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El Comité Eiecutivo de la Unión de Universidades 
de América Latina (UDUAL) en plena sesión. Eñ 
esta foto están los doctores : Cmlos Tünnerman Ber
heim, de Nicaragua; Efrén del Pozo, de México; Luis 
A. Sánchez (Rector de San Marcos); Juan Isaac Lo
vato, de Ecuador; Femando Storni, de Córdoba (Ar
gentina) y el lng. Santiago Agurto, (Rector de la 

Universidad de Ingeniería). 

LIMA, NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 1968 

LA lUDlUAL SE REUNIO EN LIMA 
(Ver página 7) 

l ihros editados en 1968 P-<> 17 la 
Edito rrial San Marc:c,s fueron 

presentados c:al 
1 

público 
CERRAND0 las actividades anua
les la Universidad de San Marcos 
presentó al público las ediciones de 
libros que ha efectuado durante el 
presente año su Departamento de 
Publicaciones. 

Este significativo acto se realizó en 
el local de la Librería "San Mar
cos", del Jirón de la Unión 1280, pon 
la asistencia del Rector, Dr. Luis 
Alberto Sánchez, del Director inte
rino del Departamento de Publica
ciones, Dr. Augusto Tamayo Vargas, 
y un numeroso público, sntre los que 
se encontraban los agregados cultu
rales de los Estados Unidos, del Ja
_pé,n, editores, como Andrés Carbone, 
de intelectuales: Jorge Luis Recava
rren, Julio Ortega, Eduardo Pérez 
Luna, además de catedráticos, alum
nos de la universidad y periodistas. 

El Dr. Augusto Tamayo Vargas, en 
su calfüad de Director interino del 
Departamento de Publicaciones fue 
el encargado de la presentacion de 
los libros sanmarquinos. Entré otras 
cosas, dijo que el Departamento 
bajo el impulso dado por el Dr. Al
berto Tauro se había convertido en 
un verdadero centro editorial, y ha-

bía superado las ediciones del año 
anterior. A continuación enumeró 
los títulos principales de los libros 
editados por San Marcos, entre 
otros: "La Reforma Universitaria", 
de Gabriel del Mazo, "Pasos de un 
peregrino son errante ... ", recopila
ción de pequeñas obras y artículos 
del Dr. Sánchez, hecha por el Dr. 
Jorge Puccinelli, "Las comunidades 
del Perú y de España", del Dr. J osé 
María Arguedas, "El delito en las 
altas culturas de América", de 
Trímborn, y otros tantos títulos que 
aparecieron durante el año. También 
hizo mención el Dr. Tamayo, de la 
reaparición de la revista "San Mar
cos", en su segunda época, de la cual 
se han editado los números 6, 7, 8 
y 9, y la aparición también regular 
de la "Gaceta Sanmarquina", ambos 
bajo la dirección de Mario Castro 
Arenas. Finalmente, el orador agra
deció al Dr. Sánchez por el amplio 
apoyo que le ha dado en todo mo
mento al Departamento de Publica
ciones, gracias a lo cual es posible 
acelerar el ritmo de la producción 
editorial, que ha culminado con la 
reciente inauguración del nuevo lo
cal de la Imprenta, de la calle Paru
ro 119 y la adquisición de nuevas 
máquinas. 

El Rector, Dr. Luis A. Sánchez, al 
hacer uso de la palabra, elogió en 
conceptuosas palabras al Dr. Tauro, 
por su esfuerzo desplegado en la em
presa y al Dr. Tamayo, por continuar 
en la misma. Dijo que la editorial 
"San Marcos" producía libros de dis
tintos tópicos, sin la mayor publici
dad; silenciosamente. Más adelante 
continuó diciendo que la Universi
dad se estaba expandiendo a través 
de todo el país, sin necesidad de 
crear filiales, sino con la creación 
de Estaciones Experimentales y de 
investigación. Contamos en la ac
tualidad con estaciones de este tipo 
en !quitos, Pucallpa, Piura, Huanca
yo, Puno. En cada Estación se viene 
experimentando una serie de tipos 
de producción animal, de lana, etc. 
Hizo mención también del reciente 
convenio con las Naciones Unidas, 
mediante el cual se ha recibido un 
donativo de un millón cuarentitrés 
dólares para incrementar y fortale
cer estas Estaciones Experimentales. 
En las vitrinas de la Librería se 
había acondicionado una vistosa 
muestra de los· libros editados por 
la Universidad, que facilitó a los 
asistentes apreciar y evaluar la pro
ducción de nuestra creciente edito
rial. 

PRECIO 2.00 SOLES 

Investigaciones en IVITA 

San Marcos recibe un 
millón de dólares de las 

Naciones Unidas 
El Fondo Especial de las Nacio

nes Unidas ha donado al gobier
no peruano la suma de un millón 
de dólmes pcaa un programa de 
investigación y adiestramiento 
para el desarrollo de la produc
ción y salud animal en la sierra 
y selva. · 

La ceremonia de la firma del 
Convenio se realizó en el Despa
cho del Ministerio de Agricultu• 
ra, con la presencia de los Minis
tros José Benavides (Agricultura), 
Gral. Alfredo Arrisueño (Educa
ción), el Rector de la Universidad 
de San Mmcos, Dr. Luis Alberto 
Sánchez, y el representante de 
las Naciones Unidas, Enrique Es
curra, quienes firmaron el docu
mento, mediante el cual se desa
rrollará la mencionada investiga-

• ción y producción animal en nues
tro país, 

La Facultad de Medicina Vete
rinaria, a través del Instituto de 
Investigaciones Tropicales y de 
Altura será la encargada de rea
lizm las investigaciones pertinen
tes, tal como ya lo viene realizan
do desde años alr~ en sus cen-

tros de experimentación estableci
dos en Huancccyo, lquitos, Pucall
pa, Y anahuara, Piura y Puno. 
Este Instituto (MTA), fue fundado 
en 1962 y ha realizado numerosas 
investigaciones, algunas de ellas 
han sido publicadas por la "Ga• 
ceta Sanmmquina". 

Este aporte económico de las 
Naciones Unidas, servirá para in
crementar más aún los progra
mas científicos, de adaptación y 
fomento de animales en •nuestro 
país. porque permitirá contratar 
expertos en materia a~opecuaria 
y consultores, asimismo adquirir 
equipo técnico para las investiga
ciones. 

Según el Convenio, el Perú 
aportmá con personal técnico y 
la instalación de nuevos centros 
de experimentación, tanto en la 
sierra como en la selva, y los 
gastos de mantenimiento, 

Este importante donativo desta
ca la preocupación creciente que 
tiene la 'Universidad de San Mm• 
cos por expandir sus funciones al 
campo del beneficio colectivo y 
estimular la investigación. 

El Rector de nuestra Universidad, Dr. Luis A. Sánchez y el Decano de la 
Facultad de Medicina Veterinaria de San Marcos, departiendo con el Mi
nistro de Agricultura, General José Benavides, después de la ceremonia 
en la que se firmó el Convenio de cooperación científica entre las Nacio-

nes Unidas y la Universidad de San Marcos. 

SUMARIO 
e "SOBRE LA CONSTITUCION DEL 33". 
e ESTRUCTURALISMO Y ANTROPOLOGIA. 
e CINE EXPERIMENTAL DE SAN MARCOS 
e COSERIU EN SAN MARCOS. 
e HOMENAJE A DON JUAN EGAÑ'A DEL RISCO. 



En Olimpiadas Culturales 
de México 

AMOR POR AMERICA LA POBRE 

Acaso sobre las yemas de los dedos 
América, la nuestro, 
la que arrastra sus brazos hacia el Sur, 
la que te dije ya que estaba nuevamente encinta 
para · parir sus nietos, 
se ha venido quejando 
de tantos y difíciles dolores 

bien compuesta, 
reconfortada, 
convaleciente, 
con un manto sobre echado a sus espaldas. 

Las mujeres tañiendo cascabeles : 

César Va1lejo profecía: 
"Luego haciendo del átomo una espiga 
encenderé mis hoces al pie de ella 

Melilción ~onrosa para 
Augusto Tamaya Vargas que se le ha puesto magra la voz 

y el corazón temblándole en los ojos. 
Dicen los cuentos que repiten las viejas itmto al luego 
-Como en el luengo recítar de Santillana-

y la espiga será por fin espiga". 
Hoy la queremos al borde del picgcho más alto, 
hija de nuestros viejos llantos consumidos, 

Augusto Tamayo Vargas, catedrático sanmar-
quino, escritor y'poeta. obtuvo Menci6n Hon

rosa en las I Olimpiadas Culturales de México, que 
coincidieron con las Olimpiadas Dep,ortivas. En esa 
ocasión se le ha adjudicado el Primer Pl-emio a Oc• 
tavio Amótegui, poeta colombiano, residente en Mé
xico. 

Las Olimpiadas Culturales de México fueron 
convocadas por la Comunidad Latinoamericana de 
Escritores y por la Editorial F"misterre, bajo el título 
de "Premio Ecuador o de Poesía". 

que los chicos y chicas 
de menguadas partes quebrantadas 
comenzaron a plasmar en palabras 
su topografía, 
golpeándola, 
acariciándola, 
!iñiéndola 
de amor en cada Jlanco; 
doblando sus verduras en círculos ele piedra; 
aspirando el humo de sus esquilas tras la tarde; 
siguiendo río a río 

aguas turbias 

de nuestra extensa maternidad ensombrecida. 
Oscuras lambraderas, hemos tejido es el hogar 
de "barro y en el campo de escoria 
y hemos nielado centurias en vigilia, 
para que brote ella, la presentida, 
la espiga de las espigas 
baJo un cielo cubierto de nubarrones 
de hombres golosos de paz, 
Ea, ya hemos triunfado/ 

Los hombres a tambor batiente : 
mares que iban a enconcharse en otros continentes; 
cogiéndole los senos "América no lnvoc6 tu nombre en vano" ... 

Neruda nos decía. De acuerdo a las bases, podían participar todos 
los poetas de habla española, sin distinción de na
cionalldades: presentar un trabajo inédito de por lo 
menos cincuenta poemgs, cuyo total mínimo de ver
sos sumarán miL La fecha de vencimiento estuvo 
fijada para el 90 de setiembre. 

El premio al ganador, donado por el editor Ale
jandro F"misterre, fue de 4,000 dólares. 

El lurado para discernir los trabaf os presenta
dos estuvo compuesto por los siguientes intelectua
les : Celso Amievcr. Arturo Amaíz y Freg, Amancio 
Bolaño e Isla, Rubén Bonifaz Nuño, Alfredo Cardo
na Peña, Benjc:anín Carrión, Ernestina de Champour
cín., Florencio Delgado Curriarán. Vicente Echeva• 
rría del Prado, León Felipe (ya fallecido), Alejandro 
Finisterre, Andrés Henestrosa, Francisco Montarde y 
Carlos Pellicer. 

y tomando leche de roca, dura y roja, 
chorreada en las mejillas 
de miles de cantores esparcidos 
-ellos, lo$ pobrecitos, que atraviesan y cruzan 
puentes, lomas, veredas 
y caminos hechos de pisar tanto, tantas veces, 
las mismas Josas de encañados cuartos
oscurecidoS', oscurcmtes, 
ensombrecidos, asombrados, 
tiernos, enternecidos, 
apagada la luz 
y alumbrándoles tan s6lo eso, 
un pedaro de tierra, un quehacer de pueblos, 
un trémolo en el vocabulario 
América. 
Y, ahora, pgra sus dolores 
para la magra voz, 
Para los nietos que han de nacerle pronto 
sin ropones, sin zapatos de lana, 
sin cobijas tejidas por manos de madre alguna 
-madrastras y padrastros, mal la trajeron-
le estamos cosiendo poco a poco 
una estrofa de golpeados hombros 

Tu nombre duermo: dos pliegos uno en otro, 
acequia para regar a pulm6n lleno 
los páramos, las costas puntiagudas; 
para encender las noches con luces espaciales, 
dentro muy dentro, 
para poblar de brotes las crestas de los Andes,· 
para darles refr€;sco a las tabladas, , . 
s'abor a las tardias raciones del poblador-anommo; 
para calmar el alre de las selvas, acequia: 
río a río, cuenca a cuenca, 
para tenerte espejo de cal vive: ~tre las manos 
y lanzar los hurones de una alegría grande. 
Aleluya/ Aleluya/ ... 

Las voces acompañan los motores : 

Los ovnis han encendido el orbe. 
Corren atletas en el espacio olímpico 
y detrás de la atm6sfera los satélites · 
se embriagan de Luna y Marte 
y rompen los moleños de Mercurio 
y las carnes de Venus 
para traer las piedras a este mundo 

Las I Olimpiadas Culturales de México han te
nido rotundo éxito, ya que se han presentado más 
de 800 obras poéticas de autores de diversas nacio
nalidades del continente y de España. Por otro lado 
la I 0limpiada Cultural contribuyó a realzar los Jue
gos Olímpicos. 

que forman su regazo 
y que a pesar de todo le hablan y le quieren desde afuera, 
que están golpeándola, 

y otra vez hacer mover a los molinos. 
Hay una luz intensa 
y un solo pan para todos los habitantes de la tierra. acariciándola, 

Reproducimos a continuación el primero de los 
poemas del libro galardonado de Auguirto Tamayo 
Vargas: AMOR P0R AMEBICA LA POBtm. 

üñiéndola de amor en sus lunares, 
recorriendo su cuello y su cintura 
con mano alentadora, 
para que salga pronto 

'Eeatro Uniw.ersitario rindió homemaie 

Don Juan Egaíia clel ·Risco 

a 

Se recuerda Bicentenario de su nacimiento 

El Dr. Guillermo Ugarte Chamorro sustentando su conferencia sobre Juan 
Egaña del Risco. La actuación fue presidida por el Rector de San Marcos 

Dr. Luis A. Sánchez. 

La Universidad Nacional de San 
Marcos, por iniciativa del Teatro Uni
versitario y, más concretamente, de 
su director, el doctor Guillermo Ugar
te Chamorro, rindió homenaje a la pre
clara figura de un eminente prócer, 
ideólogo e intelectual limeño con oca-

sión del Bicentenario de su nacimien
to, que se cumple al presente 

El Consejo Universitario de nuestra 
primera casa de estudios ha nominado 
una comisión encargada de las cele
braciones culturales en homenaje al 

2 "GACETA SANMARQUINA" 

SegUnab Centenario a"'ei nacúniento cief 
ilustre intelectual limeño. Dicha comi
sión está presidida por el doctor Uli
ses Montoya Manfredi, Decano de la 
Facúltad de Derecho e integrada por 
los doctores Augusto Tamayo Vargas, 
Guillermo Ugarte Chamorro, Carlos 
Daniel Valcárcel y Willy Pinto. 

Esta cotnisión se reunió hace pocos 
días y después de largo debate se acor
dó cursar una nota al Ministerio de 
Educación con el fin de que se inclu
ya en los textos de Historia del Perú, 
dentro del período de la emancipación, 
la figura precursora de Juan Egaña y, 
asimismo, se solicite se otorgue su 
nombre a un colegio o Escuela Nor
mal; cursar oficio al Alcalde de Lima 
para que dé el nombre de este ilustre 
personaje a una calle de I.ima. Tam
bién, en la sesión se acordó dirigir 
oficios al Presidente de la Academia 
de la Historia, al Director de la Casa 
de la Cultura y al Decano de la Fa
cultad de Letras, solicitándole su 
adhesión a estos homenajes. Igual
mente se acordó recomendar se dedi
que un número de la publicación de 
la revista de San Marcos a la persona 
de Juan Egaña, colaborando escritores 
nacionales y chilenos. También, pedir 
la colaboración del doctor Ugarte del 
Pino, catedrático de Derecho de la Fa
cultad de Derecho, para que dicte una 
conferencia. 

Ea. Aleluya, Hurra/ 

(De Canto Coral de Indias Capitanes y Astronautas bajo loe 
Cielos de Am.é~ca) 

Una de las actuaciones principales 
de este jubileo tuvo lugar en el Tea
tro Universitario de San Marcos y se 
cumplió en forma solemne con asis
tencia del Rector de nuestra Universi
dad, doctor Luí¡; Alberto Sánchez, 
miembros de la comisión, el Embaja
dor de Chile y otras personalidades. 

En dicho acto el doctor Guillermo 
Ugarte Chamorro, sustentó una con
ferencia en torno a Egaña y su vincu
lación con la escena. Empero, el tema 
se extendió hacia la revelación de da-

tos importantes y de apreciaciones so
bre la personalidad y la vida de este 
eminente prócer e ideólogo. Usaron de 
la palabra, asimismo, el Rector de la 
Universidad y el Embajador de Chile, 
quien descubrió un retrato al ól~o que 
durante esa misma ceremonia, fue a 
incrementar la Galería de Personajes 
Ilustres del Teatro Peruano. 

El Rector de nuestra Universidad fe
licitó al' doctor Guillermo Ugarte Cha
morro por su brillante trabajo sobre 
Juan Egaña del Risco. 

Centro de Investigaciones de Teatro 
Peruano invitó a Orlando Rodríguez 

Un distinguido critico e historiador 
de teatro fue invitado por el Centro 
de Investigaciones de Teatro Peruano 
del Teatro Universitario de San Mar
cos, a dictar una conferencia y a sos
tener un conversatorio con el director 
del . mencionado Centro, el doctor Gui
llermo Ugarte Chamorro, en torno -a 
las celebraciones conjuntas de Perú y 
Chile del Bicentenario del eminente es
critor y prócer Juan Egaña del Risco. 

brlando Rodríguez es el estud.foso e 
intelectual chileno que permaneció 
breves días en nuestra capital y fue 
atendido por el doctor Guillermo Ugar
te Chamorro, quien lo presentó en 
conceptuosos términos. 

En el curso de su conferencia, en el 
local de Lampa 833, Orlando Rodrí
guez historió el teatro chileno actual. 
Puso especial énfasis en los orígenes 
y las tendencias de avanzada de la es-

cena chilena del presente siglo. Des
tacó las tendencias de la comedia rea
lista de los años 20. Analizó las ma
nifestaciones del teatro sicológico de 
pre-guerra y su secuela historicista, 
para luego detallar el teatro del ab
surdo y el de las influencias brechtia
nas de la hora presente. 

Al término de su disertación fue 
muy aplaudido y felicitado por la nu
merosa concurrencia congregada en el 
Teatro Universitario de nuestra pri
mera casa de estudios. 

El señor Orlando Rodríguez es un 
destacado estudioso, director y crítico 
de teatro. Es profesor de la Escuela de 
Teatro y director del Centro de Inves
tigaciones de teatro chileno de la Uni
versidad de Chile. Es crítico de teatro 
del diario "El Siglo" y director de una 
agrupación escénica que ofrece estre
nos en forma periódica. 



Literatura Latinoamericana en -Alemania 

IEI Best-Seller y lo di
námica de la creación 

Por CUR'F MEYER-GLASQN 

I 

colección de €ésar Vallejo. En su serie 
POESIE han sido publicados Vicente 
Huidobro y ·Carlos Drummond de An
drade. En la colección EDITION apa
reció CORP© VIVO de Adonias Filho, 
y el SILENCIERO de Antonio di Be
nedetto y GESTOS del cubano Severo 
Sorlay; estos aías aparecerá una an
tología de Jóáo Cabral de Meloneto. 
Actualmente la editorial está exami
nando LOS SUICID'AS, la novela pre
miada de Benedetto. En la editorial 
I~el ha aparecido "EL SIGLO DE 
LAS LUCES" de Alejo Carpenti~r, y 
en la Inselbibliothek LEYENDAS DE 
GUATEMALA de Miguel Angel Astu
rias y EL ZAIR de Jorge Luis Borges. 

Rómulo Gallegos Julio Cortázar 

cana -a no ser que pueda compensar 
las pérdidas ocasionadas en este cam
po con ganancias ae otra provenien
cia. Así, por ejemplo, una empresa co
mo la editorial Hanser de Munich y la 
editorial Luchterband compensan las 
pérdidas sufridas en el sector literario 
con las crecidas ganancias en el sector 
cientifico. Por lo que respecta a la 
novela sudamericana que llega a ser 
best-seller en Sudamérica, no se debe 
creer que, por esta razón, será tam
bién un éxito editorial en Alemania, si 
bien GABRIELA de Amado, para sólo 
citar un ejemplo, logró una venta de 
30,000 ejemplares, cifra, naturalmente 
muy baja, si se compara con el éxito 
fulminante del libro en el Brasil. De 
todos modos, lo importante para un 
autor sudamericano es que le lance 
al mercado una de las 30 editoriales 
de lengua alemana de primera cate
goría, cuya producción librera cae 
dentro de las garras poderosas del en
granaje publicitario. Porque -y éste 
es el punto crucial de la. cuestión
sólo una décima parte escasa de la pro
ducción literaria, que últimamente 
arrojaba una cifra de 5.000 títulos al 
año, tiene la probabilidad de ser rese
ñada en un periódico o en la radio (en 
Alemania no existe, como en Francia, 
la televisión literaria). 

¿ Y de qué libros se hacen reseñas? 

D !GAMOS aq_ui algunas palabras 
sobre las editoriales que desde 

ya hace años se preocupan por la di
' fusión de la literatura latinoamerica
na. Hay que nombrar en primer lugar 
la editorial Hermann Luchterhand, 
que ha lanzado un número considera
ble de traducciones de grandes auto
res: Gabriela Mistral, Pablo Neruda, 
en una lujosa edición de dos tomos, 
"Julio Cortázar, Miguel Angel Astu
rias. Está en proyecto una monografía 
de Octavio Paz. La editorial Horst 
Erdmann continúa publicando con gran 
éxito desde hace años su serie EN
CUENTROS ESPIRITUALES, en la 
que han aparecído ya, con una selec
ción bastante representativa, algunos 
tomos de narradores sudamericanos 
contemporáneos, por ejemplo de Mé
xico y Brasil. Estos días aparecerá el 
tomo del Perú, preparado y traducido 
por un conocedor del país, Herbert A. 
Luchting. Uno de los primeros tomos 
de esta colección, Argentina, fue muy 
poco acertado en lo que a la selección 
se refiere, defecto que será corregido 
en la segunda edición que se prepara. 
El editor me ha pedido que complete 
el tomo con los narradores importantes 
que faltaban en él hasta ahora, a sa
ber: Leopoldo Lugones, Eduardo Ma
llea, Julio Cortázar, Macedonio Fer
nandes, Sara Gallardo, Marta Lynch, 
Elvira Orphée, Juan José Hernández, 
Luis Pino Estrada, Manuel Mujica Lái.,. 
nez, Roberto Arit, H. A. Murena, Al
berto Guirri, Marco Denevi, y Antonio 
di Benedetto. 

