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• H or1zon t e de las \Cie 
Desde hace sesenta años, los 

científicbs investigan sin 'des
canso todo lo que hay en el mun
do, lo más grande y lo más dimi
nuto, lo importante y lo baladí, 
hurgándole por todos los intersti
cios, escudriliando hasta sus últi
mos rincones. Es gigantesco el 
numero de investigadores y orga
nizaciones para la investigación 
que trabajan en todos los países, 
el dinero que se les dedica, la in
finidad de temas de estudio, la 
mwuplicidad y riqueza de los ins
titutos para la aplicación técnica 
de !os nuevos conocimientos cien
tíficos. hoy el mundo es como 
un montícwo horadado por todas 
partes y en todas las direcciones. 
V eanse, por ejemplo, unos cuan
tos de los problemas investiga
dos por los botánicos : los cam
bios de forma d.e las hojas desde 
su nacuniento hasta el fin de su 
desarrollo, por qué en otoño las 
hojas enrojecen y por qué se 
caen, por qué las plantas se cur
van hacia el lado de la luz, por 
qué crecen, por qué florecen, por 
qué enve1ecen, por qué maduran 
io:s ú:u.tus, por qué lo:s mcwzCIIlas 
caen premca:ura:mente del árbol, 
etc. Lo mismo ocurre en los de
más campos de investigación. 

Este escudriñamiento total se 
de.be precisamente al hecho de 
que la solución de cualquier pro
blema plantea otros problemas 
antes insospechados, en una es
pecie de .. reacción en cadena". 
Alguna vez se ha objetado contra 
ese mcontenible afán investiga

dor el hecho de que no hace más 
que multiplicar los problemas sin 
poder llegarse nunca a un cono
cimiento total y definitivo. Pero 
al aparecérsenos un problema 
es precisamente el toque de aten
ción, la serial de llamada que nos 
hace la Naturaleza para que in· 
vestiguem.os por allí, porque por 
allí es por donde se abre un ca
mino hacia mayores profundida
des, del mismo modo que una 

. puerta cerrada en las galerías de 
una tumba egipcia es una invita
ción para proseguir más adelan
te. Un problema es un obstáculo, 
pero sólo en el sentido que lo es 

d
, \ 

una puerta cerrada. Cada 1a 
se presentan a los científicos do
cenas de problemas que al día si
guiente se multiplican. Esto nos 
indica simplemente que la Natu
raleza, la realidad, es problemá
tica, tanto más cuanto más pene
tramos en ella, infinitamente pro
blemática, hasta el punto de que 
podemos decir que realidad es ·el 
conjunto de problemas que se nos 
presentan. Toda realidad -sea 
cosa o hecho- es inagotable; a 
diferencia de los1 conceptos mate
máticos, nunca se puede definir y 
conocer por completo; por mucho 
que de ella se diga y se sepa, 
siempre queda mucho n,.ás que 
decir y saber. Y esa inexhausti
bilidad es la · prueba de que es, 
realmente, una realidad. 

Tanto han inventado «ellos» 
que vivimos una edad en que se 
están realizando todas las uto
pías, las imaginadas desde anti
guo, tanto como las nunca imagi
nadas hasta ahora, desde los via
jes espaciales, hasta --gracias al 
terror de 'las . armas nucleares-
la gran utopía ·de la pea: perpetuá. 
«Las utopías -decía hace mu
chos años Be~diaev- pareéen 
mucho más realizables de lo que 
antes se creía. Y nos encontra
mos actualmente ante una cues
tión muy distintamente angustiÓ
sa : ¿Cómo evitar su realización 
definitiva? Las utopías son reali
zables ». Berdiaev se refería ex
clusivamente a las utopías socia
les y políticas; a éstas era a las 
que quería poner coto. «La vida 
-añadía- marcha hacia las uto-

''Sabemos que 

los átomos se componen de partículas arables y 

otros -áto-' se pueden fusionar o escindir para formar 

mos, 

l.a energía no aumenta o disminuye gradua~mente si

no a saltos, por múltiplos enteros de una "!nidad o 

"cuanto'', \ 

el espaci~ y el tiempo no son independientes ~ntre sí, 

y no representan una realidad objetiva comftn sino 
. . \ 

, que son relativos a cada sistema de movimien~o, 

un cuerpo simple se puede transformar en otrQ,, 

se puede producir artificialmente cuerpos simples que 

no existen en la naturaleza,. 

el 

la 

. 
espacio cósmico no es euclidiano, 

geometría, tan racional y abstracta, depende de 

un dato irracional: la repartición de la materia en el 
. 

espacio, 

el universo no es estático sino que se expande como 

una bomba que estalla, 

la energía tiene la doble naturaleza contradictoria de 

ondas y corpúsculos, 
1 

la materia y la energía no son dos entidades inde
\ 

pendientes". \ 

pías y acaso comience un siglo 
nuevo, un siglo en que los intelec
tuales y las clases cultivadas 
pensarán en los medios de evitar 
las utopías y volver a una socie
dad menos utópica, menos perfec
ta y más libre». Pero este pensa
miento pudiera aplicarse a toda 
clase de utopías y hasta se ha 
pensado alguna vez en decretar 
una «pausa de invenciones», de 
suerte que haya tiempo para asi
milar y hacer inofensivas las ya 
conseguidas, antes de que sobre
vengan otras nuevas y la acumu
lación nos impida ir humanizan
do las anteriores. Vivimos en una 
época en que, como ha dicho 
Dennis Ga:bor, el futuro ya no se 
profetiza si no que se le inventa : 
pCll"a su invención y realización 
tenemos medios intelectuales y 
técnicos. 

Si vamos a ver hacia dónde se 
encaminan las investigaciones 
científicas, nos encontramos en 

la física con el descubrimiento de 
un número cada vez mayor de 
partículas elementales de la ma
teria, y en la biología co~ el ha
llazgo de los ácidos nucleicos y 
su función en la célula genética. 
,Es decir, que la ciencia se va 
acercando intrépidamente cada 
vez más al conocimient~ del ori
gen de la materia cósmica y de 
la vida, al conocimiento de los 
orígenes del mundo. Cuando lo 
alcancemos es cuando estaremos 
realmente en condiciones de ejer
cer el dominio absoluto sobre la 
naturaleza e incluso tendremos la 
posibilidad de destruirla. El cono
cimiento total de la construcción 
será el conocimien'o de la des-

\ tru:cción, el del origen será el del 
fin. El alfa y el omega se fundi
rían, cenando el ciclo. Y a sin lle
gar a ese conocimiento completo 
hemos comenzado a destruir el 
iqundo. 

« La ñsica clásica -ha dicho 
Heisenberg- estaba constituida 
sobre supuestos fundamentales 
que como puntos de partida apa
rentemente obvios de todas las 
ciencias exactas no parecían es
tar necesitados de prueba o discu
sión alguna». Estos últimos años 
constituyen lo que podemos lla
mar «período de desmitologiza
ción» de la ciencia en que se ha 
derrumbado la fe en esos princi
pios aparentemente evidentes y 
se ha llegado a la conclusión in
versa de que cuanto más eviden
tes y racionales parezcan unos 
principios, una teoría, una expli
cación ~ientífica, tanto más sospe
chosos son, tanto más exigen in
vestigación, · observación, experi
mento. Lo que se llama «crisis de 
los principios de las ciencias na
turales» es la crisis de sus mitos. 

Mitos eran la posibilidad de 
una descripción objetiva de los 
fenómenos físicos, la continuidad 
de la energía creciendo o dismi
nuyendo gradualmente por canti
dades infinitesimales, el espacio 
y el tiem.p<> absolutos, considera
dos como entidades independien
tes, la estructura euclidiana del 
espacio, la I intraSU?,utabilidad de 
los cuerpos \ simples, la dualidad 
de materia y energía, la concep
ción de un 'universo estático, la 
caus·alidad física, la naturaleza 
ondulatoria de la energía. Hoy 
sabemos que la observación de 

un fenómeno físico es una inter
vención que lo modifica de suerte 
que no es posible su descripción 
objetiva. 

Como dice Heisenberg: «No pode
mos ya fijar en fórmulas matemá
ticas los hechos reales sino la pro
babilidad de que se verifiquen 
ciertos hechos; lo que queda su
jeto a leyes naturales rigurosas 
ya no es el acontecer, sino la pro
babilidad del acontecer». 

Si escribimos unos frente a 
otros los principios de la física 
clásica y los de la nueva física, 
nos damos cuenta de que no uno, 
dos o tres de aquellos, sino todos, 
han sucumbido. En otras épocas 
podía variar alguno en una lenta 
evolución o ser arrumbado defi
nitivamente, pero en estos solos 
sesenta años el trastorno ha' afec
tado a la totalidad. No puede ne
garse que de ellos se han deriva
do enormes consecuencias, inclu
so la posibilidad de su anulación. 

,El derrumbamiento de los mitos 
es la caída, de las apariencias, 
una revolución que podemos lla
mar copernicana semejante a la 
que experimentó la astronomja 
cuando Copérnico destruyó la 
creencia en la inmovilidad de la 
Tierra. Hoy no podemos decir 
que el átomo es indivisible, sino 
que parecía indivisible. No pode- . 
mos decir que el' espacio es eu
clideo, sino que lo parecía. Y lo 
mismo dé todo lo demás. La dife
rencia entre la física clásica y la 
física actual es la misma diferen
cia que hay entre la manera in
genua, primitiva de pensar del 
que cuando ve salir y ponerse el 

• nc1a·. s 
Sol cree que el Sol · es el que se 
mueve en tomo de la Tierra y la 
concepción copernicana que des• 

' cubre la realidad contraria bajo 
esa apariencia primera. 

La paradoja es que esos mitos 
eran racionales, es decir, eran 
creídos más por racionales que 
por fundamentados. Cuando Hei
senberg habla de supuestos fun
damentales obvios quiere decir 
evidentes por racionales. Por es
ta causa, ahora, después de la 
destrucción de los principios, los 
científicos tratan de -tienen 
que- investigar, experimentar y 
comprobarlo todo sin dejarse ir 
por la resbaladiza pendiente de 
lo racional, sin dejarse arrastrar 
por el fácil engaño de lo racional. 
Ya no parten, como en la física 
clásica, de la fe en la estructura 
racional y , por tanto, cognoscible,· 
de la realidad. Este es el gran 
mito del cual derivan todos los 
demás y llevaba a buscar una ex
plicación racional de los fenóme
nos, una te.oría, que un nuevo 
descubrimiento obliga a sustituir 
por otra, porque ese es el destino 
de las ieorias : morir asesinadas 
a manos de los hechos. Hoy sa
ben que hay muchos trozos en la 
realidad que son absolutamente 
irracionales -por ejemplo, la 
constancia de la velocidad de la 
lUZ- contra la creencia de los fi
lósofos y físicos optimistas de 
que la Naturaleza siempre se 
comporta lógica, matemáticamen
te. Hoy la ciencia se encamina 
hacia un empirismo mucho más 
radical y absoluto que antes. 

La modificación de los princi
pios de la física impone también 
una modificación de los princi
pios ~e la lógica clásica. No es 
que tengamos que prescindir de 
la razón lógica, sino que necesita
mos otro modo de razonar, otra 
lógica. La lógica nació de una 
tecnilicación, de un perfecciona
miento técnico de la manera co
rriente de razonar y ahora tiene 
que ser también una tecnificación 
de esta nueva manera. Como téc
nica mental, la lógica no pue.cle 
ser inmutable sino que está suje
ta a cambios; tiene que evolucio
nar en conformidad con la evolu
ción del conocimiento científico. 
No es anterior a éste sino a pos~ 
teriori. Así dice Bachelard (citado 
po!l" M. Granelll en su Lógica) : 
« ¿Es preciso continuar presentan
do el principio de Heisenberg (la 
incertidumbre o indeterminación) 
como un principio físico y conser
var, respecto a una lógica inmuta
ble, su aspecto de irracionalidad? 
¿O es preciso incorporarlo al sis
tema mismo de la razón en tanto 
que principio lógico? ». Este es el 
dilema. Mlle. 'Paulette Fevrier no 
lo plantea, no pregunta, afirma. 
En lugar de considerar las rela
ciones de incertidumbre de Hei
senberg como anomalías desde 
el punto de vista de nuestra ma
nera habitual de razonar, se trata 
de incorporarlas a nuestras pro
pias reglas de razonamiento; es 
decir, de modificar nuestra lógi
ca. Pero ¿ cómo sería una lógica 
que introdujese entre sus princi
pios el de indeterminación y aca
so otros, como el de complemen
tariedad, el de relatividad, que 
son precisamente los que han con
movido la antigua seguridad de 
la lógica científica y tuviera que 
modificarse hasta el concepto de 
sustancia que era su base firµie? 
Con esto vemos la extensióp y 
profundidad de esa revolución en 
el mundo de la ciencia física prÓ< .. 
vocada por las invenciones y d• 
cubrimientos contemp oráneos. ···, 

FERNANDO VEtA 
(De la "Revista de Occidente" 

Julio de 1964. Madrid) 
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1tlic1#,~.1,1,~,,~flíá, ·e,, 
, el ,,e,•ú-

La Microbiología en el Perú se ini
cia en la F acultad de - Medicina .de '. la 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Los descubrimientos de Pas
teur, Koch, su s colaboradores y conti
nuadores muy pronto r ep ercutieron en 
América despertando inquietudes en la 
juventud sanfernandina de esta Uni
versidad. El a uge que llegó alcanzar 
la doctrina microbiana de la enferme
dad infecciosa despertó este interés por 
el que se-- llegó a una etapa gloriosa 
en la historia de la medicina nacional. 
Dos hechos de trascendencia cabe se
ñalar en la evolución de estas ciencias 
en nuestro país. 

El clescubrimiento clel ag·ente microbia-· 
no ele la Verrug·a Peruana 

O enfermedad d e Carrión, cuyo esda
recimiento marca una etapa sin pre
cedentes en la historia de la Micro
biología en nuest ro país, en que a Bar
ton corr2sponde, en primer lugar, el 
descubrimiento de los agentes secun
darios d e la enfermedad, en 1901, y 
del agen te causal microbiano, en 1909. 
En su publicación de 1901, encuentra 
con sorpr endente constancia, que en 
el bazo de los enfermos fallecidos por 
dicha enfermedad, bacilos Gram · ne
gativos similares a los bacilos tífic-os 
o paratíficos, siempre estaban presen
tes, pudiéndoseles identificar por de
terminadas características, por lo que 
sus contemporáneos los dominaron 
"Bacilos de Barton". Este bacilo fué 
considerado por su descubridor como 
el "Agente P atógeno de la Enferme
dad de Carrión". afirmación que dio 
lugar a que investigadores de · aquella 
época, como Tamayo, Biffi , Gastiaburú 
eic ., desde el comien zo, no la acepta
ran, entablándose una histórica con
troversia que fue altamente fructífera 
para el avance de la Microbiología n a
cional, interviniendo en ella hasta clí
n icos eminentes como el Profesor Er
n esto Odriozola; pero la solución co
rrespondía íntegramente a microbiólo
gos y médicos de laboratorio, pronto ter
minó porque la experimentación con
dujo a la adquisición de nuevos datos y 
pruebas; el mismo Barton aporta nue
vos hallazgos entre los que destaca su 
célebre descubrimiento de sus famosos 
"c-orpúsculos endoglobulares" con los 
que demuestra que el agente causal de 
la verru ga se encontraba en cierta fa
se de la enfermedad, en los glóbulos 
rojos del paciente y que el autor su
po demostrar con admirable acierto. 

