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Crece número de postulantes a la más . antigua Universidad de . América. 
Ver 

página 2. 

Miles de postulantes a la Universidad de San Marcos, cuando esperaban su turno para recibir 
instrucciones antes de los exámenes, bajo la acogedora foresta del Jardín Botánico. 

• 

PRECIO 2.00 SOLES 

, 13,286 ESTUDIANTES POSTULAN ESTE 

... 

,.,,, , . 

ANO PARA 2,584 VACANTES 

( 

SA DE TINAJONES: 
'A.GUA PARA EL 
RESO _ DEL PAIS. 

' (Ver páginas 6-7 y 8) 
"La Cascada", vista de la parte posterior, antes de · 
ser terminada. Al fondo serpentea el largo acueduc- .. . . 
to de ·concreto, entre la~ magra vegetación de la re-

gión lambayecana. 



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

EXAMENES DE ADMISION 1968 
,_-un .número record de postulantes 

a nuestra vieja Casa de Estudios se · 
ha presentado este año: l 3,i86. 

Los alumnos que terminan su ins
trucción· -secunqaria, año tras año, 
pugnan pór ingresar a las universi
dades del país. En lo que respecta 
a San Marcos, la cifra de postulan
tes es ,cada vez mayor. 

Basta revisar algunos datos esta
dísticos de los últimos años para 
ver el creciinie,rito del número de lós 
postulan\és, datos que ofrece el pre
sidente del Comité de :Admisión, Dr. 
Simón Pérez Alva, líneas abajo. 

el 20.9% de ingrescmtes. Este . año 
postulan 13,286 es.tudiantes . por 
:2,584 vacantes, que signiñcarp: el • 
18.6% de ingresantes. 
. El crecimiento ha ·Sido progresivo. 
constituyendo el año 1968, extraor
dinario por el record de inscripción, 
con un aumento de 463 vacantes, 
aunque el porcentaje de ingreso 
sea inferior a 1967. 

que han sido seleccionados, se sor
tean antes del examen, y que la ca-. 
lificación la realizan otros catedrá
ticos, y que la identificación de las 
pruébas, se hace abriendo los SOQres 

. donde están los talones de los · cua- · 
dernillos de examen, correspondien
do esta labor ·a las Comisiones dr 
ldentificac;:ión y Cómputo. Posterior
mente las notas dadas por los jura- ✓ 
do~ se remiten a I.B.M., y se publican 
al término de las ocho horas para 

El Dr. Simón Pérez Alva, ofreció 
él 16 de febrero una conferencia de 
prensa en su oficina de la Facultad 
de Farmacia: y iBioqu.ún.ica, cuyas 
declaraciones forman parte de esta 
información. 

El examen constituye ·un proceso 
selectivo · y no discriminatorio, por
que la Universidad por razones · de 
orden material. económico y perso
nal se halla imposibilitada de reci
bir mayor número de postulantes. 
que los establecidos en los números 
clausum de las Facultades y Escue
las; por consiguiente, no es compe
tencia del Comité de Admisión, a;u
mentar las vacantes; no obstante, las 
Escuelas · y Universidades proliferan 
en el país. Por lo que año a año, 
se hace innegable la toma de con
ciencia por parte de los postulantes 
y la opinión pública. 

· conocimiento de . los interesados. Se
ñaló que es la únicc; manera de evi- . 
tar la desconfianza y la suspicacia, 
desterrando con este sistema los in
tereses de "las organizaciones políti- · 
cas y los de personas inescrupu• 
losq:s, las influencias y presi~nes fa
miliares, ló que trae como conse-
cuencia que en los dos últimos años El Dr. Simón Pérez Alva, Vice-Rector de la Universidad. quien preside el 
ingres·en estudiantes capacitados. Comité de Admisión ofreció al periodismo capitalino una co,nferencia de Los exámenes de admisión que 

se iniciaron el 15, tal como estuvo 
anunciado, terminarán en los prime: 
ros días del mes de marzo, aplicán
dose esta vez un -nuevo sistema en , 
las pruebas de selección y en 
las c·alificaciones. Las declarado- · 
nes d~l DJ.'.. Pérez Alva se sintetizan 
en lo siguiente: -

Tan es así, que en 1967. el 66% de prensa, para dar cuenta de aspectos relacionados con los exámenes de 
los postulantes que ingresaron a la . los postulantes a San Marcos en el presente-:año. 

F_acultad de Medicina fueron provin·F t Facultad de Medicina .; ...... 360 !O-Facultad de Fcirinacia y Bioquí-
•c1anos, lo que es alentador, porque (Medi - 2· OO E · 1 d Enf · 69 

El Dr. Pérez Alva. señaló en la 
conferencia de prensa. las pautas 
de todo el mecanismo a seguirse pa
i:a rendir y calificar los exámenes. 
Para lo que se ha nombrado una 
Comisión (de Ciencias y Letras), pa
ra que dé n.ormas a los miembros 
del JyrgqQ en lg formulación de las 
preguntas y evaluación de las res
puestas. Con esto, se busca en el 
postulante, advertido de todo el pro
ceso de admisión, más que conoci
miento. la reflexión, la: madurez 
mental y las respuestas precisas y 
concretas. _ 

· ab • 1 l d L" cma , scue a e er- nuca ..... ... • 

A
antes !11gres l~ 8:º 0 finos e un~. mería 50. Escuela de Tecnología 11-Escuela de Relaciones industria-

grego. que e umco que gwa M'd" O "'--- 1 d Ob t 1 d P d ., ti "d d 60 
al C 

•t' d Ad • •, "d e 1ca 5 , y .l:,l:K;Ue a e s e- · es y e ro . uc vi a ........ . 
om1 e e _ nusion que presi e, tri . 60) 12 F ult d d V ·t · · 50 

El examen de admisión en la Uni
versidad de San Marcos, es un pro
ceso que se inició en 1925 por una 
ley automad.a en 1aaz. De:iide .eaoa 
años siempre hubo problemas, ma
nifestó el Dr. Pérez Alva, en su con
ferencia de prens_a. 

es el interés de servir a la _patria y 4-F ~t d. d D h 
350 

- ac ' 'a e e ennana ........ · 
a la Universidad. a ª e erec ~, ........ • 

En 1925 postularon 99 estudiantes, 
para 25 vacantes, que representaba 
el 25.2 % de ingresantes. El año 1935 
se inscribieron 2.16 postulantes por 
196 vacantes, constituyendo el 90.7% 
de aprobados, alto porcentaje que 
se e:x¡plica por el la,rgo receso del 
que salía nuestra Universidad. En 
1967 postularon 10,107 alumnos pa
ra 2,121 vacantes, que viene a ser 

Así, prosiguió el Dr. Pérez Alva, la · 
Universidad está cumpliendo con los · 
fines de profesionalización. investi
gación. y extensión social. Reafir
mó la imparcialidad de los exáme
nes de ingreso. Que los 16 jurados 

VACANTES POR FACULTADES 

En cuanto a la distribución de va
cantes. siguiendo el número clau
sum establecido por los respectivos 
Consejos de las diferentes Faculta
des, es el siguiente: 
!-Facultad de Letras ........ 550 (Le

tras son,; Escuela de Servicio So
cial 50). 

2-F acultad de Ciencias Económi
cas .. ...... 400 (Escuela de Conta
dores 200, Administración 80, y 
Economistas 120). 

Profesores concluyeron estudios 
de Perfeccionamiento Magisterial 

1200 profesores de distintos niveles y procedentés de todos los Departamentos de nuestro extenso terri
torio han terminado estudios de Perfeccionamiento Magisterial organizado por la Universidad Nacional Mayor 
de San Mar cos a través de la Escuela de Estudios Especiales que dirigé él destacado catedrático Dr. Federico 
Kauffmann Doig. 

Este curso de Perfeccionamiento Magisterial. tuvo como objetivo ofrecer, especialmente a los profesores 
de provincias, nuevas orientaciones pedagógicas, profundidad de conocimientos y actividades culturales y re-
creativas de distinta índole. · 

Los profesores-alumnos tuvieron oportunidad de escuchar élases de los más connotados investigadores· 
y catedráticos de nuestro :país, algunos -de ellos son: Jorge Basadre, José María Arguedas, Honorio Delgado, Al
berto Escobar, Aurelio Miró Quesada, R. P. Rubén Vargas Ugarte, Javier Pulgar y Vidal, Luis Alberto Sán
chez, Luis E. Valcárcel, etc. Las clases interdiarias se han . complementado con el dictado de conferencias so
bre• diferentes temas sustentados también por destacados . intelectuales .de nuestro medio. La participación de 
estos inteleptuales con temas de sumo interés ha dejado grata satisfacción en el espír_itu de los profesor_es. 

Los alumnos que han asis~ido regularmente y rindiero;n. exámenes en forma satisfactoria recibieron sus 
diplomas que serán 'reconocidos poi- el Ministerio de Educación para el Escalafón Magisterial. 

El R ·p F r' M_ac-Gronnr, __ ·R~c_toi '_de .la- l>ontifici~ '. U_ ni,¡:ersidad Católica del ·Perú, dictando una clase en ., • . ·e 1¡::,~ -.,,_- _ 
· ·- . !a E,sc!lela de.: Estudios .Especiales de San Marcos. 

5-Facultad de Educae1on ........ 300 
(Especialidad: Letras 190. y Cien
cias 110). 

6-Faeultcrd de Ciencias ........ 185 
(Escuela de Biología 45, Escuela 
de Geología 30, y Escuela de Fí
sico-Matemáticas 120). 

7-Facultad de Química ........ 100 
8-Educación Física .. ...... 80 (40 

hombres y 40 mujeres). 
9-Facultad de Odontología .. ...... 

70. 

Los exámenes de admisión termi
narán el 3 de marzo, y el~ se ·cono
cerá la escala de: mérito de los que 
han. ingtes,ado. El 16 de mgnQ !ie 
piensa entregar los ,certificados, y el 
primero de abril, los que ingresen. 
estarán asistiendo a sus clases. 

El Dr. Pérez Alva dijo finalmente: 
"Hemos servido ~ la juventud, he
mos racionalizado 'y ordenado el sis
tema de ingreso" .. ,: 

Comunicado del Comité de Admisión 
Por acuerdo del Comité General de 

Admisión, se pone en conocimiento de 
la opinión pública el proceso que se si
gue en los Exámenes de Admisión con
forme al Reglamento aprobado por el 
Consejo Universitario. 
1.- El examen de ingreso en la Univer

sidad Nacional Mayor de San Mar
cos, es .. un proceso selectivo por el 
cual la Universidad determina la 
calidad y el número de los postu
lantes aprobados, teniendo eri cuen
ta el conocimiento y ll;l aptitud de 
los jóvenes, las limitaciones físicas 
de los locales, el número del per
sonal docente y las posibilidades 
económicas de la Institución. 

2.- El número de vacantes de cada 
una de las Facultades, es estable
cido previamente_por el ·Consejo de 
las mismas, de acuerdo a las razo
nes que anteceden y ratificado por 
el Consejo Universitario, 

3.- Se ingresa en · la Universidad, me- . 
diante una prueba escrita que com
prende los conocimientos de Le
tras y de Ciencias que el postulan
te ha estudiado en los 3- primeros 
años de su Educación Secundaria a 
las que se agrega las asignaturas 
cómunes a las secciones de Letras 
y Ciencias del segundo c_iclo. , Los 
cuestionarios que la Umvers1dad 
pone a disposición de los interesa
dos, se publican con la del?ida an
ticipación y se circunscnb_ei:i, al 
ámbito de los programas of1c1ales 
de la Educación Secundaria. 

4.- Desde el momento que el postu
lante se inscribe en la oficina de 
ingreso, figura en . ~l ~adrón de 
exámenes y sus cabf1cac10nes que
dan registradas en numerosas ac
tas confeccionadas por la l. B. M. 

5.- El proceso de Admisión es organi
zado y luego supervigilado por el 
Comité de Admisión, de acuerdo 
al reglamento respectivo. El_ Comi
té está integrado por un miembro 
docente de cada una de las Facul
tades y por el tercio estudiantil 
elegidos por el Consejo Universi
tario entre los miembros de la de
legación estudiantil que lo confor
man. El Comité de Admisión es 
presidido por el Vice-Rector d~ la 
Universidad, de acuerdo al Articu
lo 49 del Reglamento de Examen 
de Admisiéi'Il aprobado por el Con
sejo Universitario. , 

6.- Los Jurados· están constituidos por 
los Catedráticos de la Universidad 
sorteados por el Comité de Admi
sión, dentro de la relación de Ca
tedráticos que envía cada Facultad. 

7.- Estos Jurados se clasifican en : 
a. Jurados de control del desarro

llo de la prueba. 
b . Jurados de la primera califi

cación. 
c. Jurados de la segunda califica

ción. 

d. Jurados de identificación y 
cómputo. 

8,- Las pruebas de Ciencias y de Le
tras c<1nstan cada una de tres sec
ciones: 
En Ciencias: Matemáticas. 

Física y Quimica. 
Ciencias Biológicas. 

En Letras: Castellano y Litera
tura. 
Filosofía, Economía 
Política y Educación 
Cívica, Historia del 
Perú, Historia Uni
versal y Geografía. 

9.- Para el desarrollo de las pruebas, 
los aspirantes de acuerdo a su lis
ta respectiva, son ubicados en au
las numeradas. 

10.-El Comité de Admisión en pre
sencia de todos los Miembros del 
Jurado, procede al sorteo de los 
Jurados y de las aulas. . 

11 . ...:.Los miembros de cada uno de los 
Jurados de Control y Desarrollo 
de la Prueba, se e'Ilcargan de ve
rificar la asistencia de los aspiran
tes, su identidad .y el reparto de 
material para el examen. 

12.-El Comité de Admisión en presen
cia de los Presidentes de Jurados 
y a puerta cerrada procede al sor
teo de las óal_otas, para cada una 
-de las tres secciones que confor
man la prueba. Inmeru.atamente 
después se sortean a los Jurados 
especialistas, quienes de acuerdo, a 
la balota obtenida, deben ccmfec
cionar cinco preguntas, las cuales 
comprenderán los aspectos sustan
tivos de cada tema. Finalmente se 
sortean dos de las cinco pregu_n
tas por cada sección; no' permi
tiéndosé el ingreso ni salida de 
persona alguna al reéinto. 

13.-Las preguntas sorteadas son entre
gadas en sobre cerrado a cada uno 
de los Presidentes de Jurado, quie
nes se dirigen al salón respecti
vo y donde en presencia de los 
postulantes y los demás Miem
bros del Jurado, abren el sobre y 
dictan las P.,reguntas, que han si
do formuladas en · forma tal, que 
permitan al postu1ante, mostrar su 
conocimiento y las aptitudes in
telectuales de razonaqiiento, aná
lisis, síntesis, afirmaciones, juicio 
crítico, etc., dfmdoles dos horas pa-
rá su desarrollo. · 

14.-Terminado el examen, ·1as pruebas 
· son presentadas al Comité de Ad

misión. Dicho Comíté para asegu-
rar el anonimato de las • pruebas, 
sortea a las empleadas encargadas 
de enumerar cada cuadernillo. 
Ellas desglosan los ángulos y los 
colocan en sobre cerrado y lacra
do, el que a su _v.ez es_ firmado por · 

(Pasa a la pág. 12) 

... 
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Por R. J. ZWI WERBLOWSKY 

Universidad Hebrea 
Jerusalén 

La relación del pueblo judío hacia la 
angosta franja costera del Mediterrá
neo conocida como Palestina constituye 
un problema;· los que piensan bajo el 
aspecto teológico la denominan inclu
so "misterio". Es ésta una relación que 
en diversas épocas halló su expresión 
en ciertos hechos; esta relación y estos 
hechos (incluyendo tradiciones, creen
cias, actitudes y acciones) engendraron 
demanda~ que a su vez se convirtieron 
en nuevos hechos históricos. Ellos son 
parte de la historia judía, y su com
prensión es necesariamente parte de la 
comprensión de la misma -ya sea la 
autocomprensión de los judíos de su 
existencia histórica o la comprensión 
de los gentiles (neutral, simpática u 
hostil) de este irregular, lento y hasta 
algo irritante fenómeno. Incluso el he
cho. que para muchos judíos- entre 
var10s de los fundadores del sionismo 
moderno-- esta relación y la's deman-

- das implícitas en ella fueron conside
radas tan normales que parecían no 
querer requerir mayor justificación es 
por sí mismo parte · del fenómeno t~tal 
a ser comprendido. Semejante com
prensión puede ser e'!lsayada en un 
mvel puramente descriptivo e interpre
tativo cualesquiera sean las subsiguien- · 
tes conclusiones a ser sacadas de él e 
incluso si para un judi_o la indagación 
es inevitablemente parte de su propio 
"prise de conscience". De esta manera, 
por ejemplo, es posible citar textos bí
blicos no con vistas a suministrar 
"pruebas" escríturales en favor o en 

En el mes ae noviembre se inauguró solemnemente el Instituto de Estudios 
Latinoamericanos en la Universida d Hebrea de Jerusalén. Participaron 
en la ceremonia el Emba jador Coron el Julio Adalberto Rivera, ex Presiden
te de El Salvador (segundo a la izquierda); el Viceministro de Rélcicion~s 
Exteriores de Costa Rica, Don Luis Dobles -Sánchez (cuarto a la izquierda); 
el Cuerpo Diplomático, e intelectuales israelíes. El Profesor Moshé Lazar, 
que está al frente de los estudios, explica los objetivos del nuevo Instituto, 
que facilitará el estrechamiento de los vínculos culturales entre ambos 

pueblos. 

ISRAE L: 
el pueblo y la tierra 

conscientes de los gentiles sobre los ju
dios), es primariamente en térmmos 
a.e cuferencia mas que de superioridad 
que debe comprenaerse esta e1ecc10n. 
.Ue hecho, ésta es la clásica expres10n 
-en la lengua a.e la rellgión bwllca
de 10 que 10s psicologos sociales lla
man hoy en dia "sentiao de identidad". 
.l!:sta autoconciencia histórica siempre 
contuvo, como elemento esencial, una 
relación respecto a una tierra en par
ticwar. Correlativamente con til pueblo 
elegido hubo una elegida, o sea, "pro
metida" tierra. ~ienao que los judíos 
no constituyen un grupo de gente com
partiendo creencias teológicas similares 
smo un pueblo con una específica iden
tidad histórica (y es esto lo que ellos 
consideran que son), la unión con la 
tierra escogida fue parte de su con
ciencia e identidad religioso-nacional. 

contra de cualquier cosa, sino como 
ilustraciones respecto a la relación en
tre el pueblo y la tierra y como ésta 
fue concebida no solamente por el au
tor del texto sagrado, sino también por 
aquellos que · lo interpretan, al 1gua1 
que por modernos ideo10gos que lo:; ci
tan o se hacen eco éie eHos. vemos un 
más concreto ejemplo: manifestantes 
s10nistas protestanao en 1mm contra e1 
"LÍbro B1anco" del Gobierno britanico 
portan estandartes con la leyenda: "No 
el MANDATO BKITA.NlCO sino 1a l:H
BLIA es 'nuestro título sobre esta tie
rra". Lo que nos concierne en el pre
sente contexto no ha de tener que ver 
con la propiedad legal del titulo ru con 
la propiedad logica del argumento. La 
cuestión es acá si esta demanda' par
ticular, aunque formulada por deciara
dos ·naciona11stas laicos, refleja una ge
nuina y auténtica contmuidad de amo
comprensión judía o acaso es mera
mente una estratagema propagand1sti
ca explotando el rumbo de las ;::,agradas 
~scrituras. Semejante informac10n re
queriría cierto esfuerzo, ya que es mu
cho más fácil desechar intangibles en
tidades como el lazo entre un pueblo y 
una tierra, particularmente cuando es,-
te lazo es cuestión de actitudes, emo
c10nes e ideas "solamente", y cuándo 
una relación rival hacia el mismo. país 
{por ejemplo: la ocupación actual) por 
otro pueb10 puede ser dirigida contra 
él. t'ero. entonces todo nacionallsmo, 
siendo nada más que tal lazo irracio
nal de "sentimfentos de amistad" es fá
cilmente desechado como histeria de 
masas o MISTICISMO colectivo por 
bien intencionados racionalistas, asi co
mo también por no tan bien mtenc10-
nados racionalistas que prefieren sus 
propios sellos de misticismo colectivo. 