Kiepenheuer und Bitsch de Colonia 
está editando las obras completas de 
Joño Guimaráes Rosa, de las cuales 
han aparecido ya tres tomos: GRAN
DES SERTAO: VEREDAS, €0RPO 
DE BAILE y PRIMEIRAS ESTO
RIAS; seguirá SAGA.RA.ljA. El segun
do tomo de la trilogía de novelas de 
H. A. Murena, :CAS LEYES DE1 LA 
NOCHE, se presentará en la feria del 
libro; a esta novela seguirá LOS HE
REDEROS DE LA PROMESA, y en la 
editorial Fischer está en preparación 
SU ENSAYO SOBRE LA SUBVER
SION. K.iepenheuer und Bitsch han 
editado también LOS RIOS PROFUN
DGS y preparan una antología de na
rradores hMp.!NUW.we.r-.v:-JJ~ P."'b!X}J"~ -
da por Susanne Heiz. Actualmente se 
están adquiriendo los derechos para 
CIEN AÑOS DE SOLEDAD de Ga
briel García Márquez. Igualmente es
tá en proye~to una edición mayor de 
las obras de Carlos Dummond de An
drade. La librería editorial Nymphen
burg lanza por fin estos días al mer
cado LA BABIA DEL SILENCIO de 
Mallt?a y acaba de adquirir los dere
chos para EL SUE&O DE J.,OS HE
ROES de Adolio Bioy Casares, del cual 
acaba de aparecer allí mismo INVEN
CION DE MORREL. También se está 
tratando en el momento de adquirir 
los derechos de ADAN BUENOS A Y -
RES de Leopoldo Marechall. En Ja edi
torial Pieper, que ya hace años publi
có una novela de Alejo Carpentier 
LOS PASOS PERDIDOS, aparecerá 
este año, después de otros tres libros 
de Jorge Amado, su DONA FLOR E 
SEUS DOIS MARIDOS. El otoño pa
sado publicó por fin la editorial Li
mes, después de concienzuda prepara
ción, SOBRE HEROES Y TUMBAS de 
Ernesto Sabato. Seria de desear que 
fuese publicado de nuevo EL TUNEL, 
editado hace ya años por una insigni
ficante editorial y con una horripilan
te traducción. Por fin apareció en la 
editorial Karl Hanser PEDRO PARA-

MO de Juan Rulfo, HIJO DE HOM
BRE y un tomo de cuentos de Augus
to Roa Bastos, y SAO BERNA'RDO de 
Graciliano Ramos. La editorial Han
ser tiene, además, en proyectó una 
antología de la poesía brasileña des
de el Modernismo basta los últimos 
.=v.im.iem~ 

Como se puede apreciar, las edito
riales alemanas van poco a poco for
mándose yi elaborando un criterio pro
pio para enjuiciar la literatura latino
americana, después de haber camina
do durante muchos años a remolque 
de Francia y Estados Unidos, supedi
tadas a los consejos y criterios de edi
toriales amigas de estos países. Poco 
a poco, pero con paso firme, se están 
entablando relaciones directas entre 
nuestras editoriales, entre nuestros li
teratos, traductores y críticos, y las 
editoriales y autores de Sudamérica, 
si bien la decisión de si se acepta o 
no un libro es lenta y roba demasiado 
tiempo. Ya sabemos las causas: la ma
yoría de nuestros lectores saben leer 
inglés y francés, pero --<:orno hemos 
podido ver al tratar de los estudios 
románicos en las universidades ale
manas- sólo algunos lectores esporá
dicos leen italiano, uno de cada 20 lee 
español y uno de cada 50 portugués. 
De aquí que casi todo libro español o 
portugués tenga que recibir el visto 
bueno "fuera de la casa". Mas, por 
otra parte, hay muy pocos lectores de 
fuera que sean competentes en la ma
teria y que tengan un acertado juicio 
literario. Además, y esto es lo princi
pal, el editor, generalmente, sólo se 

siente satisfecho cuando elige un libro 
basado en sus propias lecturas. Por 
eso procura llenar esta laguna compa
rando uno, dos y hasta tres juicios dis
tintos sobre el libro. Es un pro,cedi
nuento lentísimo. Finalmente se en
carga una traducción a modo de prue
_ba y _sólo entonces después de muchos 
tira y afloja, . se toma una decisión. 

Sin duda sólo de obras lucrativas, que 
después el librero, agobiado por la 
avalancha de títulos que le meten por 
los ojos los representantes de las edi
toriales, se encarga de distribuir co
mo acreditado "attículo de marca"¡ ya 
que a él no le queda tiempo, como 
antes era el caso, para leer las nuevas 
publicaciones y está supeditado a la 
publicidad directa que hace el editor 
de cara al consumidor de mercancía 
literaria. Con ello su actividad aseso
ra para con el cliente se limita a una 
simple actividad funcional: El trans
mite lo que le dicen. Otra ,dificultad 
más con la que tiene que luchar el li
bro literario es la disminución deI nú
mero de lectores. Por ejemplo, una en
cuesta estadística ha demostrado que 
el número de lectores con los que po
día aún contar el lloro de 1953 se ha 
reducido en un 3%. Esto arroja una 
cifra de un millón doscientos nul lec
tores, calculando la población adulta. 
Esto es algo abrumador, si tenernos en 
cuenta que ya de por si solo el 37% 
de la población son clientes potencia
les del surtido literario. Con otras pa
labras: en el hombre de la era indus
trial la necesidad de lecturéli ha cedido 
el paso a la necesidad de información. 

Al mismo tiempo me he hecho cargo 
de la tarea de confeccionar el tomo de 
la antología de Chile que pienso ha
cer allí nusm_o. Erdmann ha publicado 
también PUNTA: DE RIELES, de Ma
nuel Rojas, EL CAMINO DE EL DO
RADO, de Arturo Uslar Pietri y VI
DAS SECAS de Graciliano Ramos. 
Horst Erdmann, como muchos otros 
editores alemanes tienen un interés ex
traordinario por las novelas de Latino
américa que reflejen la estructura po
lítica y social de hoy día en el pais en 
cuestión. 

Lo mismo se puede decir de la casa 
editorial DV A, que ha publicado A 
MORTE DE ARTEMTO CRUZ de Car
los Fuentes y CARURU del brasileño 
José Condé. La editorial Sulnkamp, en 
su importante colección "Bibliothek", 
que reúne las obras maestras de la li
teratura mundial, ha lanzado al mer
cado ELOY de Carlos Droguett y poe
sías de Pablo Neruda, además de una 

¿ Qué posibilidades de éxito . tiene la 
literatura sudamericana en el mercado 
del libro alemán? Para responder a 
esta pregunta tenemos que echar una 
ojeada rápida a la situación en que se 
encuentran las editoriales. Hoy no se 
puede hablar ya de "editoriales- de be
llas letras", en e1 sentido estricto de 
la palabra. El editor amante de la li
teratura, promotor de los valores lite
rarios, se ha convertido hoy día en un 
estratega del mercado. 

Se han visto obligados, tanto él co
mo su lector, a considerar el libro fun
damentalmente como mercancía y a 
tener en cuenta, cuando se trata de 
dar un juicio sobre un manuscrito, no 
sólo la calidad del mismo, sino tam
bién sus posibilidades de venta. La 
consecuencia es una nivelación, una 
desindividualización. Dado que un 
best-seller literario es siempre una 
cuestión de suerte, el editor tiene que 
mantener su empresa a flote frente a la 
competencia y decidirse por libros de 
los que espera un éxito de venta, aun
que éstos no satisfagan las exigencias 
de su criterio literario, para, de esta 
manera, poder cultivar sus aficiones 
-en un caso los jóvenes literatos ale
manes, en otra literatura latinoameri-

El monopolio del libro para satisfa
cer las necesidades de nuestro tiempo 
es algo que pertenece al pasado. Pues 
también la televisión, la radio, el cine 
y la prensa -no hablemos de la cre
ciente avalancha de revistas -ofrecen 
modelos, información, saber, y, lo que 
es más importante, evasión y ayuda 
práctica para la vida diaria. Entonces, 
¿cómo se explica que siga creciendo 
el número de nuevas publicaciones, 

(Pasa a la pqg. 4} 

¿ES SAN MARCOS UNA · lUNI\IERSID~D DE · MASAS? 
Por el Dr. SIMON PEREZ ALVA, Vice-Rector de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 

san Marcos por el alto nivel de vida institucional que ha 
desarrollado a través de la historia, ha sido y es el semi

llero donde se han formado las "élites" intelectuales que han di
rigido el país, desde los distintos ángulos de sus actividades. 

Por su esencia es un centro que promueve, conserva y trans
mite el patrimonio cultural, sin embargo, constituyó en siglos 
anteriores la institución de Educación Superior que proporciona
ba cultura a una determinada clase, a una intelectualidad tradi
cional y proveniente de las "clases dominantes". Era una inte
lectualidad desarraigada de sú propia realidad social, impregna
da de un sentido paternalista, con poder económico y prestigio 
social; pero es a partir de 1920 que se esboza una nueva corrien
te doctrinaria, caracterizada por una considerable democratización 
del estamento de los estudiantes, desplazando el cultivo de la ac
tividad intelectual hacia estratos intermedios, que comienzan a 
ganar influencia y participación en tqdas las esferas de la vida 
nacional, incluyendo el poder político. Característica que se acen
túa en el período de 1930 a 1940 y adquiere caracteres definidos 
en 1946/1960. 

Desde entonces los grupos sociales del país -estratos inter
medios e inferiores- tomaron conciencia que era necesario ca
pacitarse para alcanzar un status más elevado, que le permitiese 
desenvolver sus actividades por encima de las condiciones pro
pias de su medio y pensaron en la universidag como un medio 
antes que un fin. De otra parte no debeJ!lOS olvidar, que en la Uni
versidad se forman los especialistas, los técnicos y demás profe
sionales que han de conducir la nación por los senderos de su afir
mación democrática, razón social y hasta política, porque es en 
las aulas universitarias donde se plasman y se hacen realidad las 
más auténticas aspiraciones del país. 

Los educadores, políticos y gobernantes han preconizado siem
pre, que la Universidad debe estar abierta a las juventudes pe
ruanas, porque cualquier limitación en el ingreso, estatifica el de
sarrollo del país. Esta es, pues, una de las razones de la democra
tización de la enseñanz~ la liberación de los derechos de matri
cula y pensión de los estudiantes y en último término, se podría 
llegar hasta el libre ingreso, exento de las pruebas establecidas. 

Al formularse esta declaración, no pretendemos desconocer 
que el criterio limitacionista que se adopta en San Marcos y Uni
versidades del país, se basa en el hecho, que la institución no 
cuenta con los medios naturales, humanos o las posibilidades eco
nómicas necesarias, para ofrecer una justa capacitación intelectual 
a las juventudes peruanas que ingresan en sus aulas. 

Después de todo y de acuerdo con lo expresado, se constata 
hoy, que San Marcos no es una Universidad de "élites" basada en 
el origen social y status econónuco del postulante, sino una Uni
versidad de "masas" que responde a una necesidad histórica, de 
orientar las juventudes en busca de la perfección del hombre y 
capacitación profesional, con voluntad de servicios a la sociedad. 
E;n este sentido los estudios universitarios han dejado de ser una 
meta alcanzada sólo por una "clase dominante", para convertirse 
en una institución en la que forman parte las capas sociales me
nos favorecidas, las llamadas "clases populares". Es satisfactorio 
constatar hoy, cómo las juventudes de los más apartados lugares 
de la República forman parte de la masa estudiantil y participan 
en el diálogo abierto, que sobre el país realiza la Universidad. 

En 1957 1 se estableció que el 40%· del alumnado de las Uni
versidades peruanas pertenecían a la "clase interm dia superior", 
el 44% a la "clase intermedia media" e "intermedia inferior" y el 
16% a las "clases populares". Cifras reveladoras del status so
cial del alumnado en la Universidad, que con ligeras variantes 
corresponde al de la Universidad latinoamericana. Hoy la situa
ción> ha variado notablemente, los jóvenes provienen de las "cla
ses populares" y "clase intermedia inferior" en un 70%; de la 
''clase intermedia media" en el 20% y de la "clase intermedia su-
perior", en el 10%. · 

Esta nueva situación que la podríamos catalogar como un mo
vimiento de integración en las universidades, es consecuencia de 
una complejidad de factoi:es, a cual más importantes que no es el 
caso analizar, pero sí declarar, que han sido el motivo de un nue
vo problema en San Marcos, sin que San Marcos sea la causa del 
mismo. Bién puede considerarse culpable de esta situación, a la 
crisis de la educación nacional, porque ella fue y es uno de los ma
les más graves gue aqueja al país. 

Por esta causa la Universidad recibe en sus aulas estudian
tes deficientemente ¡¡>reparados debido a una pésima Educación Se
cundaria y a~tes prunaria, cizyQs planes y programas de estudios 
no están orientados a preparar jóvenes para la Uruversidad, pues
to que no son los fines específicos de la misma y esta juventud 
mal dirigida y pésimamente orientada, más tarde al formar par
te de los cuadros universitarios, al ponerse en contacto con un 
medio distinto y por lo general poseedora de hábitos negativos, en 
la mayoría de las veces busca nuevas metas, que no son las me
tas propias de la Universidad, ni el interés del país. Recelan de 
la institución y desorientadas caminan por senderos imprevisibles, 
originando situaciones compulsivas dentro y fuera del claustro, 
de la que no es sólo responsable la Universidaél sino y sobre to
do, el Estado. 

Esto plantea a la Universidad la disyuntiva, de sustituirse a 

la Educación Secundaria y para el efecto adaptarse a la mala for
mación de los adolescentes que ingresan a sus aulas, sununistrán
doles conocimientos básicos sobre el mundo físico, la vida orgáni
ca, el proceso históriC'o de la especie humana y la estructura y 
funcionamiento de la vida social; o someterlos a los estudios su
periores, de acuerdo con los planes y programas de la Universi
dad. En ambos casos, las juventudes al terminar sus estudios se 
hacen acreedoras de un título profesional, que las autoriza para 
desenvolverse en la vida. El epílogo de esta desventura, es que 
la Universidad en un elevado porcentaje no ha logrado formar 
hombres, aunque sí especialistas incompletos, hasta cierto nivel 
frustrados, y en esas condiciones los devuelve a la sociedad. 

Esto obliga a tomar conciencia ya que si estamos interesados 
en evitar la traumatización de las juventudes peruanas, si desea
mos realmente evitar el problema de los rebeldes sin causa y de 
los estudiantes aesorientados que pueblan las aulas de San Mar
r.os, debemos luchar con todos los medios que estén a nuestro al
cance, para que las masas estudiantiles adquieran un nivel cultu
ral, cívico y profesional suficiente, que les permita desenvolver
se como hombres, como ciuda,danos y como tecnicos en el desarro
llo de las colectividades. A perseverar en el esfuerzo de formar 
"élites" de la inteligencia, "élites" de la voluntad tes~nera y de
cantada, "élites" del desarrollo social y económico del país. 

Muchos educadores se han preguntado ¿cuáles han sido las 
causales que han motivado canalizar a las juventudes hasta las 
puertas de la Universidad y lograr que se integren a ella?. Se 
piensa que es producto de la Reforma Universitaria, o el ambien
te favorable que, como fuerza irresistible sacude hoy el espíritu 
de !luperación de las juventuqes latinoamericanas. Que es tal vez, 
un anhelo reprimido de franca rebeldía contra la ignorancia y la 
miseria de un país catalogado de poco desarrollado; o quizás, el 
despertar de una nueva concienc.ia nacional de pueblo o de con
tinente, que exige hoy carnbtar de rumbos, en los que a justicia 
social y el establecimiento de auténticas bases democrátiéas, recla
man hoy a grandes voces los pueblos. O es el anhelo muy justo 
por cierto de los jóvenes, por alcanzar el poder social y económi
co a través de la Univ~rsidad, como medio y no como fin. Saber 
más para mejorar su situación personal o familiar y contribuir 
en alguna forma a resarcir la aflictiva situación que vivieron sus 
progenitores. Estas y otras reflexiones se plantean hoy en bus
ca de respuestas acertadas y posiblemente a través de las ciencias 
sociales, podremos hallar alguna explicación a los elementos sub
jetivos de estos fenómenos sociales. 

Lima, 1968. 

(1) Comisión Coordinadora de Reforma, Censado del alumnado, 
U.N.M.S.M., 1957. 
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Participa la Facultad de Medicina de San Marcos 

Cornemzó a fumciomar el !Hospital 
Docente ''San Juan de Dios'' del Callao 

Ha comenzado a funcionar el moder
no Hospital Docente "San Juan de 
Dios" del Callao. Su edificio está acon
dicionado para prestar servicios ef~ca
cés a la colectividad. Puede decirse 
que desde el s~tano h~~ta el déci~o 
piso la electróruca auxiha a la medi
cina'. La Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos a través de la Facultad 
de Medicina actuará en lo docente, con 
la participacióq de 52 catedráticos, más 
los internos y post-graduados. 

La Comisión Docente está integrada 
por los dQ.ctores Luis Gurmendi Ro
bles, Rodrigo Ubilluz Daga del Casti
llo, Jorge Campos Rey de Castro, An
tonio García Erazo, Eduardo Valdivia 
Ponce, Mariano Bedoya Hevia y el ter
cio estudiantil representado por los se
ñores Pedro Alarcón, Aníbal Zambra
no, y Eduardo Zárate. Preside la 
Comisión, t;!l Dr. Gurmendi Robles, que 
es profesor principal del Departamento 
de Cirugía de la Faculfud de Medi
cina. 

Con la finalidad de hacer conocer lo 
que es el Hospital, y la labor que va 
a desempeñar la Facultad de Medicina, 
entrevistamos al Dr. Gurmendi. 

¿Qué funciones tiene la Universidad 
en el Hospital San Juan de Dios? 

-El Hospital Docente San Juan de 
Dios del Callao es el organismo eje
cutivo de la política sanitaria coordi
nada del Ministerio de Salud Pública 
del Callao y la Facultad de Medicina 
de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. Es el responsable por la 
prestación directa de servicios dP aten
ción médico-sanitaria integral y eje
cutor de los p1anes docentes de la Fa
cultad de Medicina de San Marcos, en 
el área geográfica y población del Ca
llao, siendo los sujetos de acción: el 
individuo, la familia y la comunidad, 
para los servicios asistenciales y, los 
mismos, más los alumnos de la Fa
cultad de Medicina y Enfermería, para 
los planes docentes. 

El objetivo fundamental del Hospi
tal es dedicar sus actividades en lo 
asistencial, a la función docente de la 
Facultad de Medicina y sus funciones 
son las de brindar atención médico
sanitaria integral a sus pacientes y ha
cer docencia universitaria a través de 
las actividades de Protección, Promo
ción, Recup·eración y Rehabilitación 

de la Salud, tanto en la atención in
trahospitalaria como en el trabajo de 
campo o extrahospitalaria. 

¿En qué medida el Hospital Docen
te contribuye en el mejoramiento aca
démico de la Facultad? 

-Constituye preocupación para la 
Facultad las condiciones en que se tie
ne que realizar la enseñanza en algunas 
clínicas, condiciones que derivan del 
hecho de que no poseemos. aún en pro
piedad ambientes hospitalarios, ni exis
ten convenios formales con algunas de 
las instituciones propietarias de los 
hospitales que usa tradicionalmente la 
Facultad de Medicina, para ejercer sus 
funciones de enseñanza. 

Fue bajo la gestión del Decano Jor
ge Campos Rey de Castro que, por 
vez primera y con el ánimo de dar 
solución paliativa al problema mencio
nado anteriormente, se firmó un conve
nio con el ·Ministerio de Salud Pública, 
la Beneficencia Pública del Callao y 
el Fondo de Salud, por el cual se afi
liaba a la docencia el nuevo hospital 
San Juan de Dios, que con una fuerte 
ayuda fiscal ha terminado de construir 
la Beneficencia del vecino puerto y que 
el Fondo de Salud Pública ha equipado, 
incompletamente, con un costo apro
xime1do de <JO millones de sole:s. 

¿Siendo el Hospital una institución 
de tipo Docente, cómo está organizado? 

-El Hospital Docente San Juan de 
Dios del Callao, es una unidad de ope
ración, tanto para la ejecución de sus 
programas de trabajo asistenciales y 
docentes como para su ejecución pre
supuesta], la cual deberá sumarse con
forme a la ley anual de Presupuesto 
del Gobierno Central, con las expre
siones propias correspondientes af Sec
tor Público Independiente. 

El personal del Hospital está divi
dido en tres servicios: Servicios Médi
cos, Servicios Paramédicos y Servicios 
Administrativos. Está íntegramente ba
jo la única autoridad de la Dirección 
del Hospital y su labor deberá ejecu
tarse conforme a los reglamentos y 
normas internas del Hospital así co
mo en conformidad con la ley del Es
calafón y Servicio Civil, tanto como 
por la ley universitaria sobre docencia. 

En el hospital habrá,, dos áreas cien
tüicas, bien definidas: El Area Asisten-

EL BEST-SELLER Y LA DINAMICA DE LA CREACION . .. 
(Viene de la pág. 3) 

con las que nos sorprende todos los 
años la feria del libro de Frankfurt? . 
La respuesta, para decirlo concisamen
te, es ésta: el imperativo de la produc
ciqn. Las chimeneas de las casas edi
toriales tienen que seguir echando hu
mo, y si la búsqueda de best-seller; 
uno de los fenómenos característicos 
de nuestra época, ha hecho también 
su entrada en Alemania, dando al edi
tor más facilidades para arriesgarse 
-aplicado a nuestro caso, para lanzar
se al descubrimiento de la tierra vir
gen lite!aria de Sudamérica-, no hay 
que olvidar que el best-seller paraliza 
las fuerzas que haya a su alrededor, 
ya que en éste nuestro tiempo de rá
pido vivir, el libro tiene también corta 
vida y lo nuevo se ve desplazado por 
lo más nuevo; su muerte es a veces 
definitiva. Sólo uno de cada ocho Ji-
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bros alcanza una segunda edición. De 
los libros de bolsillo sólo uno de cada 
ocho tomos llega a los umbrales del 
éxito, es decir de Tos cien mil ejempla
res. Este es un dato muy importante, 
si tenemos en cuenta que, en muchos 
casos, la aparición de la edición de 
bolsillo significa la desaparición del 
original. También aquí se nota la dis
minución del interés por la creación 
poética. 

