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Discursos en homenaje 
Herrera Sanmarquino 

Por Augusto Tomoyo Vargas (Rector 
interino de lo U.N.M.S.M.). 

Rendimos aquí tributo en nombre del 
Claustro de San Marcos a Bartolomé Herre
ra al cumplirse el Centenario de su muerte. 
Nadie con más justo título para sentir a He
rrera como suyo que la Universidad de San 
Marcos. Formado en el Convictorio Caroli
no, en este mismo local a donde un cúmulo 
de memorias afluyen con el recuerdo de su 
nombre, Bartolomé Herrera fue ,,,prototipo de 
estudiante y de dirigente universitario. · A
lumno de San Carlos llegó a ser su Rector. 
Y cuando este Colegio Superior pasó a inte
grar la Universidad de San Marcos, ejerció 
en ésta el profesorado, como señala Dávila 
Condemarín. Fue en San Marcos Regente 
de la Cátedra de Prima de Teología; y en 
1857, Vice Rector y Conciliario Mayor. Pe
ro es algo más que un miembro de San Car
los o d e San Marcos. 

CINCO ESTAMPAS DE BARTOLOME 
HERRERA 

Estampas de esa fuerte personalidad han 
sido esbozadas por sus biógrafos. Una: la d.el 
joven impetuoso que señala a los 26 años los 
males de la República y que fustiga con pa
labras duras en el preludio del romanticis
mo a quien representaba la sombra de la 
dictadura personalista: Gamarra. Su dis
curso ante Orbegoso, como Regente de Estu
dios en el Convictorio de San Carlos, está 
lleno de epítetos violentos: usurpado puesto, 
imperio vergonzoso, general brutalmente al
tanero, etc. Segunda: la del ciudadano con
dolido por la muerte en combate del propio 
Gamarra, a quien fustigara antes y que se le 
presenta después como la víctima del amor 
patrio y de la injusticia reinante entre los 
pueblos americanos en formación. Tercera: 
la del Rector de San Carlos, que reforma la 
educación superior y que sale al paso de los 
problemas: "como hijo d e San Carlos y co
mo peruano a quien afligen profundamente 
los estragos producidos por la falta de vir
tud y de luces" y que se propone corregir 
para que salga una "generación nueva" que 
siegue "la fuente de las lágrimas que han 
inundado con frecuencia la República". 
Cuarta: la del tribuno político que se decla
ra por la "soberanía de la inteligencia", que 
representaba al decir de su discípulo José 
Antonio Barrenechea, una "protesta contra 
los pronunciamientos militares", contra el 
caudillaje en que se había debatido el país ; 
y consecuentemente el establecimiento de un 
orden; y por el orden y para el orden, capa
cidad intelectual y moral. Quinta: la del 
sacerdote que iniciado en un janseanismo 
correspondiente a la Emancipación, pasa a 
un clericalismo romanista y ortodoxo; pero 
siempre con una insobornable conciencia 
puesta al servicio de sus convicciones reli
giosas. Sexta: la del Prelado que en Are
quipa ostenta los atributos del Servidor de 
su Iglesia, pero aún mantiene las del com
batiente inicial, pese a su enfermedad pul
monar y a 

1
los achaques consiguientes. En 

sus ojos no deja de brillar la fuerza y la 
terca pugnacidad ; y ante la clara y austera 
figura del dirigente combatido inclina su ro
dilla -tal vez si en gesto político, pero elo
cuente- el liberal y anti-herrerista Presi
dente Electo Mariscal San Román. 

SU CARACTER DOMINANTE 

La Historia del Perú recordará a Herre
ra como un forjador de su República. Con
servador o liberal, su carácter dominante es 
como vemos el de educador. De él y de su 
obra provino una corriente intelectualista, 
la generación del civilismo, ya que fueron 
sus discípulos: Manuel Pardo, Barrenechea, 
Lavalle, los Cisneros, que crearon una tóni-

Bartolomé Herrera. 

ca intelectual en la política del país, por en
cima de otra apreciación; pero también fue
ron reconocidos discípulos los Márquez que 
tuvieron una p osición radical y progresista. 
Fue ante todo, pues, mentor de líderes civi
les en los que hizo prender el sentimiento 
de honrada actitud y la necesidad de un ilus
trado criterio. Y volviendo a repetir a Jor
ge Guillermo Leguía en su Prólogo del To
mo I de Biblioteca de la República diremos 
que en todo ello puso tal enérgica convicción 
que nunca su espíritu experimentó ni alcan
zó "a conocer el desaliento". Si Herrera 
ocupó los más altos puestos y dirigió la po
lítica del país, como Ministro o como parla
mentario, fue el cauce de sus ideales y la 
forma de presentarlos, poniéndose claramen
te y de frente en una posición, lo que signi
fica más para nosotros. Eso ya lo manifes
taron en San Marcos, Jorge Guillermo Le
guía y Luis Felipe Alarco quienes esboza
ron en dos momentos intensos de nuestra 
Universidad: el 30 y el 45, la figura intelec
tual de Herrera, viva lección del maestro, 
fundamentador del Derecho y de la Ley, de 
valores para él inconmovibles. El segundo 
puso codo a codo con Herrera a González 
Frada y a Riva Agüero, aunque fueran dife
rentes las bases de sus respectivas actitudes. 
"En ellos la vida es un derrumbamiento. Pe
ro de auroras aún no divisadas emergerán 
-dijo Alarco- diademas de laureles ciñen
do sus frentes derruídas y enalteciendo las 
estelas blancas de su gloria". 

HERRERA RECTOR 

Investido aunque interinamente con el 
alto cargo dP. Rector de San Marcos veo en 
Bartolomé Herrera una ejemplar figura del 
claustro, porque creo que, aunque no este
mos con su corriente ideológica, ni pensemos 
hoy en soberanías de la inteligencia, ni po
damos considerar el orden como suprema as
piración, ya que el orden puede ser la estra
tificación de la injusticia, debemos sí seña
lar su vigilante mirada de educador, su en
trega total a la tarea de orientador nacional; 
su pureza; y su preocupación por una · reali
dad desconcertante, a la que trató de mirar 
con un lente propio, capaz de apreciar en 
medio de la turbulencia del momento, los 
caminos que él creía razonables para el bien 
público. En toda obra hay que poner una 
fe y esa la tuvo Bartolomé Herrera. Fue un 
digno Rector de esta casa de estudios. 

Significado de su Política 
Por falto de espacio nos limitamos o tomar 
los siguientes significativos tro:a:os del 
amplio estudio del Dr. Luis Felipe Alorco 
sobre lo personalidad de Bortolomé 
Herrero, 

Herrera encarna el ideal aristocrático y 
conservador en forma depurada. En el pal
pitan sus posibilidades y sus peligros. El es 
fruto de generaciones seculares; pero alerta 

y pronto a las circunstancias singulares de 
su época. La nobleza encuentra en él su hom
bre. Y él la expresa en su manera cumplida. 

Nuestra sociedad era católica, beata; la 
ciudad colmada de iglesias, de toques de 
campana. El clero ejercía poderoso influjo 
sobre las almas y era juez inapelable en 
cuestiones de moral. Herrera será represen
tante de la Iglesia, defensor de sus dogmas 
y sus fueros ultramontano o inquisitorial. 

a Bartolomé 
La alta sociedad permanecía siendo pa

laciega, fina, diplomática. El salón no pier
de su influjo; lo ejerce, si no siempre en lo 
político, siempre en lo social. La compostu
ra de Herrera es conforme a esas exigencias : 
hombre educado, de buena presencia, con
versador incomparable, sugestivo y atra
yente. 

Pero los tiempos republicanos exigen de 
sus políticos nuevas cualidades: la oratoria 
para conmover a la multitud y el valor para 
dirigirla. Y la oratoria de Herrera es ade
cuada a aquela atmósfera; a la mentalidad 
de esos hombres; cargada de plásticas imá
genes, ya serena y confidencial, ya desbor
dante y patética. Y posee, además, el cora
je de aquellos lejanos, graves y t estar udos 
castellanos. 

Herrera es en nuestro medio el conser
vador de máximo formato. Representa la 
tradición, no con ademán extemporáneo, re
chazando el advenimiento de nuevos y lo
zanos resplandores, sino como idea remo
zada y eficiente. Su fe, su palabra, su vi
bración se mueven en su época como arma 
poderosa disparada hacia el futuro. No es, 
pues, apolillado y rancio, a pesar de ser ul
tramontano, sino preservador de lo que en 
la tradición hay de excelente y necesario. 
Es por eso encarnación brillante de energías 
vitales que encuentran en él su cumplimien
to y su cima. 

La nación, herida eP su organismo po
lítico flamante, era pasto de la anarquía 
sin fin e irrefrenada. Era menester el or
den, el sosiego interno. Y para esto, se im
ponía imperioso el gobierno legal, pero enér
gico y decidido, que hiciese r espetar la ley 
y provocar la calma. Herrera, a la altura 
de su tiempo, encontró el recurso. Y pr o
pugnó el gobierno fuerte . 

Continuas revueltas militares, cuartela
zos y golpes de Estado, se sucedían incesan
tes a nombre de una presunta voluntad po
pular incumplida. Había que reportar po
sibles rebeliones, resguardar el gobiPrno es
tablecido, defender el Derecho, las normas 
objetivas de la convivencia humana, preser-

Herrera 
var las instituciones sociales del arbitrio de 
los caudillos militares. ¿Qué hace Herrera 
como pensador y como político? Fundamen
ta el Derecho, la Ley, la Soberanía, en un 
orden divinal e inconmovible, precisamente 
para evitar su violación constante. Lo que 
significa, desde un punto de vista concreto, 
defiende la legalidad contra la violencia. 

La nac"ión estaba gobernada por el cuar
tel, por una camarilla políticamente inepta. 
Los cargos más altos se repartían no según 
los méritos, sino según el grado de amistad 
o servilismo para con el Presidente de la Re
púbiica. Había que reaccionar contra ese 
e,tado de cosas. Los más capaces debían de
sempeñar los más altos puestos. Los más 
hábiles y probos no los más serviles. Había 
que subrayar e insistir enérgicamente en el 
primado d e la integridad moral y de la in
teligencia, en un país que se hallaba depra
ve.do por la corruptela y el desatino. Esa 
idea clara y justa la defendió Herrera con 
todo el vigor de su pluma y de su palabra. 

A la nación se le presentaban tareas ar
duas y premiosas. Todo en ella era incipien
te e inestable. Todo yacía en germen. Sólo 
una política que mirase hacia adelante, cir
cunspecta y atinada, podía sujetar el desas
tre que se anunciaba. Er an indispensables 
g uías íntegros, con sentido del deber social, 
con severa responsabilidad; políticos profe
sionales, preparados cultos, y no militares 
elevados por el cuartelazo y la ambición des
medida. Y no había que abandonar ai azar 
el surgimiento de tales hombres, sino pro
ponerse su preparación y erguimiento como 
finalidad concreta. Sólo una clase dirigen
te enérgica, honrada y previsora, podía sal
varnos, de los múltiples peligros que ame
nazaban la integridad de nuestra República 
y mantenerla en primer plano en el e:;;ce
nario continental. Esto lo vió Herrera. Se 
esforzó en crear esos hombres. Si su em
presa quedó trunca, si su esfuerzo no fue 
continuado no fue culpa suya. Otros fac
tores superiores a su voluntad y su desig
nio lo impidieron y provocaron las amputa
ciones sucesivas, la catástrofe y la pérdida 
de nuestro rango político relevante. 

Nuevo Vice-Rector 
El Dr. Ulises Montoya Manfredi, ca

tedrático de Derecho Comercial, es des
de el miércoles 23 de setiembre Vice
Rector de la Universidad Nacional Ma
yor de San Marcos. 

En reunión de la Asamblea Univer
sitaria en el Paraninfo de la Facultad de 
Medicina, los catedráticos delegados de 
las diez Facultades y los delegados estu
diantiles dieron al Dr. Montoya una 
mayoría de 104 votos· contra 28 que al
canzó su más cercano seguidor, el Dr. 
Luciano Castillo, también catedrático 

de la Facultad de Derecho. 
Desde noviembre del año pasado, la 

vice-rectoría ha estado vacante por la 
elección del Dr. San Martín como Rec
tor en reemplazo del Dr. Luis Alberto 
Sánchez. 

Al nuevo Vice- Rector se le impuso 
la insignia correspondiente en el mismo 
acto de la Asamblea Universitaria y 
seguidamente pronunció una breve alo
cución, en la que agradeció a los que 
habían depositado sÚ confianza en él 
y terminó diciendo: "ante todo estaré 
al servicio de la Universidad". 

Instante en que el Rector de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Dr. Mauricio San Martín, impone la insignia correspondiente 

al nuevo Vice-Rector Dr. Ulises Montoya Manfredi, luego de la 
Asamblea Universitaria. 



CONCERTAR LAS INVESTIGACIONES 
PARA ESTABLECER UNA LITERATURA 
COIVIP ARADA EN HISP ANOAMERICA 

Por ESTUARDO NUÑEZ. Catedrático 
de Teoría Literaria 

Desde la invención de la imprenta (a 
fines del siglo XV) con la difusión 
consiguiente del libro y desde que, en 
la misma época, los nuevos descubri
mientos promueven la afición al viaje, 
se plantea en la literatura una proble
mática nueva: las relaciones literarias. 
Estas relaciones se intensifican con la 
multiplicación y distribución del libro, 
con la posibilidad de traducirlo y con 
el traslado personal del escritor predis
puesto ahora más que antes a escribir 
sus impresiones de viajero. 

A fines del siglo XVIII se reafirma 
con el Iluminismo el concepto de "lite
ratura universal" (la "Weltliteratur", 
como Goethe enunció) y con ella -Y 
la rapidez y facilidad de comunicacio
nes- perfila su imagen la "literatura 
de viajes". A su vez, el romanticismo 
de comienzos del siglo XIX, da vigor 
singular al culto de las traducciones li
terarias. 

De ese progreso espiritual, de ese es
tada de espíritu Jjterarjo propenso a la 
expansión romántica en el espacio am
plio de las naciones y en el tiempo ex
tenso de todas las épocas del devenir 
humano surgirá, ya muy entrado el si
glo XIX, la literatura comparada, con 
apoyo de tal suerte en la relación espi
ritual, vigente así en lo espacial como 
en lo temporal. 

Las relaciones literarias se anudan 
así tanto por la correspondencia epis
tolar de los escritores, como por el in
tercambio de libros, la popularización y 
difusión del periódico y la revista, las 
versiones literarias en lenguas extran
jeras y los viajes de los escritores a 
pueblos próximos y lejanos. Se vincu
lan los hombres de letras de lengua 
distinta y se conocen recíprocamente 
gracias a las traducciones de fragmen
tos o de obras íntegras. Surgen los 
grandes traductores del romanticismo 
(Voss, Schlegel, Nerval, Baudelaire, 
Leconte de Lisie, Teodoro Llorente y 
Segalá Estalella). Se escriben sugesti
vos relatos de viaje (Humboldt, D'Or
bigny, Charles Wiener, Thomas Gage, 
George Equier). 

De todo esto queda huella más que 
en los libros, en los periódicos o revis
tas literarias que el tiempo esconde en 
sus pliegues de olvido. Epístolas, me
morias, o libros de recuerdos, relatos 
de viajes, traducciones y papeles lite
rarios periódicos constituyen así la 
fuente para una investigación literaria 
que no debe quedarse, sin embargo, en 
la sola perspectiva de relaciones indi
viduales entre escritores sino que de
be verse como significativa para escla
recer influencias, contactos culturales, 
transmigración de ideas o de sentimien
tos, "fortunas" adversas o favorables, 
o en términos generales, proceso de 
transculturación europeo-americana. La 
literatura, comó expresión de la cultu
ra, necesita afirmar, en tierras hispanc
americanas, algunas conclusiones resul
tantes de esta indagación que todavía 
no se ha hecho sistemáticamente en es
tas latitudes. 

Han tratado de estas perspectivas 
más en el campo de la historia de las 
ideas, que en el de las relaciones lite
rarias, Pedro Henríquez Ureña y Ma
riano Picón Salas, en la dimensión de 
los vínculos directos entre escritores 
Alfonso Reyes y Jorge Luis Borges y 
en cuanto a los movimientos de escue
las o tendencias José Antonio Portuon
do y José Luis Martínez. Pero en lo 
que se refiere a la "fortuna" de los 
grandes escritores universales y su re
sonancia en América, en la investiga
ción específica del fenómeno de las in
fluencias foráneas sobre los ámbitos 
nacionales del continente, se requieren 
todavía investigaciones monográficas a
cerca de la multitud de viajeros, prin-

. cipalmente europeos, que desde fines 
·del siglo XVIII se asomaron a las cos
tas de América con su romántica cu
riosidad por lo lejano y exótico y de-

jaron vivas impresiones de su sorpre
sa, de su . aventura o de su experiencia 
humana. Se requiere asimismo la in
dagación de la obra nacional de los tra
ductores de la poesía y la prosa euro
pea -inglesa, francesa, germana, itáli
ca, portuguesa- que hicieron más de 
lo que se supone o pudiera imaginarse 
por introducir nuevos cauces para en
tender y modos nuevos de ver lo en
tendido, en lo que se refiere al fenóme
no literario universal, en una época en 
·que todavía -mucho más que ahora
el creador americano se inspiraba en 
temática y módúlos europeos. Para es
cindir lo original de lo imitado debe 
empezarse por ubicar las imitaciones 
directas, las versiones con originalidad 
o sin ella, los calcos rotundos, las pa
ráfrasis. En medio de todo ello, han 
de perfilar.se los "gustos" de época o 
de generación, las predilecciones indi
viduales, los ecos colectivos, las reac
ciones de grupo, en fin, todo aquello 
que constituye lo que suele llamarse 
"la influencia literaria". No basta ha
blar de influencias generales, con más 
o menos vaguedad o aproximación, si
no que precisa concretar un poco más 
el tópico, esto es, establecer en qué me
dida una influencia fue d I innnte en 
el grupo o el individuo, cuúl pudo ser 
su naturaleza exacta y su duración, y 
en qué forma fue visible y obj tiva, lar
vada o sumersa, atronadora o esporá
dica. 

Hispanoamérica es un campo de rica 
perspectiva de estudio en esta vastísi
ma materia. En este continente han 
surgido muchos de los valiosos traduc
tores en lengua castellana, cuya nom
bradía de tales se ha postergado al exa
lar otras facetas de su obra. Es la suer
te habitual de los que generosamente 
-como los traductores- deponen su 
soberbia de creadores y entregan su 
fruto para adornar la fama ajena. No 
cabe en la actividad .}iteraría más hu
milde generosidad ni renunciamiento 
más ejemplar, contando con que son 
pocos los que suelen apreciar y valorar 
tan preclara disposición y sabiduría li
teraria que supone una empresa de tra
ducir. ¡Cuánta nueva perspectiva abre, 
sin embargo, un análisis e indagación 
de la obra del traductor y cuánta expe
riencia deja en él ese trajín sobre la o
bra extraña, que supone meditación y 
prospección espiritual incalculable. 

De otro lado, el estudio de los viaje
ros extranjeros en América dejando a
parte cronistas de Indias dada la exten
sa bibliografía utilizable, deberá em
prenderse de acuerdo con determina
das áreas de incidencia. La primera, 
en la zona de México y América cen. 
tral (en la que se destacan Tomás Ga
ge y John Lloyd Stephens, entre tan
tos más). La segunda, en la región an
tillana y la costa norte de la América 
del Sur, comprendiendo hasta Panamá, 
Colombia, Venezuela y las Guayanas, 
en donde Humboldt es ejemplar. La 
tercera, en el ámbito andino y la cos
ta occidental de la América del Sur, 
comprendiendo al P erú, Ecuador, Bo
livia y Chile, que es materia especial 
de nuestros estudios( desde Frezier, La
condamine hasta Gerstaecker, Equier 
y Paul Marcoy). La cuarta, o se la cos
ta oriental del continente sudamerica
no, desde el norte del Brasil, Uruguay, 
la región del Plata y Paraguay hasta 
la Patagonia, en donde campearon des
de Ulrich Schmidel hasta Augusto 
Biard y tantos más. 