No hay ventaja ninguna al traer a co
lación el simple hecho que en casi to
dos lps grados de su existencia dio· el 
pueblo judio por sentados su calidad 
de pueblo ( o "etnicidad"). En bte as
pecto el nacionalismo judío de los si
glos XIX y XX no presenta nin_guna 
nueva derivación sino meramente la 
moderna articulación de una conciencia 
histórica tradicional, difiriendo de es
to último sólo en el sentido en que el 
nacionalismo moderno difiere, por de
finición, de formas pre-modernas de 
conciencia étnica. Todo lo contrario: 
puede argüirse que ia real derivación 
de la conciencia tradicional fue forja
da no por el sionismo político sino por 
el movimiento de reforma religiosa y 
asimilación social que buscó convertir 
al "judaísmo" en una entidad denomi-
1,acional, organizada erl. sinagogas y ad
ministrada por consistorías y estableci
mientos similares. Difícilmente es ne-_ 
cesario agregar que la concie_ncia his
tórica de los judíos está arraigada en 
su original experiencia de elección o, 
en otras palabras, su conciencia sobre 
la diferencia entre su grupo (léase pue
b_lo) y otros pueblos (léase "gentiles"). 
Cualesquiera que sean las corrupciones 
que la doctrina de la elección puede su- -
frir (algunas de ellas son_ ciertamente 
corrupciones judías, mientras que otras 
,on sólo proyección de corrupciones in-

Al igual que la doctrma de la elec
ción, también el lazo con la tierra pue
de ser articulado y racionalizaao de di
ferentes maneras. Hubo épocas en que 
este lazo era sólo ''ideal": esto fue ex
perimentado en el modo privativo de 
separación y exilio y expresado en el 
lenguaje de la esperanza escatologica 
.!:-'ero ya sea que hubiese sido actuall
zado en movimientos mesiamcos o ··a1-
macenado" en formulas liturgicas y es
pectaciones escatológicas, este lazo na 
rormado parte del complejo total de la 
experiencia judía. Ciertos rabmos han 
rac10nallzado el apego a la tierra en 
termmos de la piedad talmúdica: sola- · 

- mente en la Tierra Santa era posible 
guardar los mandamientos de .1.hos y 
cumplir por completo Su voluntaa 
Para otros era evidente que solamente 
en la Tierra Prometida podría lsrael 
lograr ·1a perfección espiritual a él de
mandada. Sea lo que fuera lo que se 
piensa, sobre un llamado espiritual su
Jeto a la geografía, corresponde tomar 
esta tradición así como es_: no sólo una 
protesta contra un espiritualismo des
carnado sino que, mas específicamen
te, un inconsciente testimonio de la in
capacidad de afirmar cualquier tipo de 
espiritualidad judía algo que no sea 
un pueblo -siendo comprendido que 
este pueblo lleva totalmente su exis
tencia a través de una "Unión Hipos
tática" con la -tierra; huellas de esta 
ideología pueden ser halladas en el mas 
temprano estrato de la literatura bí
blica. Comparados con la tierra escogí.: 
da todos los demás países eran impu
ros (Josué 22, 19; Amós 7, 17) , y ser 
exilado del país equivalía a adorar dio
ses ajenos. En época posterior este mis
ticismo asumiría formas místico-teosó
ficas (como en la Kabbalah) o se trans
formaría en sueños socialistas, marxis
tas o .románticos: al igual que Antaios 
en la mitología griega, Israel obten
dría fuerzas para su rejuvenecimiento 
y florecimiento espiritual solamente 
del contacto con su tierra predestina
da. La leyenda rabínica rodea a la tie
rra con un halo de superlativos: sus 
frutos eran mejores que los de cual
quier otra tierra y el puro hecho de 
morar en ella tenia cualidades expia
torias _y GUasi-sacramentales. La piedad 
popular contim,1ó con lo que los rabi-

n os dijeron: en todo lugar donde un 
judio es enterrado se coloca en su tum
ba un saquillo con tierra de la Tierra 
Sánta. Después de todo, urio quiere 
ser enterrado ''en casa". P ero tan su
tilmente racionalizado o ingenuamente 
dado por sentado, el misticismo de es
te lazo estuvo siempre presente, y sólo· 
la asimilación -a favor- de la emanci
pación civil y en nombre de un ale
gado universalismo religioso-- trató de 
eliminar lo. Sólo con la aparición de la 
reacción, parcialmente a consecuencia 
de una total desill,isión, tuvo por fuer
za que expresarse en el lenguaje de 
su época y a la luz de los valores y 
el desencanto que heredó. Así es como 
un vocabulario "secular" tomó el lugar 
del tradicional teológico. Sin duda es
ta secularización representa una fisu
ra o incluso una critica fractura en la 
continuidad de la historia judía. Segu
ramente no es accidental el hecho que 
muchos pensadores judíos m odernos n o 
pudieran remediar nada recurriendo a 
un idioma religioso (o "irracional" o 
"mitológico") cuando buscaban afirmar 
y explicar el significado (así como 
ellos lo entendían) de la única relación 
entre su pueblo y lo que, a través de 
la experiencia de este último, tam
bién ellos consideraban su tierra. 

En la experiencia del pueblo judío, 
su relación hacia la tierra actualmen
te precede a su existencia c_omo pue
blo. Esto puede sonar lógicamente po
bre, pero el Señor había dicho a Abra
ham: "Vete de tu pais, de tu patria y 
de la casa de tu padre al país que yo 
te mostraré". (Génesis, 12, 1). Esta 
promesa se convirtió en un "pacto 
eterno", tan permanente como las le
yes de la naturaleza (Jeremías 31: 34--
35: 20-21, 25-26), y los judíos siempre 
supieron, en lo profundo de su cora
zón y en medio de las más viles humi
llaciones, persecuciones y masacres, · 
que Dios no solamente recordaría su _ 
pacto con Abraham, lsaac _y Jacob, si-

. no que El también "recordaría la tie
rra" (Levítico, 26: 42) La noción del 
"regreso" se transformó de esta mane
ra en un elemento básico para la auto
comprensión de los judíos y para la in
terpretación de su existencia en el 
exilio. Siendo una tontería para grie
gos y liberales y un escándalo para 
cristianos, los obstinados judíos persis
tieron en su determinación de conside
rar todos los países, a excepción de una 
delgada franja de la • costa mediterrá
nea, como tierra de dispersión. Y cuan
do -incluso mayor tontería y peor · es
cándalo-- ellos establecieron el Estado 
de Israel, este acontecimiento histórico 
fue experimentado por ellos como un 
"retorno". Tal vez no sea demasiado 
aventurado sugerir que este retorno 
fue posible porque en la conciencia 
histórica de los judíos el lazo con su 
tierra fue constantemente formulado 
en términos del futuro. La "Tierra de 
Israel" no es ni una "patria" ni una 
"t~erra ma~e": es la tierra de la que 
Dios ha dicho que El la mostraría a 
Abraham y se la daría como heredad 
eterna. 

En un lenguaje menos bíblico pode
mos decir que et mito que ata al pue
blo con la tierra está anclado en el 
futuro y no en el pasado. Quizás esta 
cualidad del mito orientado hacia el fu
turo hace un largo camino para expli
car por qué ni la larga sepáración pue
de desunir este lazo. El punto crucial 
aquí no es que las tribus israelitas en 
cierto temprano período de su hist~ria 
hayan concebido la idea de una tierr~ 
prometida sino que e-ste lazo, una vez • 

¿Es la Universidad 
una fábrica de profe
sionales frustrados? 

Dr. Simón Pérez Alva, 
Vice-Rector 

El modelo napoleónico de una uni
versidad profesionalizante, se encarnó 
en el espiritu de las universidades la
tinoamericanas y r ápidamente se con
virtió en una de sus funciones más im
portantes y desde entonces, las 215 ins
tituciones universitarias de este conti
nente con variantes propias de sus .re
giones, se han dedicado a la formación 
de profesionales requeridos o no por las 
comunidades donde ellas se desarrollan. 

Hoy las universidades latinoameri
canas tienen conciencia de la necesidad 
de formar profesionales capacitados en 
la ciencia y en la técnica y ál mismo 
tiempo hombres, con sólida formación 
espiritual y social, capaces de hacerse 
intérpretes -del vigoroso movimiento de_ 
renovación que se !;?Stá operando bajo 
el cielo de este continente. 

·En el Perú existen m as de 36 Uhi
versidades, muchas de las cuales- estruc
turadas dentro de los moldes de un sis
tema univetsitario antiguo y todas ellas' 
consideran por diversas razones, que 
la institución universitaria no es ru 
puede ser una fábrica de -profesionales 
carentes de una sólida formación cien
tífica y social, P,orque desvirtuaría la 
misión consustancial del quehacer uni
versitario; proceder en otra forma dana • 
lugar, para que los profesionales que 
saien de las universidades peruanas es
tuvieran de antemano conaenados a la 
mediocridad y al fracaso en eí ejeréi
cio de sus propias actividades. 

Pero si la Universidad no p·osee un 
cuerpo docente altamente calihcado co
mo cons,ecuencia del explosivo incre
mento de las universidaaes en el país, 
dando lugar a la natural improvisación 
de sus estructuras; la institución uni
versitaria se convertiría en una fábri
ca de profesionales frustrados. 

Si poseyendo un cuerpo docente de 

' concebido, persistiera después de cerca 
de dos mil afios de exilio con la sufi
ciente vitalidad para convertirse en un 
dinámico y constructivo factor histó- ' 
rico. 

En la forma en que los judtos veían 
esto, siempre hubo, un misterioso pa
ralelismo entre su destino y el destmo 
de la tierra. Pues, incluso cuando los 
judíos estaban en el exilio, sufriendo 
persecuciones e ignominia, al mismo 
tiempo estaba la tierra desolada aguar
dancto el retorno de su predestmado 
socio. La profecía bíblica (Levítico 26: 
32) parece haber sido confirmada : "yo 
mismo asolaré el país, de suerte que 
queden de ello horrorizados vuestros 
enemigos que en él se establezcan". 
Ellos sabían que con el correr del tiem
po Dios recordaría Su pacto con su 
pueb_lo y también la tierra, y en el ín
terin . la actual -historia del país -así 
como fuera relatada por viajeros y pe
regrinos- parece haber alcanzado en 
graµo remaréable la imagen que ellos 
se habían formado de él. Una de las 
fértiles regiones del mundo antiguo 
se había convertido en una desierta zo
na atacada por la malaria. Después de 
la conquista· turca la desolación de la 
tierra llegó al punto culminante, y en 
el siglo XIX, cuando la población del 
mundo se expandía por doquier, la de 
Palestina se reducía a menos de medio 
millón. De esta manera es comprensi
ble que los ia:npresionantes logros de 
los pioneros i,udíos al reclamar la tierra 
y ·convirtiendo "su desierto .en un edén 
y su yermo en el huerto de Dios': 
(Isaías _ 51:3) pueden ser percibidos, 
también por secularistas convencidos, 
a través de un halo de asociaciones 
bíblicas. En efecto, si la tierra volvió 
a florecer, no fue esto un mero resul
tado de los heroicos y sacrifÍCados es
fuerzos de los pioneros· sionistas al re
clamar pantanos ·con malaria e irrigan
do el desgastado desierto ; en vez de eso 
-hablando en términos del misticismo 
tradicional judío "-fue ésta la respuesta 
de la Bella Durmiente al Príncipe que 
llegar_a después de mucho tiempo para 
resucitarla con su beso. Si la exitosa c.o
lonización y la transfprmación de ' un 
desierto en un jardín del Señor puede 
dar lugar a _ un reclamo sobre territo
rios --,-reclamos de este tipo habían si
do oc_asionalmente formulados por po
bladores blancos en Africa- no es ésta 
la cuestión que nos interesa en el pre
sente contexto, al mostrar que en la ex
periencia · judía la "reconstrucción 

(Pasa a la pág. 4) 

calidad, pero maltratado en su dignidad 
por la incapacidad de la institución de 
solventar sus mínimas condiciones ma
teriales, resulta imposible que Jos au
ténticos maestros-, los maestros de for• 
mación puedan ejercer su labor -misio. 
nera sin desasosiego, y en un ambien
te de tranquilidad económica que exi
ge su ministerio, todo lo cual resulta 
poco menos que imposible realizarlo 
en universidades como las nuestras, 
con presupuestos recortados sin crite
rio técnico, sin tener en cuenta · que 
estos documentos económicos por 'º ge
neral han sido · formulados en base a 
programas • debidamente estudiados; en 
consecuencia la Universidad se conver
tiría en una fábrica de profesionales 
frustrados . · 

Si las universidades carecen de loca
les adecuados, sin laboratorios debida
mente equipados, bibliotecas y heme
rotecas actualizadas - que permitan al 
maestro y al alumno renovar sus co
nodmientos, para enseñar y aprender 
meJor; la institución universitaria se 
convertiría en una fá brica de profesio
nales frustrados. 

Si los maestros de estas universidades 
no tienen conciencia de su labor misio
nera y es. doloroso reconocerlo que en 
alto porcentaje carecen de ella, si no 
están imbuidos de un profundo senti
do social en la enseñanza y de respon
sabilidad ante el país, si no tienen con
ciencia de que en sus manos está la for
mación d~ los lideres que van a dirigir 
_el Perú desde los más diversos ángu
los de sus actividades; indudablemente 
que la Universidad se convertiría en 
una fábrica de profesionales frustrados . 

Si algunos estudiantes se empecinan 
tercamente en convertir la institución 
univ_ersitaria en un centro de política 
partidarista con fi'nes notoriamente ex
tr~-universitarios y posponen la institu
c10n, su esencia, fines y funciones a los 
mtereses de personas o grupos que no 
tienen otra intención, que la de utili
zar la Universidad en la prédica y en 
la acción violenta para apoderarse del 
poáer; la institución universitaria 
i1;ex?rablemente, se convertiría en un~ 
fabrica de profesianales frustrados, 

Si, c?mo !'iasta ahora, se siguen crean
do universidades por gestión directa de 
algunos miembros_ de los Poderes del 
Estado, desligados de la opinión técni
ca· de l~s _l;lniversidad_es consagradas por 
su tradic1on y experiencia o de los or
ganismos que la representan· la insti
tución universitaria se conv~rtiría en 
una fábrica de profesionales frustrados 
porque la improvisación conlleva ló: 
gicamente a la formación profesional 
con ausencia de los elementos académi
cos, -científicos, técnicos y humanos re
queridos. 

Pero, en cambio, si los Poderes del 
Estado consideran que la creación de 
nuevas universidades debe responder a 
una planificación racionalizada porque 
estas instituciones son rector~s de la 
vida nacional, cuya finalidad no es 
sólo formar profesionales más o menos 
capa_citados, sino al mismo tiempo ·in
vestig!i~ la verdad, enseñar la verdad y 
trasmitir la verdad, afirmando los va
lores del espíritu y los fueros de la 
~ignidad humana. Que deben gozar de 
libertad y tolerancia que es la .base del 
régimen aut_on?mico que los anima pa
r~ el cumplimiento .de sus fines y fun~ 
c10nes. Que deben contar con los me
di?s económícos suficientes que les per
mita desenvolverse y formar los ele
mentos humanos que requiere el país 
para promover su desarrollo económico 
Y- social, si a todo . ello agregamos que 
1~ ºP!nión pública realmente toma con
ciencia que las universidades son vive
ros fecurtdos de inquietudes co>nstructi
vas, en las que la mayoría de los maes
tros y alumnos se hallan dedicados al 
C?mplimiento del quehacer universita
r~o Y que la visión distorsionada qué se 
tiene sobre ellas no responde sino a 
una pequeña minoría de sus estamen
tos, que por ser la excepción no es la 
regla; entonces las universidades del 
Perú no serían una FABRICA DE PRO
FESIONALES-- FRUSTRADOS, sino to
do lo contrario, serían instituciones do
tadas de una riqueza extraordinaria de 
valores espirituales y creativos, que por 
ser un órgano de la nación con autén
t!co_ poder espiritual, interpretan el sen
timie?to de la comu?idad peruana y 
constituyen los orgámsmos que con más 
autoridad y derecho orientan el pensa
miento del país, 

/ 
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de -Flúidos: Mecánica 
Departamento de 

Nuevo. 
·- Ciencias 

Por Hilmer JAIMES 

Se a dicho que "la _grandeza de 
una Universidad es una medida de 
la grandeza de sus hombres" y esos 
hombres son los que rinden culto a 
lo~ valores y luchan pór el progre~o . 
de su país. Es así que .en la Facultad 
de Ciencias sale a relucir un· nuevo 
-Oepartqmento: el de Mecánica de 
Flúidos, que sintetiza el estudio · 
complejo de lo que la naturaleza nos 
ofrece. 

Entrevistamos al Dr. Rafael Dávila 
Cuevas, Decano de la Facultad de 
Ciencias, quien es el pFincipal ges
tor de esa creación. 

-:-Estamos enterados que la Facul
tad de Ciencias está organizando la 
creación del departamento de mecá
nica de flúidos. ¿Qué nos dice al res
pecto? 

-Lci naturaleza nos ofrece lo que 
se llama ciclo hidrológico que se lle
va a cabo en el océano, atmósfera, 
lagos, ríos y . aguas subterráneas y 
todo este proceso ha dado lugar a 
varias profesiones como son: Ocea
nografía,.. Meteorología, Hidrología, 
Hidráulica, etc, sin embargo el co
nocimientc;:> básico para . cualquie
ra de esas aplicaciones es la Mecá
nica de Flúidos. 

-¿Quiénes estarían 
seguir estudios en esta 
científica? 

llamados a 
disciplina 

-Aquellos estudiantes que hayan 
terminado dos años de ciencias físi
cas, matemáticas o geología y que 
cumplan con los requisitos estable
cidos. Así como . <;ie profesi.onales de 
ing.eniería química .. 

-¿Cuál es el plan de estudios a 
sequír? 

-En el primer año se dictarán 
cursos de matemáticas de aplica
ción: cálculo infinitesimal, - · ecuacio- · 
nes diferenciales, funciones. analíti
cas, análisis vectorial, matricial, c. 

cálculo· tensorial, · termodinámica, -
mecánica y electrónica, cada :uno de 
estos cursos · con dos semestres de_ 
duración. 

En el segundo año se dictara· so
lamente k>s cursos siguientes: Me
cánica de Flúidos (teoría), Mecá
nica de Flúidos ( experimental) y º 
similitud física, con una .duración de 
dos semestres. 

El tercer año comprenderá los cur
sos de aplicación de la mecánica 
de flúidos como son: hidrología, hi
drología subterránea,. hidráulica, .hi
dráulica fluvial y marítima, climato
logía, meteorología: y ' oceanografía 
física. 

Además, entre otros cursos de ex~ 
tensión, se dictará cursos de compu> 
tación electrónica. 

-Los alumnos que hayan termi
ne:do satisfactoriamente los cursos 
comprendidos hasta el segundo año 
estarán en condiciones de presentar 
su tesis para obtener el grado de ba
chil¡er en ciencias, con mención en 
Mecánica de Flúidos. 

Los alumnos que terminan los cur
sos de aplicaCLÓn·, después de pre
sentar un trq:bajo de investigación, 
obtendrán el título de~ ingeniero en 
mecánica de flúidos y los alumnos 
que siguen cursos especiales de post
grado en· esta Universidad o en uni
versidades extranjeras obtendrán el 
grado de doctor en Ciencias. 

-¿Cuál sería el campo de acción 
de estos profesionales? 

-El campo de acción es muy am
plio en las actividad.es de desarroilo 
de nuestro país, pues necesitamos 
ingenieros con un bagaje de conoci
mientos que puedan acatar proble
mas de ciclo hidrológico en sus di
ferentes facetas, yGI sea, oceanográ
fico, meteorológico¡ hidrológico; etc. 

Ademas tanto el E~tado como las 
empresas particulmes ne~sitan 
hombres capacitados en estas .disci
plina;s en sus proyectos de. centrales 
.hidioeléctricas; itrígdción; etc. 

Por· otro íado, .16s nu~yos profe
sionales tendrían también-ocupación 
en la docencia · universitaria; 

. -'-¿Quiénes iormqría,n e] cuerpo 
_ -¿Cuáles son los grados que .han docente de este . nuevo ··· departa-

de otorgarse? mento?-

ISRAEL: El Puehló y la Tierra 
(Viene de la pág. 3) 

de la tierra" es el resultado de una re
lación anterior y no una causa. Como 
tal, esto c,onfirma un títul9 y no crea 
uno. 

Ya hicimos referencia al curioso he
cho que en nuestra edad secular judía 
moderna. pensadores e ideólogos recu
rren a un idioma religioso cuando tra
tan de explicar, a sí mismos o a ·otros, 
el significado de la única relación entre 
su ·pueblo y su tierra. Algunos judíos 
"Barthianos" repudian este lenguaje 
considerándolo un deshonesto abuso de 
un vocabulario religioso cuya legitimi
dad requiere un contexto teológico detL
nido; otros pueden obj.etarlo en nombre 
de un marxismo radical o racionalismó. 
Pero, por sobre todo este •idioi:na rell
gioso y este patetismo, se hacen valer 
siempre cuando los judíos tratan de ren
dirsé cuenta en lo que respecta a su 
existencia histórica y a lo que la tierra 
de Israel significa para ellos. 

Entre estas expresio~es simbólicas e 
imponderabilidades irracionales hay una 
hacia la cual Martín Buber hizo llamar 
la afención. Se refería él al hecho que 
el renacimiento nacional del judaísmo 
'\recibió su nombre según un lugar y 
no, como otros, según un pueblo". l!;l 
nombre Sionismo indica "que no es es
to tanto una cuestión de un pueblo en 
particular como tal, sino que se trata 
de su asociación con una tierra en 
particular". El centro de la idea de Bu
ber, para ser exactamente apreciado, 
debe ser focalizado más aún. El renaci
miento nacional del pueblo judío tomó 
su nombre no de un país sino de una 
ciudad: Sión, que desde épocas bíblicas 
es un sinónimo intercambiable con Je
rusalén, sirve como símbolo para el 
país entero; y el país es una extensión 
de todo lo que era significado, emocio
nal y simbólicamente, por "Sión". El 
himno del movimiento sionista, el cual 
se transformó en 1948 en el himno na
cional de Israel, habla sobre "un ojo mi
rando hacia Sión" y sobre la esperanza 
milenaria de un retorno a "la tierra de 
Sión y Jerusalén". Este himno conocido 
como ha-tikva ("esperanza") es poéti-

. camente hablando muy pobre; pero en 
toda su simpleza y sentimentalidad re
sume la esencial -o, si se prefiere exis
tencial- disposición del pueblo judío 
en cuyo centro se halla un indisoluble 
lazo con la tierra, estando este centro 
constituido por Sión, la ciudad de Da
vi~. _Jerusalén y Síón son términos geo
graf1cos que se encuentran más allá de 

la mera geografía; ellos son "la local 
habitación y el nombre" para· el signi--· 
ficado de la existencia judía y de · su 
continuidad desde el tiempo en el que 
Dios habló sobre cierto !ugar qµe él 
habría de elegir para los días del retor~ 
no que -por mas improbable que ·po
dría parecer- jamás fuera puesto en 
duda por los judíos. 

