario 

Por ROGER FENONJOIS 
Director del Conservatorio de 

Danza de la Universidad 
de San Marcos 

( Continuación) 

Por lo general se desconoce, hasta el 
punto de no imaginar lo difícil que 
es, la formación de un bailarín clási
co. La técnica académica genuina es el 
único medio para quien pretende lle
gar a ser un verdadero artistá del 
Ballet. 

Muchos modernos luchar0Jl, como en. 
todas las artes, contra el · academismo. 
Sin embargo, hoy se le reconoce como 
indispensable. En base a .ello cada uno, 
según su talento, puede orientarse co
mo le parezca mejor en el estilo que 
prefiera ; para quien posee talento y 
personalidad, jamás ha sido un obs
táculo, al contrario, lo permite todo. 

Para formar un bailarín clásico, se 
trabaja de 5 a 6 años de cursos con 
reglas y disciplinas muy estrictas ; los 
años deben ser rigurosamente separa
dos, sin ninguna infiltración de los 
años superiores en la enseñanza, y un 
promedio de otros 5 años de perfeccio
namiento con la práctica misma del 
oficio, en un cuerpo de Ballet, por 
ejemplo. 

Un bailarín debidamente . preparado 
debe, al igual que un músico, olvidar 
e l instrumento para poder interpretar 
con sensibilidad, liberando a su talen
to; pero aquí, e l cuerpo es un instru
mento r ebelde y doloroso. 

Conviene empezar muy joven, de 8 a 
12 años es la edad ideal. Los ejerci
cios a través del método empleado, de
ben ser perfectamente dosificados se
gún el grado del alumno, teniendo los 
profesores una responsabilidad tremen
da. 

Un niño dotado representa un com
promiso de incalculables consecuencias. 

El principiante es como una piedra 
preciosa a la cual un mal tallado arrui
na definitivamente, son desgradada
mente incontables los casos. 

Una niña a la cual su profesor le 
haga practicar puntas antes de la ho
ra y carente de una debida prepara
ción, que sólo conocen los auténticos 
profesores, puede deformarse lit~ral
mente pies y rodillas, afectando ade
más d e su carrera, su propia belleza 
femenina. Las puntas son exclusivas 
de las mujeres. 

Los saltos, con sus pasos complejos: 
estrechos, cabrioles, etc. cuando son he
chos en falso, deforman los músculos 
y resultan pesados cuando no grotes~ 

1 cos y no ofrecen a quienes los miran, 
esa gracia etérea que precisamente de
berían teuer; nada m ás triste que un 
'bailarín luchando con su cuerpo empé
ñado en dificultades. 

Los defectos adquiridos al principio, 
se hace'n crónicos y cierran las puertas 

ha fallecido 
Cronológico · de lo Universidad de Son Mar
cos" y ''La Universidad en 111 siglo XVI". 
Estos volúmenes constituyen fuentes para 
el esclarecim,iento cultural y político, na só
lo de lo Universidad, sino también del Perú, 
ya que lo Universidad constituye el foco 
mós olto de la cultura de un país. 

Además de los libros mencionados, el Dr. 
Luis Antonio Eguiguren Hcribió _ un libro 
que es un comentario sobre los manuscritos 
del insigne escritor peruano Peralto Bar

'nuevo y Rocho que llegó a titularlo "Lima 
inexpugnable". Luego en su haber cuenta 
eon lo~ siguientes títulos: "Lo holgazanerio 
en el Perú", "Guerra separatista en el Perú" 
y "Lo creación de la democracia de post
guerra''. 

Entre otros cargos públicos ocupó los si
guientes: Embajador en el Vaticano en 
1924, Alc~lde de Lima en 1931, Presiden
te del Congreso en 1932 y Presidente de la 
Corte Supremo de la República hasta po-

Dr. Luis Antonio Eguiguren 

ces años antes d_e su sensible fallecimiento. 
Sus restos fueron velados en su residen

cia dE1 Miraflores_ y enterrados en el Cemen
terio "El Angel". 

Técnica del Ballet 
_ del virtuosismo, limitando al bailarín 
y dejándolo e n una categoría inferior. 

No existe un solo paso, una sola fi
gura, que ,no deba ser perfecto, un mo
vimiento sin armonía absoluta, cual
quier ges to insólito es como por ejem
p lo, tocar una nota que no exista en la 
partitura. 

La técnica académica ha sido pulida 
por siglos y es paralela a la música 
sinfónica, casi siempre fueron hechas 
una para la otra : compenetrándose. 

Así como en la música hay una es
cala de siete notas, en el Ballet hay 
cinco posiciones, de las cuales emana 

, una variedad infinita de pasos y figu 
ras. Desde el primer año se debe ense-

ñar reglas, que son totalmente hermé
ticas al profano; apoyándose y estili-. 
zando esas posiciones por las cuales to
do desarrollo o combinación de los pa
sos, pasa obligatoriamente, no por una 
regla sentimental sino por - necesidad 
material: fuerza , equilibrio, ilusión de 
la facilidad. 

El estudio de la técnica es el medio 
paciente y duro que permite una per
fecta coordinación que llega a ser in
tuitiva, de brazos, piernas, cabeza, 
hombros, pies y todo lo que hace del 
cuerpo humano una máquina de carne, 
capaz de expresarse con belleza hasta 

lo divino. 

SEMINARIO DE BIENESTAR .......... .. 

(Viene d~ la pág. 4) 

guientes materias : Clásicos, Fi losofío , Teo
logío, Trabajo Social, Bienestar Social. Ade
más, tiene en su haber las siguientes pu
blicaciones: " La Iglesia y el Estado en el 
Bienestar Social", publicada en New York y 
muchos ensayos y artículos publicados en 
revistas. Es, además, miembro de numero
sos organizaciones profesionales de su ro
mo y ha tenido experiencia en varios ciu
dades de Latinoamérica·, como . Guatemala 
y Quito. 

También participó en este seminario lo 
Dra . Virginia A. Paraíso, quien es gradua
do en Sociología y Servicio Social. Entre 
otros cargos ha ocupado los siguientes: Di
rectora de Programes de Admini st ración de 
Bienestar Social de l Gobierno de Filipinos 
y Administradora adjunto de Bienestar So
cial del Gobierno de Filipinos y Oficial de 
Asunto Social de lo Comisión Económico po
ro lo Américo Latino. 

El padre Bernord J . Coughl in S. J ., nos 
manifestó que lo Universidad en donde la
boro se interesa bastante por los problemas 

de lo Américo Latino dentro de su romo, 
presto ayuda y hace inte rcambio de alum
nos y profesores con los Un iversidodes de 
Bogotá, Quito, Dominicano y ahora con el 
Perú. "He venido invitado o a sisti r o este 
Seminario de Bienestar Social, y además me 
interesaba conocer e l medio y ayudar o lo 
planificación del desarrollo social". 

A uno pregunto form ulado al Podre Cou
ghlin sabre cómo la asistencia social pue
de prestar ayudo al problema universitario, 
contestó que le pa recía que ello ero un pro
blema político. 

Lo Dra . Virginia A. Paraíso, intervinó 
poro aclarar que el problema es difícil de 
comprender po ro e l Podre, yo que en Es
tados Unidos .no existe lo que aquí llama 
mos lo Asistencia Social Estudiantil. 

Los profesores que nos han visitado con 
motivo del Sem inario . de Bienestar Social, 
yo se hallan en e l extranjero, después de 
hober dejado cúmulos de sus conocimientos 
en los distintos escalones de su especialidad, 
vayan paro e llos nuestro agradecimiento. 

LA BASE MATEMA TICA ..... .. ... .. 

(Viene de la pág. 5) 

ca, etc., para comprender los relaciones que 
tiene su profesión >¡ el mundo fís ico, dotán
dolo de eso manero de un "bagaj e intelec
tual" que lo hace capaz de poder interpre
tar los fenómenos, hasta en los más com·
plejos explicaciones. 

3.-¿Qué importancia le concede o lo 
erección del Departamento de Mecánica de 
Flúidos en la Facultad de Cienci~s? 

-En los diversos parámetros que rigen 
la función de desarrollo de un país como 
por ejemplo el Perú, nadie ignora el papel 
representado por lo Hidráulico , lo Hidrolo

gía , la Meteorología, la Oceanografía , lo 
Climatología, etc. Aunque dichas ciencia s 
pueden ser consideradas como di stintos, re
firiéndose o sus aplicaciones, ellas tienen, 
sin embargo, un fondo común: el conjunto 
de los leyes y teoremas que permiten estu0 

diarias . Precisamente este conjunto de le
yes y teoremas es obtenido o partir de la 
Mecánico de Flúidos. Por · ello nos propone-

n;ios crear el Departamento de Mecán ico de 
Flúidos en lo Facultad de Ci encias de Son 
Marcos. Finalmente, dar al Ingeniero-alum
no lo formación esencial en dicho materia, 
mediante un ciclo de estudios que sería da 
do o conocer posteriormente en formo más 
completo . Por ese motivo nos proponemos 
d.ctar en el Departamento de Mecánica de 
Flúidos un conjunto de cursos de ma nero 
moderna, tomo~do en particular lo bese del 
álgebra vectorial, el cálculo infinitesima l, 
e l 'álgebra de los oper'odores complejos, e l 
álgebra tensorial, etc. 

4.-¿Qué recomendaciones haría Ud. a 
los alumnos de Ciencias? 

-En e l mundo actual, todo profesiona l 
debe estor en contacto con los adelantos de 
su época, teniendo presente el _lema : "dete
nerse es retroceder". Asimismo el estu
dian te de Ciencias "compruebo en carne 
propio lo útil que es tener una ca_bal con
cepción matemático". 

Por HILMER JAIMES S. 

SAN MARCOS 
POSTUMO AL 

~RINDIO HOMENAJ E 
DR. MANUEL PRADO 

La Unive1·sidad Nacional Mayor de San Marcos, por intermedio 
de su Rector, Dr. Luis Alberto Sánchez, rindió homenaje póstumo al Dr.
Manuel Prado y Ugarteche, ex-presidente del Perú y miembro ·del claus
tro scmmarquino, fallecido recientemente. 

El Dl'. Manuel Prado fue Catedrático adjunto de la Cátedra. de 
Cálculo Diferencial e Integral de la Facultad de Ciencias, luego Cate
drático Principal, aparte de -desempeñar otrc.s cargos . . Desde 1S·57, fue 
elegido Catedrático Honorario de San Marcos. · 

He aquí el discurso del Dr. Luis Alberto Sánchez, pronunciado du
rante las exe-quias del Dr. Prado. 

Señores: · 

Lo Uni versida d Mayor de Son Marcos 
rinde su bandero ante la tumbo de uno de 
sus mejores hijos, miembro predilecto de su 
Claustro, en lo doble condición de docente 
activo y Catedrático Honorario. Lo Univer
sidad de Son Marcos, tributo su ú ltimo ho
mena je e l Dr. Manuel Prado y Ugorteche. 

·En lo historia de la Inst itución, espej o 
de lo del Perú, figuran como excepcionales 
algunos estirpes ilustres. Los tres Pine lo, 
les dos Peralto Barnuevo, los cuatro Villo
rá n y los tres Prado y Ugorteche, constitu
ylcn como lu minosas constelaciones en nues
tro firmamento institucional. Por roro coin
cidencia codo uno de estos nomb res ateso
ró sober y experiencia en formo inobjetoble . 
Nuest ro Almo Meter recoge avaramente sus 
nombres y su ejemplo. 

De la est irpe de los Prado y Ugorteéhe, 
uno de e llos, Javie r, destacó como uno de 
1 : s más eg regios y fecundos Rectores y -De
ca nos de nuestro época; otro, Mariano, fue 
uno de los fundadores de la cátedra de De
recho PenoÍ; el tercero, Monuei, sobresaÍi ó 
en lo Facultad de Ciencias, como precoz 
motemático, por lo q ue a lcanzó o regir lo 
cáted ra respectivo . 