Estas áreas de investigación no po
drán excluir a un grupo muy significa
tivo de viajeros como Darwin, Rugen
das, D'Orbigny, Castelnau y los gran
des circunnavegantes del globo que 
bordean tierras de América y..que abar
can más . de una de esas áreas. 

Gracias a los viajeros, se puede co
nocer, como decía Madame de Stael, lo 
que una nación opina de los aspectos 
de otra y además, puede estudiarse el 
viajero mismo, o sea sus prevenciones 
o prejuicios, sus ,ingenuidades y sus ha
llazgos. - , 

Los viaJetos -aquel.los · románticos 
viajeros del siglo XIX- por lo general 

sueñan en el extranjero con su país na
tal y cuando escriben en éste, deliran 
e idealizan con el lejano país conoci
do en sus viajes. 

Los estudios de literatura compara
da han adquirido en los últimos 50 a
ños, el rango de una disciplina impres
cindible en el campo de la investiga
ción sistemática de la literatura. Vin
culada esta disciplina, desde su inicia
ción, a las labores historicista y biblio
gráfica, de cuyo carácter se impregnó 
casi toda la tarea crítico-literaria en el 
siglo anterior, los ensayos y estudios 
comparatistas han tomado en épocas 
recientes un rumbo nuevo, dentro de 
las directivas de la crítica contempo
ránea. Se estima que el comparatismo, 
al auxiliar a la crítica analítica, que 
hoy busca desentrañar el fenómeno li
terario, mirando el contenido intrínse
co de las obras de arte, puede ofrecer 
positivo? resultados en la investigación 
de influjos, imitaciones y sobre todo en 
la determinación de las "fuentes", li
brando a los estudios sobre " influen
cias literarias", de ese sello impresio
nista y · subjetivista que tuvieron en 
otra época. 

Las nuevas investigaciones de litera
tura comparada tienen hoy capital im
portancia para la tarea del análisis e 
interpretación de textos, en el proble
ma de la "periodificación" de la litera
tura y asimismo en el esclarecimiento 
de_! problema de las "generaciones lite. 
rarias", así como también en la formu
lación de los "cortes transversafes···· 
(Querschnitte) a diferentes alturas del 
proceso literario y en la investigación 
científica del folklore literario. 

El campo del trabajo comparatista es 
muy amplio especialmente en Hispa
no-América, en donde la literatura, so
bre todo en los siglos anteriores, andu
vo uncida -en unos casos más y en o
tros casos menos de lo que se ha creí
do- al fenómeno literario europeo. P e
ro no todo lo que se conoce o caracte. 
riza como imitado reconoce fuentes pre
cisas y es justamente ese esclarecimien
to el que podrá ofrecer resultados po
sitivos y serios en la determinación de
finí tiva de la "originalidad" literaria 
americana. Estamos en el momento de 
abandonar los tanteos provisionales de 
que tanto se ha abusado por estas tie
rras y nos encontramos en plan de po
der iniciar estudios definitivos sobre 
la voluntad de creación o_riginal de mu
chos grandes autores continentales. A 
la crítica de la literatura americana le 
espera en los próximos años una tarea 
de gran responsabilidad en esta direc
ción comparatista. Esta tarea se hará 
realidad sobre aspectos diversos que de
be perseguir la investigación compara
tista, entre los cuales es de gran valor 
y trascendencia de un lado, la indaga
ción de la obra de ciertos agentes trans
misores de la inquietud literaria y cul
tural del Viejo al Nuevo Mundo, que 
son los escritores que viajan y los via
jeros que escriben. 

De otro lado, es necesario investigar 
en la magna obra de interpretación y 
difusión de textos emprendida desde 
el mismo siglo XVI pero con más inten
sidad a partir el siglo XIX, por los tra
ductores de Hispanoamérica que, al 
trasladar el mensaje literario de poe
tas y prosadores europeos, han dado 
lustre y calidad a las propias letras a
mericanas y han fomentado además el 
conocimiento popular de las grandes 
obras de origen extra-hispánico produ
cidas originalmente en lengua extran
jera. 

La tarea que demandan estas inves
tigaciones en la literatura comparada 
no debe quedar librada a la simple ini
ciativa individual y requier·e ser con
certada. En primer término, deben a
pegarse los materiales de investigación, 
esto es, la formulación de bibliografías 
básicas. Estas deben versar a) sobre 
traducciones producidas en cada uno 
de los países hispanoamericanos, las 
que se encuentran en gran proporción, 
dispersas en periódicos y revistas; b) 
sobre la literatura de viaje, recogiendo 
todas las publicaciones que narran la 
experiencia de viajeros de toda nacio
nalidad que han visitado a radicado en 
los respectivos países; c) las bibliogra
fías deberán comprender asimismo las 
antologías y los trabajos críticos com-

(pasa a la pág. 9) 

PAWN 'l' lm, 

(l11ímic¡,,, ·. fJicl,~flía 
e 1,,,11,st,~i,1 

A cien años de la 'Teoría sobre la estructura 

de los compuestos ~el Carbono 
Por JUAN DE DIOS Gl'JEVARA, Cate

drático Principal de Química Orga
nica. 

' Ane~tésicos como el éter, cloroformo, 
etileno , ciclopropano, novocaína, xilo
caína, etc. Hipnóticos como el luminal, 
veronal, etc . Antiparasitarios del tipo 

En enero de 1965 hará cien años neoarsolán, oxiarsolán y triparsamida. 
que Augusto Kekulé desarrolló su teo- Antisépticos como el formol, tripaflavi
ría sobre la estructura de los compues- na, mercurocromo, etc.- Ataráxicos co
tos aromáticos. La estructura propues- >· mo el mepobramato; etc. Antihistamí
ta por Kekulé para el benceno, aurrque nicos, como el maleato de profenpirida
interpretada a la luz de los nuevo·s eo- mina, prometazina clorhidrato, etc. A
nocimientos, se mantiene en el presen- nalgésicos y Antipiréticos como aspiri
te, mostrándose fecunda y siempre' de , na, antipirina, piramidón, .novalgina y 
acuerdo a las predicciones. A esa g_e- :· ·· miles . d·e otros medicamentos, constitu
nial idea es atribuible en gran parte :,el yen en enorme aporte de la química a 
extraordinario desarrollo de la Quíi-Í\i_is' la médicina. 
ca Aromática. Al conmemorarse ·. -~i 
centenario de la notable contribución .• 
de Augusto Kelulé, los químicos de to- ·' 
do el mundo se aprestan a recordar que 
con él nació una nueva era para la quí
mica orgánica. 

Al recordar a este eminente científi
co a los cien años de su obra fundamen
tal, pilar de las estructuras orgánicas, 
rememoramos en el hombre al visio
nario pletórico de intuición y en su o
bra, la luz prodigiosa que se proyec
tó sobre el mundo de lo natural y de 
lo sintético, iluminando el sendero en 
la intrincada selva de la química orgá
nica. 

A partir de 1865, en que Kekulé 
dio a conocer su trabajo más importan
te "Sur la constitución des substances 
aromatiques", donde aparece por pri
mera vez el concepto de la cadena ce
rrada, es decir la estructura del bence
no, la química · orgánica ha seguido en 
su desarrollo su propio camino. Creó 
Y razonó a su manera prescindiendo de 
las demás ciencias. Es una de las cien
cias que con más extensión ha hecho 
uso del razonamiento lógico no cuanti
tativo con magnifico resultado, hasta 
que la influencia físico-química deriva. 
da de los estudios sobre equilibrios quí
micos que se iniciaron a raíz de la léy 
de Guldberg y Waage en 1867, la con
dujo al estudio cuantitativo de sus 
reacciones que alcanza todo su apogeo 
en el período moderno bajo la influen
cia de la teoría electrónica. 

INFLUENCIA DE LA QUIMICA EN 
LA BIOLOGIA . 

A la par que la química orgánica arii
pliaba sus conocimientos, otras cien
cias relacionadas con ella recibían el 
influjo de sus progresos. Tal vez sea· 
la biología la que haya obtenido más 
provecho en este sentido, pues con un 
exacto conocimiento de las estructuras 
químicas se facilita la interpretación 
de los procesos biológicos y segura
mente ninguno como los metabólicos. 
El tremendo paso dado por la medicina 
en los últimos 25 años es mayor que 
lo realizado en toda la historia médica 
precedente. 

AYUDA A LA MEDICINA 
Hace pocos años, no teníamos trata

mientos para la diabetes, anemia per
niciosa, neumonía, meningitis, bleno. 
rragia, sífilis, etc. Hoy poseemos insu
lina, vitamina B 12, sulfamidados, anti
bióticos, arsenicales orgánicos, etc. La 
malaria, difteria, fiebre amarilla, tifoi
deas, desinterías están hoy bajo control 
Y en descenso completo. 

La química ayuda a la medicina, ais
lándole los principios activos de los ve
getales que la experiencia había · en
señado a usar : alcaloides, ácidos; al
dehídos, resinas, terpenos, esencias y 
tantos otros productos que conocemos. 
El químico sintetiza estos productos y 
muchos otros nuevos, corrigiéndoles 
sus defectos y aumentando su actividad 
mediante el estudio farmacológico y 
quimioterápico de sus funciones. Fi
nalmente, estudia las reacciones y pro
cesos químicos que se producen en ~sa 
complicada usina que es nuestro ·orga. 
nismo, aislando, produciendo y sinteti
zando, al ser posible, los principios ac
tivos de fundamental importancia en el 
proceso vital. 

LA QUIMICA EN LA INDUSTRIA 

No de menor importancia ha sido su 
influencia en el campo industrial. Has
ta 1850, las industrias químicas esta
bán limitadas, en la casi totalidad de 
su acción, a la preparación de ácidos y 
álcalis para las industrias textiles, pa
ra la fabricación de jabón, etc. Sobre
vino luego la fijación del nitrógeno y 
sus compuestos se utilizaron como fer
tilizantes y para la preparación de co
lorantes y explosivos. Por otra parte, 
la aplicación de la química a la fusión 
de los metales dio origen a nuevas in
dustrias y su influencia ha sido notable 
en la técnica de la ingeniería. La in
dustria del acero experimentó una gran 
evolución al ser utilizados los funda
mentos químicos que le sirven de base. 

Las reacciones a elevadas temperatu. 
ras en el horno eléctrico han permiti
do obtenér grafito para lápices, lubri
cación y trabajo eléctrico, carburo de 
calcio, y numerosos abrasivos como el 
c-arborundum. La fabricación de colo
rantes, desinfectantes, etc. constituyen 
ejemplos que demuestran hasta qué 
punto muchas industrias dependen de 
la química. 

La industria d e los tintes, por ejem
plo ha sido transformada por la quími
ca. Antes de 1860 las sustancias colo
ran tes se preparaban a partir de pro
ductos vegetales o animales y la serie 
de c9lores obtenidos era muy limitada. 
En la actualidad el número de esos 
productos se eleva a varias decenas de 
miles. 

La industria de la seda artificial, a
contecimiento singular en millares de a
ños, depende, también, de la química, 
que transforma en hilos y tejidos bri
llantes y resistentes · la celulosa obteni-
da de la madera. . · 

Los perfumes sintéticos constituyen 
otra maravillosa adquisición debida a 
la química. Baste pensar que se nece
sitaban 2500 kilos de flores para pro
ducir un 'kilo de perfume de violetas 
que llegó a tener un precio de alrede~ 
dor de 200 dólares. La yonona, que es 
la esencia artificial de violeta, con la 
misma fragancia , tiene un precio de 10 
dólares el kilo. 

Otra muestra la constituyen las in
dustrias de artículos plásticos, prove
nientes de distintos procesos químicos, 
cuyos resultados son la obtención de u
na muy variada cantidad de plásticos 
y resinas de múltiples aplicaciones. 

HOMENAJE 

LA FACULTAD DE FARMA
CIA Y BIOQUIMICA DE LA U
NIVERSIDAD NACIONAL MA
YOR DE SAN MARCOS, por in
termedio de su Instituto de Quí
mica Aplicada a la Farmacia, or
ganiza para el mes de enero de 
1965 un SIMPOSIO SOBRE QUI
MICA ORGANICA. Durante él 
se recordará los cien años de his
toria estructural orgánica nacida 
sobre dos sencillos postulados, 
conjuro de lo simple y lo ideal: 
la tetravalencia del carbono y el 
enc·adenamiento atómico. 
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PAGINA CUATRO "G A C E T A S A N M A R Q U I N A '' 

IUA 
El Qepartamento de Geografía de San Marcos • • • 1n1c1a 

un plan para Ja i11vestigación geográfica de la 
Cue11ca del R ío Chillón 

Viviendas y formas colunuiares producidas por la erosión en el bosque de Rocas de Huay llay. 
parlamento de Paseo. 

De-

LOS OBJETIJ1OS 
.El trabajo de análil:!is geográfico que cumplirá el Departamento de Geografía de la f ,a cultad de Le

tras de la Universidad Nacional Mayor de San Marco s, durará todo el a-ño académico de 1964. Los traba-
jos de, campo se rea.lizarán simultánea.mente con los de gabin~te y s1,1s objetivos son los siguiente~: . 

l.- Iniciar la formación de un equipo seleccionado de geógrafos capaces de hacer investiga ción 
en el terreno. Se procurará, por lo tanto, adiestrarlos en la obtención de materia les para la p reparación de 
la respectiva "monografía geográfica" de la parte que les corresponda realizar en e l campo, así como en 
el gabinete y sala de dibujo. , 

2.- La investigación abarccaó: los aspectos físicos y humanos de la cuenca del Río Chillón. Pa
ra ello hay que preparar a los investigadores en el cono,cimiento y aplicación de,l Mé todo Geográfico. La 
investigación debe analizar todos los aspectos consid erados en el Plan y culminará con una; síntesis dE; los 
conocimientos geográficos alcanzados. 

3.- Como resultado de las investigaciones el Departamento deberá preparar un "Plan de Desarro
llo Regional'' de la cuenca del río Chillón, el mismo que será divulgado y entregado a los organismos del 
Estado para su eventual aplicación. 

LA CUENCA DEL RIO CHILLON 

Las t emperaturas: condiciones Y 
dist ribución ; radiación solar y nu
bosidad. 

Los vientos : su na turaleza, direc
ciones y velocidad . Las corrientes 
aéreas. 

Las precipitaciones : épocas de llu 
vias; las lluvias y la erosión, las llu 
vias; las sequías y su análisis. Los 
tipos de climas : distribución de ca
da uno ; aplicación del trabajo de C. 
Nicholson; diversidad climática y el 
calendario agrícola ; Otros aspectos 
(nevadas, aludes, etc.). 

GEOMORFOLOGIA 

La estructura geológica; origen de 
las formas del relieve, análisis det a
ll ado de las formas del relieve. 

LAS AGUAS 

F uentes y manantiales; Ríos: el 
principal y los subsidiarios; corrien
tes subterráneas y pozos de agua ; los 
lagos y lagunas; la energía h idráuli
ca ; la economía del agua. 

LOS SUELOS 

Tipos de suelos, su distribución re
gional o zonal, los suelos y los gr u
pos humanos ; regiones naturales : 
Chala, Yunga, Quechua, Suni, Puna 
J anca ; vegetación y fauna de las a
guas ; la ecología o distribución de 

los animales de la cuenca; los ani
males domésticos. 

La ciudad de Canta, vista desde 
la parte sur, a l fondo las rocas 
volcánicas se diistinguen perfec-

tamente. 

LA POBLACION Y EL ESPACIO 
HABITADO 

El poblamiento: análisis de su e
volución ; Epoca prehistórica: paleo
lítico, neolít ico, edad de bronce. E
J?OCa histórica: los conquistadores es
pañoles; la po blación de la cuenca : 
la población total y la población re
lativa; el crecim iento natural, pirá
m ide de edades, población activa e 
inactiva; población y educación . Dis
t r ibución de la población ; regional, 
altitudinal, política, núcleos de alta 
densidad y disper sión humana. Las 
migraciones: causas de las migracio
nes; tipos de migraciones: perma
nente, periódica, etc.; el nomadismo 
estacional. 

El espacio habitado : los centros 
poblados : clases y su distribución ; la 
eiudad de Canta: estudio de geogra
fía urbana ; los centros poblados dis. 
t ritales, capitales, etc.; tipos de cen
tros poblados, situación de los cen
tros poblados; formas y t amaño de 
los centros poblados. La vivienda 
en los centros poblados; formas bá
sicas de construcción ; materiales de 
constr ucción ; influjo del clima, del 
r elieve, del t r ánsito, de las condicio
n es económicas de la propiedad y de 
las fuerzas exteriores, el abasteci
miento de agua, de luz, etc.; los lo
cales públicos; la plaza y la vida del 
grupo ; comparación de tipos de vi
vienda entre centros poblados ; ca
racterización de los grupos humanos 

existentes en el área ; elementos µe 
los géneros de vida . 

LA AGRICULTURA 

Visión de conjunto ; las bases geo
gráficas de la agricultura ; estructu. 
ra agr aria ; el agua y sus problemas, · 
aguas de lluvia, de su perficie y sub
terráneas. 

La división económica de la cuen
ca: tierras cultivadas; tierras de pas
tos · naturales, bosques na turales, de
siertos eriazos; las tier r as cultivadas : 
bajo r iego, de secano ; su perficies 
cultivad ~s, superfici es en descanso. 
Las plantas cultivadas: superficie 
por especie; cuidados y labores agrí
colas; las cosechas ; la producción ; la 
productividad y el trabajo agrícola ; 
la población y la tier ra cultivada. La 
pr opiedad de la t ierra: grandes pro
pietarios, medianos propietarios ; pe
queños propietarios, el latifundio y 
el minifundio. La ir rigación : reali
dade.§ y proyectos; las sociedades a
grícolas. Las industrias derivadas 
de la agricu ltura; la produc_ción y el 
comercio de productos agrícolas ; la 
importancia de Lima para el desa
rrollo agrícola . Otros aspectos. El 
Agriculto'r : estudio de este tipo hu
mano (teniendo en cuenta su con
d:dón de gran propietario, m ediano, 
pequeño, yanacona, etc. ) . 

LA GANADERIA 

Bases geográfi cas de la ganadería: 
tipos d e clima; las aguas, suelos y 
pastos na turales. Los hombres. 

Tipos de ganadería: extensiva e in
dustria l ; las superficies ganaderas 
(haciendas, fundos, etc.) ; las especies 
ganaderas: principales razas; la obra 
del m ejoramiento ganadero: la obra 
del Estado ; la obra de los ganaderos; 
los pastos cultivados y la gan adería; 
industrias derivadas de la ganadería; 
posibilidades d e desarr olo ganadero; 
el pastoreo y la t r ashumancia. Los 
trabajos ganad eros : crianza, selec 
ción, esquila, ordeñamiento, cuida 
dos eh general. 

La población dedicada a la gana
dería; la ganad ería y sus vinculacio
n es con la agr icultura. Distr ibución 
del ganado regional ; altitudinal, con
centración, dispersión ; valor de la 
ganadería : extensiva e industr ial ; 
producción y productividad gan a
dera . 

LA MINERIA 

Las bases geogr áfic as : geología, 
yacimientos ; los hombres; la est r uc
tura minera; agotamiento de las mi
nas y las m igraciones hum anas; la 

mano de obra ; descripción de uncen
tro miner o; situación geográfica, el 
plano del Centro, las viviendas de 
empleados; obreros, el abas tecimien
to ; el minero: estudio d e este tipo 
humano. 

EL COMERCIO. 

Formas de actividad comercial ; las 
tiendas comer ciales: mayoristas y 
minoristas ; censo de establecimien 
tos com erciales en Canta ; lo que se 
compra y se vende; estadísticas co
merciales y su añiÜisis ; evaluación 
del comercio d entro de la cuenca ; 
es tudio sobre la introducción de nue
vos pr oductos comercia les. Las fe
r ias dominicales o de otro tipo y el 
comercio ; emigración de comercian 
t es hacia otros lugares; los bancos y 
el desarrollo comercial ; las asociacio
nes de comerciantes; consumo de 
productos importados : estadísticas. 