Pero, comprender un problema no es . 
resolverlo! La comprensión de la natu
raleza de la existencia histórica judía 
no es, por sí misma, una respuesta a 
las dificultad~s y cor¡.flictos que ésta en
cuentra y evoca. A reclamaciones lega
les y políticas pueden ·oponerse argu
mentos legales y políticos. Reclamos 
históricos (o tal vez '!meta-históricos") 
y existenciales pueden ser contradichos 
por argumentos históricos y existencia
les. Es una situación engorrosa cuando 
comprensión existencial y derechos his
tóricos son invocados para anular dere.
chos de un menos exaltado, pero más 
concreto orden. En el ínterin la mile
naria esperanza judía i la inamovible 
creencia judía en un retorno dejó de 
ser mera creencia y esperanza y se con
virtió en "concreta" realidad. Los ára, 
bes vieron cómo esta nueva realidad 
iba tomando forma, pero no quisieron 
y, quizás hasta fueron incapaces de 
comprender y responder a la peculiar 
naturaleza y exigencias propias de la 
historia judía. Ellos fueron ciegos an.te 
"los derechos históricos, el trasfondo de 
la tragedia dentro de las aspiraciones 
judías, el ardor y el alto idealismo que 
los motivaron y los constructivos .logros 
que resultaron de ellas". La cuestión de 
Palestina se convirtió en el símbolo y 
el foco de todos sus fracasos y frustra
ciones. De esta manera ellos se resin
tieron por la Declaración Balfour de 
1917 y no pudieron hacer otra cosa sino 
resistir la decisión dé las Naciones Uni
das de 1947 la · cual; debido a sus im
plicaciones en el poder político y en 

· los remordimientos de conciencia del 
Occidente respecto de los judíos, fue 
también un intento de hacer justicia al 
pueblo judío y a las únicas circunstan
cias históricas que lo ataban a Palesti
na. Los árabes no estaban preparados 
~a~a pensar ~n té_n~inos de relativa jus
ticia y relativa mJusticia y para ellos 
la justicia hecha por las naciones del 
mundo con Israel ·apareció como summa 

_injuria. Procurando el arbitraje de la 
violencia, el veredicto se dirigió contra 
ellos y desde entonces no han cejado de 
anu_nciar su intención, en palabras y en 
acciones, de llevar la cuestión a la cor
te de apelaciones de la violencia ma
yor. Con certeza, el judaísmo está tan 

sécularizado -y no es suficientemen
te presuntuoso-- para describir sus re
petldas victorias sobte los eJercitos ára
bes con las palabras del proreta "no con 
poderío ni con fuerza, sino con m1 esp1-
ritil, dice el Señ'or de los ~jércitos" (:t-a
carías, 4:6). En honor a la· verdad, toctb 
el poder y la tuerza disponible fue mo
vilizado y utilizado y nmgun observa
dor imparcial puede dudar que nada de 
esto pudo ser obtenido sm el espintu de 
profunda y absoluta certeza ini1ma que 
es mucho más que la simple determma
ción de aquél que lucha con. la espalda 
contra la pared. 

· Hoy en día, Israel ha dejado de ser 
un programa por realizar o un piadoso 
deseo a ser satisfecho en base a esperan
zas, expectaciones y promesas b1blicas 
o en respuesta a persecuciones de ju
díos en la Diáspora. Israel es un hecno 
y, en lo que concierne a los judíos, un 
hecho que existe por derechos. históri
cos y no p·or derecho ·de conquista. Es
ta conquista fue incidental, forzada a 
los judios, si bien ...l...post •facturo- su 
importancia puede dif1cilmente ser sub
estimada. Ambiciones marciales fueron 
ajenas a la tradición judía y la "mito
logía sionista. dio lugar al orgullo por el 
kibutz, la Universidad, el renacimiento 
espiritual, el planeamiento social, la 
conquista de la naturaleza; pero jamás 
por guerra y gloria militar". ·Una vic
toria militar no puede realmente pro
bar ·· los derechos ·de un pueblo a ·su 
tierra -fue ·Esaú y no ·Jácob quien vi
viera por- la espada- pero ella puede 
probar y en· realidad lo ha probado, la 
disposición a luchar y morir por aquello 
que él sabe con intuitiva certeza que es 
el actual centro de su historia. Sea lo 
que fuere 11ara el extranjero; para el 
judío el Estado de Israel-- o sea, la 
vida del pueblo judío como una · corpo
ración política en la tierra que ·él nun
ca cesara de considerar como propia
no es una cosa vana recientemente in
".entada sino un cumplimiento que cons
tituye otro eslabón en la única cadena 
histórica. Si queremos tomar · el vocabu
lario de la teología ·· cristiana pode
mos decir que la existencia judía es una 
existencia con carácter de encarnación. 
I~rael1 de tomarse a sí mismo y a su 
historia con toda seriedad, debe vivir 
1~ corpórea vida de un "pueblo", inclu
sive aunque pueda .vacilar · al .usar· el 
término "pueblo elegido" el cuaLpue-de ' 
si:maz: muy presuntuoso y cond;ucir ;por
s1. mismo a tantos. malentendídos;;i El 
negar a Israel el derechu a,cvi,vir,!Su' vi• 
da ·corporal como · nación, significa:.:ne
gar- sus: derechos 'de ,exisJenciacdnvitar 
a los. judíos ".ª ~vi_vht,.· q!9mo: :,judíos y··a 
ser fieles al Juda1smo sin continuar su 

Durante una clase práctica en el Departamento de Ciencias Básicas. . 

-Ei departamento cuenta con 
profesionales extranjeros, entre ellos 
tenemos los siguientes: ingeniero 
experto eIJ. ayuda técnicá, Guy-Ber
nard Gerlier, de la Universidad de 
Tolousse; Maurice Petitjean, de la 
Escuela Nacional Superior de Artes 
y Tecnología de París y entre los 

. profesores nacionales: Manuel Les
cano, de la Universidad Nacional de 
Ingeniería y Universidad Autónoma 
de México; Mateo Casaverde, del 
Instituto de California y otros profe
sores más que colaborarán en este 
programa. 

-Y Ud. señor Decano, ¿forma par
te de ese c¡ierpo de docentes? 

:.._,_Sí, como Director y profesor de 
al<¡Junos cursos de oceanografía fí
sica. 

--Podría citarnos, doctor Dávila, 
¿Cuál es él. papel fundamental que 
debe cumplir una Facultad de Cien-
cias? -

-Fuera de la investigación cien
tífica, la Facultad de Ciencias debe 
formar hombres de ciencia y profe
sionales que colaboren en el desa
rrollo del país estudiando los recur
sos naturales renovables y no reno
vables, además recomendar al Es
tado y .a las instituciones privadas 
sobre la manera cómo deben explo
tarse estos recursos. 

-¿Y la Faéultad de Ciencias está 
organizada con ese objetivo? 

-,,-:sí, precisamente contamos con 
las escuelas_ de biología, geología y 
departamentos de matemáticas, es
tadística, física, y tratamos de que 
los· alumnos de los últimos años pue
dan trabajar en el futuro en equipo, 
para otras instituciones, el estableci
miento de un laboratorio de ·estudios 
cooperativos del mar en el que se 
realicen estudios interdisciplinarios, 
lo cual. e::i muy necesario en nuestro 
medio. 

Dr~. Héctor Colichón presentó informe sobre
IV Congreso Latinoamericano de Microbiología 

realizado en noviembre pasado 
El Presidente. del IV Congreso Lati

noamericano de Microbiología, Dr. Héc
tor Colichón Arbulú, ha presentado un 
detallado informe sobre los pormenores 
de este magno certamen, que tuvo lu
gar en noviembre último, a la Asocia
ción Peruana de Microbiología, que pre
side el Dr. Simón Pérez Alva, Vice
Rector de la Universidad de San Mar
cos. 

microbiólogos de la América Latina y 
a observadores de otros países del 
mundo. Finalmente, el Dr. Colichón se 
refiere al balance económico del Con
greso y agradece al Rector de San Mar
cos, a las autoridades • de la Facultad 
de Medicina y l:!- las personas e insti
tuciones que contribuyeron al éxito del 
IV Congreso Latinoamericano de Mi
crobiología. 

El Dr. Colichón dio lectura de su in- En la carta adjunta al info,rme, el Dr. 
Colichón solicita a la Asociación de Miforme eo la sesión del 29 de enero, an-

te los miembros de la Asociación Pe- crobiólogos que acepte su decisión de 
ruana de Microbiología. , cesar en el cargo de presidente del co-

mité organizador del Congreso, deci-

En su informe, el Dr. Colichón da 
cuenta del origen de los Congresos, que 
se remonta a .1964, Arequipa. A con
tinuación, aborda sobre la forma de la 
organización y promoción de microbió
logos, para luego hacer una breve re
seña de los anteriores Congresos. Gran 
parte del informe está dedicado a dar 
cuenta_ del desarrollo del último Con
greso, en sus diversos aspectos. Infor
. ma que el evento, reunió a más de 500 

existe!1cia en lo que fuera anteriormen• 
~e defmido como "unión hipostática" de 
pueblo y tierra es pura hipocresía. Los 
árabes lo han hecho suficientemente 
claro: de ninguna manera aceptan dis· 
cutir modos de coexistencia. Su decla
rado objetivo es la "liquidación", "ani• 
quilación" y "eliminación" de IsraeL Los 
judíos no necesitan ni las infernales me
morias de Auschwitz ni las provechosas 
aclaraciones suministradas por los líde
res árabes a los efectos de comprender 
que estos términos no significan menos 
que exterminio físico, y que el anuncia
do "politicidio" de Israel significa geno
cidio, La • vida de Israel está ligada con 
su tierra, -la "tierra de Sión y de Jeru
sa]éri", Aquellos que apelan a Israel pa• 
ra que renuncie actualmente a sus de
mandas no hacen más que invitarla a 
renunciar a su identidad 7 a cometer un 
suicidio colectivo ( o a ser masacrados 
nuevamente). Es ésta una apelación tan 
atr~zmente inmoral, que Israel no la 
puede aceptar ni · de sus enemigos ni 
de sus "amigos". · 

• 

sión. que obedece a nuevas responsa
bilidades contraídas por él. 

El texto de la recomendación final 
del último Congreso es el siguiente: 

RECOMENDACION 

El IV Congreso Latinoamericano de 
Microbiología tomando en cuenta la im
portancia de la microbioiogía para el 
desarrollo de los países latinoameri
canos. 

RESUELVE RECOMENDAR: 

1.-Que se intensifique la formación 
de micro~iólogos en América Latina. 

2.-Que esa formación sea progresiva 
hasta llegar al nivel doctoral, según la 
demanda y las responsabilidad~ inhe
rentes al desempeño de las funciones 
de los •microbiólogos: docencia e inves-

. tigación, salud pública, producción y 
mantenimiento de bienes de consumo y 
conservación de la naturaleza. 

3.-Que se busque la integración de 
los países látinoamericanos en el sector 

- de la formación de microbiólogos, con 
la cooperación de las -entidades guber
namentales de cada país, de las Asocia
ciones de Microbiología, de las institu
'Ciones privadas nacionales o extranje
ras y de los organismos internacionales • 
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St~~güró nuevo pabe
·llórl -ele ,á:u.las . del _ l·nstituto 
de M~dicina : Tropical 
''Dani.el. · A. ,Carrión '--' 

Un conjunto· de aulas . qúe forman 
parte dei Instituto de · Mediciha Tt'opi
cal de la Facultad de" M~didna ha 
inaugurado el . Rector de la 'universi
dad, 'Dr. Luis -Alberto' Sánchez. 

La ceremonia. tuvÓ 'lugar · el 7 de fe
brero, con asistencia• de lm/ señores ·De
canos . de las Facilltades de ' Medicina, 
de Letras y Ciencias . Íiumanas y . de 
Farmacia, Drs.:· Jorge Céimpo§ Rey de ' 
Castro, AlberÚ> Éscobar ·y· Juan de Dios 
Guevara, respectiva~ente y otras auto
ridades ·úniversitarias, . además del Rec
tor, quien presidió el•actÓ." · · · 

Hicieron us'o de la palabra los Drs.: 
Carlos Quirós Salinas, Jorge Campos 
Rey de Castro y e1 Rector. 

Después de los discursos de orde•n, el 
Dr. Sánchez descubrió la placa recor
datoria del nuevo local, que está en 
el pasillo del pabellón de aulas. 

MAS AULAS PARA EL INSTITUTO 

El Dr. Carlos Quirós al hacer uso de 
la palabra, en su calidad de Directo¡ 
del Instituto de Medicina Tropical . "Da_
niel A. Carrión", expresó: 

"Desde hoy la, Facultad de Medicina 
y en particular el J.ristitut.o de Medici
na Tropical contarán con este moder
no edificio que 'permitirá dar comodi
dad a profesores y alumnos, para im
partir una adecuada. docencia de la mi
crobiología en par.tic1:1lar". 

El Dr. Quirós. dio, además, a cono
cer la distribución _del nuevo pabellón. 
"Este, dijo, consta. de un paraninfo con 
capacidad para 224 personas, dos salas 
para prácticas de microbiología para 
1Í2 personas, una sala para Seminarios, 
una sala de estar para profesores,. un 
ambiente de reposo de enfe¡:mos y ·ser
vicios completos para profesores, alum
nos y personal". 

Ha· .fallecido 
Catedrático 

El Dr. Bruno Moll, destacado cate-
. drático de la Facultad de Ciencias Eco- · 
nómicas y Comerciales, de San Marcos, 
ha dejado .. de ·existir en Lima después de 
cuarenta años de ·1abor científica. El 
Dr. Bruno Moli na<;ió él 10 de octubre 
de 1885 en Halle A. S .. , Alemania, pro
vincia de Sajonia. Siguió estudios su- . 
periores en· las Universidades de Hei
delberg, Breslau, Leipzig, Gottingen y 
Berlín; especializándose en Ciencias 

MAS ESTUDIANTES ·PARA 
MEDICINA 

El ·Dr. Jorge Campos Rey de Castro, 
Decano de la Facultad ·de Medicina, a . 
.su turno, hizo una breve exposición 
sobre -la . trayectoria del Iristitúto de 
Medicina Tropical y mencionó_ al mis
mo tiempo. otros aspectos sobre _la mar
cha _ académica de . la Facultad.· Entre 
otras cosas dijo lo siguiente: . 

Este. Inst}tuto,. como lo son los otros 
tres que dependen de la Facultad de 
Medicina, . constituye un ,centro de in
vestigación en el que, bajo la hábil di
rección del Dr. Carlos Quirós, traba
jan 86 profesores y técnicos que hacen 
uso de sus laboratorios: como base de 
operaciones que proyectan hasta dis
tantes zonas del_ territorio ·nacional en 
donde, mediante ccmvenios que ha ce
lel;>rnc;'!Q lª "(Jrüversidªd, contamos c~r,i 
facilidades para trabajos de campo, en 
lugares como Tingo -María, . Tarapoto, 
etc. Es así como dentro de pocas sema
nas varios grupos -de .estudiantes, diri
gidos por sus profesores de parasito
logía y de medicina pr-eventiva, desa
'rrolÍarán . programas c~idadosamente 
elaborad.os de antemano y que tienen 
como objetivo E!n primer lugar: familia
rizar ¡;¡ nuestros alumnos con la reali
dad del territorio peruano, en este caso 
de la selva, en .la zona .de la carretera 
marginal; pero también buscan acumu
lar información científica que se agre- _ 
gará a la que ya, ha recogido el Insti
tuto en esa zona •del país, en lo refe
rente' a morbilidad por . diferentes• tipos 
de virus y parásitos, estado de nutri
ción de los pobladores, etc. Estos pr9-
gramas són -.cubiertos con dinero del 
presupuesto dél Instituto y de la pro
pia Facultad, porque consideramos que 
la i_nvestigación científica es uno de los 

distinguido 
San.mar,quino 
sor_ téci\ico del Ministerio de Hacienda 
y Coilsejero · económico de la Oficina · 
Nacional de Investigaciones del Perú. 

En seguida publicaiÍios el discurso del 
Dr. Eloy Cabrera, Decano de la Facul
fad de Ciencias Económicas,- pronuncia
do en el sepeÍio del .fallecido cate
drático sanmar~uino Dr. Bruno Moll: 

DISCURSO DEL DR. ELOY CABRERA 

·Económicas y Sociáles, Derecho, Histo- Nuestra Aima Mater, la Universidad 
_ria y Filosofía, _disciplina esta última Nacional Mayor 'de San Marcos, lo tu
en la que se graduó .de doctor en la vo en su seno ·desde el año 1936 y des
Universidad de Leipzig. Fue catedráti- de entonces ·su ·fecunda labor docen
co en varias universidades· de su país te y científica en nuestro país ha. sido 
y realizó investigaciones· d.e gran tras- indesmayable, hasta el momento de su 
cendencia; . sobre la .historia de los im: falleciniiento. 
puestos sobre el patrimO'Ilio y la ren- Supimos admirar en nuestro maestro 
ta en Alemania, Iñglaterra y Estados su sólida formación, científica que ad
Unidos, sobre los que publicó en 1911 quirió ' · al lado de ·· distinguidos econo
dos monografías: Entre sus publicacio- mistas del presente siglo. 
nes, los siguientes títulos son los más Impulsado por su· indeclinable vo~ 
importantes: "La Lógica de la mone.: cacióh 'por la economía se dedicó desde 
da"; "Las teorías modernas de la mo- ·hace más de 40 años a la investigación 
neda", "Tratado de ia Hacienda Públi- científica, desbtcándose desde entonces 
ca", "Curso superior de finanzas" y por sus dotes de hombre de ciencia, por 
"Sistemas monetarios 'Latinoameri- su · insaciable· e -infatigable amor a la 
canos' '. investigación, a la verdad y a la belle-

.. En nuestra Universidad, el Dr. Bru- ' za; por su firmeza y -co•nsagración total 
·no ~foll ha enseñado sus-valiosos cono- al fin• perségúido; por su honestidad y 
cimientos desd_e 1936 regentando los probidad intélectual. Debido a su gran 
cursos: "Economía mónetaria y banca- actividad e i nquietud estuvo siempr_e 
ria" y "Finanzas inte1:~acicmales"."· Se imbuido -de iniciativas y sugestiones 
:r.etiró de la: Uriivetsid-iiii . por razones·· - para realizar 'úifa obra- seria y ofrecer, 
de edad en 1959 con el título de ·Ca- - --h.ásta·c dfas -añtés · de su- .-sensible falle
tedrático Honorario. • .A'.cfem~s participó cimiento;-:: brillan.tés -aportaciones ori
en la admínisti·ación del país como Ase- ginalés ' al estudio ' científico de la Eco--

\ 

,El Rector de la Universidad de San Marcos, Dr. Luis A. Sánchez, pronünciando su discurso en la ceremonia de 
inauguración del u'uevo pabellón del Instituto de Medicina Tropical "Daniel A. Carrión". 

aspectos esenciales de la vida de la 
universidad. 

Este año, la Facultad de Medicina· 
recibirá el doble del número de es
tudiantes que tradicionalmente ~-ecibía, 
lo cual no quiere decir que se va a 
doblar el ·número de · alumnos . de cada 
tanda o sala de estudios, sino que he
mos dividido a nuestros alumnos en 
dos tandas diferentes; ·eada· uná de' ellas 

- con un número de alumnos que para 
nosotros constituye el máximo para -
cada salón y que recibirán · enseñanza · 
por ·separado, de modo que cada pro
fesor dictar:á su curso dos veces cada 
año, con lo cual, sin rebajar la calidad 
de ia enseñanza, · nos permitirá utili
zar plenamente nuestros recursos hu
manos y materiales, durante . todo el 
año y así daremos oportunidad a mayor 
número de estudiantes. 

Este sistema no es otra cosa que un 
paso más en el natural desarrollo de 
la Facultad, el cual nos conduce hacia 

-el desdoblamiento de nuestra Escuela 

Dr. Bruno Moll. 

nomía. 
Por otro lado es digno de reconocer 

cua'Ildo fue Decano el Dr. Osear Arrús, 
que apreciara su valor intelectual y le 
brindara todo , sµ apoyo para que pro--, 
siguiese en su labor científica, y que 
desde hace muchos años la Revista de 
la Facultad de Ciencias Económic~s y 
Comerciales publica sus trabajos de in: 
vestigación científica. 