Pero ya está bien de estadísticas. 
Porque,' sin duda, a ustedes les intere
sará más saber qué eco han tenido 
los libros de su continente en la pren
sa y en los lectores alemanes. Es im
posible ofrecer una vista de conjunto 
de la inmensa multitud de recensiones 
aparecidas en los úfümos años. Cita
remos algunas frases de alguna de las 
recensiones. Por ejemplo, Günter Lo
renz escribe sobre Mario Vargas Llo
sa: "LA CIUDAD DE LOS PERROS, 
un libro que, mutatis mutandis, nos 
recuerda al TORLESS de Robert Mu
sil, es un rasgo de genio de un joven 
autor y demuestra un completo domi
nio del lenguaje, una perfecta aplica
ción de lo que podríamos llamar dia
léctica creadora". Sobre LOS RIOS 
PROFUNDOS, de José María Argue
das se puede leer en el Frankfurter 
Zeitung: "En vez dé tomar prestados 
los símbolos, como es corriente entre 
muchos escritores europeos, el autor 
mismo los crea sacándolos de un ju
guete, de un girón de tela, de una 
hierba ensuciada, de cosas insignifi
cantes de una realidad entristecida por 
la culpa y la miseria, realidad que ex
presa con claridad y sin ambajes, pe
ro sin realismo rebuscado". El eco que 
tuvo el Premio Nobel concedido a Mi
guel Angel Asturias, y que nosotros 
también esperábamos, fue amplio y 
fuerte. El novelista Siegfried Lenz, 
después de alabar la biografía del poe
ta, novelista, investigador de mitos y 
dramaturgo, escribió en DIE ZEIT 
"muchas situaciones, actividades va
rias, pero Asturias fue siempre eso: un 
escritor. Y, por cierto, un escritor que 
no pretende amoblar el mundo, sino 
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cial y el Area de Docéncia. En cu~n~o a 
la planificación primaria de activida
des el Area Asistencial col"responde 
dir~ctamente a la Dirección del Hospi
tal, mientras que el Area Docente co
rresponde al Decano de la Fac~tad 
de Medicina. Pero en el planteamiento 
secundario y definitivo las dos áreas 
tienen necesariamente que coordinarse 
y complementarse. Durante la ejecu
ción de los programas es imposible se
parar las dos áreas, se sobreponen, se 
complementan y los limites arbitrarios 
de separación desaparecen. 

¿Qué particularidades presenta el 
Hospital San Juan de Dios? 

-El Hospital Centro <;le Salud es el 
organismo que se encarga del cuidado 
del bienestar fisico, mentaL y social de 
un sector de la colectividad. Su ca
racterística fundamental es la de pres
tar servicios y ejercer su influencia 
tanto dentro como fuera de su recin
to, llegando al seno miSll].o de la fa
milia, de la colectividad y de sus ins
tituciones. 

Las actividades extrarilurales, exter
nas, son una extensión de las funcio
nes de promoción, prevención y re
cuperación de salud que realiza el hos
pital y se cumplen mediante la acción 
._Vlj,e,iia-á&a: ad fMn>'V7ltái clS.'15,'Tada a 
estas labores. Sus expresiones princi
pales son la visita institucional y la 
visita domiciliaria. 

El personal que tomará parte en el 
desarrollo de las actividades del Hos
pital Centro de Salud será el siguien
te: Médicos Docentes Asistenciales, En
fermeras de Salud Pública, Asistentes 
Sociales, Educadores de Salud, Nutri
cionistas, Ingenieros o Inspectores Sa
nitarios, Auxiliares de Enfermería, Vi
sitadores de Salud, etc. 

¿A nivel instrumental, qué noveda
des tiene? 

Por el convenio cuatripartito suscri
to en octubre de 1965, el Fondo de Sa
lud Pública ha equipado el Hospital 
Centro de Salud San Juan ,de Dios del 
Callao con un costo aproximado de 60 
millones de soles. Esta suma resulta 
reducida si en ella se involucra todo 
el equipamiento físico de un hospital 
de 450 camas que primitivamente fue 
considerado sólo como centro asisten
cial y no docente y por la transforma-

darle una denominación, confiando en 
que la denominación exacta encierra 
en sí la posibilidad de una transforma
ción. Lo que escribió nació por necesi
dad y esto se transmit~, . s~n duda ~l
guna, al lector". Es. un 1mc10 _que com
cide con el pensamiento propio de As
turias: "Lo que a uno no le inspira mie
do en la vida, no cuenta". Frente al es
critor se hallan, a nuestro parecer, de
monios de muy diversas clases. Con 
sus escritos él se defiende y lucha con
tra ellos, desenmascarando sus técni
cas, su actividad y sus métodos. Sobre 
EL DIA SEÑALADO de Manuel Mejía 
Vallejo se dice en una de las numero
sas críticas: los que conocen los países 
sudamericanos han acuñado esta fór
mula para Colombia: "violencia extre
ma y extremo catolicismo. El libro de 
Vallejo mantiene viva esta tensión fra
se tras frase. Su lenguaje está quema
do de dolor y de pasión, sólo con mu
cho trabajo obligado a encerrarse en 
unas imágenes que limitan la vivencia. 
Cada año nos vamos dando cada vez 
más cuenta: eñ la voz de los poetas 
americanos la palabra se encuentra to
davía nueva, nuevo es el bosquejo que 
se hace del hombre y nueva la voz con 
que se llama a Dios". Karl August 
Horst escribe sobre LA MALA HORA 
de Gabriel García Márquez: "Un día 
habrá que extender un documento a 
los escritores de nuestro tiempo de que 
han descubierto la parahistoria. Quiero 
decir con ello la independización de los 
mecanismos sociológicos y psicológicos, 
que antes tenian un ropaje histórico, 
mientras que hoy ya ningún estilo ni 
ningún ropaje puede ocultar al insobor
nable espíritu analítico la realidad de 
que funcionan con ajustes a un patrón. 
Gabriel García Márquez ha puesto de 
relieve, principalmente por medio de 
omisiones, esta "ola blanda", esta paz 
corrompida, una época en que todo tie
ne que ser distinto y, sin embargo, todo 
queda igual, e·n que los espíritus se con
forman con pequeñas animosidades. La 
novela no es ningún modelo, sino un 
trozo de realidad petrificada, que se 
vuelve porosa p'or la erosión". Sobre 
Carlos Fuentes y su A MORTE DE 
ARTEMIO CRUZ leemos: "El autor 
se sirve de unos medios estilísticos, que 
ya Walt Whitman y Rubén Darío ha-

La foto coresponde a la reciente inauguración del Hospital Docente 
"San Juan de Dios" del €allao. 

ción sufrida posteriormente como centro 
donde se va a impartir enseñanza. Este 
presupuesto debe y tiene que incre
mentarse considerablemente. Por lo 
menos se necesitará para equipamien
to la cantidad de treinta millones de 
soles. 

De la revisión, efectuada en el al
macén con el petitorio de abasteci
miento y que ha sido controlado por 
el personal médico que integran los 
distintos servicios, se concluyó que a 
nivel estrictamente instrumental el 
Hospital San Juan de Dios tiene un 
instrumental muy elemental y carece 
rle Jo miJs jnwspensabJe para funcio~ 
nar como un verdadero hospital do
cente. 

Pero hay que reconocer que en el 
aspecto de equipamiento físico, el Hos
pital cuenta indudablemente con muy 
buenas adquisiciones que le dan ca
rácter singular. Merece resaltar, por 
ejemplo, las instalaciones de lavande
ría y cocina que son de gran valor, 
únicas en el país, y que responden a 
las más severas exigencias. 

El servicio de radiología cuenta con 
cinco aparatos de gran potencia. Este 
servicio inicialmente tenía sólo dos, 
pero dedicado el hospital a la docencia 
fue necesario de incrementarlo, para 
lo cual la Facultad de Medicina entre
gó un aparato de rayos de mil miliam
perios y otros que serían •trasladados 
del antiguo hospital. Se tiene también 
varios aparatos de rayos X portátiles 
y un aparato de fotoroengent que ser
virá para el despistaje en grandes 
masas. 

El Hospital está equipado para la 
enseñanza y la difusión de las técni
cas quirúrgicas a nivel de alumnos, 

bían revalorizado en el nuevo mundo: 
la enumeración. La enumeración es la 
expresión poética de lo infinito, Car
los Fuentes nos transmite el sentimien
to de haber salvado de la infinitud de 
una vida, -que como la vida misma es 
todo y nada-, un puñado de jirones de 
tiempo, jirones que, sin embargo, en su 
esencia absoluta y en su inalterabilidad 
reflejan, con suma nitidez el todo". En
tre las obras chilenas las de Pablo Ne
ruda ocupan, como es natural, un pues
to preeminente. Oigamos un par de 
juicios. Es cierto que el poeta lírico y 
ensayista Peter Hamm pone peros a 
muchas lagunas del Canto General, la 
Eneida del continente sudamericano, 
pero al final hace resaltar: "en los úl
timos años aparece cada vez más claro 
en los versos de Neruda un elemento, 
que en él menos que en nadie espera
ríamos encontrar: el fiumor. El poeta 
puede reconocer ahora, con admirable 
auto-ironía, que "cuando parece que 
todo quiere demostrar que soy inteli
gente, toma en mí la palabra el tonto 
que llevo dentro". Sin este "tonto" 
dentro de sí no poseería Neruda esa 
arrolladora espontaneidad, que no ha 
"hecho" sus versos, sino que hace que 
aparezcan como una expresión oral in
mediata. La poesía en Neruda no que
da reducida nunca a algo artístico. aquí 
se ha convertido en naturaleza". Wer
ner Helwig hace estas observaciones 
respecto a la traducción: "La poesía 
surrealista permanece procreativamen
te surrealista cuando cambia de idioma 
a idioma. Cuando traduzco con un dic
cionario una de esas hermosas poesías 
que se desvanecen en la incertid11mbre 
de su significado, saldrá algo completa
mente distinto al texto del traductor 
alemán. La lengua alemana especial
mente lleva consigo con frecuencia una 
falsa profundidad. Aaemás, la "cariño
sa" traducción de Arendt da un senti
do unitario a .toda la obra, como los 
LEA VES OF GRASS de Whitman, o la 
poesía hímnfca de Saint John Perse en 
la que se nota.siempre un mismo alien
to. Por el contrario, la obra de Neruda 
presenta cambios considerables de esti
lo. Su oscilación entre un extrañamien
to surrealista y el enunciado escueto, li
neal, por así decirlo, debería hacerse 
notar. Y un tercer crítico: "Por encima 

internos y de post grado, de un equi
po de televisión de circuito cerrado que 
si bien en la actualidad es en blanco 
y negro, oportunamente y con la ins
talación de aparatos de TV en colores, 
se podrá facilitar netamente los pro
gramas de enseñanza quirúrgica. 

¿Cuántos profesores e internos ten
drá este hospital? 

-El nuevo hospital está organizado 
por Departamentos y los docentes de las 
cátedras que lo integran se trasladarán 
al nuevo nosocomio. En un primer mo
mento t.an sGl tia dQt~t~i; qu@ @§ @ 
minimo que la Facultad · exige. Los 
nombramientos debenr hacerse pronto, 
si se desea que éste: hospital cumpla 
desde ya las funciones para• lo cual ha 
sido designado. 

Por otro lado, 33 médicos del anti
guo hospital San Juan de Dios, debe
rán ser trasladados al nuevo, que su
mados a los 52 harán un total inicial 
de 85 que ejercerán sus funciones do
centes y asistenciales. 

La Facultad de Medicina destacará 
a un número de graduados para que 
sean adiestrados como Residentes en 
las especialidades y plazas que señale · 
la Escuela de Graduados. Los Residen
tes son alumnos y por consiguiente no 
forman parte del Cuerpo Médico del 
Hospital. Igualmente la Facultad de 
Medicina designará a los internos de 
acuerdo con las normas establecidas 
en su Reglamento del Internado. Los 
Internos estarán obligados a perma
necer en el hospital de 08.00 horas a 
17.00 horas en los días útiles. Los do
mingos y feriados acudirán obligato
riamente de 08.00 a 12.00 horas. 

Juan Eduardo Morón Orellana. 

del retrato de Chile está en Pablo Ne
ruda el retrato del mundo. El poeta se 
convierte en historiador. Es dificil com
prender cómo no se ha otorgado aún 
el premio Nobel a tal obra literaria". 
PUNTA DE RIELES de Manuel Rojas 
es para Günter Lorenz "un modelo de 
auténtica literatura comprometida, es 
decir, libre de gesticulaciones de moda 
y de posturas de protesta, constituyen
do un ejemplo digno de estudio para el 
pueblo alemán y para los escritores 
comprometidos". Y sobre EL CAMINO 
DE EL DORADO de Arturo Uslar Pie
tri: "Su estilo contrasta singularmente 
con lo que_ expresa. Se da una unión 
de una gran fuerza expresiva, de me
táforas extrañas para un europeo, con 
frases cortas, a veces sólo insinuadas. 
Ha creado una nueva forma de novela, 
que saca su contenido de la historia y 
de la estructura social sudamericana y 
estilísticamente usa elementos del im
presionismo europeo". También sobre 
Argentina hay numerosas recensiones, 
Karl August Horst, dice, por ejemplo, 
que ha leído tres veces ZAMA: "tanto 
antes como ahora tengo la impresión 
de que ZAMA no es una figura inven
tada por el autor, sino una corriente 
de conciencia, que nos atrae a la órbita 
de un mundo extraño, pero que al mis
mo tiempo nos hace conocernos a noso
tros mismos. ZAMA es una figura que 
nos hace olvidar totalmente al autor 
y posee ese quid indefinible que es lo 
que capacita para tener duración en el 
arte. Seria precipitado querer sacar del 
destino de ZAMA una moraleja y una 
lección. Pero di Benedetto nos hace 
pensar en algo que, por encima de la 
figura del héroe, dice relación con una 
cultura que lo espera todo de la acción. 
¿Acaso no pierde de vista la acción su 
meta final -en este caso 1a conquista 
y la colonización- si es arrastrada ha
cia la muerte, su más fuerte estimulo 
del devenir y del pasar? El hombre de 
acción, para quien los dioses han muer
tQ o que se ha colocado a sí mismo en 
su lugar, no tiene ya Ja fuerza psíqui
ca suficiente para comportarse de una 
manera contemplativa. La duda de la 
existencia de una meta le hace victi
ma de su espera indecisa, que sólo le 
parece soportable si huye hacia una 
realidad imaginaria. 



Conferencia en el Colegio de Abogados de Lima 

Sobre la '' Constitución del 33'' 
disertó el Dr. Luis Alberto Sánchez 

El Dr. Luis Alberto Sánchez, Rec
tor de la Universidad Nacional de 
San Marcos dictó una conferencia 
sobre el tema ·"La Constitución de 
1933" en el salón de sesiones del Co
legio de Abogados de Lima. Esta 
conferencia formó parte de un ciclo 
que auspició el grupo de estudiantes 
de Derecho "Iniciación Médico-jurí
dica y las instancias nacionales" ba
jo el título de "Constitución, Refor
ma y Cambio". 

Al tratar sobre la Constitución 
del 33, el Dr. Sánchez expuso sus 
puntos de vista, en forma diáfana. 
Entre otras cosas expresó que "hay 
cosas que no pueden ser cambiadas 
muy fácilmente, porque la comuni
dad las ha interiorizado profunda
mente. Estas disposiciones constitu
cionales -dijo- tienen tanta vigen
cia hoy, como cuando fueron formu
ladas por la Constituyente del 33. 
Hay, sin embargo partes que deben 
ser modificadas, porque el tiempo 
las ha cambiado por su propia fuer
za. Pero esto no quiere decir que se 

cambie todo. Es la Constitución que 
nos ha regido por más de tres dé
cadas". 

tico; lo interesa~te es que cambien 
las costumbres, que cambie la acti
tud del hombre frente a la Constitu
ción, la autoridad frente a la Cons
titución. Esto es lo interesante. Los 
Estados Unidos tienen una Constitu
ción desde que fueron Nación. La 
discutieron cinco años, quizás más, 
y desde entonces no hay sino esa 
Constitución; lo cual no quiere de
cir que se hayan estancado. Han 
cambiado muchisimo en todo. 

Creo que una Constitución tiene 
que ser flexible y no rígida, suscep
tible de interpretaciones, no sin in
terpretación y no traigo aquí el vie
jo debate de Hamilton y Jefferson 
sobre la interpretación y la no inter
pretación, que es un debate· vivo, pe
ro evidentemente, la práctica de
muestra que la adecuación de una 
Constitución, a las situaciones reales 
de cada tiempo o hay que hacerlas 
cada diez años, lo cual es monstruo
so, porque hay que rehacer los Có
digos que están hechos sobre la base 

de las Constituciones, o hay que dar
les una amplitud y una flexibilidad 
o alguien que las interprete y las 
acomode, como una Corte Suprema 
en funciones de tal, a efecto de que 
en cualquier caso de duda, le dé in
terpretación debida y esto quede co-

.El Dr. Alberto Ruiz Eldredge, Deccmo del Colegio de Abogados de Lima, 
felicitando al Dr. Luis A. Sánchez al término de la conferencia que dictó 

sobre la "Constitución del 33", 

mo una sentencia, como ocurre en 
los Estados Unidos, una interpreta
ción de la Suprema Corte modifica 

sencillamente la Constitución, y ha 
terminado el asunto. Hay muchos 
casos, lo que hay es interpretación". 

La conferencia del reétor sanmar
quino fue presidida por el Decano 
del Colegio de Abogados de Lima, 
Dr. Alberto Ruiz Eldredge, habiendo 
asistido numerosas personas vincu
ladas con el Derecho. 

Antes del Dr. Sánchez, habían 
ocupado la tribuna del Colegio lo·s 
doctores: Mario Alzamora Valdez, 
Raúl Ferrero R., Carlos Fernández 
Sessarego, Alberto Ruiz Eldredge. 
Ellos se ocuparon sobre diversos te
mas; pero relacionados con la Cons
titución y su reforma. 

cos. Yo estoy entre los chicos, y es 
pensar que las leyes reforman las 
costumbres al revés de como está 
instituido en todas partes, que la ley 
viene a recoger la experiencia y a 
dar aspecto normativo a lo que ya 
es un hecho consumado entre noso
tros; se pretende que la norma debe 
crear el hecho para que se consume 
el hecho. Alguna vez dije y me cito 
porque no hay remedio en este ca
so, que entre nosotros primero fue 
la gramática y después el lenguaje; 
no hablábamos castellano y comen
zábamos a hacer gramática; se ha
bían olvidado del quechua y circu
laron las gramáticas, ~ntonces la gen
te quiso hablar de acuerdo con las 
gramáticas y naturalmente no hubo 
gramática ni lenguaje y tenemos que 
rehacerlo todo. Y lo mismo con la 
ley. La ley vino de España. No te
níamos ninguna ley indiana prácti
camente en funcionamiento después 
de 1550 y quisimos que los indios vi
viesen de acuerdo con 1~ leyes es
nañolas oue eran sel!'uramentP. nPT•

va.uu1a:; que eran seguramente per
fectas, pero que no eran tan ade
cuadas a los indios. Y por último, la 
propia Iglesia, perdónenme, comen
zó por la liturgia cuando no había 
fe; y a través de la liturgia empezó 
a crear la fe, cuando generalmente 
la liturgia, es lo que pudiéramos lla
mar la condensación o la cuajazón 
de la fe, el don; y con las Constitu
ciones nos pasa algo semejante, por 
eso tenemos tantas Constituciones 
cada vez que hay una revolución, 
una rebelión, una insurrección o una 
revolvedura, como decía mi finado 
amigo Riva Agüero. Pero lo prime
ro que hay que hacer es una nueva 
Constitución para justificar lo que 
ha ocurrido y nuestros caudillos pa
san como autores siempre en una 
Constitución, algunos hasta de dos, 
como Castilla que hizo una con una 
mano el 56 y otra c·on la otra mano 
el 60 y de esta manera justificó su 
cambio de actitud°; cuando era libe
ral, Constitución del 56; cuando se 
volvió conservador, Constitución del 
60, con lo cual no había Castilla con
tra Castilla, sino Constitución contra 
Constitución. Por eso creo yo que 
esto de los cambios de Constitución 
es algo que por lo menos a mí per
sonalmente me deja un poco escép-

La Facultad de Ciencias rindió homenaje 
al Dr. Godofredo García 

Los temas tratado~ concitaron gran 
interés ya que se desarrollaron en 
momentos en que la Junta Militar ha 
sugerido la reforma de la Constitu
ción. 

A continuación publicamos algu
nos de los párrafos saltantes de ia 
conferencia ofrecida por el Dr. Luis 
Alberto Sánchez. 

"Yo soy de los que piensan que 
en el Perú como en toda América 
Latina, padecemos de un espejismo 
lamentable, y lo más grave es que 
esto nos abarca a grandes y a chi-

Facultad de Farmacia y Bioquímica 
conmemoró sus Bodas de Plata 

Con un acto solemne, el 29 de octu
bre, se celebró el XXV aniversario, 
Bodas de Plata, de la creación de la 
Facultad de Farmacia y Bioquímica. 

La ceremonia central fue presidida 
por el Rector de nuestra primera Ca
sa de Estudios, Dr. Luis Alberto Sán
chez. Asistieron las autoridades de la 
Facultad, catedráticos, alumnos y pú
blico en general. 

Hicieron uso de la palabra en este 

acto, el Ing. Werner Gorbitz, Rector de 
la Universidad de Trujillo, el Dr. Juan 
de Dios Guevara, Decano de la Facul
tad de Farmacia y Bioquímica y el 
Rector de la Universidad, el Dr. L. A. 
Sánchez. 

Ese mismo dia se mauguró un her
moso monolito alusivo a la Bioqui
mica y también se celebró una misa 
en homenaje a los profesores falleci
dos de la Facultad 

En ceremonia significativa la Facul
tad de Ciencias rindió homenaje al Dr. 
Godofredo García, en reconocimiento 
a su labor docente y de investigación 
cientüica desempeñada en el Perú con 
trascendencia internacional. 

El acto tuvo lugar en la Sala de Pro
fesores de la Facultad de Ciencias el 
24 de octubre, con asistencia del Dr. 
Dagoberto Sánchez M., Decano de la 
Facultad de Química; catedráticos, a
lumnos y amigos del homenajeado. 

Al hacer uso de la palabra el Dr. Ra
fael Dávila Cueva, Decano de la Facul
tad de Ciencias, destacó la polifacética 
producción científica desarrollada por 
el Dr. García, principalmente por la 
Mecánica Celeste. De esta rama de las 

Durante la semana, anterior al 29 de 
octubre, la Facultad programó una se
rie de actividades científicas, cultura
les y artísticas que se desarrollaron 
como estaba previsto. 