LA CIUDAD DE CANTA 

/ Bibliografía; la situación y el si
t io; origen de la ciudad ; crecimien
to ur bano ; población urbana. La vi
vienda urbana; formación de la ciu
dad y los tipos de vivienda urbana ; 
materiales de construcción y cam 
bios; la forma exterior , la fo r m a in
t erior: planos, perfiles; evolución de 
la vivienda urbana: causas. La vi
vienda y e l habitante : casa-habita
ción , casa comer cia l, casa de tipo 
mixto; los edif icios: municipios, co
legios, hoteles, iglesias, otros. 

El abast ecimiento de la ciudad : 
Sa neamiento ur bano ; las funciones 
u rbanas: la f unción m ás importan
t e y original que perm itió la supel'
v ivencia de la ciudad . 

LA VIVIENDA RURAL 

La vivienda rural y el m edio geo
gráfi co, la vivienda rural y las co
municaciones, la vivienda rural y la 
estructura agr ícola; la vivienda ru
ral y los niveles económicos; pat ro
nes tradicionales que cond icionan la 
vivienda rural ; evolución de la vi
vienda r ural : causas, fac tores que 
condicionan la dispersión de la vi
da rural : topogr áficos, hidrográficos, 
económ icos : dispersión de las tier ras 
de cultivo, la pr opiedad de la t ie
rra, los tipos de r iego; edificación 
t radicional. Su situación : ter razas, 
pampas, laderas, lom as, cerros etc., 
Su aprovision amiento: de agua, de 
a limentos y otros elementos básicos, 
según su dispersión , altitud y aisla 
miento. Los materiales de const r uc
ción: clases, procedencia, afinidad 
con el m edio físico. La dispersión de 
la vivienda r ural. Su adaptación al 
m edio físico y geográfico ; adapta -

.. .... .. .. .. .. I 
Profesores y alumnos del Instituto de · Geq'grafía , al pie del ne;vado de 

Jitra que alimenta (I la laguna · de Chúchún, alto río Chillón, 
J . " 



Hf#rmos0 8iemphu rlc MITO, to
mado en el camino de Canta a 
Huamantanga, a 2,600 metros de 

altitud. 

cwn de la vivienda a sus funciones: 
habitación, depósitos, tienda, cocina, 
corrales y anexos. 

Elementos de la vivienda rural se
gún: su forma, materiales de cons
trucción, nivel económico del dueño, 
situación; planos y perfiles de vi
viendas típicas. Dibujos de facha
das. La casa hacienda. 

LOS TIPOS DE VIVIENDA 

Por su adaptación al medio geo
gráfic-o: en pendientes, iad eras :pam"" 
pas, lomas, cuellos, terrazas, cami
nos, fábricas, cultivos, etc. 

Por los materiales de construcción: 
adobe y barro, ladrillo y piedra, ma
dera y quincha, de tapia, etc., tej as, 
calamina, paja, etc. Por el nivel e 
conómico de los propietarios: hacen
dados medianos pr opietarios, arren
datarios, partidarios, yanaconas, pas
tores, etc . Mapas de tipo de vivien
da r ural. La casa hacienda; la vi
vienda del mediano y pequ eño pro
pietaric. 

LOS PUEBLOS 

Situación dentro de la cuenca; los 
valles y la región ; altitud, coorde
nadas, distancias y superficies. Su 
or igen: causas histórico-geogr áficas. 
L a situación y el sitio: causas; lugar 
de pasaje, manantiales, paseana, tie
rras fér tiles, minas, irrigaciones, etc. 

Importancia de la situación en 
cuanto a : su forma, las comunicacio
iles, el emplazamiento, organización 
agraria . Los pueblos y sus planos 
(levantamiento y análisis de ellos). 
Su crecimiento. 

La cuenca del río Chillón. 
Aparición, cambios y desplaza

mientos de lugares de mercado; el 
agro inmediato y el abastecimiento 
de la ciudad de Canta y de Lima. 

Los pueblos y sus posibilidades de 
mejoramiento: según su población, 
sus recursos naturales, agrícolas, etc., 
la apertura de una carretera; la ex
plotación de una mina ; la implanta
ción de 1;1na industria, etc. 

Este esquema del programa, en el que forzosamente suprimimos 
mucho, desde luego todo lo relativo a las interioridades de la organi
zación docente, da, sinembargo, una idea de la importancia: y ampli
tud de la- labor que se ha impuesto el Departamento de Geografía para 
este año de 1964. Se ha dividido para ello en dos Grupos de Trabajo: 
uno, de Geograña Física, cuyo jefe es el Dr. Efraín Orb'egoso; el otro, 
de Geografía Humana bajo la jefatura del Dr. Javier Pulgar Vidal. 

El primer tra:baio se ha realizado del 26 1de Julio al 10 de Agosto, 
en las nacientes del río Chillón, con campamento en Canta, y ha sido 
dirigido por los Drs. E. Orbegoso, Teodoro Casana, Ciro Hurtado, Pedro 
Herencia y el lng. Juan de la Cruz. 

Han tomado parte en él los alumnos Luis Alberto Vilchez Lara, 
José R. Chávez Centeno, Víctor José Salas Barrasa., Alberto Huarachi y 
César Guiven Flores. 

La Directora del Departamento de Geografía es la Dra . .Ella Dun
bar Temple. 

\ 

En el Plan ha colaborado el Instituto Geográfico Militar, cuyo Di
rector el Coronel Montezuma facilitó el mosaico del área y el material 
complementario cartográfico. La parte hidrológica y el equipo de tra
bajo del Plan a cargo del Comandante Esteban Zimic, con el asesora
miento del geógrafo austríaco Hans Kinze y de su discípulo el Dr. 
Briigleb. 

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

Profesores y alumnos del Instituto de Geografía en las ruinas de Canta
marca; en primer plano vegetación xerofi.tas formada fundamentalmente 

por cactáceas. 

EDUCACION 

"Educación", órgano de la Facultad 
de Educación, es una de las publicacio
nes más conocidas que se editan en la 
Universidad de San Marcos. Por el 
selecto material que contiene Y por su 
cuidadosa presen tación, esta r evista ha 
adquir ido m r ecid o prest igio. El N9 25, 
corresponde al año 1962. Aparece ba
jo la dirección del Dr. Manuel Argüe
lles Elguer a que está acompañado por 
la comisión de redacción integrado por 
los doctor es: José Jiménez Borja, Nelly 
Festini Illich Carlos Velit Ruiz Y Au. 
gusto Salaza; Bondy. En sus 140 pági
nas aparecen interesantes artículos en 
m ater ia aducacional de los doctores E
milio Barrantes, Augusto Salazar Bon
dy , Alfredo Rebaza Acosta, José Jimé
n ez Bor ja , Gardenia d e la Cruz, y ma
terial informativo de la F acultad. 

Cabe destacar que en esta edición se 
d a cuenta de los grados de Doctor en 
Educación concedidos a los señores: 
Luiji Belloni Bruni, Alfredo Rebaza 
Acosta, Josué Tejada Atalaya, Hno. J ai
me E. Calderón y Dor a Bazán Monte
negro. Así mismo se da a conocer los 
t ítulos de P r ofesor de Segunda Ense
ñanza entregados a los egresados Gra
ciela Briceño Ingunza, Otilia Gálvez 
Cuéllar, Antonio Camargo Sánchez, Ja
vier Badillo Braman, María Amalia A-

nave Esparta, Ida Urtecho Riese, Aída 
Jiménez Infantas, Próspero Sotelo Es
píritu, Jacinta Hasegawa Hasegawa, 
Walter Pérez Hoyos, Eumelia Cucho 
Aedo, Rómulo Virgilio Aliaga Pacheco, 
Américo Albarrán Melgarejo, Aída 
Tam Fox, Félix Arnaldo Zamalloa Cu
no, Alvaro Delgado Quiroz, Leonardo 
Vidal Moreno, Justo Avellaneda Vivas, 
Rosa del Portal Verano, Eugenio Chang 
Cruz, Magdalena Ramos V . de Gutié
rrez, Carlos Alvarado Medina, Graciela 
Villegas Calderón, Josefina Pi poli Mar
cucci de Telleut, Nelly Carrillo de Es
pinoza, Aníbal J. Maúrtua Bernaola, 
Haydée Quispe Fernández, Carmen 
Violeta Mattos Vidalón, Yolanda Cor
nejo R. de Vergaray, Victoria Castillo 
Murrugara, Natalia Octavia Rodríguez 
de Solar Héctor Zavala Gar cía, Esther 
Privat d~ los Ríos y Jaime Lucio P into 
Buitrón . Los títulos de las tesis, con 
las cuales han obtenido los títulos y 
grados, están también indicados en es
ta información. 

El número 26, correspondiente a 1963 
aparecerá pronto. 

ODONTOLOGIA 

Nos ha llegado también, la revista 
ODONTOLOGIA, boletín d e la Facul
tad de Odontología de la Universidad 
de San Marcos, correspondiente al año 
1962. Esta r evista ampliamente cono
cida, apareció siendo Decano el Dr. An
gel Ernesto Ocampo Eguren. 

En sus 150 páginas se encuentran in
teresantes artículos de catedráticos y 
alumnos de la Facultad e informacio
nes de las actividades académicas, so
ciales y deportivas. 

Este número que está dedicado a la 
promoción 1962, traza un esbozo del 
currículum vitae de cada alumno que 
egresa, en interesante diagramación 
muy bien ilustrada con fotografías. 

VETERINARIA 

Estancia en ' la parte alta del río Chillón. Obsérve se la forma de la vivienda <P;le es la típica de la 
puna. 

El Boletín Informativo de la Facul
tad de Medicina Veterinaria que sale 
mimeografiado mensualmente está nue
vamente en circulación. Se trata del 
N9 3 que corresponde al mes de julio. 
En ést e se informa de la marcha ad
ministra ti va de la Facultad, tales co
mo los acuerdos de Consejo de Facul
tad, celebración del 189 Aniversario y 
otras notas de carácter informativo. 

- L 

de B Programa 

entre la Cerro de 

Paseo y la Escuela 

de Geología de 

San Marcos 

La Escuela de Geología de San Mar
cos manteniendo su preocupación cons
tante por la mejor, y más eficiente pre
paración técnica y científica de sus e
gresados, ha obtenido un valioso Pro
grama de Becas para los ex-a lumnos 
que ocupan en el cuadro de mérito si
tuación distinguida, solicitan ayuda de 
la Empresa Privada y Estatal del País, 
para reali zar estudios geológicos· en las 
diversas regiones, ya sean estas mine
ras, p troleras o también en trabajos 
de Geología Aplicada en la Ingeniería 
Civil; stos estudios les servirá de ba
se, ad m ás, para elaborar sus tesis de 
gr ado. 

El ti empo concedido por la Cerro de 
Paseo para que los ex-alumnos más des
tacados de Geología realicen sus estu
dios g ológicos de grado, será de seis 
m s s, y además se les proporcionará 
a cada uno ayuda económica de 1,400 
soles mensuales. Al finalizar estos es
tudios la Cerro de Paseo, si así lo con
sidera conveniente, contratará los ser
vicios de los Geólogos becarios que se 
han destacado durante el tiempo que 
han permanecido en Morococha. 

Este Programa de Becas ha sido po
sible gracias a la importante colabora
ción del Señor Ingeniero Marcial Gar
cía García, que de acuerdo con el Di
rector de la Escu ela de Geología Doc
tor Alej andro Alberca Zevallos, con
cretaron su planeamiento, el que fue a
poyado decididamente por el Superin
tendente General de Minas Señor A. D. 
W andke y por el J efe de Geólogos Se
ñor G. E. Walker. 

La Escuela de Geología y la Facultad 
de Ciencias de San Marcos, expresan 
su cordial agradecimiento a los Seño
res Geólogos y Técnicos citados y al Se
ñor Presidente General de la Cerro de 
Paseo, Geólogo Alberto Benavides 
Quintana, por esa valiosa colaboración 
que r edundará en un beneficio positi
vo hacia los nuevos Geólogos, a fin de 
que más tarde puedan colaborar en for
ma decidida y eficiente con todas las 
Compañías Nacionales y Extranjeras 
que operan en el País. 

CUADERNOS DE ANTROPOLOGIA 

El Centro de Estudiantes de Antro
pología ha puesto en circulación el úl
timo número de su CUADERNO DE 
ANTROPOLOGIA, que se edita anual
mente. El N9 2 del vol. II, es dirigido 
por Jor ge Trigoso Pérez en una impe
cable edición mimeográfica. 

Contiene abundante material de lec
tura, en los que hay interesantes tra
bajos de los Drs. José Matos Mar, Aní
bal Buitrón y Guillermo Briones. Ex
periencias de los trabajos de campo de 
los alumnos y egresados del Departa
mento: Róger Ravines, Juan Ossio, 
Hernando Núñez, Alejandro Ortis, Cé
sar Fonseca, Walter Quinteros, Arcenio 
Revilla, César Ramón, y Hermilio 
Rosas. 

"GIDUMOT" 

José Pardo del Arco, más conocido 
como "Juan Cristóbal" ha publicado su 
tercer libro poético con el título de "GI
DUMOT". Esta vez, Juan Cristóbal nos 
presenta composiciones poéticas prosa
das en un lenguaje mucho más logra
do que en sus anteriores obras y se in
terna al mundo de los niños con la no 
menos exquisita sugerencia de revivir 
fantasías infantiles. 

Esta selección de poemas ha sido bien 
recibida dentro de los círculos estudian
tiles y literarios, por su continuidad y 
buena presentación. 

.. 
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D e e l a rac1ones 

DR. JORGE CAMPOS REY DE 
CASTRO 

Cursó estudios de Medicina 
en la UñíVérsidad de San Mar
cos. Se graduó de médico en 
el año de 1947, obteniendo el 
grado de Doctor en medicina 
en 1952. Ha seguido cursos de 
post-graduado en E.E. U.U. co
mo becario de la Fundación 
Kellog y ha realizado diversos 
viajes de estudio a Europa, Es
tados Unidos y a distintos paí
ses latinoamericanos. Es miem
bro de la Aacademia Interna
cional de Citología y de la A
cademia Internacional de Pa
tología, y también consultor en 
cáncer de la Organización 
Mundial de la Salud. Ocupa 
actualmente el cargo de Presi
dente de la Sociedad Latinoa
mericana de Citología y ejerce 
la docencia en la Facultad de 
Medicina de San Marcos como 
Catedrático Principal de Histo
logía y Jefe del Departamento 
de Morfología de dicha Facul
tad. Fue miembro de la Comi
sión Reorganizadora de la Fa
cultad de Medicina de Are-

quipa. 

1.- ¿Cree Ud. que la formación que 
proyecta la Facultad de Estudios 
Generales es necesaria para el 
futuro estudiante de Medicina? 

No sólo creo que es necesaria sino 
que es indispensable por las 3 razones 
que paso a señalar: 1) P orque es la 
única oportunidad que tiene el estu
diante que ingresa a la Universidad de 
adquirir una cultura humanística y fa 
miliarizarse con los probiemas genera
les de la cultura, antes de emprender el 
camino del aprendizaje de una técnica 
especializada como es la Medicina. 2) 
Porque es imprescindi.ble dar a los es
tudiantes, en este nivel, conocimientos 
básicos de Biología, Física, Química y 
Matemáticas, que son indispensables 
no sólo para la formación cultural, si
no que estos estudios constituyen la ba
se para estudios especializados de His
tología, Microbiología y Patología en el 
ramo médico. Estos campos específicos 
han progresado notablemente en los úl
timos años gracias a las contribuciones 
que han hecho los bióiogos, químicos y 
físicos que, sin ser médicos, han contri- . 
buído al avance de estas disciplinas. 
La ciencia ha evolucionado tanto que 
no es exagerado decir que el estudian
te o el profesional médico que no ha 
recibido una preparación básica sólida 
no está capacitado para entender las 
publicaciones de las revistas médicas 
ni las modernas obras de texto en el 
campo de la genética, bioquímica, in
munidad, etc. 

2.- ¿Tiene Ud. alguna experiencia 
sobre los Estudios Generales en 
otro país. 

P recisamente acabo d e regresar de 
un Seminario llevado a cabo por la Or
ganización Mundial de la Salud en el 
que se ha estudiado la formación de Fa
cultades de Medicina líderes en Lati
noamérica, y he podido observar de 

cerca la Facultad de Ciencias y L etras 
de la Univer sidad de Costa Rica, que 
corresponde a lo que en San Marcos 
está pensando como Estudios Genera
les. Ellos llevan trabajando varios años 
y han podido recoger frutos muy hala
güeños; los estudiantes que han apro
bado el ciclo humaníst ico han llevado 
Historia de la Cultura, Filosofía, Socio
logía como cursos de orden propiamen
t e humanístico, además de Matemáti
cas, Física, Química, lo que les permi
te alcanzar un nivel de estudios médi
cos más elevado que el de nues.tras Fa
cultades de Medicina, ya que nuestros 
estudiantes no han tenido una forma
ción básica. En nuestra Facultad de 
Medicina para llenar estos vados que 
traen nuestros estudiantes desde la E
ducación Secundaria y de la actual Pre
Médicas que es sumamente deficiente, 
hay que perder muchas horas, con lo 
cual se alarga la educación médica sin 
lograr propiamente ese objetivo subsa
natorio. 

Finalmente, considero que los Estu
dios Generales junto con un nuevo sis
tema de ingreso a la Universidad que 
se base en una evaluación de la inteli
gencia, de la madurez y de la persona
lidad y una apreciación de la vocación 
del estudiante, pueden considerarse co
mo una reforma profunda de la estruc
tura de la Universidad. 

DR. AGUSTIN IZA 1 

Cur só estudios en la Facul
tad de Ciencias de la Univer
sidad de San Marcos donde ob
tuvo el título de Ingeniero Quí
mico. Ha sido Presidente del 
VI Congreso Peruano de Quí
mica celebrado en Lima. Asis
tió invitado por el Gobierno de 
los Estados Unidos de Nortea 
menea al III Seminario so
bre Educación Superior en 
las Américas. Durante el pe
ríodo de 1961 - 64 fue De
cano de la Facultad de Quí
mica de la Universidad de San 
Marcos, en la que ha desempe
ñado la docencia desde hace 19 
años, dictando en la actuali
dad el curso de Química Ana
lítica Cuantitativa y Cualita-

tiva. 
1.- ¿Podría Ud. señalar una de las 

deficiencias más notorias de la 
Secundaria que aún se perpe
túan en los estudios universita
rios? 

Los estudiantes secundarios carecen 
de una preparación suficient e en las 
materias estudiadas, de aptitud reflexi
va, de una mínima capacidad de obser
vación, de la necesaria sensibilidad pa
ra la captación de los valores del espí
ritu. Todo esto se debe a que en la en
señanza Secundaria los conocimientos 
han sido entregados al estudiante ya 
hechos, no habiend o éste intervenido 
activamente en el proceso del aprendi
zaje. Y todo esto ha solido perpetuar
se en la Universidad. 

Desde el mes de mayo del presente año, una Comisión especial, integrada por profesores de todas 
las Facultades, está preparando un proyecto de orga nizació-n de la nueva Facultad de Estudios Generales 
que debe establec·erse el próximo año. Esta Comisió n presentará un informe final a las autoridades univer
sitarias en el mes de octubre. 

Para la preparación del proyecto, la Comisión ha contado con la asesoría principal de los Drs. Geor
ge R. Wagqoner, Decano del College of Liberal Arts and Scien,ces de la Universidad de Kansas, Thomas 
M. Gale, Decano Asistente e111 la misma institución, y Juan de Abate, Vice-Decano de la Facultad de Cien
cias y Letras de la Universidad de Costa Rica, así como de otros expertos en diversos campos universita
rios que han sido consultados regularmente. Esta colaboración ha sido posible gracias a la ayuda econó
mica acordada por la Fundación Ford. Antes de su presentación. el proyecto será revisado y reajustado 
en una visita de estudio de ocho profesores de San Marcos a diversas Universidades latinoamericanas y 
estcrdounidenses y un Seminario expresamente orga ni.zado por la Universidad de Kansas, los c-uales se
rán igualmente financiados por la Fundación Ford. 