Por eso, los que fueron 'sus alumnos _ 
y tuvieron la· suerte de conservar a tra-. 
vés de los años, su sólida amistad, no 
olvidarán el sentido ·recóndito de su 
apostolado que se caracterizaba por su 
gran modestia, afabiÜdad, espíritu com
prensivo y respetuoso de las opinio_nes 

de Medicina, de modo que eri pocos 
años más San Marcos podrá contar ron 
dos Escuelas de Medicina, dentrg de la 
Facultad de San Fer<nando, procéso que 
es normal y que ya ha sucedido en 
otras universidades del continente ame
ricano, .aunque en nuestro medio resul
te inusitado .y aun insólito. 

Señor Rector: 

La inauguración de estas auü¡s de 
trabajo c·onstituye un hecho concreto 
y un paso seguro en la senda del, pro
greso de nuestra universidad.; por ello 
hoy estamos de fiesta y nos reafirma
mos en nuestra convicción que el de
sarrollo del país sólo se logrará . edu
cando y capacitando técnicame~te a 
nuestro pueblo, a la vez que lib,erán
dolo de las ataduras · que e'.11 lo ~conó
.mico ·yen lo político lo mantienen ata
do a injustas estructuras que pertene
cen definitivamente al pasado . . Que la 
Uriiversidad cumplas.u tarea en el cam
po que le es propio y que los políticos 
cumplan con su obligación en · el que _ 
les compete. 

Ffoalmente, el Dr. Luis Alberto Sá·n
chez, Rector de la .Universidad, pronun
ció. un conceptuoso discurso en el que 
relevó la labor de los docentes de la 
Facultad de Medicina y mencionó al-

guuos aspectos de la- historia del _ Ins
tituto dP. MP.dicimi Trovi<'::il. 

"Tengo la suerte, dijo el Rector, de 
participar en dos etapas distintas de 
este Instituto, en dos períodos recto
rales distintog:;· .. ,-, "":: ;_. -. fortuna, logra
mos rescatar el Instituto para ...,,,:, TI 'í :;ir

cos, la Universidad Mayor, de su inicial 
destinatario el Hospital Dos de Mayo. 
Creo que hicimos bien y el Gobierno 
Federal Alemán; bajo cuyos auspicios 
se instituyó, estará satisfecho como no
sotros". 

Refiriéndose a la creciente demanda 
estudiantil que año a año pugna por 
ingresar a nuestra Universidad, dijo el 
Rector: "A pesar de las dificultades 
técnicas, San Marcos -se v·e en la ne
cesidad de abrir sus puertas y dar pa
so a mayor cantidad de alumnps, así 
lo exige nuestra realidad social". 

Seguidamente, invocó a los docentes 
allí presentes para que contribuyan a 
los cambios que requiere la _Universi
dad. Anunció que el Consejo Univer
sitario habría _. autorizado para que las 
Facultades de Medicina · y Ciencias 
inauguren ciclos de estudio semestrales, 
como una medida propiciatoria a la 
transformación académica tradicional. 

Después de la ceremonia oficial se 
sirvió un cóctel en los salones recién 
inaugurados. 

Rectores ·de Universidades Centro-. -

americanas felicitan al Presidente 
de la- UD U AL 

El Consejo Superior Universitario 
Centroamericano en su última reunión 
.ordinaria celebrada en la ciudad de 
Panamá, en 'noviembre pasado, aprobó 
el acuerdo relativo a la V Asamblea de 
la Unión de Universidades de Améri
ca Latina que se llevó a cabo en nues- -
tra Universidad, en el mes de octubre 
último. El Consejo Superior Ur.iversi-

ajenas, atento a todos aquellos que con
currían a solicitarle consejo para encau
zar mejor sus trabajos de investiga
ción. 

Todas estas razones y otras que se
ría largo enunciarlas harán que la obra 
del Dr. Moll perdure a través de los 
años; que su nombre ocupe uno de los 
lugares destacados .. en la historia de la 
disciplina que cultivaba, que para to
dos sus amigos, sus discípulos, su re
cuerdo sea imperecedero. , 

Por eso en este momento a~1te su 
glorioso cuerpo yacente, profundamente 
emocionados nos congregamos para 
darle el último adiós a nuestro distin
guido Maestro, cuya vida ejemplar es . 
digna de ser imitada por las genera
ciones. actuales y futuras. 

tario Centroamericano, que preside el 
licenciado Edmundo Vásquez Martínez, 
Rector de la Un1versidad de San Car
los de Guatemala, ha hecho llegar a 
manos del Dr. Luis Alberto Sánchez, 
quien es Presidente de la Unión de 
Universidades de América Latina; una 
carta de felicitación "por el gran éxi
to alcanzado -por la Asambleá, y por el 
énfasis qué en la misma se puso para 
garantizar, -a nivel continental, la au
tonomía de nuestras casas de estudio" _ 

A continuación, publicamos el texto 
del acuerdo del Consejo Superior Uni
versitario Centroamericano con respec
to a la V Asamblea de la Unión de 
Universidades de América Latina. 

ACUERDO Nc:> 16 

El Consejo Superior - Universitario 
CE'ntroamericano. 

Haoierido· escuchado el informe pre
sentado por los Rectores que asistieron 
a la V Asamblea General de la Unión 
de Universídades de América Latina, 
que tuvo lugar en el mes de ·octubre en 
la ciudad de Limá, Perú. 

(Pasa a la pág. 8) · 
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Aquí se aprecia el dique principal de contención, de 2,500 metros de longitud, casi cuhnina<:Io. Hacia: la izquierda se ve el Gran V'crso del Re• 
servorio de "Tinajones'' y a la derecha se observa una parte de las plantaciones de arroz que languidecen por falta de agua. 

"GACETA S A 

millones de mª del preciado líquido, 
que serán devueltas al río Chancay pa
ra irrigar los 60,000 Has. de tierras que 
actualmente se cultivan, con un nuevo 
sistema de riego y aprovechamiento 
equitativo. Sólo cuando esté- terminada 
la segunda etapa del Proyecto se podrá 
agregar para la agricultura de Lamba
yeque unas 35,000 Has. más de tierras 
eriazas. Entonces "Más arenales se teñi
rán de verde" y más campesinos ten
drán tierra y agua de regadío. 

¿COMO NACIO EL PROYECTO? 

La historia del Perú está llena de co
rrelatos y contradicciones: hay aspectos 
que se repiten y situaciones peculiar
~ente peruanas. La historia del Pro
yecto Tinajones es nueva y vieja a la 
vez. Es nueva en el sentido que su eje
cución se inició recientemente, aun que 
fue nueva cada vez que los políticos lo 
actualizaban. Y es viejo en tanto que 
fue ideada y hasta iniciada desde tiem
pos muy remotos. 

"Fueron los Incas los que por prime
ra vez iniciaron la construcción de un 

· canal, por el sector Raca Rumi, cuyas 
huellas tienen las mismas curvas de ni
vel que el canal ahora dirigido por in
genieros ,nacionales y extranjeros", nos 
dice uno de nuestros informantes. En 

R E P .R E S A D E T I N A J O N E S: / 

ma 
Reportaje de 

ROMAN ROBLES MENDOZA 

Alma mater de la cultura na
cional, la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, participa 
de manera sistemática, racional 
y científica de los problemas del 
subdesarrollo en todos los nive
les. Ratificando tal preocupación, 
GACETA SANMARQUINA inicia 
con un amplio réportaje sobre las 
obras de irrigación de Tinajones 
una serie de notas dedicadas a 
mostrar todas y cada una de las 
facetas del desarrollo económico, 
cwltural, social, etc. Miembros de 
nuestro cuerpo d·e redacción, co-, 
mo en esta ocasión, visitarán los 
escenarios de los proyectos na
ci.onales con el propósito de ofre
cer una visión veraz, ajustada a 
la realidad, por encima de com
promisos de ninguna especie, 
cual es la alta misión de nuestra 
casa mayor de enseñanza supe
rior. 

"Teñiremos de verde el arenal" ha
bía dicho el Presidente de la Repúbli
ca, Fernando Belaúnde Terry, cuando 
inauguraba los trabajos de la represa 
de Tinajones. 

Esta frase, metafórica-en sí, pero de 
un hondo sentido_real llenó de una cá
lida esperanza a los trabajadores que 

,por entonces sufrían una sequía. Mu
cha gente lo recuerda todavía, aunque 
con menos fe que cuando lo escuchó 
en 1965. 

La represa de Tinajones, ahora ya 
concluida e . inaugurada en su primera 
etapa, es una obra de ingeniería formi
dable, tanto por la magnitud del pro
yecto en sí como por su alcance en el 
sistema de ·irrigación que requiere 
nuestra incipiente agricultura de la 
costa. 

Par a la mayoría de la gente, acos
tumbrada a llevar una vida al margen 
de grandes cambios, este proyecto era , 
al principio, poco menos que irreali
zable ; para otros significaba un derro
che de dinero en una obra "improduc
tiva", y no faltaban quienes se opusie
ran abiertamente, porque veían en él 
peligro para sus intereses tradicionales. 
A pesar de estas ccmtradictorias opi
niones, el Proyecto.,Tj najones se viene 
ejecutando y pµedé ,de_~irse que la par 
te más importante :es,á. .y.a hecha. 

Cuando _nosotros ''10 "visitamos, diez 
días antes dt'. Sl,l _itiauguración, existía 

el problema de la ausencia de lluvias 
en la sierra y por tanto, escaseaba el 
agua en el río Chancay y la agricultura 
estaba en peligro. Pero si las precipita
cic,nes pluviales aparecieran en estos 
días se logrará represar un buen volu
mén de agua en el novísimo Tinajones, 
puesto que el r eservorio y el complejo 
de canales de alimentación y de descar
ga ya están prácticamente concluidos. 

UN ARENAL ENTRE MONTAÑAS 

El reservorio de Tinajones está situa
do en el curso del río Chancay en el 
departamento de Lambayeque, a 54 
Km. de la ·ciudad de Chiclayo. La ca
r retera asfaltada que va- hasta el dis
trito de Chongoyape, cercano al reser
vorio, pasa por Tinajones facilit¡µido el 
accesó de trabajadores y turi_stas. 

El gran vaso donde se ha construido 
los diques para el reservorio es un cam
po de arenal, de paisaje desértico, como 
todo paisaje de la costa, salpicado esca-

samente de plantas, entre ellas el alga
rrobo, muy apreciado por los . campe
sinos, el sampote y algunas variedades 
de cactus, que se alimentan de la hu
medad del viento que sopla desde el 
mar. Por sus costados se yerguen algu
nas montañas que parecen tinajas, una 
de las razones para su nombre, pero 
que llevan nombres propios: cerro Ti
najones, Isla, Hernández, etc. Otra ver
sión sobre el nombre de este lugar se 
basa en que antiguamente se encontró 
en estas pampas unos tinajones de· oro 
incaico y que desde aquella fecha quedó · 
con ese nombre. 

Cerca del reservorio pasa el río Chan
cay, cuyas aguas se aprovechará en la 
represa, únicamente de lo proveniente 
de las descargas en época de verano 
(einero, febrero, marzo). El río Chan
cay tiene sus nacientes en la cordillera 
de los Andes Occidentales y' antes de 
desembocar en el Pacífico forma una 
especie de Delta con tres ríos: el Taymi, 
el Lambayeque y el Reque, que al mis
mo tiempo forman extensos valles don-

Complejos a-rtefactos motorizados han convertido el desierto en un espec
_táculo que llena de esperanza a los agricultores del Norte. 

de la agricultura es floreciente. En es
tos valles se encuentran importantes 
haciendas, c'omo las de Tumán, Pomal
ca, Pátapo, Pticalá. La otra banda, Ba
tán Grande, Cuculí, Tinajones, y otros, 
algunos de ellos prósperos ingenios azu
careros y productores de arroz. 

300 MILLONES DE M3 DE AGUA 
EN UNA SOLA TINÁJA 

¿En qué consiste el Proyecto Tina
jones? En el Boletín impreso a mimeó
grafo por los directivos del Proyecto 
die~ textualmente: "construir un reser
vorio que tiene por objeto almacenar 
las aguas excedentes de las avenidas 
del río Chancay para ser devueltas al 
curso del río en épocas de estiaje". 'En 

, realidad el Proyecto Tinajones se re-
duce a este enunciado. -.... 

El Proyecto comprende dos etapas. 
La primera incluye la construcción de 
un reservorio, diques de contención, ca
nales de alimentación y de descarga, 
una boca-toma y un aliviadero de cre
cidas, obras que están ya terminadas. 
Además de éstos, la primera etapa in
cluye la derivación de las aguas del río 
Conchal).o, un afluente del Marañón, a 
través de un túnel de 4 Kms., y la re
modelaciém completa de los canales de 
riego en los valles indicados _y drenaje 
de terreno~ en los mismos. . 

El reservorio de Tinajones se ha 
· construido aprovechando una hondo

nada de la quebrada denominada "Are
quipeña" cerrada por cuatro diques de 
contención. El dique principal es un re
lleno de material impermeable de 2,440 
metros· de largo por 40 m. de altura y 
una base de 230 m. Los diques secun
darios tienen una longitud que varía 
entre 850, 400 y 315 mts. respectivamen
te por 20 mts. de altura. 

El canal alimentador tiene una estruc
tura de concreto y piedra. Su longitud, 
desde la boca-toma hasta el reservori,o 
es de 16 kms. y Su capacidad es de 70 
m3/seg. El canal de descarga tiene a 
su vez, 4 Kms. de longitud y el mismo 
tipo de estructura que el canal de ali
mentación. 

La boca-toma está construida de con
creto y su disposición permitirá captar 
un volumen de 75 m ª/seg. Esta estruc
tura cuenta con un dispositivo especial 
para desarenar el agua de crecidas. En 
el recorrido del canal alimentador exis
te una caída de 250 metrbs, en el cual 
se ha constr~.tido una cascada también 
de material noble que permitirá ate
nuar la corriente del agua, dejando a 
su paso una hermosa vista que los inge
nieros han denominado "La cascada". 

Todo este sistema de embalse de agua 
que comprende la primera etapa del 
Proyecto, dentro de poco empozará 300 

éfecto, las huellas de este antiguo acue
ducto son todavía notables. Falta saber 
si también los incas tenían planeado 
hacer el reservorio. Es posible que lo 
hayan hecho, porque los incas fueron 
magníficos ingenieros. Lo demuestran 
los andenes de Pisac, la ciudadela de 
Machu-Picchu, el camino real del Cuz
co a Quito, y otros tantos hechos del 
antiguo Perú. 

En el siglo pasado, el Presidente Bal
ta, previó la construcción de una presa 

' y no lo hizo por falta de capitales. Ya 
en la primera década de este siglo, el 
agricul tor Don Pardo de Miguel, nacido 
en la Hda. Tinajones, estudió la posibi
lidad de construir el reservorio y dio 
las ideas generales sobre el asunto. Más 
tarde, el Presidente Leguía, durante su 
primer gobierno, encargó al Ing. Char
les W. Sutton para que estudiara las 
posibilidades de 1á construcción de la 
presa de Tinajones. Este americano en
tregó al primer mandatario peruano un 
informe en el que opinaba su factibili-

La compuerta del ·reservorio tal 
· la casa de Control que 
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dad :y formulaba el modo de hacerla. 
Tampoco esta vez se iniciaron los tra
bajos por falta de dinero. Fue Manuel 
Prado, en su segundo mandato, quien 
concertó un préstamo de 40 millones de 
marcos del gobierno alemán. El gobier
no de Belaúnde a su vez amplió el prés
tamo en 80 millones de marcos. · 

Contando . ya cO'n estudios técnicos 
realizados sobre el Proyecto y con el 
capital necesario, los trabajos comenza
ron el 19 de junio de 1965, bajo la di
rección general del ingeniero Osear . 
Valdivia ,Avalos, quien acaba de entre
gar al Presidente de la República, in si
tu, la primera etapa de los trabajos con° 
cluidos. Un ·añejo proyecto es hoy una 
realidad. 

LA LEY 

El Proyecto de Tinajones para su 
ejecución contó con una ley dada por 
el Congreso en el año 1964. Dicha 
ley (14971) fue sancionada por el Par
lamento el · rn de marzo de 1964, sien
do) presidente de la Cámara de Sena
dores, Don Julio de la Piedra y de Di
putados, Fernando León de Vivero. 

·Dos días después, el 20 de marzo, el 
Presidente de la República promulga-

agua 
ba esta ley, de se_is artícu_los, que au
torizaba la ejecución de los trabajos 
de la gran represa. 

INGENIERIA Y MANO DE OBRA 

Un promedio de 1,365 personas tra
baja en. el Proyecto Tinajones, entre 
ingenieros, técnicos y obreros. Tres or
ganismos controlan, cada uno, parte de 
este personal, en tanto que la función 
de . cada organismo es también específi
ca. Estos organismos son la CEPTI (Co
misión Ejecutiva del Proyecto de Tina
jones) que es el organismo que repre
senta al Estado Peruano. Es su Direc
tor General el ingeniero Osear Valdi
via A val os, secundado en el cargo por 
el Ing. Alfonso Sánchez. Su misión es 
la de supervigilar los trabajos en todos 
sus aspectos. El otro organismo que tie~ 
ne como 'función la planificación y estu
dio es la SIG (Salzgitter . Industriebau 
GmbH) que representa al Gobierno Fe
deral Alemán, cuyo jefe es el Dr. H. R. 

no ha quedado, es manipulada desde 
e arriba (200 metros de altura). 

Frantz. Y el tercer organismo está fo1"
mado por un grupo de comP.añías cons
tructoras ql\e tienen una oficina cen
tral con el nombre de Contratistas Aso
ciados-Primera Etapa del Proyecto de 
Tinajones. Estas cinco compañías son 
las que ejecutan propiamente la· obra 
de represamiento del Tinajones y los 
trabajos conexos al Proyecto. 

La CEPTI está compuesta de 20 in
~enieros, 48 empleados y 247 obreros, 
divididos en siete departamentos de tra
bajo. A su vez, la SIG, cuenta entre 
su personal_ a 7 ingeniéros alemanes, 8 
ingenieros peruanos y 15 controladores 
peruanos. Y los Contratistas Asociados 
tienen 70 empleados alemanes, 50 em
pleados peruanos y contaban con 900 
obreros, antes de la liquidación parcial, 
ahora cuentan con sólo 600. Esta es la 
distribución del personal que trabaja 
en el Proyecto que ha culminado con 
éxito una de las obras de ingeniería más 
importantes del Perú. 

El Jefe de Persona'! de la CEPTI, se
ñor Raúl Israel Olivera, nos manifiesta 
que una de las preocupaciones del orga
nismo que él representa es el buen tra
to al personal, prestándole asistencia 
médica, movilidad para trasladarse has
ta el campamento o hasta su propia ca
sa y dotándole de suficiente recreación 
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CROQUIS 
OBRAS REGULACION AVENIDAS 

RIO · CHANCAY 

Croquis de la Represa de "Tinajones", en la que se puede apreciar las di
versas .especificaciones de las obras, y su ubicación. 

para el progreso del pa1s 
para compensar el duro esfuerzo que 
despliega durante la jornada. Con una 
sistemática organización y adecuada 
racionalización del trabajo de campo y 
de oficina, la CEPTI ha logrado entre
gar esta primera parte del Proyecto Ti
najones con ocho meses de anticipación. 

A las siete de la mañana, los res
taurantes y casas de pensión de Chon
goyape cobran gran animación. Minutos 
más tarde los vehículos del Proyecto 
distribuyen a cada operario en su cen
tro -de trabajo. Gigantescas palas me-· 
cánicas roen la tierra, caterpillars de 
todo tipo entran en acción. Estos mons
truos motorizados que rugen en el de
sierto, en nada tienen que envidiar a 
las películas de fantasía sobre la explo
ración de la Luna por el hombre. 

AGRICULTURA DE . LA COSTA 
DEPENDIENTE DE LAS 
LLUVIAS DE LA SIERRA 

, Hemos entrevistado al Ing. Osear Val
divia, Jefe General del Proyecto. Cuan
do visitamos el campamento faltaban 
l)ocos días para la inauguración de la 
primera etapa y como es obvio el Direc
tor está sumamente ocupado. Sobre él 
pesa una gran responsabilidad, no sólo 
ante la persona del Primer Mandata
rio de la Nación, quien le encomendó 
el Proyecto, sino también ante el país 
entero, que espera ansioso experimen
tar en qué medida una obra de esta 
naturaleza puede producir cambios so
cio-e·conómicos. Las declaraciones del 
Ing. Valdivia, según sus propias pala
bras, son las mismas que semanas an
tes expresara en una reunión de ex
pertos del CIMP en Lima. 

-Ingeniero, ¿cuáles son los . objeti
cos del Proyecto Tinajones? 

·· R.-Uno de los objetivos del Proyec
to es la regµlarización de las descargas 
de los ríos Chancay y Chotano, me
diante la construcción de un reservorio, 
el mismo que tiene una capacidad de 
300 millones de m3. de agua . 

. -¿Cómo se ha financiado su ejecu
ción? 

R.-El costo total del Proyecto as
ciende a 4,700 millones de soles. Pero 
l.a terminación de estos trabajos reque
rirá por lo menos de 15 años. Se ha pre~ 
visto que para 1972 estará lista toda la 
primera etapa, a un costo de 1,500 :mi
llones. El Proyecto demandará al país 
cerca de un millón de soles por día. 

Para financiar el Proyecto se · ha 
concertado un préstamo de 80 millones 
de marcos, pagaderos en vei~te años. 
El resto de los fondos son aportados 

por el gobierno a través de partidas 
presupuestarias. 