Entre las actuaciones científicas hubo 
conferencias, mesas redondas y cursos 
de carácter nacional e internacional. 
Así el de "Control de calidad total en 
·la Industria Farmacéutica" fue organi
zado por la Asociación de Farmacéu
ticos Laboratoristas de la Industria 
Nacional (AFLIN). El segundo curso 
de "Orientación en Salud Pública". El 
"IV Curso Internacional de Análisis 
Bioquímicos y Clínicas" para postgra
duados, organizado por el Instituto de 
Química Biológica de la Facultad. El 

Durante la actuación central con motivo del 259 aniversario de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. 

Ciencias hizo una reseña histórica des
de Isaac Newton, al describir la ley de 
atracción universal, hasta el siglo XX 
que "culmina con los elegantes traba
jos de Henri Poincaré y el tratamiento 
exhaustivo del movimiento de la luna 
por Hill y Brown". 

Sobre este campo, dijo el Dr. Dávi
la, muy pocos se dedicaron en los si
glos anteriores y en el Perú sólo tene
mos al Dr. Godofredo García (Proble
mas de tres cuerpos y N cuerpos). 

Afirmó que los astrónomos se preo
cuparon por estudiar las nuevas ra
mas de la astronomía, pero ahora con 
la "Cohetería y los satélites artificia
les ... la mecánica celeste ha rejuve
necido y se ha creado la astronáutica o 

"V Curso Internacional Teórico Prác
tico de Microbiología e Higiene d·e los 
Alimentos", que fuera organizado por 
el Centro Latinoamericano de Enseñan
za e Investigación de Bacteriología Ali
mentaria (CLEIBA) y el curso para 
postgraduados "Control de calidad en 
la Industria Farmacéutica". 

Las mesas redondas programadas 
fueron las de "Evolución de los Estu
dios Farmacéuticos en el Perú", a car
go de los profesores Humberto Alván, 
en el aspecto hlstórico; y Julio López 
Guillén, sobre curriculum. "La Far
maci9 en su aspecto industrial", con la 
participación de los profesores Marco 
Antonio Garrido Malo en lo pasado, 
José Watanabe en lo presente, y Alfre
do Brazzoduro en lo futuro. Por último 
la referente a "Acidos nucléicos y men
saje genético", con la actuación de los 
profesores Jacques Monod -Premio 
Nobel de Medicina- como ponente, 
Marco Garrido, Alberto Guzmán Ba
rrón y Alberto Cazorla como modera
dores. 

Las conferencias estuvieron a cargo 
de los doctores Luis Alberto Sánchez, 
sobre "La Universidad y la Comuni
dad"; Leopoldo Chiappo, acerca del 
"Panorama y Futuro de la Universidad 
Peruana"; Roberto Koch referente a 
la "Enseñanza y formación en la Uni
versidad" y el ingeniero Mario Sama
mé Boggio disertó sobre "La Universi
dad que el Perú necesita". 

Párrafos apartes merecen destacar el 
llamado dia del retorno que contó con 
la participación de los ex-alumnos y 
maestros alejados de la facultad. 

Los universitarios farmacéuticos del 
Perú confraternizaron con actividades 
deportivas, destacándose la realización 
de las Primeras Olimpiadas Inter-Fa
cultades en Farmacia y Bioquímica. 

astrodinámica que se ha desarrollado 
rápidamente empleando los métodos 
clasicos de la Mecánica Celeste y las 
nuevas técnicas suministradas por el 
análisis numérico y las calculadoras 
eléctricas modernas que permiten el 
rápido cálculo de órbitas y trayectorias 
de los vehículos espaciales". Agregó 
que "toda esta nueva etapa de la Me
cánica Celeste se debe a hombres que 
como el Dr. García han investigado en 
la ciencia pura como lo podemos ver 
en sus trabajos sobre regulación del 
problema del plano de los tres cuerpos; 
sobre el estado actual del sistema so
lar; considerando nuevas fuerzas disi
pativas que actúan además de la atrac
ción universal; sobre una nueva for
ma de las desigualdades de K. Sund
man en el problema de los tres cuer
pos, etc. En tal virtud se le debe con• 
siderar como uno de los precursores 
de las posteriores aplicaciones de la 
Mecánica Celeste a la tecnología espa
cial". 

Fue invitado por Bertrand Russell al 
Congreso Mundial de Parlamentarios 
en 1950, de Londres, donde se veía el 
problema de las armas nucleares y 1-e 
luchaba por la paz del mundo. Más 
adelante, dijo, que el Dr. García "otJ
servaba con mucha angustia el futuro 
de la especie humana y de todo lo que 
es vida conflictiva que puede acarrear 
una guerra nuclear". 

Así es en síntesis este hombre que 
muchos años ha dedicado su vida a la 
solución de los problemas científicos 
y que ha actuado siempre al servicio 
de la humanidad. 

Seguidamente el Dr. Rafael Dávi
la Cueva hizo entrega de una edición 
especial de la "Revista Ciencias", con 
una selección de sus trabajos, que re
presenta el reconocimiento al investi
gador, "al maestro abnegado que dedi
có íntegramente su vida a la enseñan
za y a la investigación". 

A continuación, el Dr. Godofredo 
García, agradeció el homenaje que le 
tributaba la Facultad de Ciencias y en 
palabras elogiosas agradeció también 
al Decano, Dr. Rafael Dávila Cueva, 
por sus elocuentes palabras. El Dr. 
García agregó algunos pasajes de su 
vida académica y de algunas de las 
múltiples preocupaciones que le había 
deparado el quehacer científico, ya sea 
desde el seno de la Universidad o ya 
desde las tribunas que le tocó ocupar 
en el extranjero. 

Terminó la ceremonia. con las pala
bras del presidente del Centro de Es
tudiantes de Matemáticas, señor Mi
chael Helfort. 

"GACETA SANMARQUINA" 5 



EL NUEVO METODO DE LEVI-STRAUSS 
El estructuralismo. como m étodo de análi i antropológico. 
est á revolucionando en lo último tiempo , t anto en Europa 
como en otra partes del mundo. u creador e un antropólo
go francé , el Dr. Cl aude Lévi-Strau quien en u obra fun
damenta l, El Est-ruct·ztratisrno en Antropología y en u 
obras posteriore ha planteado este nu vo método, como 
un a mod alid ad de aná li is de la ociedad que lle a má 
a llá de lo que el funcion ali mo de a linov k i egui-
dore han podido hacer. 
P a ra conocer m ás de cerca el E tructura li mo. h mo entre
v i tado al profe or ath an Wachtel, di cípulo de Lévi
Strau . E l mencion ado profe or e hi toriador a tual
mente trabaja en la ni er idad de L a orbona (Francia). 
El tiene especia l interé por e, tudiar :1 la oci dade , de de 
el punto de vist a etnohi tóri co, d lo po blo d mérica , 
aliendo de lo método europeocentri t a , como d ice ' l mi -

mo. Viene preparando un libro cuyo títu lo in icial e · : La 
Visión de los Vencidos (lnve tigacione obr la oci da
des indígena de América en el momento de la onqui ta 
y en el comienzo del período Coloni al , má particularmente 
en el Perú ) . El enfoque de e te trabajo en preparación e
rá, naturalmente, e tructu ra li t a ' ' un modo de er la hi -
toria má allá de la imples apari ncia ". 
E l profe or Wach tel se encuentra en Li ma por nca rgo de 
la escuela de lto E t udios ndino de Pai í y por inv ita
ción de la U niversidad de an Marco , en cuyo Departa
mento de ntropología ha dictado un cur illo obre l E -
tructuralismo. 

A continuación damos a publicidad el in terviú · que 
sostuv ieron el profesor Wachtel y nue tro redactor. 

El hombre ante el 
estructural.ismo : a la vez 
objeto medido y sujeto que 
mide. 

Todos los rozos de lo tierra. 
(Foto Keystone). 

El ESTRUCTURAllSMO 
EN LA ANTROPOLOGIA 

¿Cómo define el estructuralismo, 
en cuanto método antropológico, y 
cuáles son sus antecedentes? 

Ante todo, el estructuralismo es un 
método de trabaio analítico, como 
lo es el funcionalismo, el difusionis
mo, etc. Es un modo de analizCXF a 
la s sociedades, desde un punto de 
visto nuevo. El estructuralismo nace 
como una oposición a su antece
sor, el método funciona lista. Natu
ralmente, no puede conoebirse que 
el estructuralismo se aparte comple
tamente de los métodos anteriores 

a él, por el contrario, parte de ellos, 
toma los elementos válidos del fun
cionalismo y aplica su nueva técni
ca. Pero en el plano metodológico 
es evidente que el estructuralismo 
aparece como una oposición al fun
ciona lismo. Y ¿por qué del funcio
nalismo? En primer término, porque 
el funcionalismo es el método inme
diato del estructuralismo; luego, por
que el funcionalismo presenta a la 
sociedad en una visión total de in
terrelaciones en un solo momento. 
Se preocupa solamen1e por el aná
lisis de las relaciones que el investi-

gador puede ver y comprobar, mas 
no busca otras relaciones. El estruc
turalismo en cambio, si bien parte 
de estas relaciones sociales empíri
cas, va más allá del simple hecho 
visual, busca las relaciones ocultas, 
disfrazadas, para explicar el fenó
meno social. Es decir, una sociedad 
no sólo es lo que nuestros sentidos 
pueden percibir, sino que, hay otras 
relaciones ocultas, fuera de las sim
ples apariencias. Esta es la diferen
cia fundamental que aporta el es
tructuralismo al estudio de la antro
pologÍa. Por otra parle, este nuevo 

Las sociedades ágrafas, donde la antropología centra sus investigaciones a fin de captar la estructura y los meca
nismos culturales en estado elemental 
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método, como hemos dicho ante
riormente, se funda en oposiciones. 
De la !ingÜÍstica toma esta particula
ridad. Por un lado, existe la lingÜÍs
tica tradicional que estudia a la len
gua como un fenómeno articulado, 
en donde las partes se estudian co
mo entidades separadas. Por otro 
lado, nace la lingÜÍstica estructural, 
en oposición a la tradicional, que 
estudia el fenómeno lingÜÍstico co
mo una totalidad inseparable. Este 
tipo de estudio integral de la lingÜÍs
tica lo formuló Ferdinand Saussure, 
en su Curso de Lingüística General. 
Mémc, en su esfüe110 so.t5re 'ct econo
mía, busca también la~ relaciones, 
leyes y reglas rigurosas, má'S allá 
de las apariencias. Hay una opo
sición entre el modo de ver la eco
nomía antes de Marx y la ciencia 
económica marxista. Y por µltimo , 
Freud, en su estudio psicoanalítico, 
no se queda con los conocimientos 
a parentes y visibles del comporta
miento humano, sino que recurre a 
otras fuentes que descubren el ori
gen de los comportamientos. Freud 
ve' a través del inconsciente las re
laciones con el comportamiento hu
mano, y a eso lo llamó psicoanáli
·ais. Tanto Saussure, Marx, como 
Freud han trabajado con elementos 
mucho más complejos que los que 
la realidad aparente ofrece, han 
buscado los fundamentos de la cien
cia, con la cual han trabajado, fue
ra del dominio del mundo visual. 
En este mismo sentido, el estructura
lismo busca las leyes del sistema 
más allá de las apariencias empíri
cas. Busca los mecanismos ocultos, 
inconscientes, que no podemos ver
los a simple vista. Para• Malinovsk1 
y Reedcliffe Brown el sistema socjal 
funciona como el sistema orgánico, 
pero ellos se quedan en esta fase y 
no descubren nada nuevo más allá 
del sistema que se detecta. 

¿ Cuáles son los puntos düerencia
les entre la escuela funcionalista y 
la estructural.isla? 

El estructuralismo, naturalmente, 
no rechaza la teoría funcionalista, 
como realidad observada en conjun
to y en sentido horizontal. Lo consi
dera como una primera etapa. En 
la construcción de modelos de aná
lisis es donde se aisla del funciona
lismo; es decir, en la abstracción del 
fenómeno estudiado. Otra diferen
cia aparece cuando se busca la 
comparación, en donde se espera 
encontrar similitudes y diferencias. 
El estructuralismo buscará en el in
consciente las raíces de los modelos 
construidos, y estas relaciones debe
rán dar cuenta de los hechos socia
les. Es obvio comprender que en 
una sociedad, los miembros que la 
integran no tienen conciencia plena 
del sistema sobre el cual operan. 
H cosas gue no comprenden y ni 
siquiera necesitan comprenderlas. El 
investigador es quien descubre estos 
fenómenos ocultos. La comparación 
entre varios modelos le permitirá ex
plicar si las reglas aplicadas funcio
nan o no. El invéstigador busca los 
hechos y los explica. Por definición, 
una estructura debe dar cuenta de 
tedas los hechos. · 

¿La lingüística, especialmente la 
formulada por Saussure, en qué me
dida ha aportado en el pensamiento 
de Lévi-Strauss? 

Hay otra idea que es la analogía 
que existe entre el intercambio de 
palabras y el funcionamiento del 
sistema de una sociedad. No sola
mente Saussure, sino también Mar
ce] Mauss en un interesante ensayo, 
en donde e·studia la sincronía de la 
reci rocidad a través del intercam
bio de dones y contradones existe 
una similitud; similitud entre la co
municación y la sociedad. Mauss 
considera a la sociedad como un 
complejo de intercambios : de pala
bras, de bienes y servicios, cuyas 
realidades estudia la economía y la 
antropología, por separado. Lévi
Strauss, 'por ejemplo, estudia antro
pológicamente el intercambio de 
mujeres. Y es que en la estructura 
total de un sistema social se dan in-
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tantes acuerdos en 
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Importantes acuerdos, relativos 
a los movimientos estudiantiles, 
estado actual· de las Universida
des y cuestiones internas de la 
institución se toma ron en la VI 
Conferencia del Comité Ejecutivo 
de la Unión de Universidades de 
la América Latina, los días 28, 29 
y 30 de noviembre. 

La mencionada conferencia se 
reunió con carácter extraordina
rio, atendiendo a la solicitud de 
su actual presidente, el Dr. Luis 
Alberto Sánchez, formulada a fi
nes de setiembre último, con mo
tivo de una serie de acontecimien
tos universitarios suscitados en 
disl.intos países, que amenaza
ban con el deterioro de la Auto
nomía Universitaria y al mismo 
tiempo discutir problemas de or
den general. 

Los Rectores de Universidades 
de la UDUAL, miembros del Co
mité Ejecutivo, que asistieron a 
esta conferencia fueron los si
guientes: Dr. Luis Alberto Sán
chez, Presidente ( Perú ); el Dr. 
Carlos Tünnerman Berheim, Vice
Presidente ( Nicaragua); Dr. Efrén 
del Pozo, Secretario General, 
(México); y los Rectores, Ing. 
Strntiago Agurto Calvo, de la Uni
versidad de Ingeniería (Perú); 
Dr. Juan Isaac Lovato, de la Uni
versidad Central (Ecuador); Ing. 
Arturo Quesada, de la Universi
dad Autónoma (Honduras); Rev. 
P. Fernando Storni, de la Univer
sidad Autónoina de Córdoba (Ar
gentina); Ing. Werner Gorbitz, de 
la Universidad Nacional de Tru
iillo (Perú), y el Lic. Horado Flo
res de la Peña, Coordinador de 
Planificación Universitaria de la 
Universidad Autónoma (Mé~ico). 

La conferencia se desarrolló 
en tres sesiones sucesivas, bajo 
la presidencia del Rector de la 
Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Dr. Luis Alberto Sán
chez. 

Durante la primera sesión, el 
Secreiarlo General de la UDUAL, 
Dr. Efrén del Pozo, presentó un 
detallado informe de las activida
des que la institución ha desarro
llado desde la V Asamblea rea
lizada en Lima, el año pasado, 
en octubre. 

Luego, en el curso de ias ses:o
nes sig~ientes se discutió puntos 
de interés común de la vida un i
versitaria del continente. 

1ercambios de palabras, de muieres, 
de bienes, etc. Lo que la ciencia lie-

e que detectar aquí es a cada una 
ele las relaciones. Saussure, ha es
tudiado el sistema de intercambio 
de palabras sin desligar las partes 
del contexto total. La palabra tiene 
un contenido y está dirigido a otro. 
'A su vez, la palabra genera la res
puesta del otro. Hay aquí todo un 
proceso intelectual, un conjunto de 
elementos que actúan coordinada
mente, sincrónicamente, de modo 
::¡ue la comunicación es perfecta
mente comprensible. Saussure, to
ma el fenómeno lingüísfico integral
mente y lo analiza. Esta es su con
tribución más valedera al estructu
ralismo en antropología. 

¿Bajo qué modelo se puede expli
::ar el carácter estructural de una so
:iedad? 

Rectores de las universidades de América Latina, discutieron los problemas que aíectan la vida académica en la hora actual. 

Uno de los temas de la agenda, 
el de la Autonomía Universitaria, 
constituyó el punto central de las 
discusiones del Comité Ejecutivo 
de la UDUAL. Los acontecimien
tos últimos registrados en un iver
sidades, los de México y Uru
guay, como también los de la Ar
gen lina, fueron analizados críti
camente por los rectores asisten
tes a la reunión, con miras a la 
defensa de la Autonomía en los 
países que está amenazada y con 
el propósito de promover la inte
gración de la América Latina, a 
través de las Universidades. 

Entre otros acuerdos, el Comité 
Ejecutivo de la UDUAL ha acor
dado realizar la VII Conferencia, 
con la finalidad de estudiar y dis
cutir !;ll Planeamiento Universita
rio y el Desarrollo Económico. Es
ta reunión tendrá como sede, Chi
le o México, entre los meses de 
mayo a julio de 1969. 

Por otro lado, el Comité Ejecu
iivo nombró a ios miembros su
plentes del Comité, que habían 
cesado en sus cargos por haber 
dejado de ser rectores de sus uni
versidades respectivas. Fue1on 
nombrados para estos cargos a 
los rectores de Colombia, del Bra
sil y de Santo Domingo. En es
te sentido, el Comité Ejecu tivo cte 
la UDUAL queda integrado por 
los siguientes miembros: 

No hay un modelo único para ex
plicar analíticamente a una socie
dad cualquiera. Hay muchos mode
los para cada nivel. Una sociedad 
es por naturaleza, contradictoria y 
polifacética. Encontrar un modelo 
único en el conglomerado de tipos 
sociales es una utopía. Lo que no 
podemos olvidar en todo estudio es 
el carácter contradictorio de las so
ciedades. Es decir, en cada socie
dad encontramos, comparándola 
con otras, correspondencias y con
tradicciones. Esta es una ley dia
léctica comprensible. Si tomamos el 
tipo de relaciones económicas que 
funcionaban durante el feudalis mo, 
tendremos que encontrar inmediata
mente su contraparte, o sea el indus
trialismo o capitalismo europeo. 
Ambos sistemas se fundan en he
chos históricos localizados en el 

Presidente: Dr. Luis Alberto 
Sánchez ( Perú) , 

Vice-Presidente: Dr. Carlos Tun
nerman Berheim (Nicaragua), 

Segundo Vice-Presidente : R. P. 
Learcio Díaz de Maura (Brasil) , 

Tercer Vice-Presidente : Dr. Juan 
Isaac Lovato ( Ecuador), 

Secretario General : Dr. Efrén 
de Pozo C México), 

Vocales : Ing. Arturo Qu~sada 
(Honduras ), 

R. P. Fernando Storni ( Argen
tina) , 

Dr. Angel Gochez Marín ( El 
Salvador"). y 

Dr. Carlos Monge Alfc;rro ( Cos
ta Rica). 

Los Vocales Suplentes, también 
en número de ocho son los s.i
guientes rectores: Jng. Santiago 
Agurto Calvo ( Perú). Ing. Wer
ner Gorbitz ( Perú ), Dr. Luis Ma
nuel Peñalver ( Venezuela), Dr. 
Fernando Gonzales ( México ) , Dr. 
Stit~htín (Chile), D~ Fereyra Li
ma (Srasfi}, y ios rectores de ias 
universidades de Colombia y San
to Domingo. 

XX ANIVERSARIO DE LA UDUAL 

Con motivo de celebrarse el vi
gésimo aniversario de la Unión 
de Universidades de la América 
Latina, el Consejo Ejecutivo ha 
acordado su celebración, en la 

tiempo, pero hay una clara oposi
ción entre feudalismo e industrialis
mo, éste se desarrolla como nega
ción de aquél. Como podemos ver, 
la Eociedad es contradictoria, cíclica, 
y este hecho no nos permite contar 
con un modelo único de análisis. 

¿ Cómo explica la antropología los 
elementos del inconsciente que fun
cionan implícitamente en las socie
dades "primitivas"?. 

La antropología, como ciencia, no 
da respuestas, sino plantea proble
mas. Busca sólo el cómo, no el por
qué. Analizar las leyes rigurosas 
que explican los fenómenos físicos, 
como los de las ciencias naturales y 
los de las ciencias del hombre es el 
obieto de esta disciplina. El modelo 
de rigor es del primero, a la cual 

Universidad de Guatemala, en la 
que se celebró la primera sesión 
de la UDUAL, en 1949. La fecha ha 
sido fijada para el 15 de setiembre 
de 1969. Con este motivo S6 edi
tará un libro conmemorativo, de 
veinte ensayos sobre d iversos as
pee os de la vida universitaria la
tinoamericana, y de sus implican
cias con los problemas soc¡ales 
y científicos del presente, bajo el 
título de LA UNIVERSIDAD LA
TINOAMERICANA COMO F AC
TOR DE INTEGRACION CULTU
RAL. Para lo cual se invitarán a 
los intelectuales más representa
tivos de nuestros países para que 
escriban artículos sobre los aspec
tos de mayor dominio en sus es
pecialidades. Además del libro 
conmemorativo, se emitirán me
dalla s, se realizarán festividades 
de Teatro, Coros, etc. y se pro
gramarán otras actividades de ti
po académico y estudiantil. La 
Secretaría General ha quedado ~-~~-~..,~ ..,- 1- -1--,t, ___ ,.:, _ --

CU\...UJ.~UUU u ~ lU µ1u1 UU L,:Ul,.;lU.U y 

coordinación de los programas 
para el XX Aniversario d e la 
UDUAL. 