La misión de la 

Facultad de 

Estudios Generales 
Los Estudios Generales están destinados 

a dar una nueva formación al estudiante 
univers itario, supliendo en lo que sea in
dispensable, y en nivel superior, las defi 
ciencias de la Secundaria y reemplazando 
la enseñanza preparatoria actual por un 
nuevo ciclo, con orientación, sistemas, mé
todos y organización completamente dife
rentes. La misión fundamental de esta · Fa
cultad puede resumirse con estas palabras: 
hacer del alumno que ingresa a San Mar
cos un estudiante orgánicamente univer~i
tari o, capaz de adquirir una formación cien
tífica y profesional moderna, y de pensar 
y actuar como hombre culto y como ciu
dadano consciente, con sensibilidad social 
y espír itu renovador, ·verdadero sustento 
de una opinión pública nacional esclare
recida . 

Respond iendo a este sentido rector de 
su establ ecimiento, lo est ructuro y funci o
nes de la Facultad de Estudi os General es 
han de cubrir a la vez e imperativamente: 
o) las tareas de enseñanza de a signaturas 
básicos y fo rmativos del !campo de lo 
ciencia matemático , del español y las len 
guas moderno s, de la ciencias naturales 
y humanas, y de la filosofía, el arte y la 
literatura , de acuerdo a un sistema mo
derno que asegure lo máximo a s imilación 
de las materias a sí como la formación de 
hábitos de estudio fundamental es; b) lo 
o rientación ps ico lógica y vocaci onal y la 
guía tutorial del ,estudiante, que hagan 
posib les yna plena y eficaz integración o 
la Unive rsi dad del joven recién egresado 
y una decisión sobre su vocación y sus 
futu ras estudios profesionales; c) la s ac
tividades de ampliación cultural y de re
creación, que comp lementen lo enseña nza 
sistemática y, al mismo t iempo, cultiven 
en el alumno la sensib ilidad artística y 
los dispos iciones paro lo creación perso
na l y lo cooperación; y d) una acci ón con
vergente de todas las actividades docentes 
y educativas encaminada a lo for mación 
cívica del alumno y la toma de concien
cio de lo realidad nacional y mundial.1 

Vocación y tutoría 
Educar supone una cuidadosa orienta

c ión de las inquietudes inte lectual es del 
alumno. Y, s in embargo, no siempre se ha 
podido realizar esta labor en nuestro h is
torio universitoria. En los últimos años 
este descuido ha sido tanto más grave 
cuanto que e l abandono de coda alumno 
se inscribía en la desorientación colecti
vo de una masa de alumnos que con su 
número desbordaba largamente la capa
cidad del personal docente y los medios 
materiales de nuestra institución. 

Un gran número de estudiantes no sabe 
todavío por qué ha ingresado o la Un iversi 
dad y pasea su desconcierto y su desgana 
por los patios y las aulas sin encontrar un 
auténtico estímulo intelectual que lo a
rrostre y comprometa. Corr iente ha sido 
ver que los alumnos, en busca de un título 
profesiona l, e ligen una carrera sin saber 
exactamente por qué: quizá por presión o 
consejo fom.iliar, qu izá por fobia a ciertas 
asignaturas difíciles o enseñadas por pro
fesores que las hacían difíciles, quizá por 
c ree r que la profes ión e legida ero econó
micamente rentable , quizá porque ero cor
ta, quizá porque no ero difícil, quizá 

porque sí . 
Es ya imposible mantener la indiferen· 

cía cuando se observa un número muy re-

ducido de alumnos, realmente pequeño pe
ro valioso, que .sabe o qué ha ingresado 
o la Universidad y por qué ha elegido una 
carrera, pero que lucha con denuedo por en
contrar e l conse jo asiduo que lo guíe cer
teramente por las áreas y los métodos que 
debe conocer paro realizar sus propósitos. 

No se trata de discutir sobre la calidad 
del alumnado ni tamp0co de responsabili 
zar al cuerpo docente. Aceptar la existen
cia de esta evidente desorientación debe 
conducir, antes que nada, o justificar los 
derechos de una viva aspiración a encon
trar un sistema académico que transforme 
esto angustiosa realidad. 

sitorio e l sentido y las responsabilidades 
de la vida inte lectual. Y es indispensable 
que se le ayude o comprende• que el exá
men de sus aptitudes y que la opción vo
cacional por una profesión es una tarea 
que debe realizar en la reflexión y en la 
libertad. Que las presiones familiares, am
bientales y económicas no constituyen si 
no elementos con los que se debe contar 
en el análisis y la decisión paro no incu
rrir en el conformismo o el rechazo 
esté riles . Un cuerpo docente de indudable 
preocupación pedagógica debe estor muy 
cerca de él, o su lado, paro ayudarlo a 

. . . 

aceptar e l riesgo de su elección personal y 
Es necesario enseñar al alumno univer- para hacerle comprender que de ello de-

LA TRANSICION DEL ANTIGUO 

AL NUEVO SISTEMA 

Con la creación de la Facultad de Estudios Generales, que debe iniciar 
sus labores en abril de 1965, según un plan con etapas bien determinadas, co
mienza en verdad una nueva fase de la vida institucional de San Marcos. 
En ella ha de sustituirse el antiguo sistema por uno distinto, más dinámico 
y mod~rno, concorde con la noción actual de Universidad y los ideales de la 
Reforma. Sin embargo, todo cambio de esta naturaleza, a fin de no provocar 
transtornos en la actividad de la institución, requiere de un período d e tran
sición en que el nuevo sistema sustituya gradualmente al antiguo. Es preci
so por eso pensar que, cuando m enos los dos próximos años, deben existir 
en las Facultades de Letras y Ciencias secciones pre-profesionales en las cua
les han d e terminar sus estudios los a lumnos que ingresaron a la Universidad 
con el r égimen anterior. 

1 

, 

Paralelamente, romenzará a funcionar la Facultad de Estudios Generales, 
con el alumnado que ingresa en 1965. Conviene que esto sea así, además, 
porque una creación tan importante debe ser realizada de acuerdo con un 
patrón uniforme que se aplique sin las dificultades derivadas de las mezclas 
de regímenes. En esas condiciones, el control del nuevo sisiema, en cada una 
de sus etapas de realización, podrá hacerse con t oda exactitud y será posible 
juzgar adecuadamente si las metas propuestas para esas etapas han sido cum
plidas y determinar los reajustes que hay que introducir. 

Por otra parte, en ese período intermedio, las Facultades tendrán la opor
tunidad de estudiar e implantar las reformas de sus ciclos profesionales con
cordes con el nuevo sistema y de contribuir con sus gestiones y apreciacio
nes al perfeccionamiento de los Estudios Generales. 

~-,e,,-- • . ........ . ~--- · - ·· · .--.. ·- ~e__ .... ... . 
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Mediante los modernos equipos del Laboratorio de Idiomas, con los 0-

Generales, puede darse una enseñanza práctica y rápida de cualquie· 
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pende su auténtica realización humana y 
que, a su vez, de ésta resulta el éxito 
intelectual y humano de su tarea universi
taria y profesional. 

Un sistema que permita al docente pres
tar una .efectiva atención al proceso de 
la definición vocacional del alumno me
diante la adecuada instauración de la tu
toría consegu irá proporcionar tambié n la 
indispensable orientación para que el a
lumno sepa e legir su profesión y perfec
cione el esfuerzo que lo convertirá en un 
eficiente profesional. 

Tal es el reta al que responde la idea 
de Estudios Generales y tal es una de la s 
principales finalidades que determinan su 
estructura . Pa r eso Estudios Generales es 
una tarea que invita y compromete a la 
concie.ncia pedagógica del docente y es u
na esperanza que requiere y merece la 
decidida voluntad de realizarla. 

Cómo debe ser el 

alumno universitario 
En sus Facultades y Departamentos .es

pecializados, la Universidad tiene como 
función primordial formar profesionales e 
investigadores en las diversa s ramos de 
la cieneia pura y aplicada. Esta labor na 

uede realizarse cabalmente sino a condi

ción de que eí aíumno que sigue ésós e~
tudios haya adquirido previamente los 
conocimientos básicos y esté familiarizado 
con el uso de las técnicas y métodos in
dispensables para un trabajo académico 
kerio y de nivel superior. Este trabajo se

f á, por otro lado, imperfecto si el estu
tlíante no tiene presente la interrelación 
ele las diversos partes del cuerpo científi
co y no posee una idea dinámica del do
minio total de la cultura humana . Condi
ciones fundamentales de una labor pro
lp iamente ocadémica son, además, la inte
P, raci ón espi ritual del estudiante a la vi

cia universi taria y uno decisión seguro so
bre su vocación y los estudios que pueda 
eolizor eficazmente, en bien de sí mis-
o y de la comunidad. Finalmente, de la 

comprensión de su comunidad y de la re

lexión sobre las problemas y soluciones 
ue se plantean para e l país, especial
ente en una época de crisis como la ac-

ual, dependerá en g ran parte e l sentido 
la trascendencia de la formación que 

oueda adquirir e n la s aulas universitarias. 
En suma , los estudios de ni ve l superior 
gue son p ropios de lo Universidad requi e
·en un alumno bien preparado en los co
ílOci mi entos básicos, capa z de mane jar los 
instrumentos y técnicas de la ci encia , con 

na visión unive rsal de la cultura, seguro 
~e su vocación, bie n in tegrado el ambiente 

en cond ic iones de adquirir 
na fo rmación profes ional seria. 

contará la Facultad de Estudios 
engua a grupos de estudiantes. 

Nueva Pedagogía 
El proceso pedagóg ico es esencialmen

te un diálogo, diál ogo en el que debe parti
c ipar e l alumno. Nada es más lamentable 
·que comprobar cómo e l diálogo se ha con
vertido en un monólogo retó rico y cómo el 
estudiante permanece al margen del proce
so educativo. 

En algunas Facultades ya han pasado 
la s épocas en la s que centena res de a
lumnos, entrando a e mpellones, se aba 
rrotaban en aulas pequeñas, incómodas 
si n luz, · trepando para instalarse bajo el 
dintel de las ventanas o tendiéndose pa
ra disputarse el estrado del pupitre de l 
profesor. Entrar y salir de las aulas e ra 
una batalla animada que al iv iaba del dis
g usto de escuchar a med ias e incómoda
mente ubicado lo disertación del profesor. 

Hoy e n varias Facultades es posible 
sentarse cómodamente en una aula espa
cioso, lleno de luz y bien ventilada y es 
muy cómodo escuchar la lección del profe
sor, que está obligado a sustituír las técni 
cos de un elemental método pedagógico 
por e l ejercic io retórico para poder enfren
tar a varios cientos de alumnos s in poder 
dialogar e ficientemente con ellos. La co
modidad, pues, no basta y hasta puede 
disimular lo falto de personal docente, de 
auténtica atención al alumno, de efectiva 
actividad pedagógico en nuestro Universi

dad. 

La Universidad necesita ed ucar a gran
des masas de estudiantes, pero, al mis
mo tiempo, necesita desplegar una ense
ñanza eficaz. El profesor neces ita oigo más 
que conocer el número de sus alumnos y 
algo más que poder recordar con dificul
tad los nombres de unas cuantas decenas 
de ellos; necesita dialogar y necesita vigi
lar el proceso del aprendizaj e en cada u
no de sus alumnos como única manera de 
evaluar e l rendimiento de cada p romo
ción. Es decir, neces ita escuchar cómo na
cen las ideas e n el espíritu del muchacho, 
cómo hilvana sus argumentos, cómo opo
ne, di scute, acepta. Todo e llo o través del 
diálogo oral de una clase acti vo y a t ra
vés de trabaj os escritos minuci osamente 
leídos y corregidos. Porque e l alumno ne
cesita que lo atiendan con esmero, que lo 
escuchen, que le adviertan sus errores, que 
lo conf irmen en sus aciertos. 

Es imprescindible, pues, organizar un 
cuerpo docente numeroso y organ izado en 
varios nive les de p rofesores y as istentes 
para repartirse las tareas de la enseñanza 
en beneficio del alumnado. Y si bien es 
necesaria la lección magist ral o un nú
mero g rande de alumnos, no mayor de 
250, es indispensabl e dividir este número 
en grupos no mayores de 25 a lumnos pa
ra poder desarrollar clases prácticas de a
claración, ampliación, debate, experi men
tación y ejercicios en las que se pueda 
provocar y mantene r un diálogo ág il y 
múltiple entre profesores y alumnos. De 
este modo, e l alumno no sólo escuchará y 
memorizará pa ra aprender por su cuenta, 
si no que, viviendo la aventu ra de la dis
cusión inte lectual, intervend rá en su pro
pia fo rmación y aprenderá a aprender 
guiado muy de cerca por e l docente. 

Este es el propósito capita l en la orga
nización de los Estudios Generales, es la 
difíci l tarea que intenta abordar. Nodo 
más valedero, pero tombién nado más ne
cesitado de la indispensable colaboración 
de todos. 

Un Juicio sobre 

Estudios Generales 

Por: George R. Waggoner, 

Decono del College of Liberol Arts and 
Sciences de lo Universidod de Kansas. 

bre a todos los estudiantes recién ingresa
dos, con estudios de aproximadamente 2 
años en los campos académicos básicos. 

La real reforma universitaria se está 
realizando mediante la reducción del tra
dicional aislamiento que ha existido entre 
las facultades profesionales latinoamerica
nas. La creación de definidos programas 
tocantes a las disciplinas básicas en el 
campo de las humanidades, las ciencias 
sociales y las ciencias naturales, da al nue
vo estudiante universitario una cultura y 

un método que son auténticamente uni
versitarios. Este estudiante alcanza simul
táneamente varias metas: desarrolla una 
visión intelectual de la ciencia y la cultu
ra en un nivel de madurez imposible para 
el estudiante de la Secundaria¡ desarrolla 
les· hábitos de trabajo' y análisis propios 
de un estudiante universitario¡ recibe una 
formación segura en los campos académi
cos básicos sobre la cual pueden ser es
tablecidos sus estudios profesionales ulte
riores; y, finalmente, tiene la oportunidad, 
a través de la tutoría y de la experiencia 
de un amplio programa de estudios d·e nivel 
universitario, de realizar una decisión bien 
fundada sobre la carrera profesional más 
acorde con su talento y sus intereses. 

Los Estudios Generales réquieréil necesa

riamente profesores dedicados exclusiva-J 
mente a la Universidad. Este tipo de do

centes es requer¡do porque los profesores 
bien preparados en los campos académi
cos básicos tienen pocas oportunidades 
profesionales fuera de la Universidad. Por 
ejemplo, los • Estudió$ Generales necesitan 
excelentes matemáticos puros. El resultado 
de la existencia de un cuerpo de profeso
res de dedicación exclusiva en Estudios 
Generales en una más estrecha relación con 
los estudiantes así como entre los profeso
res mismos, es decir, la creación de una 
comunidad académica. Esta nueva comu-

GEORGE R. WAGGONER 

nidad académica viene acompañado de un 
aumento de espíritu de investigación, de 
una gravitación de la enseñanza sobre el 
análisis y la discusión con los estudian
tes y de una acentuación del trabajo in
dependiente del alumno fuera del salón de 
clase. 

Un efecto notable de los nuevos progra
mas de Estudios Generales es la estimula
ción de la mayoría . de los buenos estu
diantes para elegir carreras referentes a 
las disciplinas básicas. Por ejemplo, hace 
un mes, en Nicaragua, visité un curso de 
Física en la Facultad de Estudios Genera
les, en el cual quizá una cuarta parte de 
les estudiantes planeaba dedicarse a físi
ca y matemáticas. A menudo pienso ,que las Universida

des Latinoamericanas están realizando en 
este momento cambios comparables en im
portancia a los que se iniciaron en Cór
doba el año 1918. Estos cambios inclu
yen la unificación física de las Universi
dades por medio de la construcción de ciu
dades univers1tarias y la unificación inte
lectual y espiritual por medio de la crea
ción de un programa pre-profesional co
mún en el nivel universitario, el cual cu-

En la mayor parte de Latinoamérica se 
está discutiendo en torno a los Estudios 
Generales. Durante los últimos meses he 
visto algunos de los nuevos programas de 

· 1as Universidades privadas en México. Ca-
si todas las Universidades centroamerica. 
nas tienen programas de Estudios Genera
les. Varias de las Universidades de ·Co
lombia han adoptado programas muy sus-

(Pasa a la Pág. 8) 

INNOVADORA 
.. D-e e I arac1ones 

2.- ¿Cómo cree Ud. que se 
remediar esas deficiencias qué 
ventajas significan en este sen
tido los Estudios Generales'? 

No existe una solución de continuidad, 
hay un vacío, entre los estudios escolares 
y los universitarios. Pienso que la Fa- ]] 
cultad de Estudios Generales va a lle- :\. 
nar est e vacío,. ya que aspira a dotar ::' 
a los estudiantes de una cultura gene- (,, 
ral básica que los entere de los proble- rn: 
mas de la humanidad y les proporcio- /E 
ne una ccncepción unitaria de la vida Jt 
d el hombre a través de la cultura. Creo {f 
que en los Estudios Generales no se 
puede prescindir de la formación hu- ?'' 
manística, ya que todo aspecto de la 
cultura está referido al hombre y a la 
sociedad. El hombre por sabio o espe- . 
cialista que sea en la materia a la que 
se dedica, tiene como destino estar en 
permanente contacto con la sociedad. 
Por ello se debe educar a l estudiante a 
través del estudio de la historia de la 
humanidad para que se dé cuenta de 
que la educación es un bien social. 

;Es exigible, es<> sí, que en esa FacuL 
tad haya Uha Vérdadera estructuración 
d e planes y programas, así como tam
bién que se seleccione rigurosamente 
a los maestros que vayan a dictar los 
cursos. Estoy completamente seguro 
que los Estudios Generales van a favo
recer todo tipo de estudios profesiona
les, porque creo que van a dotar a los 
estudiantes de una formación de base 
muy ancha con el fin de prepararlos 
para cumplir con éxito su especializa
c10n. Y como tengo entendido que el 
currículum es flexible, se hará hinca
pié seguramente en las áreas que sir
van al alumno de base suficiente para 
los estudios profesionales. Pienso' que 
hay dos cosas en las que hay que insis
tir en los Estudios Generales : El estu 
dio de idiomas y la enseñanza de la me
todología del trabajo académico. 

Considero .finalmente que la Facul
tad de Estudios Generales es la espe
ranza de una verdadera reforma de la 
Universidad, porque sobre ella se po
drán estructurar sólidamente los estu
dios universitarios. 

El Dr. ROBERTO KOCH 

1.- ¿Podría Ud. señalar las deficien
cias más notorias del estudian
te universitario? 

Lo más notorio en los jóvenes que 
llegan a la Universidad es su falta de 
formación; traen sólo un ligero caudal 
de conocimientos inconexos, no poseen 
una vocación clara y precisa; acusan 
falta de pensamiento coherente, confu
sión de rangos y valores, y carecen de 
lecturas básicas. Todo esto se debe a 
que la Secundaria no ha contribuído a 
mejorar el pensar y el discurrir, ni les 
ha proporcionado un bagaje cultural 
realmente personal, ni tampoco les ha 
dotado de los instrumentos indispensa
bles para el trabajo académico. Es per
ceptible también en los jóvenes univer
sitarios la falta de dominio del lengua
je, lo que les impide expresarse con 
propiedad y corrección. 

Podemos. pues señalar, en síntesis, 
que los estudiantes universitarios care
cen de una cultura general básica, así 
como de la formación elemental que 
los capacite para el trabajo universita
rio. La Educación Secundaria ha acen
tuado, sobre todo, un saber externo, 
descuidando los problemas básicos del 
hombre frente a la vida y la cultura. 
Todo esto muestra la necesidad de po
ner en estrecha relación todos los ciclos 
de la Educación y la urgencia de lograr 
una efectiva cooperación entre la Uni
versidad y el Ministerio de Educación 
Pública. 

2.- ¿Cree Ud. que los Estudios Ge
nerales podrán ayudar a superar 
esas deficiencias_? 