-¿Esto quiere decir que se irrigarán 
nuevos campos de cultivo? 

R.- No. La regulación de los aguas 

del río Chancay y del Chotano permi7 

tirá irrigar únicamente las 60,000 Has. 
de tierras, actualmente en cultivo. Por 
tanto no se habrá ganado tierras eria-

. zas. En cambio se mantendrá una agri
cultura permanente durante todo el año 

El Ing. Óscar Valdivia, Director del CEPTI efectuando cálculos en el cam
po de trabajo, junto a un grupo de técnicos de la empresa alemana SIG 

y de Contratistas Asociados; 

y en épocas de sequía se contará con 
el agua de embalse. 

-¿Cuál es la situación actual del 
sistema de riego sobre este sector? 

R.- Se rige por un sistema tradi
cional. Las grandes haciendas tienen 
uso preferencial de las aguas, mientras 
que los pequeños agricultores tiem_on so
lamente derecho a los excedentes de 
riego. En el sistema actual el agua es 
prácticamente . gratis. El agricultor pa
ga algo menos que un centavo por m3. 
y se r.ecauda por este concepto 7 millo
nes de soles. Los estudios. realizados 
sobre este particular nos demuestra que 
debemos cobrar de 0.05 a 0.10 centa
vos por m3., sin perjuicio de la agri
cultura. 

-¿ Y la tenencia de tierra? 

R- Lamhayeque es un departamen-. o, 
to esencialmente agrícola, donde cerca 
del 50 % de la población activa se de
dica a labores .de cultivó. En lo refe. 
rente a la tenencia de tierra podemos 
notar que alrededor del 3% del núme
ro de propietarios •posee ~l 59 % del 
área cult'ivada, mientras que el 97 % de 

(Pasa a la página 8) 
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Centenares de hermosos gansos se crían en la laguna de la Granja Experimental de ·:,Tiri~oWeÉt. La Granja 
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PAGINA OCHO "G A C E T A S A N M A R Q U I N A" 

LA REPRESA DE ''TINAJONES" sotros estamos interesados en garanti
zar la calidad de la obra. 

-¿En qué medida responden los tra
bajadoreiil peruanos en los trabajos? pequeños propietarios poseen el 41 % 

del área total. No sólo existe el pro
blema de la concentración de grandes 
extensiones de tierra en pocas manos, 
al lado de un minifundio anacrónico y 
antieconómico, sino que a ello se su
ma, que los grandes propietarios po
seen "derechos preferenciales sobre el. 
uso del agua" que sobrepasa a los 15 mil 
m3./ Ha./año y los pequeños propieta
rios aprovechan sólo 5 mil. Por esta ra
zón, otro objetivo del proyecto será la 
desaparición del minifundio improduc
tivo. El minifundio improductivo varia
rá con la agricultura intensiva, entre 5 
y 10 Has. La solución a este problema 
ser á el reagrupamiento de las extensio
nes menores . y la formación de coope
rativas de producción - para hacerlas 
económicamente productivas. 

-Teniendo en cuenta la inadecuada 
distribución de agua, ¿se prevé el modo 
de racionalizarla mejor? 

R.- Necesariamente habrá cambios 
en el sistema de distribución de aguas. 
Esto -se solucionará en parte mediante 
la construcción de una red de canales 
de riego de varias categorías. Su eje
cución costará alrededor de 400 millo
nes de soles. Como se ve, éste es otro de 
los objetjvos <lf>l Proyecto. 

-¿La planificación del Proyecto ha 
considerado la ayuda técnica? 

R.- Las medidas ·enunciadas para 
· mejorar la agricultura no serían facti
bles si paralelamente · no se fuera es
tudiando la ayuda técnica al pequeño 
agricultor. La asistencia técnica acon
sejará el mejor sistema de riego, so
bre la prioridad de los cultivos de ma
yor demanda en el mercado, creación 
de cooperativas, ·comercialización de 
productos y sobre el uso de maquina
rias adecuadas. , 

-¿Qué otros beneficios aportará el 
Proyecto Tinajones? 

R.- Además .de los fines ya indica
dos se tiene la posibilidad de aprove-

Bajo los · auspicios de la Universidad 
Autónoma de México y de la Secreta
ría de Educación Pública de ese país, 
se reunió en la ciudad de México, D. 
F ., entre el 17 y el 22 de diciembre, el 
XI Congreso Interamericano de Psico
logía, convocado por la Sociedad Inter" 
americana de Psicología, al que asis
tieron más de un centenar de psicólogos 
y especialistas en ciencias del compor
tamiento de los países hermanos de nor
te, centro y sur de América. 

El Dr. Reynaldo Alarcón, Catedráti
co de Psicología de la Facultad de Le
tras y · Ciencias Humanas de nuestra 
Universidad, concurrió a ese evento en 
su calidad. de socio activo de la Socie
dad Intéraimericana de Psicología (SIP) 
y como miembro de la Comisión de 
Asuntos Estudiantiles de esa institución. 
Presentó el trabajo de investigación 
"Objetivos vitales en grupos de adoles
centes de distinto nivel socio-económico" 
y la ponencia "Problemas en la forma
ción de los psicólogos en los países en 
proceso de desarrollo". Presidió, ade
más, una mesa de trabajo sobre Proble
mas Psicológicos de los estudiantes. 
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char las caíaas para la construcción de 
plantas hidroeléctricas. Para· el efecto, 
hay por lo menos cuatro lugares donde 
en un futuro cercano se construirán 
plantas eléctricas con una potencia to
tal de 160,000 Kw. a un costo total de 
1,400 millones de soles. Esta ena-gía 
dotará de luz eléctrica al distrito de 
Chongoyape, situado cerca de la cas
cada, y a promover una serie de indus
trias en el valle de Lambayeque. Tina
jones garantizará una sólida agricultu
ra, que es, como creo yo, una buena 
base para el desarrollo industrial del 
país. 

El Ing. Valdivia, Director General 
del Proyecto es lambayecano. Nació en 
la Hda. Pomalca en 1926. Se graduó de 
Ingeniero Civil en la Universidad Na
cional de Ingeniería de Lima. Ha es
tudiado además Desarrollo Económico 
en la CEPAL y ha trábajado en el Ins
tituto de Planifiéación. Ha participado 
también en los trabajos de la represa 
de Choclococha · (Huancavelica} y aho
ra tiene a su cargo el Proyecto Tina
jones, desde enero de 1965. 

UNA GRAN OBRA P~RA EL PERU 

En opinión del Dr. H. R. Frantz, je
fe de SIG, empresa estatal alemana, el 
complejo del reservorio de Tinajones 
es una gran obra, no sólo en el ámbito 
nacional sino latinoamericano: Natural
mente· el Dr. Frantz ve con otros ojos 
nuestra realidad nacional. 

R.- Hasta ahora todo va bien. Los 
obreros han respondido satisfactoria
mente en todo lo que hemos exigido. So
bre todo se han adaptado a nuestro sis
tema de trabajo por turnos (tres, en 
24 horas) y al ma<nejo de maquinarias 
modernas. Lástima que no se pueda 
aprovechar esta gente en otros proyec
tos; terminada la obra serán cance
lados. Hemos tenido dificultades al 
principio para adaptar el sistema de 
trabajo, pero al final todo ha marcha
do bién. Sobre todo aquí los obreros 
no estaban acostumbrados a trabajar 
de noche, los domingos y feriados, etc. 
Ahora están acostumbrados a todo. 

~¿No tienen ustedes otros contratos 
en el Perú? 

R.- Además de esto, tenemos el Pro
yecto de Jequetepeque; y del puerto 
de Eten. En 1962 hemos trabé!jado 
en el anteproyecto del 1'4antaro y no 
tenemos otras por ahora. En cambio 
en otros países tenemos trabajos sobre 
irrigación, plantas eléctricas, puentes, 
puertos, implantación de industrias, etc. 

-¿Qué tipo de reacciones han experi
mentado sobre el Proyecto de parte de 
la gente de esta zona? 

R.- De diversos modos. Los hacen
dados por ejemplo, algunos de ellos, 
creen que el Proyecto va contra sus 
intereses. Otr_os han creído que el pro-¿Por qué cree Ud. Dr., que es esen

cialmente importante esta obra? 

R.- Porque con este reservorio se 
va a mejorar la agricultura. La agricul
tura es la base primordial para toda 
industrialización. Este es un caso que 
se da en cualquier parte del mundo. 

-¿Cuál es la responsabilidad que 
tienen Uds. en el Proyecto? 

R.- Nosotros trabajamos . a las ór
denes de la CEPTI. Ellos están inte
resados en la ejecuciém de la obra. No-

, blema del agua se solucionaba con la 
derivación de las aguas de los ríos de 
la selva. Pero esto implica a simple 
vista que los túneles de derivación tie
nen que hacerse desde un nivel rela
tivamente bajo. Si se desvían esos ríos 
a nivel más alto, como está proyectado 
ahora, se tiene que tener en cuenta que 
se aprovecharán las aguas de las preci
pitaciones e<n la sierra, que son las mis
mas que reciben los ríos de la costa. 
Lo que el Proyecto contempla no es 
tanto aumentar mayor cantidad de 
agua permanente, sino agua que se 

XI CO.NGRESO INTERAMERICANO 
DE' PSICOLOGIA EN MEXICO 

El tema central del Congreso fue El 
rol del científico de la conducta como 
agente de cambio. Sin embargo, el te
mario fue sumamente rico y variado, 
abarcando una amplia temática de la 
psicología científica actual. Algunos de 
los :,;ubros en los que se agruparon las 
contribuciones únicas, temas centrales, 
simposios, mesas redondas y sesiones 
especiales, ofrecen una idea de la varie
dad y amplitud de lo •discutido en la 
Unidad de Congresos donde se -realiza
ron las sesiones: Estudios transcultura
les en ·Psicología, trabajos sobre dife
ren'~ias étnicas y culturales, estudios 
ecológicos del desarrollo humano en 
áreas rurales latinoamericanas, diferen
cias culturales y modificaciones de , la 
conducta, problemas psicológicos de los 
estudiantes, dimensiones de la investi
gación transcultural, estudios clínicos 
de la personalidad, mesa redonda sobre 
educación y entrenamiento para la in
vestigación en áreas de pobreza, recien
tes experimentos sobre cerebro y com
portamiento, estudios psicométricos de 
confiabilidad: batería de pruebas en el 
estudio del desarrollo de la personali
dad del escolar mexicano, estudios de 
psicoterapia individual, actitudes, valo
res y , cambio social, simposios sobre 
pruebas de admisión y selección de éan
didatos a universidad, - problemas de 
privación cultural y conflictos cultura
les en los niños, problemas institucio
nales en psicología médica, significa
ción de los sistemas afectivos, psicote
rapia de grupo o influencias culturales 
e intelectuales sobre el desarrollo de 
los niños, estudios transculturales del 
desarrollo de la personalidad en esco-

lares, problemas · en psicología social, 
computadoras electrónicas y la investi
gación en psicología, estudios de psico
logía vocacional, medida y descripción 
de cambio de valores. 

Los trabajos se caracterizaron por el 
alto nivel científico y la refinada téc
nica en su· elaboración, así como por el 
marcado interés por la investigación de 
problemas transculturales, lo que habla 
bien del pr-ogreso científico de la psico
logía "latinoamericana y de la dirección 
de gran parte de la investigación ac
tual. 

Merece destacarse la idea unánime 
de los psicólogos latinoamericanos por 
desarrollar un programa mínimo uni
ficado para la enseñanza . de la psicolo
gía en nuestras universidades, pues so~ 
evidentes los desniveles en la formación 
de los futuros psicólogos latinoameri
canos. Nos parece que esta empresa es 
sumamente valiosa ya que elevaría el 
nivel académico y profesional de los 
jóvenes psicólogos. También en el . seno 
de la Comisión de Asuntos Estudianti
les se ha discutido la posibilidad" de in
tercambio de estudiantes ·y la asistencia 
de ellos a certámenes . de Psicología. 

El Dr. Alarcón rios informa que los 
contactos personales con colegas de 
otros países han sido sumamente pro
ductivos, pues les ha permitido disefiar 
y concertar programas de investigación 
a nivel transcultural, como el de "Va
lores y tendencias ocupacionales en los 
jóvenes" y "Actitudes intersexos" que 
ha concertado para su ejecuci9n con 

La compuerta de la gran represa tiene una longitud de 4001 metros y · un 
diámetro de casi 4 metros. Está revestidOJ de planchas de acero y permi

tirá una ·descarga de 70 m3. de agua por segundo. 

pierde en el mar (Pacífico y Atlántico) 
en épocás de _ lluvias, ·mediante '. el re
servorio que .estamos . constrqyendo. 

"No podemos pensar .en trasladar una 
realidad europea a una realidad perua
na", nos dice el Dr. Frantz, ai comen
tar sobre la comparación de otras obras 
similares que ejecuta la SIG en otros 
países del mundo. 

UN VIEJO SUEÑO ES YA REALIDAD 

A pocos kilómetros de la gran pre
sa hay una réplica del Tinajones del 
futuro, donde ha tenido lugar la cere
monia de inauguración de la primera 
etapa. Allí ·cerca está el campamento 
de obreros y también el campo expe
rimental de plantaciones y crías, abun
dantemente poblado de aves y plantas 
que se cultivarán en las futuras gra_n
jas. Este lugar acogedor y alegre nos 
da una idea de cómo se domestica a la 
naturaleza. Aquí se ha teñido de ver
de un pequeño espacio de arenal. 
. Lambayeque, dentro de algunos años, 

cuando se terminen los trabajos de la 
segunda etapa del Proyecto, será . un 
campo experimental de gran extensión, 
otros valles imitarán su gesto. 

El Proyecto del reservorio de Tina-

distinguidos psicólogos de las Américas. 
El Congreso funcionó bajo la direc

ción de.l Dr. G. Dávila (México) que 
actuó de Presidente, Dr. W. Holtzman 
(USA), Presidente de la Sociedad Inter
americaná de Psicología y del Dr. R. 
Díaz Guerrero, Presidente electo de la 
SIP, quien tuvo a . su cargo la .organi
zación del certamen conjuntamente con 
un grupo de psicólogos mexicanos. El 
próximo Congreso Interamericano de 
Psicología se reunirá en Montevideo, 
Uruguay, en abril de 1969. 

También asistieron del Perú los doc
tores Modesto Rodríguez y Héctor La
mas, quien presentó un trabajo sobre 
"Factores psicosociales que inciden en 
el abandono del tratamiento de pacien
tes en programas de rehabilitación", Hi
Jarión Tovar con la ponencia titulada 
"La dinámica estructural de la profe
sión, médica". Un numeroso grupo de 
estudiantes de Psicología de San Mar
cos se hizo presente en el Congreso. 
Ellos tuvieron activa participación en 
el certamen y luego visitaron algunas 
ciudades mexicanas. · 

RECTORES DE UNIVERSIDADES ... ... 

(Viene de la pág. 5) · 

Art. !.-Expresar la satisfacción del 
Consejo porque uno de sus acuerdos 
ha · servido de base para · la forma
ción de una comisión continental en 
pro de la defensa de la autonomía uni
versitaria. 

Art 2.-Dar la más amplia divulga~ 
ción al acuerdo de la UDUAL en el 
cual se constituyó la comisión en refe
rencia. 

Art. 3.-Instruir a la Secretaría Per
manente, para ·que dirija una carta al 
Presidemte de la Unión expresándole 
la felicitación del Consejo por el éxito 
de la Asamblea, y -comunicándole los 
términos de este acuerdo. 

jones es ya una realidad. Un viejo 
anhelo de los incas y de hombres vi

. sionarios contemporáneos, se ha ejecu
tado con la idea de mejorar la agricul
tura del norte del país. 

La regulación de las aguas del Chan- . 
cay-Chotano permitirá seguramente un 
incremento agrícola de las 60,000 Has. 
de tierras que se cultivan, aun cuando 
no permite aumentar nuevas áreas de 
cultivo. Ya se tiene previsto que con 
la ejecución de la segunda etapa se 
irrigarán unas 35,000 Has. más. Esto 
significará en el futuro equilibrar la 
producción agrícola del norte con el 
volumen de crecimiento demográfico. 

"Esta obra del reservorio de Tina
jones es lo que debe hacerse con todos 
los ríos de la cosla". expresa el Ing. 
Sánchez, Sub-Director del Proyecto. No 
cabe duda, que para cambiar la estruc
tura de nuestra anacrónica agricultu
ra, basada en gran parte en "Dere
chos preferenciales" de tierra y agua, 
es necesario planificar y ejecutar obras 
similares a Tinajones. Entonces la agri
cultura habr,á alcanzado un potencial 
suficiente como para soportar la de.
manda nacional y por tanto estarán 
echadas las bases para la indu~trializa
ción del país. 

CURSILLO SOBRE ETNOLO
GIA DE LA SELVA DICTA 

STEFANO VARESE 
El etnólogo Stefano Varese, 

profesor de Etnología Sudameri
cana en la Universidad de San 
Marcos, viene dictando una serie 
de cinco conferencias que forman 
parte de un breve cursillo sobre 
el tema "Etnología de la Selva". 

Stefari.o Varese inició su confe
rencia el pasado 19 del presente 
mes ·y continuará hasta los prime
ros días del mes de marzo, con 
intervalos de varios días. 

En la primera clase expuso sus 
punto:, de vista sobre la metodo
logía de la investigación etnoló
gica en grupos selváticos, el com
portamieRto del' investigador fren
te al objeto de estudio, sobre in
ternalización del etnólogo en el 
sistema de valores del grupo estu
diado y sobre el papel del antro
pólogo profesional en los proble
mas de la integración cultural. 

El conferenciante dijo entre 
otras cosas que el antropólogo 
"debe registrar todo el acervo 
cultural de estas comunidades 
minoritarias: lenguaje, .costum
bres, canciones, poesía, creencias, 
sistemas de parentesco, tecnolo
gía, normas de regulación social, 
etc., antes que éstas desaparezcan 
por efecto de la integración". 

En las clases siguientes desa
rrollará el sistema de vida de los 
grupos selváticos en forma espe
cífica. 

Varese es uno de los etnólogos 
más versados sobre grupos selvá
ticos. Sus clases las viene dictan
do en el Instituto de Altos Estu
dios "Raúl Porras Barrenechea", 
de la Universidad. 
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"SAN MARCOS" 
Ha salido el sétimo número de la 

prestigiosa revista "San Marcos", pu
blicación de artes, letras, ciencias y hu
manidaftes editada por la Un,iversidad 
Nacional Mayor de San Marcos. Como 
ya es del conocimiento públi_co esta re
vista la -dirige el Rector de nuestra 
casa de estudios, Dr. Luis Alberto Sán
chez, secundado por un. plantel de co
laboradores de reconocida trascenden
cia intelectual en el Perú. 

El último núimero de "San Marcos" 
está dividido en tres partes. En la pri
mera se recoge colaboraciones intere
santes sobre diferentes tópicos: Juan 

Cuando se estrenó a fines del año pasado la obra de Eugenio Ionesco "LAS SILLAS". gran número de 
estudimi.tes universitarios y aeter@s d@l Teatro Universitario de San Marcos realizaron una pinto, 
resca como simpática manüestación pública, para interesar al público a ver tan s ignificativa obra 

' Bautista Avalle-Arce que escribe sobre 
"Nuevos documentos sobre el Inca Gar
cilaso"; Rugo Pesce, "Peralta y la me
dicina"; James Higgins {profesor in
glés que estuvo entre nosotros en 
1967), "El pensamiento y el desengaño 
en César Vallejo"; Tulio Velásquez, 
"Experiencias en la altura"; Emilio 
Carrilla, "José María Heredia y el ro
manticismo"; Serge Doubrovsky, "¿Por 
qué la nueva crítica? Crítica y objeti
vidad". 

La segunda parte de "San Marcos" 
está conformada por las diferentes mo
ciones expresadas en la V Asamblea de 

del teatro de vanguardia. La foto es de aquella ocasión. 