Desde este mismo momento ocurrido 
en 1909, a los bacilos descritos por el 
mismo autor, en 1901, no se les atri
b uyó más la causa de la verruga , se 
les consider ó corno agente;s infecciosos 
secundarios de la misma enfermedad 
que insertáncl.:;se en la evolución de 
ésta producían una segunda infección 
agravando la Enfermedad de Carrión 
con una par:iLi fosis so.1 perpuesta. Todo 
paciente qu 2 adquiría la infecc ión se
cundaria ca ::. i s iE.mpre moría, es por e 
so que Barton encontró a esos bac-ilos 
con marc&da frec uen cia en el bazo de 
los cadáveres v 2rrucos:::is. La genui
na infección verru cosa o Enfermedad 
de Carrión, se produce por un agente 
microbiano diferente, aquel que el mis
mo investigador encontr ó en los glóbu
los rojos de los pacientes en cierta fase 
de la enfermedad ; se trataba de la Bar
tc-nella baciliform

1
es, un nuevo agente 

microbiano descubierto por Barton en 
1909, es decir ocho años después de 
h aber encontr ad J al agente sec1:1nda
rio. 

La Taxonomía Bacteriológica con
temporánea clasifica a la Bartonella 
en grupo especial que en la Sistemá
tica Determinativa da lugar al Género 
Bartonella de la Familia Bartonellea
ceas que a su vez pertenece al orden 

Rickettsiales. El hombre de Bart<m 
quedó al lado del de Ricketts peren
nizado en la Sistemátic_a Determinativa 
Universal. 

La peste bubónica 
Como segundo acontecimiento en la 

historia de la Microbiología en el Pe-

Por el 
ARBULU, 

Dr. HECTOR C0LICH0N 
Catedrático Principal de 

BacteriologÍa 

rú, hay que referir la introducción de 
la Peste en el país, paralelamente a 
los estudios que condujeron al -escla
r ecimiento del agente causal de la ve
rruga, en Abril de 1903, aparece entre 
nosotros una nueva enfermedad infec
ciosa grave, desconocida hast a ,:·nton~ 
ces, y que simultáneamente hace su a
parición en los puertos del Callao y 
Pisco, dando lugar a brotes epidémicos 
en que los trabajadores Ó estibadores a 
quienes correspondió descargar o ma
nipular la harina y costales del vapor 
"Amasis", fueron los primeros en . ser 
atacados. 

El barco pr0cedl.a de la India y Aus
tra lia, la harina vino destinada al Mo
lino Santa Rosa del Callao y los cos
tales a este puerto y el de Pisco; la 
enfermedad que se catacterizó por pro
fundo malestar, fiebre e hinchazones 
ganglionares era aguda y tenía alta 
mortalidad en el hombre. El Dr. Mez
tanza, del puerto de Pisco, hizo el 
diagnóstico de peste bubónica y casi 
simultáneamente en Lima, dos estu
diantes de Mediciha, los Sres. Gastia
burú y Romero se empeñaban en de
mostrar la Pasteurella pestis, micro
bio. que és el agente patógeno de es-

"Gaceta San-
marquina" se 
honra inaugu
rando hoy en 
publicar la co
laboración, que 
esperamos será 
asidua, de uno 
de los investi
g·adores de la
boratorio más 
competentes de 
la Universidad 
de San Marcos. 
como es el Dr. 
Héctor- Coli

chón A. 
Estamos segu
ros que esta 

colaboración 
contribuirá a 
despertar en la 
juventud la cu
riosidad por las 

ciencias. 

b enfermedad, para lo cu al hicieron 
punciones ganglionares y autopsia de 
cadáveres con los que obtuvieron típi
cas preparaciones microscópicas; fu e
ron los que por primera vez observa
ron al agente causal de la p este en 
nuestro país, cuando sólo nueve años 
atrás el investigador francés Yersin, 
lo descubrió y cultivó en una epide
mia de peste ocurrida en Hong Kong, 
China. 

En el P erú esta enfermedad fué re
conocida clínica y microbiológicamente 
a l mismo tiempo d e haber sido_introdu
cida lo cu al explica la avidez e in
quietud que por los conocimientos mi
crobiológicos existía en .la juventud 
Sanfernandina de la época. 

Larga eta.pa estacionaria. 

Ac-ontecimientos similares ocurrieron 
con otras enfermedades no autóctonas, 
como la tifoidea, p aratifoidea, sífilis 
y posteriormente, brucelosis. P ero, muy 
pronto la inquietud científica fu é r e
emplazada por . la actitud profesion al 
en nuestros ambientes médicos que 
actuaron en la pr imera mitad del pre
sente siglo ; cabe señalar que al esplen
dor de su primera. década siguen otras, 
en que salvo aisladas excepciones ca
racterizan a una larga etapa notoria
mente estacionaria. En la misma Fa
cultad sanfernandina se mantenía a la 
Bacteriología y P arasitología en una 

sola cátedra dictándose, casi en su to
talidad, lecciones teóricas. Las pocas 
prácticas se reducían a observaciones 
y d emostraciones microscópicas o a la 
presentación de cultivos elementales, 
algunos experimentos en animales su s
ceptibles y algunas sencillas pruebas 
serológic-as, todo lo cual se orientaba 
al diagnóstico bacteriológico rutinario. 

Battistini 

Corresponde al Profesor T. B attist i
ni, la reestructuración de la enseñanza 
de microbiología en la única F acultad 
de Medicina con que contaba el P erú 
en 1936, el Syllabus y programa de es
tudios experimenta cambios radicales; 
la cá~edra se reorganiza en base a 
conceptos avan zados para su época; 
se forma en la Facultad el primer 
grupo de bacteriólogos con orientación 
especializada con que contó la Uni
versidad y el país ; el curso de Bacte
riología se dictó desde entonces con 
un sentido práctico y experimental. A 
pesar de las dificultades derivadas de 
la escasez de equipo, personal y re
cursos materiales, la cátedra se conti
nuó dictando dentro de las pautas y 
la reorganización efec-tuada por Battis
tini, hasta que el excesivo número di:! 
alumnos que ingresaron a las aulas 
ferna ndinas (1946-1956) sin que se in
crementaran los r ecursos docentes t an
to en material, equipo, laboratorios, y, 
sobr e to~io, personal docente, cuya e
ficiencia vino a menos, porque las ca
tegorías y los régimenes de trabajo 
de los Profesores no eran de tiempo 
completo ni menos a dedicación exclu
siva. Para mejorar est a situación, en 

1957, se organizan laboratorios especia
les para docentes en los que por pri
mera vez se dicta un curso de virolo
gía, fomentándose en nuestros docen
tes la afición por esta especialidad 
dentro de la cátedra. Los llamados L a
boratorios de Virus y Enterobacteria
ceae (1957-1961) no tuvieron otra fi
nalidad que orientar la preparación 
docente por los can ales de la investi
gación, la práctica y la técnica de la 
boratorio. 

Después de la primera década, que 
es la etapa de esplendor para l a Mi
crobiología nacional, y la etapa en que 
Ba ttistini organiza el Instituto de Hi
giene y Salud Pública y reorganiza 
la enseñanza de Bacteriología en la F a
cultad de Medicina (1936-1946) , la Mi
crobiología, se mantiene en la práctica 
rutinaria del laboratorio en los hospi
tales y servicios. En el Instituto de 
Higiene y en algunas nuevas institu
ciones se hacen loables esfuerzos para 
procurar su desarrollo. 

El Instituto Tropical 

En 1957 se sugirió al decanato de la 
Facultad que la cátedra de Bacterio
logía se individualizara y diferenciara 
como cát edra diferente de la de Para
sitología, sugerencia que fué aceptada. 
En 1962, la Facultad se organiza en 
Departamento uno de los cuales es el 

(Pasa a la pág. 4) 

PAOJNA TltltR 

·oescartes y Gó11gora genios 
inspiradore s de Peralta 

Tres años antes del nacimiento de 
:'cr::i~ta, llega al trono de Franci a Luis 
X I V, a cuyo memoraqle nombre debe
rá ese país su pujanza y un e§plendor 
no repetidos . En la mayoría de las li
teraturas románicas, esa fecha coinci
de con el fin del período preclásico. En 
la historia de la lengua también. Una 
nueva conciencia se denuncia, y nutri
dos de ella los hombres discuten sobre 
problemas de literatura y de lenguaje. 
La lengua es un consciente fenómeno 
social ; las preocupaciones generales 
descubren que a través de la lengua, 
que ahora es posesión común, llegan 
a tocarse las almas. Mientras tar:to. se 
produce la aristocratización de 12. so
ciedad. Una etiqueta escrupulos::t asig
na a cada cortesano el sitio respectivo 
que le cabe frente al rey. P reside la 
vida un orden riguroso y estridc. For
mas y rangos sociales están <:t la orcten 
del día. Cada rango comporta un títu
lo, cada t ítulo un tratamiento, cada tra
tamiento reclama formas lingüísticas 
esmeradas. La literatura de encargo, 
para no hablar del género epistolar, 
revelan ostensiblemente esta preocupa
ción por un orden social perfectarnente 
establecido. La lengua se recrea con 
fórmulas de urbanidad, y las ce remo
nias se convierten en la esencial preo
cupación. Están en vigencia los salo
nes. 

Nuestra vida literaria, nuestra socie

dad culta estará enmarcada dentro de 
moldes derivados de ese prototipo fran
cés, en instantes en que Peralta ingre
sa en la . vida intelectual. Su obra y su 
b iografía no se hacen al margen de 
este cuadro general. 

Fénix americano, 'Pico de fa Mirán
dola p eruano', 'monstruo de erudición', 
resume por sí solo P edro de Peralta 
el prestigio de la Academia que alen
tó Castell dos Rius y exige hoy, a tres-
cientos años de s u vida, m editado aná
lisis_ Y renovado perfil. Polígrafo, hu
manista cabal, al modo en que había 
que serlo en su época, incapaz de dis 
tinguir las fronteras exactas entre las 
ciencias, vive Peralta en momentos en 
que más que un fenóm eno de síntesis 
la cultura lo es de superposición de no~ 
ticias. "El método rigurosamente deduc
tivo de la escolástica no provee a los 
intelectuales de espíritu histórico pa1 a 
comprender el caso particular o distir 
guir lo concreto más a llá del muro de 
fórmulas e ídolos verbales que esconde". 
Gigante de la cultura barroca, es hom
bre necesariamente vinculado con la 
nueva ciencia europea. No la desconoce. 
La difunde. Está penetrado de e1la. 
P ero ese contacto "no es tan fe
cundo que destruya el marco de la an
tigua mentalidad" . Ese es, de otro la
do, si~no claro de todo nuestro mundo 
c~lom~l americano. Pero es natural, 
dice .R1va Agüero, "que un hombre de 
ta~ mmensa ilustración . . . tenía que 
deJar prendidos entre la selva de re
l~mbrante hojarasca, de túmida va 
cied~d de sus opúsculos palatinos y uni
versitarios, algunos rasgos de su sa
ber". 

H ombre de su época. La literatura 
es el instrumento ideal entonces para 
dar la gran batalla por las ideas . Ha 
llegado, con su época, sin que sus 
contemporán eos se percaten con clari
dad de lo que ello significa, la hora 
de la inteligencia. H ay una asombrosa 
conquista, que no se proclama sin zo
zobra: la inteligencia es libre, dueña 
de sí misma, con dominio hondo sobre 
su insondable horizonte. Afirmarlo sig
nifica renegar de la tradición y arrin
conar al misterio. La noche ha queda
do atrás . Esta nueva · conquista del 
hombre permitirá una mejor y más ca
bal conquista de las almas. Porque es
te triunfo permite incurrir en la gran 
al_egría de pensar, por la cual cada uno 
puede brindarse a los otros y hacerse 
comprender para que comprendan todo. 
L a inteligencia es dueña y señora. Se 
acerca a las cortes, penetra en el arte, 
refrenda el gusto, modera los inst in
tos, se incorpora a la literatura E<: un 
signo de los tiempos. Pero la inteli
gencia de P eralta es rara, y así 10 pro-
clama en verso el propio virrey Cas .. 
t'ill dos Rius : 

Por LUIS JAIME CISNER0S 

Catedrático del Seminario de 
Castellano 

Peralta .... ¡oh, numen insign e ! 
estupenda vena rara, 
philosophica, perita, 
poética, matemática. 

Hombre, pues, múltiple. Sino quP to
do escritor contemporáneo result.a un 
polígrafo que no puede dar "a los c0-
nocimientos humanos la clara división 
á que nosotros los sometemos; y hay 
que advertir que lo pueril, lo serio, lo 
especializado y lo meramente formulis
ta y retórico a lternan en su hinchada 
producción". Los autores lo son de 
asuntos universales. Y es esa diversi
dad de temas la que "da a la per sona
nalidad de los autores un carácter tan 
bizarro que elude, a veces, toda bue
n a clasificación sistemática". Por eso 
las obras de eruditos como Peralta ilus
tran un conflicto "por someter todo lo 
que ven y observan al esquema esco
lástico, al que se agrega como otro 
obstáculo, el criterio de autoridad". En 
ese tipo de literatura se cumple con 
exactitud aquel aforismo kantiano 
"de que cuando se traspasan los lími
tes de una cien cia y se invade otra, no 
es precisamente un aumento lo que se 

produce sino una desnaturalización" . 
Esta desnaturalización aparece cierta 
mente en los vocablos negativos que 
para P edro de Peralta reclamó Menén
dez y P elayo, y a ella se reducen por 
cierto algunos ju icios ligeros de Ri
cardo Palma. Lo ha explicado con su 
proverbial lucidez Mariano Picón Sa
las: "Vacilando entre la ciencia y la 
fe , desdeñando los métodos e ins':ru
mentos de medida que ya el pensamien
to renace~tista comenzó a aplicar en su 
estudio del mundo físico, el erudito co
lonial es un prisionero del laberinto''. 
Lee de todo, y fu e voraz, voracísimo, 
P eralta; pero carece de método pa·::a 
obtener sus últimas conclusiones. 

La verdadera vocación de P eralta 
fue, en el sentir de Riva Agüero, la 
de matemático y astrónomo. A ello qui
zás alude el nombre de Urania bajo 
cuya advocación arriesga su vejamen 
el virrey Castell dos Rius. Interesado en 
problemas astronómicos, es Peralta in
dudable deudor de los progresos augu
rados por Kepler, que postuló la expli
cación mecánica de los movimientos 
planetarios, así como resulta beneficia
rio de los métodos infinitesimales pro
clamados por Leibnitz. Los más fre
cuentes elogios de sus compañeros de 
trances académicos insisten en declarar 
esta afición. Lo anota tímidamente don 
Manuel de Rojas en la sesión del 19 de 
diciembre de 1709: 

Centro de heroicas centellas, 
venero al docto Peralta, 
cuando su numen lo exalta 
a dominar las estrellas. 

Y más abiertamente, sin alarde retó
rico, lo confiesa el marqués de Bre
nes, un año después: 

De Peralta la altanera 
pluma, remonta sus vuelos 
a la celestial esfera, 
con que el orbe le venera; 
porque escribe de los cielos. 