Estoy plenamente convencido de ello. 
He leído con sumo interés el Informe 
Preliminar d e la Comisión encargada 
de elaborar el P royecto de la Facultad 

Dr. ROBERTO JOGII 

Cursó estudios de FÜoso:Ha y 
Educación en la Universidad 
de San Marcos, donde obtuvo 
el grado de Doctor de Educa
<:!i6n. Posteriormente siguió es
tudiOs de perfeccionamiento en 
varias ufiiverl,lidades de los Es
tados Urt idós de Norteamérica 
y en la Universidad de Lon
dres. Ha viajado a Francia, 
México, Chile, Argentina, Co
lombia y Costa Rica con la fi
nalidad de recoger exptnen
cias en el campo de la Educa
ción Secundaria y Universita
ria. El año pasado dictó en el 
Cornell College un curso de 
Educación Comparada, dentro 
del programa de intercambio 
cultural que San Marcos man
tiene eón los Estados Unidos. 

Actualmente el Dr . Koch di
rige el Departamento de Prác
tica Profesional en la Facultad 
de Educación , donde dicta el 
curso de Legislación y Admi
nistración Escolar del P erú y 
Comparada. Es delegado de 
esta Facultad al Consejo Uni-

versitario. 

de Estudios Generales y coincido con 
los criterios que han servido para es
tructurarlo. Considero que los Estu
dios Generales deben proporcionar al 
estudiante los fundamentos indispensa
bles para la labor académica. En la 
Universidad se distinguen 3 ciclos, el 
propedéutico o de Estudios Generales, 
que debe proporcionar las bases funda
mentales del ser universitario y los co
n ocimientos generales de las distintas 
ramas del saber. Sobre esta base debe 
elevarse el ciclo profesional y, más tar
de, en un tercer ciclo la preparación de 
investigadores de alta especialización. 

En la época contemporánea la ampli
tud del campo científico, así como las 
transformaciones sociales, económicas 
y políticas, obligan a prestar mayor a
tención a un ciclo de Estudios Genera
les. Por si solos, los estudiantes po
drían sólo con grandes esfuerzos y con 
mucho empeño, adquirir un saber in
completo y desintegrado de la ciencia 
contemporánea, de ahí que el ciclo de 
Estudios Generales les abreviará el 
tiempo y les ahorrará energías, impi
diéndole, asimismo, que cometan erro
res. 

Los Estudios Generales presentan un 
currículum integrado, que contribuye, 
precisamente, a integrar en el espíritu 
del estudiante las áreas básicas de la 
cultura produciéndose una adaptación 
a las ciencias, el arte, las humanidades 
y las transformaciones del mundo mo
derno. Como resultante corrige un de
fecto de la Universidad nacional que 
consiste en la unilateralidad y antago
nismo de las I Letras y las Ciencias. 

Otro valor de los Estudios Generales 
consiste en que sustentan la unidad 
universitaria y el sentimiento de corpo
ración, por el trabajo común, y por la 
adquisición, también de un bien cultu
ral común y previenen un tanto el di
vorcio, la separación y el aislamiento en 
que las Facultades dividen el cuerpo de 
la Universidad. 
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e . , 
reac1on de una nueva Facultad 

Declara c ion es 
En suma, vienen los E studios Gen e

rales a completar la Edu cación de la ju
ventud de aproximadamente 18 a 20 a 
ños, defin iendo perfiles personales y 
contribuyendo a formar hombres aficio
nados a todo lo noble, ciu dadanos de 
juicio objetivo, con lo cu al se mejora 
la opinión pública, la v ida p olítica, la 
administ ración, las pub licaciones, el 
buen gusto. 

Creo qu e esta F acu ltad puede lograr 
3 objetivos propios del ciclo Superior 
de la Edu cación, como son la correcta 
selección de valores median te una cla
ra percepción de sus ran gos, una cohe
rente integr ación de criterios fi losófi
cos, cien tíficos, técnicos, y, finalmente, 
una toma de posición personal, una ad
quisición de act itudes cultas, una cons
ciente afirmación de la tarea universi
taria. 

DR. RAFAEL DAVILA CUEVAS 

Hizo sus estudios secundarios 
en el Colegio N acion al de Gua
dalupe; su s estu dios Universi
tarios en la Universidad N acio
nal Mayor de San Marcos, en 
la Facultad de Ciencias, en F í
sica y Matemáticas.- Estudios 
de post-graduado en las Uni
versidades de Kyoto, Japón y 
California (UCLA). Ha pasa
do temporadas en el extranje
ro, invitado por UNESCO y 
AID, habiendo visitado Univer
sidades europeas, incluyendo 
Universidades de países socia
listas, estudiando sus organi
zaciones.-

¿Qué importancia tienen los Estudios 
Generales en la reforma universitaria? 

En primer lugar, las Facultades pro
fesionales y académicas se beneficiarán 
porque sus futuros alumnos habrán a
probado cuatro semestres en Estudios ·;,, 
Generales, donde se supone adquie'ren j 
arn,plia cultura humanista, hábitos de j 
estudio, iniciativas y espíritu crítico. 
Por otro lado, cada Facultad reorgani
zará su curriculum teniendo en cuenta 
las materias que comprenden los Estu
dios Generales, dedicándose más a sus 
cursos netamente profesionales y de es
pecialización, lo mismo que a la inves
tigación. Con los cursos básicos que se 
darán en Estudios Generales, las Facul
tades tendrán un curriculum de dura
ción de seis o más semestres, según la 
amplitud y extensión de los estudios, 
realizándose así una aspiración sentida 
durante muchos años de ejecutar la 
verdadera Reforma Universitaria. 

¿Se diferenciará Estudios Generales 
de las actuales secciones preparatorias? 

Me parece que substancialmente, si 
se cuenta con la ayuda de profesores 
dedicados completamente a sus labores 
docentes, que hayan adquirido de ante
mano un adiestramiento especial en las 
disciplinas a dedicarse. Por ejemplo, 
las Facultades de Ciencias y Química 
están organizando un Departamento de 
Ciencias Básicas con futuras miras ha
cia la investigación científica. Pero, 
también es parte de su labor el adies
tramiento de egresados y profesores en 
el empleo de instrumental básico de la
boratorio en la enseñanza de las mate
máticas, biología, química y física. Es
te personal así capacitado colaborará en 
Estudios generales. Espero que así sea 
también con respecto a profesores de 
otras materias. En este sentido, Estu
dios Generales, atraerá a hombres n ue
vos para la enseñanza universitaria y 
San Marcos cumplirá con su rol de Uni
versidad rectora en el país. Es necesa
rio hacer hincapié en que los al1:1mnos 
de Estudios Generales serán, como los 

profesores, ded icados com pletamente a 
su s estudios. 

P or ot ro lado, deb e contarse con b ue
n os laboratorios, salon es de clases y u na 
buena biblioteca, faci lidades indispensa
bles para el bu en aprendizaje equ ilibra
do entre teoría y práctica. 

También es indispensable contar con 
u n laboratorio de idiomas con todos los 
aditamentos modernos y profesores 
competentes en la enseñanza. Debemos 
tener presente qu e gran parte del co
n ocimiento técn ico y cient ífico está es
crito en idiomas ext ranjeros y u n pro
fesion al o invest igador debe leer ot ros 
idiomas. N o deben perderse becas pa
ra un iversit arios por falta de con oci
miento del idioma; ya sea inglés, fran 
cés, alemán o ruso. 

DR. A. TAMAYO VARGAS 

Toda transformación de la Universi
dad debe hacerse teniendo presente el 
factor humano. Es decir que hay que 
basarse en el estudiante y en su forma
ción como parte de la sociedad a la 
que pertenece. Nuestra educación ha 
sufrido en los ú ltimos años de u n de
sesperado afán de profesionalización , 
descuidando la formación del in dividuo. 
P ara llegar a una verdadera reforma 
u niversitaria es pues in.dispensable par-· 
tir del concepto de que las Universida -. 
d@s no son simpl@s €§Cu@la§ profeaiona~ 
les sino an te todo forjadoras de un tipo 
de hombre. capaz de ser útil a la socie
dad en que vive 

Dr. A. Tmnayo V argas 
Decano de la Fac. de Letras 

Tan avasallador fue el sentido profe
sional que quizo darse a las Universi
dades que nuestras clásicas etapas hu
manísticas en las Facultades de Letras 
y Ciencias fueron lentamente llamán
dose Pre o sea creándose un surco pro
fesional antes de llegar a la propia Fa
cultad que iba a darles esa profesión. 
Nuestras facultades -conviene acla
rar- han tomado cada vez más una in
dependencia -dentro de una exigente 
autonomía sectoral- que debilita a la 
universidad como un todo y lo convier
te en un conjunto de Escuelas o Facul
tades totalmente aisladas sin espíritu 
de cue:rpo universitario. Todo eso lo ha 
dicho el profesor Atcon en un difundi
do examen que ha hecho de las Univer
sidades Iberoamericanas. 

Consecuencia de ese estudio y lógica 
aspiración del profesor universitario 
moderno, que quiere una auténtica uni 
versidad, es la creación de una Facul
tad de Estudios Generales, como ancha 
base de todo edificio universitario. En 
esa facultad todos los alumnos debida
mente seleccionados, pero sin gr andes 
restricciones de ingreso, recibirán un 
conjunto de conocimientos básicos en 
un plano de educación superior ten
diendo a currículos no rígidos y orien
tados a la difusión del conocimiento y 
a la formación del estudiante para sa
ber pensar y saber investigar y no ser
vir especialmente de paso para una ca
rrera profesional predeterminada. Con 
currículos flexibles, con intensificación 
de la investigación científica, con dedi
cación plena a la universidad, el estu-

El Librt1tbierto 
,, ' 

"los peores 11111lfabetos so11 los c¡ue sab•n 
leer y no lec11 j) 

llnatwllNe 

NUEVA ORIENTACION Y NUEVOS 
METODOS PARA LA CIENCIA DEL 

LENGUAJE 
Integrando la serie TRA

DUCCIONES las prensas de 
la Universidad Nacional de 
San Marcos han puesto en 
circulación Language de 
Leonard Bloomfield 1 en 
versión españ ola de Alma 
Flor Ada de Zubizarreta, re
visada y prologada por Al
berto Escobar profesor de 
Lingüística y Filología en la 
Facultad de Letras. 

L a publicación está desti
nada a servir eficazmentE:: al 
estudio y la investigación 
de la lengua en los centros 
universitarios del país y, por 
qué n o, en las institucion es 
similares del mundo hispa
no-haólante, si se considera 
la notable influencia ejerci
da por esta · obra en la lin
güística contemporán ea. 

"Language es -a juicio del prolo
guist a- un punto de llegad a en el que 
se organ iza el saber adensado por ge
n eracion es de estudiosos de d iversos 
países.; pero, es al mismo tiempo, y he 
ah í la razón de su importancia, un pun
t o de inflexión desde el que arrancan 
métodos y actitudes que hoy son adqui
siciones permanentes de la ciencia lin 
güística", (p. VII ) . Juicio este que tes
t imon ia la trascen dencia de su apari
ción en len gu a española para poner al 
alcance de mayor número de nuestros 
estudiantes y maestros una obra que 
desde 1933 constituye un manual u tilí
simo y satisfactorio de lingüística ge
neral. 

máticos europeos parece estar total
men te convencido de la importancia 
que reviste la descripción sincrónica de 
la lengua como base imprescindible pa
ra el estudio h istórico. Un aporte in
teresante de tales estu.dios descriptivos 
de Bloomfield lo hallamos en el capítu
lo X sobre las formas gramaticales, 
cuando establece la distinción entre las 
llamadas formas inseparables o ligadas 
(bound forms) y las formas libres o in
dependientes (free forms) . ,, Están en
tre las primeras los afijos, desinencias, 
etc. como la terminación -ando, de 
nuestros gerundios, que no puede utili
zarse nunca aisladamente, y están entre 
las segundas, las demás palabras. He 
aquí la explicación del autor: 

A pesar de qu e algunos compo
nentes no se present an aislados 
sino sólo como partes de formas 
mayores, los llamamos sin embar
go formas lingüísticas, ya qu e son 
formas fonéticas como -y o -ing 
con significado constante. Una for
ma lingüíst ica qu e nunca se 
utiliza aislada es una forma 
inseparab-Ie o ligada; todas las 
otras (como por ejemplo: John 
ran 'Juan corrió' o John 'Juan ' o 
run 'corrió' o running 'corrien do'), 
son formas independientes o li 
b1·es. (§ 10.1 - p. 188) . 

, En los capítulos sobre la lingüística 
histórica destacan los dedicados al exa
men de la teoría de los cambios foné
ticos y en este campo el mérito princi
pal del famoso lingüista norteamerica
no es el reconocimiento de la regulari
dad con que tales cambios se cu mplen, 
regularidad que supone la aplicación 
del método comparativo (Cap. XVIII) 
y el buen uso de los descubrimientos 
de la geografía dialectal (Cap. XIX). 
El libro concluye con un capítulo sobre 
aplicaciones y perspectiva, allí el autor 
-que fue profesor de filología en la 
Universidad de Chicago- señala las 
maneras como podrían utilizarse los 
descubrimientos lingüísticos, especial
mente en el campo de la enseñanza. 

Es cierto, como lo hace notar el pró-

logo de la edición españ ola, que much os 
de los datos y cifras que Bloom field u 
tilizó en , 1933 han variado ya en 1964, 
que muchas n ocion es que el lib ro de
fiende están ya ampliadas o superadas 
en trabajos recientes y qu e gran part e 
de la terminología bloomfeldian a se 
descartó y reemplazó con eficacia; la 
obra sin embargo no ha perdido su va
lidez y jerarquía y sigue siendo uno de· 
los libros más importantes de cuantos 
se han escrito en el presente siglo dedi
cados a la cien cia del len guaje y a la 
luz de los valiosos aportes de los neo
gramáticos europeos del siglo pasado. 

E l libro que reseñamos sólo puede 
compararse en impor tancia al de Ferdi
nan d de Saussure, endeudado tam
bién con el método de los neogramáti
cos, y q ue, a su turn o, despejó nuevos 
caminos para la lingüística actual. El 
manual de Bloomfield "concebido para 
el lector _medio y para el estudiante que 
se inicia en la labor lingüística" h a ser
vido de modelo y de guía nara todos los 
trabajos realizados en e!'· área nortea
merican a y aún allí donde los nuevos 
han perfecionado sus métodos y avan
zado más allá de los conocimientos re
presentados por Bloomfield está siem
pre la base sólida de los fundamentos 
qu e él manejó. Como acertadamente 
anota Escobar: 

" ... el impulso que los moder
nos estudios del lenguaje han re
cibido en Estados Unidos durante~ 
las tres últimas décadas está en
deudado, de una m,anera u otra, 
con la fascinante presentación de 
medios y perspectivas que trazó 
Bloomfield. · Quienes recogieron 
la lección de este maestro estu
pendo, no fuer on, pues, tan sólo· 
aquellos que gozaron del privile
gio. de asistir a · sus clases, sino a 
demá~, y, quizá si primordialmen-• 
te, aquellos ot ros qu e, en número 
m ucho más amplio, sat isficieron 
su avidez de con ocimientos en las 
páginas de este curso introducto
rio" (p. X II ): 

Se trata, en suma, de un li.bro vital 
cuya influ encia en la irwestigación lin
güística ha sido decisiva en estos últi
mos años. Su presen c-ia entre nosotros 
y el acercamiento de nuestros estudian 
tes a él ha de servir para señalar -tal 
es el buen deseo de sus editores- n ue
vas orientaciones, nuevos p untos de 
partida y nuevos métodos para el exa
men de nuestra realidad lingüística que 
carece aún de un trabajo medular y se
rio que analice la complejidad de sus 
problemas eon rigor técnico y cientí-
fico. LUIS HERNAN RAMIREZ 

1 LEONARD BLOOMFIELD. Len
guaje. Universidad Nacional Mayor 
de San Mar cos. Lima, 1964. XXII + 
684 pp. 

El plan del libro de Bloomfield, no
vedoso aún pese a los años transcurri
dos - 31 desde su p ublicación definiti
va y muchos más desde su versión ini
cial e introductoria, Introduction to the 
Study of Language. H. Holt. Co. N . 
York, 1914 - ofrece al estudioso una 
visión de conjunto de notables hallaz
gos teóricos y aplicaciones prácticas con 
explicacion es suficientes para una exac
ta comprensión de los actuales postula
dos y las modernas posiciones de la in
vestigación lingüística. 

La obra dividida en 28 capítulos com
prende, por la naturaleza de éstos, dos 
partes bien diferenciadas. Los 16 ca

. pítulos iniciales forman la primera, que 
es un análisis descriptivo y comprende 
estudios sincrónicos sobre la función so
cial del lenguaje, los fonemas y soni
dos, la sintaxis, morfología y léxico. 
Los once capítulos finales forman la se
gunda parte, una clara y bien organi
zada explicación de la lingüística dia
crónica que descansa, en gran medida, 

LA "HISTORIA INDICA" 
PIETSCHMANN 

DE 

sobre los conceptos analizados en la pri
mera parte y comprende: el método 
comparativo y la geografía dialectal, 
los cambios fonéticos, analógicos y se
mánticos y los préstamos lingüísticos. 
Entre estas dos partes del libro, como 
tendiendo un puente entre el desarro
llo de los temas descriptivos y las ex
plicaciones históricas, y participando 
de la naturaleza de ambas, está el ca
pítulo XVII d e lo" testimonios escritos. 

Bloomfield que se muestra, quiéra
lo o no, como discípulo de los neogra-

díante se formará par a sus ulteriores 
estudios en las facultades especializa-
das, que asímismo hay que modificar 
en el sentido de integrarlas dentro del 
todo que debe ser la universidad. En 
un mundo -además- convulsionado 
por problemas sociales que solo pueden 
ser cambiados por mo~ificaciones de las 
estructuras sociales y dentro de ellas la 
propia universidad, que es un pn,duc
to de una determinada realidad y no 
un mundo aislado dentro ·de un país, 
es obligación de la universidad ayudar 
a formar el mayor número posible de 
hombres aptos y de extender los térmi
nos de cultura. Una Facultad de Estu 
dios Generales sería la única capaz de 
cumplir esa tarea. 

Al ampliar la base de la pirámide u
niversitaria, que señala Atcon en su ci
tado i.qforme con la F·acultad de Estu
dio Generales, creo que se habrá dado 
un buen impulso a la transformación 
universitaria. Ahora bien: es necesa
rio estudiar detenidamente las condi- · 

. ciones de esos estudios y su debida apli
cación a nuestro medio. Hay un a co
misión de profesores capaces con un 
nuevo espíritu, ya la univer.sidad de 

Si para reconstruír la historia perua
na desde sus orígenes se hace necesa
ria la paciente revisión de las crónicas 
que los soldados, los religiosos y los 
aventureros españoles han dejado des
de el momento del descubrimiento, es 
preciso también rastrear las fuentes 
históricas dispersas en las bibliotecas, 
archivos, conventos y casas particula
res del Perú y otras ciudades del mun
do. 

La "Historia Indica" de Pedro Sar
miento de Gamboa fue encontrada por 
Wilhelm Meyer, en la Real Bibliote
ca de Gottingen (Alemania) en 1893. 
El manuscrito de Sarmiento que con-

San Marcos ha puesto de su parte to
dos los recursos necesarios para que e
sa Facultad de Estudios Generales res
ponda a nuestras aspiraciones. Confia
mos por ello que el experimento se ini
ciará con · relativa felicidad y qu e len
tamente nos haremos a es'te nuevo es
tado de cosas que significa una r evolu
ción educacional que no todos puedan 
comprender fácilmente. Especialmente 
en el seno de las facultades profesio
nales celosas de su carrera y de sus tí
tulos. P ero ellos mismos terminarán 
por convencerse d e que es preciso con
tar con universidades, que sean "instru
mentos de desarrollo útil, consciente y 
activo". 

La Facultad de Letras está plenamen
te de acuerdo con su creación ya que 
ello le permitirá contar en el futuro 
con elementos que habiendo cursado los 
Estu dios Generales puedan entregarse, 
con mejores conüiciones, a la in·vesti-

. gación sociológica, histórica, geográfi
ca, literaria, art~tica, antropológica, et c. 
P or ello contribuye· y contribuirá con 
sus propios profesores al n acimiento y 
desarrollo de la F acultad de Estudios 
Generales. 

tiene la historia del Imperio de los 
Incas dio mucha tarea a los investiga
dores. 

Aunque hasta hoy su estudio no ha 
sido traducido al castellano, Richard 
Pietschmann (1) fue uno de los pri
meros en estudiar esta obra y despuésc 
de algunos años publicó en alemán la 
exégesis del ·libro de;I ,cronista, que 
resultó ser una de las obras de defen
sa de la exactitud y originalidad de sus· 
informaciones, que otros americanistas 
le negaban. 