Entre otras cosas más, el Comi
té Ejecutivo ha lomado a cuerdos 
para la realización de la VI 
Asamblea de la institución qua 
tendrá lugar en Santo Domingo, 
en 1970. En vista de que la Aso
ciación Internacional de Universi-

tiene que adaptarse la antropología. 
El inconsciente para Lévi-Strauss no 
es otra cosa que el entendimiento 
de las leyes sociales internas de ca
da una de ellas. El "pensamiento 
salvaje'• no es exclusividad de las 
sociedades que llamamos como tal, 
lo tenemos también nosotros. Para 
Lévi-Strauss ni para mí existen dife
rencias entre el pensamiento incons
ciente o salvaje en una sociedad 
ágrafa o en una sociedad moderna 
y civilizada. Hay, pues, leyes lógicas 
que gobiernan la sociedad. Mas ge
neralmente se trata de leyes del pen
samiento que oponen los elementos 
del sistema lógico. Tenemos el 
ejemplo del totemismo. Este ha sido 
considerado por algunos autores co
mo una cosa extraña. Las actitudes 
de los "salvajes", son explicadas por 
Leví-Strauss como un sistema lógico 

dades, a la que está afiliada la 
UDUAL celebrará su Asámblea 
en la ciudad de Montreal ( Cana
dá ), también a fines del año 70, 
la Asamblea de Santo Domingo 
se realizará en fecha anterior a 
la de la Asociación 1nternaciona1, 
de modo que los miembros de la 
UDUAL se trasladen de Santo Do
mingo a Montreal con mayor fa
cilidad. El temario para la reu
nión de Santo Domingo también 
ha quedado elaborado y el pun
to central de esta Asamblea se
rá el de la Planificación Universi
taria y el Desarrollo Económico. 

Terminadas las sesiones del Co
mité Ejecutivo de la UDUAL, los 
rectores participantes ofrs:-ieron 
una conferencia de prensa, a la 
que asistieron los representantes 
del periodismo escrito y hablado 
de la capital. Los rectores ab
solvieron las diversas pregun
tas de los periodistas, todas 
ellas rela cionadas con la vida 
universitaria, muy especial,nente 
las vinculadas con la Autonomía 
Universitaria, los prob e mas es u
diontiles y los financieros. 

En esta conferencia de prensa 
se anun:::ió que el número de afi
liados había aumentado de 84 a 
87 y que probablemente para la 
VI Asamblea de Santo Domingo 
estén a filiadas a la UDUAL alre
dedor de 100 universidades. 

de clasilicación natural de la socie
dad. La sociedad e'S pensada bajo 
un sistema de dasificación. La na
turaleza es también un sistema cla
sificatorio. 

¿Es el estructuralismo una ideolo
gía capaz de ser aplicada en cual
quier tipo ·de estudio que no sea la 
antropología? 

Para mí el estructurali-smo es un 
método cientifico. Es explicado en 
continuidad de la ciencia antropoló
gica. Es una ideología, cuando se 
aisla una filosofía estructural. Hay 
una ideol~gía marxista, pero en el 
fondo no es Únicamente marxista, es 
una síntesis del pensamiento de su 
tiempo. El pensamiento es una con-

(Pasa a la pág. 8) 
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La Antropología y la 
Política de Asuntos 
Indígenas 
A propósito del 389 Congreso Internacional de 

Americanistas de Stuttgart - 1968 
Bajo este título y aprovechando los resultados del debate que 

sobre el particular incluyera el XXXVIII Congreso Internacional de 
Ameriéanistas realizado en Stuttgart (Alemania), en agosto del pre
sente año, el profesor sanmarquino, especializado en estudios etno
lógicos de la selva peruana, Dr. STEF ANO V ARESE, nos ha enviado el 

presente artículo, el mismo que publicamos íntegramente. 

Desde que la antropología, hace más 
de 30 años, tomó conciencia del papel 
importante que podía jugar como teoría 
y como práctica en las situaciones de 
contacto cultural de dos sociedades, se 
ha venido formando una abundante li
teratura especializada que ha tomado 
el nombre de "antropología aplicada". 
No es una novedad, por lo tanto, que 
en el último Congreso de Americanistas 
algunos antropólogos nos hayamos sen
tido una vez más en la obligación de 
re-plantear para nuestras conciencias y 
las de otros científicos sociales, el pro
blema de la política indigenista en His
panoamérica. Pero lo que podía pare
cer a primera vista un simple intercam
bio de opiniones "compartidas" -pues 
al empezar nadie pensaba que hubiesen 
podido existir muchas voces discrepan
tes sobre el rol del antropólogo como 
intermediario entre sociedades tradicio
nales y sociedad nacional, se fue trans
formando en una discusión de princi
pios. Y surgieron preguntas que apun
taban directamente a la esencia y a la 
historia de las sociedades nacionales la
tinoamericanas, y más allá, a la misma 
civilización contemporánea. ¿Hasta qué 
punto, por ejemplo, se pueden desvin
cuiar dos fenómenos como el g!=!nocidio 
y el "etnocidio"? Para el profesor fran 
cés R. Jaulin no existe una verdadera 
fracción: son dos formas o dos etapas 
de la agresión de una socieclad más tec
nificada y más potente como es la nues
tra contra las poblaciones indígenas. 
El etnocidio, el asesinato de una cultu
ra sólo por lo diferente de la nuestra, 
es la primera fase del genocidio. La 
mayoría de las veces los cambios cul
turales que se quieren imponer a la po
blación nativa son despachados en el 
mercado de la opinión pública y de la 
"comunidad de científicos" bajo el nom
bre de integración de las minorías ét
nicas ( ¿son todas minorías?) a la vida 

EL ESTRUCTURALISMO ..• 

(Viene de la pág. 7) 

tinuidad. Ahora, si es o no aplica
ble el estructuralismo en otros estu
dios, se puede decir que en cuanto 
a ideología, no, pero en cuanto a 
método, sí. Puede ser aplicado en la 
historia , la crítica literaria, etc. Pero 
su aplicabilidad de cada ciencia es 
discutible. Una estructura no expli
ca s ino su composici,ón y función. 
No son las estructuras las que ha
cen la historia: son las hombres. No 
se debe buscar un determinismo en 
la estructura, ante todo, es el hom
bre el que lo construye. Se puede 
aplicar a cualquier ciencia, pero con 
las limitaciones particulares. 

¿Existen límites del estructuralis
mo en la historia? 

Cuando se estudia la historia se 
traza un cuadro de las relaciones 
reales y aparentes. Es decir, por un 
lado establecer las relaciones que los 
hombres ven y practican y por el 
otro lado las relaciones ocultas, que 
el hombre no sabe, ni ve lo que ocu
rre. La historia describe estas rela
ciones, de lo que pasa entre los con
temporáneos. Su objeto principal es 
buscar las relaciones conscientes y 
las inconscientes. 

Octavio Paz señala la triple impor
tancia de las obras de Lévi-Strauss : 
en lo antropológico, filosófico y esté-

nacional. Pero cab.e preguntarse ¿in
tegración a qué? Las varias naciones la
tinoamericanas pueden considerarse co
mo segmentos periféricos ( ¿subcultu
ras?) del mundo occidental moderno; 
segmentos en proceso de ebullición y 
cambio en busca de su propia ruta his
tórica. La llamada integración de las 
minorías debería suponer, en las socie
dades nacionales, una clara visión de 
sus metas y fines históricos; debería su
poner, y esto es más importante a un 
nivel inmediato y práctico, una clara 
visión del lugar y las funciones que le 
tocarían a cada una de las minorías ét
ni~s una vez "integradas" a la vida 
nacional. Decir minorías étnicas es de
cir eufemísticamente hombres, mujeres, 
niños. ¿El lugar que corresponde al 
selvícola aguaruna, para hacer un 
ejemplo, una vez que ha sido inte:grado 
(¿no sería mejor decir arrojado a nues
tro mundo?) no es acaso el del subpro
letariado, del "lumpenproletariat" inca
paz ya de autoestructurarse como grupo 
culturalmente consciente? ¿Al licencia
do del ejército, al ex peón de la car~e
terra, al empleado de la misión, cuán
tas y cuáles oportunidades sociales y 
culturales le ofrece nuestra sociedad 
nacional? Los antropólogos reunidos 
en Stuttgart que habían trabajado en 
algún lugar marginal de Hispanoamé
rica habían tenido la experiencia del 
contacto con este tipo de hombre: des
plazado de su mundo, de su ordena
miento cultural y precipitado en un me
dio hostil y finalmente desconocido 
del que no capta ni el sentido ni el me
canismo, el antiguo miembro de la so
ciedad tradicional se resigna a la muer
te cultural, premonitoria de la fisioló
gica. 

Uno de los documentos redactados en 
el Congreso señalaba, precisamente, el 
peligro implícito en las categorías so
cio-políticas que se manejan desde 

tico. ¿ Cuál es sµ punto de vista al , 
respecto? 

En lo antropológico, la obra de 
Lévi-Strauss, si no es revolución, es 
por lo menos renovación de impor
tancia. En lo estético, es obvia su 
contribución. "Los tristes trópicos", 
por ejemplo, es un libro agradable 
para la lectura. En filosofía hay to
da una formulación filosófica de Lé
vi-Strauss, pero que nunca ha trata
do de desarrollarla. Las discusiones, 
muy alturadas por cierto, con suco
lega Sartre, constituyen una visión 
más o menos clara del pensamiento 
filosófico de Lévi-Srauss. 

Refiriéndose al estructuralismo de 
la época actual, el profesor Wachtel 
agrega: "el estructuralismo es un 
ismo, una moda. Es una lástima 
que se olvide que al margen de la 
moda, lo que queda es el pensamien
to sólido de Lévi-Strau:ss. También 
el existencialismo -fue un ismo, una 
moda, como otras que estuvieron en 
boga en épocas pasadas. Hemos 
visto que el existencialismo ha pre
valecido, no tanto como moda, sino 
como una filosofía seria que refleja 
el modo de ver e interpretar el mun
do desde una época dada. El estruc
turalismo está cumpliendo ese papel 
en la época actual". 

ROMAN ROBLES. 

8 "GACETA SANMARQUINA" 

nuestra sociedad, por lo tanto desde 
nuestra cultura e intereses: " . . . a la 
integración según el modelo y el poder 
occidental hay que oponer la adapta
ción según el otro, según el modelo in
dígena". Imponer cambios a la sodedad 
indígena significa, para nuestra socie
dad y de acuerdo al momento histórico, 
actuar exclusivamente sobre los aspec
tos económicos y tecnológicos, porque, 
como ha señalado en alguna ocasión C. 
Lévi-Strauss, son estos los temas que 
impregnan la cultura occidental de los 
últimos tres siglos y por lo tanto es so
lamente a través de estos temas que se 
concibe el progreso cultural. El pro
blema se puede reducir a un solo tér
mino: etnocentrismo. Nosotros com
prendemos exclusivamente aquellas 
formas históricas (aquellas otras cultu
ras) que poseen para nosotros un signi
ficado, que puede ser reducido a nues
tro propio sistema de significación. En 
cuanto una forma histórica se aparta 
demasiado de nuestras categorías cul
turales y por lo tanto se vuelve nebu
losa e incomprensible, entra en acción 
el mecanismo por el cual proyectamos 
sobre la otra sociedad nuestros propios 
valores, nos convencemos que son váli
dos también para ella y que es un de
ber de nuestra civilización no escatimar 
esfuerzos para entregárselos y si es ne
cesario imponérselos por la fuerza. Es
te mecanismo de agresión cultural se 
sustenta, entre otras cosas, en un falso 
evolucionismo cultural que pretende 
ver en todas las otras culturas (ni oc
cidentales, ni tecnificadas) simples eta
pas de un desarrollo que inevitable
mente, tiene que desembocar en la cul
tura occidental moderna. Si los selví
colas del Perú son los niños o los mu
chachos de nuestra civilización hay que 
ayudarlos a crecer rápidamente trans
formándolos en productores y consumi
dores, incorporándolos al sistema de 
mercado aunque estó signifique un et
nocidio, ya que funcionalmente estas 
sociedades con mucha dificultad pue
den soportar el salto violento que se les 
impone. El aumento de los suicidios, de 
los abortos, del alcoholismo, del uso de 
drogas, de enfermedades mentales, de 
epidemias, son sólo algunas de las más 
evidentes manifestaciones del trauma 
causado por el contacto incontrolado 
con la sociedad nacional. 

"Las culturas diferentes son un pa
trimonio de toda la humanidad útil 
tanto para la comprensión de nuestro 
futuro como del pasado, puesto· que 
ellas constituyen modelos diversos y no 
supervivencias". Y estos patrimonios 
no sólo no deben de perderse en la uni
formización y en la mediocrización de 
una civilización mundial niveladora se
gún los patrones y los mandatos de las 
naciones y culturas que disponen de 

Una familia de la tribu Chama, en la zona del Ucayali. 

mayor cantidad de "energía mecánica 
per cápita", sino que deben de fructi
ficar en el encuentro, en el intercambio 
libre, en esa coalición de culturas que, 
como ha señalado C. Lévi-Strauss, es y 
ha sido el germen y el abono de todo 
progreso cultural de la humanidad. 

RESOLUCION 

ADOPTADA POR ACLAMACION EN 
LA SESION PLENARIA DEL 

xxxvm CONGRESO INTERNACIO
NAL DE AMERICANISTAS, 

STUTTGART-MU'NCHEN, 17 DE 
AGOSTO DE 1968 

En vista de los substanciales infor
mes recibidos de que la tortura, el ase
sinato y otros usos de la violencia han 
sido y continúan siendo utilizados con
tra las poblaciones indígenas de varios 
países, y además en la firme convicción 
de ·que muchos de los programas co
rrientes de adaptación e integración de 
los grupos indígenas son nocivos para 
su salud mental y física, el 389 Congre
so Internacional de Americanistas so
mete la siguiente resolución: 
1. Rechazamos el uso de la fuerza co

mo instrumento de cambio cultural 
en programas de desarrollo social y 
económico y protestamos por la se
paración de las poblaciones indíge
nas de sus tierras. 

2. Pedimos a los gobiernos comprome-

tidos de instituir una protección 
efectiva para las poblaciones indí
genas. 

3. Instamos a los gobiernos para que 
tomen medidas disciplinarias contra 
los empleados gubernamentales y 
otros responsables de acciones que 
violan la Declaración Internacional 
de los Derechos Humanos. 

Conscientes que estos problemas no 
son exclusivamente americanos, llama
mos sobre ellos la atención del VIII 
Congreso Internacional de Ciencias An
tropológicas y Etnológicas y de otros 
organismos nacionales e internaciona
les. Además afirmamos nuestro deseo 
de cooperar con los gobiernos naciona
les en los planeamientos de programas 
humanitarios de adaptación. 

NOTA.- El simposio organizado en 
el Congreso de Stuttgart dio 
como resultado la formación 
de una comisión permanente 
de estudio de los problemas 
de política indigena: el Inter
national Work Group of Indl
genous Affairs. El Work 
Group está interesado en re
cibir todos los datos y docu
mentos que puedan ser úti
les para una mejor y más 
amplia comprensjón de las 
condiciones de las minorías 
étnicas en el Poder. Escribir 
a Stefano Varese, Centro 
de Investigaciones de Selva, 
Instituto R. Porras B., U.N. 
M.S.M. Colina 368, Miraflores, 
Lima. 

El Dr. Isidro Ronquillo fue 
elegido Decano de la 
Facult. de Odontología 

El Dr. Isidro Ronquillo, catedrático principal, titular de la cá
tedra de Prótesis Parcial ha sido elegido Decano de la Facultad 
de Odontología, en segunda votación. 

El Dr. Ronquillo es uno de los catedráticos más antiguos de 
la Facultad y tiene en su haber una serie de publicaciones vincu
ladas con su especialidad. 

La elección del nuevo Decano se realizó el 12 de diciembre 
en sesión de Consejo de Facultad. El día siguiente a su elección 
asumió el cargo, que hasta entonces ejerció el Dr. Eduardo Agui
la Pardo, en calidad de interino, como consecuencia .de la renun
cia del Decano titular, Dr. Angel Ocampo Eguren. 

En la primera votación hubo empate, entre el Dr. Ronquillo 
y el Dr. Gerardo Calderón. Posteriormente se programó la expo
sición de programas de trabajo de los candidatos en el que se di
lucidaron distintos tópicos de la vida de la Facultad. 

El nuevo Decano ha sido elegido para el período 1968-1971. 



Egresa primera promoción de Camarógrafos 

El Cine Experimental de San 
Marcos desarrolla amplia 
y variada actividad 
El Cine Experimental de San Marcos. 
creado en julio del presente año, viene 
realizando variadas actividades relacio
nadas con el cine. Este Departamento, 
dependiente de la Escuela de Estudios 
Especiales, está dirigido por un diná
mico profesional , el señor Guillermo 
Palacios, quien está promoviendo estas 
actividades que tienden a crear en 
nuestra Universidad la industria cine
matográfica de tipo cultural. 

EGRESAN CA!\IAROGRAFOS 

La primera Promoción de Camaró
grafos y Directores de fotografía inte
grada por 120 alumnos acaba de egre
sar el 15 de diciembre. 

El Cine Experimental de San Mar
cos inició sus actividades con el curso 
para camarógrafos y airectores de fo
tografía cúya duración ha sido de cua
tro meses. Esta primera promoción de 
alumnos ha tenido éxito, en tanto que 
acudió un número superior a lo que ini
cialmente se había preYisto. Esto ha 
estado avalado por la calidad profesio
nal de los profesores y el equipo técni
co con que cuenta el Cine Experimen
tal. 

Los 120 primeros profesionales que 
han egresado son los indicados para 
desempeñar los roles en la producción 
d,e películas en nu'ªstro país, en cuanto 
se implante la industria cinematográ
fica. 

La Promoción lleva el nombre del 
Director de la Escuela de Estudios Es
peciales, Dr. Federico Kauffman y fue 
nombrado como padrino, el señor Gui
llermo Palacios. 

AULA DE CRITICA 
CINEMATOGRAFICA 

Otra de las actividades creadas por 
el Cine Experimental es el AULA DE 
CRITICA CINEMATOGRAFICA. Esta 
consiste en la proyección de películas 
an tes de ser estrenadas en Lima, a la 
cual asisten los alumnos matriculados 
a l Aula de Crítica. Los días viernes de 
cada semana un crítico nacional de r e
conocido prestigio qicta una charla re
ferente a la película proyectada. De 
este modo, el alumno adquiere un co
nocimiento básico sobre el cine, en sus 
diversos aspectos: técnico, artístico, es
tructural, etc., que le permite iniciarse 
en la crítica. 

Este curso se ha iniciado en noviem
bre y continuará hasta enero. Entre 
las películas q'ue se han proyectado fi
guran: "Ulises", basada en la novela 
de J ames Joyce, "Las señoritas de Ro
chefort", "Romeo y Julieta", "Petulia", 
"Brake Up", y otras, que luego se es
trenan en las salas limeñas, Alfonso La 
Torre, Alfonso Delboy, Mario Castro 
Arenas, Hugo Bravo, Edgardo Pérez 
Luna, S'<HI los- critieas- que p--.rn'1'<.""l'p--.r1T 
en este curso. 

CURSO DE MAQUILLAJE 

También se viene dictando un nove
doso curso sobre Maquillaje, vinculado 
a la cinematografía, como a las múlti
ples aplicaciones que tiene el arte del 
maquillaje. La profesora Maité Cortés, 
especializada en Suiza, Francia, Argen
tina y Brasil es la encargada del dic
tado de este curso. Dada la importan-

El LibroAbierto 
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Historia de la Facultad de Derecho 1 

He aquí una obra que hacía falta: 
me refiero a la "Historia de la Facul
tad de Derecho", de la que es autor Vi
cente Ugarte del Pino. No había pro
piamente una fuente de información 
acerca de tal asunto concerníente a la 
Facultad de Derecho de nuestra Uni
versidad de San Marcos. Por eso, el 
trabajo de Ugarte del Pino viene a 
llenar un vac'o al respecto. 

Una institución tiene también lo que 
podría llamarse su personalidad. que 
se va haciendo a través de su desarro
llo existencial. No en balde ella siem
pre está compuesta por hombres y 
opera por acdón y para el servicio de 
éstos. Resulta no sólo útil sino necesa
rio, reparar en la fisonomía, en el ca
rácter fundamental de una institución 
que se ·va formando a través del tiem
po, dentro del cual ha transcurrido y 
transcurre su vida. 

Esto es lo que hace el trabajo de 
Vicente Ugarte del Pino, el pathos de 
la que ha venído a constituir la Fa
cultad de Derecho, en cuanto inte~· 
grante de nuestra gloriosa Universi
dad de San Marcos, se vincula al de 
la ·entidad madre. Por eso el autor se 
refiere a la fundación de "Estudio Ge
neral" para las "provincias del Perú", 
que tuviese lugar apenas habían pasa
do tres lustros desde que se produjese 
el drama que protagonízaran en Ca
jamarca, Atahualpa y Pizarra. Y por 
eso el autor se refiere también a la 
evolución de la gran Casa de Estudios 
durante la época del Virreinato. Co
mo con razón se dice en la obra a 
que concierne este prólogo, a San Mar
cos le tocó desempeñar "un papel rec
tor de la cultura peruana y america
na". No en vano vino a la luz osten
tando el rango de ser la primera Uni
versiáad del Nuevo Mundo. Destáca
se especialmente ese papel en el ám
bito de lo jurídico, en lo que respecta 
a la época que abarca la emancipa-

ción y los años que le siguieron has
ta 1866. En San Marcos se cultivó el 
espíritu en pro de la liberación polí
tica y de las ideas democráticas libe
rales con sectarias, y en el campo que 
hoy corresponde a nuestra Facultad, 
se hízo una labor por demás merito
ria en cuanto a la formación profesio
nal, al° propio tiempo que se produ
jeron aportes estimables en el orden 
de la cultura jurídica nacional. 

La tercera etapa es la del centena
rio. La Facultad de Derecho acaba de 
cumplir, en 1966, sus cien años desde 
que fuera estructurada propiamente 
como una Facultad, con su propia je
rarquía institucional como tal, dentro 
de la comprensión general, natural
mente, de la Universidad de San Mar
cos. El primer Decano fue designado el 
5 de abril de 1866. Es precisamente 
con motivo de este fasto jubilar, que 
se ha querido que se escribiese la His
toria de la Facultad, y a ello ha res
pondido el loable esfuerzo de Ugarte 
del Pino. 

Se puede comprobar cómo la Facul
tad ha venído desempeñando las ta
reas pertenecientes a su razón de ser, 
en forma cada vez más acertada y efi
ciente. Hay que haber experimentado 
las dificultades, obstáculos e incom
prensiones que en tal orden de cosas, 
en lo que se refiere al cumplimien
to de las funciones universitarias, se 
presentan, para poder evaluar debida
mente lo que se ha podido llevar a 
cabo exitosamente. Y es que pasa que 
el devenir humano es dialéctico, en 
cuanto como dice Ignace Lepp. se rea
liza a través de luchas y contradiccio
nes. Esto viene a ser como una nece
sidad dentro del desarrollo ontológico 
del sujeto humano, individual o colec
tivo. No hay hijo de Dios sin desarro
llo, expresó Vallejo. El desarrollo es 
indispensable en el sujeto humano en 
cuanto su decurso vital progresivo así 

cia del maquillaje en el teatro, el cine, 
como también en la vida diaria, la aco
gida que ha tenido este curso es favo
rable. La profesora Maité Cortés acom
paña sus clases con prácticas de cosme
tología, en la que participan todas las 
alumnas. El curso tiene también una 
duración de cuatro meses y se ha ini
ciado en la primera semana de diciem
bre. 