En este caso, como en "los menci onados, 
no se produjo lo acumulación por ot ros cau
sas que las típicamente inst itucionales. Co 
da uno de los miembros de estos linaj es 
mantuvo inconfundible su propio personali
dad. Y por lo general, fueren precoces. En 
el caso de los Prado esto resulto evidentísi
mo. Javier Prado, catedrático o los -veintiún 
años, pronunciaba uno de los discursos fun
damentales poro nuestro enjuiciamiento h is
tórico, El Estado Social del Perú durante el 
Virreinato, cuando cumplio los veintit rés; su 
hermano Manuel, ente cuyos restos nos in 
clinemos hoy, 0ctuabo yo en 1907, esto es 
o los diecisiete, como de legado de los alum
nos de Son Marcos ante e l Primer Congre
so de Estudiantes Latinoamericanos de Mon
tev ideo; o los ve in te fue electo para ejer
cer idéntico representación ante e l Congre
so de Buenos Aires, renunció a causo del 
conflicto surg ido entonces con el Ecuador. 
Al punto sentó plazo en el ejército, y como 
había obtenido el grado de Subteniente de 
Reservo, mediante un curso intensivo en lo 
Escuelo Militar, sirvió o la Patrio en tal ca
pacidad hasta que concluyó aquel deplora
ble e injustificado casus belli. 

Manue l Prado, discente de nuestro Uni 
versidad Mayor, optó el grado de Bachiller 
en Ciencias Matemáticas, el 4 de noviembre 
de 1907, con la tesis Centros de Presión Hi
drostáticos. 

El 24 de noviembre de 191 O, poco des
pués de cancelado la posibilidad bélica o 
que me he referido, se g raduaba de Dr. en 
Ciencias Matemáticos, con lo tesis titulado 
Régimen Pluviométrico en Lima. Año y me
dio después, antes de cumplir los veintitrés 
años, ero electo Catedrático adjunto en lo 
Cátedra de Cálculo Diferencia l e Integral. 
El 29 de octubre de 1918, lo Facultad, pre
vio e l correspondiente concurso reg lamenta
rio, lo promovía o lo categoría de Catedrá
tico Principal en ' dicho asignatura . 

Aunque la política a que se dedicó Ma
nuel Prado desde sus años mozos, absorbió 
gran porte de su tiempo, en ningún instan
te abandonó sus toreos docentes en Son Mar
cos. Tonto es así que, al reabrirse lo Uni 
versidad, después de un doloroso receso de 
tres eñes, lo Facultad de Ci encias, el 31 de 
octubre de 1935 designó o Manuel Prado, 
Director de su Sección de Ciencias Mate
mát icos; y poco después, Director de lo Re
vista de Cienc ia s, órgano de lo Focultod. 
Fue ree lecto por.o este cargo e l 3 de junio 
de 1936, por el quinquenio que termino-· 
río en 1941 , poro cuya fecho Prado era yo 
Presidente de lo República. Durante el ejer-
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cicio de su Primero Presidencia, Prado reci
bió lo designación de Miembro del Consejo 
Direct ivo de su Facultad (3 de junio de 
1940). En diciembre de 1957, el Dr. Pra 
do fue e legido Catedrático Honorario de la 
Univers:dad; en virtud de ello formó porte 
permanente al Claustro Sanmorquino, ha s
ta el momento mismo de_ su lomentoble de
ceso. 

Pero, si en rozón de los hechos somera 
mente enumerados, Manuel Prado pertene
ció durante toda su vida o S'on Marcos, y 
nos prestó e l va li osís imo concurso de su ex
per iencia y sus conoc imientos, hoy otros os
pectes más importantes, de su re lación con 
lo Unive rsidad, que no puedo dejar de men
donor. Me ref iero o dos leyes universita
rios, lo de 194 1, y lo de 1960, promulga
dos bajo su Gobierno. 

Lo primero resultó fruto del trabajo de 
uno comisión pa rla mentar io od-hoc, la cual 
rea justó y puso al día los normas que re
gía n nuestro proceso educativo, . desde lo 
Primario hoste lo Universidad inclusive y 
t rc:it<? g~ adoptar la· mo2nífico Ley Or2áni
co de 1920, o la realidad imperante en ese 
memento. Es · cierto que lo Ley de 194 l , ha 
s ido objeto de severos crít icos o causa del 
afán disciplinario y reglomentisto que la 
inspiró, pero de todo suerte, de ello emanan 
conquistas y realizaciones de incuestionable 
y pe rmanente valor. 

Lo Ley de 1960, lo N<? 134 17 que hasta 
- ahora rige lo vida univer5itorio del país, se 

promulgó durante el segundo período de 
Prado. En ello se recogieron imperiosos 
clamores y urgencias, y, reaccionando, aco
so con excesivo radicalismo, contra el reg lo 
mentismo de lo Ley Orgánico de 194 l, se 
emitieron sólo principios generales o bases, 
dentro de. las cuo les, con inevitables Y. nu
merosas modificaciones impuestos por los 
neces idades contemporáneos, se han creado 
y desarrollado lo s universidades con_ que oc
tuo !mente cuento el Perú. 

No me corresponde choro ni aquí, ni en 
lo condición de Rector en que tomo porte 
en este solemne acto fune rar io, mencionar 
ni cementar otros aspectos de lo múltiple, 
dinámica y creadora existencia de este ilus
tre miembro de nuestro Cloust~o, ejemplar 
defensor de lo democracia representativo 
q·ue lo Constitución reconoce como estruc
tura fundamental de lo República. Puedo y 
debo. decir, así, que Manuel Prado no sólo 
mantuvo integérrimos los principios de de
coro, mutuo respeto, y libertad que norman 
la vida civilizado y, en espec ial, lo vida 
uni versitaria y lo culturo, sino que se esfor
zó por e jercer en todo momento y desde 
cualquiera de los altos ca rgos que desempe
ñó a cobolida.d y con honro, un sacerdocio 
de sagaz y fecundo tolerancia. 

Auténticamente devoto de los institucio
nes tutelares y su ininterrumpido y libre de
senvolvimiento, juntó o su autoridad de Pre
sidente de lo República y Personero Legal 
de lo Noción, sus experiencias como anti
guo miembro del Poder Legislativo, como 
experto director de actividades bancarias, 
como desinteresado investigador de lo ver
dad científico, así como, signo inequívoco 
de todo lo nuestro, su innegable capacidad 
poro escuchar, comparar y decidir, colocán 
dose por encimo de los intereses de grupos, 
de personas y aun de los de su propio Par
tido al que consideró, con acierto, como uno 
herramienta al servicio de lo Noción y ja
más cerno uno asociación de privilegiados 
o cuyo beneficio debiera trabajar el pueblo· 
del Perú. 

En su acción dentro de lo Universidad y 
de la vida, ejecutó, repito, sin regateos el 
principa l motor de lo culturo, y lo democra
cia; la tolerancia . Si ello le acarreó al fi
nal decepciones y hondos congojas, ahora 
fu lgen esas congojas y aquellos decepcio
nes como timbre de honor poro un ciuda
dano y un maestro que supo cumplir con 
la ley, rendir pleitesía o lo verdad y servir 
o la cultura. 

Con Manuel Prado, el Perú pierde no só
lo o un gran ciudadano, sino también a un 
símbolo de lo que debiera ser nuestro demo
cracia. Prado, político de rozo, vivió en 
permanente función de vigío, auscultando 
los palpitaciones del corazón peruano, po
ro ser su cabal intérprete. Como gobernan
te y como maestro, predicó y practicó lo re
ligi ón de ~a armonía y lo convivencia, por 
cuya defensa padeció injustificab les ata
ques. 

Como Rector de una Universidad, Prima
da de l Perú y Américo, debo reiterar nues
tro cbso luta adhesión o toles principios, sin 
los cua les no podrían subsistir la civil izoe,ión 
ni lo culturo, y nuestro sincero dolor por 
uno ausencia que coda vez será más sen
tido por insustituible e irreparable, aunque 
mediante ello, al fin, hoyo conquistado Ma 
nuel Prado la permanente paz o que le don 
sobrados títulos su reconocido probidad, su 
incansable diligencio y su acrisolado pa
triotismo. 
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Unamuno 

Ultimas ediciones de la Universidad 
El Doctor Océano 

Un extenso estudio crítico, sobre lo per
sonalidad del políglota de la época virrei
nal, Don Pedro Peralta Barnuevo y Rochó, 
es el libro que acaba de publicar la Univer
sidad de San Marcos,. con el título de EL 
DOCTOR OCEANO, cuyo autor es el rector 
de· esta Casa de Estudios, el Dr. Luis Al
berto Sánchez ( l ), 

¿Fue Peralta eminente por vasto?, ¿por 
profundo?, ¿por múltiple?, ¿por versátil?, ¿o 
tan sólo por peruano? Estas san las inte
rrogantes que se formula el Dr. Sónchez , 
y, las pá.ginas de esta última obra suya dan 

respuesta cabal de ellas. 
En el prólogo, el Rector de la Universi

dad de Son Marcos, explico con lo sobrie
dad que le caracteriza, los motivos que le 
indujeron a escribir sobre Peralto y no so
bre otros tantos personajes, también impor
tantes del vi rreinato. __ "Ninguno de ellos 
-dice .el autor- reúne las condiciones bá
sicas de un ciudadano común (si se pudiera 
usar el primer vocablo), sobreponiéndose a 
su mediocridad de origen y ambiente, con 
que se destaco Peralto". Hay pues sobra
dos rozones poro ocuparse largamente so
bre lo obra, influencia, personalidad de un 
pensador excepcional como fue el autor de 
Historia de España Vindicada, cuya menta
lidad no tuvo límites paro abarcar los más 
vastas conocimientos de su época. Fue él 
en reo I idod, un r.epresentonte d~ toda una 
época y en él se confundieron, tonto los 
conocimientos científicos como los de los 
letras. Lo física, los matemáticos, la as
tr?'lomío, lo ingeniería, la poesía, lo arqui
tectura, lo teología, lo historia, el derecho, 
lq -, pedo_gogío, lo lingüística, fueron ternos 
que abarcó con lucidez . Está mentoHdod 
múltiple es un campo extenso de estudio 
paro interpretar na sólo la personalidad en 
sí, sino lo visión de una época en la histo
ria patria. Y eso es lo que hace el Dr. 
Sónchez en este estudio. 

El libro consta de catorce capítulos. Ca
da uno de el los trato de un aspecto de lo 
vida de Peralta. Peralta, el inabarcable, 
el hombre y el científico, dos vidas parale
las: Peralta y San Marcos, son algunos 
de los títulos que conforman el contenido 
del libro. 

Dr. Luis Alberto Sánchez, Rector de 
la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. 

Es uno feliz coincidencia que el Dr. Sán
chez, tres v_eces Rector de lo Universidad 
de San Marcos dedique esto obro a otro fi 
guro que también ocupó por tres veces el 
mismo cargo, de lo entonces Real y Ponti
ficio Universidad de Son Morcas. 

Con esto ob~o, · el Dr. -Sánchez agrega · o 

su yo amplio bibliografía de literato, histo
riador y docente, un libro mós, el mismo 
que servirá poro avizorar otros estudios his
tóricos similores. 

Viajeros en el Perú 
Durante los años primeros de · la Re

pública llegaron al Perú muchos via
je_ro~ del viejo mundO" y de otros paí
ses de · este continente. De ellos tene
mos ,muchos documentos, conocidos 
unos y dispersos otros, acerca de lo 
que han escrito sobre sus impresiones 
al llega·r a tierra peruana alle•nde los 
mares del sur. 

Dr. Alberto Tauro 

El Dr. Tauro, ac;ucioso investigador 
del pasado peruano, ·ha recogido en 
un libro ·editado por la Universidad 
con el título de VIAJEROS EN .EL PE
RU REPUBLICANO (2), relatos poco 
conocidos y publicados en el extran
jero, de cinco autores también extran-

' jeros: dos suecos, un inglés, un norte
americano y un chileno. Cada uno de 
los viajeros llegó al Perú en misiones 
diferentes y lo que ellos han escrito 
acerca de Lima, de sus costumbres, de 
su paisaje, de su vida cotidiana: tiene 
un valor histórico síngular, en tanto 
que son los ojos_ del visitante los que 
distinguen las pec1.¡.liaridades de un 
país que ha tomado el camino de la 
independencia y ha empezado a vivir
la. 

Samuel Haigh, un comerciante inglés, 
describe Lima así: · 

"La ciudad está amurallada con mu-
. ros bajos e. inútiles para la defensa . . 
Parecen construidos para evitar el con
trabando, o primero quizás, para re
peler repenünas invasiones de indios 
salvajes". 