El manuscrito de Sarmiento era una 
información escrita especialmente pa
ra dar cuenta al rey de España de la 
historia de los más notables incas y 
sus costumbres y generacibnes habidas 
en este reino, y demostrar la legitimi
dad . de la ocupación española, como 
quería el entonces virrey Toledo. 

"Historia Indica" viene a ser la ca
ra opuesta de los "Comentarios Reales" 
de Garcilaso. Porras Barren echea, re
firiéndose a ella dice: " . . la versión 
(Pasa a la pág. 9) 

JUICIO SOBRE LOS ESTUDIOS ...... ... . 
(viene de la _pág. 7) 
tantivos y la mayoría de las Universida
des de Venezuela se encuent ran ahora en· 
plena discusión de los cambios que hay 
que introducir. La Comisión de San Mar-• 
cos, sin embargo, ha trabajado de un mo
do más fuerte y más inteligentemente que· 
otros grupos de planificación que he vis
to en las Universidades que acabo d'e· 
mencionar. Se ha ocupado de todos los

problemas concernientes a un programa 
de Estudios Generales con imaginación y

cuidadosamente. Esta Comisión ha de reco
mendar a la Universidad un programa que, 
pienso, marcará un hito en la historia de 
la educación superior en América Latina, 
l,o cual corresponde· ·cla ramente el no~b;e, 
de San Marcos. ;, 
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Homenaje al Ex-Decano y a 
Eméritos en la Facultad 

dos 
de 

Catedráticos 
Q 

, . 
·u1m1ca 

En el salón del Decanato de la F acultad de Químic-a 
se llevó a cabo la ceremonia de descubrir el retrato del 
ex-Decano de la Facultad, Dr. Agustín Iza Arata y hacer 
eLltrega de los diplomas a los catedráticos eméritos Dres.: 
Santiago Antúñez de Mayolo y Gil Rivera Plaza. 

zo referencia al reciente logro de la financiación para la 
terminación de l local de la Facultad en la Ciudad Univer
sitaria y de otras importantes obras que se ejecutarán en 
breve plazo, por un monto total de cinco millones de 
soles. 

Esta actu ación se efectuó bajo ia presencia del Sr. 
Rector, del Sr. Decano Dr. Gastón Pons Muzzo, catedráti
cos, miembros de la Asociación de Ingenieros Químicos, 
de la Sociedad de Químicos, de la Sociedad de Química 
del P erú y de numerosos asistentes. 

El Decano de la F acultad a continuación destacó la 
labor desplegada p or su antecesor, el Dr. Iza Arata, y sub
rayó la contribución académica y científica que han lega
do los Drs. Antúnez de Mayolo y Rivera Plaza r especti
vamente. 

Descorrido en la Galería de Decanos el velo que cu
bría al retrato del último Decano saliente, el Sr. Rector 
pronunció un breve discurso en el que rindió homenaj e 
tanto al ex-Decano como a los catedráticos eméritos e hi-

Los homenajeados, al recibir sus diplomas, agradecie
ron el homenaje en breves intervenciones, los cu ales fue
ron recibidos con calurosos aplausos del público asistente. 

CURSILLO Y CONFERENCIA DEL 
SOCIOLOGO FRANCISCO BOURRICAUD 

El Rector de la Universidad entre
gando el diploma de catedrático 
emérito al Dr. Santiago Antúnez de 

Mayolo. 

LA "HISTORIA INDICA" ... .. ........ ........ . 
(Viene de la Pág . 8 ) 

El conocido sociólogo francés F ran
cisco Bourricaud, que ha est ado varias 
veces en el P erú y ha h echo estudios 
de su especialidad sobre nuestro medio, 
acaba de venir una vez más y ha dic
tado un curso breve en el Departamen
to de Sociología. 

El Instituto de P sicología no le dejó 
partir sin q_ue diera _ en él una confe
rencia . Esta trató de "El análisis socio
lógico y la relación médico-paciente" . 

Puntualizó el verdadero interés de la 
ciencia en su aspecto sociológico, social 
y cultural. L as cien cias de la acción 
pueden ser clasificadas en los siguien
tes niveles: cultural, interpersonal e 
institucional. L a orientación de la cul
tura es universalista, porque la solu
ción de los problemas se hacen a base 
de proposiciones y fórmulas. Dijo ade-

Marcos, continuando con la colección 
de "Comentarios del Perú", ha puesto . 
al alcance del público y de los espe
cialistas en estudios peruanos, tradu
ciendo la "Historia Indica" al castella
no. La traducción h echa por Federico 
Schwab y revisada por Ernesto More, 
ha sido editado con una nota prelimi
nar del Dr. Alberto Tauro del Pino. 

R.R.M. 

más, que la medicina es una ciencia 
aplicada y el medicamento como la téc
nica es cond ición básica de la medici
n a. El médico considera a su enfermo 
como algo que necesita su ayuda y co
rre el riesgo de ser absorvida por él. 

EJ. · carácter social de la medicina es
tá presente en la no comercialización 
de la actividad y en saber mantener el 
secreto profesional. 

El sociólogo francés Francisco Bou
rricaud dictando su conferencia. 

CONCERTAR ..... ......... .... ......... . 

de Sarmiento de Gamboa, r uda, vital, 
pl ena de barbarie y de fuerza en con
traposición a la de Garcilaso, creador 
de un imperio manso e idílico .. . " La 
vida azarosa del a utor, llena de arries
gadas aventuras, de múltiples empresas 
en los diferentes territorios, atestigua 
el carácter dinámico de sus informa
ciones. Su biografía y su obra tienen 
el sello inquietante de una sola perso
nalidad: la del combatiente. 

J!r (Viene de la Pág. 3) 

Pietschmann, al referirse a "Historia 
Indica" describe el h all azgo de Wilhelm 
Meyer y supone cómo llegó a la Biblio
teca de Gottingen; expecifica los capí
tulos que contiene el libro, desde la 
creación del mundo con que comienza 
hasta la cronología incaica establecida 
por Sarmiento; comenta la biografía 
del cronista y analiza el momento his
tórico en que llegó al P erú y los mó
viles que le impulsaron para escribirlo. 
Este estudio ágil y preciso, dej a de ser 
así un simple comentario y se hace un 
tratado. 

El Departamento de Publicaciones de 
la Universidad Nacional Mayor de San 

(1) Richard Pietschmann, La "His
toria Indica", Editorial U. N. M. 
S. M. Lima, 1964, 118 pp. 

HORACIO CANDIOTI MOLINA 

MEDICINA GENERAL: 
ADULTOS y NIÑOS 

Consultas en: 28 de Julio 
Imperial - Cañete 

MAÑANAS DE: 8 a 12 m. 
TARDES DE : 3 a 8 p.m. 

EDITORIAL LOSADA PERUANA 
JR. CAMANA 782 - APARTADO 472 - TEL. 79217 - LIMA 

LOS MAS DESTACADOS NOVELISTAS CONTEMPORANEOS 

Ciro Alegría: 
José María Arguedas: 
Ricardo Guiraldes: 
Jorge !caza: 
J ean Paul Sartre: 
Albert Camus: 

R ochefort: 
Alberto Moravia: 
Vasco Pratolini: 

Martín Du Gard: 

EL MUNDO ES ANCHO Y AJENO. 
LOS RIOS PROFUNDOS. 
DON SEGUNDO SOMBRA. 
HUASIP UNGO. 
LOS CAMINOS DE LA LIBERTAD 3 ts _ 
LA CAIDA, EL EXILIO Y EL REYNO, 

etc. . (Premio Nóbel). 
EL REPOSO DEL GUERRERO. 
LA ROMANA, LA CAMPESINA etc. 
CRONICA DE LOS POBRES AMAN-

TES, METELLO, etc. 
LOS THIBAULT (Premio Nóbel) 

Y muchos autores más, dentro del género novelesco. 
CREDITOS A SOLA FIRMA. 

paratistas. Igualmente los catálogos o 
noticias y avisos de libreros y editores 
que traen o difunden los textos en plan 
internacional y local: noticias sobre lle
gada de libros, oferta de novedades, in
ventario de bibliotecas, catálogos, etc ., 
correspondientes a diversas épocas y 
países. 

En segund o término, debe lograrse la 
concertación de puntos de vista. Esto 
requiere reunion es de especialistas y la 
creación de una revista especializada , 
de análogéi o semejante estructura que 
la Revue tle Littérature comparée, 
Comparative Literature y Vierteljahrs
chrift fiir Vergleichende Literatur que 
cubren respectivamente las áreas fran
cesa, inglesa y alemana. No existe na
da semejante en lengua castellan a y 
menos para el sector hispanoamericano. 

Se actua liza también la posibilidad 
de sugerir la creación de cátedras de 
especialización en Literatura Compara
da en las pr incipales universidades que 
trabajen coordinadamente en estrech a 
conexión entre sí y con la revista pro
gramada. 

Se observa que las investigaciones 
sobre la materia, que hasta la actuali
dad se han realizado, existen en ma
yor proporción de lo que nos imagina
mos, pero que no se trabajan con mé
todos adecuados y homogéneos. Se ha
ce por tanto necesaria la homologación 
de las técnicas de trabajo. La revista 
antedicha daría precisamente las nor
mas y directivas del trabajo por reali
zar y fomentaría el intercambio de in
vestigadores dentro de los distintos cen
t ros de estudio, procurando así los re
sultados apetecidos. 

Esta sintética exposición persigue in
vitar a la concertación de esfuerzos pa-

PAGINA N F. 1~ 

·-' 

Encontré trabajo y colaboración en los 
profesores, nos dice de nuestra Facultad 
de Ouímica, el 

Dr. CROVING 
El Dr. Niels Croving, en cargado del 

Instituto H. C. Orted de la Universidad 
de Copenhague, ha dictado durante tres 
meses un cursillo para post gradu~hlos, 
sobre química general y fisico- q'-:llmf- -;
ca, en la Facultad de Química de la U. 
N. M. S . M. Su traductor h a sido el 
profesor peruano Rómulo Ochoa. Gra
cias a éste, y a pesar de que el Dr. Cro
ving se hallaba muy atareado, hemos 
podido hacerle algunas preguntas, a , las 
que ha tenido la amabilidad de con
testar: 

-Nací el 19 de agosto de 1929, en tá~ 
penhague. Hice estudios primarios y se·
cundarios en Suecia y Dinamarca. 1 El ·' 
bachillerato y doctorado en la Univ~r-
sidad de Copenhague. 1, 

• ¿Qué idea se lleva Ud. 
Facultad de Química? 

;, 

de nue~t_ra 
J 

-No puedo decir mucho de ella. P e
ro sí, que encontré trabajo y colabora
ción en los profesores, tanto más meri
toria cuanto h e podido observar la au
sencia de una moderna organización, 
sobre todo en materiales de laborato
.;rio y, por lo t anto, en el cumplimiento 
de los fines que deben tener las prac
ticas. 

e ¿Piensa Ud. regresar ,al Perú? 
-Estoy ansioso de volver. Llevo a mi 

país una gran experiencia. P ero, debo 
superar el problema idiomático para 
mejorar mi método de t rabajo. 

9 ¿ Cuál es la satisfacción principal 
que ha tenido Ud. durante su es
tancia entre nosotros? 

-La amistad que me han demostra
do los profesores peruanos y la colabo
ración de todos, desde el que está más 
alto hasta el que está más bajo. Y es
to me admira, ya que no es común en 
algunos países a los que he sido invi
tado e incluso en mi propia patria. 

• ¿Qué libro aconsejaría Ud. a nues
tros estudiantes de Química? 

e "Química General" que están tra
duciendo al inglés y que algún día se
rá t radu cido al castellano. Los auto
res de Química General somos mi maes
tro, el Dr. K. A. J ensej, y yo. 

HOMENAJE DE DESPEDIDA 

El Dr. Gustavo Pons Muzzo, actual 
Decano de nuestra Facultad de Quími
ca hizo uso de la palabra y recalcó la 

ra realizar una tarea comparatista im
portante en el ámbito de los estudios li
terarios hispanoamericanos, que carece 
hoy de una orientación adecuada y que 
se realiza en forma dispersa y no coor
dinada. 

, . 
qu1m1co danés 

El q:Üí~ico danés Niels Croving de
parti~ndo con el Decano de la Facul

tad de Química Dr. Pons Muzzo. 

importancia que ha tenido este cursillo 
expresando a nombre de la Facultad su 
profundo agradecimiento _ por las ense
ñanzas de la química moder na, soste
niendo la p~i\:i,lidad d'<'- C\.'J.'<'- e.l Dr. 
Croving, volvería para un segundo cur
sillo . Con breves, sencillas y emotivas, 
pero significativas palabras terminó su 
intervención con la entrega del bande
rín de la U . N. M. de S . M. y de un- li
bro sobre la actuación histórica de 
nuestra universidad de 1551-1951. 

El Dr. Croving respondiendo a la in
tervención del Decano de la F acultad 
de Química agradeció en términos ade
cuados. Para el profesor danés es or
gullo personal la amistad y cooperación 
entre sus colegas, que hicieron en esta 
oportunidad de discípulos en el men
cionado cursillo. Llamó al lapso de 
t res meses "visita", y dijo que par a el 
futuro superará su método de trabajo. 
P orque la primera dificultad que se le 
presentó fue la idiomática, puesto que 
aceptó ser contratado sin considerar el 
castellano haciendo al respecto una re
ferencia anecdót ica. 

Finalizó agradeciendo al Dr. Agustín 
Iza A., quien durante su gestión como 
Decano llevó a cabo el contrato para di
cho cursillo. También agradecÍóal ac
tual Decano por las atenciones, al Dr. 
Rómulo Ochoa, colaborador en el labÓ-· 
ratorio y que actuó como traductor en 
el cursillo, al Dr. Adrián Llerena, ca
tedrático principal de Química General 
e Inorgánica, así como a sus colegas y 
discípulos del cur sillo. 

Con las p a labras del Dr. Adrián Lle
rena finalizó el homenaje de despedi
da a l Dr. Niels Croving. 

MUSEO SE TRASLADARA A LAt CIUDAD UNIVERSITARIA 
Dentro de poco tiempo el Museo de Arqueología de la F acultad de Le

tras ser á t rasladado a la Ciudad Universitaria, en donde se habilita un lo
cal especial en el tercer piso de los pabellones de las F acultades de L etras Y 

Educación. 
El local de la calle Zamudio será demolido y en su reemplazo se construi

rá un m_oderno edificio de renta para la Universidad. 
En ta l sentido el Rectorado de la Universidad h a emitido la siguiente Re

solución : 
"Lima, 4 de setiembre de 1964. -Of. N '! 1075.- Señor Decano de la Fa

cultad de Letras .. -Se ha expedido la siguiente Resolución N</ 22338: "Li
ma, 4 de setiembre de 1964 . . -Considera1,ido la necesidad que existe de tras
ladar el Museo de Arqueología de la Facultad de Letras del local que actual
mente ocupa en la Calle Zamudio, en el cual se ha proyectado la construcción 
de un edificio de renta para la Universidap, al tercer:_piso del e~ificio de las 
Facultades de Letras y Educación; -SE RESUELVE-:- Autonzase el tras
lado del Museo de Arqueología de la Facultad de Letras al sector del tercer 
piso del edificio de las Facultades de Letras y Educ.ació" que no tiene utili
zación en la actualidad, el cual debe ser preparado de acuerdo con el pro
yecto y presupuesto respectivo que elaborará el Departamento de lngeni_ería 
de la Universidad: dejándose así, libre el local que actualmente ocupa dicho 
Museo en la Calle Zamudio, donde es tá proyectada la construcción de un 
edificio de renta para la Universidad. -Regístrese, comu_níquese, publíque~e 
y archívese.- (fdo.) Augusto Tamayo Vargas, Rector a. 1.- (fdo.) Florenti
no Ciudad, · Secretario General"- Que transcribo .a Ud. para su conocimien
to y demás fines.- Dios guarde a Ud.- (fdo.) Augusto Tamayo Vargas, Rec
tor a. i.- Un Sello." 
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INFORMACION DE 
DERECHO 

VIAJE DE PROMOCION 

La promoción 1967 de la Facultad de 
Derecho reali~ó un viaje de extensión 
universitaria a la ciudád del Cuzco. 

Esta visita a la capital arqueológi
ca de América se efectuó del 25 de. ju
lio y se prolongó hasta fos primeros 
días de agosto. Durante e_ste_recorri
do los estudiantes sanmarquinos visi
taron zonas arqueológicas como Mac
chupicchu, Sacsayhuamán, Ollantay
tambo, etc. y luga'res histórico colonia
les. 

Durante su permanencia eri esta . .ciu
dad los estudiantes de Derecho fuerdn 
atendidos cordialmente por las autori
dades locales y por los directivos. de la 
Federación Universitaria del Cuzco. 

La promoción 1967 viajó en dos dele
gaciones; la primera presidida por Ma
rio Irigoyen y la segunda por Emilio 
Cossio. A su regreso visitaron las ciu
dades de Puno y Arequipa donde han 
podido recoger ínteresantes experien
cias. 

REGRESO DELEGACION DEL CON
GRESO MUNDIAL DE ABOGADOS 

Con motivo de la X Conferencia 
Mundial de Abogados viajó una dele
gación de estudiantes de la Facultad de 
Derecho, a la ciudad de México, sede 
del mencionado Congreso. Este se rea
lizó del 27 al 31 de julio. 

Según manifestó uno de los integran
tes de la mencionada delegación los es
tudiantes sanmarquinos participaron 
en los debates en calidad de observa
dores. 

Los temas tratados fueron 'los siguien
tes : El Derecho del Cliente, el secreto 
profesional, el Mercado Común Euro
peo, el Recurso de Habeas Corpus y 
otros. 

La concurrencia de estudiantes de 
Derecho a certámenes de esta índole 
son de importancia para la preparación 
de profesionales dicientes. 

DECANO INTERINO DE LA 
FACULTAD 

Del 25 de agosto al 4 de setiembre 
desempeñó las. funciones de Decano el 
Dr. Jorge Eugenio Castañeda en su ca
íidad de catedrático más antiguo de la 
Facultad y én ausencia del titular, Dr. 
Guillermo García Montúfar, quien con
currió al IV Congreso Nacional de Abo
gados celebrado en Piura. 

IV CONGRESO NACIONAL DE 
ABOGADOS 

Del 26 de agosto al 2 de setiembre 
se reunió en Piura el IV Congreso Na
cional de Abogados a la que concurrie
ron los siguientes Profesores; Doctores; 
Guillermo García Montúfar, Decano de 
la Facultad; Mario Alzamora Valdez; 
Manuel García Calderón; Luis A. Bra
mont Arias ; Ricardo Nugent ; Alberto 
Ruiz Eldredge ; Max Arias Schreiber; 
Máximo · Cisneros Sánchez ; y José Sa
manez Concha. 

Como observadores asistieron los si
guientes alumnos; Señores: Jesús Gómez 
Quispealaya, Néstor Peña, Manuel . de 
la E. Chacaltana, Walter Ortiz ·y Napo
león Mercado por el 5<? año ; Hildebran
do Villanueva Pozo, por el 3er. año; 
y Juan Peña.loza Salas por el 2do. año. 

El Temario de la Conferencia fue él 
siguiente: 

1.- Derecho Agrario.- Bases jurídi
cas en la Reforma Agraria en el Perú. 

11.- Derecho Comercial.- a) AP¡or
tes para la reforma del Código 'de .Co- · 
mercio. b) La Reforma de la Ley d_}~ 

forma del Código de Aguas. c) Legis
lación nuclear. 

V.- Derecho Internacional Públi
co.- a) Intangibilidad de los tratados 
internacionales. b) Los Golpes de Es
tado: 1.- Consecuencias negativas pa
ra la democracia; 2.- El principio de 
no intervención. 

VI.- Derecho Judicial.- La nueva 
· Ley Orgánica del Poder Judicial. 

VII.- Derecho Municipal.- La nue
va Ley Orgánica de Municipalidades. 

VIII.- Derecho Penal.- Aportes pa
ra la reforma del Código Penal. 