DOCUMENTALES 

Entre otras actividades, el Cine Ex
perimental se propone realizar peque
ños documentales educativos, con una 
duración de 12 a 15 minutos. El primer 
documental que debe filmarse durante 
este mes es el r eferente al tránsito auto
motríz en Lima y sus problemas psi
cológico-culturales. Otro documental 
que se está preparando es sobre el te
ma de la reconstrucción de Barranco, 
distrito tradicional y romántico, que no 
ha perdido todavía su aire señorial. Los 
guiones para ambos documen.tales han 
!-ido preparados por Mario Castro Are
ií'cnf y· J~ t:it?l..~"-~\5'1, t.A.~-,.-r,\!'~ esta~.,..á a car
go de Guillermo Palacio::. 

Las actividades que acabamos de 
mencionar constituyen una muestra cla
ra del dinamismo con que se viene di
rigiendo el Cine Experimental. Es posi
ble que en un futuro cercano se con
vierta en un centro de producción ci
nematográfica de tipo cultural, del que 
tanto necesitamos para difundir nues
tros valores culturales, poco tocados 
todavía por el cine. 

lo impone; pero pagando el alto pre
cio de vencer dificultades, de supeditar 
obstáculos, para a la larga hallar la 
satisfacción por los fines alcanzados. 

De la lectura de la obra de Ugarte 
del Pino se obtiene una impres1on 
alentadora en lo atinente al desenvol
vimiento, al desarrollo de la Facul
tad. Y así en este caso se puede per
cibir cómo en lo que se refiere a la 
hístoria de instituciones, resulta suma
mente ilustrativo y confortante seguir 
la · trama que teje Clfo con los aconte
cimientos del devenir humano. 

Por la obra que ha escrito Vicente 
Ugarte del Pino desfilan sucesos, obras, 
personajes vinculados a la Historia 
de la Facultad. Emotivamente, con fer
vorosa adhesión anímica, se refiere a 
ellos; y quienes especialmente hemos 
estado vinculados a la Facultad de De
recho de nuestra conspicua Uníversi
dad de San Marcos, sentimos que en 
nosotros se aúna la doble connotación 
de legatarios y de tributarios frente 
a lo que como tal con su personalidad, 
con su carácter, con su historia, con 
su pasado y su porvenír, representa 
nuestra ilustre Facultad. Es por eso 
de pertinencia rendir nuestro homena
je a quienes en alguna forma consti
tuyeron su substractum personal, co
mo docentes y como díscentes, pues 
ellos dieron parte de su existencia para 
contribuir a la perteneciente a la Facul
tad y a su desarrollo. Y es por eso per
tinente también, después de haber diri
gido una mirada retrospectiva, endere
zar nuestro pensamiento al porvenir, 
para formular nuestro ex voto por el 
creciente progres·o y la consolidación 
del prestigio de la Facultad. 

La Historia de la Facultad de De
recho de Vicente Ugarte del Pino es
timula indudablemente la vivencia re
cordatoria y, por lo tanto, la adhesión 
consagratoria a nuestra Facultad, y 
estimula también los auspiciosos sen
timientos en cuanto a la promisoria tra
yectoria que espera a la vida futura de 
aquélla. Porque el libro de Vicente 
Ugarte del Pino nos permite estar 
más disuadidos que nunca de que San 
Marcos es y será siempre el numen tu
telar de la ciencia y la cultura na
cionales, y de que dentro de San Mar
cos, como Sirio en la constelación del 
Can Mayor, fulge y fulgirá siempre 
con lucencia extraordinaria, en el ám-

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

ADMISION 1969 
Se comunica a los interesados que la inscripción de aquellos 

alumnos que terminaron sus estudios de Educación Secunda
ria en años anteriores al actual, se efectuará entre el 2 y el 31 
de dicie mbre del presente año y para aquellos que concluyen 
en 1968 tendrá lugar entre el 2 y e l 31 de enero del próximo año. 

Asimismo, se les recuerda que conforme al Art. 29 del Re
glamento de Ingreso el postulante al momento d e inscribirse en 
la Oficina de Ingreso, sita en el Jirón Ancash 670, ( frente a la 
Escuela de Bellas Artes ) de berá hacer entrega de los documen
tos que señala el mencionado artículo del Reglamento, acompa
ñados de l comprobante que acredite haber abonado los derechos 
correspondientes ( S / . 400.00), que podrán hacer efectivo en cual
quiera de las Agencias del Banco Internacional de esta Capital. 

No se aceptará la inscripción de ningún postulante con do
cumentación incompleta, ni certificados de Instrucción Secunda
ria en los cuales falten notas de exámenes o no tengan todas las 
asignaturas aprobadas correspondientes al programa oficial de 
estud ios; con las subsanaciones del caso, si se hubiese rendido 
e xámenes de cargo de algunos cursos. 

LA OFICINA DE INGRESO 

NOTA: El Reglamento de Ingreso a la Universidad de San 
Marcos está a d isposición de los interesados en la Librería de la 
Unive rsidad, sita en Belén 1088-Lima. 

No se aceptarán fotografías donde el estudiante esté con len-

1 · tes c;J~~~~:· de ate.r;ición al público, de la Oficina de Ingreso, 
es el que rige oficialmente en todas las dependencias de la Uni
versidad, esto es: 

Lunes a Viernes (inclusive) de 8.00 a. m. a 2 p. m. 
Sábados de 8.00 a. m. a 12.00 m. 

Lima, noviembre 18 de l-96B 

EL SUPERVISOR DE LA OFICINA DE INGRESO 

EXTENSION UNIVERSITARIA 
EXPOSICION DE PINTURA EN 
HUANUCO 

Del 7 al 9 de noviembre se presen
tó en la ciudad de Huánuco, una ex
posición dedicada al Impresionismo, 
enviada por el Comité de Extensión 
Universitaria de la Universidad Na
cional Mayor de San Marcos, con la fi
nalidad de continuar así su comunica
ción con aquella ciudad, iniciada al 
realizar su primera Jornada Cultural 
en abril de 1967. Desde entonces, la 
Universidad alentó el propósito de 
mantener sus contactos, que ahora 
cumplió con referencia a una de las 
áreas del arte que ofrece el más pro
misorio florecimiento en nuestro país. 
la pintura. 

La exposición mostró un momento, 
de los más sugerentes, del proceso pic
tórico del siglo XIX, que abrió hori
zontes inéditos al lenguaje del color y 
de la luz. La muestra sanmarquina 
ilustró en síntesis, ese momento, en 
un grupo de obras representativas de 
su estética, cuyos valores quedan vi
gentes hasta hoy. Para su mejor com
prensión se agregaron exponentes de 
los precursores del movimiento im-i· 
presionísta y sobre todo de los conti
nuadores del mismo. 

Colaboró en su presentación, el De
partamento de Extensión Cultural de 
la Universidad "Hermilio Valdizán" y 
el Museo de Reproducciones Pictóri
cas de San Marcos. La profesora Srta. 
Dora Felices, tuvo a su cargo las visi
tas guiadas para escolares, estudian
tes de normal y universitarios. 

CINE ARTE DE SAN MARCOS 

El Comité de Extensión Universi
taria de San Marcos ha iniciado un ci
clo de sesiones cinematográficas des
tinadas a promover el estudio y valo
ración del cine, bajo el rubro de "CI
NE ARTE DE SAN MARCOS". 

bito de su competencia, la Facultad de 
Derecho. 

(1) 

JOSE LEON BARANDIARAN 

Historia de la Facultad de Derecho 
por Juan Vicente Ugarte del Pino. 
152 págs. Imp. de la Universidad 
N. M. de San Marcos. 

CINE ARTE DE SAN MARCOS se 
dedicará a la presentación orgáníca y 
sistemática de los films que hayan te
nido una influencia significativa el'\ 
el desarrollo del arte cinematográfico 
y que la Universidad debe difundir 
debidamente. Las proyecciones son pre
cedídas de una exposición á cargo de 
especialistas. Los asistentes reciben es
tudios críticos y material de estudio. 

CINE ARTE DE SAN MARCOS se 
propone, además, dar a conocer díver
sos cortometrajes de autores nacionales, 
proyectándolos en cada sesión previa
mente a la película programada. 

Durante el mes de noviembre se 
presentó un ciclo de "Nuevo Cine Es
pañol" que comprendió "La Busca" de 
Angelino Fons; "La Tía Tula", de Mi
guel Picazo; y "Nunca pasa nada" de 
Antonío Bardem. Además, se realizó el 
pre-estreno en el Perú de "Edipo Rey", 
de Saville. El domingo 19 de diciem
bre se inició el ciclo dedícado a la 
"Nueva Ola" francesa, que comprende 
films de Truffaut, Godard, y Chabrol. 

Una enorme concurrencia, en su ma
yoría jóvenes universitarios, dan testi
monio del extraordinario éxito de es
ta nueva actividad cultural de San 
Marcos. Las funciones se realizan to
dos los domingos a las 11 a. m. en el 
Cine Colmena. 

CONCIERTO DEL CORO 
UNIVERSITARIO 

Con motivo de celebrar el 79 Ani
versario de su fundación, el Coro Uni
versitario de San Marcos, dirigido por 
su fundadora, Rosa Alarco, ofre
ció el 20 de noviembre un concierto 
con obras del Renacimiento, canciones 
americanas y peruanas. 

El acto celebrado en la Sala Alzedo 
de nuestra capital, contó con un pú
blico numeroso que premió las inter
venciones del Coro Sanmarquino, in
tegrado por estudiantes y egresados de 
la universidad que alternan las horas 
de labor académica con las dedicadas 
al arte coral. Desde su fundación en 
1961, hasta la fecha, ha ofrecido 250 
conciertos, en los más díversos esce
narios del país y del extranjero. 
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DERECHO 
SEMANA DE LA FACULTAD 

Con diversos actos se ha celebrado la "Semana de la Facultad 
de Derecho", entre el 25 de noviembre y el 19 de diciembre. 
El programa de la semana ha sido el siguiente: Conferencia del 
Dr. García Montúfar, Mesa redonda sobre el Movimiento Polí
tico actual; fórum sobre "aspectos médicos jurídicos del tras
plante de órganos", donde participaron destacados profesionales 
en el campo del Derecho y de la Medicina; recital poético, a car
go de Washington Delgado y Winston Orrillo; representaciones 
teatrales y proyecciones de películas; deportes y bailes. 
La realización de los festejos de la "Semana de la Facultad de De
recho" estuvo organizada por la Promoción del Quinto Año de 
Derecho y el Centro Federado de éiicha Facultad. 

CONCURSO DE CATEDRAS 

La Facultad de Derecho de acuerdo con los dispositivos legales 
que rigen para la convocatoria de concurso de cátedra, ha convo
cado a concurso las cátedras siguientes: 
1 Auxiliar de Derecho Político y Constitucional del Perú, 1 Auxi
liar de Derecho Civil (Derechos Reales), 1 Auxiliar de Derecho 
Civil (Acto Jurídico), 1 Auxiliar de Criminologia, 1 Auxiliar de 
Derecho de Finanzas, 1 Auxiliar de Ciencia Económica y Derecho 
Monetario y Bancario (29 curso) , 1 Auxiliar de Derecho Inter
nacional Publico, 1 Auxiliar de Jurisprudencia Médica, 1 Auxi
liar de Derecho Rural, Aguas e Industrias, 1 Auxiliar de Prácti
ca de Derecho Registra! y Notarial, 1 Auxiliar de Derecho Civil 
(Familia), 1 Auxiliar de Derecho Civil (S"ucesiones), 1 Auxiliar 
~ .... = ..... ~~~~-&V :::-ii-vc¿~al ci-.• ,11 \2~ curso), 1 Auxiliar: de Dereclra r:ki1 
Trabajo (29 curso) , 1 Auxiliar de Derecho Comercial (ler. curso), 
1 Auxiliar de Práctica de Derecho Civil (I y III cursos) , 1 Auxi
liar de Derecho Tributario, 1 Auxiliar de Práctica de Derecho Co
mercial (I y II cursos), 1 Ayudante de Derecho Romano (I y II 
cursós), 1 Ayudante de Derecho Penal (ler. curso), 1 Ayudante 
de Derecho Penal (29 curso), 1 Ayudante de Derecho de las Finan
zas, 1 Ayudante de Derecho Civil (contratos), 1 Ayudanté de De
recho Procesal Civil (ler. curso), 1 Ayudante de Jurisprudencia 
Médica, 1 Ayudante de Práctica de Derecho Registral y Notarial, 
1 Ayudante de Derecho Civil (Sucesiones), 1 Ayudante de Derecho 
del Trabajo, 1 Ayudante de Práctica de Derecho Civil (I y II cur
sos), 1 Ayudante de Práctica de Derecho del TrabaJo, 1 Ayudan
te de Derecho de Minería, 1 Ayudante de Derecho Internacional 
Privado, 1 Ayudante de Práctica de Derecho Internacional Priva
do, 1 Ayudante de Práctica de Derecho Comercial tI y II cursos) y, 
1 Ayudante de Filosofía del Derecho. 
Los documentos se podrán presentar hasta el mes de febrero. Pa
ra mayores informaciones dirigirse a la Secretaría de la Facultad 
de Derecho, en la Ciudad Universitaria. 

DICTO CINCO CURSILLOS 

El Instituto de Derecho Comparado del Perú, que dirige el Dr. 
Carlos Fernández Sessarego, ha dictado en el segundo semestre 
del presente año, cinco "Cursillos" especialmente para post-gra
duados y alumnos de los últimos años de las facultades de Dere
cho de la capital: 
El conocido profesor y tratadista de derecho tributario doctor 
Manuel Belaúnde Guinassi dictó sobre "Las Nuevas Disposiciones 
Tributarias y el Derecho Comparado". 
El doctor Valentín Paniagua, profesor de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Católica del Perú, tuvo a su cargo "Las Refor
mas Constitucionales en el Perú y en el Derecho Comparado" y se 
revisó con sentido crítico las últimas reformas constitucionales 
que se han producido en el mundo. 
"Introducción al Derecho Comparado", por. el doctor Roberto Mac 
Lean Ugarteche, y "La Responsabilidad Civil en el Derecho Com
parado", por el doctor Fernando Vidal Ramírez, ambos catedráti
cos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Pon
tificia Universidad Católica de Lima. 
El doctor Jorge Mendoza Romero tuvo a su cargo el cursillo so
bre "Introducción al Derecho del Espacio", el mismo que compren
dió tres lecciones. 

FORUM SOBRE EL TRASPLANTE DE ORGANOS. 

El Instituto de Derecho Comparado del Perú organizó un Fórum 
donde se trató y discutió sobre aspectos médicos, éticos y Jurídi
cos, en relación con el Trasplante de Organos. 
Participaron en el Fórum destacados profesionales en el campo del 
Derecho y de la Medicina, especialmente invitados por el Insti
tuto. Entre ellos los doctores: José León Barandiarán, Mario Al
zamora ·valdez, Carlos Fernández Sessarego, Max A,rias Scnreiber 
y Luis Angulo Bezada entre los primeros y los doctores: Marino 
Molina, Jorge Avendaño Hubner, Donafcl Morote y Víctor M. 
Maúrtua entre los segundos. 
La reunión se llevó a cabo en el Salón de Grados de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en 
la Ciudad Universitaria. 
Concurrieron, como invitados, abogados, médicos y estudiantes, 
despertando gran interés dada la importancia y actualidad del 
tema discutido y la calidad de los .participantes. 

NUEVO PLAN . DE ESTUDIOS 

La Facultad encargó al profesor Dr. Mario Alzamora Valdez, 
la reestructuración del Plan de Estudios, quien ya ha presen
tado su proyecto que consta de 16 páginas. El autor dice: "que 
abone ese pequeño refugio de la defensa del pleito y extienda 
su acción hacia diversos campos sociales y se alineen entre 
las . profesiones que contribuyen a la transformación radical de 
las estructuras de nuestra época". Así, el plan, además de la 
formación de abogados, impartirá enseñanza a las "profesio
nes de grado medio" comprendiéndose entre éstas a auxiliares 
de justicia; auxiliares de administración de la administración 
pública; vigilantes de prisiones y promotores sociales. 
La profesión de abogado tendrá tres especialidades: la forense; 
la política-administrativa y, la económica-legal con una duración de 
. cinco años. 
El ciclo de Doctorado en Derecho tiene por objeto formar do
centes e investigadores en las disciplinas jurídicas y su duración 
será de dos años más, después de los cinco de formación pro-· 
fesional. 
El Ciclo de Capacitación Judicial comprende estudios de post
graduado para los que deseen seguir o perfeccionarse en la ca
rrera judicial. 
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LA ENSEIQ"ANZA PRACTICA 

Se ha elaborado un reglamento interno del Centro de Enseñan
za Práctica a fin de que contribuya y oriente el aprendizaje del 
Derecho. 

CONSULTORIO .TURIDICO GRATUITO 

Sé ha intensificado la actividad del Consultorio Jurídico Gratui
to procurando una mayor participación de los alumnos, princi
palmente de los últimos años, seleccionándolos entre los de pre
caria situación económica y cuya labor será remunerada con 
el objeto de estimularlos, habiéndose ya obtenido, por gestiones 
del Decano, una partida especial con tal objeto. 

DEPARTAl\fENTO DE IMPRESIONE~ 

Se ha acordado la creación de un Departamento de Impresiones 
cuyo objetivo principal será la impresión de obras de texto de 
los profesores, para evitar el sistema de copias. • El proyecto fue 
presentado por el profesor Dr. Jorge Rendón Vásquez, quien se 
encargaría de su pronta e inmediata ejecución ya que, según su 
plan, es perfectamente factible. 

CONCURSO DE CATEDRAS 

Con el fin de completar la enseñanza de las Cátedras, la Facul
tad ha sacado a concurso 18 auxiliaratos y 17 ayudantías. 

NUEVOS INSTITUTOS 

La Facultad ha creado los Institutos de Filosofía del Derecho, ba
jo la dirección del profesor Dr. Mario Alzamora Valdez· de De
recho Civil,. 9ue será diti.e'ido .nar el .nrafP_<:flr nr_ RónmJD .K 
Lanatta y de Derecho Comercial, cuyo Director será el profesor 
Dr. Ulises Montoya ManfredL 

LEY PROCESAL DE QUIEBRAS 

El Proyecto de la Ley Procesal de Quiebras, con útiles modifi
caciones, fue entregado hace algunos meses al Ministerio de Jus
ticia, sin que hasta el presente haya sido considerado, pese a la 
urgencia de renovar la obsoleta Ley vigente. En dicho proyecto 
participaron los profesores: Drs. Ulises Montoya Manfredi, Ma
rio Alzamora Valdez, en representación de la Facultad; Dr. Ri
cardo Nugent, delegado del Colegio de Abogados; el Dr. Ma
nuel Sánchez Palacios, catedrático jubilado, representante de los 
Colegios de Abogados de la República, como miembros de la Co
misión presidida por el Vocal de la Corte Suprema Dr. Jor
ge Alarcón Rodríguez e integrada con el señor Manuel Lugo P. 
de la Cámara de Comercio. 

EL PETROLEO Y LA BANCA NACIONAL 

La Facultad, atenta a los problemas de interés para el país, emi
tió pronunciamientos sobre los problemas del petróleo y la ban
ca nacional. 

CONFERENCIA EXTRAORDINARIA DE FACULTADES DE 
DERECHO 

En setiembre pasado se reunieron, en Guayaquil, los Decanos 
de las Facultades de Derecho de San José de Costa Rica, Pana
má, San Marcos de Lima, Puerto Rico, Santiago de Chile, Val~ 
paraíso, Estatal de Guayaquil y Católica de Guayaquil. La Fa
cultad de Derecho de San Marcos fue representada por su Decano 
Dr. Ulises Montoya Manfredi. Uno de los puntos tratados fue 1~ 
suspensión de la V Conferencia Latinoamericana de Facultades 
de Derecho, que debió realizarse en Buenos Aires en este año y 
como aún no había fecha .cierta, se acordó solicitar a . la Unión 
de Universidades de América Latina (UDUAL) una extraordina
ria que se realizaría en Guayaquil, en 1969, la que se limitaría 
a tratar sobre: a) estudio de los aspectos jurídicos del desarrollo 
e integración latinoamericana; b) evaluación de los distintos as
pectos de la Reforma Universitaria y el análisis que motivan las 
más recientes aspiraciones de los estudiantes latinoamericanos· 
y e) la constitución de grupos subregionales y nacionales de la~ 
Facultades de Derecho. 
Esta comunicación fue cursada al Secretario de la UDUAL para 
que sea puesta en conocimiento del Presidente Ejecutivo, 
que actualmente es el Rector de San Marcos, Dr. Luis A. Sánchez. 

CURSILLO 

El Dr. Luciano Castillo, catedrático de la Facultad de Derecho 
ha dictado un cursillo sobre "Historia Económica del Perú". 
Dicho cursillo que fue organizado por el Instituto de Ciencias Po
líticas y Sociales de la Facultad de Derecho, comenzó el 15 de se
tiembre y terminó el 15 de diciembre. Este cursillo fue dividido 
en dos ciclos dado el ínteres y lo extenso de la materia. El pri
mer ciclo abarcó desde la época incaica hasta la guerra con Chi
le y el segundo desde la guerra con Chile hasta la actualidad. 

MEDICINA 
PROGRAMaS DE INVESTIGACION 

El Instituto de Medicina Tropical "Daniel A. Carrión", durante 
el segundo semestre del presente año ha realizado programas de 
i_nvestigación en Medicina Tropical a cargo de los doctores Alvaro 
Delgado, Bertha Llanos, Osear Romero, Zuño Burstein, Cornejo 
Ubillús, Contreras y Félix Castillo. Asimismo en Parasitología 
cQn la participación de los doctores Cornejo Donayre, César Ná
quira y Julia Cornejo. Y en Bacteriología con los profesores Wi
lliam Flores, y José Madalengoitia. 

PERFECCIONAMIENTO EN CIENCIAS BASICAS 

La Escuela de Graduados ha iniciado un programa de perfeccio
nacimiento en Ciencias Básicas para post-graduados. Con este 
sistema se mejorará la preparación docente y la de investigación . 