Teatro Universitario de -S.M~ 
recordó fundación de la ENAE 
El Teatro Universitaz·io de San Mar- . existe; pero en verdad ha fructificado 

cos recordó en una actuación significa- el tipo de ella y uno de los principa
tiva la fundación de la Escuela Nacio- les brotes es este Teatro de San Mar
nal de Arte Escénico (ENAE) hace cos; hecho a la medida del amor que 
veinte años en nuestra capital. Esta ac- Guillermo Ugarte tuviera por la Es
t_uación se llevó a cabo el 27 de enero cuela; creado y mantenido al calor de 
de este año, a la que concurrieron des- los mismos ideales y con la misma 
tacadas personalidades del teatro pe- puntillosa dedicación diaria, intensiva, 
ruano y la intelectualidad limeña. En con que trabajara en su primera ex
esta ocasión se puso de relieve la per- presión de conductor de inquietudes 
sonalidad y la actividad del Dr. Gui- artísticas teatr~es. 
llermo Chamorro, quien fuera el fun- Hoy, por ejemplo, se ha inaugurado 
dador y el primer director de la ENAE. los c~erinos del Teatro ENAE de San 
El Dr. Augusto Tamayo Vargas, cate- Marcos, completando esta obra en una 
drático de la Facultad de Letras Y Cien- de sus fases más importantes. Y al la
cias Humanas de San Marcos leyó un do del salón en ese "foyer" minúsculo 
emotivo discurso · del cual extractamos y expresivo se ven -como extensión 
algunos párrafos. de la obra dramática que se cumple en 

"La tradición teatral peruana, que 
arranca desde los viejos tiempos pre-
colombinos, nos habla de dramas gue
rreros y de comedias de costumbres, 
basados ,en los "hayllis" . o cantos del 
triunfo y en los "wawakis" con que 
dialogaban los coros de mancebos y 
doncellas én las noches de cosecha. Los 
unos nos llevan al ''Ollantay". Los 
otros a los diálogos plenos de picar
día que recogiera Gua,mán Poma. Gar
cilaso lo afirmaba y Prescott lo con
firmaría con su paciencia de investi
gador "ciego" pero iluminado por la 
erudición en el siglo pasado. Pues esa 
fuerza dramática, esa inclinación a la 
representación más allá de la panto
mima o de la danza figurativa, si~vió 
para que en el Perú se formaran es
cuelas de teatro, en los albores de la 
Conquista y que brotaran como conse
cuencia de aquellas piezas quechuas 
cristianizadas o cristianizantes, que son 
verdadero orgullo de nuestro pasado 
dramático: "El Pobre más Rico" de 
Centeno de Osma o "El Hijo Pródigo" 
del Lunarejo, con el reflejo de la tarea 
de aquellos siglos. 

el local- retratos de autores ·y actores, 
de figuras de la Colonia y la Repúbli
ca; de Peralta Barnuevo, que construían 
hinchadas piezas barrocas, pero tam:. 
bién hermosos versos de penetración 
poética dentro del diálogo dramático y 
composiciones pequeñas, donde volca
ban la salsa del ingenio nacional en 
piezas que seguían los "nuevos cami
nos" del neoclasicismo; vemos también 
a los Pardo Aliaga y los Segura, los 
románticos, que seguían las huellas es
pañolas del XIX; los Yerovi, de im
prenta popular, los acadéznicos y los 
repentistas. Y grandes representantes 
del teatro nacional que cu1minan en 
una figura como la de Leonardo Arrie
ta, tan reposado, tan culto, tan de ve
ras actor. Y también hoy se ha pre
Iniado a los ganadores del Concurso 
de Obras de Teatro Escolar que se 
constituye en uno de los tantos modos 
de premiar y estimular la producción 
y la actuación dramáticas en nuestro 
medio, por el Teatro Universitario de 
San Marcos. 

CUADERNOS y · CUADERNILLOS 
DE ANTROPOLOGIA 

El Centro de Estudiantes de Antropo
logía de nuestra Universidad, esta vez 
dirigido ·por Rugo Ludeña viene reali
zando una fecunda labor, en cuanto a 
publicaciones se refiere. 

Acaba de salir el último número de 
su ya conocida revista estudiantil "Cua
dernos de Antropología", el mismo que 
llega a su décimo número en el volu
men c_inco. Esta revista dedicada a di
fundir trabajos sobre materias de la es
pecialidad da cabida a maestros y 
alumnos del referido Departamento. 

En el volumen que nos lle~a se in
sertan trabajos del profesor Stéfano 
Varese sobre "La rebelión de Juan 
Santos Atahualpa: un movimiento me
siánico del siglo XVIII en la selva pe
ruana"; y Miguel Alberto Bartolomé 
escribe sobre "Los Araucanos".· 

Los estudiantes- de la sección Docto
ral de Antropología escriben diversos 
temas que son parte de sus experien
cias en el trabajo de campo. Oswaldo 
García Bustos, escribe sobre algunos 
aspectos ·de los yanaconas de Aucalla
ma; Hernán Valdizán contribuye con 
la Leyenda de Machig y de Iba; Ro
sina Valcárcel publica un artículo so
bre el origen del lenguaje; Lorenzo 
Samaniego lo hace con notas sobre la 
comunidad de Sicaya; Odón Rosales ha 
recogido material en un trabajo sobre 
la domesticación de plantas en el Cer
cano Oriente, y Teófilo Altaznirano es
cribe sobre el sta~us y función del 
"misti" en Acobamba. 

"Cuadernillos", es otra publicación 
del CEA a iniciativa de la directiva 
actual. Esta serie de Cuadernillos, que 
tienen las mismas características que 
los Cuadernos aunque con menos pá
ginas y de menor tiraje, está dedicada 
a traducciones. Su objetivo principal 
es la de recoger artículos de interés 
profesional de autores representativos 
de la antropología y arqueología. 

En los dos Cuadernillos que ya están 
a la venta· se han recogido artículos de 
E. R. · Leach, de Wendell C. Bennett, de 
Charles Hockett (lingüista), de Rodolfo 
Stavenhagen; de ·H. P. Reichlen y de T. 
Ch. Chauberlin. Gran parte de este ma
terial se halla perdido en la bibliogra
fía, en tanto que forman parte de edi
ciones de difícil acceso, no traducidos al 
castellano o simplemente agotados. Cua
dernillos, tiene la intención de llenar 
estos vacíos al estudiante, con témas 
básicos para su formación. 

FARMACIA 

la Unión de Universidades de América 
Latina realizada entre el 21 y el 26 de 
octubre en nuestra Universidad. Se pu
blican: "Papel de las universidades en 
la integración espiritual y _cultural de 
la América Latina", por el Dr. Luis 
Alberto Sánchez; "Urgencia de fomen
tar a educa~ao científica de base", por 
el profesor Carlos Chagas de la Univer
sidad de San Marcos, Brasil; "Urgencia 
de fomentar la educación científica de 
base", _por el Dr. Juan de Dios Gue
vara, Decano de la Facultad de Far
macia y Bioquímica de la Universidad 
de San Marcos; "La planeacióii de la 
educación superior en la América La
tina", por el Dr. Javier Barros Sierra, 
Rector de la Universidad Autónoma de 
México; a todo esto se suma las "Reso
luciones de la V Asamblea de Univer
sidades de América Latina". . _ 

La tercera ·parté de la revista que 
comentamos la conforma la sección de 
Bibliografía en la que aparecen dos 
colaboraciones interesantes: "Genio y 
figura de Ricardo Palma", por José 
Durand; y "Coloquio en Toulouse: His
toria y Lit~ratura del Perú", por Mario 
Castro Arenas, Secretario de Redacción 
de esta ·importante revista sanmarqui
na. 

de Farmacia, correspondiente al mes de 
nov~embre de 1967. Y que es una pu
blicación del actual Decano, Dr. Juan 
de Dios Guevara, para hacer conocer 
su gestión. 

Este número contiene informaciones 
sobre el Seminario de la Enseñanza de 
la Bioquímica, Seminario de Bromatolo
gía, Mesa Redonda acerca de ".l!:l Pro
blema de las medicinas esenciales ge
néricas"; Claus'ura del curso intensivo 
de "Orientación en ·salud Pública". Re
faccié:n y nuevo mobiliario e instalacio
nes del salón de sesiones del' Consejo 
de Facultad; relación de los pedidos di
rectos al extranjero de reactivos y ma
terial de laboratorio. Datos estadísticos 
del personal docente, administrativo y 
alumnos matriculados en 1967. Futuros 
ingresos a biblioteca de obras técnicas 
y científicas, cuyos pedidos han sido 
directos a las editoriales extranjeras; 
'nuevos canjes con publicaciones del ex
terior, relación de obras obsequiadas 
por la Embajada Americana en Lima. 
Además, nota bibliográfica de la obra 
"Bioquímica. El laboratorio bioquímico 
y clinico", publicada por los profeso
res Marco A . . Garrido M., Carmen Te
jada de De la Torre, Teodomiro Luca
no y Martha Ortega de Palti. 

EL LIBRO ABIERTO 

Aprender a aprender 
Publicaciones dedicadas a los jóvenes 

que postulan a la_s universidades en 
nuestro país no existen. Para salvar es
te gran vacío en nuestra vida ·cultural 
ha sido impresa "Aprender para apren~ 
der" que pertenece al doctor Orlando 
Figueroa y fue ' auspiciada por la Es-, 
cuela de Estudios Especiales. 

El" autor del título que comentamos,. 
en su larga experiencia . de maestre°, !:la· 
notado que en todos los niveles de edu-· 
cación en nuestro país ha hecho falta. 
siempre "aprender a aprender"; e::¡ de-'. 
cir, aprender a comprender y asimilar: 
el . material que nos ofrecein lo~ . libro~.· 
El autor nos dice: "Con frecuencia el 
estudiante aprende mal (o no apren:~' 
de), o realiza un trabajo excesivo ·e' 
infructuoso, porque no conoce la t,técni
ca para estudiar". 

La finalidad de esta publicación es 
precisamente ayudar al estudiante a 
que evite errores en el proceso de 
aprendizaje. El autor presenta el tema 
en tres partes: 1) los errores más fre
cuentes en el estudio; 2) las inhibicio
nes que dificultan o hacen imposible el 
aprendizaje; y 3) la técnica del estudio 

Hay una vieja estirpe de forjadores 
dramáticos, precursores de estos tiem
pos. Y la Escuela de Arte Escé~ico re
presentó, en la segunda mitad del si
glo XX, ese afán de recoger la sensi
bilidad dramática de nuestro pueblo 
no sólo para forjar actores, sino para. 
forjar también autores a ' su sombra; 
crear una atmósfera propicia al desa
rrollo del teatro; y lo consiguió. Han 
pasado 22 años. Aquella Escuela no 

El Director del T.U.S.M. Dr. Guillermo Ugarte Chamorro, haciendo entrega 
al Sr. Ricardo Blume, Director del Teatro de la Universidad Católico: del 
Perú, del título de Miembro Honorario del TUSM. Sentado se ve al señor 
Eugenio Dittbom, Director del Teatro de, Ensayo de la Universidad Católic(l 

de Chile, quien visitó el Perú hace poco. 
Está circulando el último número del (recomendaciones para estudiar ade

"Boletín Informativo" de la Facultad , cuadamente). 

í/ 
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DERECHO 
ULISES ·MONTOYA MANFREDI 

EN LA TELEVISION 

El Decano de la Facultad de Derecho 
doctor Ulises Montoya Manfredi se pre
sentó en el ,canal 4 de televisión invi
tado por los dirigentes de la radiodifu
sión peruana para que sustentara una 
charla sobre el ''Derecho de Escuchar". 
En brillante exposición de más de una 

hora se oc.upó de los alcances teleau
ditivos de los programas y que la so
ciedad se beneficia· con los espacios de 
la TV y es un medio de comunicación 
directa entre el hablante y el oyente. 

La semana de radiodifusión celebró 
en febrero la dación de una ley que 
garantiza la actividad de los telecáste
res en nuestro país. Cón este motivo 
realizó varias presentaciones de perso
nalidades que disertaron sobre diferen
tes tópicos. Entre ellos estuvo el Dr. 
Montoya Manfredi. · 

Aspecto de una de las reuniones del II Congreso Iberoamericano · de 
Derecho de Trabajo y Seguridad Social, realizad.o en noviembre del 

año pasado en Lima-Perú. 

LETRAS y CIENCIAS 
HUMANAS 

PSICOLOGOS PRACTICARAN 
EN HOSPITAL DEL EMPLEADO 

En solicitudes que han intercambia
do los doctores Modesto Rodríguez Mon
toya, Director del Departamento de Psi
cología, y Guillermo Kaelin De la Fuen
te, Superintendente General Director 
del Hospital Central de Empleados, se 
ha llegado al acuerdo de que este año 
los estudiantes de Psicología de la Fa
cultad de Letras y Ciencias Humanas 
realizarán prácticas de la especialidad 
en el Servicio de Psiquiatría del Hospi
tal Central de Empleados. Este servicio 
está dirigido por el Dr. Pedro León 
Montalván y en el mismo lugar traba
ja como psicólogo el Dr. Luis Estrada 
de los Ríos, destacado catedrático san
marquino. 

BACHILLER E~ PSICOLOGIA 

En la primera semana de febrero 
Carlos Franco Cortez, asistente a tiem
po completo del curso de Psicolo
gía Social, presentó en la Sala de Se
siones del Consejo de Facultad una te
sis intitulada "Sobre las nociones de 
naturaleza humana y carácter social 
en la obra de Erich Fromm" con la que 
optó el grado de bachiller en Letras y 
Ciencias Humanas en la especialidad 
de Psicología. 

La tesis que presentó Franco se 
divide en dos grandes capítulos eh 
los cuales se exponen y critican los res
pectivos puntos de vista de Fromm co
rrespondientes tanto a la etapa cultu
ralista como a la humanística en que se 
clasifica su obra. 

Sobre esta tesis el Dr. José Russo 
Delgado opinó que es "un estudio ex
tenso y detenido de las concepciones de 
Fromm sobre la naturaleza humana y 
el carácter social en el cual cabe apre
ciar un conocimiento apreciable de las 
doctrinas del · autor mencionado, versa
ción en las concepciones sociológicas 
y psicológicas contemporáneas". 

VACACIONES DEL PERSONAL 
DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 

El personal docente y administrativo 
· de la Facultad, cumpliendo acuerdo de 
Sesión de Consejo de. Facultad, tuvo va
caciones en el mes de febrero. Debemos 
recalcar que es por primera vez que el 
personal docente y administrativo tiene 
•vacaciones conjuntas, con la finalidad 
de normar las diversas. actividades de 
la Facultad. Afirmó el Decano de la 

Facultad, que en otras Facultades co
mo las de Farmacia, Odontología y 
Medicina, se ha estado acostumbrando 
esta medida que beneficia no sólo a los 
interesados sino a la efectiva labor de 
la Facultad. 

EMPLEADOS DE LA FACULTAD DE 
LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS 

SIGUEN CURSOS DE 
CAP ACITACION 

Trece empleados de la Facultad de 
Letras y Ciencias Humanas en- -el ins
tante están sigmendo cursos de capaci
tación en la UNRAP, con la finandad 
de perfeccionarse en el conocimiento 
administrativo y de esta manéra pres
tar mejor servicio a la Vniversidaa. Los 
siguientes empleados están asistiendo a 
los cursos de capacitación: Betsabé 
.Kivero Palacios, ae la Secretaria del 
Decanato; Luisa Hocrríguez de Cam
pos y Carmen Gaviria · Barreta de la 
;:;ecretaria de la Facultad; lnés del 
Castillo Cuba, de la Oficina de Coor
dmación Académica; Sumera Miyake 
Vela, de la oficina de Finanzas; Te
resa Benavides, Eloyza ~yzaguirre 
Constantini y .Pedro Ubillús Carrera, 
del Departamento de Lingüística y Fi
lología; Xenner Montalvo, del Departa
mento de Antropología; -Yolanda Sala
zar, del Departamento _ de Psicología; 
Guillermo Vento Rodríguez y Jorge 
Maguiña Sal y Rosas, dei Departamen
to de Geografía; y W esceslao Qu1spe, 
de la Hemeroteca. 

MEDICINA 
PRACTICA. EN LA SEL V A 

La Facultad de Medicrna, como par
te de su programa educativo extramu
ral, ha organizado varios programas de 
trabajo en regiones de la selvi:i, donde 
enviará a varios grupos de alumnos 
que, dirigidos por profesores de para
sitología, medicina tropical y medicina 
social, estudiarán aspectos relacionados 
con parasitismo, nutrición y ecología 
en zonas vecinas a Tingo María, '1'a
rapoto e !quitos. 

Un total de 60 estudümtes y 6 profe
sores desarrollarán los programas men
cionados, durante los meses de vacacio
nes, para lo cual la Facultad previa
mente, firmó sendos convenios con la 
Universidad Agrar ia de Tingo María y 
el Servicio Especia,! de Salud. Esto per
mitirá a los estudiantes de San Fernan
do conocer directam€'Ilte los problemas 
médico-sociales de la r egión de la Sel
va, tomando como base de operaciones 
el Hospital y Universidad de Tingo Ma
ría y el Hospital Centro de Salud de 
Tarapoto. 

PROBI!EMAS SOBRE 
PLANIFICACION FAMILIAR 

Bajo los auspicios de la Escuela de 
Graduados de la Facultad de Medicina 
se llevó a cabo un interesante cursillo 
intitulado "Problemas sobre planifica
ción familiar", dictado por un destaca
do grupo de profesores con amplios co
nocimientos ~n los diferentes puntos 
tratados en el desarrollo del temarió. 

El cursillo se desarrolló en las có
modas aulas de Bioquímica, desde el 17 
al 26 de enero, al que asistieron nume
rosos médicos, profesores de los niveles 
secundario y primario, enfermeras, pa
dres de familia y, además, otras perso
nas que demostraron interés por el cur-

. sillo. 
Entre los ponentes y temas que se 

abordaron están: "Aspectos demográfi
cos" por Carlos A.-Uriarte; "Población, 
desarrollo y planificación familiar", por 
el Dr. José Donayre V.; "Aspectos eco
nómicos" por el Ing. José Palomino; 
"Aspectos legales" por el Dr. Luis F. 
Heraud; "Aspectos sociológicos" por el 
Dr. José Mejía Valera~ "Aspectos reli
giosos" por el Rvdo. Padre Harold . 
Griffiths; "Aspectos psicológicos" por el 
Dr. Carlos A. Seguín; "Infertilidad" 
por el Dr. Eduardo Váldivia Ponce. 

Otros temas: "Reproducción humana: 
generalidades y fecunaación", por el Dr. 
Menases Fernández L.; "Fenomenología 
del embarazo" por el Dr. René Cervan
tes; "Métodos clásicos de planificación 
familiar" y "Dispositivos mecánicos an
ticoncepcionales", por el Dr. René Cer
vantes; "Contraceptivos orales y paren
terales" y "Contraceptivos masculinos" 
por el Dr. Abraham Ludmir; "Metodo
logía educaciO'D.al pre-matrimonial" por 
el Dr. Max Arnillas Aran·a; "Metodo
logía educacional en el matrimonio'! por 
el Dr. Abraham Ludmir. MESA RE
DONDA, participando todos los ponen
tes, actuando de moderador el Dr. J . 
Roberto Cornejo. 

V CICLO DE PERFECCIONAMIENTO 
PARA MEDICOS 

En forma casi simultánea se dictarán 
15 cursos teórico-prácticos en el V ci
clo de verano, correspondiente a las di
ferentes especialidades médicas. A éstos 
asistirán profesionales de todo el paí~ 
y médicos extranjeros radicados aquí. 
Las clases de las diferentes especialida
des se desarrollarán en la Facultad de 
Medicina y en varios Centros hospita
larios de Lima, entre el 19 y el 31 de 
marzo. 

La Escuela de Graduados, organiza
dora de los cursos de verano, cuenta ya 
con tres destacados conferenciantes co
mo invitados especiales, ellos son: Dr. 
Rodolfo Sanmartino (Argentina) que 
abordará el tema "Patología uterina"; 
el Dr. ];toberto Barahona (Chile); el Dr. 
Philip R. Poen (E.E.U.U.) que tratará 
sobre "Urología". 

El Dr. Guillermo Eyzaguirre, . Direc
tor de la Escuela de Graduados, mani
festó al respecto, que este año supera
ría en asistencia a los años anteriores 
-hay unos mil hasta el momento- y 
por el gran interés de nuestros profe
sionales por ponerse en contacto c<Yn los 
nuevos adelantos de la medicina y por
que, al mismo tiempo, permite el reen
cuentro de viejos amigos con el Aula 
Mater. 

TEMARIO GENERAL 

ANESTESIOLOGIA: Anestesiología 
en la práctica médica. CIENCIAS BA
SICAS: Ultraestructura celular y Méto
dos modern,os en histología y citología; 
Instrumentacié1n en J.aboratorio clínico; 
Biología y medicina de altura; Psicolo
gía y medicina de altura y parasitolo
gía médica. 

CIRUGIA: Cirugía de urgencia; Ci
rugía Vesicular; Cirugía plástica má
xilo-facial; Patología quirúrgica del es
tómago; Cirugía toráxico y cardiovas
cular y Cirugía del hígado y de las vías 
biliares. 

LABORATORIO: Laboratorio clínico. 
MEDICINA INTERNA: Avances en 

medicina ·interna. 
NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA Y 

NEFROLOGIA: Endocrinología, gastro
enterología, Hematología, Reconstruc
ción cardio-respiratoria ein el niño y el 
adulto, Dermatología, Avances de neu
mología, Métodos auxiliares en diagnós~ 
tico gastroenterológico, Medicina tropi
cal, Electrocardiografía: morfología y 
arritemías. 

OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA: 
Patología del cuello uterino, Urgencias 
en obstetricia y ginecología, Ginecolo
gía médico-quirúrgica en la práctica 
diaria, Mortalidad perinatal. 

OFTALMOLOGIA: La oftalmología 
en la práctica clínica. 

OTORRINOLARINGOLOGIA: Trata
mi€'Ilto químico en los procesos supura
tivos del oído. 

PATOLOGIA: Patología ginecológica. 
PEDIATRIA: Clinico-pediatro general 
PSIQUIATRIA: Adiestramiento interno 
en aspectos cTmico-psiquiátricos. RA
DIOLOGIA: Avances radiológicos y con
tribución al diagnóstico clínico. SAL UD 
PUBLICA: Pediatría social y preventi
va, Salud de madre y niño. Avances en 
el estudio y prevención de la tuberculo
sis. ORTOPEDIA Y TRAUMATOLO
GIA: Traumatología del miembro supe
rior y Osteomielitis. UROLOGIA: Los 
tumores del aparato génito-urinario. 
Urología en la mujer. 