IX.- Derecho Procesal Penal.- La 
reforma del Código de Procedimientos 
Penales. 

X.- Derecho Social.- a) Aportes 
para el ordenamiento de la Legislación 
del Trabajo. ·b) La rápida integración 
del aborigen peruano a las fuentes de 
producción y de consumo. c) Bases ju
rídicas para la solución de los proble
mas de las Comunidades Indígenas. 

En la Comisión de Derecho Penal in
. tervino el Dr. Bramont Arias como 
)?residente; en la VI Comisión de De
recho Judicial el Dr. Alzamora Valdez 
fue asesor; asimismo fueron asesores el 
Dr. Nugent de la II C_omisión; el Dr. 
Rulz Eldredge de la V Comisión; el Dr. 
Max. Arias Schreiber actuó como secre
tario de la IV Comisión. En general 
\odos los catedráticos de la Facultad 
participaron activamente tanto en las 
Comisiones como en los Plenarios. 

El Dr. Ricardo Nugent presentó la 
ponencia "La Reforma de la Ley Pro
cesal de Quiebras" que fue aprobada; 
en la misma Comisión se aprobó la po
nencia "Aportes para la Reforma del 
Código de Comercio" por el Dr. Ulises 
Montoya Manfredi. El Dr. Nugen t 
también presentó la ponencia "La no 

, ratifi~adón del Código de Justicia Mi- · 
litar". En el Plenario, el Dr. Alzamo
ra Valde.:z presentó la ponencia "Nece
sidad de dictar las leyes reglamentarias 

·de los artículos constitucionales". Du-
rante el tiempo .que . se desarrolló el 
Congreso los catedráticos de .. la Facul
tad dictaron algunas ConfeÍ·encias. El 
Decano Dr. Guillermo García Montúfar 

· habló sobre "La no inter vención y el 
reconocimiento de los Gobiernos de 
facto"; el Dr. Mario Alzamora Valdez 
dict6. tr.és .Conferencias; una en el Co
legio de Abogados de Piura sobre "La 
Abogacía y la Crisis del Derecho" y dos 

. en la Universidad Técnica de Piura, la 
primera sobre "La Universidad ·fa Cien
cia · y · ·la Investigación!' · y la · segunda 
"¿Qué es una Universidad Técnica? "; 
y el Dr. Luis A. Bramont Arias diser
tó en · el Colegio de Abogados sobre 
"Fundamentos Políticos del Derecho 
Penal Peruaño". 

La apertura del Congreso se realizó 
el día 26 con la asistencia del Ministro 
de Justicia y Culto, Dr. Emilio Llosa 
Ricketts, en representación del Presi
dente de la República. El Dr. Llosa 
anunció la promulgación de la, Ley N<? 
15132, · según la cual quedan é-ompren
didos en los beneficios de la Ley N<? 
4916, modificatorias y ampliatoria~, los 

· abogados, médicos etc. que presten ser-
vicios a personas naturales o jurídicas 
siempre que la remuneración que reci
ben por .. sus . servicios sean periódicas, 
ampliando de ese modo la Ley N<? 
13937. 

La clausura, realizada el día 2 de se
~iembre, contó con la concurrencia del 
Presidente de la Corte Suprema Señor 
Alfredo Maguiña Suero . . 

De los numerosos acuerdos, votos, re
soluciones, recomendaciones, etc . cabe 
destacar las relativas a la Reforma A
grarfa;, al Problema del Petróleo, a los 

__ Golj:)
0

es dé Estado etc. 

Quiebras. , , CONFERENCIAS 
III.- Derecho Gremial.- a) · Estruc- . . . . ., . , . 

turación de · un Código Nacjonal de Eti-. :)ú 18' de: ).'gosfo el ' Profesdr -Urugua-
ca Profesional. b) Legislación ; sobre yÓ . L>r:. GéÍsf Bidar habló sobre el De
seguridad social del Abogado y garan- ' . re~ho Procesal, . tem~-c:Í.e su 'especiali'dad. 
tías de la Defensa. El Dr. Roberte Mac .. Lea·n Ugadeche 

IV.- Derecho Industrial.- a) El pro- leyó el 25 de agostó la éonfEirencia "La 
blema del petróleo- en el Perú. b) Re- justfoia .. e.n • ...las.~obras ,,de,..Shal{_espeare", 

asociándose así a la eclebración del cua
tricentenario del famoso actor y dra
maturgo inglés. 

El 20 de agosto comenzó el Cursillo 
sobre Derecho Aéreo sustentado por el 
Dr. Julio César Villegas, y que consta 
de ocho lecciones que finalizará el 15 
de octubre. 

Desde el día 9 de setiembre el Dr. 
Guillermo Gubbins comenzó la exposi
ción sobre el tema "Legislación del 
mercado de valores" que ha dividido en 
tres clases. 

El Profesor chileno Israel Drapkin 
habló en el Salón de Grados de la Fa. 
cultad sobre "Aspectos de la crimina
lidad en Israel". El Dr. Drapkin es 
actualmente Director del Instituto de 
Criminología de la Universidad Hebrea 
de Jerusalén ; autor de "Manual de 
Criminología" y "Prensa y Criminali

. dad". Sostuvo en su conferencia que 
la prisión debe orientarse a ser un cen
tro de tratamiento, como un hospital 
a donde llega un enfermo y no sale 
hasta que esté curado del todo. El 
Profesor Drapkin dictará posteriormen
te dos conferencias más, una en esta 
misma Facultad y otra en el Colegio de 
Abogados de Lima. 

EL PROFESQR DOCTOR MANUEL 
GARCIA CALDERON FUE ELEGIDO 
PRESIDENTE DE LA FEDERACION 

NACIONAL DE COLEGIOS DE 
ABOGADOS DEL PERU 

Al finalizar la última, sesión plena
ria del IV Congreso Nacional de Abo
gados del Perú o sea el día 2 de .setiem. 
bre, fue elegida la Nueva Junta Direc
tiva de la F ederación Nacional de Co
legios de Abogados del P erú, para el 
período 1964-1966, bajo la Presidencia 
del Dr. Manuel García Calderón quien 
ejerce en esta Facultad la Cátedra de 
Derecho Internacional Privado. Como 
integrante de la misma y en represen
tación de los Colegios de Abogados del 
Centro fue elegido Vocal el Dr. Ricar
do Nugent, Catedráticos de Derecho P e
nal Prtvativo y Práctica d el Derecho 
del Trabajo. 

CURSILLO SOBRE "TRANSFORMA
CIONES DE LAS RELACIONES IN
TERNACIONALES EN EL SIGLO XX" 

Del 7 al 12 de setiembre dictó un Cur
sillo sobre las "Transformaciones de las 
relaciones internacionales en el Siglo 
XX" el profesor Luis García Arias, Ca
tedrático de la Universidad de Zarago
za, España y Secretario General del 
Instituto Hispano-Luso-Americano. 

La iniciación del curso, efectuado en 
el Salón de Actos de la Facultad, con
tó con la presencia del Señor Decano 
Dr. Guillermo García Montúfar, del 
Embajador de España, y de su Agrega
do Cultural así como de catedráticos, 
alumnos y público en general. La pre
sentación del Catedrático visitante la 
hizo el Dr. Andrés Aramburú Mencha
ca, Catedrático de Derecho Internacio
nal quien se refirió a los méritos del 
Dr. García Arias, a la importancia del 
Derecho Internacional y a los vínculos 
de esta disciplina con los antiguos tra
tadistas españoles. 

Al ocupar la cátedra el Profesor vi
sitante, luego de agradecer los elogios 
a su persona, presentó el plan de las 
seis lecciones dentro del cual desarro
lló el tema del Cursillo: 1.- El siste-
ma de las relaciones de los Poderes po
líticos, o equilibrio mundial del poder 
en el siglo XX; 11.- Nuevo sistema de 
la relación mundial; 111.- Impacto que 
ha producido en las Naciones Unidas 
la proliferación de los Estados miem
bros ; IV.- Examen del cambio en los 
métodos de relaciones internacionales; 
cambios en la :iiplomacia; V.- Mun
·dialización de la escena internacional, 
subdesarrollo, superpoblación ; y VI.
Transformación de la guerra (guerras . 
mundiales) ·. 

El sábado 12 el Profesor García Arias 

\ . 

sustentó una Mesa Redonda con un gru
po de sus alumnos y terminó su Cursi
llo resumiendo todo lo anteriormente 
expuesto. Al finalizar entregó los di
plomas de asistencia a los inscritos. 

REVISTA DE DERECHO Y 
CIENCIAS POLITICAS 

Se encuentra en circulación el núme
ro de la "Revista de Derecho y Cien
cias Políticas", correspondiente al Año 
XXVIII-N<? I-1964 entre otros trabajos 
contiene los siguientes: 

Análisis del laudo que pretendió po
ner término a la controversia sobre la 
Brea y Pariñas, por el Dr. Jorge Euge
nio Castañeda. 

Derecho de Minería (curso universi
tario) por el Dr. Guillermo García 
Montúfar. 

Aspectos jurídicos da inversa.o de ca
pitais privados extrangeiros, por la Dra. 
Gilda Maciel Correa Meyer Russomano, 

La autonomía de la Historia del De-

LETRAS 

SORTEO DE BECAS 

El día ocho de Setiembre se llevó a 
cabo el sorteo de quince becas concedi
das por el Instituto Cultural Peruano 
- Norteamericano para los alumnos de 
la Facultad de Letras. Dichas becas 
permitirán a los ganadores seguir es
tud1os durante un período de nueve ci
clos, sin abonar un centavo. 

ACTIVIDADES CULTURALES 

El Departamento de Actividades Cul
turales de la Facultad ha programado 
para los m eses de Octubre y Noviem -

recho, por el Dr. J. Vicente Ugarte del 
Pino (discurso de orden leído .en la ce
remonia de apertura del Año Académi
co de la Facultad) . 

Homenaje al Dr. José Pardo, por el 
Dr. Andrés Aramburú Menchaca. 

Discurso de orden leído por el Dr. 
Luis A. Bramont Arias, con motivo d e 
la instalación de la II Convención de 
Facultades de Derecho del Perú, 

Programa sintético del Curso de De
recho Político y Constitucional del P e
rú, por el Dr. Darío Herrera Paulsen. 

Amnistía e indulto por delitos polí
ticos-sociales ( Comentario a la legisla
ción peruana), por el Dr. Luis E. Rciy 
Freyre. 

Dictamen del Consejo de Facultad so
bre el Código de Justicia Militar. 

Dictamen del Consejo de Facultad so
bre el problema de la Brea y Pariñas. 

El Método Jurídico-Penal (guía para 
la solución de "casos" prácticos) por el 
Dr. Luis E. Roy Freyre. 

bre el desarrollo de las siguientes Acti
vidades: 

-Un ciclo d@ charlas sobrn @1 cin@ @1 
que estará a cargo del crítico Claudio 
Capasso.- En este ciclo abordará la 
epopeya, el humor y las artes que in. 
tervienen en el cine, además se anima
rán las exposiciones con proyecciones 
para enfrentar al espectador de los ele
mentos en que se basa el cine para su 
propia expresión. 

-El · actor Sergio Arra u ofrecerá 
charlas sobre "Los Géneros en el Tea
tro".- Durante este ciclo se presenta
rán diversas escenas de las obras que se 
estudiarán, las que estarán a cargo de 
actores . profesionales y alumnos distin
guidos de la Academia de Arte dram i
tico . 

EXPOSICION PICTORICA 

Dentro del programa de actividades 
culturales del Departamento de Exten
sión Universitaria de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, figura 
entre los proyectos de exposiciones del 
año 1963, la de la pintora peruana Ob
dulia Guillén, quien por motivos aje
nos a su voluntad pospuso para el pre
sente año la presentación de sus tra
bajos pictóricos. 

Y en efecto, este compromiso se ha 
realizado, pero con un ambiente dife
r ente, ya que el destino reservó la in
grata sorpresa de su partida intempes
tiva, dejando truncada una carrera ar
tística promisora . y la vida en sí de un 
ser, que integró la colectividad,. ajena 
para muchos, pero valiosa para otros. 

Una muestra de la Exposición pictó
rica -de Obd1dia Guillén. 

Obdulia Guillén , fue poseedora de 
una personalidad severa en su juicio 
artístico y buscó siempre la superación 
de sus obras, sin alarde publicitario. 
Fue r econcentrada en sus manifestacio
nes sentimentales y tanto amistad co
mo camaradería jugaron un importan'·e 
papel de justa armonía, sin negar com. 
prensión ni prodigarse en el elogio 
mundano. 

Así pues, nos encontramos r eunidos 
sin el alegre entusiasmo de su presen
cia, pero rodeados de un mensaje libre 
para cada cual y digo libre, ya que la 
opinión sobre sus trabajos, no tendrán 
la atadura convencional tan usada por 
los críticos. 

Se unieron al Departamento d e Ex
tensión Universitaria de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, tres 
enti<;lades de reconocido prestigio corn::i 

• son: la Escuela Nacional de Bellas Ar
tes, el Museo de Arte y la Asociación 
Nacional de Escritores y Artistas, para 
rendir homenaje póstumo a la ilustre 
pintora nacional. 

El Museo de Arte, recibió con bene
plácito l?- muestra pictórica e inédita 
para exponerla al público, colegas y a
migos como el mejor recuerdo de sus 
últimos años dedicados a esta labor que 
la convierte en pasado y presente de un 
futuro sin fronteras en el arte. 

A. P. L . T. 

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA 

CONFERENCIA 

Aprovechando de su breve estancia 
en esta ciudad, el Centro de Estudian
tes de Sociología, invitó al Dr. Manuel 
Diéguez Junior a sustentar una confe. 
rencia. Accediendo a dicha invitación 
el distinguido visitante ofreció una di
sertación sobre el tema: "La Transcul 
turación en el Brasill". 
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"G A C E T A S A N M A R Q U I N A" 

Seminario de Oceanografía se llevará a 

cabo en Lima 
Del 29 de noviembre al 9 de diciembre 

.-.. --~· · .. 
Bajo los auspicios de 1; Unesco y de 

la Universidad de San Marcos, se reali
zará del 29 de noviembre al 9 de di
ciembre, el I Seminario Latinoamerica
no sobre el Océano Pacífico Oriental 
(sur del Paralelo 309 N) con la parti
cipación de destacados - investigadores 
y científicos peruanos y extranjeros, 
que hayan efectuado estudios o tengan 
publicaciones sobre trabajos de inves
tigación de este sector del Océano Pa
cífico. 

Será de suma importancia esta cita in
ternacional, ya que las ponencias y 
trabajos que se consideren incidirán 
inexorablemente sobre nuestro litoral, 
en el que se depositan incalculables ri
quezas y en el que nuestro país cifra 
una de sus mayores esperanzas para su 
desarrollo. 

Con motivo del Seminario se efectua
rá una Exposición de Material Oceano
gráfico e Instrumental Cienífico, en el 
primer piso del Pabellón de Ciencias 
de la Ciudad Universitaria. 

El Departamento de Meteorología y 
Oceanografía de la Facultad, que diri
ge el Dr·. Rafael Dávila Cuevas, estu
vo encargado de hacer las gestiones y 
dar las pautas para la realización del 
Seminario y de la Exposición y, actual
mente está avocado a establecer con
tacto con los oceanógrafos que se harán 
presente y que deberán previamente 
remitir sus respectivos trabajos para 

CIENCIAS. --
COLABORA EN DPTO. DÉ CIENCIAS 

BASICAS 

Gracias a la Ayuda del Banco Inte
ramericano de Desarrollo y a la Fun
dación Ford, el Dr. Clarence Weaver 
está colaborando como Asesor General 
en el Programa de Desarrollo del De
partamento de Ciencias Básicas, espe
cialmente en el equipamiento e insta
lación de los laboratorios. El Dr. Wea
ver ha venido acompañado de su espo
sa, señora Laura, quien le presta efi
ciente colaboración en las labores que 
tiene a su cargo. Ambos gozan de ge
neral estimación y simpatía y han es
tablecido numerÓsas amistades en esta 
localidad. 

FISICO NORTEAMERICANO 
ASESORARA EN CIENCIAS 

Recientemente ha llegado a esta lo
calidad el Sr. Donald Rehfuss E., doc
tor en Física, profesor de la Universi
dad del Estado de San Diego, quien 
viene en calidad de Asesor Técnico de 
los nuevos laboratorios del Departa
mento de Física que se instalarán en 
el Pabellón de Ciencias de la Ciudad 
Universitaria, como parte del progra
ma del Préstamo concedido por el 
B.I.D. 

El Dr. Rehfuss obtuvo su Bachille
rato en la Universidad de Reed, en 
Portland, Estado de Oregón; y el Doc
torado de la Universidad de Oregón, en 
la ciudad de Eugene. Su especialidad 
fue Física Nuclear de baja energí~, en 
el laboratorio del Dr. Bernd Crase
mann. Trabajó en el laboratorio cien
tífico de Los Alamos de Nueva México 
y es miembro del Departamento de Fí
sica de la Universidad "San Diego 
State" en donde enseñó Termodinámi
CFi y otros cursos. 

PUBLICACIONES 

CIENCIAS 

La Facultad de Ciencias ha editado 
su primer boletín informativo en el pa
sado mes de julio. Esta nueva publi
cación consta de 8 páginas y su forma-

el Seminario. El mencionado Departa
mento, que está ubicado en el tercer 
piso del Pabellón de Ciencias de l_a Ciu
dad Universitaria ha instalado una o
ficina encargada de atender los asuntos 
relacionados ccn el Seminario y la Ex
posición. 

La Comisión Nacional Organizadora, 
que preside el Dr. Mauricio San Mar
tín, Rector de la Universidad, y el Dr. 
Rafael Dávila Cuevas, Catedrático 
Principal d2 la Facultad, está integra
da por las personas siguientes: 

Ing9 Juan Castañeda, Delegado de la 
Corporación Nacional de Fe:-tilizantes. 

Ing9 Mateo Casaverde Río, Delegado 
del Instituto Geofísico del Perú. 

Dr. Manuel Vegas Vélez, Delegado 
de la U. Agraria. 

Dr. Zacarías Popovic e Ing9 Osear 
Guillén, Delegados del Instituto del 
Mar del Perú. 

Capitán de Navío, Est_eban Zimic Vi
da!, Delegado del Ministerio de Marina. 

Sr. Germán Castillo Zapata, Delega
do del Ministerio de agricultura.- · Su
plente: Dr. Alvaro Piazza. 

Dr. Erwin Schweigger, Delegado de 
la Universidad Nacional Federico Vi
llarreal. 

Dr. Enrique del Solar, Deléga:do de 
la Sociedad Nacional de Pesquería.
Suplente: Ing9 Alfredo Bellido D. 

Sr. Contralmirante Manuel R. Nieto, 
Delegado de la Sociedad Geográfica de 
Lima. 

to es de 26 x 18 cm. editado a dos co
lores. 

Su director es el Decano, Dr. Flavio 
Vega Villanueva y actúa como Jefe de 
Redacción el Sr. Roberto Calderón Gon
zales. 

En sus páginas se insertan informa
ciones de las actividades de la Facultad 
Y una entrevista al Dr. Rafael Dávila 
Cuevas, sobre Ciencias Básicas. Cuida
dosamente diagramado viene ilustrado 
con grabados de diferentes actuaciones 
del claustro. 

ALUMNO OBTIENE BECA 

El alumno de la Escuela de Geolo
gía, Sr. Darling Montoya Aranda, ha 
obtenido una beca a los Estados Unidos 
de Norte América, para estudiar Pe
trografía de Rocas Igneas y Metamór
ficas. Esta beca lo ha dado la Emba
jada de los Estados Unidos, promovido 
por el Ministerio de Educación Públi
ca de nuestro país. 

C. ECONOMICAS 

CONFERENCIAS 

En el presente mes la Facultad ha 
organizado un ciclo de conferencias 
TECNICO-CONTABLE que se viene 
desarrollando con mucho éxito. 