SIMPOSIUM SOBRE POLIOMIELfflS 

Con la concurrencia de· destacados especialistas se realizó el sim
posium sobre Poliomielitis, organizado por la Sociedad Peruana 
de Patología el 21 de noviembre en el auditorio del Instituto Na
cional de Enfermedades Neoplásicas. 
Participaron los doctores Jos·é Madalengoítia en aspectos viroló-

gicos; William Flores en diagnóstico de laboratorio; Rodolfo Lan
da Cano sobre aspectos clínicos y neurológicos, y actuó de mo
_ derador Ramón del Aguila. 

VIERNES CULTURAL 

Continuando con los viernes culturales, el 20 de noviembre se 
programó la presentación del Teatro Universitario de San Fer
nando, que interpretó "Monólogo de Hamlet" y "Mimos de In
sod". 

CURSO INTERNACIONAL SOBRE PEDIATRIA 

Con la organización de la Sociedad Latino-Americana de Inves
tigación Pediátrica y el auspicio de la Sociedad Peruana de Pe
diatría y el Cuerpo Médico del Hospital del Empleado se realizó 
del ~5 al 28 de noviembre la VIII Reunión de la Sociedad La
tino-Americana de Investigación Pediátrica y un Curso de Post 
Gra<_io sobre "}:'regresos en Gi_mét_ica, Endocrinología y Pediatría", 
reahzado en Lima, en el auditorio del Hospital Central del Em
pleado. 
Concurrieron al evento, módicos especialistas internos y estu
diantes en Medicina. Participaron los docto;es Lytt Gardner 
(E.U. de N.A.), Maurice Lamy (Francia), Benjamín Schmidt 
(Brasil), César Bergadá ( Argentina), Francisco Beas (Chile) 
Fernando Monckeberg (Chile). ' 

Sll\-fPOSIUM SOBRE ENFERMEDADES DEL HIGADO 

Con la organización de la Sociedad Latinoamericana de Investi
gación Pediátrica y el auspicio de la Academia Americana de 
Pediatría, Sociedad Peruana de Pediatría, Sociedad Peruana de 
Patología ')! _el Cue!Pº ~édico del Hospital Central del Emplea
do se r_ea}~zo un S1J?1POSJUm ~obre enfermedades del hígado en 
e~ . Aud1torm11; d~ dicho hospital, y que contó con la participa
c1on de los s1gmentes profesores de San Fernando· Hernán Es
pejo en "Aspect~~ Clínicos d<: ~a Hep~t1;1logía Moder~a", Siegfried 
Berendohn con Aspectos F1s1opatolog1cos: Avances recientes" 
Raúl Román Torres participó con "algunos aspectos de la ciru: 
gía moderna del hígado" y Leoncio Vega Rizo Patrón acerca de 
"Los aspectos de la patología geográfica del hígado';. 

LETRAS 
Fn.OLOGIA ROMANICA 

Invitada por la Facultad de Letras se encuentra dictando un cur
so sobre "Introducción· a la Filología Románica", la Dra. Ger
trud Schumacher de Peña. La duración de este curso será de un 
semestre. 
La Dra.- ScI?,umacher ha realizado estudios en su especialidad en 
las. -q'ruvers1da_d1:s de Bonn, La Sorbona y Concepción (Chile). 
~s1~~sn:io real!zo estudios de. post-grado en Filología Románica y 
lmgu1st1ca general en la Universidad de Bonn y el año de 1966 
obtuvo el Doctorado en Filología Románica. 
La distin¡;uida_ intelectual ha sido Tutora en Filología Románica 
en la Umvers1dad de Bonn. Ha colaborado en la reedición del 
"Romanisches etymol?g:i~ches Worterbuc~" de W. Meyer-Lübke, 
1956-1960; Y en la ed1C1on del "Sprachw1ssenschaftliches Worter
büch" de J . Knobloch, 1966-1967. 
EI?,tl_'e las obras publicadas por la Dra. Schumacher tenemos "La
tem1sch CAP (P) ULARE in Romanische". Romanistische Versu
che und 'V_orarbei_ten 23. B~~n, 1967; y "Tazzen, Uber Ursprung 
und Geschtchte emes europa1schen Wortes" en colaboración con 
Harri Meier, en ASNS 208. 1967. 321-344. ' 

MONTA~ES Y EL PERU 

Con el título de "Montañes y el Perú" dictó una conferencia el 
Dr. Francisco Stastny, en la Facultad de Letras el 15 de noviem
bre. El acto fue organizado y auspiciado por el Departamento de 
Arte y el Departamento de Extensión Cultural, respectivamen
te, con motivo del IV Centenario de su nacimiento. 
Hizo la presentación el Dr. Washington Delgado, quien se re
firió brevemente a la personalidad del disertante, quien hizo es
tudios de su especialidad en el extranjer o. Entre sus obras se 
cuenta "Breve Historia del Arte en el Perú". 
Al hacer uso de la palabra el Dr. Stastny se refirió a la perso
nalidad latente, vigente que mantiene Montañes, principalmente 
en el Perú. Se refil'ió, asimismo que éste es uno de los fundado
res de la Escuela Realista de escultura española, del siglo de oro. 
Afirmó que existen pruebas documentales sobre la remisión de 
esculturas que hizo al Perú y la llegada de un grupo de escul
tores, seguidores de él, que hicieron escuela en nuestro país. 
El disertante se valió de diapositivas para mostrar las magnífi
cas obras de arte del artista mencionado 

CURSILLO SOBRE ESTUDIOS SOCIOLINGUISTICOS 

El Dr. Wolfgang Wolck dictó un cursillo sobre ''Estudios socio
lingüísticos" para estudiantes de Antropología, Sociología, Li
teratura Lingüística y de la Facultad de Educación, especialidad 
Literatura, en los días de octubre, en el Departamento de lin
güística y Filología de la Facultad de Letras. 
El Dr. Wolck es profesor de la Universidad de Indiana, y se en
cuentra en el Perú como Jefe de los estudiantes de la Universi
dad de Indiana, que realizan estudios de nuestra realidad peruana. 
El Dr. Wolck ha publicado un libro sobre "Filología Inglesa" en 
idioma alemán; artículo~ sobre la Lengua Quechua, y en "lingüís
tica computacional", escrita, también, en idioma alemán. Actual
mente prepara una antología, para la editorial América. 

CURSILLO SOBRE FONETICA GENERAL. 

Organizado por el Departamento de Lingüística y Filología se está 
dictando un cursillo intensivo sobre Fonetica General, a cargo de 
la Dra. Martha Hildebrant, catedrático de la Facultad de Letras. 
La finalidad del cursillo es formar investigadores para el trabajo 
"Proyecto de la Norma del Habla Culta". Se ha limitado la ma
trícula a 15, por exigirlo así el curso, donde previamente los- inte
resados solicitaron una entrevista con la Dra. Hildebrant. Los 
alumnos asistirán obligatoriamente y los que aprobaran el curso 
se les otorgará un Certificado. · 

CONFERENCIA SOBRE LAS ESTRUCTURAS IDEOLOGICAS 

En la Facultad. de Letras se llevó a cabo una interesante confe
rencia sobre "Las Estructuras Ideológicas" a cargo del Dr. Fran
cisco Miró Quesada. Dicho acto tu':'o lugar el dla 3 de diciembre. 



...-------

En su exposición hizo una clasificación de las ideologías. Así, dijo, 
que podrían ser por su contenido y p_or su for!'lª· _Por su conte
nido éstas podrían ser cpistémicas o éticas y estimativas; Y, por su 
forma podrían ser intuitivas y rigorizadas. 
Señaló más adelante que las ideologías epístémicas se basan en 
una teoría que pretende ser verdadera y las ideologías estimativas 
dijo que se basaban en la revelación com_o fuente (cristianismo), 
en el dominio (fascistas), y en la Asunción de una aptitud del 
hombre por el hombre (humanistas ). Estas, dijo, no utilizan una 
teoría o una doctrina. 
Puso asimismo énfasis en las ideologías epistémicas tales co
mo ~1 enciclop~dismo basado en la filosofía de la física ncwto
niana · la burgués-liberal; y el marxismo, que no uti liza con.:eptos 
de fí;ica natural sino su propio instrumento filosóíico: la dialéc
tica. 

HISTORIADOR HUNGARO DICTO CONFERENCIAS . 

En la Sala de Profesores de la Facultad de Letras se llevó a ca
bo unas conferencias a cargo del Dr. Tibor -Witman, profesor de 
la Universidad de Jorzet Attila (Hungría), los días 11 y 12. Los 
temas tratados versaron sobre "El virreinato del Perú, Eui-opa 
Central y la génesis del capitalismo", "La crisis de la producción 
en el Alto Perú colonial", y "Los estudios americanistas en Euro
pa Central y la organización de las Ciencias Sociales". 
Estas conferencias fueron organizadas por el Departamento de 
Historia. 

CIENCIAS 

"PROGRAMACION FORTRAJ\I" 

Se está dictando un curso de I. B. M. sobre "Programación For
tram", por el profeso'r Walter de Perera Villacorta, los días martes 
y viernes. Tendrá una dUTación de dos meses. El curso se inauguró 
el 8 de noviembre, en la sala de profesores de la Facultad de 
Ciencias. A dicha ceremonia asistió el Decano de la Facultad 
Dr. Rafael Dávila Cueva, quien declaró inaugurado el curso. El 
cUTso lo auspicia el Centro Federado de Ciencias. 

SIMPOSIO SOBRE PETROLEO 

Un interesante fórum sobre petróleo tuvo lugar en la sala ~e 
profesores de la F. de Ciencias el_ 19 ?e setiembre. Fue. o_rgaru
zado por el Centro Federado de C1enc1as en el 9-ue participaron 
distinguidos intelectuales, entre ellos el A!q. Santiago Agurto. J:?r. 
Alberto Ruiz EldTedge, Dr. Alfonso Benav1des Correa, Dr. Ezeqwel 
Ramírez Novoa, Dr. Virgilio Roe!, Ing. Tomás HUTtado, el Rev. 
P. Romeo Luna Victoria y los Srs. Mario Herrera Grey y Car
los Ortega. La ceremonia fue presidida por el Decano de la Fa
cultad de Ciencias, Dr. Rafael Dávila Cueva. 

MARIA DEL ROSARIO I: REINA DE LA PRIMAVERA 

El 2 de noviembre se llevó a cabo la ceremonia de coronación de 
la reina de Primavera de la Facultad de Ciencias, Srta. María del 
Rosario Olea en un baile que organizó el Centro Federado de 
dicha Facult¡d en el salón de actos. En representación del Deca◄ 
no el Secreta~io de esta institución, Dr. R. Calderón González 
co;onó a la Reina. María del Rosario es alumna de Matemáticas. 
Como dama de honor salió elegida la Srta. Rosa Ruiz Urbina, de 
Pre-Veterinaria. 

NUEVA DIREC'I'IVA 

El 30 de octubre el Centro de Estudiantes de Matemáticas reali
zó elecciones para la nueva Junta Directiva saliendo elegido co
mo Presidente el Dr. Edgar Vera Seminario. Vice-Presidenta 
es la Srta. Edith Siers; Secretario de Exterior e Interior, Rolando 
Wiesse· Secretaria de Economía, Srta. Carmela Velásquez Pino; 
Secret~ia de Asuntos Académicos y Revistas, Srta. Paula Ripodas 
de Vardón· Secretario de Librería, Adolfo Yalta; Secretaria de 
Asistencia 'social, Srta. Ruth Cisneros; Secretaria de Biblioteca, 
Srta. Lourdes Paulette; Secretario de Prensa y Publicaciones Sr. 
Raúl Contreras. 

CURSILLOS 

El Centro Federado de Ciencias que preside Honorio Cam
poblanco ha organizado cUTsillos, con el fin de obtener fondos 
para la compra de una máquina impresora, que tienda a poner 
al alcance de los alumnos libros y revistas extranjeras, previa 
traducción. Así , dijo el presidente del Centro, se elevará el ni
vel educacional, principalmente en la rama científica, que care
ce de libros y revistas en idioma castellano. 
Entre los cursos próximos a dictarse figura el de I.B.M., para los 
alumnos que no han podido seguir el Primer Ciclo; un curso de 
Ruso y Matemáticas Laboral, principalmente para los obreros. 

Al\f PLIACION DE LOCAL 

El local del Centro Federado será ampliado para el funciona
miento de la Biblioteca y de la sala de lectura. Asimismo fun
cionará el Banco del Libro, para ello la Directiva se ha dirigi
do a las diferentes Embajadas y agregados culturales para que 
presten su colaboración donando libros y revistas. De este modo 
se fomentará la cultura universitaria. 

ACADEMIA DE PREP ARACION 

El Centro Federado de Ciencias ha dado iruc10 al Primer Ciclo 
de Preparación para los exámenes de ingreso a la Universidad. 
El dictado de los cursos está a cargo de Jefes de Práctica y 
Ayudantes de Cátedra. Actual~ente siguen este ciclo 50 alumnos. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Destacada participación tuvo la Facultad de Ciencias en el tor
neo Inter-Facultades, que fue organizado por la Federación Uni
versitaria de San Marcos. Así, en Natación y Atletismo ocupó 
el segundo puesto ; el tercer puesto en Vóley femenino Y Bás
quet. Por otra parte, organizó un Campeonato de Ping-Pong el 
mismo que tuvo lugar el 16 de noviembre. 

JUNTA DIRECTIVA DE GEOLOGIA 

El Centro de Estudiantes de Geología 9ue preside Aurelio 
Ochoa Alencastre ha realizado una amplia la_bor en el . pre
sente año. Des taca el Primer Congreso de Estudiante~ de Geolo
gía; la inauguración del loe~ del Centro _de _Estudiantes, ?.ct_o 
al que asisti eron las autondades umvers1~~nas, _ _ Y ca tedr a t1 -
cos de la Facultad de Ciencias. En esa ocas10n lucieron uso de 
la palabra el presidente Aurelio Ocho~; el Dr. Alejandro A_\ber
ca Director de la Escuela de Geolog1a; y el Dr. Rafael . Davil a 
C~eva, Decano de la Facultad de Ciencias, q11ien declaro inaugu
rado el mencionado local. 
En este acto, también, se descubrieron las _I)in~uras _"La na tura
leza" y ·'Geología" y, la entrega de mob1hano e unpl emcntos 
deportivos por los Drs. Eduardo Souza Peixoto y Hugo Negr1. 

CLAUSURA DEL CURSO DE PERFECCIONAl\llENTO 

El día 7 de diciembre se clausuró el cUTso de Perfeccionamiento 
para Profesores de Matemáticas. Dicho . curso fue organizado por 
Ja Facultad de Ciencias y cuyo coordinador fue el Dr. Flav10 
Vega Villanueva. . . 
En la ceremonia de clausura h1c1eron uso de la palabra el Dr. 
Flavio Vega Villanueva; Aída Barrant~s, en _nombre de las alu_1:1-
nas-profesores ; el Dr. aiejandTo Bazan, Director: de Educac10n 
Secundaria, quien enunció en forma de pe_nsam1entos la labor 
del magisterio, especialmente del maestr?, . Fmalmente el Decano 
de Ja Facultad de Ciencias, Dr. Rafael Dav1la Cueva decla ro clau
surado el curso. 

C. ECONOMICAS 

TERCIO ESTUDIANTIL 

Se ha incorporado al seno del Consejo de la Facultad la nueva 
Delegación que constituye _el ~ercio estudiantil. Dicha Delegación 
está conformada por los s1gwentes alumnos: 
Secretario General: Luis Shimabuku Azato; 
Delegado al Consejo Universitario: Víctor Giudice Baca ; 
Delegados alumnos: -½uis Guardi~ Díazi Ricardo _Castro_ Barre
da Mario Castro Zunta, Teodom1ro BeJarano RoJas. Jaime Ca
rranza Guerra Julián Obregón Valverde, Aurelio Sussno Lu
cero Idelfonso' Astupuma Alvarez, Marciano Melgar Díaz, Adol
fo Vargas Velásquez, Julio Moreno Obispo, Carlos Rosas García, 
y Nilo Figueroa Cortavarría. 

TRADICIONALISMO Y CAMBIO SOCIAL 

El Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad, pro
siguiendo con su programa de publicaciones, ha puesto en circu
lación un nuevo trabajo intitulado "TRADICIONALISMO Y 
CAMBIO SOCIAL" (Estudio Sociológico de la Comunidad de San 
Cristóbal de Raján) por el profesor Alfonso Ramos Alva. 
Respecto a este trabajo el Decano de la Facultad se ha expresa
do en los términos siguientes: "Finalmente, hay que subrayar la 
valiosa contribución formativa de esta investigación para deli
mitar un cuadro de referencia, que permite obtener una visión 
global del conjunto de fenómenos y de problemas que han sido 
objeto de la investigación, de sus hallazgos mas consistentes de 
los presupuestos teóricos, y metodológicos implicados y de los pro
blemas y dificultades con que han debido enfrentarse. Este tra
bajo es pues, el resultado de una investigación empírica en don
de se t'rata de la organización social; del proceso del cambio en 
la Comunidad; de los obstáculos, factores y motivaciones vincu
lados con dicho cambio, y que indudablemente ha de servir de 
base para la realización de estudios posteriores acerca de la di
námica del cambio social''. 

POLITICA FISCAL 

El Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad a tra
vés de su Documento publicado sobre la Reforma Tributaria, 
'la dado su opinión al respecto en el sentido de que la Política 
Fiscal del Estado debe concretarse a desgravar el consumo y de 
incrementar la imposición directa, por tal razón considera que 
el Impuesto a la Renta se justifica, salvo las modificaciones re
lacionadas con el incremento del Mínimo de Existencia, pues la 
suma de S/. 98,000.00, se considera muy exigua y más bien de
be ésta aumentarse a S/. 150,000.00, y del mismo modo el Ins
tituto afirma que debe establecerse una doble escala o tarifa 
impositiva; una, que debe ser la menor para gravar las rentas 
provenientes del trabajo, percibidas por los que se hallan en una 
relación de dependencia (empleados o por los que ej ercen dis
tintas actividades profesionales). 
En lo que se refiere al Impuesto Territorial, se pronuncia en el 
sentido de que para la justificación de este impuesto debe exo
nerarse del mismo la casa-habitación ocupada por su propieta
rio, cualquiera que sea el valor de ella, ya que dicha propie
dad está r epresentando el esfuerzo y el sacrificio de su propie
tario. 
Por último, el Instituto de Investigaciones Económicas también 
se pronuncia contrario al Impuesto creado para gravar el Capi
tal Accionario de las Empresas, pues considera que desde el pun
to de vis ta impositivo no debe gravarse el capital sino los ingre
sos o rentas provenientes del mismo. Lo conh·ario s ignificaría 
crear escollos al incremento de la economía nacional. 

EDUCACION 
ACTIVIDADES CULTURALES 

Las Facultades de Letras y Educación continúan presentando su 
programa cultural en el aula N9 3 de Educación. En octubre e l 
Conjunto PRO MUSICA presentó un concierto con obras de De
bussy, Gabriel Faure, participando en el arpa, Cleli~ Mertens ; 
piano, Diana Schneider; flauta , Alberto Harms; . clarmete,. Luis 
Rossi · v viola Enrique Balastro. Luego hubo recital de guitarra 
a car'go de J~an Brito con piezas de Antonio Sinopoli, Agustín 
Barrios, Jorge Gómez Crespo, Manuel Ponce,_ Héctor Villal<?bos. 
Raúl Borges, Federico Torroba, e Isaac Albemz. El 7 de noVIem
bre hubo un festival folklórico peruano con la presentación de 
Josafat Roel Pinedo. El 16 de noviembre el conjunto PRO MUSI
CA realizó un concierto con obras contemporáneas de Andrés 
Sas, Hindemith , Kunert, y Darius Milhaud 

ESPECIALISTA DICTO CONFERENCIAS 

El doctor William M. Cruickshank, especialis ta en niños excep
cionales del Instituto de Retardados Mentales de la Universidad 
de Micltigan, di sertó en las Facultades de Letras y Educación. 
La presentación del conferencista estuvo a cargo del doctor Sa
co Miró Quesada. El doctor Cruickshank disertó en la Facultad 
de Letras ·'¿ Quién es el niño excepcional'!", "La educación de 
los n iños re tardados m enta les" y "Planeamiento educativo para 
111ños con desventa jas culturales". 
En la Facultad de Educación f ue ponente en mesa redonda so
bre "La Educación de los niños excepcionales" con la partici
pación de los doc tores Saco Miró Quesada, Koch, Guerra y Angles. 

l NVITACION A CATEDRATICO 

E l doctor Cipriano Angles, cated1·ático principal de Estadistica .fue 
invitado a l l.Jpto. de Ancash, donde dictó varias conferencias. Así, 
f ue invitado a e honor para conmemorar el 140 aniversario del Co
legio Nacional La Libertad, y pos teriormente dictó tres con.feren
cias sobre diagnosis educa tivas para maes tros secundarios, de edu
cación normal, y técnica. 

ODONTOLOGIA 
SEi\IANA DE LA FACULTAD 

La Facultad de Odontología conmemoró sus Boda:; de Plata asi 
como el centenario de la mcorporación de los estudios odontoló
gicos a la universidad. El programa fes tivo que se desarrollo con-
sideró actos ele homenaje ·a ios profesores cíe-sap-ái.-ec1·dos , 'foaúgú
ración del Servicio Odontológico Comunal en el distrito de Car
men de la Legua, con.Ierencias, exposición de libros y productos 
farmacéuticos, actuaciones artísticas y deportivas. 

JORNADA INTERNACIONAL ODONTOLOGICA 

Próximamente, en el mes de febrero, se realizarán "Las Jorna
das Internacionales en homenaje a las Bodas de Oro de la Fe
deración de Odontólogos de La Paz", en Bolivia. El temario con
sidera Cirugía de practica ordinai-ia y sus complicaciones, Re
habilitación Oral, Odontología Preventiva y un curso de pre y 
post grado sobre cirugía, octontopediatria, periodoncia, rehabilita
cion oral e implantodontología. 
A este certamen científico han sido invitados profesores de la 
Facultad. 

CO.t .FERE CIA 

El doctor Osear del Aguila disertó en el Colegio Odontológ~ 
Departamental de Lima sobre "Prótesis con Attachments de p.i·e
cis1ón". Al r especto el profesor Del Aguila ofreció dos conferencias, 
ante la presencia de especialis tas protesores, internos y alumnos. 

VETERINARIA 
VISITA DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
DE HANNOVER 

El doctor Wilhalm Schulze, Rector de la Escuela Superior de 
Medicina Veterinaria de Hannover, Alemania y especialista en 
Clínica de Animales Mayores, ha llegado a esta capital por in
vitación especial de la Facultad de Medicina Veterinaria de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para efectuar una 
visita a las diferentes dependencias y realizar entrevistas con 
los Jefes de Laboratorios y Secciones de Facultad, con la fina
lidad de concretar posibilidades para ofrecerle ayuda técruca. 
Fue atendido por los doctores: Elmo de la Vega Díaz y Hum
berto Ruiz Urbina, Decano y Director de la Escuela de Gradua
dos de la indicada institución sanmarquina, respectivamente. El 
Dr. Schulze prosiguió viaje a otras repúblicas sudamericanas 
con la misma finalidad. 