No elogio retórico, sino descripción 
cabal. Antes que atestiguar una esme
rada atención al mundo de las cien
cias, ambos testimonios declaran a P e
ralta hombre comprometido con su 
época. Es el momento en que se ha 
dado, en el campo de las ciencias de 
observadón, el gran paso de la visión 
natural a la visión telescópica, y de 
la que arranca, en vigor, la era cien
tífica moderna. Está viviendo Peralta 
momentos en que la geometría o el 
cálculo ya no. se aplican "para fenó
menos donde .la ley. matemática es evi
dente", sino que se orientan a "dirigir 
sistemáticamente a la experien cia, de 
manera que fuerce a la Naturaleza a 

(Pasa a la pág. 4) 
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La Microbiología en el Perú 
(Viene de la pág. 3) 

de Microbiología. El Instituto Tropi
cal que en 1961, se mantenía como un 
proyecto postergado hasta que el Go
bierno del Perú ordenara la construc
ción del local de acuerdo al Convenio 
suscrito cinco años atrás con el Go
bierno alemán, fué actualizado por la 
Junta Transitoria de Administración 
de la Facultad de Medicina en 1961, 
como se encontraba, dadas las circuns
tancias, en peligro de perderse, se ac
tivaron las gestiones más convenien
tes en el país y en el extranjero y, 
sobre todo, para que el Gobierno or
denara la construcción del local con
venido. Asegurado el local y parte del 
equipo, el Instituto es actualmente u
na r ealidad y una promesa para el 
país; pero como para su equilibrado 
funcionamiento como organismo cen
tral requiere de un hospital o servicio 
de Enfermedades Infecciosas y Para
sitarias donde deben trabajar los clíni
cos tropicalistas;- puesto que, el Insti
tuto Tropical es fundamentalmente, de 
investigación microbiológica. El actual 
proyecto de ley presentado por el De
cano de la Facultad en Noviembre de 
1964, a las Cámaras Legislativas, col
ma el más grande anhelo de progreso 
nacional porque permitirá a los mi
crobiólogos, tropicalistas y epidemió
logos conformar y organizar equipos 

para la exp~ración científica de la · 
selva peruana, vale decir; la avanzada 
de progreso para un país amazónico 
como el Perú. 

Resurgimiento 

En Mayo de 1961, se funda en Lima 
y bajo los auspicios de la Facultad de 
Medicina de San Fernando, la Asocia
ción Peruana de Microbiología como fi
lial de la Asociación Latinoamericana 
que se fundara en México D. C. en 19-
58. Después de las jornadas Microbio
lógicas preparatorias organizadas por 
la Facultad de Medicina de Trujillo en 
1962, la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional de San Agustín 
de Arequipa, organiza y lleva a cabo 
el Primer Congreso Nacional de Mi
crobiología y Parasitología, en Octu
bre de 1964, con la asistencia de un 

. número de Microbiólogos procedentes 
de las distintas instituciones y regio
nes del país que sobrepasaron todo 
cálculo imaginable; acontecimiento re
velador de un nuevo espíritu de pro
greso y de fé en el futuro que corres
ponde históricamente a la Microbio
logía en un país como el nuestro, don
de la Geografía, la Amazonía, la In
dustria y la Salud Pública configuran 
los objetivos señalados para su futuro 
esplendor. 

Descartes y Góngora 
(Viene de la p.ág. 3) 

descubrir su seoreto, a develar la 
ley matemática, simple y funda
mental, que se oculta a la debilidad 
de nuestros sentidos o que disimula la 
complicación de los fenómenos" . No en 
balde se ha producido, varias décadas 
atrás, el fenómeno Descartes. 

Las ideas estéticas de Peralta estfn 
endeudadas a Góngora, en la medi.da 
en que el ilustre cordobés orienta y 
rige la marea poética americana. "To
do lo salpimenta Góngora, -explica 
Alfonso Reyes- y los extremos de su 
invasión son sensibles en la cantidad 
de centones gongorinos, plaga de am
bas Españas. Innegable flaqueo del 
gusto, bastan esos títulos para que la 
crítica muchas veces se dispense de 
leer las obras. Ya no hace falta defen
der la índole florida, manifiesta en los 
escritores peninsulares desde la edad 
de plata de las letras romanas; ni, más 
tarde, el preciosismo ingénito, o sus 
particulares manifestaciones en el gon
gorismo y el conceptismo, estos geme
los enemigos. Ya no hace falta justi
ficar tales exacerbaciones dentro de la 
marea general del barroco, que es to
do un orbe mental y estético". Cíclo
pe de ese orbe mental americano es 
Góngora, y en esa línea incurre Peral
ta, pese a lo que en su Historia de Es
paña vindicada confiesa: 

"En lo que toca al estilo, natural
mente repugno el afectado, y sólo si
go el propio". 

Poco se ha trabajado sobre esta con
fesión, y antes bien se la ha preten
dido aducir como dato contradictorio. 
Lo recojo para insistir en la afirma
ción de la línea gongorista. La prosa 
de Góngora no ofrece testimonios de 
estilo levantado, sino que muestra su 
aptitud para el neologismo, su franca 
acogida a las voces coloquiales, en la 
misma medida en que -no ya la prosa 
de Peralta- sino muchas de sus dis
persas intervenciones académicas lo re
gistran. 

Es el Góngora de la Fábula de Píra
mo y Tisbe el que aparece en la noche 
inspirada del 21 de octubre de 1709: 

Hoy mi musa en nobles piedras 
1 divina Fili, te copia, 

duras como tu esquivez, 
como tu beldad preciosas. 

Tu rubio hermoso cabello 
trenzado topacios doran, 

golfo en que son a las almas 
gloria y naufragio las ondas. 

Luciente, terso diamante, 
forma tu frente espaciosa, 
que en el oro de tu pe lo 
se engasta brillante joya . 

De áureo jacinto las cejas 
son arcos, de donde arroja 
Cupido, flechas, que, ardientes, 
vitales heridas forman. 

El contraste entre el socorrido 'mor
tales heridas de amor' con las vitales 
heridas del texto; el enfático luciente 
con que encabeza una cuarteta; el jue
go con los atributos de la preciosa pie
dra dura, aparte del ritmo y de los en
cabalgamientos, vienen de la mejor es
tirpe culterana. Los ejercicios gongori
nos, con los inevitables altibajos de to
dos los imitadores del inimitable don 
Luis, asoman a lo largo de las sesiones 
académicas patrocinadas por el virrey. 
Falta estudiar con detalle entre noso
tros el significado de esta Academia, 
que exige una confrontación minuciosa 
con sus lejanos modelos europeos, pa
ra seguir el hili> de la inspiración te
mática y descubrir cuáles son los ras
gos pertinentes, que parecen mostrar
se tímidamente en el campo de la mé
trica. Como esos estudios no existen 
aún, no ha relacionado nuestra crítica 
esta Academia con el ambiente político 
social de la hora. Pero entraña esa ta
rea una impostergable empresa para 
la historia de la.;; ideas en el Perú. La 
Academia importa no solamente una 
'idea' de la sociedad o de la literatura, 
sino una nueva idea del 'hombre'. Los 
temas inocentes que suelen ser en ella 
motivos de ejercicio retórico se juzgan 
a veces con alguna imprudencia, como 
si no fueran tes·:;imonios probantes de 
una nueva manera de entender el 'so
siego'. Nos movemos ante el ideal de 
humanidad de la Contrarreforma, y 
copiamos probablemente una variP.dad 
francesa de ese ideal, donde la espon
taneidad se ha roto y donde la refle
xión, el ingenio, la razón y el intelec
to "gobiernan y regulan su vida afec
tiva y la sujetan a un dogma". El dog
ma ya apuntado de las maneras correc
tas y las conveniencias sociales. Y la 
nueva estética que de ello deriva exi
girá la más estricta atención hacia to
do movimiento relacionado con la ex
presión: "desde la posición del cuerpo 
y los ademanes hasta la articulación de 
las sílabas". Quisiera recordar a este 
respecto, como acotación marginal, un 
pasaje del Chevalier de la Méré, amigo 
de Pascal, en sus Maxiines, sentences 
et reflexfons morales et politiques: 

"La gravedad no es incompatible 
con la jovialidad: el continente se
rio inspira respeto, y el buen hu
mor, si se manifiesta con oportun:
dad, halaga a la vista. Yo quisiera 
templar lo uno con lo otro, porqt.:e 
muchas veces la gravedad parece 
más reservada que lo que s~ría de 
desear ... Es menester, pues, qu,:, la 
gravedad sea menos severa que dul
ce, y que la jovialidad sea m ás ga 
lante que familiar". 

y me interesa destacar además Ja,; 
repetidas ediciones de un libro de Eus
tache Du Refuge, que circuló profusa
mente entre los contertulios del Hotel 
de Rambouillet, entre los que se contó 
Castell dos Rius. De esta corriente es 
de donde sale la decisión de "luchar 
con toda conciencia por alcanzar un 
modo de elocución y de pronunciación 
sujeto a normas regulares". Ello es lo 
que podrá explicarnos las preocupacio
nes de Peralta por el uso de ciertas 
consonancias y por ciertos problemas 
de métrica, en los que se denuncia otro 
modo de su preocupación lingüística. 

Este demorado ejercicio académico 
del virrey, se relaciona -de otro lado
como reflejos del "amor a la conver
sación", fomentado en los salones lite
rarios franceses. Picard atribuye el fe
nómeno al espíritu de sociabilidad. Es 
verdad que para la multiplicación de 
los salones literarios concurrieron siem
pre determinadas circunstancias, y 
también es cierto que debieron cum
plirse lentas transformaciones en las 
costumbres. Es en los salones donde 
se desarrolla cierto afinamiento espi
ritual y una modificación del compor
tamiento ciudadano. Los salones lite
rarios proporcionan a la sociedad lo 
que el Estado es incapaz ciertamente 
de ofrecer. "Ellos son los que van a 
dar la tónica, y servir a la cultura ge
n ral, y se van a convertir en el cen
tro verdadero de la vida intelectual, 
desde 1 cual atraerán a todos los es
píritus, no sólo del mundo provinciano 
sino del mundo entero, creando de es
te modo una tradición que ha de per
durar". 

Vivir se convierte así en una pas10n 
de los hombres cultivados, y hasta lle
ga a ser una pasión también en el rico 
burgués. Los documentos prueban que 
no hubo academia sin música, y prue
bas hay por doquiera a través de las 
que esta sociedad se muestra engolosi
nada por la música de cámara. 

Errado sería pensar que esta activi
dad académica incapacitó a sus conter
tulios para toda otra digna preocupa
ción cívica. No importa que veamos a 
Peralta competir con Bermúdez de la 
Torre a quién describe mejor la haza
ña del príncipe de Asturias de haber 
dado muerte a un toro. Si nos atene
mos a la importancia que desde La 
Bruyere adquiere la confesión interli
neal, podríamos pensar que en el fon
do de sí mismo tal vez se asiló en Pe
ralta un sentimiento de protesta por la 
conducta impuesta por España. Lo 
pienso al leerlo, hablando de la Espa
ña romana, esta transida confesión de 
dolor: 

"Era entonces España, la América 
de los romanos: semejante en las 
riquezas y en la extracción de las 
riquezas. Desdichada provincia don
de dos veces se sacaba la sangre de 
sus habitantes: a cuyos males les 
servía la muerte que toman de re
medio". 

Esta confesión, de contenido histó
rico pólítico innegable, bien puede unir
se a la que destacó Riva Agüero en su 
tesis de 1910, En ella Peralta elogia 
la paz "su índole mansa y sosegada" en 
frases que Riva Agüero destaca-, con 
justicia, como testimonios de "belleza, 
serenidad y decoro": · 

"Es la paz la hermosura para que 
trabajan los guerreros; es el lazo 
del mundo, y todos los amores de 
la humanidad; es la dádiva de la 
Naturaleza y la herencia de .Djos ... 
En el Gobierno es el fin de toda la 
política, a que miran las reglas y 
las leyes . :_. Es la cornucopia de 
todos los bienes; más segura que to
das las conquistas y más gloriosa 
que todos los triunfos. En la Moral 
es árbitro de los corazones, y aun 
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• Un nuevo libro de 

maestro 
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un vie10 

No conocemos de la piedra 
sino lo que ap1·endemos con 
la carne y sus pobres sen-

tidos. 
(J ulio Garrido) 

El Departamento de P ublicaciones de 
la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, acaba de dar a luz un nuevo 
libro que responde al nombre de LA 
PREPARACION P SICOLOGICA DEL 
ESTUDIANTE DE MEDICINA. Su au
to1•, Carlos Alberto Seguín, . psiquia
tra peruano, ejerce docencia desde 19-
22. Actualmente es Director del De
partamento de Ciencias P sicológicas de 
la Facultad de Medicina de San Fer
nando. 
EL PUNTO DE PARTIDA.- ¿P ara 
qué debe enseñarse al estudiante de 
medicina? El autor enfatiza que urge 
formar médicos integrales, vigilando 
que el estudiante no descuide en su 
adiestramiento la consideración del en
fermo como hombre, también integral. 
Y ésto que parece simple retruécano, 
es la base de la medicina actual que 
no desdeña ninguna dimensión huma
na - psicológica, biológica y soc-ial
cle ninguno de sus protagonistas 
- maestro, discípulo y enfermo. En re
lación a los últimos, el autor, según 
nuestro parecer, brinda el aporte más 
original de su libro, aunque como él 
mismo dice sólo "deja el asunto plan
teado": La interacción afectiva maes
tro-discípulo-enfermo ( "relación triá
dica") y su significado y consecuencias 
en la enseñanza. 

Un gran avance de la Medicina 
fue el descubrimiento de los sistemas 
de integración del organismo que con 
dujo a la comprensión del hombre co
mo una estructura funcional indivisa 
(individuo). P ero hasta aquí, el hom
bre fue comprendido, si se quiere, e
pidermis para adentro; la medicina ac
tual ha superado esa tendencia dermí
peta, se ha vuelto, además, dermífuga, 
y es que los límites del ser humano 
no están marcados, por su piel. Recor
demos al respecto la formación orte
guiana: "Yo soy Yo y mi circunstan
cia". "~a medicina, pues -dice Se
guín-, de medicina celular o tisu~ 
lar pasó a serlo de organismos para 
luego convertirse (volviendo, en . reali
dad, a transitar caminos ya recorridos) 
en medicina de hombre, llegando en la 
actualidad, a su papel m ás auténtico: 
cura de hombres-en-situación". 

¿Pero es suficiente para formar mé
dicos eficaces adiestrar a éstos para 
que en su ejercicio profesional consi
deren al enfermo en todas sus dimen
siones? La respuesta, de acuerdo al 
pensamiento del autor del libro que co
mentamos, es negativa. El mismo dice 
que "La tarea de la Universidad -Y 
ésto, naturalmente, no es nuevo para 
nadie- no puede estar res tringida a 

. es la que forma uno de muchos; 
ella y la Caridad no se distinguen. 
Es la alumna de la Fe, la columna 
de la J usticia, con quien entre los 
presentes no hay diversidad y en
tre los ausentes no hay distancia; la 
que por medio de su influjo une lo 
terreno a lo celeste, y la que con
cilia lo humano a lo divino". 