Car! August Gosselman, marino sue
co, quien tocó los principales puertos 
de América del Sur, describe la situa
ción de la Confederación Perú-Bolivia
na en sus diversos aspectos. Hombre 
de gran sentido crítico hace una espe
cie de reportaje de los países que visi
tó. Otro compatriota suyó, también 
marino, llega al Perú con el propósito 
de dar cuenta sobre las posibilidades 
de comercio entre su país y el nuestro. 
Refiriéndose a la explotación del gua
no escribe: 

"El mayor volumen (de guano) lo 
absorbe Inglaterra y como los embar
ques se hacen directamente por cuenta 
de la compañía,-no hay venta del gua
no en el lugar. La calidad del que 
aquí se obtiene es superior al de . las 

costas patagónica~ y africanas y se co
tiza a un precio más elevado". 

El_ chileno José Victoririo Lastarria, 
escritor y político liberal, que vivió un 
tiempo en Lima, desterrado de su país, 
retrata a la ciuc,lad con un sentido ro
mántico: 

"Lima es una ciudad monumental en 
compar_ación de las de Chile: a cada 
paso se encuentra en ella vestigios cla
ros de una corte que fue rica y alta
nera en otro tiempo, y que ahora se 
inclina a amoldarse a la frívola ele
gancia Y a la efimera brillantez de la 
civilización del siglo". · 

Y un ciudadano norteamericano, Geo 
W. Calverton, con la agudeza y el hu
mor de un observador· extranjero nos 
ha dejado el testimonio de su visión 
de la "Ciudad de los Reyes". Uno de 
sus pasajes ilustrados con dibujos atre
vidos, o mejor, con caricaturas, dice 
así: 

"Casi en cada una de sus calles, Li
ma tiene un arroyo de agua sucia o 
abierto albañal que corre a través del 
centro de ellas, ofreciendo ricos asien
tos de pesca a los graciosos gallinazos 
o buitres americanos, que así constitu
yen el departamento de limpieza calle
jera del gobierno municipal". 

Gramática Quechua 
·de Huánuco 

Donald F. Solá (3), profesor de Lin
güística General de la Universidad de 
Cornell (E.E.U.U.) se graduó de Doc
to_r con la tesii; "Huánuco kechua: the 
Grammar of Words and Phrases" en 
1958, después de haber elaborad¿ su 
trabajo e'Il. el área dialectal del de
partamento de Huánuco. 

Esta tesis, por la imporfancia que re
viste para los estudios de la lingüísti
ca en el Perú, ha sido traducida por 
Augusto Escribens, con el título de 
Gramática del quechua de Huánuco, 
bajo los auspicios del Plan de Fomento 
Lingüístico de la Universidad de San 
Marcos. Este nuevo _ libro es el segun
do de su serie y viene prologado por 
el Dr. Alberto Escobar. 

La Gramática del' quechua _de Huá
nuco es un estudio realizado a base 
de una recopilación de términos que
chuas tomados en forma d.e relatos a 
un hablante bilingüe y posteriormente 
transcritos a símbolos, desde cintas 
magnetofónicas. En la reconstrucción 
del dialecto, el autor ha dividido el 
trabajo en cinco partes. En el primer 
capítulo ha consideradÓ la exposición 
de la metodología empleada en el tra
bajo. En el segundo, ha formulado las 
estructuras fonológicas del dialecto 
huanuqueño en sus eiementos nuclea
res. En el capítulo siguiente centra su 
estudio en las particularidades fonéti
cas, que él denomj,na flexión, para en
trar luego en las derivaciones del dia
lecto. El último capítulo analiza la par
te sintáctica, especialmente en la sin
taxis de orden fijo y los problemas que 
en ella aparecen. 

El libro de Gramática que acaba de 
' publicarse es un estudio de carácter 
científico, realizado con los instrume~
tos modernos can que se cuenta ·para 
esta disciplina. Tanto esta publicación, 
como la anterior, Gramática del que
chua . de Ayacucho, del profesor Par
ker, constituyen un esfuerzo por estu
diar y hacer conocer el estado y la 
estructura de las diversas áreas dialec
tales del Perú. 

Historia de los Museos 
del -Perú 

Con . el título de Historia de los Museos 
Nacionales del Perú ( 1822- 1946) (4) acabo 
de 'publicar la Universidad de Son Marcos, 
conjuntamente con el Museo Nocional de 
Antropología y Arqueología, un interesante 
libro. 

Los autores de este volumen, el N9 l O, 
son los doctores Julio C. Tello, pionero de 
lo arqueología peruano, fallecido hoce vein
te ar.íos, y el Dr. Toribio Mejía Xesspe, dis-
cípulo del anterior. • 

Este libro fue preparado en l 946, un ,año 
antes de la muerte del Dr. Tello y quedó 
inédito, como lo mayoría de los trabajos del 
maestro. El propósito qu.e indujo o los au
tores, fue el de escribir lo historio de los 
Museos Nocionales que permitiera a los es
tudiosos contar con un material de consul
to poro sus investigaciones. Por suerte, los 
dccúmentos relativos a los Museos fueron 
sacados de lo Biblioteca Nocional en 1936 
y se mantuvieron en el Museo de Magda
lena y, por tanto, se salvaron del incendio 
de la 'Biblioteca ocurrido e,:, 1943. Mi:;chos 
de esos documentos se reproducen en este 
volumen, . como testimonio histórico y do
cumental de la museografía . 

Esto obra, elegante y cuidadoso, está di 
vidido en seis portes. Codo uno de ellos 
se ocupo de uno de los museos: Museo Na
cional y Museo de Historia Natural; Museo 
de Historio Natural, Museo de Arqueolo
gía Peruano, Museo de Antropología e Ins
tituto de Investigaciones Antropológicas y 
Museo Nocional de Antropología y Arqueo
logía. 

Coda capítulo abunda· en testimonios que 
hacen de lo Historia de los Museos uno ex
traordinario exposición diacrónico. Con esto 
publicación, lo bibliografía del Dr. Tello su
mo un ejemplar más. Pronto aparecerán otras 
obras inéditos del descubridor de los ruinas 
de Poracos, publicadas por uno comisión 
especial de nuestro Universidad, encarga
da de .editar los abundantes trabajos de 
campo dejados por el autor. 

La Etica y el Valor 
[!os trabajos que constituyen partes 

esenciales del pensamiento de Ludwig 
Wittgenstein (5), filósofo nacido en 
Viena en 1889, edita el Departamen
to de Publicaciones de la Universidad 
de San Marcos para la Biblioteca Fi
losófica, bajo el título de En tomo a 
la ética y el valor. 

El primer trabajo de este pequeño 
libro es la traducción de una confe
rencia dada por el autor en la Univer
sidad de Cambridge al final de la ter
cera década del siglo, el mismo que 
versa sobre el problema de la ética. 
El segundo, e$ el fruto de los apuntes 
que tomara Fredrich Wiessman de con
versaciones entre él, Moritz ·schlick · 
y Wittgenstein, pensadores que se 
agruparon en el llamado Círculo de 
Viena. 

Para el Dr. Augusto Salazar Bondy, 
autor de la nota preliminar del libro, 
Wittgenstei'n posee un pensamiento ri
quísimo, cuya vida ha sido una de las 
más fecundas para · el filosofar occi
.9ental. 

Las traducciones de los trabajos que 
se publican en esta obra son de la 
Dra. Alma de Zubizarreta y de la Dra. 
Beatriz Benoit, traducciones ambas, 
que acrecientan la escasa bibliografía 
de pensadores modernos de habla ex
tranjera, que como Wittgenstein han 
orientado sus pensamientos en el ato
mismo lógico y en el análisis lingüís
tico. 

Notas de Román Robles. 

Código de Comercio 
El Dr. Manuel García Calderón, Ca

tedrático _de la Facultad de Derecho, 
ha publicado un volumen de 599 pági
nas pulcramente impreso en la Impren
ta de la Universidad de San Marcos 
llamado Código de Comercio (6). Se trae 
ta de la segunda edición corregida y au
mentada con las fuentes, exposición de 
motivos, concordancias, jurisprudencia 
y notas; incluye además el texto com
pleto de nueva Ley de Sociedades Mer
cantiles; al final de la obra lleva un 
índice alfabético que presta gran ayu
da al estudioso; un interesante índice 
general con artículos y páginas; otro 

PAGINA NUEVE 

índ.ice ~on . Íey~s; decreJ9s y resolucio
nes que. modifiéa4 ,o- aclaran el Códi
go de Gomerc;io o q·ue tienen con él in
tima relación:' 

. Fraµ9i;c~ Aguilar. 

La ·F acúltad ,d~ Letras 
y _Ciencias Humanas · 

La Facultad de Letras y Ciencias 
Humanas de la Universidad de San 

· Marcos ha editado un libro sobre su 
historia entre 1919 y 1966, titulado "La , 
Facultad de Letras · y Ciencias Huma
nas" (7) redactado por el · catedr~tico 
Dr. Carlos Daniel Valcá:rcel, con oca
sión de conmemorarse su Primer Cen
tenario Republicano de organización y 
el 4139 aniversario de la inauguración 
de la Facultad universitaria más an
tigua del continente. 

En la primera par:te se acredita la 
antigüedad histórica de la Facultad de 
Artes (Filosofía) durante el Virreinato 
y es efectuada una reseña muy breve 
de su proceso republicano hasta el año 
1919, destacándose a los principales 
Catedráticos de San -Marcos y su in
fluencia en la cultura nacional hasta 
la segunda década del siglo XX, adjun
tándose los textos de la Real Cédula de 
Fundación (12-V-1551) y del Breve Pa-
pal (25-VII-1571). . 

En su segunda parte s·e esboza la 
fisonomía de la Facultad desde 1919 
hasta 1935, destacando la obra · de los 
Decanos Dl's. Luis Miró Quesada y Jo
sé Gálvez. Se adjuntan los Programas 
de estudio, algunas referencias anec
dóticas sobre estudiantes de la época, 
noticia sobre la creación de la Sección 
Pedagógica, con la nómina completa de 
los primeros estudiantes matriculados 
y una teferencia ¡'le la reforma del Dr. 
José Antonio Encinas. El lapso de 1935 
a 1945 es motivo de otro capítulo, en 
donde la Facultad fue regida por el 
Dr. Horacio H. Urteaga y aparece una 
generación renovadora. El proces·o de 
la Universidad de 1946 a 1966 ofrece 
un panorama muy complejo, bajo los 
decanatos de ios Drs. Luis Alberto Sán
chez, José Jiménez Borja, Aurelio Mi
ró Quesada Sosa, Luis E. Valcárcel y 
Jorge Puccinelli. Finalmente, la Facul
tad de Letras y Ciencias. Humanas, 
bajo el decanato del Dr. Augusto Ta
mayo Vargas, trae el planteamiento 
de los problemas actuales de la Facul-

' tad y de la Universidad, acerca de los 
cuales el autor emite opiniones que, a 
su juicio, ayudarían a solucionar tales 
cuestiones. 

Completan la obra citada: una Bi
biiografía, listas de graduados, de 
Doctores Hon orarios, presupuestos, 
textos de documentos literalmente in
sertos en los libros manuscritos de se
siones, or den cronológico de éstas y 
de sus Decanos (titulares, interinos y 
accidentales), nómina de los diversos 
números de la revista "Letras" y 22 
ilustraciones con testimonios del perso
nal docente, antiguo y nuevo edificio 
universitario, huaca de la Universidad 
e iconografía colonial. Además, la obra 
expone en su portada y reverso la re
producción del primer y auténtico es
cudo de San Marcos, tomado de las an
tiguas Constituciones de 1581, incuna- , 
ble Timeño publicado por el famoso im
presor Antonio Ricardo. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

Dr. Manuel Araníbar. 

Luis Alberto Sánehez, El Dóctor 
Océano, estudios sobre Don Pedro 
Peralta Barnuevo, U. N. M. S. M., 
Lima, 1967. 
Alberto Tauro del Pino, Viajeros 
en el Perú Republicano, U. N .. M. 
S. M., Lima, 1967. 
Donald F. Solá, Gramática del 
quechua de Huánuco, U. N. M. S. 
M., Lima, 19q,7. , 
Julio C. Tello y Toribio Mejía 
Xesspe, Historia de los Museos Na
cionales del Perú, U. N. M. S. M., 
Lima, 1967. 
Ludwig Wittgenstein, En torno a 
la ética y el valor, U. _N. M. S. M., · 
Lima, 1967. 
Manu,el García Calderón, Código 
de Comercio, U.N.M.S.M. Lima. 
1967. 
Carlos Daniel Valcárcel, Facultad 
de Letras y Ciencias Humanas, 
Imp. Villanueva, Lima, 1966. 
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~~ .. .... 
otro ;iene sembradas plantos que se pueden 
cosechar pronto y vender, con lo fina'fidad 
de obtener dinero y acelerar los trobcijps •ini-

DERECHO 
ELECCIONES ESTUDIANTILES 

,. El día 16 de julio se realizaron los elec
ciones estudiantiles en Son Marcos. En lo 
Fcicultod de Derecho salió elegido como Se
áetorio Gen.eral del Centro .Federado de 
Derecho él señor Rolando Breña Pontojo, 
Sub-SecretÓrio el señor Mario Pelóez y De
J.egodo al . Consejo Universitario, el Sr. 
Eduardo Moro les Cruz. 