DISTINGUIDOS CIENTIFICOS NOS VISITAN 

Visitaron la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universi
dad, los Dres. Frank Alder, Co-Supervisor del Proyecto Perú de 
la FAO, y Frank Peritz, oficial de Sanidad Animal de la misma 
institución. Igualmente el Dr. E. H. Anderson, Supervisor del 
Proyecto IVITA, en la oficina de la FAO, en Roma, realizó' una 
entrevi sta con los directivos del mencionado Instituto, en com
pañia del Dr. P . R. Ellis, ex-supervisor del !VITA. 
También visitaron la mencionada Casa de Estudios Sanmarqui
na, el Dr. Merle Kuns, Ecólogo del Centro Panamericano de 
Zoonosis con sede en Argentina, quien asesorará el proyecto que 
tiene e l IVITA en su estación de la Selva, (Pucallpa), sobre 
cria nza de roedores salvajes. 

OTRAS DEPENDENCIAS 
PRESENTACION DEL LIBRO DE DORA V ARON A 

En e l Salón de Actos del Ins tituto Raúl Porras Barrenechea tu
vo lugar la presentación del nuevo poemario de la poetisa Dora 
Varona. 
La actuación se r ealizó e l 5 de diciembre, a la que concurrió un 
grupo de intelectuales de nuestro ambiente. 
El Dr. Jorge Puccinelli hizo la presentación del libro de Dora 
Varona, que se titula "El Litoral Cautivo". Está editado por la co
nocida editora argentina, Editorial Losada. 
A continuación, la poetisa r ecitó algunos de los poemas de su li
bro. fu e calurosa mente a plaudida por el público asistente. Fi
nalizado el recital se suscitó un interesante debate entre la poe
ti a y los asistentes en torno a la creación literaria y la génesi s 
de su último libro. 
Dora Va rona es ya una conocida poetisa . Publicó su primer poe
mario en La Habana, su pah-ia, en 1952, bajo el título de "Rendi
jas del Alma". su segundo libro fue editacfo en Madrid en 1955, 
cuyo título es "Hasta aquí ol ra vez". 
Reside en nuestro pa ís desde 1956, año en que contrajo matrimo
nio con el de apa recido novelista Ciro Alegría . 
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UIUDAD DE DESARBOllO ~!el 
DE COLECCIONES ril U --! 

Presencia de Eugenio Coseriu en 
la Universidad de San Marcos 

El Dr. Eugenio Coseriu, prestigioso lingüista europeo, actual ca
tedrático de Tübingen (Alemania) dictó una serie de conferencias en 
el Departamento de Lingüística y Filología de la Facultad de Letras y 
Ciencias Humanas de la Universidad de San Marcos, entre el H, y 
20 de setiembre. Las conferencias tuvieron gran acogida por parte de 
los profesores y estudiantes de la Facultad. El Dr. Coseriu fue invi
tado por el Goethe lnstitut de München, filial del Perú. 

Hizo la presentación del conferenciante el Dr. Luis Jaime Cisne
ros, profesor del Departamento. Por constituir un documento impor
tante, damos a ,continuación el texto del discurso que pronunció el Dr. 
Luis Jaime Cisneros : 

Dentro del plan de acercamiento que 
tan acertadamente cumple el Gocthc 
Institut de l\'lünchen a través de su fi
lial en el Perú, acaba de visitarnos el 
eminente romanista de Tübingen, pro
fesor Eugenio Coseriu. La prensa ha 
destacado ya la significación de su pre
sencia, pero se hace indisI?ensable. i:a
tificar, y explicar, por que esta v1s1ta 
adquiere relieves de excepción dentro 
de nuestro mundo científico y univer
sitario. Los destinos de la lingüística 
contemporánea tienen ya comprometi
do el nombre . de este ilustre pensador 
rumano y no se puede hoy iniciar con 
rigor ul-ia auténtica meditación sobre 
teoría del lenguaje sin acogerse .ª las 
'>d=':} ..-~n~·•?.d~'l:'üs d~ su pensamiento. 
Si el siglo XIX es, una vez más en el 
campo de la lingüística, el siglo de la 
teoría y de la reflexión filosófica, la 
obra del profesor Coseriu es capital en 
nuestro siglo. Nos ha enseñado a con
tinuar y superar los planteamientos de 
Saussure, y ha mostrado cómo es po
sible conciliar la fecunda perspectiva 
humboldtiana con los métodos riguro
sos frecuentados por el estructutalis
mo más exigente. 

así como las reflexiones sobre la visión 
parcializadora de la acción verbal (en 
un valioso artículo de Vox Románica), 
y los más recientes sobre aspecto ver
bal en español. A este mismo orden 
pertenecen ciertamente sus aportacio
nes en el campo de la estructuración 
semántica. En su Logicismo y antilo
g icismo en la gramática denunció el e
rror vulgar de atribuir a una lengua 
las fa!las eventuales del pensamiento y 
defendió la idea de que el lenguaje es 
la forma necesaria de manifestación 
del pensamiento (sea lógico, poético o 
práctico), combatiendo así tenazmente 
la idea de quienes todavía consideran 
al lenguaje como producto del pensa
miento racional, y también }a de quie• 
nes pretenden someter al lenguaje a 
valoraciones en términos de verdad
falsedad. 

Emneño fundamental de Coseriu ha 
sido superar la antimonia sincronía
diacronia con la que Saussure retoma
ba una antigua interpretación aristoté
lica. Mientras Saussure centró su preo
cupación en el estudio del 'cambio Jin
güistico', Coseriu comprendió desde el 
inicio que en rigor lo fundamental era 
"el problema del cambjo lingüístico". 
O para. decirlo con su propio razona
miento: los tres problemas distintos 
que el cambio presupone: el problema 
racional del cambio (cuál es la razón 
porque las lenguas cambian), el pro
blema general de los cambios (cuáles 
son los factores condicionantes de tales 
cambios), y el problema histórico de 
cada uno de los cambios concretos. Y 
esta actitud resulta de extraordinaria 
trascendencia. P or centrarse en 'el 
·cambio' el maestro ginebrino había va
ticinado que los cambios fonéticos eran 
fenómenos enteramente ajenos al sis
tema de la langue y solamente se pro
ducían en la parole, como hechos indi
viduales. Es decir, el cambio era asis
temático y ajeno a la lengua, para 
Saussure. Coseriu mostró desde un 
principio lo contrario: no puede el 
cambio pertenecer al campo del habla, 
porque por ser ésta ocasional y momen
tánea carece de continu.idad y es esen
cialmente sincrónica; por lo cual, si se 
produce en la lengua, tiene que ser sis
temático. Y la argumentación funda
mental en que apoya esta tesis de la 
sistematicidad (que tan buenas polé
micas ha venido causando) se basa en 
la misma naturaleza del cambio lingüís
tico: no es el cambio, para Coseriu, u
na alteración caprichosa que corrom
pa la estructura del sistema, sino que 
es simplemente la realización de una 
de las diversas posibilidades que el pro
pio sistema ofrece. O sea, la conver
sión en norma de algunas de las posi
bilidades implícitas en cada sistema lin
güístico o, para decirlo con sus propias 

palabras: "el desplazamiento de la nor
ma hacia otras realizaciones consenti
das por el sistema". Claro es que el 
propio Saussure sospechaba la inter
dependencia de languc y parole, y has
ta intuía que el cambio pudiera ser in
terpretado como un 'hacerse' de la len
gua, puesto que para él la analogía no 
es un cambio externo sino un fenóme
no gramatical y sincrónico, ya que su 
creación obedece a pautas preexisten
tes. Pero Coseriu muestra en qué me
dida esta concepción de la analogía se 
extiende y es aplicable a la gran ma
yoría de los cambios. Su nueva anti
nomia, por eso, supera a la de Saussu
re. El cambio no implica una modifi
cación del sistema dado, sino "una con
tinua construcción del sistema"; fuerza 
que forma parte del sistema mismo, no 
ajena a él, sino que de él dimana. Es 
decir, una lengua es una recreación 
constante, una sistematización dinámi
ca ; no es una actividad que 'emplea' 
signos. sino que es una actividad crea
dora de signos. Y el 'cambio' resulta 
fruto directo de la esencia misma de la 
lengua. Adviértase la trascendencia 
que esto alcanzará cuando se aplique 
al estudio de la lengua literaria. 

La coherencia es un signo relevante 
en toda la obra del profesor de Tübin
gen. Pensamiento sólidamente encau
zado a buscar la razón de ser de las co
¡as, para poder comprender a las co
sas mismas, para asirlas en su pura ra
zcrtt de set". N(j s(51:mtente ht:tllt:ttñ6s ~:'s
te signo en los estudios arrib~ anota
dos, que son de verdadera originalidad, 
sino hasta en las visiones de conjunto 
como ésa de Geografía lingüística, don
de estas concepciones suyas nutren de 
nueva savia una estricta exposición de 
divulgación metodológica. 

Para Coseriu un sistema lingüístico 
es un sistema técnico, es decir un sis
tema de· 'modos de hacer'. No es de 
ningún modo un sistema de cosas he
chas. Por eso distingue ahora tres pla
nos de estructuración: la norma, como 
la realización común y tradicional; el 
sistema, asegurado por el conjunto de 
oposiciones tradicionales, comproba
das por la norma, y el tipo lingüístico, 
que representa y congrega los princi
pios funcionales comprobados en el sis-
tema. . 

Esta idea central se acompaña de 
aquella otra ( básica en la teoría gene
ral de Coseriu) según la cual el funcio 
nar y el cambio 'lingüístico no son dos 
momentos en la lengua sino dos caras 
de un mismo momento; porque lo que 
desde cierto ángulo es 'el cambio' re
sultará desde otro ángulo la 'realiza
ción de pautas ~ existentes'. Lo que 
sirve para triunfar de la antinomia pro
clamada por Saussure. O diciéndolo 
con palabras del maestro de Tübingen: 
"La sincronía de los sistemas lingüís
ticos no es momentánea y estática sino 
histórica y dinámica". Coseriu piensa 
con mucha razón que ya nada pode
mos esperar teóricamente de la sepa
ración metodológica entre sincronía y 
diacronía, y arriesga por eso la tesis 
de que dicha relación debe ser enten
dida en su sentido real e hlstórico, co
mo una relación dinámica entre 'posi
bilidad' y 'realización', entre técnica 
funcional y técnica aplicada. 

Esta visita del profesor Eugenio Co
seriu será provechosa para quienes en 
el Perú trabajamos en estas diseipli
nas, porque deja un modelo cabal de 
honesta investigación personal, tarea 
necesaria para asegurar la vigencia de 
una auténtica vida universitaria. 

Toda la lingüística moderna se funda 
en el Cours de Linguistique Génerale 
y, sobre todo, en las meditaciones que, 
en adhesión o como crítica, suscitó en 
hombres como Schuchardt, Meillet, el 
propio Sechehaye (que había sido, con 
Bally, compilador de las lecci~n~s ma
gistrales) , Hjelmslev, Terracm1, von 
,0;1•tburg, Jakobson, Bloomfield, para 
1. Ci•·itar sino a preclaros exponentes 
de ~as distintas escuelas. Dentro de e
sa línea se ha centrado la meditación 
de Coseriu; sólo que no se ha acogido 
a criticar uno de los diversos aspectos 
del pensamiento saussuriano, sino que 
ha bus~do un análisis crítico frontal 
de todo el cuerpo doctrinario de Sau
ssure, lo que no solamente lo obligó a 
moverse en el terreno de las distintas 
antinomias postuladas en el Cours, sino 
a buscar una teoría coherente que ex
plicase el lenguaje general. Y es así 
cómo nos ha ofrecido una de las más 
agudas contribuciones, de sólida argu
mentación científica, nutrida de un vi
goroso aliento filosófico. El regreso 
a las fuentes ha sido, en toda ella, leit 
motiv orientador. Así, desde sus pri
meras publicaciones sudamericanas, 
cuando estudió la vinculación del la
tín vulgar con los dialectos hispánicos; 
una misma línea segura continúa esa 
preocupación en su análisis de la for
ma y la sustancia de los sonidos del 
español (que acoge ideas esbozadas 
cuando había previsto la unificación qe 
las ciencias fónicas). Sus ideas adquie
ren ya vigor de doctrina consolidada 
en las magistrales contribuciones de 
Sistema, norma, habla (1952); se enri
quecen más tarde con el estudio de las 
formas metafóricas en el lenguaje, y 
triunfan en la obra capital de 1958, Dia
cronía, sincronía, historia, base indu
dable de esta actual preocupación suya 
por la tipología, que está en la pers
pectiva de su pensamiento científico 
desde la hora inicia l, y que se expre
sará sin duda en el Versuch cine neue 
Typologie der romanischcn Sprachen, 
donde se acogen las reflexiones de sus 
últimos años de docencia en Alemania. 

Departamentos de Antropología e . . , 
Historia en reorgan1zac1on 

Desde el momento en que organizó 
con carácter científico los estudios lin
güísticos en la Universidad de Mon
tevideo, nos ha obsequiado Coseriu con 
trabajos medulares. De entonces data 
el recordado estudio sobre las razones 
de la creación metafórica: el lengua
je es para Coseriu una actividad libre 
de la fantasía. y en verdad eso que lla
mamos 'la realidad del lenguaje' no es 
otra cosa, para él, que "este afán inin
terrumpido de creación y recreación" 
en que el lenguaje vive y se desarrolla. 
Su atención por problemas de sintaxis 
románica tiene valioso antecedente en 
su interpretación de los orígenes del 
futuro románico, después de cuyo es· 
tudio dedicó atención preferente a 1as 
construcciones con verbos de movi
miento (retomando un tema de Ama
do Alonso), y en el que creo ver, de 
un lado, reflejos de sus antiguas obser
vaciones sobre el latín vulgar, y de o
tro lado, los atisbos primeros de tra
bajos posteriores dedicados al aspecto 
verbal perifrástico en griego antiguo, 

Los Departamentos de Antropologia 
e Historia están siendo reorganizados, 
por acuerdo del Consejo de la Facul
tad de Letras y Ciencias Humanas. 

Antropología.- Este Departamento, 
a solicitud del Centro de Estudiantes 
de Antropologia (CEA) acordó en se
sión de Consejillo del 18 de noviem
bre, declararse en estado de reorgani
zación. Posteriormente, el Consejo de 
la Facultad de Letras ratificó los acuer
dos del Consejillo y nombró una Comi
sión Reorganizadora, presidida por el 
Dr. Luis G. Lumbreras, e integrada 
por el profesor Stefano Varesse y el 
delegado estudiantil Vega Pozo. 

Esta Comisión viene trabajando en 
la revisión de los programas de estu
dio y la nueva administración del De
partamento y en breve presentará su 
informe al Consejo. 

El Acuerdo del Consejillo, ratificado 
por el Consejo de Facultad es el si
guiente: 

DOCUMENTO 

El Consejo del Dpto. de Antropolo
gía en sesión del 18 de noviembre de 
1968, considerando: 

12 "GACETA SANMARQlJINA" 

l. Que la formación adecuada de 
antropólogos está en función de los 
cambios que se operan a nivel mun
d1al en relación a la problemática del 
fenómeno social y de la conjugación 
de las diversas disciplinas sociales. 

2. Que la Antropología en la Facul
tad de Letras de San Marcos así como 
en todas las Universidades de Améri
ca Latina no responde adecuadamen
te a las exigencias de nuestra reali
dad en tanto que su origen y carác
ter como disciplina independiente de 
las demás ciencias sociales no se expli
can dentro de nuestra condición de 
países neocoloniales. 

3. Que la formación que la Univer
sidad ofrece a los estudiantes dentro 
de la Departamentalización actual, es 
insuficiente para comprender la totali
dad del fenómeno social. 

4. Vistos los planteamientos presen
tados por los estudiantes del Dpto. y 
la importancia de los problemas seña
lados por ellos, con los cuales los pro
fesores concuerdan y teniendo en cuen
ta el alto nivel y el espíritu cons
tructivo que nos anima: 

El Consejo del Dpto. de Antropolo
gía acuerda por unanimidad: 

Científicos soviéticos, especializados en estudios marinos, ofrecieron una 
conferencia en la Facultad de Ciencias, sobre sus investigaciones en el 

Pacífico Sur. 

En la Facultad de Ciencias 

Científicos soviéticos ofrecieron una 
Mesa Redonda sobre Oceanología 

Por invitación de las autoridades de 
la Facultad de Ciencias un grupo de 
científicos sovi~ticos, del barco "Aka
demik Kurchatov", que estuvo de pa
so por nuestro litoral, dio a conocer 
importantes estudios que están llevan
do en el Océano Pacüico Sur-Oriental. 

_ El acto tuvo lugar el 23 de octubre, 
en la Sala de Profesores de la Fa
cultad de Ciencias. Este grupo de cien
tüicos pertenecen al Crucero IV, agos
to/ setiembre de 1968, donde se en
,cuentra personal del Instituto de Ocea
nografía, de la Academia de Ciencias 
URSS: 1 de Sadevaia, y J-387, URSS. 

El Dr. Rafael Dávila Cueva, Decano 
de la Facultad de Ciencias, hizo la pre
sentación de los profesores Zendevich, 
L. A., Jefe del Crucero IV; Prof. Rass, 
T. S., Vice-Jefe; Prof. Kozlov, N. N., 
Vice-Jefe; y Prof. Gusev, A. M. Algu
nos de ellos han participado en expe
diciones anteriores, ya que hace más 
de 20 años la Academia se dedica a 
la inve~tigación marina. 

Al hacer uso de la palabra el Prof. 
Zendevich, especialista en Oceanología 
y Biología Marina, manifestó que la 
expedición se ha dedicado a estudiar 
los océanos y mares del mundo. Infor
mó, asimismo, que la Academia de 
Ciencias tiene otros barcos para rea
lizar estudios de oceanografía, pero 
que el "Kurchatov" era el mejor; "des
plaza 16,000 toneladas; tiene 70 esti
badores, y en él viajan investigadores 
de las diferentes ramas". La finalidad 
es "estudiar la fauna y la flora, el 
Plankton; hacer investigaciones físicas, 
químicas y biológicas del mar en Chi
le y Perú". Es la primera investiga
ción de este tipo que se realiza en es
ta parte Sur-Oriental. 

1: . Declarar en estado de reorgani
zac1on el Dpto. de Antropología. 

2. Pedir al Consejo de la Facultad 
su ratificación y la designación de una 
comisión reorganizadora que disponga 
todo lo concerniente a la culminación 
del presente año lectivo y proponga lo 
conveniente para su adecuado funcio
namiento en el futuro. 

3. Sugerir que esta comisión reor
ganizadora coordine sus trabajos con 
las comisiones reorganizadoras de los 
Dptos. de Historia y Sociología y otros 
Dptos. afines en la medida en que los 
problemas de esos Dptos. sean también 
los nuestros. 

Historia.- También este Departa
mento está en proceso de reorganiza
ción. La Comisión Reorganizadora es
tá presidida por el Dr. Pablo Macera. 
Los trabajos de esta Comisión están ya 
bastante avanzados y dentro de un cor
to plazo quedará definida la situación 
del Departamento. 

Con estos dos Departamentos, son ya 
tres los que se declaran en reorgani
zación. Primero fue Sociología. Lo im
portante es que e1 espíritu que anima 
a profesores y estudiantes en su preo
cupación por cambiar las estructuras 
de los Departamentos es de tipo aca
démico, y tiene por fin mejorar la en
señanza y adecuar los estudios al tiem
po en que vivimos. 

Dijo, más adelante, "que hace más 
de 10 años se presentó en aguas pe--ruanas otra expedición que regresaba 
del Antártico, donde fueron a realizar 
estudios marinos". Agregó que en "las 
investigaciones de oceanografía es im
portante obtener ideas claras, precisas 
para poder investigar el océano desde 
la superficie hasta lo más profundo". 

Declaró que las costas de estos paí
ses (Chile y Perú) se caracterizan por 
sus condiciones especiales, ya que es 
la zona de más alta productividad del 
océano y que la industrialización de 
la anchoveta no existe mejor en otra 
parte del mundo. 

Acto seguido, el Dr. Rass, T. S., es
pecialista en Ictiología, dijo "que la 
investigación de los peces que realiza 
la Academia de Ciencias se basa en 
tres divisiones: 19-El estudio del me
canismo de los peces, que en el Perú 
es la más alta del mundo de los océa
nos. La anchoveta que se extrae es 
tres veces mayor que el arenque". 
"El mecanismo de esta alta producti
vidad es interesante y se estudia por 
científicos preparados". Agregó que "es 
necesario, a la luz de los océanos,. 
aprovechar las expediciones de inves
tigación en otras partes del mundo"; 
29-"La investigación sobre la fauna 
de los peces, ya que en la parte Sur
Oriental del Pacüico, se han encontra
do especies que no son originarias de 
la parte Sur de este océano y se ex
panden en estas zonas, en las aguas 
sub-antárticas"-; 39- "Investigaciones 
de la vida por ciclos de los peces, el 
desarrollo y su procreación". "Estos 
trabajos se están realizando -manifes
tó- comparativamente con los estudios 
realizados en el Artico, en el Antárti
co y parte de las zonas tropicales". 

También hizo uso de la palabra el 
Prof. Kozlov, N. N., especialista en Me
teorología y Geografía, indicó que los 
seres "tienen un mismo océano, un 
mismo sol, y vivimos en una misma 
tierra. La ciencia genética, los océa
nos y la atmósfera aproximan a los 
pueblos como todas las ciencias. Ello 
contribuye para fortalecer la amistad 
de los pueblos". 

Por último, el Prof. Gusev, A. M., 
doctor en Ciencias Físicas y Matemá
ticas, manifestó que "el problema prin
cipal de la expedición es la oceanolo
gía, pero que a él y a su colega MAR
TI, Y. Y., le interesaba más la atmós
fera, el clima y la acción de "éstos'.' 
Con el estudio del clima ..,Peruano, di
jo, se podría resolver y I cambiar los 
climas del mundo en un futuro. Este 
es un problema de solución mediata, 
pero la humanidad llega á a solucio
narlo". 

Al finalizar las exposiciones de los 
profesores soviéticos se suscitó un in
teresante debate entre el público asis
tente, catedráticos y los miembros de 
la expedición científica del barco 
"Kurchatov", sobre la materia de los 
estudios que están llevando a cabo. 

Imprenta d e le. Universidad Na.clonnl Mnyor de San Marcos. 