A este redactar de pensadas memo
rias virreinales, Rector por tres veces 
de -la casa de San Marcos, polígrafo 
eminente, corresponsal ilustre de Fei
jóo, asocia mi palabra la adhesión del 
Instituto Riva Agüero. Al hacerlo des
taco el acierto de la Academia de la 
Historia en haber convocado a nueva 
tertulia académica a hombres de dis
tintos saberes y de mundos distantes, 
para repetir acá, a tres siglos de naci
do, himnos que porque dicen nuestro 
elogio a Peralta · rubrican nuestra fe 
en la persistencia de la cultura latino
americana. 

preparar profesionales con los conoci
mientos necesarios para el desempeño 
eficiente de la parte técnica, artesanal, 
de su quehacer. Debe, por el contra
rio, educar hombres que, a la par que 
dominen procedimientos o métodos 
científicos, posean una personalidad 
bien estructurada y madura que les per
mita aplicar esos conocimientos en la 
forma mejor y más útil para la co
munidad y, al mismo tiempo, alcanzar 
plena satisfacción en su desempeño". · 
Esto, que es dedicado a los estudian
tes, alcanza también a los mismos pro
fesores quienes, en su labor docente, 
alg un,as veces sufren "reacciones de 
frustración, desilusión y sentimientos 
de culpa" . Sincera declaración de un 
maestro insertada en uno de los capítu
los más interesantes de su libro: "El 
factor humano en la enseñanza". 

ESTACIONES INTERMEDIAS.- En
tre los planteamientos doctrinarios y 
la realización práctica de la docencia 
médica, en el campo de su competen
cia, Seguín muestra un acopio consi
dera ble de las experiertcürn re!lpecti
vas en otras latitudes. La revisión que 
realiza no puede ser más completa . 
Comprende a América, Europa, Asia y 
Africa. Este es uno de los méritos más 
sobresalientes del libro, objetivaqo en 
su bibl iografía, rico almacén de refe
rencias: sencillamente 383 títulos de 
·publicaciones sobre la materia. 

Seguín, además, revisa las ideas de 
renombrados autores de diferentes paí
ses respecto a la "Modificación de los 
estudios médicos"; no con la finalidad 
exclusiva, seguramente, de dar un de
senvolvimiento orgánico a su libro, si
no para advertir que no es tarea pe
regrina ni inoficiosa lo que él ha em
prendido; porque -es preciso decirlo
muchos son los que desdeñan a las 
ciencias psicológicas, cuando no por 
íntima resistencia defensiva o inopia, 
porque sólo están acostumbrados a con
siderar como útil y valedero lo que 
gravita para sus sentidos. Lo que no 
se mide, lo que no se ve, lo que no 
se toca o palpa no tiene vigencia, o 
no tiene importancia, o no tiene exis
tencia real. Así piensan los santotoma
ses de la ciencia. Para ellos van bien 
estas palabras de Berry, citadas por 
Seguín: "Nuestra preocupación con la 
medicina científica ha tendido a dejar 
que el paciente se diluya en una cria
tura nebulosa, s in rostro, a menudo no 
más que un número en un tubo de en
sayo o a una anotación en un informe. 
Tal actitud no es consistente con la 
mejor medicina. Más aún, no es cien
tífica . Mientras el estudiante aprende 
mucho sobre los 17 ketoesteroides del 
paciente -indudablemente importan
tes- ti ende a ignorar sus angustias y 
odios, sus actitudes en el ambiente fa
miliar y las presiones que obran so
b1~e él. Esto es también importante y 
debe recibir gran atención. En resu
men, medicina científica es un falso 
nombre, me parece, cuando está exclu
sivamente preocupada con la consti
tución química y física". 

PUNTO DE LLEGADA.- El autor 
concluye el libro con "una explicación 
detallada de cómo. . . llevamos a la 
práctica" las " bases teóricas" que re
señamos en el punto de partida. Se re
fiere a las realizaciones del centro do
cente que acabamos de nombrar. 

En suma el libro que ya acaba
mos de comentar, es de interés primor
dial para maestros y alumnos: es el 
primero en la materia que aparece en 
nuestro medio y conlleva puntos de 
vista de gran importancia respecto, so
bre todo, a la formación del estudian
te, a la foqnación de su personalidad, 
que garantiza que finalice sus estudios, 
como quería Vallejo, "recibido de hom-
bre". Max Silva Tuesta 



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

L os s e l ,, 
VICO l as e Il' l a 

Lo que más les ha gustado de la ciudad: el mar y el tranvía.
Diálogo lapidario entre una Shipiha y q_na estudiante. 

El primer encuentro del maestro y 
el estudiante sanmarquinos con perua
nos venidos de la región de la selva se 
ha producido con los shipibos. La pre
sencia de este grupo selvático, 'tres 
varones y cuatro mujeres, ,ha llamado 
naturalmente la atención en nuestros 
claustros, por sus costumbres, lengua, 
vestimenta, etc. que le son caracterís
ticos. Pero ellos nos han h~cho sentir y 
conocer, con su grata visita, la ampli
tud de nuestra nación. Nos han traído 
a la memoria que más allá de las ciu
dades llenas de gentes, de modernos e
dificios, de fábricas y automóviles, es
tá otra gran comunidad que no tiene 
nada de eso, pero que quisiera tenerlo 
como cualquiera y al mismo tiempo 
tienen otras cosas que la ciudad desco
noce. La exposición de sus artes ma
nuales, su conversación llena de deseos 
y aspiraciones, y su presencia en nues
tra Universidad testimonian esta afir
mación. 

SHIPIBOS 

pobres. Queremos llegar allá con al
gunas cosas para nu€stras familias 
que nos están esperando.". . . . . . "Dé
jeme algún recuerdo suyo, así podre
mos recordarlos siempre" - Nos di
ce al final. 

Rosendo López, es el hijo de Ernes
to y actúa como jefe del grupo. Es 
menos comunicativo que los demás. 

--- "Queremos visitar al Presidente 
de la República, para saludarlo y pe
dirle muchas cosas que necesitamos. 
Queremos que nos compre un carro 
para vender nuestros productos, y que 
nos ayude a terminar nuestra carre
tera. También le pediremos ropas y co
midas, es lo que más nos hace falta. 
Sí, sí, queremos visitarlo; no podemos 
regresar sin despedirnos de él. . . . . To
do nos ha gustado, todo. Aquí las gen
tes son muy huenas, tienen de todo y 
viven bien. Queremos que nuestros hi
jos se eduquen, que estudien en esta 
casa como Uds. Yo también enseño a 
los niños ep mi tribu, pero eso no 
basta". 

Las cuatro mujeres son todas joven
c;_itas, vivaces, alegres y sin mayores 
pn• uicios. Prefieren no decir sus ,nom
br s Y a no hablar cuando uno se in-

la industria manual de esta tribu sel
vática, y entre el material expuesto 
se pudo apreciar que cultivan las ar
tes suntuarias mediante la fabricación · 
de hermosos collares y pulseras hechos 
de semillas naturales y mostacillas, ha
biendo concitado especial atención las 
delicadas flores confeccionadas con 
plumas de diversos colores, lo mis-· 
mo que los abanicos de igual textu

ra. En cuanto al arte textil se exhi-
bieron telas de algodón con decora
dos geométricos y un telar con todos 
los implementos usados para el tejido 
de las telas. También hubo diversos 
tipos de cerámica; vasijas, vasos y o
llas, con algunas decoraciones en 
blanco. Se apreció además varieda
des de arcos y flechas de madera cer
batanas y dardos que emplean 'para 
la cacería. Fueron igualmente exhi
bidas plantas propias de la región u
tilizadas por los naturales con fines 
medicinales y como narcóticos. 

El grupo de siete shipibos, que vi
no expresamente a presentar la mues
tra de su arte, es natural del caserío 
de San Francisco ubicado en l:i m:ir
gen NO del lago de Yarinacocha en el 

u . ~' . d d n1vers1 a 

Objetos expuestos por los shipibos. 

de¡iartament.o de Lo11eto y su viaje 
fue gestionado por iniciativa de los a
lumnos del Segundo año de Educación, 
especialidad Filosofía y Ciencias So
ciales, quienes conjuntamente con el 
Dr. Américo Albarrán viajaron en el 
mes de Julio a Loreto con el fin de 
hacer investigación sobre "Los tipos 
nP inee-os de los niños shipibos", e i
niciaron las conversaciones al respecto. 

El entusiasmo despertado por la ex
posición ha sugerido a los .organizado
res la' idea de hacer viajes cada añL ron 
el fin de traer a miembros de distin
tas tribus para estimular un mayor 

. contacto con la Universidad Y' para 
que exhiban sus trabajos y de este mo
do contribuir a la difusión de los ade
lantos alcanzados por los naturales que 
habitan en 1a seiva. 

Los shipibos son una tribu que vive 
~n la :rHWH\ li~l ,aªjQ lJrª.YªU.. Perte
nec n II la familia lingüística de los 
panos, qu • agrupa entre otras a los 
cashibos, · nibos, sobeibos, sinabus, etc. 

La pesca y la caza es la base de su 
economía, aunque algunos de ellos se 
dedican al transporte en canoas, en el 
cual son expertos y otros se han ini
ciado en el comercio de productos y 
artes selváticos. Tienen un idioma pro
pio y creencias mágico -religiosas tam
bién propias. Viven en grupos de po
cas familias formando comunidades en 
las que el trabajo es colectivo y por 
especialidades. Mientras unos se dedi
can a la pesca, otros se dedican a la 
caza; pero también hay comerciantes, 
navegantes y muy pocos dedicados a 
la agricultura de tipo hortícola. Las 
mujeres son por excelencia las que se 
dedican al arte textil, a la confección 
de abanicos de plumas de hermosos co
lores naturales, flores, collares de pe
pitas de delicadas figuras geométricas, 
pulseras de huesillos de mono e inclu
so la confección y decorado de las 
cerámicas. Los niños aprenden estos 
trabajos a temprana edad, pero nun
ca han ido a la escuela. 

t ereso. porque hablen. 
- -¿Qué le parece si le tomamos una 

fotografía? 
- - -"Es cinco soles. . . ¡Paga!" - - -

Y nos extiende la mano. Tenemos que 
recurrir a la profesora Solari. Enton
ces hablan sin rodeos: "Nos ha gusta
do mucho el mar y el tranvía. Las ca
sas grandes también y los automóvi
les, pero el mar que quiere salirse y 
el tranvía. que se va gritando por dos 
fierros blancos son más bonitos. ¿Los 
muchachos de aquí? Son feos y miro
nes. Algunos son muy buenos, nos ha-

La Universidad y el País 

Tres de nuestros visitantes hablan el 
castellano. Una mujer y un varón sa
ben leer. Pero todos ellos muestran 
una extraordinaria habilidad para a
prender e imitar cosas que ven. 

Con la colaboración de la profesora 
Suselva Solari, quien acompaña a los 
shipibos desde Pucalpa, hemos podido 
sacarles algunas impresiones. 

Ernesto López (Nokajóne, en shipi
bo), no recuerda cuántos años tiene, 
pero calcula que debe tener 70. Es el 
más anciano del grupo.---"He sido cu
raca de mi tribu en años anteriores; 
ahora es curaca mi hijo. Hemos veni
do ·a vender nuestras cositas, porque 
no tenemos de qué vivir. Somos muy 

blan como amigos .... .. Nos gustaría 
quedarnos en Lima, por un tiempo." 

Una muchacha estudiante que nos 
acompañaba cerró nuestra corta entre
vista a los shipibos con una pregunta: 
- - - ¿Por qué se pintan ustedes la cara? 

La respuesta nos parece mucho más 
interesante: 
- - -Y tú ¿por qué te pintas los labios 
y los ojos? 

Los shipibos que han. estado con no
sotros por espacio de 10 días nos han 
dejado muchos recuerdos. Ellos tam
bién deben estar contando cosas nue
vas allá, en la selva, acerca de la Uni
versidad y la gran Lima que han co
nocido. 

ROMAN ROBLES 

Exposición de 
Shipiho 

arte 

El día 15 de Diciembre se inauguró 
una exposición de Arte Shipibo en el 
Departamento de Extensión Cultural 
de la Facultad de Educación. Dicha 
muestra . encerró diversos aspectos de 

Los shipibos grabando sus canciones en cinta megnetofó~ica. 

Viaje de estudios sobre la producción animal 

El objetivo principal del viaje fue el 
de hacer la selección de los animales 
para el establo del Instituto de Agri
cultura y Zootecnia de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y al mismo tiem
po, visitar algunos centros de enseñan
za e investigación. 

En relación con el primer punto, en 
el Estado Wisconsin y después de visi
tar un buen número de centros de 
crianza acreditados, se seleccionaron 
un total de 14 vaquillas preñadas y un 
toro de 16 meses de edad, todos ellos 
de raza Brown-Swiss y puros de pedi
gree. Estos animales deben arribar al 
Callao en la primera quincena del mes 
de Enero próximo y su transporte ha 
sido encomendado a SIP A. 

En relación con el segundo punto, 
fue posible visitar algunas Cooperativas 
de inseminación artificial a fin de ver 
su organización y los sistemas que em
plean para la conservación del semen. 

Luego visité la Universidad de Wis
consin que cuenta con varios Departa
mentos de Producción Animal habien
do centralizado más mi atención, debi
do a la premura del tiempo, al Depar
tamento de Ciencia Lechera. En ella 
tuve oportunidad de conversar y cam
biar ideas con los principales investi
gadores y ver de cerca los trabajos que 
están ejecutando. 

Finalmente, visité el Instituto Inter
americano de Ciencias Agrícolas de Tu
rrialba (Costa Rica) donde pude apre
ciar de cerca los trabajos que -están 
ejecutando en ganadería tropical. 

El lote de animales adquiridos en los 
Estados Unidos, juntamente con las 25 
terneras y 2 toros de la raza Roja-Da
nesa que han sido donados por el go
bierno de Dinamarca y que deben lle
gar pronto, constituirán el capital ani
mal con que iniciará sus actividades el 
est~blo del Instituto cuya construcción 
está finalizando. Este establo cuenta 
con instalaciones modernas tales como 
sala de ordeño mecánico, laboratorios 
debidamente equipados tanto para tra
bajos en análisis lactológicos como pa
ra investigaciones en el campo de la 
inseminación artificial. 

Entre las instalaciones anexas se 
cuenta también con porquerizas, corra
les para engorde experimental y un 
internado para alumnos. El equipa
miento de los laboratorios ha sido 
posible gracias a un donativo de 

Informe del Dr. SAUL FERNANDEZ 
BACA, Catedrático de Zootecnia de 

la F acuitad de Veterinaria. 

$ 20,000.00 de la Fundación Rockefeller 
y al aporte del Fondo Especial de las 
N~ciones Unidas. 

Estas· facilidades con que se cuentan 
permitirán cumplir más eficientemente 
las labores docentes, de investigación 
y de extensión. · 

En cuanto a la docencia los alum
nos podrán recibir una enseñanza más 
objetiva acerca de los diferentes as
pectos de la producción animal pues 
ellos participarán activamente en los 
trabajos. En esa forma su preparación 
profesional será reforzada considera
blemente. 

En cuanto a la investigación, se de-

sarrollarán proyectos específicos tales 
como el estudio comparativo de la 
adaptabilidad de las razas Brown-Swiss 
y Rojo-Danés a la altura;' estudio de los 
diferentes aspectos de conservación de 
semen tanto de bovinos como ovinos y 
alpacas, trabajos de nutrición animal, 
etc. 

En cuanto a extensión, el establo y 
demás instalaciones servirán de centros 
demostrativos para los ganaderos y asi
mismo, los resultados que se obtengan 
en los 'trabajos servirán para orientar 
las técnicas de explotación animal. 