JURAMENTACION 

En lo Facultad de Derecho se realizó lo 
Juromentoción de lo nuevo delegación es
tudiantil de esto Universidad, el día 22 de 
julio. Lo presentación e~tuvo o cargo del 
Sr. Mario García Godos, luego hicieron uso 
de lo polebro el Sub-Secretorio del Centro 
Federado electo, Sr. Mario Pelóez, el Deco
i,o de lo Facultad, Dr. Ulises Montoya Man
f,redi y el Presidente del Jurado Electoral 
.Dr. ·. Víctor Maúrtuo . Luego el Sr. Decano 
ofreció un cóctel o los delegados electos. 

CAMPAÑA DEL LIBRO 

Lo Promoción 1967 de la Facultad, te
niendo en cuento que la educación es el 
:pilar supremo paro el desarrollo de nues
tro país, · inició la Campaña del Libro en 
coordinación con la Dirección de Tutela del 
Ministerio de Justicio, cuyo objeto es aliviar 
,las necesidades educativas de mós de 
l 0,000 niños y jóvenes que dependen de 
ese organismo tutelar. 

Se nominó Día del _Libro, el 24 de julio, 
.re,cibiendo la colaboración de todos los es
.tudiontes que deseaban contribuir con un 
libro. 

CONFERENCIAS 

.. El Dr. A. de Vreese, profesor del College 
of Europa de la Universidad de Gante (Bél 
gico), dictará en esta Facultad dos confe
rencias. Lo primera, sobre " Tendencias re
dentes del Derecho de la Responsabilidad. 
Civ il" y lo segunda, " Control de la Legali
dad en los Comunidades Europeas". Dichas 
conferencias se dictaron los días 21 y 22 
de agosto, respectivamente. 

CURSILLO 

El Dr. Pierre Cot, profesor de lo Univer
sidad de lo Sorbono (París) dictará en esta 
Facultad, a partir del 21 de agosto, un Cur
sillo sobre "E l Desenvolvimiento de las Re
laciones entre el Mercado Común Europeo 
y los países de América Latina". 

PRESIDENTE DEL JURADO ELECTORAL 
DE LIMA 

En reunión de Salo Plena de lo Corte Su
perior de Lima, fue designado Presidente 
del Jurado Electoral Departamental de 
-Limo, el Dr. Augusto Adr ianzén Trece, pa

. ro los elecciones Políticas y Municipales 
que se reolizarón el 12 de noviembre en 
ér Departamento de Limo. 

· El Dr. Adrianzén 4'Trece, es profesor de 
esto Facultad y regento la Cátedra de Prác
tica de Derecho Civil, l y II cursos. 

BECAS "MARIANO PRADO" Y 
"GINO SALOCCHI" 

.· La secretaría de la Facultocj ha puesto 
en conocimiento de alumnos y ex-alumnos 
de la Fa cu ltod, que se ha abierto la i nscri p
ción de postulantes a los mencionados becas 
que anualmente otorgan los bancos Popular 
y de Crédito del Perú. 

LETRAS y CIENCIAS 
H'UMANAS 

PREPARAN JARDIN BOTA:NICO 
NACIONAL INCAICO Y MODERNO 

Veinte alumnos de los Facultades de 
Ciencias, Letras y Ciencia s Humanas de 
·nuestro Universidad se hallan recibiendo 
doses sobre botánica y a lo vez trabajan
do en un moderno jardín botánico que ten
. -dró lo Universidad de Son Marcos, el mismo 
que está situado cerca del Estadio de la 
Ciudad Universitaria en una extensión de 
siete hectóreas. El dictado de un curso es-

.. pecio! de preparación y lo formación del 
moderno Jardín Botánico, está o cargo de 
lo doctoro 0 Juono Infantes Vero, cotedróti 

"cc1 de Botánico Económico en lo Facultad 
de Ciencias de Son Marcos. 

Se sobe que el Ministro de Agricultura 
en un simposium de Areos Costeros, ofreció 
o lo doctoro Juana Infantes Vera, ayudarla 
materialmente en lo formación del Jardín 
_Botánico, siempre que los directivos de lo 
. Universidad intervengan. Por otro porte, el 
·· pÓrlomento nocional ha aprobado en el pre-
supuesto lo cantidad de SI . 40,000.00, poro 

- fo formación de dicho jardín. 
, .~. En el,.momento, el área designado poro -tal 

fin t iene en uno de sus lodos sembrados los 
plantos que han de estor perennemente y, en 

ciados. · '! 
La Doctora J uano Infantes Vera, ha pre

sentado un plan bastante original al rectora
do para su aprobación, que consiste en lo 
construcción de la fachada del jardín botá
nico, de laboratorios y aulas en lo mismo 
órea y de ·la plantación de vegetales .en. uno 
forma ordenada . 

Como se sabe, ei Jardín Botánico· de lo Fa
cultad de Medicino, estó ·sufriendo deterio
ros, por la construcción de nuevos locales pa
ra la Universidad, y la desaparición lento de 
variedades de plantas. . _ . 

El nuevo jardín que ~ viene construyendo 
en lo Ciudad Universitario, se rvirá o·demós 
poro cubrir el vacío que deja el viejo jardín 
de Son Fernando. 

EXPOSICION DE PINTURA . 

l.lno inte;esonte muéstra pictórico de los 
alumnos de lo Escuelo Superior/ de 
Bellos Artes del Perú, se llevó o cabo en 
el sótano de lo Facultad de Letras y Cien
cias Humanos. Esto muestro reunía uno 
amplio muestro de 27 artistas jóvenes de 
variados tendencias artísticos, desde el rea
lismo ha sta lo abstracción puro. 

Lo exposición o que nos referimos fue 
organizado por el Centro Federado de Le
tras y Ciencias Humanos en cumplimiento 
de uno de sus objetivos: divulgación y desa
rrollo de la cultura y el arte a/ servicio de 
lo sociedad . Lo muestro ha estado abier
ta del 1 O al 20 de agosto, fecho en que lo 
visitaron los alumnos, profesores y el pú
blica en general. 

Los artistas que . participaron en. este 
eventq pertenecen o distintos niveles de es
tudios, y son los siguientes: Mariano Lint; 
Material Pahuacho, Eduardo Costilla, Julio 
Abriolo, Carlos Breché, Américo Cisneros, 
Ernesto Maguiño, Leonor Chocano, Augus
to de los Ríos, Flor- de María Fortoul , Juan 
Torres, Leoncio Vi llanueva, Juan Ramero, 
Ana María Pizarra, Segunda Paredes, Jai
me León, Silvia Chóvez, Felipe Coronado, 
Ana Toguchi , Beatriz Toguchi, Guonilo Za
para, Guillermo Garcés, Alvaro Mendoza , 
Moría Victoria Pulido. 

JURAMENTACION Y .DESPEDIDA 

En juromentación de Junta Dir.ectiva y 
despedido de eg resados; profesores y alum
nos, pidieron estrecho colaboración de los 
mismos paro el mejor funcionamiento de 
la Universidad. Esto se dijo en la r.eciente 
instalación de ·la nueva Directivo del 
Centro de Estudiantes de Psicología ( 1967-
68), que preside el estudiante José Aliaga 
Estrado . En este mismo acto se hizo .en
trego de diplomas recordatorios o los alum
nos que el año posado han egresado .del D.e-
portamento de Psicología. _ 

El acto estuvo presidido por el Decano 
Interino de lo Facul tad de Letras y Ciencias 
Humanas, Dr. Manuel Argüelles, quien ex
presó que el estudiante de psicología no 
debe contentarse con el conocimiento que 
recibe en la Universidad, sino que además 
debe procurar su formación individual , hu
mano, continua y permanente. 

En esta misma oportunidad habló el Di
rector del Departamento de Psicología, Dr. 
Modesto Rodríguez, quien hizo un llamado 
o los profesores y alumnos poro ganar cola
boración estrecho con lo condición de que 
lo sociedad tengo fe en los psicólogos, yo 
que "lo Universidad es guío de la sociedad 
antes que su e'spejo". 

Lo mismo, el presidente electo pidió 
lo colaboración entre catedráticos, 
alumnos y egresados, como oigo fundamen
tal poro lo mejor marcho de lo sociedad y 
lo profesión . Por otro fado sugirió continuo 
reunión de alumnos poro discutir y cambiar 
ideos. 

Los siguientes estudiantes conform;m lo 
junto directivo del Centro de Estudiantes 
de Psicología : Presidente, José Aliaga Estra
do; Sec. General, Luis Ruiz Díoz; Sec. del 

· Interior, Glorio Le Ruux; Sec . de Defensa, 
José Infante; Sec . de Asuntos Estudiantiles, 
Víctor Gutiérrez; Sec. de Prenso y Propa
gando, Lui s Palomino; Sec. de Organiza
ción, Lovinio Gorriti; Sec. de Cultura, José 
Gólvez; Sec. del Exterior, Víctor Pocheco; 
Sec. de Economía , Amando Curotto; Sec. 
de Asistencia, Lily Meno; y Coordinador de 
Años: Víctor Cortolín, Flor de Moría Espi
nazo y Jock Gólvez . 

Los siguientes alumnos egresaron del De
partamento de Psicología de lo Universidad 
de Son Marcos, conformando la promoción 
1966: Cloro Behor, Voldemor Yuponqui, 
Lenín Orrilo, Luis Bedregol, Juan Espíritu, 
Zoilo Fernón·dez, Limberg Reyes; Germán 
Chong y Julio Grimoldo. 

EXCURSIONISTAS VISITARON LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA 

Un grupo de 30 alumnos del quinto año 
de secundario de lo G. U. E. "La Inmacu
lado" de lo ciudad de Pucollpo, efeduoron 
uno visito o todos los pabellones de lo Ciu
dad Universitario de Son Morcas. Ellos 
han aprovechado el período de vacaciones 
de medio año poro realizar una largo ex
cursión que comprende desde su solido · de 
Pucollpo; Limo, Trujillo y· las ciudades de 

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

lo _frontero con lo vecino República del 
Ecuador. 

En su recorddo por los diferentes Facul
tades de Son Marcos acompañados por sus 
profesoras Kelly Urrello y Wilmo Dantes, 
se dieron tiempo poro visitar el .Departa
mento de Periodismo y lo redacción de 
GACETA SANMARQUINA, en donde el Dr. 
Carlos Porro Morzón les explicó en formo 
amplio el funcionamiento de todos los Fa
cultades y del Departamento, con 16 que 
todos quedaron muy contentas. Además, 
el'.1 su corto estado en esto copita I han vi

sitado varios colegips, museos, bibliotecas, 
plazos, etc. 

MEDICINA 
JORNADAS MEDICO-QUIRURGICAS 

Con lo participación de destocados profe
sores de la Facultad de Medicino y médicos 
del extranjero, se inician las '.' 11 jornadas 
médico-quirúrgicos de la región norte del 
Perú", teniendo como sede lo ciudad de 
Chicloyo desde el 26 al 30 de agosto. 

Estos han sido organizodqs por el cuerpo 
médico del Hospital "Los Mercedes" de lo 
ciudad de Chicloyo y, con el auspicio de lo 
Fornltod de Medicina d·e Son Marcos. Tie
nen como objetivo principal informar y 
permanecer en contacto con los avances en 
los diversos campos de lo medicino y con 
todos los médicos de lo · costo, sierro y sel
va. 

Entre los principales ternos que se abor
darán en .este ciclo de conferencias están: 
Patología médico-quirúrgico de los vías bi
liares, Cáncer de Cervex, Cefaleas, Trata
miento quirúrgico e hipertensión, Reuma
tismo, Hematomas, Diabetes, y ·otros ternos. 