CIENCIAS 
CATEDRATICO DE CIENCIAS FUE 

ELEGIDO PRESIDENTE DE LA 
ORGANIZACION PARA LA 

FLORA NEOTROPICA 

El Dr. Ramón Ferreyra Huerta, ca
tedrático y director del Museo de His -
toria Natural de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de San Marcos fue 
elegido presidente del Consejo Ejecu
tivo de la Organización para la flora 
Neotrópica para el período 1968-1971. La 
elección se llevó a cabo durante la reu
nión de ese organismo, _realizada en la 
cmdad de Nueva York el mes próximo 
pasado. Los miembros que .integran di
cho consejo· son; Joseph Lanjouw, de 
Holanda ; Efraín Hernández, de México; 
Raymond Fosberg y Basset Maguirre de 
Norteamérica. 

En dicha reunión se trataron asuntos 
relacíonados con los estatutos, la eco
nomía de la organización y sobre acti
vidades por desarrollarse próximamente 
en !quitos (Perú), ciudad que por su 
ubicación es uno de los centros más 
adecuados del neotrópico. 

LA MERLUZA COMO INDICADOR DE 
LA RIQUEZA BIOTI{JA DE LA 
PLATAFORMA CONTINENTAL 

DEL NORTE DEL PAIS 

Con este tema se graduó de doctor en 
Ciencias Biológicas el alumno Enrique 
del Solar, quien sustentó su tesis sobre 
la riqueza ictiológica de nuestro país. 
Sostuvo que hasta hace. poco se creía 
que había pobreza biológica en todo el 
fondo de la plataforma continental pe
ruana, conclusión a la que se había lle
gado luego de las diversas observaciones 
de científicos en esta parte del mar, en 
donde no encontraron poblaciones de 
gran magnitud entre las especies ben
tónicas y demersales. Asimismo, se opi
naba que la escasez de oxígeno a cierta 
profundidad representaba un serio obs
táculo para la expansión de la pesca 
de arrastre que se practica actualmente 
en la costa. El ponente planteó la nece
sidad de modificar estos conceptos so
bre la importancia biológica del oxíge
no en el fondo de la plataforma conti
nental a fin de poder explicar la gran 
bio-productividad en esa zona. 

Agregó que la localización de nuevas 
áreas de distribución y abundancia de 
merluza, fuera de las áreas conocidas, 
basada en comportamientos ecológicos 
análogos con otras especies, realizados 
por él en Tumbes y el Callao, utilizando 
redes de arrastre, tuvieron éxito; de
mostrando, por lo tanto, que la baja 
concentración de oxígeno disuelto en las 
capas de agua yacentes sobre el fondo , 
por debajo de la termoclina, no es un 
factor importante en el desarrollo de 
las grandes poblaciones bentónicas y 
bento-pelágicas, ni limitante de la vida 
y el crecimiento. 

El interesante trabajo realizado por 
el graduado abre ttn campo de investi
gación cientüica relacionado con· las_ es
pecies ql.!e pueblan el fondo de la pla
taforma y con la geomorfología de ésta. 
El doctor Enrique del Solar fue felici
tado por el jurado por su brillante ex
posición y aprobado por unanimidad. 

CURSOS DE VERANO DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS 

La Facultad de Ciencias de la Univer
sidad de San Marco,<;, como ningún otro 
año; está realiz:trido cursos de extensión 
para la temporada de verano. Se ·dictan 
para matemáticos e ingenieros que ne
cesitan ampliar sus conocimientos en 
los diversos campos de la física, quími
ca, geofísica, . biología y otras discipli
nas técnicas de la ingeniería. 

Así tenernos: del 8 de enero hasta el 
20 de marzo, el curso de ecuaciones di
ferenciales y funcianes analíticas. El 
mismo que comprende las materias de 
ecuaciones diferenciales de primer or
den y ecuaciones diferenciales de segun
do orden; funciones analíticas deriva
das de una función de variable comple~ 
ja, función analítica elemental e inte
gración de funciones analíticas. 

El otro curso empezó el primero de 
febrero y durará hasta el 22 de marzo. 
Es sobre el cálculo tensorial y aplica-

ciones a medios continuos que compren
de las generalidades: espacio vectorial, 
análisis tensorial, formas matriciales, 
operadores y aplicaciones a la dinámica 
de los medios continuos. · 

Hay otro curso más,. que empezó el 
23 de enero y finalizará el 14 de marzo, 
sobre estadística e investigación ope
rativa que comprende la distribución de 
frecuencias, probabilidad, muestreo, in
ventarios y líneas de espera. 

Y finalmente, se inauguró el 7 ·del 
presen,te mes y continuará hasta el 22 
de marzo, el curso de computación di
gital y técnicas numéricas a cargo del 
Dr. Eduardo L. Ortiz de las Universida
des de Buenos Aires y Londres. El cual 
tratará ¡;obre elementos de un lenguaje 
práctico, instrucciones y diágramas de 
_flujo, diseño de una máquina elemen
tal, lenguaje de máquina y estructura 
de máquinas, ecuaciones en diferencia 
finitas y sus aplicaciones al cálculo nu
mérico y otros asuntos más. 

C. ECONOMICAS 
ESTRUCTURACION DEL CURRICULUM Y 
REVISION Y COORDINACION DE LOS 

PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE LA 
FACULTAD 

El Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Comerciales Dr. Eloy Cabrero 
Charún comprendiendo la relación que debe 
exist ir entre los Planes y Programas de Es
tudi-0 con la evolución de las Ciencias Eco
nómica, Admini_stratíva y Contable, nu ub
puesto que las Direcciones de las Escuelas 
de economistas, contadores públicos y ad
ministración, procedan a reestructurar las 
planes y o coordinar los pr9gramas de estu
dios, a fin de hacer más eficiente la ense
ña nza de las diferentes asignaturas dicta
das en la Facultad. 

La finalidad que se persigue dentro del 
programa académico es preparar profesio
nales aptos para desempeñarse según su 
especialidad en lo~ sectores público y priva
do. Asimismo, no obstante la limitación 
de nuestros recursos financieros, el Decana
to ha tomado todas las medidas necesarias 
para proseguir cqn el mismo ritmo en eli 
campo de la investigación económica. Se
gún esto e l Instituto de Investigaciones Eco
nómicas publica en los actuales momentos, 
la Revista Semestral de la Facultad en 101 
que se tratan temas económicos de distinta1 
índole; la publicación de libros sobre Tra-
bajos Especiales; la publicación de los Cua-
dernillos en los que se analizan los distintos: 
aspectos del funcionamiento de la economía1 
nocional y por último, la publicación recien-
te conocida con el nombre de "La Voz del! 
Instituto" a través de la que se doró a co-· 
nacer la opinión de éste sobre los distintos; 
tópicos económicos que surgen en el mo
mento. El documento n9 l de la "Voz dell 
Instituto" contiene la opinión de éste, re1>-· 
pecto al Proyecto de Ley sobre la Creación1 
del Fondo Monetari o Nacional propuesto 
por el Senador Alberto Arca Parró y otros. 
Una de las conclusiones a que llega el Ins
tituto sobre el particular dice así : "l) Esta
mos de acuerdo con la constitución del Fon
do Monetario Nacional como institución que 
tenga por objeto la utilización de su . reservOI 
de aro con fines de promoción económicOI 
y social, para de ese modo evitar la realiza
ción de operaciones de crédito en mone.cfa 
extranjera, sea en el país o en el extranje,o. 
La finalidad que el Proyecto atribuye al Rin
do para que con su reserva -oro-- cola
bore a lograr la estabilidad monetaria debe 
ser competencia exclusiva del Banco Cen
tral de Reserva del Perú. En este elevado 
fin (estabilidad monetaria), só lo una insti
tución debe asumir toda la responsabilidad. 
Además, nuestros legisladores deben tener 
presente que conforme a los principios ·de 
la moderna Teoría Monetaria y de acuerdo 
con fa realidad que se observa en los. oc-· 
tuales momentos, el oro ha perdido en par-· 
te su función de ser el regulador de la can-· 
tidad de dinero y de permitir con ello 101 
estabilidad monetaria. La cantidad de di-
nero y el yalor del mismo depende el.e las; 
necesidades de la economía nacionaf, es: 
decir, de las necesidades por liquidez de to
das las actividades que integran la econo
mía; y de la manera cómo el Instituto Emo
sor manipule los instrumentos reguladores 
de la oferta monetaria : Tasa de Descuente,; 
Encaje Legal Mínimo o Reservas en Efecti 
vo de los Bancos Centrales, Política del 
Mercado Abierto; Control Selectivo del Cré
dito y otros. La función que el oro desem
peña, y que no ha perdido y no la ·perderá 
mi entros rija en el mundo el sistema de 
economía descentralizada, es la de ser me~ 
dio de pago internacional por .excelencia, 
y que en consecuencia toda acumulación, 
que se 1haga de este metal será para ser· 
utilizado en aquella función". El documen
to n9 2 que se halla en preparación, con>
tendró Ía opin ión del Instituto respecto a 
la pérdida de la Función del Oro como En~-
caje o Respaldo de la Emisi ón Fiducia ria : :· 

..... :; 
BECA OTORGADA A LA SEt-lORITA_ , 

SARA ADAN ESCALA . ., 

La Bachiller en Ciencias Económicos. ,y , 
Comerciales, Sara Adán Escala, ha-
sido favorecida mediante concurso· con -Ui:ící' · 

.. .::-: .: \: 



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

beco otorgado por lo Organización de Es
tados Americanos (OEA), poro estudiar Es
tadístico y Demografía en el Colegio de' 
Méjico; habiendo viajado el día 15 del pre
sente mes poro dar comienzo o sus estudios, 
cuyo duración será de un año. 

INAUGURACION DE LOS CURSOS DE 
VERAl'-tO EN LA SECCION DE 

POST-GRADUADOS 

El l 5 del presente mes et Decano de lo 
Facultad, declaró inaugurados los Cursos de 
Verano que se dictarán en lo Sección de 
Post-Graduados sobre T ributoción, Monedo, 
Banco y Finanzas y Metodología poro lo 

• Enseñanza Universitario de los Ciencias 
Económicos y Comerciales. A los alumnos 
matriculados en estos cursos· y que los 
aprueben satisfactoriamente se les otorgoró 
un certificado de asistencia. 

FARMACIA 
PRIMER SEMINARIO 

DE EDUCACION FARMACEUTICA 

Del 5 ·al 27 de enero se llevó a · cabo 
el Primer Seminario Interno de Edu
cación Farmacéutica teniendo como se
de el local principal de la Facultad. 

Los objetivos más importantes del 
seminario, en el que participaron pro
{escreir ·y alumnos, fueron los siguien
tes: 

a) La orientación fundamental de la 
Facultad de Farmacia y 13ioquimica de
be s·er: Preparar mejores quimico-far
macéuticos con clara conciencia de los 
problemas áel desarrollo del Perú; 

b) Modernizar los sistemas de ense
ñanza de acuerdo con los requerimien° 
tos del avance de la ciencia y la tecno- _ 
logía; 

c) Adaptar los planes y programas 
de estudio al sistema semestral y de 
créditos. 

Los temas de trabajo, estudiados y 
discutidos fueron como sigue: . 

lebrado en el mes de diciembre en Mé
xico. 

En la misma reuruon se eligió la 
nueva Junta Directiva de la Sociedad 
Peruana de Psicología, resultando ele
gido presidente de la misma el Dr. 
Reynaldo Alarcón, catedrático de Prue
bas de Inteligencia de la Fac.ultad de 
Letras y Ciencias Humanas. Componen 
la nueva Junta Directiva distinguidos 
psicólogos graduados en las universi
dades de San Marcos y La Católica. 

VIAJE A CHILE 

La Promoción f967 de la Facultad de 
Educación partió, el mismo día de su 
graduación, hacia el sur del país, con 
el propósito de visitar la hermana re
pública chilena. 

Este viaje promociona! fue posible 
debido al amplio apoyo recibido de la 
Decano, Dra. N elly Festini. • 

Los egresados estarán ausentes has
ta la primera semana del mes de marzo. 

CEREMONIA DE GRADUACION 

En una sencilla ceremonia, se lle
vó a cabo la entrega simbólica del tí
tulo de Profesor de Segunda Ense
ñanza a los componentes de la Pro
moción 1967, de la Facultad de Edu
cación. 

Con la asistencia de la Decano, Dra. 
Nelly Festini I. y de los Drs. José Ji
ménez Borja, Guillermo Loli Guzmán, 
C::ipriano Angles, Graciela Miranda y un 
numeroso grupo de alumnos y padres 
de familia, se realizó este acto, el 15 
del presente mes a las 11 a.,.m. en el 
aula tres. 

bradas reuniones sobre problemas vin
culados con la Anaplasmosis Bovina, en 
sesiones efectuadas en el Anfiteatro de 
la Cátedra de Anatomía de esta Fa
cultad. 

En noviembre se llevaron a cabo con
versatorios sobre Anaplasmosis Bovina 
a cargo del Dr. Augusto Castillo G. 
quien se ocupó de "Premunición" y en 
la siguiente oportunidad presentó al Dr. 
Miodrag Ristic, quien se ocupó del te
ma: "Ultraestructura del Anaplasma 
y su Diferenciación de Hematozoarios 
Parásitos". 

En la primera oportunidad, el Dr. 
Carlos Guerrero exhibió las películas 
cedidas por el C. D. C. sobre temas -de 
Parasitología e igualmente los alumnos 
Ricardo Díaz (UTA) y Camilo Traver
sa, se ocuparon de los tem~s: "Dia~nós,~ 
tico y Control de Brucelos1s en Ovmos 
y ''Métodos de Erradicación y Control 
de la Tuberculosis", -respectivamente. 

El mes de diciembre el Laboratorio de 
Patología Clfoica organizó también dos 
sesiones de Seminarios sustentados por 
el Dr. Orlando Mercado de la Univer
sidad de Sa,nta Cruz, Bolivia, el tema : 
"Fiebre Q. como Problema de Salud 
Pública", se exhibió también una pelí
cula por cortesía de los Laboratorios 
Merck Sharp y Dohme. 

Luego los alumnos graduados Teo
baldo Peña Tello y Carlos Canales Co
lán disertaron sobre los temas: "Los 
Leucocitos y Linfocitos en relación a la 
edad en bovinos de raza Holstein en un 
hato aparentemente libre de linfosar
coma en el Valle de Lima" y "Varia
cicmes de las ,proteínas séricas en vacas 
tuberculina-positivas y negativas". Ade
más, se exhibíó una película por cor
tesía de los Laboratorios Bayer sobre 
Campaña contra la Garrapata. 

RETORNAN TECNICOS BECARIOS 

Luego de cumplir un ciclo de perfec
cionamiento de . dos años, el Dr. Sergio 

Cueva Moreno, retornó de los Estados 
Unidos cumpliendo satisfactoriamente 
sus estudios sobre Mal de Altura de los 
animales domésticos, que realizó en la 
Universidad de Colorado State (Depar
tamento de Fisiología y Biofisica), beca
do por el Fondo Especial de las Nacio
nes Unidas, "FAO". 

El Dr. Cueva ha obtenido el Grado 
de Master of Science en Fisiología, me
diante la aprobación de la tesis intitu

-lada: Blood Oxygen Transport in Cattle 
"Susceptible" and "Resistant' , to High 
Mountain (Brisket) Disease. _ 

El Dr. Cueva trabajará en la Estación 
Principal de Altura del !VITA, locali
zada en Huancayo, y actualmente en 
el Laboratorio de Fisiología de la Fg-
cultad. , " 

Igualmente, el Ingeniero José Toledo, 
acaba de regresar del Instituto de Cien
cias Agrícolas de Turrialba (Costa Ri
ca) quien ha obtenido el Grado ~e Ma
gíster en Pastos, luego de tn1baJar du
rante un año con tal propósito, por el 
cual prestará servicios en la Estación 
Principal de Trópico d_e !VITA de Pu
callpa. 

El Ingeniero Toledo, igualmehte, fue 
becado por el Fondo Especial de las Na
ciones Unidas "FAO", con el fin antes 
descrito. 

MISION CIENTIFICA VISITA 
LA FACULTAD 

Un grupo de 16 Médicos Veterinarios 
pertenecientes al programa "Del Pue
blo a los Veterinarios y Científicos que 
estudian Vida Silvestre" (PEOPLE TO 
PE O PLE VETERINARIANS AND 
WILDLIFE SCIENTIST), han visita
do la Facultad de Medicina Veterina
ria, con el propósito de tomar contac
to con las autoridades de dicha Casa 
de Estudios y Cuerpo Docente respec
tivo. 

Entre la defegación mencionada se 
encontraban los siguientes profesio
nales: 

Dr. Mark C. Keyes, Invest igador de 
Mamíferos marinos. 

Dr. Lytle H. Blankenship, Especialis
ta en Ecología relacionada_ con A ves, 

Dr. George S. Calderwood, Especia
lista en Anímales Menores, 

Glen W. Clark, Especialista en Ema
tología de A ves. 

Dr. Joseph C. Daniel, Jr., Especialis
ta en Fisiología de la Reproducción, 
. Dr. & Mrs. R. Keit Farrell, Especia

lrsta en Vectores de Endo Parásitos 
Dr. & Mrs. A. C. Herzberger, Zoólogo, 
Dr. Duane F. Howe, Especialista en 

Animales Mayores, 
Dr. Lars H. Karstad, Especialista en 

Patología de Animales Silvestres. 
Dr. Calvin J. Lensink, Especialista en 

Ecología de Vida Silvestre, __ 
Dr. Ed. S. Norton, Especialista en 

Animales Menores y Mayores. 
La Delegación mencionada tuvo . en

trevista con el Ce-Director del Institu
to Veterinario de Investigaciones Tro
picales y de Altura, intercambiando 
ideas sobre problemas comunes de es
tas Instituciones. 

El Programa ''Del Pueblo a los Vete
rinarios y Científicos que estudian Vida 
Silvestre", está formado íntegramente 
por la contribución de cada profesional 
y tiene por finalidad establecer con
tacto y colaboración de persona a per
sona entre los Veterinarios Estadouni
denses y los Latinoamericanos, en pro 
del mejoramiento y avance de la· Cien
cia. 

La visita de esta Misión fue atendi
da por · el Decano Dr." Elmo De la 
Vega Díaz y el Dr. Manuel Moro Som
mo, habiéndosele mostrado toda clase 
de instalaciones . con que cuenta esta 
Casa de Estudios y lo concerniente a 
su organización académica y Adminis
trativa. 

l.- Objetivos y orientación de la et1-
señanza de la Farmacia · y Bioquímica; 

2.- Planes de Estudios; 
3.- Ciclos ·de Estudios; 

. La Dra. Festini dio por iniciada la 
ceremonia con una síntesis de los lo
gros alcanzados desde que asumiera el 
decanato el presente año; en la parte 
final de su discurso formuló la invita
ción permanente de esta Facultad y de 
la Universidad a los alumnos egresan
tes: " . .. para no perder esa alma y esa 
atmósfera sanmarquina de que estamos 
impregnados". 

Luego se procedió a la entrega sim
bólica de los títulos. Seguidamente, en 
representación de la Promoción 1967 
hizo uso de la palabra el flamante pro
fesor Elías Mejía, presidente de la Jun-

En enero se realizó Cuadrangular de Básquet 
4,_:__ Revisión de los programas Ana

líticos de las asignaturas contempladas 
en el Plan de Estudios; 

5.- La Escuela de Graduados · y sus 
funciones. Los Institutos y Departamen
tos Académicos de la, Facultad en los 
procesos de la enseñanza, investigació'.Ó. 
y .formación del profesorado universi, 
tario. Necesidades específicas; . 

6.- Régimen de eJl¡ámenes; 
7.- Los internados; y 
8.- Temas y asuntos diversos. 
Para llevar a cabo los temas de tra

bajo se crearon Comisiones de Coordi
nación, que estuvieron integradas por 
catedráticos y alumnos, y que ahora 
tendrán funciones de coordinación para 
las cátedras afines: vigilar, impulsar y 
complementar el ·desarrollo de las la
bores académicas. 

En cuanto ·a las · recomendaciones del 
Primer Seminario Interno tenemos qtie 
informar que fueron aprobadas · según 
los temas de trabajo, los días 25, 26 y 
2-7 de enero en la Concentración Plena
ria, que tuvo como sede el Centro Va
cacional de Huampaní. 

ODONTOLOGIA 
VISITA DE PROFESORES 

ARGENTINOS 

Los profesores Mauricio Balbachán y 
José Gerardi, de nacionalidad argenti
na,-visitaron la Facultad y fueron incor
porados por la S,ociedad Peruana de 

. Endodoncia con el Título de Miembros 
Honorarios. El Dr. Balbachán dio una 
conferencia y se ocupó del tema "Aper
tura y abordajes correctos de cámara y 
conductos radiculares". Por su parte el 
Dr. Gerardi disertó sobre la "Importan
cia_ clínica y diagnóstico de las lesiones 
periodentales".. · 

VACACIONES DEL PERSONAL 
DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 

Por acuerdo de · sesión del Consejo de 
Facultad el Dr. Angel Ocampo Eguren, 
actual Decano de la Facultad, dispuso 
como e.q años anteriores, las vacaciones 
del ' personal administrativo y docente, 
~l¡f.m}t~-el mes de febrero. 