Se dispondrá asimismo de reproduc
tores valiosos para ponerlos al ·alcance 
dé los ganaderos lo cual contribuirá 
apreciablemente al mejoramiento de la 
ganadería del país. 

Elección de la . Junta Directiva 
de los empleados sanmarquinos 

La lista completa que encabezó el Sr. 
Emilio Calixtro Alvarez ganó por am
plia mayoría a su contendor Víctor Bo
laños por 514 votos contra 299 en las 
elecciones realizadas el 23 del mes pa
sado para nombrar la Junta Directiva 
de los Empleados Sanmarquinos, que 
regirán los destinos de la Institución 
en el período 1964-1965. 

El Sr. Calixtro viene trabajando du
rante 16 años consecutivos en la Uni
versidad. Empezó ocupando el cargo de 
oficial pagado y ha llegado a ocupar el 
puesto que desempeña ahora de ofi
cial sexto. Nos, dijo, que es, sanmar
quino, egresado de la Facultad de Edu
cación, en la especialidad de Literatura 
y Castellano, y ejerce su profesión en 
el Colegio Mariano Melgar y es Jefe 
de Prácticas en la Universidad Federi-
co Villarreal. · 

Nos declaró que su deseo es traba
jar por el bienestar de sus asociados, 
y su plan de trabajo es concreto; pedir 
la implantación del Reglamento Inter
no del Personal Administrativo para 
que se cumpla el principio de "a ignal 
trabajo, igual remuneración" para to-. 
dos los empleados; se exigirá la pronta 
construcción de la vivienda del em
pleado sanmarquino y la asistencia mé
dica a los familiares de los emplearlos. 

La nómina de la Junta Directiva es 
la siguiente: 

Presidente: Emilio Calixtro; Vice
presidente: Emilio Paredes Stihl; Sec. 
General: Luis Suárez; Sec. Defensa: 
Víctor Taquia; Sec. Economía : Loren
zo Espinoza; Sec. Organización: Julio 
Urrutia; Sec. Cultura: Fernando Sali
nas Patrón; Sec. Prensa y Propaganda: 
Luis Alvaro; Sec. de Actas: Alberto 
García; Sec. Asistencia Social: Dieda
nia Cortez y Sec. Deportes: Cosme San
doval. 

El Rector y el Presidente reelegido 
de la Asociación de Empleados. 



PAGINA SEIS "G A C E T A S A N M A : 

PROYECTO DE LA 
(Viene del número anterior) 

Contenido: nociones fundamentales de lingüística, fonética 
y fonología. 

Metodología: las clases prácticas se distribuirán de manera 
que se cumplan dos finalidades: 1) debate teórico (Lingüística y 
fonología) y ejercicios de pronunciación (fonética), 2) ejercicios de 
lectura y ortografía y ejercicios para adquirir propiedad, correc
ción y claridad en la expresión oral y escrita. La colaboración de 
lo§ ¡irofesores de las otras áreas en- la vigilancia del buen uso del 
Lenguaje será fundamental. 

Asignatura: LENGUAJE II 
Area: I 
Tipo de curso: obligatorio. 
Horas semanales: 2 de lecciones, 4 de clases prácticas y 4 

de trabajo fuera de clase. 
Créditos: 1-0. 
Requisitos: Lenguaje I. 
Objetivos: la asignatura .tiene como finalidad dar una visón 

moderna del estudio gramatical y enseñar la estructura del es
pañol, subsanando así las deficiencias teóricas y prácticas de una 
gramática latinizante y meramente normativa. 

Contenido: nociones de morfología y sintasis descriptivo ge
neral y española e introducción a la estadística de la lengua. 

Metodología: en las clases prácticas se harán debates sobre 
los temas de las lecciones y se continuarán los ejerc1c10s para lo
grar el mejoramiento de la expresión oral y escrita y corregir 
los defectos más frecuentes. 

Asignatura: LITERATURA 
Area: I , 
Tipo de curso: obligatorio. 
Horas semanales: 1 de lección, 2 de clases prácticas y 2 de 

trabajo fuera de clase. 
Créditos: .5. 
Requisitos : Lenguaje II e Historia I. 
Objetivo: la asignatura persigue poner al alumno en contac

to con la obra literaria a fin de agm;iizar su sensibilidad estética 
y despertar su interés intelectual por el fenómeno literario. 

Contenido: Comentarios de textos escogidos, atendiendo al 
elevado valor literario y a la relativa sencillez formal, que per
mitan un análisis riguroso y atrayente. 

Metodología: el comentario partirá de una cuidadosa insisten
cia en la lectura correcta del texto, tomando como base la más 
elemental y evidente comunicación percibida por el lector sen
sible. Centrado el comentario sobre el texto, se procurará hallar 
un indicio sugerente que conduzca :¡iasta la estructura fundamen
tal de los principales temas y secuencias formales para avanzar 
después en el análisis de sus elementos retóricos, sin atentar con
tra el interés artístico despertado en el alumno. El. contorno his
tórico-cultural aparecerá para aclarar el texto, debiendo ser éste 
el que consiga ilustrar acerca del autor y la época. Aprovechan
do el comentario, y en los momentos pertinentes, deberá atender
se a la delimitación de las nociones básicas de teoría literaria y 
de análisis requeridas por el desarrollo del espíritu crítico del a
lumno. 

Las prácticas estarán dedicacfas a que los alumnos comenten 
textos de tema o estilo semejante al texto analizado en la lección, 
con el fin de que el alumno realice el ensayo personal de aplicar 
los métodos y conceptos sugeridos por la lección. 

El trabajo fuera de clase estará dedicado a lecturas literarias 
y de crítica. 

Asignatura: LENGUAJE Y CULTURA 

Area: I. 

Tipo de curso: electivo. 
Horas semanales: 1 de lecciones, 2 de clases prácticas y 2 de 

trabajo fuera de clase. 
Créditos: 5. 
Requisitos: Introducción a las Ciencias Sociales y Lenguaje I 

(x) Horas de clase semanales más horas de trabajo fuera de 
clase. 

(xx) A.M.: Cursillo de asesoramiento metodológico; R. Mon: 
Cursillo de redacción de monografía. 

Objetivo: presentar y discutir la ubicación de la lengua en el 
contexto general de la cultura. 

Contenido: la lengua como fenómeno lingüístico; funciones 
básicas de la comunidad humana; isomorfismo entre ambas es
tructuras; la cultura como sistema de conveñciones comunicativas. 

Metodología: en las clases prácticas se discutirán fenómenos y 
estudios que relacionen Ia observ:ación antropológica y sociológica 
cofí la lingüística. 

CURSOS DE INGLES 

Objetivo y Metodología: los cursos de inglés de Estudios Ge
nerales están dirigidos a formar en los alumnos un nuevo con
junto de hábitos lingüísticos que funcionen paralelamente a los 
de la lengua materna y que signifiquen el control oral de las es
tructuras básicas del idioma tanto en el plano del reconocimiento 
como de la producción. Con este fin, se utilizarán con criterio 
científico las transferencias positivas y negativas de los hábitos lin
güísticos de los alumnos, prestando atención- esmerada a las di
ficultades que surgen de la:s diferencias estructurales de ambas 
lenguas, la materna y la foránea. Se tendrá especial cuidado en 
guiar a los alumnos a través de los diversos pasos del aprendiza
je para evitar errores, dado que es piedra de nuestros presupues• 
tos · teóricos el formar hábitos correctos. La selección, graduaciór 
y presentación del material se basarán en los principios preco
nizados por la lingüística aplicada. Será especial preocupación d~ 
los programadores integrar el aspecto gramatical con el culturái. · 
mediante la utilización de diálogos que dramaticen situaciones tí
picas , de la nueva cultura que se estudia. El laboratorio servir .. 
para afianzar el trabajo ele clase, contribuyendo al sobre-aprendi
zaje indispensable para el automatismo de los hábitos lingüísti
cos. 

Asignatura: INGLES I 
Area: I 
Tipo de curso: obligatorio o electivo según clasificación del 

alumno. 
Horas semanales: 6 de lecciones y 4 de laboratorio 
Créditos: 10. 
Requisitos: ninguno. 
Contenido: introducción al sistema fonológico del inglés con 

especial énfasis en el reconocimiento de Ios fonemas segmenta
les y suprasegmentales; práctica oral intensa con los patrones gra
maticales básicos de mayor utilidad; diálogos elementales. 

Asignatura: INGLES 11 
Area: I 
Tipo de curso: obligatorio o electivo según clasificación de, 

alumno. 
Horas semanales: 6 de lecciones y 4 de laboratorio. 
Créditos: 10. 
Requisitos: · Inglés I o examen de clasificación. 
Contenido: reconocimiento y producción de los fonemas see 

mentales y suprasegmentales; práctica oral intensa con expansi~
nes de los patrones gramaticales básicos de mayor utilidad; diá
logos intermedios. 

Asignatura: INGLES 111 
Area: I 
Tipo de curso: obli_gatorio o electivo según clasificación del 

alumno. 
Horas semanales: 6 de lecciones y 4 de laboratorio. 
Créditos: 10. 
Requisitos: Inglés II o examen de clasificación. 
Contenido: ejercicios de ritmo y entonación; práctica oral in

tensa con los patrones gramaticales de mayor frecuencia; diálo
gos avanzados. 

Asignatura: INGLES IV 
Area: I 
Tipo de curso: obligatorio o electivo según clasificación del 

alumno. 
Horas· semanales: 6 de lecciones y 4 de laboratorio. 
Créditos: 10. 
Requisitos: Inglés III o examen de clasificación. 
Contenido: ejercicios integrados de pronunciación; práctka 

oral intensa con los patrones gramaticales de mayor frecuencia y 
complejidad; lecturas graduadas. 

(Otros cursos de idiomas modernos: se contempla la posibili
dad de ofrecer desde los primeros semestres cursos de francés, ale
mán, italiano, ruso y quechua). 

11 LOGICA Y MATEMATICAS 

Asignatura: MATEMATICAS I 
Area: II 
Tipo de curso: obligatorio. 
Horas semanales: 2 de lecciones, 4 de clases prácticas y 4 de 

trabajo fuera de clase. 
Créditos: 10. 
Requisitos: ninguno. 
Objetivos: formación básica en la matemática moderna en el 

nivel elemental. 
Contenido: estudio elemental de conjuntos; sistemas de núme

ros; polinomios y ecuaciones. 
Metodología: el alumno concurrirá a las lecciones habiendo 

preparado previamente el tema, de acuerdo con las instrucciones 
del profesor. En las prácticas se analizarán, discutirán y aplica
rán los asuntos tratados en las lecciones anteriores; con la inter
vención de los alumnos se desarrollarán tópicos estrechamente vin
culados con el tema fundamental y se propondrán problemas y 
ejercicios que anticipen en cierta manera las cuestiones que se tra
tarán en las lecciones siguientes. 

Asignatura: MATEMATICAS 11 
Area: II 
Tipo de curso: obligatorio. 
Horas semanales: 2 de lecciones, 4 de clases prácticas y 4 de 

trabajo fuera de 'clase. 
Créditos: 10 
Requisitos: Matemáticas I 
Objetivos: formación básica en la matemática moderna en e 

nivel intermedio. 
Contenido: inecuaciones 

métricas; álgebra elemental 
algebraica. 

lineales; transformaciones trigono
de matrices; noción de estructun 

j 

Metodología: se aplicarán los mismos procedimientos que er 
Matemáticas I. 

Asignatura: MATF.MATICAS 111 
Area: II 
Tipo de curso: obligatorio. 
Horas semanales: 2 de lecciones, 4 de clases prácticas y 4 de 

trabajo fuera de clase. 
Créditos: 10. 
Requisitos: Matemáticas II. 
Objetivos : formación básica en la matemática moderna en el 

nivel intermedio. 
Contenido: geometría euclideana axiomática; geometría coor

denada; teoría de las transformaciones; noción de otras geometrías 
Metodología: las clases prácticas contribuirán a esclarecer ) 

extender los temas tratados en las lecciones, según la pauta de 
los cursos I y II. 

Asignatura: LOGICA 
Area: II 
Tipo de curso: electivo (posiblemente obligatorio en el se-

gundo semestre). 
Horas semanales: 1 de lecciones, 2 de clases prácticas y 2 dE· 

trabajo fuera de clase. 
Créditos: 5. 
·Requisitos: Matemáticas I. 
Objetivos: análisis de los problemas concernientes a la infe

rencia y dominio de técnicas y procedimientos usados en el cálculOJ 
proposicional y lógica cuantificacional de primer orden. 

Contenido: lógica proposicional; lógica cuantificacional mona
dica; nociones de álgebras de Boole y lógicas poliádicas. 

Metodología: las clases prácticas complementarán el desarrollo 
teórico de las lecciones y ejercitarán al alumno en las técnicas ló
gicas modernas. 

Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos 

Examen de Ingreso de 1965 

19- La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
en relación al sistema de los exámenes de admisión para 1965 
aprobado unánimemente por el Consejo Universitario, en se
sión del 12 de noviembre del pte. año, considera necesaria 
una información que oriente a los postulantes y al público 
en general. 

El nuevo cuestionario de examen no incluye ninguna 
materia ni tema que no hayan estudiado todos los alumnos 
que han terminado la secundaria común, puesto que sólo 
comprende proposiciones correspondientes a las asignaturas 
de los tres primeros años de media que, como es sabido, cons
tituyen un ciclo general. En lo que respecta a las materias 
de estudios de 49 y 59 año, sólo se han tomado en cuenta 
las que son igualmente obligatorias tanto . para los alumnos 
de Letras cuanto para los de Ciencias, habiéndose excluído, 
por consiguiente, las asignaturas de especialización. 

Por lo dicho, · resulta evidente que el cuestionario del 
presente año es menos recargado que el de los anteriores y 
evita esfuerzos inútiles al postulante. 

Este cuestionario forma parte de un nuevo sistema de 
exámenes de admisión, cuyas principales ventajas son las 
siguientes: 

a) Simplificación de los procedimientos que permitirá 
recibir los exámenes en un período muy breve y con un me~ 
canismo más eficaz, evitando el desconcierto y ahorrando 
tensiones al postulante; 

b) Garantía de mayor objetividad por la aplicación, a 
todos los postulantes, de pruebas debidamente graduadas y 
susceptibles de ser calificadas sin la intervención de facto
res subjetivos, que puedan afectar la imparcialidad del 
examen; 

c) Atención preferente a las aptitudes del postulante, 
frente a la exagerada importancia que se concedía anterior
mente a la acumulación memorística de conocimientos. 

La Universidad se propone, con el nuevo sistema de exa
men, brindar a todos los postulantes las mismas oportunida- · 
des para ser admitidos a seguir estudios superiores. 

29- El Consejo Universitario acordó en la fecha: 
a) que los exámenes de admisión se iniciarán en el 

mes de marzo próximo a fin de brindar a los postulantes 
mayor tiempo para su preparación. 

b) que el Comité de Admisión tenga en cuenta los co
nocimientos básicos comunes adquiridos después de cursar la 
Secundaria; y 

c) que los postulantes a la Escuela de Contadores, al 
Instituto Nacional de Educación Física, Escuela de Servicio 
Social y Escuela de Obstetricia, tendrán un régimen especial, 
como en años anteriores. 