Por tal motivo han viajado o eso ciu
dad los doctores Jorge Campos Rey de Cas
tro, Decano de lo Facultad de Medicino; 
Rodrigo Ubilluz, ·Prof. Principal éle Clínico 
Médico ; Ricardo Chessmon, Prof. Asociado 
de Clínico Médico; César Gonzoles del 
Aguilo, Prof. Principal de Oftalmología ; Pe
dro Domínguez, Prof. Asociado de. Clínico 
Médico ; Sigfried Berendhson, Prof. Auxiliar 
de Clínica Méd ica; Guillermo Eyzoguirre, 
Director de lo Escuelo de Graduados y Prof. 
Asociado de Fisiología y Cordiovosculor y 
los doctores .extranjeros ·o on n C. Purnell, 
Endocrinó logo de lo Clínico Moyo y Almos
que . de Diu y Dav id Azuloi. 

LUEGO EN OTRAS PROVINCIAS 

El Dr. Guiilermo Eyzoguirre, Director de 
lo Escue lo de Graduados de la Facultad de 
Medicina de Son Fernando, dijo que en los 
meses próximos se seguirán dictando estos 
cursillos en los hosp itales· de los <;:iudodes de 
Huoroz, !quitos, Cuzco, etc., poro todos los 
médicos, enfermeros y profesionales dedico- · 
dos o lo medicino, lo que repercutirá en 
bien de lo comunidad. · 

ESTUDIANTES INGLESES EN 
SAN FERNANDO 

Tres est1,1diontes ingleses han venido o 
segui r estudios sobre enfermedades· trosmi
sibles y pa tología de altura; en la Facultad 
de Medicino de Son Fernando. Esto obede
ce o un acuerdo de intercambio estudian
ti I celebrado entre los Universidades de Son 
Marcos y lo de Bristol, lnglóterro . . Oportu
namente viaja rán o ese país estudiantes pe
ruanos, con carácter de reciprocidad, o es
tudiar diferentes a spectos técnicos en los 
uni versidades del Reino Unido. 

C. E. M . JURAMENTO NUEVOS CARGOS 

En uno ceremonia especial se instaló lo 
nuevo Junto Directivo del Centro de Estu
diantes de Medicino o lo que asistieron es
pecialmente invitados él Decano de lo Fa 
cu ltad, profesores, 'Cl.lumnos y público en 
general. Lo reunión se efectuó el 4 de 
agosto en el Paraninfo de lo Facultad de 
Medicino y contó con el morco musical del 
Coro de Son Fernando. 

El Dr. Jorge Campos Rey de Castro, De
cano de lo Facultad de Medicino, fue quien 
tomó juramento al flamante Secretorio Ge
neral., Aníbol Zombrono Burgo, poro el pe
ríodo de 1967-68. 

Dentro de un programo perfectamente 
elaborado, hizo uso de lo palabro el Deca
no., quien auguró el mejor de los éxitos o 
lo nuevo junto· por el bien de lo Universi
dad. ·Asimismo, dijo que había logrado 
anexar o lo Facultad de Medicino el nue
vo hospital "Son Juan de Dios" de Bellovis
to (Callao) y, además 'expropiar 25 mil me
tros cuadrados de. terrenos adyacentes al 
hospital poro la construcción de nuevos au
las y laboratorios donde los alumnos de los 
últimos años podrán .realizar mejor sus 
prácticos profesionales. 

También dio o conocer que el presupues
to del presente año se había oumentodd en 
un 180 por ciento, se creó más becas inte
grales poro los alumnos de modesto condi
ción económico, se concretó lo adquisición 
de nuevos unidades de ómnibus y más libros 
poro lo biblioteca. Además de que, en bre
ve, se empezará los trabajos de iluminaci ón 
de . la concho de bósquet. 
· Luego ·hablaron los profesorés Augusto 
Corilpbs y· Aiúc Cotleor," quienes se ·refirie
ron o los diversos problemas de los U-niver-

sidodes de Américo y del mundo y de los 
estudiantes en particular, siendo muy 
aplaudidos por sus brillantes exposiciones .. 

Poco antes, el Secretorio cesante Alvaro 
Vida! leyó su discurso-memoria, . enfatizan-: 
do en la trayectoria def Centro de Estudian
tes que se impuso desde que se, fundara en 
1961 . 

Acompañan o Aníbol Zombrono en los 
demás cargos: Edmundo Gonzoles, Sub-se
cretorio General; Alberto Goyoso, Delegado 
al Consejo Universitario; Ricardo Coycho, 
Sec. de Asistencia Social; Jorge Miono, Sec. 
de Economía ; Raúl Azpur, Sec. de Prensa y 
Propagando; Jorge Alorcón, Sec. de Local; 
Enrique Montes, Sec. de' Culturo; Wolter 
Cabrero, Sec . de Biblioteca; César Sorion~, 
Sec. de Defensa ; Ricardo Loza, Sec. del Ex
terior; José Arios, Sec. de Deportes; Jock 
Horrison, Sec. Asuntos gremiales; y Carlos 
Ariolo, Sec. del Interior. 

SAN MARCOS ORGANIZA LA V CONFE
RENCIA DE FACULTADES DE MEDICINA 

DE LATINOAMERICA 

Entre el 19 y 21 de octubre próximo, ·se 
realizará en nuestro capital lo "V Confe
rencio de Facultades de Medicino de Amé
rico Latina", que tendrá como sede la Fa
cultad de Medicino de Son Marcos, que es 
o su vez, la organizadora y ouspiciadoro 
de este importante certamen. 

A lo reunión concurrirán como ponentes 
de los diversos ternos o tratarse, prominen
tes médicos de reconocido prestigio inter
nacional que a su vez son líder.es en Lati
noamérica . Como porte de lo agenda de 
trabajo, figuran dos temas de sumo impor
tancia, mesas redondos y varios comisiqf'.leS 
encargados de elaborar los diversos traba
jos. 

El Dr. Jorge Campos Rey de Castro, De- . 
cono de lo Facultad y Presidente de lo Col 
misión Organizadora, ha cursado ontelada-· · 
mente las respectivos invitaciones o todos 
los Facultades de Medicina de esto porte 
del continente, así como uno detallado -in
formación en lo que respecto . 

Hasta el momento se tiene confirmado lo 
-asistencia, como ponentes, de los Ores . . lg- , 
nocio Morones· Prieto y Gonzalo Aguirre 0 B. 
de México, Dr. Antío Ordóñez Piojo de Co
lombia, Dr. Ramón Villorreol de la O.S.P. 

de Washington, Dr: José Félix Potiño de 
Colombia, Dr. Washington Buño de Uru
cluoy, y los Ores. Carlos Quirós y Humber-
fo Rotando del Perú. • 

A continuación insertamos porte del pro
gramo preliminar: 

Día 19 dé octubre: Sesión preparatorio 
para lo elección de la Meso Directivo . . Se
sjón inaugural. PLENARIO TEMA 1: "Mo
dalidad de formación del médico lotinoome
r¡cono, como promotor del desarrollo econó
mico social de su país". Trabajo de grupos 
del temo 1: Redacción del informe de gru
pos por el relator, director de debates y el 
secretorio. Homologación de los informes 
de los grupos. 

· Día 20 de octubre: PLENARIO TEMA 11: 
" Lo producción y distribución de médicos en 
Latinoamérica -en relación con los deman
das demográficos y los problemas .de salud". 
Trabajo del grupo del temo 11 : Redacción 
del informe de grupos por el relator, direc
tor de debates y secretorio· de coda grupo. 
Primero MESA REDONDA: " El problema 
de lo emigración de médicos de Latinoamé
rica al extranjero". Homologación de los 
informes de los grul?os sobre el tema 11. 

Día 21 de octubre: Plenario poro presen
tar informes homologados de los temas I y 
11 . Segu'ndo MESA REDONDA: "Lo ense
íÍonzo de · lo Psicología y de lo Sociología 
en lo formación del médico" . Sesión de 
n~gocios. Comido y clausuro . 
; -

CONFERENCIA POR EL PROFESOR BYRON 

El Dr. Byron Waskmon, Jefe del Depar
tamento de Microbiología de la Universidad 
de Yole (EE.U_U.), dictó uno importante con
ferencio sobre el tema "Mecanismos de To
lerancia Inmunológico". 

El acto tuvo lugar en el aula " Sergio E. 
Bemoles" del hospital "Dos de Moyo", el 
día 21 de agosto o la que asistieron espe
c.iolmente invitados autoridades universito
(i'os, profesores, médicos, .estudiantes de 
medicino y personas interesadas en el temo 
trotado. 

Esto conferencia fue organizado por lo 
Escuelo de Graduados de lo Facultad de 
Medicino de Son Marcos, en colaboración 
con el hospital Dos de Moyo. 

~~; 4r.-·, --. ,_ . 
,. · El Instituto de Biología Andina de la Facultad de Medicina de San Mar

cos, cuenta con un laboratorio rodante que pronto estará en servicio. 
La empresa del Ferrocarril Central del Perú, donó 'para el efecto un va
gón. En la foto el Dr. Tulio Velásquez, Director del Instituto antes cita
do y miembros de la compañía donante. Al fondo se ve el vagón. Se 
harán estudios fisiológicos y patológico¡¡ entre los habitantes de la Sie-

rra Central. · 

CIENCIAS 
CONFERENCIA DE CIENTIFICO 

NORTEAMERICANO 

"A los científicos no nos gusto que lo gen
te esté de acuerdo con nosotros, nos gusto lo 
lucha duro, hasta el punto de sentirnos teme
rosos de engañarnos o nosotros mismos'', es
tos palabras fueron expresados por el Dr. S. 
Me . Culloch, destocado científico norteame
ricano, al ofrecer uno chorla sobre " Modelos 
Físico-Matemático en biología". Los palabras 
de bienvenida e introducción estuvieron o 
cargo del Dr. Rafael Dóvilo Cuevas, Decano 
de Ciencias; él dijo: "hoy tenemos lo oportu
nidad de contar con lo presencio del Cientí
fico Me. Culloch, yo no sé . •• qué llamarle 
-agregó-- porque él es un hombre que es 
lo síntesis de muchos ciencias". 

El Dr. Me. Culloch ha realizado estudios 
de Medicino, Matemáticos, Físico y Neurolo
gía. Actualmente es Jefe del Grupo de Neu
rofisiologío del laboratorio de Investigación 
Electrónico de Mosochusetts lñstitute of Te
chnology y Presídente de lo Sociedad Ameri
cano de Cibernético y está considerado como 
uno de los pioneros de ·eso ciencia. Dedicó 

0g ron porte de sus trabajos al estudio de las 

funciones del sistema nervioso. Ha publica
do ·muchos trabajos científicos, entre otros · 
"Expresión concreto de lo mente". 

F-iholizodo su chorlo, alguien solicitó 
hacerle preguntas y él contestó: " no existe 
pregunto tonto, lo que existe es lo respuesto 
tonto". 

Lo presente chorlo se realizó el 15 de 
agosto en el Auditorium de Ciencias y contó 
con lo presencio de numerosos personas de
dicados al estudio de los Ciencias. 

"BASE MATEMATICA" 

Se ofrecerá o partir del mes de setiembre, 
durante tres meses, un curso de "Base Ma
temático" poro científicos e ingenieros, el 
que será ampliado durante los. meses vocacio
nales de 1968. Es con el objeto de que los 
ayudantes, jefes de práctico y alumnos, que 
hayan aprobado los cursos Complemento de 
Matemáticos, Geometría Analítica y Cálculo 
Diferencial e Integral, tengan lo oportunidad 

de ampliar sus conocimientos de Matemáti
cos como herramientas de trabajo, y poro 
poder leer lo literatura científico moderna 
en los campos de lo Biomotemóticos, Mecá
nico de Flúidos y aplicaciones (meteorolo
gía, hidrología y oceanografía físico), Geo
físico, Geología, Químico, Físico, etc. 



..... ....::...~,.-

Delegados que asistieron al III Congreso Nacional de Estudiantes de 
Ciencias Físko:Matemáticas, realizado en el Cuzco recientemente. 

El curso estará o ·cargo de los ing~nieros 
franceses Guy-Bernord Gerlier y Mourice Pe
tit Jeon, supervigilodos por el Dr. Rafael 
06vilo Cuevas, Déconó de lo Facultad de 
Ciencias. 