_;1-,. -,~,·EDU CACION 
- :l.. -

'J»,~ESIDENTE DE LA SOCIEDAD 
1_~ PERUAN~ DE PSICOLOGIA 

En el Salón de Actos de la Múnici
paJidad de Lima, el sábado 20 de ené
ro, bajo la presidencia del Dr. Gustavo 
Saco, se - celebró la Primera . Conven
ción de Psicología, donde se expusieron 
los trabaj9s cii:;ntíficos . qu.~ los psicólo
gos peruanos presentaron en·el XI Con~ 
greso Interamericano de Psicología · ce-

ta Directiva. , 
Más tarde, ~el Secretario General del 

Centro Federado de Educación, Alber- · 
to Reyna, habló a , nombre de los estu
diantes de esta Facultad. 

VETERINARIA 
CURSO DE FOTOGRAFIA MEDICA 

Organizado por la Escuela.de Gradua
dos de la Facultad de Medicina .Veteri
naria, se viene desarrollando en esta 
Facultad un curso de Verano, sobre Fo
tografía Médica, el cual tendrá du
ración de un mes. 

El dictado del curso está a cargo del 
Dr. Marcos Copaira Beltran, Catedrá
tico principal de la Facultad, habiendo 
sido incluido en e1 Programa aspectos 
como: Fotografía.- Espectros.- Carac
terísticas de las ondas luminosas.- Re
flexión y refracción.- Lentes, forma
ción de imágenes, Aberraciones.- Cá
maras fotográficas, partes y accesorios, 
conservación y cuidados.- Material fo
tográfico sensible, Tipos, procesado.
Cuarto Oscuro.- ·Fotografía anatómica, 
de animales vivos, de equipo de labora
torio, de radiografías, de libros, revis
tas, etc.-,- Microscopio simple y com
puesto, partes.- Microscopio invertido 
y Microscopio estereoscópico.- Medi
ciones. -Microscopía y fotografía con 
luz trasmitida, con luz incidente, con 
campo oscuro, con luz polarizada, con 
luz ~ltravioleta.- Fotografía con Tessa
res. 

El número de alumnos ha sido limi
tado, habiéndose aceptado la matrícu
la de fos siguientes profesionales: 

Carlos González S. (Universidad Na
cional del Centro), Amelía Castellanos 
(I.V.I.T.A.), Humberto del Campo (Uni
versidad Austral de Chile), Aldo Sal-

- ces (U. Gabriel René Moreno, de Boli
via), Luis .Tabachi (Fac. de Veterinaria 
U.N.M.S.M.), César Tsuneshige (Centro 
Nacional de Patología Animal) , Jesús 
Gutiérrez (Universidad Nacional de 
Lamhayeque), Ada Koechlin (Centro 
Nacional de Patología Animal), Emma 
Loza Bonifaz (Universidad Agraria) 
Elíseo Bengos (Universidad San Luis 
Gonzaga de lea) . 

Con la participación de los equipos 
de San Marcos, Social Lince, Interna
cional Revólver y Universitario se rea
lizó un torneo cuadrangular de bás
quetbol, en la modalidad "a presión", 
el mismo que acaba de terminar. 

Estos equipos que ocuparon los cua
tro primeros puestos en el último Cam
peonato Metropolitano de básquet de 
la División Superior midieron sus capa
ddades de juego en tres fechas, tenien
do como escenario el Coliseo Cerrado de 
Puente · del Ejército. Al final, Social 
Ltnce obtuvo el campeonato en cali
dad de invicto, mientras que nuestro 
equipo quedó tercero. 

El conjunto sanmarquino, a pesar de 
haber disminuido su rendimiento en el 
campo de juego, como consecuencia de -
la falta de cancha para su entrenamien
to intensivo y por la falta de nuevos 
elementos, tuvo una actuación merito
ria en esta últÍIIDa contienda deporti
va. Simón Paredes, el _eje del conjun
to, fue como siempre el ar!Ilador del 
juego y el más efectivo en los lanza
mientos, tanto de 1~ bomba como de 
1arga distancia. Julio Landauro y Ar
ciniega cumplieron el papel que les co
rrespondió, sólo en los dos primeros 
partidos. Lo mismo lucieron los demás 
integrantes del equipo que dirige el ve
terano basquetbolista Carlos Alegre. 

El ritmo de juego del equipo de San 
Marcos que hemos visto en el Coliseo 
Cerrado merecía algo más que el tercer 
puesto obtenido. Y esto ha ocurrido 
por la ausencia de jugadores titulares 
como Julio Landauro y Arciniega en 
el partido final con Universitario. Pe
se a la inexplicable ausencia de dichos 
jugadores en este compromiso, el equi
po brindó un reñido partido y no per
mitió que U;niversitario venciera· a San 
Marcos con los suplentes, como inicial
mente se perfilaba. _ Los sanmarquinos 
exigieron al máximo a su adversario en 
el juego a presión y aunque Universi-. Al finalizar el curso los alumnos re

cibirán el certificado correspondiente 
siempre que hayan cumplido con el pro
grama ¡::on, una asistencia de por lo me
nos el 90% . 

. tario incluyó a sus titulares no pudo 
doblegar a San Marcos abrumadora
mente. 

SEMINARIOS DEL LABORATQRIO 
DE PATOLOGIA CLINICA , , 

En el bimestre noviembre-diciembre 
el Seminario continuó con sus acostum-

Carlos Alegre contó con seis jugado
res: Simón Paredes, Víctor H. Azpur, 
Guillermo Canales, León Barandiarán, 
Roberto Zapata y - Antonio Pásara. O 
sea que sólo disponía de un jugador 

para los cambios. Pero estos mucha
chos, la mayoría de ellos nuevos en el 
equipo, demostraron que tenían garra y 
agotaron su estado físico en el campo 
de juego. Paredes y León Barandiarán, 
muy bien secundados por sus colegas 

de equipo, fueron los más destacados 
de la noche. A las finales, Paredes tuvo 
qu,e abandonar la cancha y el resulta
do de este encuentro desigual fue 67 
para Universitario y 53 para San Mar~ 
cos. 

Escena del partido entre · San Marcos e Internacional Revólver, en el 
cuadrangular de básquetbol. con modalidad "a presión". 
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"G A C E T A S A N M A R Q U I N A" 

Para la historia de la 
Facultad· de Ciencias 

Parte final de los apuntes escritos 
por el Dr. ALEJANDRO TAPIA 
FRESES, como aportes para la His
toria de la Facultad de Ciencias. El 
trabajo del Dr. Tapia Freses se ha 
venido publicando en números ante
riores de "Gaceta Sanmarquina" a 
propósito del ler. Centenario de la 
Facultad de Ciencias. 

Antonino Alvarado, quien ya en 1891 
figura como Catedrático de la Facul
tad, dictando- en diversas oportunidades 
las Cátedras de Química General, Tec
nología, Metalurgia, Botánica y Zoo
logía. 

Se gradúa de Doctor en Ciencias en 
1888, con la tesis titulada: "Investiga
ciones de los ácidos tánico y gálico en 
algunos vegetales indígenas". Su voca
ción farmacéutica lo lleva a las aulas 
de San Fernando donde sigue estudios 
de Farmacia durante los años 1884 a 
1887, recibiéndose de farmacéutico, tí
tulo al que dio fionra y brillo. Perte
neció a diversas instituciones científi- . 
cas, como la Sociedad Geográfica de Li
ma, la Sociedad Geológica del Perú, la 
Sociedad Peruana para el Progreso de 
las Ciencias Matemáticas, Físicas y Na
turales, la Sociedad Amantes de las 
Ciencias y la Unión Fernandina. Du
rante el Tercer Congreso Científico Pa
namericano que se reunió en Lima en 
1918, fue designado presidente de la 
sección de Geología y sub-sección de 
Farmacia, llevando a cabo una efectiva 
labor. 

Continuador de la obra de Federico 
Villarreal, fue el Dr. Godofredo Gar
cía, uno de los aiscípulos más destaca
dos del sabio matemático. 

El Dr. García, nació en Lima el 8 de 
noviembre de 1888. Realizó sus estudios 
secundarios en el Colegio Lima, que di
rigía Pedro A. Labarthe. Ingresa a la 
Facultad de Ciencias Matemáticas, Fí
sicas y Naturales en 1!106. Se gradúa de 
Bachiller en Ciencias Matemáticas en 
1909, con la tesis: "Puntos singulares 
en las curvas planas". 

Doctor en Ciencias en 1912, con la 
tesis "Resistencia de las columnas de 
cemento armado". 

Hace estudios en la Escuela de In
genieros, titulándose en 1911. 

Profesor de la Facultad de Ciencias 
en 1919 y en la Escuela de Ingenieros 
en 1920. . 

En 1928 es elegido Decano titular de 
la Facultad de Ciencias, también, en 
1935, 1936 y 1941. 

En la Facultad, fue Catedrático de 
Geometría Analítica, Trigonometría Es
férica, Geometría Descriptiva, Cálculo 
Infinitesimal y Mecánica Racional. Cá
tedra esta última ganada por concurso. 

En la Escuela de Ingenieros regentó 
las Cátedras de Gel::>metría Analítica, 
Cálculo Infinitesimal, Mecánica Racio
nal, Resistencia de Materiales, Hidráu
lica, Máquinas Hidráulicas. 

Fue profesor en la Escuela Militar 
del Perú, enseñando además de los cur
sos de su especialidad, el de balística 
exterior. 

Godofredo García, maestro matemá
tico durante el dilatado tiempo que es
tuvo al frente de los destinos de la Fa
cultad puso de manifiesto cariño y de
dicación por su progreso. 

Durante su gestión los laboratorios se 
enriquecieron, no habiendo recuerdo 
que después de Godofredo Garda se 
hayan hecho mayores adquisiciones de 
material -y equipo. · 

Siendo matemático, no obstante par
ticipó de. la idea que el verdader~ ade
lanto de 1~ Facultad depende del apoyo 
que se brmde a los estudios de Cien
cias Geológicas y Biológicas. 

Esforzado trabajador, son numerosas 
sus publicaciones. Imprimió vida regu
l~r ~- la Revista de Ciencias, la que con
virtio en una de las publicaciones ma
temáticas más difundidas. Fue colabo
rador asiduo del Boletín de la Sociedad 
Geográfica de Lima y de numerosas 
publicaciones del extranjero. 

Pertenece ya como socio activo o co
mo socio correspondictnte a Sociedades 
Científ~cas 7 _Academia~ de España, 
V:arsovia, Belgica, Estados Unidos, Mé-
xico y Cuba. · 

En 1938, fue fundador de la Academia 
~e Cienci~s Exactas, Físicas y Matemá
ticas de Lima, de la cual fue presidente 
desde su iniciación hasta 1965. 

Matemático insigne, · el doctor Godo
f~e_do García tiene una exquisita sensi
bihda_d de humanista, como bien puede 
apreciarse en sus siguientes palabras· 

"En los momentos actuales en medí~ 
de la vorágine de la lucha, Ía humani
dad pone su esperanza en los más altos 
valores humanos, ya que ellos están 
llamados, no solamente a conservar los 
tesoros de n~estra civilización, conquis
tado_s .ª. trav~s de los siglos can ingentes 
sacrificios, smo también a marcar <los 
1:1-uevos, rumbos hacia un porvenir me
Jor, mas hermoso y más noble en los 
que _la_ vio~encia no sea un fin 'de pre
domm10, m la fuerza el medio de con
seguirlo". 

Desp?~s de una trayectoria brillante 
a_l serv1c10 de la Cultura en la Univer
sid~d, varón ejemplar, aún nos sigue 
e~timulando con su sabiduría y seño
no coµio uno de nuestros dignísimos 
Cat_edráticos Eméritos y Rector Hono
rar10. 

. En!r~ los trabajos de divulgación 
c1entifica destaca el que se refiere a 
"~a ob~:1 científica del profesor George 
B1rhoff . (1942), en que con motivo de 
hacer conocer la capacidad científica 
del . 1:l!atemático americano, hace una 
rev1s10I1 _de las más importantes teorías 
matematicas. 

. "M~~orias de Viaje. . Actuaciones 
Científicas en ~I Extranjero" (1944) , 
que ~u.eron ~u~hcadas a su regreso de 
un y1_aJ_e a Mexico y Estados Unidos que 
venf1co con el carácter de Consultor 
del Estado para asuntos científicos y 
Representante de la Universidad de San 
Marcos, dictando ccmferencias en las 
princ~p~les • universidades que visitó, 
prestigiando en todas ellas el nombre 
del Perú. 

En la Universidad de San Marcos 
Godofredo García ocupó los más alto~ 
puestos de honor: 

Decano Titular de la Facultad de 
Ciencias durante cuatro períodos. 

Rector Interino en los años 1941, 1942, 
1943, desempeñó su misión con altura 
y con honor. 

· Organizó el Servicio Médico de la 
Universidad para profesores y estudian
tes, nombrandó como .primer Director 
al Dr. Alfredo Leví · Rendón, catedrá
tico de Anatomía y Fisiología Humanas 
de la Facultad de Ciencias. 

Saneó las rentas de la Universidad. 
Mejoró la situación económica de los 
docEJntes. Contribuyó a estrechar las re
laciones internacionales, haciendo re
presentar a la universidad en confe
rencias y congresos realizados en el ex
tranjero. Incrementó las oportunidades 
de perfeccionamiento de profesores y 

Un acto crcadémico en la Facultad de Ciencias. 

Imprenta 

• 

El moderno pabellón de la Facultad de Ciencias, luce en una de sus paredes, un .mural. también ·de corte 
moderno. 

Otro aparato moderno con que cuenta el De~artamento de Ciencias Bási
cas. dependiente de lcrs Facultades de Ciencias y de Química. 

estudiantes y estimuló econó~icamente 
la producción bibliográfica de los do
·centes. 

El Dr. Enrique Amáez, natural de 
Chorrillos, asumió el Decanato de 1930 
a 1932 por disposición del Gobierno. Ca
tedrático de Física, fue uno de los más 
brillantes profesores que ha tenido la 
Facultad en esta asignatura; se distin
guió por la claridad de sus lecciones ' y 
por la tendencia moderna que le impri
mió a su cátedra. Buen manipulador. 
verificó experiencias magistrales que to~ 
davía sus discípulos recuerdan; moder-
nizó el gabinete de Física. · 

Se había graduado de Bachiller en 
1910, con la tesis titulada: "Herencia" 
y de Doctor en Ciencias Naturales ei 
lro. de agosto de 1916, con la tesis: "Ex
perimentación química para los colegios 
nacionales del Perú". 

El Dr. Arnáez también fue director 
de la Escuela de Farmacia y Decano de 
la Facultad de Química, que se había 
fundado recientemente. 

Enrique Gamarra Hernández, cuzque
ño, maestro amigo de sus discípulos, hu
manista y educador. Se captó el apre
cio de colegas y estudiantes. Dotado de 
exquisitas cualidades artísticas se rodeó 
de una aureola de prestigio y de afecto. 
Desempeñó importantes misiones del 
Gobierno y ya en los finales de su ca
rrera de maestro fue llamado al Recto
rado de la Universidad Nacional de lea 
a la que imprimió directivas académi: 
cas que hicieron de ella una notable 
Casa de Estudios. 

Catedrático de Botánica en nuestra 
Facultad, desarrolló labor proficua, que 
todos reconocemos. 

Pronunci9 un notable discurso de or
den en la sesión solemne del' 19 de ma
yo de 1938, realizada con motivo de la 
inauguración de la galería de retratos 
de los Decanos de la Facultad. _ 

Darío Acevedo Criado.- Después de · 
los cuatro períodos que ocupó el Deca
nato el doct.or Godofredo García, le su
cedió el Dr. Darío Acevedo Criado que 
rigió los destinos de la Facultad en 
tres períodos que comprendieron de 
1946 a 1951, de 1951 a 1956 y de 1956 a 
1961, que hacen un total . de 15 largos 
años. Durante su gestión, se organiza
ron las Escuelas de Ciencias Biológicas 
Y de Geología. Se edificó la primera 
etapa del moderno local de la Facultad 

construcción - que se inicia durante el ' 
Rectorado del doctor León Barandia-

rán y que se continuó durante el segun
do Rectorado del Doctor Luis A. Sán
chez. 

El doctor Acevedo Criado, doctor en 
Medicina (1930) fue destacado profesor 
de Física del Colegio Nacional Nuestra 
Señora de Guadalupe. Fue miembro de 
la S31ni9ád de Policía en la que al
canzo el alto grado de General. Miem
bro de instituciones científicas como la 
Academia Nacional de Mediéi{ia de Li
ma, la Academia de Ciencias Exactas 
Físicas y Naturales, la Sociedad d~ 
Neuro-Psiquiatría y miembro de Socie
dades extranjeras como: New York 
Academy of Science; Procceding for 

COMUNICADO ... , ... .... . 
(Viene de la pág. 2) 

el Presidente y Secretario del Co
mité. 

15.-Los cuadernillos numerados (en 
los que no · existe ningún medio 
de identificación), son entregados 
por sorteo a los Jurados de la pri
mera calificación, de tal manera 
que los exámenes controlados por 
un Jurado no pueden ser califica
dos por los mismos. 
Las pruebas de cada una de las 
secciones indicadas son calificadas 
por profesores especialistas que in
tegran el jurado correspondiente. · 
El Acta para la calificación debe 
registrar el número de cuadernillo, 
la nota y la firma del calificador. 
Con las tres actas se confecciona 
un acta global, donde figuran las 
notas parciales de cada prueba 
multiP.licadas por· su factor debí: 
damente firmadas por los tres 
miembros del Jurado y entregadas 
al Comité de Admisión. 
Los postulantes al Area de Cien
cías, tienen factor dos en la prue
ba de Ciencias y factor 1 en la 
prueba de Letras. 
Los postulantes al Area de Letras 
tienen factor dos en la prueba d~ 
Letras y factor 1 en la prueba de 
Ciencias. 

16.-El Comité de Admisión entrega 
las pruebas al Jurado de la se
gundij calificación, con el fin de 
conseguir una mayor objetividad 
Y justicia en la calificación an
terior. 

de Universidad Nacional Mayor de San Marcos . 

Experimental Biology and Medicine de 
New Yor~¡ American Eugenics Socie
ty; American Association for the Ad
vancment of Science. Verificó estudios 
de post-graduados en la Facultad de 

· Medicina de París (1928-1930) y en la 
Escuela de Medicina de· Harvard (1942-
1943). 

Fue distinguido con los premios Una
nue (1938); Daniel A. Carrión (1948); 
Montyon-París (1950); a.e la Cultura. 
Daniel A. Carrión (1952). · 

Autor de libros de texto para la en
señanza secundaria y universitaria en 
el campo de ia Física, la Anatomía y 
la Fisiología, publicó numeros0s traba
jos científicos sobre su especialidad, la 
Fisiología, entre los que mencionamos 
los siguientes: 

"Metabolismo Basal en el Niño Pe
ruano". Act. Med. Per. · NQ (1937). 

"Actividad Elé.étrica de la Corteza Ce
rebral" Act. Nac. de Med. de Lima · 
(1939). 

"Diabetes Experimental y Estróge
nos". Rev. efe Ciencias: 54:159 (1952). 

"Estrógenos sintéticos. y diabetes": 
Trabajo presentado en el III Congreso 
de Endocrinología de Santiago de Chi
le (1954) . 

"Aclimatación a la Altitud". Trabajo 
expuesto en la Facultad de Medicina 
de Hamburgo (julio de 1961). Traduci
do al alemán. 

La labor educativa del profesor Ace
V€do, fue brillante y culminó como Mi
nistro de Educacipn Pública, en que tu
vo oportunidad de orientar y dirigir la 
pubiicación de numerosos trabajos so
bre: Planeamiento integral de la edu-
cación en el Perú. · 

En la Facultad de Ciencias se dis
tinguió por su elevado espíritu académi
co, por su esfuerzo en el progreso de 
nuestra Facultad y ·por el trato cordial, 
tanto para profesores como para estu
diantes. 

l 7.-Entregadas las pruebas al Comité 
de Admisión, se establecen gru
pos de Presidentes de 2 en 2 pa
ra confeccionar las actas de 1~ su
ma total de la primera y segun
da calificación, correspondientes a 
cada prueba. · . 

18.-El Comité de Admisjón por sorteo 
entre los Jurados de Cómputo (2 
cada uno) procede a la entrega de: 
a. Pruebas de examen. 
b . Sobres que contienen los ángu
los desglosados. · . 
c. Actas parciales y totales. 
d. Planillones para establecer el 

cómputo total. 
19.-Los Jurados de cómputo proceden 

a la consolidación de los datos que 
comprenden: 
a. Identificación de los cuaderni

llos de acuerdo al número que 
le correspcmde. 

b. Inscripción del número de cua- . 
dernillo, de las notas parciales y 
del total de acuerdo al coeficiente 
correspondiente, confeccionapdo 
los planillones respectivos: 
El Comité de Admisión ptiifl. • 1

' 
diariamente los resultados. 

20.-Con los planillones de las prueb s 
de Letras y de Ciencias se obtié
ne el puntaje total que s~V,itá 
para preparar las tarjetas y fil éul
dro general de méritos en bada 
una de las Areas. · .L.~~•:&. .. • 

21.-Las _ vacantes serán cubiertas por 
estricto orden de méritos y de 
acuerdo a la elección del postu-
lante. 

Lima, Febrero :21 de 1968. 