Lima, 29 de diciembre de 1964. . 
EL SECRETARIO GENERAL 
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NUEVA FACULTAD 
Asignatura: MATEMATICAS IV 
Area: II 
Tipo de curso: electivo. 
Horas semanales: 2 de lecciones, 4 de clases prácticas y 4 de 

trabajo fuera de clase. 
Créditos: 10. 
Requisitos: Matemáticas II. 
Objetivos: extensión del campo de ideas y métodos presen

tados en los cursos básicos de Matemáticas. 
Contenido: estudio analítico de la recta y secciones cónicas ; 

estudio de las funciones de una variable real. 
Metodología: en las clases prácticas se revisará el cÓfft,:;mdo 

teórico básico ofrecido en las lecciones y se pondrá especial P.nfa. 
sis en el aspecto instrumental de los tópicos. 

Asignatura: MATEMATICAS V 
Area: II 
Tipo de curso: electivo. 
Horas semanales: 3 de lecciones, 6 de clases prácticas y 6 de 

trabajo fuera de clase. 
Créditos: 15. 

" Requisitos: Matemáticas III y Matemáticas IV. 
Objetivos: extensión del campo de ideas y métodos presenta 

dos en los cursos básicos de Matemáticas. 
Contenido: estudio analítico del plano y las superficies y fon . 

ciones de dos variables reales. 
Metodología: en las lecciones se procederá a presentar y pla 

near los problemas fundamentales y discutir las posibles solucio 
nes. En las clases práctica~ se analizará m ás detenidarpente el con 
tenido teórico de los temas vistos y se pasará a su aplicación a si 
tuaciones concretas. 

Asignatura: INTRODUCC:WN A LA ESTADl~'!'_!Q_A 
Area: II 
Tipo de curso: electivo. 
Horas semanales: 1 de lecciones, 2 de clases prácticas y 2 de 

trabajo fuera de clase. 
Créditos: 5. 
Requisitos: Matemáticas II. 
Objetivos: dar al estudiante lás nociones de la técnica estadís

tica en el manejo de datos y una idea breve de la inferencia es
tadística y su importancia. 

Contenido : presentación de datos estadígrafos de tendencia 
central, dispersión y deformación ; números índices; ajuste de cur
vas; inferencia estadística. 

Metodología: tanto en las lecciones como en las clases prácti
cas se prestará especial atención a la manipulación de fórmulas y 
tablas numéricas en relación a poblaciones específicas. 

✓ Asignatura: INTRODUCCION A LA CIBERNETICA 
Area: II 
Tipo de curso: electivc 
Horas semanale,:: 1 de lecciones, 2 de clases prácticas y 2 d 

trabajo fuera de clase. 
Créditos: 5. 
Requisitos: Matemáticas I. 
Objetivos: se persigue mostrar b1·evemente la historia y desa

rrollo de esta técnica, sus principios básicos y principales aplica
ciones. 

Contenido: ideas fundamentales de la cibernética; máquina~ 
electrónicas calculadoras; el problema de la cibernética y la so
ciedad. 

Metodología : en las clases prácticas se estudiarán las principa -
les máquinas electrónicas en lo concerniente a su descripción, es
tructura general , modo de funcionamiento Y uso. 

III CIENCIAS NATURALES 

Asignatura: QUIMICA I 
Area: III 
Tipo de curso: obligatorio. 
Horas semanales : 2 de lecciones, 4 de clases prácticas y 4 de 

~rabajo fuera de clase. 
Créditos: 10. 
Requisitos: ninguno. 
Objetivos: se desea proporcionar a los alumnos que preten

den seguir estudios de ciencias naturales los conocimientos bási
cos necesarios que les permitan tener una base sólida para estu .. 
dios más avanzados. A los alumnos que seguirán carreras profe
sionales en otras. áreas, el curso les proporcionará elementos teó
ricos indispensables en toda cultura universitaria integrada y co
nocimientos que pueden tener aplicación en su especialidad. 

Contenido: el programa comprende capítulos relativos a los 
estados de la materia, su estado físico-químico, las propiedades de 
átomos y moléculas, estructura atómica, reacciones químicas, equi
ibrio químico y soluciones. Se estudiarán también los elementos 

y sus compuestos, así como los fundamentos de la química orgá-
nica, la bioquímica, la química analítica y la nuclea~. , . . 

Metodología: ~n la parte experimental se efectuaran practicas 
que servirán al alumno para familiariz_ar~e en ar~a_r equipos_ Y 
trabajar con vidrio. Después de estas practicas prehmmares se m
troducirán trabajos relacionados con la físico-química: gases, cel
da voltaica, etc. Otro de prácticas estará dedicado a los elementos 
y sus propiedades, a los compuestos orgánico~ y sus reacc_iones: .ª 
la importancia de la química en los seres vivos Y a la 1dentif1-
cación de los elementos y sus componentes. 

Asignatura: QUIMICA 11 
Area: III 
Tipo de curso: electivo. 
Horas semanales: 2 de lecciones, 

trabajo fuera de clase. 
Créditos: 10. 
Requisitos: Química I. 

4 de clases prácticas y 4 de 

Objetivos : dar los princ1p10s generales de la físico-química 
necesarios para los físico-químicos, biólogos, médicos, químicos, 
veterinarios, farmacéuticos, odontólog9s, etc., a fin de poder pro
seguir con éxito estudios en otras ramas científicas afines. 

Contenido: propiedades de los gases, de los líquidos y de los 
sólidos; su estructura; la influencia de temperatura, presión, etc., 
sobre su estado; termodinámica y termoquímica. Se estudiarán ade
más las relaciones entre el calor y el trabajo; soluciones; equilibrio 
químico; electrolitos, coloides, cinética química, fotoquímica y ra
dioquímica. 

Metodología: los trabajos de laboratorio se efectuarán sobre 
temas tales como: gases, sus leyes; líquidos: presión de vapor; so. 
lubilidades; peso molecular; electrolitos; coloides; cinética química. 

Asignatura: QUIMICA 111 
Area: III 
Tipo de curso: electivo. 
Horas semanales: 2 de lecciones, 4 de clases prácticas y 4 d1 

trabajo fuera de clase. 
Créditos: 10. 
Requisitos: Química II. 
Objetivos : los alumnos matriculados tendrán en este curso um 

base para estudios posteriores como bioquímica y farmacología, im
portantes para carreras profesionales como la de médico, farmacéu
tico, biólogo, veterinario, y odontólogo. Los futuros estudiantes dE 
química encontrarán en este curso los fundamentos sobre los qm 
se sustentarán los cursos de nivel ·facultativo de química orgánica. 

Contenido: el curso trata sobre los fundamentos de las propie
dades del carbono y sus derivados y su importancia en el desarrolle 
actual de la ciencia química. A lo largo del curso se revisarár, 
las principales funciones orgánicas, estudiándose sus propiedade~ 
físicas y químicas, su síntesis y algunos ejemplos de interés en la 
industria. En los capítulos finales se tratará de polímeros plás
ticos y de proteínas y colorantes sintéticos. 

Metodología: las clases teóricas serán complementadas con 
lecturas, ejercicios y monografías. La parte práctica perseguirá 
comprobar y aplicar los conceptos y principios generales de ls 
química orgánica. 

Asignatura: BIOLOGIA I 
Area: III 
Tipo de curso: obligátorio. 
Horas semanales: 2 de lecciones, 4 de clases prácticas y 4 

de trabajo fuera de clase. 
Créditos: 10. 
Requisitos: Química I. 
Objetivos : se trata de dar al alumno un curso dinámico d0 

biología más que meramente descriptivo. Se le iniciará en la 
comprensión de los fenómenos de la vida sobre la base de la 
fisiología. Con esto se proporcionarán los fundamentos para pos
teriores estudios de ciencias naturales y otras áreas de la cultura. 

Contenido: el curso es una exposición básica de todas las 
ramas de la biología. En la parte ·teórica se estudia la evolución 
bi~lógica y química y las ínter-relaciones entre los seres vivos y 
sus relaciones con el medio ambiente. Se dan fundamentos de ci
tología y fisiología celular y de los mecanismos de control: quí
micos y físicos. Se introduce el estudio de la genética y la evo
lución. La parte práctica comprenderá experiencias y observa
ciones de células, tejidos y fenómenos físico-químicos en seres 
vivos. 

Metodología: se dará especial importancia a las prácticas de 
laboratorio, donde el alumno tendrá oportunidad de comprobar 
los fenómenos estudiados. Los seminarios y debates estarán diri
gidos a ampliar los conocimientos adquiridos por el alumno y a 
1:>jercitarlo en la explicación racional de los fenómenos. 

Asignatura: BIOLOGIA 11-a (BOTANICA) 
Area: nr· ' 
Tipo de curso: electivo. 
Horas semanales: 2 de lecciones, 4 de clases prácticas y 4 

de trabajo fuera de clase . 
Créditos: 10. 
Requisitos: Biología I. 
Objetivos: familiarizar al alumno con los conceptos funda

me~tales y la terminología de la botánica y proporcionarle una 
base para estudios posteriores de botánica sistemática, fitoquí
mica, fisiología vegetal, etc. 

Contenido: citología vegetal, anatomía macroscópica y mi
croscópica de las plantas superiores, estudio de la raíz, el tallo, 
la hoja, las flores y los frutos; estudio de las diferentes formas 
de reproducción. 

Metodología: el curso teórico será dictado con ayudas audio
visuales para facilitar el aprendizaje. Las prácticas estarán orien
tadas especialmente hacia el estudio histológico de las plantas su
periores. Los debates servirán para aclarar y ampliar ciertos ca
pítulos. 

Asignatura: BIOLOGIA 11-b (ANATOMIA COMPARADA) 
Area: III 
Tipo de curso: electivo. 
Horas semanales: 2 de lecciones, 4 de clases prácticas y 4 de 

trabajo fuera de clase. 
Créditos: 10. 
Requisitos: Biología I. 
Objetivos: introducir al estudiante en el estudio de la em

briología, la histología y la anatomía macroscópica de los verte
brados, comparando las modificaciones de los órganos en las di
versas variedades de la escala zoológica. Es un curso de gran ayu
da para el estudio de anatomía de los animales domésticos. 

Contenido: citología animal, embriología, estudio de los apa
ratos reproductores y del desarrollo de los principales órganos 
en las etapas de formación; comparación de los principales siste
mas y aparatos en los diversos vertebrados. 

Metodología: se usarán los mismos procedimientos que en Bio
logía II-a. Las clases prácticas comprenden: preparación de especí
menes; observación de células, óvulos y espermatozoides; estudio 
de las diversas fases del desarrollo de embriones de peces, anfibios 
y aves; estudio microscópico y macroscópico comparativo de los 
principales sistemas y aparatos en las diversas escalas zoológicas 
de los vertebrados. 

Asignatura: BIOLOGIA 11-c (ANATOMIA Y FISIOLOGIA 
HUMANAS) 

Area: III 
Tipo de · curso: electivo. 
Horas semanales: 2 de lecciones, 4 de clases prácticas y 4 de 

trabajo fuera de clase. 
Créditos: 10. 
Requisitos: Biología I. 
Objetivos : dar al alumno conocimientos de anatomía y fisiolo

gía humanas profundizando los temas tratados en Biología I. Este 
curso sirve de base para posteriores estudios como parasitología, 
fisiología, etc. propios de las profesiones médicas y paramédicas. 

Contenido: citología: estudio de la organización celular y de 
la fisiología del protoplasma; histología humana: estudio de los di
vers.os tejidos ( conectivo, óseo, cartilaginoso, muscular, glandular, 
adiposo, nervioso); morfología: los diferentes órganos y aparatos 
y sus funciones. 

Metodología: el curso tendrá una orientación dinámica en las 
lecciones y las clases prácticas, pues al mismo tiempo que se es
tudie determinado órgano se considerará su función por medio de 
los experimentos y las demostraciones apropiadas. 

Asignatura: BIOLOGIA 111 
Area: III 
Tipo de curso: electivo. 
Horas semanales: 2 de lecciones, 4 de clases prácticas y '1 di• 

trabajo fuera de clase. 
Créditos: 10. 1 . 
Requisitos: Biología I, Física I y Química III. 
Objetivos: introducir al alumno en los nuevos campos de la 

biología moderna, como la biofísica, la biología molecular, etc.; en
señarle a interpretar los fenómenos biológicos según modelos ma
temáticos y mediante mecanismos moleculares. 

Contenido: concepto de biología molecular; bioenergética; es
tudio de macromoléculas biológicas; fotobiología, fisiología celu
lar y ultraestructura de la célula; sistemas reguladores y radio
biologfa. 

M todologia: las clas~s teóricas servirán para exponer los con
ceptos y las fórmulas matemáticas necesarias para esta materia ; 
las prácticas comprenden experiencias sobre mecanismos ffoico
químicos én células, metabolismo, radioisótopos en bioJogía, etc. 
En el laboratorio los alumnos podrán comprobar lo expuesto en 
teoría y utilizarán conceptos de química, física y métodos estadís
ticos. Los problemas asignados y los hábitos de trabajo indepen
diente servirán para desarrollar en el estudiante la capacidad de 
interpretación y raciocinio. 

Asignatura: ANTROPOLOGIA FISICA 
Area: III 
Tipo de curso: electivo. 
Horas semanales: 1 de lecciones, 2 de clases prácticas y 2 de 

trabajo fuera de clase. 
Créditos: 5. 
Requisitos: Biología I. 
Objetivos: dar conocimientos introductorios sobre el hombrP., 

sus variedades, evolución y elementos formativos del individuo, y 
proporcionar al alumno formación básica para disciplinas como la 
criminología, la sociología, etc. 

Contenido: se estudia el origen de la vida, los fenómenos de 
la herencia humana; las teorías evolucionistas; fenómenos de raza 
y mestizaje; paleoantropología : origen del hombre, estudio de los 
diversos antecesores del hombre; sistemática racial; osteometría; 
caracteres anatómicos y fisiológicos . de los diversos grupos hu-
manos. 

, 

Metodología: las clases teóricas darán al estudiante una visión 
general del estudio científico del hombre, introduciéndolo en el 
conocimiento de las principales teorías . Dichas clases serán am- · 
pliadas en los seminarios y debates, en los que se tratarán los 
puntos de mayor interés para los estudiantes, y con visitas a mu
seos. Se usará el material didáctico apropiado. 