Lo inscripción se hará en lo Secretaría de 
lo Facultad. · 

INVESTIGACION GENETICA 

En el área de Biología se ha dado inic io el 
programa Interamericano para el Desarrollo 
de la Enseñanza y la Investigación en Gené
tica , con la participación activa del Departa
mento de Genética de ló Universidad de Sao 
Paulo. Con este fin ha llegado a Lima el 
profesor Renato Basile paro iniciar él Plan 
de Investigaci ón en Genética y contribuir a 
la formación de líderes en esta roma·. 

Este Plan Inte rnacional tendrá uno dura
ción de tres años, al término de los cuales 
tendremos o di sposición, tonto de la Univerº 
sidad de San Marcos como de lás otros Uni
versidades, un laboratorio de Investigación 
Genético con más de dos años de fun·ciona
miento bojo lo dirección de investigadores 
de gran experiencia, donde se desarrollarán 
perfectamente los· cursos avanzados de Cito
logía y Genética. 

INTENSO TRABAJO EN MATEMATl~AS 

En el área de Matemáticas se está desa
rrollando uno labor ·intensa con los profe
sores visitantes de la Fundación Ford. 

Así, e l Dr. Lui s Adouto Medeiros, inves
tigodor a sociado del IMPA, Río de Janeiro, 
dictó clases teóricas y seminarios. , En lo 
referente a las clases teóricas se ocupó de 
Introducción -al -Análisis · Funcional, especial
mente paro profesores y jefes de práctica 
de matemáticas, constando éstas de diver
sos tópicos como: Generolidodes sobre Espa
cios de Hilbert y de Banach, Resultados Bá
sicos sobre las Furidiones Lineares en Espa -· 
cios de Hilbert y Banach. · 

Los seminarios versaron sobre Teoría de 
Integraci ón según Lebesgue, Espacios Nor
mados basados en "Foundations of Modern 
Analysis" de J. Deudonne. . 

En igual forma el Dr. Pedro Nowosad 
Jefe de Investigación en el Instituto de Ma~ 
temática s de la Universidad Federal de Río 
Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil, dictó 
un curso, un seminario y varias conferen
cias. 

LABORA TORIO MODERNO DE FISICA 

El Depa rtamento de Física , está desarro-
llando un curso teórico experimental de · 
Física Moderna dictado por el profesor Do~ 
nald Rehfuss, experto en el manejo de los 
equipos instalados últimamente con mate
rial completo y moderno. 

El profesor Rehfuss, en ·colaboración con 
los den:iás profesores y Jefes instructores de 1 
Departamento, está trabajando intensamen
te en los laboratorios de Física . 

C. ECONOMICAS 

INFORMACIONES GENERALES 

En sesión de Consejo de la Facult¿d ce
lebrado el día martes 15 del pres·ente mes 
fueron incorporados a dicho Consej~ 
el Dr. Ladislao Saavedra Rosso como Cate
drático Principal de la misma en el curso 
de Análisis e Interpretación de Estados Fi
nanéieros. Después de las palabras elogio-

- sos del Decano, el profesor Saavedra 
• agradeció, manifestando su complacencia y 
sus deseos de colaborar como siempre en el 
p[_ogreso .. académico de este centro de estu-
dios. · 

Los Miembros de la Delegación Estu
dionti 1, integrantes del Consejo de la Fa
cultad; acto en que el Secretario General 
del Centro Federada Sr. Sabino Valdrvra , 
agradeció con palabras muy emotivas las 
frases pronunciadas par el Decano y ofreció 
colaborar muy de cerca con . las autoridades 
de la Facultad. 

El 8 del pre;ente mes vra¡o con rumbo a 
Panamá, Méjico y Miami, una delegación 
de estudiantes · egresados de la Facultad y 
miembros de lo promoción " Dr. Eloy Cabre
ro Charún". La, Delegación fue despedida 
en el Aeropuerto Internacional por el 
Decano, quien estuvo acompañado de su se
ñora esposa Yolanda R. de Cabrera Cha
rún . 

En la Sección de Post-Graduados de la 
Facultad, s ito en Maita Cápac 1334, con la 
presencia del Decano, se declaró 
inaugurado al · comienzo del presente mes 
e l Primer Ciclo ·de uría nueva especialidad 
sobre Costos Industriales. El Currículum 
conforme al cual se desarrollará n los estu
dios es el siguiente: 

Primer Ciclo: 1) Revisi ón de Costos; 2 ) 
Sistemas y Procedimientos Contables;- 3) 
Organización y Control de la Producción. 

Segundo Ciclo: · l) Costos Avanzados; 2) . 
Presupuesto y la Empresa; 3 ) Legi slación · 
Económica Nacionól y los Costos. 

En los primeros días del presente mes se 
ha puesto en circulación el Cuadernillo nú
mero 2 sobre ·Temas y Problemas Económi-. 
cos, trotándose el tema: " La Situación Eco
nómica del Perú : 1960-1966" , en e l que 
después de un análi sis muy sugestivo a base 
de Estadíst icas se llega entre sus conclu
siones. a sostener que en ej lapsq_ _de__ J 960-
1966 la tasa de crecimiento global del pro
ducto naciona I bruta se presenta mayor que 
la tasa del crecimiento . de la población; 
s ignifü:ando esto que la 'tasa de crecimien
to per-cápita del · produ<:to nacional bruto, 
ha sido receptiva y que ha habido un au
mento en .el producto por habitante. Se
gún esto, se puede afirmar que en el Pe rú 
se cumple la alternativa mínima señalada 
a los países periférico.s .par.o superar los ni
ve les mínimos de suosistencia en el cual se 
desenvuelven-. No hay ·duda que en aque l 
lapso se ha regi strado un crecimiento en 
la economía nacional; sin embargo e llo no 
entraña un mejoramiento en el nivel de vi
da, ya que no existe una distribución equi
tativa al. Ingreso Nacional. 

FARMACIA 
f ,! 

, ESCUELA DE GRADUADOS 

La Es-cue la de Graduados ha organizado 
les siguientes Cursos Ace lerados: 

19-"ORIENTACION EN SALUD PUBLI 
CA" del 9 de octubre ol 21 de noviembre, 
destinado a profesionales de Ci enc ias Mé
dicas, especialmente Químico-Farmacéuticos, 
contará con los capítulos siguientes: 

Adm ini stración en Salud Púb lica , Elemen
tos de Bioestad ística, Saneamiento Ambien
tal, Hig iene Materna e Infantil, M rc robio
logía y Parasito logía, Enfermedades Infec
ciosas, Epidemiología, Ciencias de la Con
ducta, Educación Sanitaria y Med icina So-
cial. , . 

Intervendrán como Profesores los señores: 
Dr. Antonio Ayll ón, Dr. Nicolás Cedrón, Dr. 
Manuel F. Cornejo, Dr. Gi lberto de la Guar
da, Dr. Otto Fieck Campodónico, Dr. Este
ban Figueroa, - Dr. Guillermo Feldmuth, Dr. 
Gustavo Hermosa, Dr. Efraín Lazo, lng9 
Carlos Mantilla, Dr. Fernando Montes inos, 
Dr. Armando Petrozzi, Dr. Fernando Que
vedo, Dr. Enrique Rubin de Cel is, Dr. Al
varo Simoes, Dr. Alejandro Sotelo, Dra . Car
men D, qe Thays, Dr. Gel io Valderrama y 
Dr. Miguel Vallier. Tendrá· a- sú ·cargo la fun --
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ci ón de coordinación la Químico-Farmacéu
tica Dra. Renée Barrientos de Valderrama, 
Profesora Asociada de la Cátedra de Micro
bi olog ía . de la Facultad de Farmacia y Bio
química. 

29-"RELAC IONES HUMANAS EN LA 
ADMIN ISTRACION DE LA INDUSTRIA 
FARMACEUTICA" del 23 de octubre al 
22 de diciembre, destinado espec ia !mente 
o los Químico-Farmacéuticos que prestan 
se rvic ios en ·10 industria. 

Constará de los capítulos sigui entes: In
troducción a la Admini st ración, Relaciones 
Humanas en la Industria Farmacéutica, 
Psico-Sociología de las Relaci ones Humanas, 
Las Relaciones Humanas y las Comunica
c ic-ñes, Selección y Admini straci ón del Per
sonal, Problema s Humanos en la Empresa, 
Metodología paro la solución de los proble
mas y Ambiente de Trabaj o. 

Intervendrán como Profesores los señores: 
Dr. Guillermo Aguilar, Dr. J. Candia, Dra. 
Hilda .fhávez, Dr. Eduardo Figueroa, Dr. 
César Jara, lng . Lui s Paretto, Dr. Solazar 
Larraín , Dr. Migue l Vall ie r y Dr. José Wa
tanabe. 

Tendrá a su cargo la coordinación el Dr. · 
Miguel Volli er G., Profesor Principal de lo 
Facultad de Farmacia y Bi oqu ímica . 

39-"TECN ICA DE AFOROS DE ADUA
NA, APLICADA AL COMERCIO QUIMICO
FARMACEUTICO", de l 2 de novi embre al 
1 5 de diciembre, este curso inte resa a los 
profesionales que intervienen en la impor
tación de materia prima, material médicos 
quirúrgico, material de laboratorio, reacti
ves químicos, especialidades farmacéutica s 
para uso humano y para uso v.eterinario, 
cosméticos, etc. 

Intervendrán como profesores los señores: 
Dr. René Castro de Mendoza, Dr. Orestes 
Mayo y Dr. Abe l Pedrqza. Tendrá a su car
go la funci ón de coordinación el Dr. Mar
cos Herrera A. , Profesor Principal de la 
Facultad de Farmacia y Bioquímica y ex
funci onario de la Aduana del Callao. 

Está abierta la inscripci ón para los cur
sos men.ci onados. 

ACTUACIONES CULTURALES 

El Departamento de Extensión Cultural, 
prosigue su labor de divulgaci ón en la Fa
cu ltad de Farmacia y Bioquímica . 

Los días 12, 13 y 14 de julio, el Dr. 
Cario Ambrosino·, del Instituto de Qu ímica 
de la Univers idad de Torino, Italia, ofreci ó 
varias conferencias ante nutrida concurren
cia sobre " Métodos modernos paro definir 
la estructura de una proteína", " Estructuro 
y funciones de la· ribonucleasa " y una mesa 
redonda sobre los temas " Estructuro de la 
Prote ína de la leche, su estudio inmunoquí
mico" y " Estructura de algunos virus vege
tales y en particular, la del T B S V, aisla
dos en Italia ''. 

El Dr.· Luis Lujón Fernandini, Catedrático 
de Farmacognosis de la Facultad, ofreció 
una conferencia sobre "Impresiones de un 
Peruano en España ", el día 19 de julio. 

PREMIOS LABORATORIOS ROCHE 

Productos Roche Química Farmacéutica 
S. A., á solicitud de la Facultad de Farma
cia y Bioqúímica, ha establecido 4 premios 
paro los alumnos que han alcanzado el pri
mer puesto en su Promoci ón, en cada uno 
de los 4 años del Ciclo Profesional. La Fa
cultad los ha denominado Premios Labora
torios ' Roche y serán entregados en el mes 
de octubre durante la " Semana de la Facul
tad" . 

REGRESO DE BECADO 

El doctor Lui s Luján Fernandini, Cate
drático Auxiliar de Farmacognosis de la 
Facultad de Farmacia y Bioquímica, acaba 
de regresar de Madrid (España). Estuvo du
rante dos años becado · por el Instituto de 
Cultura Hi spánica, realizando estudios de 
espec ial izac ión y ciclo doctoral. Ha obteni
do e l grado de doctor en Farmacia con la 
tesis " Contribuci ón al estudio Farmacognós
tico de la Vinco Difformi s Pourr" . 

IV SEMINARIO DE EDUCACION 
FARMACEUTICA 

Ha vis itado Lima el Dr. Rafael Angel 
Martínez, Deca no de la Facultad de Farma
cia de la Universidad Central de Venezuela 
y Presidente del Comité Organizador del , 
Cuarto Seminario de Educación Farmacéu- ' 
tica y Bioquímica. En su visita a la Facul
tad, manifestó que la homóloga 
de Caracas, organiza dicha reunión para 
los d ías comprendidos entre el 5 y 1 O de 
diciembre del año en curso, en la ciudad 
de Caracas. Y que el viaje que realiza por 
va rias ciudades de América del Sur es preci
samente con el objeto de invitar personal
mente a las Facultades a participar en el 
referido Seminario, que se reúne para ade
cua r las orientaciones de la enseñanza far
macéutica y bioquímica, en toda América, 
a los rápidos adelantos que en esas mate
rias se está operando en todo el mundo. 