Para el mes de Octubre está organi
zando un Ciclo de Conferencias de ca
rácter económico sobre LA TECNICA 
DE LAS INVERSIONES, en las que in
tervendrán Profesores de la Facultad e 
ilustres hombres de negocios. Por otro 
lado, dentro de las horas del curso de 
Legislación Tributaria se están dictan
do conferencias sobre los actuales 
Proyectos .Impositivos elaborados por 
el Gobierno, sustentadas por los expo
nentes más destacados de las distintas 
agrupaciones políticas que conforman 
el Parlamento. Por último la Facul
tad ha tenido el honor de recibir en 
sus claustros. a uno de los Economistas 
más destacados de los Estados Unidos 
de Norte América Prof. Albert Hirshr
man, quiev sustentó una interesante 

conferencia sobre "La Técnica de los 
Proyectos de Inversión" en la que se 
hizo un análisis muy interesante de los 
principios que regulan la selección y e
valuación de las inversiones socio-eco
nómicas. 

INVESTIGACIONES SOCIO -
ECONOMICAS 

La Facultad a través de su Instituto 
está culminando la organización de dos 
encuestas de orden socio-económico, u
na referente al estudio de los Presu
paestos Familiares de la Barriada "El 
Ermitaño" que se realizará el 20 de pre
sente mes y otra sobre La Ocupación 
en la Gran Lima a efectuarse el 27 del 
mes en curso. Estos trabajos están di
rigidos por el Profesor de Estadística 
Dr. Leoncio Palacios Andrade e inter
vendrán directamente dirigiendo su e
jecución los señores Asistentes del Ins
tituto Toribio Fernández Baca, Odulfo 
Santisteban y Armenio Chávez de Paz; 
debiendo así mismo colaborar en la or
ganización y dirección de esta investi
gación, alumnos del Caurto Año de E- · 
conomistas y los Delegados del Centro 
Federado. Los encuestadores serán los 
mismos alumnos de la Facultad. Es
peramos pues, tener éxito en estas dos 
grandes labores de investigación que 
por primera vez realiza esta Universi
dad; haciendo presente que esto ya es 
una cosa común y corriente en Univer
sidades de otros países. Dentro del 
campo de la investigación también se 
están dirigiendo los siguientes trabajos: 

1.- Análisis de la Legislación vigen
te de los Impuestos a la Renta en el 
Perú, en cuya investigación interviene 
el Bachiller Asistente del Instituto Sr. 
Víctor Rivas; 

2.- Las Empresas y el Financiamien
to Externo, en cuya ejecución intervie
nen así mismo, los Asistentes del Ins
tituto señores doctores Ricardo Reaño 
Y Roberto Keil y el trabajo sobre la 
Elasticidad de la Demanda: su dimen
sión y aplicación. La Facultad consi
dera por este año cumplir realizando 
estos trabajos, con la finalidad concer
niente al fomento del estudio de los 
principales problemas económicos y so
ciales de orden general y nacional. 

VIAJES 

El Dr. Alberto Merino Llanos ha 
viajado a las Repúblicas de Argen
tina, Chile, Uruguay y Brasil con el 
propósito de estudiar los sistemas y 
programas de enseñanza en materia de 
Contabilidad y Auditoría que se siguen 
en las Universidades de esos países. 
El Dr. Merino en la Universidad de 
Buenos Aires -según informaciones 
venidas de esa Capital-· ha sustenta
do una conferencia sobre "El Rol del 
Contador Público en la Economía ·del 
Perú". 

Con miras a promover un acerca
miento con los estudiantes de las Re
públicas hermanas y de ver de cerca 
el funcionamiento de esas Facultades, 
acompañaron al Dr. Alberto Merino los 
Alumnos Marco Antonio Montoya, Se
cretario General del Centro Federado 
y Luis Torres, Miembro del mismo Cen
tro. 

Así mismo, el día 4 del presente mes 
han viajado a esos mismos lugares l·?S 
Pr:ofesores Esteban Franco Cosquillo y 
Manuel La To'rre Añorga para estudiar 
de cerca los programas de enseñanza 
sobre Matemáticas Superiores, Pro
gramación Lineal y Econometría; dis
ciplinas de las que las dos primeras 
se vienen dictando en nuestra Facultad 
y la última se dictará el año entrante 
conforme al Plan nuevo. El Profesor 
Franco Cosquillo sustentará en el CIE
NES una conferencia sobre la Progra
mación Lineal en la Macro Economía. 
Esperamos que de este modo San Mar
cos se haga conocer en aquellos Cen
tros Superiores de Estudio y así esta
blecer intercambio cultural. 

EDUCACION 
CHARLAS SOBRE PINTURA 

Con el auspicio de la Facultad se ha 
organizado un ciclo de charlas sobre 
el pintor y su obra, el mismo que es
tuvo a cargo de los Drs. Ricardo Grau, 
Fernando Szyszlo, Leslie Lee y Carlos 
Rodríguez. 

NUEVO LOCAL 

En el tercer piso de la Facultad ha 
sido instalado un nuevo local para el 
Centro Federado de Educación, el que 
será acondicionado para el funciona- · 
miento de un Departamento de Publi
caéiones, que contará con un nuevo 
mimeógrafo. 

Pedimos a los señores Decanos 
y los señores Secretarios de las F.a.. 
cultades, que nos ·envién toda clase 
de informaciones que posean sobre 
los profesores, los cursos las confe
rencias, los publicaciones y demás 
manifestaciones, por nimias que se
an, de la vida universitaria. Tengan 
en cuenta que este Boletín es de la 
Universidad. 

CURSILLO SOBRE PROBLEMAS 
INFANTILES 

En relación con el cursillo que sobre 
los problemas infantiles se dictó en la 
Facultad de Educación en la semana 
del 18 al 24 de julio, a cargo de los pro
fesores Emilio Barran tes, Augusto Sa-, 
lazar Bondy, Manuel Argüelles y Luis 
Arce, se llegó a las siguientes conclu
siones: 

-Actualmente el fenómeno de los ni
ños disociales va en aumento, pues úl
timamente los estudios estadísticos a
rrojan la elevada cifra de veinte mil 
adolescentes. 

-Se expresó que nuestra población 
tiene una disposición criminógena la
tente, puesto que toda persona tiene 
sentimientos negativos. 

-Por último se arguyó que los ado
lescentes tienen un ínfimo grado de 
culpabilidad y que por lo tanto es in
dispensable realizar una reforma social 
comenzando por el hogar y la escuela. 

El Dr. Emilio Barrantes Decano de la 
Facultad de Educación, viajó a México 
el día 5 de setiembre invitado á la A
samblea Mundial de Educación convo
cado por la academia mejicana de la 
educación, con el auspicio d e la liga In
ternacional de la ENSEÑANZA y la 
cultura popular que se desarrollará en
tre los días 4 y 27 de setiembre. El Dr. 
Barrantes presidirá la primera comi
sión de la asamblea mundial r elaciona
do con el tema "EL DERECHO A LA 
EDUCACION". 

Por ausencia del Dr. Barrantes que
dó como decano ir:.terino de la Facul
tad de educación el Dr. Manuel Ar
güelles. 

CITA DE ALFABETIZACION 

-El Dr. Cipriano Angles, catedráti
co de la Facultad de Educación y re
presentante de la Facultad ante el 
CONSEJO NACIONAL de Alfabetiza
ción y de Educación de Adultos, ha a
sistido a la convención nacional de al
fabetización que ha tenido lugar en la 
ciudad de Huánuco en los últimos días 
de agosto. 

CONCURSO DE CATEDRAS 

Ante un jurado presidido por el doc
tor Luis Feli_pe Alarco, se llevó a ca
bo los concursos para el otorgamiento 
de las Cátedras de los cursos de Meto
dología General de la Enseñanza y 
Ciencias Biológicas. En los citados con
cursos resultaron ganadores para la cá
tedra del primer curso, el Dr. Gabriel 
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Rodr íguez Figueroa, actual director de 
la Gran Unidad Escolar "Ricardo P al
ma" y el Dr. José Paz Garay, subdirec
tor del colegio particular "Markham" y 
para la segunda asignatura la Dra. Luz 
Valcárcel. 

QUIMICA 

PRONTO TRASLADO 

La Facultad de Química tendrá edi
ficio a partir del próximo año. El nue
vo local está construyéndose en la Ciu
dad Universitaria. El local de Mari
quitas será desocupada pronto para 
trasladarse a la nueva sede. 

EXCURSION DE INGENIERIA 
QUIMICA 

Los alumnos del segundo año de In
geniería Química de la Facultad hicie
ron una breve excursión a la ciudad 
d e lea, al mismo tiempo que lo utiliza
ron para fines de observ&ción y estudio 
de su especialidad. 

CATEDRA EN CONCURSO 

Al asumir el Decanato, el Dr. Gastón 
Pons Muzzo ha dejado vacante la cáte
dra de Química Industrial de la cual 
era titular. En breve esta cátedra en
trará en concurso para proveer de un 
catedrático para el curso en mención. 

FARMACIA 
PRIMER SEMINARIO PANAMERICA

NO DE EDUCACION FARMA
CEUTICA 

Del 25 al 31 de octubre del presente 
año, se realizará en nuestra Capital el 
Primer Seminario Panamericano de E
ducación Farmacéutica, organizado por 
la Facultad de Farmacia y Bioquímica 
de la U. N. M. S. M. y las Facultades 
de Farmacia y Bioquímica de lea y de 
Trujillo. 

El Certamen, que contará con la par
ticipación activa de los más destacados 
decanos y maestros universitarios de las 
Faculta.des de Latinoamérica, E.E. U.U. 
y la presencia de observadores de Es
paña y Francia, hará un estudio de la 
r ealidad docente farmacéutica y trata
rá de recomendar la unificación de pla
nes de estudio en toda América Latina. 

Las ponencias oficiales han sido en
comendadas a las siguientes persona
lidades: 

"La evolución docente de la Farma
cia como profesión", Dr. Rafael Angel 
Martínez. Decano de la Facultad de 
Farmacia de Caracas (Venezuela). 

"Los estudios de Farmacia como pro
fesión liberal", Dr. Luis Cerutti. De
cano de la Facultad de Química y Far
macia Santiago (Chile). 

"Análisis de la realidad profesional 
actual para una planificación docente", 
Dr. Eduardo Calderón Gómez. Ex-De
cano de la Facultad de Farmacia y Bio
química de Bogotá (Colombia). 

"La Farmacia como Ciencia Tecnoló
gica", Dr. Zenón Lugones. Decano de 
la Facultad de Farmacia de Buenos Ai
res. (Argentina). 

"Necesidad de diversificar las metas 
profesionales a fin de ampliar el cam
po profesional", Dr. Cayetano Cano 
Marotta. Profesor de la Facultad de 
Química de Montevideo. (Uruguay). 

"Necesidad de planteamientos peda
gógicos para sistematizar la proyección 
futura de la Docencia farmacéutica", 
Dr. Mar io Taveira. Decano de la Fa
cultad de Odontología y Farmacia de 
Río de J aneiro (Brasil). 

"Métodos, técnicas y procedimientos 
para una adecuada docencia· farmacéu
tica", Dr. Juan de Dios Guevara. Ex
Decano de la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica de Lima (Perú). 
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Congreso de la 

F. E. P. 
El prox1mo mes de noviembre 

debe realizarse el Décimo Con
greso Nacional de la Federación 
de Estudiantes del Perú. 

Se había dicho que la reunión ten
dría lugar en la Escuela Normal de 
la Cantuta y no en las ciudades de 
Chiclayo, Trujillo, Piura o lquitos que 
también habíon sido señalados como 
posibles sedes del X Congreso. 

En el último comunicado de la FEP, 
antes de cerrar esta edición se cita 
a las bases universitarías, para que 
acudan a la ciudad del Cuzco los 
días 28, 29, 30 y 31 de octubre. 

En el evento que se avecina de
ben participar más de veinte Fe
deraciones de las diversas univer
sidades del país. 

La Federación Universitaria de 
San Marcos estará represent,ada 
por 35 estudiantes debidamente 
acreditados. 

Tanto problemas nacionales co
co estudiantiles se abordarán· en 
el Congreso. También se renova
rá la actual Junta Directiva de l.a 
F. E. P. que preside Gust.avo Es
pinoza. 

Dante George, uno de los créditos en 
sal~o con garrocha que concurrirá a 
las Olimpiadas Universitarias de 

Arequipa. 

CONFECCION DE FOTOGRABA
DOS-ZINCOGRABADOS Y 

TRICROMIAS 
Av. Nicolás de Piérola 1144 - Lima 

"G A C E T A S A N M A R Q U I N A" 
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l~f· - - ~~ 

TERMINARON LAS COMPETENCIAS En Asamblea Universitaria: 
DEPORTIVAS INTER-FACULTADES 

En la semana del 20 al 26 de setiem
bre han finalizado las competencias de
portivas ínter-Facultades, organizado 
por la Secretaría de Deportes de la Fe
deración Universitaria de San Marcos. 

Los eventos deportivos estudiantiles 
que se realizan todos los años, han des
bordado esta vez todas las espectativas, 
por el entusiasmo y el vigor desplega
do por los deportistas, tanto en el es
tadio de la Ciudad Universitaria como 
en el Gimnasio, y porque éstas han ser
vido también para nominar los equipos 
que representarán a San Marcos en las 
Olimpiadas Universitarias que se rea
lizarán en la ciudad de Arequipa. 

Se han destacado los equipos de da
mas en vólibol y básquet por su bue
na calidad de juego y alto espíritu de 
lucha en el campo, atrayendo a gran 
cantidad de público que ha colmado no
che a noche el cuadrilátero del Gim
nasio. Otro tanto ha sucedido con los 
equipos de fútbol y básquet (masculi
no), en los que se han vüto conjuntos 
parejos como los de Letras y Económi
cas en fútbol, y Ciencias y Letras en el 
baloncesto. Pero han ocupado los pri
meros puestos los equipos que mayor 
juego de conjunto han exhibido o los 
que han mantenido siempre en alto su 
moral deportiva. El único equipo des
calificado en la tabla de posiciones ha 
sido el de Económicas, en la especiali
dad de básquet masculino, por habérse
le comprobado irregularidades. 

EQUIPOS éLASIFICADOS COMO 
CAMPEON Y SUB-CAMPEON: 

POR DEPORTES 

FUTBOL: Serie A: 

l<?- Letras. 
2<?- Medicina. 

Serie B 
1<?- Económicas. 
2<?- Farmacia y Bioquímica. 

BASQUET MASCULINO: 

1<?- Letras. 
2<?- Ciencias. 

BASQUET FEMENINO: 

1 <?- Ciencias. 
2<?- Económicas. 

VOLIBOL: 
1 <?- Ciencias. 
2<?- Letras. 

ATLETISMO: 

1 <?- Veterinaria. 
2<?- Medicina. 

NATACION: 

1 <?- Ciencias. 
2<?- Medicina. 

TENIS DE MESA: 

1 <?- Medicina. 
2<?- Ciencias. 

1 <?- Derecho. 

PESAS: 

2<?- Farmacia, Educación y 
Económicas. 

"GACETA SANMARQUINA" 

BOLETIN INFORMATIVO DE 
LA U. N. M. S. M. 

Es una publicación editada por 
la Universidad, bajo la dirección 
técnica de la Escuela de Perio
dismo. 

Secretario de Redacción: 
Román Robles Mendoza 

Redacción y Administración: 
Altos de la antigua Facultad de 

Letras 
(Local Central) Teléfono 83727 

Oiga Cáter. 

Dos acuerdos sobre 
ingreso de postulantes 

La Asamblea Universitaria del 
23 de setiembre tomó, además de 
la elección del Vice-Rector, dos 
acuerdos cuyos textos publicamos 
a continuación: 

SE MODIFICA EL ART. 174" 
DEL ESTATUTO UNIVERSI

TARIO 

"Modifícase el artículo 174<? del Esta
tuto Universitario en la parte final del 
inciso b) que dice a la letra: "Esta 
nota para ser aprobatoria deberá ser 
11 como mínimo. La nota 10 y fracción 
no será aprobatoria"; por el siguiente 
inciso c): "El Consejo Universitario, 
antes del inicio de los exámenes de 
admisión, señalará el número de alum
nos que está capacitado para recibir, 
de acuerdo a los informes de cada Fa
cultad, Escuela o Instituto profesional. 

El ingreso a la Universidad para se
guir con posterioridad estudios en ca
da uno de esos Centros Universitarios, 
se efectuará por orden de mérito has
ta cubrir el número de vacantes, pero 
en ningún caso podrá ingresar un a
lumno que haya obtenido menos del 
50% del puntaje mi!~imo". 

SOBRE MATRICULA DE 
POSTULANTES QUE OBTU
VIERON 10.50 A 10.99 EN 1964 

1 <?-Matricular con carácter especial, 
por esta única vez, en las Faculta
tades de Letras, de Ciencias y de 
Ciencias Económicas a los alum
nos que acrediten haber obtenido 
10.50 o más en -el examen de in- . 
greso de 1964 y haber venido asis
tiendo extraoficialmente a las cla
ses y dado algunas pruebas en e
llas, siempre que no se sobrepase 
el número de alumnos que señala 
cada Facultad como máximo, ate
niéndose en ello al orden estable
cido por las respectivas notas de 
ingreso. 

29-Dichos alumnos tendrán un régi
men extraordinario en los Cursos 
del Primer Año de las Facultades 
de Letras, de Ciencias y de Cien
cias Económicas, debiendo obtener 
sus notas finales en el mes de Mar
zo, sin posibilidad de aplazados en 
igual forma que se hace con los a
lumnos rezagados. 

Olimpiadas Universitarias 
SAN MARCOS EST ARA REPRESENTADO POR 

MAS DE OCHENTA DEPORTISTAS 

Washington Alvarez, campeón en 
sálto largo. 

La representación deportiva de San 
Marcos que concurre a las Olimpiadas 
Universitarias en la ciudad de Arequipa 
estará integrada por más de 80 depor
tistas entre varones y damas. 

La máxima competencia inter-univer
sitaria se llevará a cabo del 10 al 20 de 
octubre próximo, después de un . inter
valo de 9 años, y reunirá por lo menos 
a 26 delegaciones de distintas Univer
sidades del país. 

La Confederación Peruana del De
porte Universitario, alta entidad que or
ganiza las Olimpiadas, costeará los pa
sajes, estadía y alimentación de todas 
las delegaciones que asistan. San Mar-

cos viajará a la Ciudad Blanca entre el 
6 y el 8 de octubre. 

Los deportes de nuestra delegación 
son los siguientes: atletismo (masculino 
y femenino), básquet (masculino y fe
menino), fútbol, natación, vólibol, aje
drez; esgrima, pesas y tenis de mesa. 
En todos ellos la selección de ju
gadores y atletas se ha hecho a base 
de sus máximos rendimientos demos
trados en las competencias ínter-Fa
cultades que se han llevado a cabo en 
el mes de setiembre. 

Los entrenamientos son rigurosos y 
en todos ellos existe gran entusiasmo 
por conquistar los primeros puestos y 
traer el título de campeón que la Uni
versidad Nacional de Ingeniería obtu
vo en las últimas Olimpiadas. Sin em
bargo, nuestros deportistas tendrán que 
enfrentarse a su peor adversario: el 
ambiente, por cuanto Arequipa está a 
más de 2,800 m. de altura sobre el ni
vel del mar. P ero también los sanmar
quinos tendrán respetables oponentes 
en todas las delegaciones, especialmen
te en las de Arequipa, Cuzco y Trujillo 
que llevan numerosos y calificados ele
mentos. 

Los directivos confían en que San 
Marcos ocupará un honroso puesto, si 
no el codiciado título. 

Encabezarán la 

Delegación de S. M. 
La dirección técnica de los deportis

tas sanmarquinos a los VI juegos Olím
picos estará a cargo de los siguientes 
entrenadores: 

Profesora El vira Enríquez (Básquet), 
Profesor José Tello Johnson (Esgrima) , 
prof. Carlos Alegre (Básquet masculi
no), prof. Alfonso Huapaya (Fútbol), 
prof. Carlos Monge (Atletismo), prof. 
Juan Moneada (Básquet femenino) , 
prof. Gonzalo Alvarado (Pesas) y como 
coordinador general irá !talo Montoya, 
secretario de Deportes de la Federación 
Universitaria de San Marcos y un 
miembro del Departamento de Depor
tesr r-ecreación y Gimnasia de la Uni
versidad. 

Una interesante 

cue-ntros entre Facultades. 
Imprenta de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
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