(Continuará en el próximo número) 
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ITALIANOS EN EL PERU 
En el discurso pronunciado en el cuarto ciclo de conferencias sobre De

recho contemporáneo italiano, que tuvo lugar en la Facultad de Derecho de 
San Marcos, Su Excelencia el Embajador de Italia, Dr. Ettore Baistrocchi, 
después de recordar a los navegantes genoveses, pis.anos, florentinos y vene
cianos que llegaron al Perú, y a los jesuítas Padre Anello Oliva, autor de 
una historia de los incas, y Padre Ludovico Bertonio que publicó una de 
las primeras gramátic.as de lengua aymara, expuso: 

Entre los italianos que llegaron al 
Perú inmediatamente después de la 
independencia recordamos a And_re.a 
Bolognesi, excelente maestro de mus1-
ca el cual habiendo sido contratado 
como organista de la Catedral de Li
ma fijó después definitivamente· su 
residencia en esta Capital fundando una 
escuela de música. Fue padre de Fran
cisco Bolognesi, uno de los héroes más 
grandes y nobles de la nación perua
na por haber sacrificado su vida en 
la defensa del "Morro de Arica" du
rante la guerra con Chile. Del mismo 
modo no podemos dejar de mencionar 
los nombres de Fray Cimini, valeroso 
misionero a quien dieron muerte los 
naturales de Huánta; de Luigi Bara
tta primer Cónsul de Cerdeña y de 
su 'sucesor el Conde Giuseppe Cane
varo del médico Emanuele Solari 
quie~ nombrado Catedrático de la Fa
cultad de Medicina de esta Universi
dad fue el verdadero promotor de la 
mecÍicina científica en el Perú, y fi
nalmente el Profesor Eboli, napolita
no, quien fue el prim~ro en in,st3:lar 
en Lima un laboratorio de qmm1ca. 
Hacia la mitad del siglo pasado y pa
ra ser más exacto en 1851, llegó al 
Callao, en la nave sarda "San Gior
gio", desterrado de Italia, Guiseppe 
Garibaldi. Fue recibido con gran en
tusiasmo por la "Logia de los Carbo
neros" residentes en el Perú· que sus
cribieron con generosidad una colecta 
en favor de los exilados políticos italia
nos. :CfJsp~és dé haber conseguido ese 
mismo año el brevete de "piloto de 
altura", Giuseppe Garibaldi efectuó 
numerosos viajes entre el puerto del 
Callao y China. 

· Mas la personalidad italiana que ha 
gozad¿ de mayor prestigio en el Perú 
y cuyo nombre es aún objeto de ve
neración en este país es la de Anto
nio Raimondi, nacido en Milán en 18-
26 y llegado a Lima en 1850 después 
de haber participado en 1848 en la 
insurrección contra los dominadores 
austriacos y , en la defensa de fa re-
pública romana en 1849. . , 

Sin duda alguna puede cons1derar
sele como uno de los más grandes i
talianos que haya calcado suelo ame
ricano después de Cristóbal Colón. 

Agricultores Italianos 

La segunda mitad del siglo pasado 
se caracteriza por l'os grandes progre
sos alcanzados por los italianos en la 
actividad agrícola en varios valles de 
la costa peruana. En el 1:orte, en e~ 
valle de Chicama, Agostmo Susson,1 
fue el primero en introducir al P eru 
la máquina a vapor para la elabora
ción de la caña de azúcar, mondadura 
del arroz y molienda de trigo. Y en 
este mismo valle conocidísimos por su 
espíritu de iniciativa así como por las 
industrias creadas en la zona, los J:ier
manos Larco y luego sus deseen.dien
tes fueron propietarios de la · hacienda 
agrícola "Roma". H~cia 1853 muchos 
italianos se establecieron en el valle 
de Chincha y en . el vecino de ~~a 
donde emprendieron una producc10n 
vinícola que muy pronto llegó a ser la 
más importante del país. En 18_73, ~e 
inició una nueva etapa en la historia 
de los italianos residentes en el Pe
rú como resultado de la constitu
ción de una "Sociedad de Inmigra
ción" que, con ayuda del gobier~o ~e
ruano, facilitaba el traslado de italia
nos al Perú. Desgraciadamente la fa
ma de sus riquezas ( era la epoca del 
guano y del salitre) hizo afluír a los 
emigrantes en forma desordenada y 
en cantidad excesiva y el país no es
tuvo preparado para recibirlos en tan 
elevado número. En efecto, parece que 
en un solo año llegaron más de 12 
mil (según el censo oficial de 187'5 la 
colectividad italiana del Perú era de 
cerca 15 mil unidades). El gobierno 
peruano se apresuró en adoptar m.e
didas oportunas para contener el rit
mo de dicha emigración y para dar 
trabajo a los italianos llevó a cabo una 
tentativa de colonización en la fértil 
pero lejana región amazónica de Chan
chamayo, colonización ésta cuyas vi
cisitudes fueron anotadas por Anziani 
Ganzio, el cultísimo sobrino de Giuse
ppe Garibaldi. 

Faltaría a un deber elemental de 
gratitud y de apreciación hacia· un gru
po de italianos que alcanzaron las 
cumbres más sublimes de la solidari
dad humana sino mencionara a los 
trece bomberos italianos de la Com-

pañía "Garibaldi" que en el curso de 
la guerra del Pacífico y para ser más 
exacto durante _ la ocupación de Lima 
por las tropas chilenas, no vacilaron 
en inmolar sus vidas en cumplimien
to de su deber. 

A priñcipios de este siglo, la colec
tividad italiana residente comenzó a 
reducirse de número, más su importan
cia, por las posiciones alcanzadas en 
todos los sectores de la actividad hu
mana, y en consecuencia su prestigio, 
fueron aumentando y consolidándose 
progresivamente tanto de ser conside
rada, por la opinión pública corriente, 
como una de las fuerzas motrices más 
apreciadas del progreso de esta na
ción. 

Después de la primera guerra mun
dial, se registró cierto repunte en el 
movimiento inmigratorio en el Perú, 
encontrando mis compatriotas fácil o
cupación en las labores agrícolas, en 
el comercio, bancos y en las nacientes 
industrias muchas de las cuales son 
fruto de iniciativa italiana. 

Interrumpida nuevamente por el es
tallido de la segunda guerra mundial, 
la afluencia de italianos al P erú se 
reanudó inmesliatamente después de 
terminado el conflicto y esta vez no 
en forro.a colectiva sino individual, 
tratándose por lo general de técnicos 
y experimentados profesionales, médi
cos, hombres de empresa e industria
les, ingenieros, constructores, dirigen
tes de haciendas agrícolas, c te. e tc. Al 
mismo tiempo se desarrollaba un pro
ceso de concentración progr siva en la 
Capital de parte de italianos proce
dentes del interior, en especial de a
quellos que inicialmente se habían sis
temado en haciendas agrícolas o ha
bían encontrado empleo en labores co-
nexas a la agricultura. · 

Es difícil calcular el número exacto 
de italianos residentes en la Capital, 
también porque no se les obliga, co
mo a ciudadanos de otros países, a 
inscribirse en las oficinas diplomáticas 
o consulares italianos, pero grosso mo
do se puede afirmar que su número 
varía entre 8 y 10 mil concentrados, 
en su mayor parte en la Copita!. 

Entre las principales instituciones 
fundadas por italianos en el Perú cita
mos solamente la "Sociedad Italiana 
de Beneficencia" que ha celebrado el 
año pasado su primer centenario y que 
regenta una de las más modernas clí-
nicas de la Capital, el Colegio "Anto
nio Raimondi", uno de cuyos directo
res fue el siempre recordado e ilustre 
pedagogo Tomaso Catanzaro, que cuen
ta con casi 1,200 alumnos, el Club I
tali~no, el Circolo Sportivo Italiano, la 
Sociedad Canottieri Italiani del la Pun
ta, la "Sociedad ítalo-peruana de me
dici~a, y cirugía" que promovió y or
gamzo en octubre de 1962 un congreso 
del que participaron las más eminen
tes personalidades de la medicina y ci
rugía italianas, como los profesores 
Valdoni, Introzzi, Salvioli Gozzano 
Goidanich y Castellano. ' ' 

Finanzas e Industrias 

Notable ha sido la contribución ita
liana a la creación de institutos de 
crédito y seguro y sociedades financie
ras que han desempeñado un rol im
portantísimo en la economía del país : 
el principal banco peruano, el "Banco 
de Crédito del Perú" no era otro, has
ta el comienzo de la última guerra 
mundial, que el "Banco Italiano", fun
dado por un grupo de mis compatrio
tas. Las Compañías cj_e seguros italia
nas "Adriatica" de Trieste, la "Fon
diaria" de Florencia, "Assicurazioni Ge
nerali Trieste e Venezia" tienen im
portante participación en las socieda
d es locales. 

En el sector de la industria para la 
producción de energía eléctrica las 
"Empr esas Eléctricas Asociadas" la más 
importante del país, lleva la marca 
inconfundible de la genialidad italiana 
habiendo sido creada por el gran Ca
rosio cuyo nombre es venerado en to
da América Latina por sus gigantescas 
realizaciones en todo el Continente. 

La Sociedad que en la actualidad 
está enteramente bajo control suizo ha 
sido dirigida hasta hace pocos años. 
por italianos eminentes entre los cua
les recordaremos incidentalmente a 
don Pedro Vaccari y al Dr. Bianchini. 
En este mismo sector ocupa preminen
te lugar también la "Panedile Perua
na", filial de la "Edison" de Milán 
que entre sus principales trabajos ha 

realizado la construcción de la Central 
Eléctrica de Primavera en el Cuzco y 
la grandiosa de Machu Picchu, impor
tantísimas obras de irrigación y las 
imponentes represas de "El Fraile" y 
de "Pillones". En el sector de la indus
tria química y farmacéutica recordare
mos a "F_ertisa" que posee una moder
nísima planta para la producción de 
fertilizantes construída por la Monte
catini, la "Carlo Erba peruana", etc. 
Muy numerosas son también las in
dustrias textiles, de productos alimen
ticios, moda, muebles, etc. creadas y 
desarrolladas por italianos. Las prin
cipales industrias italianas (La "Pire
lli", la "Dalmine", la "Techint", la 
"Campari", la "Montecatini", la "Nec
chi", la "Fe:r,rania", la "Galileo"', la 
"Gilera", la "Cinzano", la "Nebiolo", 
la "Alfa Romeo". etc) tienen todas en 
el Perú oficinas de representación; la 
"Fiat" y la "Olivetti" cuentan con fi
liales equipadas modernamente. En el 
campo de la proyectación y I asesoría 
técnica se han afirmado plenamente y 
gozan de gran prestigio la Elc-Elet
troconsult de Milán , que ha realizado 
importantes estudios técnicos para o
bras de irrigación, represas, estudios 
geológicos, habiendo sido encargada 
también de prepa_rar el proyecto ge
neral de ejecución y tendrá después 
la supervisión de la constru_cción de la 
Central Eléctrica del Mantaro, consi
derada hoy la obra de mayor importan
tancia para el desarrollo económico del 
país y cuya· realización ya está en cur
so, mientras se encuentra avanzado 'el 
estudio por parte de Elc-Elettroconsult 
del proyecto de irrigación de la Pam
pa de Majes; la Sociedad "Italconsult" 
de Roma, que se ha adjudicado el año 
pasado el proyecto de las gigantescas 

rada en 1964 por efecto sobre todo 
de la expansión ulterior de las im
portaciones italianas desde el Perú ; 

c) el valor de J_qs exportaciones ita
lianas hacia el Perú h.a llegado a 
237,6 millones de soles, contra 229,5 
millones de soles en el correspon
diente período de 1963, con un au
mento de 8,1 millones de soles ; 

d) las importaciones italianas, siempr e 
examinandó ambos períodos, han 
pasado de 315,9 millones de soles 
a 610,2 millones de soles con un au
mento de 93,1 %. 

Las características principales d e la 
composición del intercambio ítalo-pe
ruano se configuran en nuestras ex
p_ortaciones de productos acabados, par
_t1cu!,armente en el sector indus1,r\ial 
como: máquinas-herramientas, moto
res, maqumaria textil, autovehículos, 
artículos eléctricos y otros varios pro
ductos de la industria mecámca de 
t~ansformación y en nuestras adquisi
c1<;mes d e 1mate~ias primas, en especial 
mmerales de hierro y otros minerales 
metalíferos, algodón, productos para la 
ganadería, plomo, zinc, harina de pes
cado, azúcar y café. 

El mercado peruano presenta un in
t ~r~s particular no. sólo por las posi
bilidades de absorción que ofrece pa
ra nuestra exportación, sino también 
por las ventajas que pueden derivar
se para el Perú, empeñado como está 
en un gran esfuerzo de industrializa
ción y desarrollo económico. 

El Perú, que ha entrado ya en una 
fase de grande expansión agrícola e 
industrial, puede y debe contar con la 
ayuda y · colaboración de los países e-

pre por un amplio sentido de amistad 
y estimación recíproca a_ue se mani
fiesta en toda circunstancia. 

Nos auguramos, por tanto, que la a
tención de los círculos económicos i
talianos se concentre siempre mayor
mente sobre el Perú, teniendo presen
t e que se trata de un país encaminado 
h.acia realizaciones que aportarán con
siderables beneficios de orden moral y 
material no sólo en provecho de los 
habitantes que aquí residen sino tam
bién de muchas otras naciones de este 
Continente donde viven y operan mi
llone.s y millones de italianos y des-
cendientes de italianos. · 

El Arte de la Diplomacia 

No puede negarse que desde los 
tiempos remotos de los primeros em
bajadores venecianos y d el gran Se
cretario florentino Nicoló hasta nues
tr<~s días, la diplomacia, como las de, 
mas artes ha experimentado una len
!ª pero constante evolución. Mas, es 
Justo reconocerlo, dicha evolución ha 
quedado circunscrita hasta ayer a mé
todos y sistemas, a instrumentos de los 
cuales la diplomacia se servía para al
canzar sus objetivos que se identifica
ban con los intereses exclusivos del 
país al cual pertenecía el diplomático. 
r,i:ues~ra generación. ha tenido el pri
v1leg10 de ser testigo de una radical 
transformación que se ha efectuado 

tamb~én en aquella que durante siglos 
ha sido una característica constante 
de la ~iplom_acia que hoy, en sus nue
vas orientac10nes, nos atreveríamos a 
definir como el arte de conciliar los 
intereses del país que el diplomático 
representa con los del país donde el 
11:~smo es llamado a desarrollar su mi
s1<;>n. Esta transformación sustancial 
m1ent~a.s confiere mayor dignidad y 
prestig10 a .nue.s~ra profesión en el pla
no moral Justificando su superviven
cia, sea lo que fuera lo que piensen 
nuestros ,detractores sistemáticos, aun 
en esta epoca de la energía atómica 
Y de vuelos estratosféricos hace más 
ardu~ r compleja la tarea' de los di
plo!fiatlcos los cuales tienen el deber 
de mformar periódica y, sobre todo ho
nestamente a sus propios gobierno's no 
solamente sobre la vida, los usos y 
c_o~tumbres, ~o~re las orientaciones po
hti~~s, .econom1cas y culturales de la 
nac10n ez:i, la que están acreditados, si
no .ta~b1en sobre s1:1s exigencias, sus 
asp1rac10ne~ y necesidades sugiriendo 
al mismo tiempo los medios más idó
neos para satisfacerlos dentro de un 
espíritu de colaboración cuyo resorte 
no sea solamente el interés. 

El Embajador de Italia y el Decano de la Facultad de Derecho. 

En _este orden de ideas, todo apor
te Pª1:'~ un m_ejor conocimiento y com
pr~ns10n en~re. nuestros dos países, y 
es este el ob.1etivo de mi amigable char
la con ustedes, está destinado a facili
tar , el pro<:_eso de desarrollo en el que 
esta .e!fipenado el Perú. Proceso lleno 
d.e d1fic1:11tades sobre todo por la con
figurac1on geo_-política del país y sus 
p~oblemas s.ociales y los ingentes me
d10s necesarios para llevarlo a cabo, pe
ro al cual estamos matemáticamente 
seguros, s_o~reirá. el más brillante y 
concreto e.x1to, siempre que aquellos obras de irrigación de la Pampa de 

Olmos en el extremo norte del país y 
que una vez concluídas permitirán a 
la agricultura aprovechar casi 200.000 
hectáreas de fertilísimas tierras· la 
Misión "Sauti-Reñardet" de Roma' que 
a través de la obra de los numerosos 

· técnicos destacados en el P erú desa
rrolla una importante actividad de a
sesoría en materia de caminos. 