REGRESA A HOLANDA 

El Dr. Arnodl Solomon, Catedrático vrsr
tante de la Facultad de Farmacia y Bioquí
mica, ha regresado a Holanda después de 

permonecer en nuestro país dos años, én
viodo por el Gobierno de Holanda, gracias 
a un Convenio de Asist.encia Técnica . El 
pre·stigioso química holandés, tuvo a su 
cargo, en la Facultad, una serie de investi
gaciones, entre las que destacan las refe
rentes a la Tecnología de· los Alimentos. 

VIAJE DE LA PROMOCION 1967 

. Han viajado a las ciudades de Santiago 
(Chile), Buenos Aires (Argentina) y Monte
video (Uruguay) 35 alumnos de la Promo
ción 1967 de la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica de la Universidad Nacional Ma
yor de San Marcos, con la finalidad de co
nocer los más importantes centros industria
les y de un mayor acercamiento con las 
Facultades de Farmacia y Bioquímica de 
esos países. La delegación la preside la 
Dra. Bertha Pareja, Catedrática de Tecnol o
gía Farmacéutica y la integran los alumnos: 
Antonieta Bon illa Peralta, Teresa Bonilla 
Pera l.ta, Aurora Cubas Mejía, Doro Falcón 
Rodrrguez, Fernando Flores Ruidíaz, Edgar 
Frisc ncho Bueno, Mi•rtha García Rossi , Na
talio Grippa Sako, Lida Herrera Montero 
Glodys Moreno Chungo, Yolanda Roble~ 
Leyva, Gabriela Soriano Chávez, Nélida Ve
ga Luna, Gloria Vera Rebollar Aranzabal 
1 rma Vi llacrez Garrido, Consuelo Castr~ 
Garcés, Carmen Kanashiro Hanashiro, Ber
that Rueda Ba lmaceda; Vi lma Lung Berríos 
Ce lia Amarillo Egoavil, Carmen Arévalo Ro~ · 
dríguez, Alfredo Candela Jara, Juan Len
gua Fernández, T ereso Lévono Pérez, Mor
garita Lobatón Eraza, Luisa Lung Daza, 
Norma Man silla I báñez, Victoria Miyagu
suku Miyagusuku, Julia Nakamatsu Tawa
ta, Julio Robles León, Celia Romero Chulán 
y Ricardo Teruya Teruya . 

HONROSAS DISTINCIONES 

El Dr. Simón Pérez Alva, Vice-Rector de 
San Marcos y Catedrático Principal de Mi
crobiología Básica de la Facultad de Forma- . 
cia y Bioquímica, ha sido incorporado co
mo Catedrático Honorario de la Universidad 
Nacional San Luis Gonzaga de lea . 

El Dr. Fernando Quevedo Ganoza, ha si
do designado por un período de 5 años, Ex
perto Consej e ró de la Organización Mun
dial de la Salud. 

El Dr. Quevedo es Catedrático de Micro
biología e Higiene de - los Alimentos de la 
Facultad de Farmacia y Bioqu ímica y Di
rector del Centro Latinoamericano de En
señanza e ln~.estigación de Bacteriología 
Alimentaria (CLEIBA), y actual Decano de 
la Facultad de Oceanografía y Pesquería de 
la Universidad Nacional Federico Villarreal. 

ODONTOLOGIA 
ACTUACIONES. CULTURALES 

. El 18 de julio el Dr. Gilberto Domínguez 
del Río, disertó sobre " Criteri os modernos 
de trabajo y organización del Consultorio" . 

El 1 O de agosto el Dr. Angel E. Ocampo, 
actual Decano de la Facultad de Odontolo
gía, disertó sobre " El Congreso de París~', 
máximo evento de la especialidad realiza
do en los primeros días de julio, y de lo que 
GACETA SANMARQUINA, informó en el 
número anterior. 

El mismo d ía , la Dra . Gabriela Balcázar, 
se ocupó del interesante estudio "Frecuen
cia de las pulpitis y lesiones paredodónticas 
en la Facultad de Odontología". · 

Todas las conferenciás tuvieron lugar en 
la Casa del Odontólogo, sito en el Jirón 
Chota 760 a horas 7 p.m. 

EDUCACION 
NUEVO CURSILLO 

En su extraordinaria labor de divµJgación 
cultural, el Departamentá de Actividades 
Culturales de la Facultad de Educaci ón ha 
organizado el dictado de un nuevo cursillo 
dentro de la se rie que viene dictando. ' 

El cursi llo al que nos referimos es el de 
teatro, cuya inscripci ón puede r.ealizarse en 
e l citado Departamento los días hábiles de 
la semana de 8 a 12 m. 

El cursi !lo de " Apreciaci ón Teatro I" esta
rá a cargo del profesor Sergio Arrau y las 
clases tendrán lugar en el aula tres de la 
Facultad, los días viernes a las 7 p.m. 

Asimismo se comunica a los alumnos in
teresados que se ha reiniciado el dictado 
de los cursillos sobre Historia · de Cine y 
Práctica Cinematográfica, además del de 
Iniciación a la cultura musical. 

RECITAL DE PIANO 

En e l aula tres de la Facultad de Educa
ción se llevó a cabo el 22 de julio pasado 
un· recital a dos pianos a cargo de los pia
nistas Jaime y Nelly lngram. 

Este recital congrega a gran cantidad de 
alumnos, amantes de la buena música, que 
aplaudi ó calurosamente d los artistas. 

En un programa que constó de dos par
tes, ellos interpretaron obras de Chopin y 
Rachmaninoff; tinco valses de Brahms, 
Ritmo de Infante y Variaciones sobre un 
tema de Paganini de Lutoslawski. 
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VETERINARIA 
DISCURSO MEMORIA DE EX-DECANO 

Nos ha sido remitida una copia del Dis
curso-Memoria que pronunciara con oca 
sión del Cambio de Decano, el Dr. Humber
to Ruiz Urbina, ex- Decano de la Facultad 
de Veterinaria . · 

En dicho discurso hace una síntesis de 
las gestiones más sobresafientes realizadas 
durante les 3 años de su mandato, en · lo re
ferente a: Organización de la Facultad Ac
tividad Académica, Extensión Cultural ' En
señanza de Post-Graduados, Acti vidad 'Estu
diantil, Actividad Inte rnacional Actividad 
Social, Convenios, Donaciones, 'conse jo de 
Investigaciones y Ejercicio Presupuesta_l. 

BECA DE .CATEDRATICO EN 
ESTADOS UNIDOS 

El Dr. Juan Hugo_ Ca.sos Pérez, Catedrá
tico de Genética y Reproducción Animal 
de esta Facultad, ha viajado a fin es · del 
mes de julio, a los Estados Unidas de Norte 
América , para segu ir estudios de Post-g ra
duado durante un año en la especialidad de 
Genética Animó! en la Universidad de 
Shrowsbury, Massachusetts·, haciendo uso 
de una Beca otorgada por The W circester 
Foundation for Experimental Bio logy. 

ALTO NOMBRAMIENTO A CATEDRATICO 

La Organización Panamericana de la 
Salud ha nombrado como miembro del Co. 
mité Consejero Científico para los Centros 
Panamericanos de Fiebre Aftosa y Zoono
sis al Dr. Manuel Moro Sommo, Catedráti
co principal de Baéteriol og íÓ y Virus de la 
Facultad de Medicina Veterinaria, por un 
período de 3 años ( 1967, 1968, 1969), en 
forma honoraria . 

El Dr. Moro es además Ce-Director de l 
Instituto Veterinario de Investigaciones Tro
picales y de Altura, que fue ·creado median
te un convenio en tre nuestro pa ís y el Fon
do Especial de las Naciones Unidas, actuan
do como agenc ia de ope raciones la Facultad 
de Medicina Veterinaria y lu FAO. El ob
jetivo del mencionado Instituto es realizar 
investigaciones tendentes al incremento de 
la producción de alimentos, contando para 
ello con estaciones en diversos lugar'es del 
país. 

PROFESORES BECADOS AL EXTRANJERO 

Catedráticos de la Facultad de Medicina 
Veterinaria de la Universidad de San Mar
cos viajaron al extranjero. 

El Dr. Hugo Casas Pérez, via jó a los Es
tadas Unidos, becado por la Worcester 
Foundation for Experimental Bio logy, para 
seg uir estudios de especialización en " Fi
s io log ía de la ReprodÚcción", 

Igualmente los Drs. : Saúl Fernández Ba
ca, Augusto Vall enas y Ricardo Valdivia, 
mediante gestiones real izadas de esta Casa 
de Estudios an te la Fundación Rockefeller 
obtuvieron b_eca s . para estudios de especia li
zación en e l campo de: · " Ci encias Pecua
rias"; " Fi sio logía " y ." Nutrici ón Animal", 
respectivamente. 

Los Dres. permanecerán en la Universi 
dad de Corne ll , lthaca, por un período de 1 . 
a 2 años. 

BOLETIN DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS 

Un informe detallado sobre la recolec
ción, preservación y envío de caracol·es para 
su identificación y diagnóstico, ha s ido di
vulgado en el Boletín del Instituto de Zoo
nosis, por el Dr. Carlos Chávez García, Ca
tedrático principal de Parasito logía de la 
Facultad de Med icina Veterinaria y Direc
tor de l Instituto de Zoonosis de la misma 
Facultad . 

Como es sabido, h9y ciertas familia s de 
caracoles de agua dulce que actúan como 
vec tores de los estadios larvarios de la Fas
dela hepática, parásito productor de la Di s
tomatosis Hepática , enfermedad que ocasio
na grandes, pérdic:las anuales a la ganadería 
nacional. 

En. el Bole tín se dan datos de tclllados so
bre los lugares, eq uipos y métodos de reco
lección de los caracoles vectores; los carac
teres diferenciales de los mismos, a ~í como 
su identificación y la fo rma de preservación 
de especímenes y envío a los laboratorios 
paro su examen; se incluyen ' a·demás algu
nos gráfrcos que facilitan la comprensión 
de los métodos descritos. 

VIAJE DE CATEDRATICOS BECADOS 

Los Doctores Augusto Vailenas Pantigoso 
y Saúl Fernández Baca, · viafaron el 12 de 
agosto a Estados Unidos, para seguir estu
dios en la Universidad de Cornel_l, lthaca, 
Nueva York, en virtud de haber obtenido 
becas donadas por la Fundación Rockefeller, 
por un período de· 2 años, a fin de obtener 
el grado de Doctor en Filosofía . 

El Dr. Vallenas es Catedrático principql 
a Dedicación Exclusiva· de Fisiología Animal 
y, el Dr. Fernández Baca es Catedrático 

·Asoc iado a Dedicación Exclusiva de Zootec
nia y Director del Instituto de Agricu ltura 
y Zootecnia de esta. Facultad ._ 
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·Librería· de la Universidad de San ·Marcos 
, ____________ , Jirón Unión (Belén) 1088 Lima 

OBRAS DE ECONOI\IIA 
ALLEN, F . T . Principios generales de se-

g·uro. 
ASHTON, T. S. La Revolución Industrial. 
ALLEN. Economía Matemática. 
AKERMAN, S . Estructura y Ciclos Econó-

micos. 
A YRES F . Mathematies Of Finance. 
ALCARAS SEGURA, L . Cálculos Financie-

ros. 
ALCARAR, L. Cálculos Financieros, Tablas. 
APPLEY L . Administración en acción. 
ANDREUS . Economía de las Empresas In-

dustriales. 
AGAWALA, A . N . La Economía del Sub-

desarrollo. ' 
ALEXANDER, S . S . Las Ciencias de la E

conomía y las Deci. 
ALONSO CABO. La Ganadería Española. 
AUGE-LARIBE, M. Le revolution agricole. 

BARAN, P . A. La Econ. Política del Creci
miento. 

BARANY Al . Convenios de Estabilización, 
Materias. 

BROWN, J. A. C. La Psicología Social en 
la lhdustria . . 

BARRE, R. El Desarrollo ~conóm.ico. . 
BENHAN F. Curso Superior de Economia. 
BONLDING,· K. Principios de Política Eco-

nómica. 
BONNE, A . Estudios Sobre Desarrollos E-

conómicos. 
BERNACER, G . Una Economía Libre. 
BECKMAN, M. Economía del Tran~porte. 
BITTEL, L . R. Lo que todo Supervisor de-

be saber. 
BRUÑO. Elementos de Contabilidad. 
BRUÑO. Elementos de Contabilidad. Solu

cionario. 
BURTON. Contabilidad de Costos. 
BARCELO. Organización del Departamen

to de Publicaciones. 
BORNAYS, E . L . Relaciones Públicas. 
BROOU .· Dirección y Administración ele 

Negocios. 
BLOCH LAIME . La Reforma de la Em

presa. 
BAIERL, F . El , Estímulo en la Productivi

dad. 
BELTRAN, L. Economistas Modernos. 
BONJATI, C . La Investigación Bibliográfi

ca. 
BRESCIANI, C. Curso de Economía Políti

ca. 
BARRE, R . Economía Política (2 tms.). 
BROWN, A . S . Introducción a la Economía 

Mundial. 
BONVIED, M. El Subdesarrollo en Améri-

ca Latina. 
BONTHONL, G . La Sobrepoblación. 
BROWN. Cómo Aumentar la Producción. 
BARBANCHO, Fundamento y Posibilidad 

de la Econometría. 

BALL VE, F. Diez Lecciones de Economía. 
BRUNO MOLL. La Moneda. 

CAJAGMA. La Economía en la Unión So
viética. 

COSSIO . Tratado de Contabilidad Social 
Mercantil. 

CALLO, A. C. Fundamentos de ContabHi
dad General. 

CANTILLON, R. Ensayos sobre la Natu
raleza del Comercio. 

· CANOLL, P. El. Control de Costos de la 
Producción. 

CUSTER, D . La Mente en las Relaciones 
Humanas. , 

COLLEHE, M. Relaciones Públicas. 
CAERTER, W. H. Análisis Económico In

termedio. 
CAPUÑA Y, M. Obstáculo al Desarrollo E

conómico. 
CAPEMIY, M. Endeudamiento Público del 

· Perú. 
CRISUEGRA, J. Apuntes de Economía Po

. lítica. 
CURRIE, L. Ensayos Sobre Planeación. 
CANO, -S. Valencia ante el Mercado Co-

mún Europeo. 
CERDA. Formularios de Documentos Coop. 
CERDA. El Régimen Cooperativo (3 tms.). 
COS. A. F. Investigación Operativa y Or-

ganización. 

CHEMERY, H. B . Economía Interindus
trial. 

DORFMAN. Programación Lineal. . 
DOBB, M . Economía Política y Capitalis

mo. 
DOBB, M. Salarios. 
DILLARD, D. La Teoría Económica de J. 

Maynard. 
DUVERDER, M. Instituciones Financieras. 
DALE, E. Cómo Planear y Establecer la 

Org. Empre. 
DUMAS, R. La Empresa y la Estadística 

Tomo l. 
DE CASTRO, J . Ensayos sobre el Subdesa

rrollo. 

ESTEY, J . A . .Tratado sobre los Ciclos E
conómicos. 

EV ANS. Control de Costos. 
ESTELA E. América del Sur frente al De

sarrollo. 

FERNANDES . El Seguro. 
FROMONT, P . Economía Agrícola. 
F AN J ANI. Economía. 
FINNEY MILLER. Curso ele Contabilidad 

Introducción 2 tms. 
FINNEY MILLER. Curso de Contabilidad 

Intermedia 2 tms. 
FINNEY . Contabilidad General. 

COMUNICADO 

FUNESR, M. Marxismo y Comercio Inter
nacional. 

FOSSATI, E . Política Económica· Nacional. 
FURTADO, C . Subdesarrollo y Estanca

miento en América Latina. 
FLEK, J . y otros. La Ec~momía de Dos 

Mundos. 
FERNANDES, F . Las Clases Medias Econó

micas. 

GUAL VILLALBI R . Política del Consumo. 
GUAL VILLALBI R . Política Monetaria 

Bancaria y Crd. 
GOXENS . Técnicos de los Balances e In

ventarios. 
G UILLESPIE . Contabilidad y Control de 

Costos. · 
GIN!, C. Esquemas Teóricos y prob. Con

cretos. 
G ARA Y AR . Matemáticas Financieras. 
GRIJALB, E. Manual de Economía Polí

tica. 
GONZALER, J. Elementos de Estadística 

Comercial. 
GEORGE. Los Grandes Mercados- del Mun

do. 
GRAHAN KELLOG, M. Preparación del 

Ma:nual de Oficina. 
GAMIDO Y COMAS. Organización y Pro

ducción de Seguro. 

HANSEN, A. H. Política Fiscal y Ciclo E
conómico. 

HANSEN. Guía de Keynes. 
HA MIS, S . E . El Programa Económico ele 

Kennedy. 
HAMIS, A . L . La Ciencia Económica y la 

R. Social. 
HALIN, G . N . Sistemas Económicos. 
HIDALGO ORTEGA . Introducción a Con-

tabilidad de Costos. · 
HOLMES. Auditoría (2 tms.). 
HIRSISHMAN, A. Estudio sobre Política 

Económica. ' 
HEIDINGSFIELD, M . S. Análisis de mer

cado. 
HOOVER, C . La Economía, la Libertad y 

el Estado. 
HOSELITR . Teorías del Crecimiento Eco-

nómico. 
HICKS, V. K. Hacienda Pública. 

INFIELD, H . Comunidades Cooperativas. 

JEJJREY, A . G . Contabilidad Ag·ropecua-
ria. 

JORDAN DONGALL . Inversiones. 
JHONSON, R. Administración Financiera. 

KEYNES, J . M. Teoría General de la O-
cupación. 

KENNETH, J. La Economía y el Arte de 
la Controversia. 

KUNIHARA, K. Teoría Moneta1·ia y Políti
ca Pública. 

KNIGHT, H . M. Introducción al Análisis 
Monetario. 

KLEIN, L . R . Manual de Econometría. 
KEMNARES, E . W . Oro y Patrón Oro. 
KAUJMAN, A . Los Juegos de Empresa. 
KARATAIER . Historia . de la~ Doctrinas E-

conómicas. (2 tms.) . 
KOHLER . Auditoría. 
KINDLEBUGER . Desarrollo Económico. 
KELSO, L . D . Maniffesto Capitalista. 
KEPHAT, N . C . La Entrevista y el Exa-

men de Selección. . 
KATORIA, G . Análisis Sicológico del Com

portamiento Económico. 

LANGE1 O . Introducción a la Econometría. 
LANCE O . La Economía en las Socieda

des Modernas. 
LEBEDINSKY, M . Introducción a la Eco

nomía. 
LELAND, G .. Tratado de Economía. (2 

tms.). 
LEDÉRMAN . Debe Haber Clave del Domi-

nio ' Contb. (3 tms.) . 
LAIR. Análisis de Balances Industriáles. 
LOPERDESA. Inflación y Balance. 
LAZZARO, V. Sistemas, Procedimientos. 
LEENER. Tratado de Organización de Em-

presas. 
LONDQÑO, C. M . La Participación de los 

Trabajadores. 
LEEMANS . Administración, Organización y 

Contabilidad Industrial. 
LAFUERZA, N . Sea un V,endedor Eficaz. 
LO PEZ DE SA . Cómo Hacer un Balance. 
LEVITT, T . Innovaciones en Marketing. 
LA VERGUE, B . Servicios Públicos Coope-

rativos. 
LOPEZ DE SA. Cómo Analizar un Balan

ce. 
LAJUGIE . Los Sistemas Económicos. 

MOORE, J. H . Manual de Matemáticas Fi-
nanc. 

MOLSE. Sicología en la Industria. 
MARX 1CARLOS . El Capital (2 tms.). 
MALTHUS, T . R. Ensayos _ Sobre Princi-

pios de Población. 
MYRDAL, G . Solidaridad o Desintegración. 
MILLAN, A. S . El Cheque en la Legisla

ción Penal. 
MILHAN, M . Presente y Futuro de la A

gricultura. 
MEIER, G . M . Comercio Internacional y 

Desarrollo. 
MOLL, B . Problemas Monetarios Contem

poráneos. 
MAMANIA, V . Política Económica de PaÍ'

ses Subdesarrollados. 
MARSHALL, A . Principios ele Economía. 
MANDELL, M . M . Selección ele Vendeclo

res. 
MATAIX. Aritmética General y Mercantil. 
MAIER, N. R. Principios de Relaciones Hu

manas. 

ASAMBLEA 
El Consejo Universitorio de lo Universidad Nacional Mayor d San Marcos, en se

sión de 25 del presente mes. 

l 
¿Cuánto tiempo, y por consiguiente dinero, se pierde por no llevarse adecuadamente uno sesión? 

CONSIDERANDO: 

Que el Consejo Universitario, con profunda preocupoc,-on y olormd, ha tomado 
conocimiento de las publicaciones periodísticas, según las cuales determinadas reparti
ciones administrativas han realil<ado y realiJ<on actos reñidos con las disposiciones cons
titucionales y legoles que rigen en la República garantiJ<ondo la libre circulación del pen
samiento; 

· Que el Consejo estima que tales garantías no sólo forman parte de nuestra .Carta 
Fundamental, sino que constituyen compromiso juríd'ico internocionol de la República, ad
herida a la Declaración de los Derechos Humanos, así como uno violación inexplicable 
de los bases mismas de la democracia dentro de lo cual se desarrollo lo vida cultural de 
la Nación; 

Que la alarmo y la protesto que tal hecho suscito es mayor aún cuando se trata 
de · 1os Centros de cultura y educación superior, . en cuyos planes de estudios figuran Y 
deben figurar, como ocurre en todos los paises civiliJ<ados y 'democráticos, lo tolerancia 
a todos los pronunciamientos ideológicos y el libre debate de todas 1051 soluciones, poten
ciales o efectivas, ciertas o erróneas, que el hombre planteo frente o los problemas del 
ahora; 

Que, en este sentido, no se podría ovanl<ar ni profundiJ<ar en el conocimiento de 
.tales problemas y por tan,to de sus soluciones, si no se tiene acceso o las diversos formas. 
de plantearlos; · • • • 

Que en los sistemas más rígidos y ontidemocráticos al menos se establecen bases 
legales, precisas, que impiden la comisión d'e arbitrariedad'es, tanto moyDres cuanto menor 
es lo responsabilidad y nivel de los ejecutores; . 

Que es deber imperioso de lo Universidad como Institución de atto culturo _Y f,~1 
a su tradición democrótico, pronunciarse sobre los actos que, al margen de los_ d1spos1-
ciones éonstitucionales y legales que rigen en lo República, atentan contra esenciales de
rechos humanos universalmente consagrados; 

ACUERDA: 

1 '1-Expresar su extroñel<O por la censura impuesta a los libros, revistas Y publi
caciones que ingresan al país y su protesta por los actos de destrucción de 
los mismos, que han llevado a cabo determinadas reparticiones de la admi
nistración pública. 

¡ Conviértase en leoder capac itándose convenientemente en lo técnico de los asambleas deliberantes. Conozco o fondo 
lo que es un debate, cómo obtener lo palabro, mociones y resoluciones, planteamiento de lo cuesti ón, votación, quórum, ac
tos, e lecciones, etc. 

Ud . ha asistido alguno vez o uno sesión, en calidad de miembro de un Sindicato, de uno Coope rativo , de uno Asocio
ció_n de pod res de familia, de uno entidad comercial, político o scciol en general. Asi sto o ello porque está en juego sus in
tereses; pero asisto capacitado o fin de que no se dispongo contra eses intereses suyos. 

GRATIS 

Lea el Manual de UTEHA 

'' REGLAS DE ORDEN", 

por H. Robert, su precio: 

S / . 60.00 

Descuento del 10%, enviando este -CUPON 

Sres. EDITORIAL GONZALEZ PORTO 
Belén 1083 - LIMA 

Sírvanse remitirme "REGLAS DE ORDEN", al precio desconta-
do de S / . 50.00 contra entrega por el Banco ................................ .. 

·················································································•.•································· 
Mi nombre ................ ...... ....................................... ..... .... .... ........... .... ... . . 

Mi dirección 

11 

~ 

,. 

, 

2'1-Demandar la inmediata y saludable rectificación democrótica de quienes han 
transgrediélo las normas constitucionales y legales y los convenios internacio
nales de la referencia y la consecuente eliminación de barreras, que no con
dicen con la estructura misma de la República ni con el nivel cultural a que 
han llegado los instituciones. 

l_ ,-_,., --? 

'----------------------------------

Imprenta de la Universidad Nacional Mayor de S11n Marcos. 