Comercio con el Perú 

Por lo que se refiere al intercam--
bi? comercial ítalo-peruano es para 
m1 de gran satisfacción poder afirmar 
que el notable incremento de tal inter
cambio ve al Perú en 1964 en el 59 lu
gar de los "partners" comerciales de 
los países de América Latina, mientras 
en 1963 el Perú ocupaba el 79 lugar. 
No se dispone aún a la fecha como es 
obvio, de datos que estén al 'aía hasta 
el mes de diciembre de 1964 sobre el 
intercambio ítalo-peruano. Sin embar
go, los que se conocen hasta el mo
ment?, correspondientes a los prime
ros siete meses de 1964, permiten a
firmar que el intercambio entre am
bos países ha progresado posterior
mente con un ritmo intenso, sobre to
do en lo que se refiere a las impor
taciones italianas. 

El análisis del intercambio comer
cial ítalo-peruano en base a los datos 
estadísti~os preliminares para los pri
meros siete meses del año en curso 
l)ermite llegar a las siguientes conclu
s10nes: 

a) el importe total de los intercambios 
ha alcanzado el nivel más elevado 
hasta hoy registrado en relación a 
cualquier año anterior con la cifra 
global de 847,8 millones de soles; 

b) dicho aumento ha sido progresivo 
y se estima que la cifra récord de 
1963 puede ser ampliamente supe-

conómica y técnicamente más avanza
dos para llevar a cabo su programa de 
r8;di~ales refo:i:mas en el campo eco
nom1co y . social. Lo cual es posible 
porque existen las premisas necesarias 
para el pleno éxito de estos esfuer
zos mancomunados: libertad de comer
cio, libre régimen y libre dispon~bili
dad de las rentas obtenidas, solidez e
conómi.ca, p:i:emisas éstas que co~sti
t1;1yen mcentivos de notable importan
cia para un mayor desarrollo de las 
relaciones económicas ítalo-peruanas 
tanto más s~ se COI.1§idera que, com~ 
hemos ya dicho, las relaciones entre 
ambos países se han caracterizado siem-

a qmenes mcumbirán mañana las ma
yores respon_sa1?ilidades en el gobierno 
de ~a cosa publica -y sois vosotros es
pecialmente jóvenes universitarios
no permanecerán sordos al llamado 
solemne y. patétic? dirigido a la ju
ventud umvers1taria pocos años antes 
de su. ~~~r~e por el gran Antonio Rai
mond~, Jov_enes peruanos: confiado 
en m1 entus~asmo he emprendido un 1 

arduo trabaJ.o muy superior a mis 
fuerzas. Os pido, pues, vuestro concur
so. Ayudadme, dad tregua a la política 
Y ~onsagraos a hacer conocer vuestro 
pa1s Y los mmensos recursos que oo-
see". · 

Cursos en la U11iversidad 
de Santiago de Chile 

El acuerdo de intercambio cultural 
entre las Universidades de San Marcos 
Y la Universidad de Santiago celebradas 
por los Rectores de ambas Universida
des en el presente año, es un hecno. 
Para la temporada de verano se dicta
rá un ciclo de cursos sobre temas pe
ruanos y por catedráticos sanmarqui 
nos, en la Universidad Chilena. 

Los cursos inaugurados el 4 de Ene
ro durarán hasta el 23 del mismo mes. 
Para hacer los preparativos ha viajado 
el Decano de la Facultad de Letras Dr. 
Augusto Tamayo Vargas. 

Se dictarán los siguientes cursos: 
Geografía del :pe'rú (Javier Pulgar . 

Vida!); 
Etnología Peruana (José María Ar

guedas); 

Arte Peruano (Juan Manuel Ugarte 
Eléspuru); · 

Arqueología (Manuel Chávez Ba
llón); 
Historia de la Cultura Peruana (Luis 
Alberto Sánchez) ; / 

Historia de los Incas (Pablo Macera) . 
Problemas Sociales del Perú (lsmo

des Cairo); 
co Bendezú). 

Valores de la Literatura (Francis
Buenos Aires y Brasil figuran en el 

viaje para establecer relaciones cultu
rales con las Universidades de ambos 
países y formar el Comité de relacio
nes inter-universitarias. 

En el Decanato de la Facultad de Le
tras ha quedado interinamente el Dr. 
Luis Alberto Sánchez. 
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Pri,mer Seminario Latinoamericano 
sobre el Océano Pacífico Orie11tal 

RECOMENDACION I 

Considerando: 
a).- Que distintos aspectos de la 

investigación biológica de la flora y 
fauna restan todavía por ser comple
tos exhaustivamente; 

b).- Que en la América Latina 
existen investigaciones específicas, de 
general interés como son la interrela
ción hombres-peces-aves guaneras; y se 

El Rector de San Marcos conversa 
con delegados asistentes al Primer 
Seminario Latinoamericano sobre el 
Océano Pacífico Oriental en ' el Pa
lacio Municipal de Lima, donde se 

inauguró el certamen. 

requiere una más amplia investlgación; 
el: 

I SEMINARIO LATINOAMERICANO 
SOBRE EL OCEANO PACIFICO 

ORIENTAL 
Recomienda: 
A . las Instituciones pertin·entes, fa 

conveniencia de dar un mayor impulso 
a las investigaciones iniciales o en pro
ceso de realización, como son: . 

1) La población de aves guaneras y 
el ciclo biológico de sus parásitos. 

2) Algunos aspectos complementa
rios de la biología de crustáceos. 

3) Algas mar inas sesiles y su explo
tación. 

4) El medio fís ico de los o~ganismos 
marinos. 

RECOMENDACION II 

Considerando: 
La creciente importancia socio-eco

nómica de las pesquerías, basado sobre 
la especie anch oveta (Eng raulis rin
gens) en Chile y el Perú y en vista del 
resultado de los estudios presentados 
en este Seminario. sobre Biología, Eco
logía, Dinámica de las poblaciones en 
sus relaciones con el estado actual del 
stock en aguas del Pacífico Sur Orien
tal, y las condiciones ambientales; el: 

PRIMER SEMINARIO LATINOAME
RICANO SOBRE EL OCEANO 

PACIFICO ORIENTAL 

Recomienda: 
A los países de referencia que deben 

incrementar su investigación a fin de 
asegurar una explotación racional con 
un balanc.e biológico en estas aguas de 
alta productividad y la correspondien
te conservación de ese recurso natural. 

RECOMENDACION III 

Consider.and-0: 
a) .- Que la calidad de los docu

mentos. presentados al Seminario deno-

Investigaciones 

educacionales 

y actividades 

tan investigación de primera categoría 
en campos definidos de las Ciencias del 
Mar, tales como biología marina; aun 
cuando en otros campos como la ocea
nografía física y oceanografía geológi
ca deben ser incrementados; 

b).- Que el esfuerzo realizado, 
tanto por científicos como por institu
ciones tropiezan con grandes dificul
tades en lo. que concierne a la prepa
ración de personal idóneo y equipos 
apropiados; 

actividades en la América Latina en 
los siguientes aspectos: 

a).- Cursos de formación elemen
tales para jóvenes científicos y cursos 
de formación avanzados, de carácter 
regional, en campos especializados; 

b).- Que el proyecto de los Cen
tros de formación se ponga en plan 
de ejecución, con una posible expan
sión futura de sus actividades e inter
cambio, según sea aconsejable; 

c).- Que se incremente sustancial
mente el programa de becas con el 
objeto de ' proporcionar formación de 
alto nivel a científicos en desarrollo. 

c),- Que dados estos particulares 
anotados, la UNESCO ya ha tomado 
parte activa para promover la investi
gaeión , a través de programas regio
nales, asistencia técnica, organización 
de cursos de formación, el proyecto 
de centros de formación y el otorga
miento de becas para la preparación 
de futuros científicos; 

d).- Que UNESCO promueva, a 
medida de sus posibilidades, la impre
sión y difusión de obras de bajo cos
to, en castellano, originales y/o tra
ducciones, de las diversas disciplinas 
de las Ciencias del Mar. Esta labor 
quedaría a cargo de una Comisión de 
representantes de áreas oceánicas, 'en 
sus diversos aspectos, que rodean el 
Continente Americano al sur del para
lelo 309 Latitud N. 

,En la inauguración del Curso, el Dr. Javier Rivas Ramos dirigiendo la pala
bra. Estuvo presidido por el Decano, Dr. Gastón Pons Muzzo. 

d).- Que el rápido incremento, ca
da vez mayor, de las actividades de 
investigación de las Ciencias del Mar 
en los países de la América Latina 
necesita una expansión mayor que las 
ya tomadas o en vías de desarrollo ; 

II.- Que los Gobiernos de los Países 
Latinoamericanos: 

a).- Den una alta prioridad a la 
investigación en Ciencias del Mar en 
los programas de Asistencia Técnica 
en los distintos Estados Miembros 
comprendidos; 

IX CURSO DE ANALISIS 
POR INSTRUMENTACION 

e).- Que ciertos aspectos de la in
ves tigación requieren un estudio más 
intensivo y completo (ejemplo: ciclo e
volutivo de algunas especies; circula
ción oceánica; etc), y que hay una ne
cesidad urgente de que éstos se com
pleten mediante los procedimientos ne
cesarios (personal, equipo y/o asisten
cia técnica); 

f ) .- Que es recoraendable que se 
lleve a cabo intercambio de científicos 
para un estudio más ·completo y una 
mejor comprensión de los fenómenos 
que acontecen en el mar; el: 

PRIMER CONGRESO LATINOAME
RICANO SOBRE EL OCEANO PACI
FICO ORIENTAL, hace las siguien
tes:· 

RECOMENDACIONES: 
l.-- Que la UNESCO aumente sus 

b) .- Interesen de la UNESCO las 
facilidades necesarias para el inter
cambio de científicos y/o profesores 
entre las distintas instituciones que a 
las Ciencias del Mar se dedican; 

c) .- Sigan las orientaciones exis
tentes en la organización de las CO
MISIONES NACIONALES DE OCEA
NOGRAFIA, como medios positivos de 
las actividades mencionadas con an
terioridad así como para la coordina
ción de programas de investigación r e
gionales o internacionales y/ o expedi
ciones especiales; 

d).- Recaben la asistencia de la U
NESCO en la elaboración de progra
mas nacionales de investigación, for
mación, y de que debe dedicarse un 
mayor esfuerzo en alguno de los as
pectos de la investigación marina, con 
el objeto de completar los estudios ya 
iniciados o por iniciar. 

La Cátedra de Análisis por Instr u
mentación de la Facultad de Químk;:i 
de la Universidad de San Marcos 1ia 
organizado el IX Curso de Análisis por 
Instrumentación para Graduados, el 
que tendrá, por primera vez, el patro
cinio de la Fundación Fulbright. O. 
E. A. y el de la Agencia Internacional 
de Desarrollo. El curso comenzará el 
4 de enero, terminará el 30 de marzo 
de 1965, y todos sus participantes, tan
to profesores como alumnos, serán a 
dedicación exclusiva. 

FINALIDAD DEL CURSO--

La mvestigación científica moderna 
necesita emplear más cada día las nue
vas técnicas de la Química Analítica 
Avanzada, más conocida como Análisis 
Instrumental, ya que éste aplica ade
más de los conocimientos del análisis 
clásico, los principios de la electrici
dad, el magnetismo, la óptica, el calor, 
la radioactividad y otras propiedades 
de la materia. 

Estos nuevos conocimientos, en con~ 

Librería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Jirón Cuzco 676 - Lima 

OBRAS EDITADAS POR LA FACULTAD DE DERECHO 

·Programa de Derecho Civil, I curso, por el Dr. José León Barandiarán, 1962 .... ........ ................... . S/. 3.00 
Programa del Curso de Derecho de Sucesiones, por el Dr. Rómulo E. Lanatta, 1961 ..................... . 30.00 
Programa del Curso de Derecho Procesal Penal, por el Dr. Luis A. Bramont Arias, 19·62 ............... . 3.00 
Programa de Derecho Penal. I curso por los Dres. Luis A. Bramont Arias y Luis E. Roy Freyre, 

1963 ··········· .......................................................................................................... ........................... . . 2.00 
Programa y Bibliografía del Curso de Introducción a las Ciencias Jurídicas y Políticas, por el. 

Dr. Mario Alzamora Valdez, 1962 ............................. ................... .............................. .. .... ........... . 5.00 
Programa de Derecho Procesal Civil, I curso, por el Dr. Mario Alzamora Valdez, 1963 .......... ......... . 3.00 
Programa de Derecho de Minería y Petróleo, por el Dr. Guillermo García Montúfor, 1963 ...... . . 2.50 
Programa de Derecho Rural, Aguas e Industrias, por el Dr. Manuel Sánchez Palaci,os (2.da. edi-

ción), 1961 ......... ................................................................................................................................ . 2.00 
Programa analítico de Derecho Penal Privativo, por el Dr. Ricardo_ Nugent, 1961 ..... ...................... . 3.50 
Programa de Derecho Comercial I curso, por el Dr. Ulises Montoya Manfredi, 1963 ............... .. . 2.50 
Programa de Derecho Comercial IT curso, por el Dr. Ulises Montoya Manfredi. 1964 ................ .. 2.50 
El daño aquiliano en la legislación del Perú, por el Dr. Jorgf;! Eugenio Castañeda, 1962 ........... ... . . 30.00 
Comentarios al Código de Procedimientos Penales (Recusación), por el Dr. Domingo García 

Rada; 1962 .. .................. ......................................... .... .............. ............... ... ........ ... ......... .................. . 20.00 
Comentarios al Código de Procedimientos Penales (Competencia), por el Dr. Domingo García 

Rada ..... , ......... ...... .......... ·-···· ··· · ....................................... ............. ...... ........................................... . 8.00 
La Abogacía (tres conferencias sobre el hombre de-Derecho), por el Dr. Mario Alzamora Valdez, 

1963 ...................................... .......................................................................................................... .. 15.00 
Efectos de, las Obligaciones. (2da. edición), t. U, por el Dr. Jorge Eugenio Castañeda, 1963 120.00 

REVISTA DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS : 

Número Sunple .............................................................. .......... ......... ...... ......... .. ................. ··. 50.00 

junto, han dado lugar a que se desa
rrollen los diversos métodos de análi
sis por instrumentadón; estos métodos 
implican la medición de las variaciones 
en las propiedades físicas o químicas 
del sistema que se investiga. 

El empleo de estas técnicas nuevas 
es excelente para determinaciones cuali 
y cuantitativas, y para el conocimiento 
de las propiedades físicas y químicas 
de problemas de investigación. Ha he
cho posible que se encuentren datos 
con mayor precisión y exactitud, con 
ahorro de tiempo muy grande, en com
paración con los métodos tradicionales 
de análisis. 

Para estos métodos modernos de in
vestigación, la electrónica ha permitido 
construir instrumentos automáticos que 
dan muy rápidamente gran cantidad de 
datos analíticos, lo cual sirve para es
tablecer si el trabajo es válido, inter
pretarlo estadísticamente. 

La _universalidad del análisis instru
mental lo hace valioso para la investi
gación en Medicina, Meteorología, Mi
ne:ía, Metalurgia, Petróleo, Biología, 
Agronomía, Farmacia, Veterinaria, etc., 
es decir en casi todos los campos de 
las ciencias naturales, así como para la 
ingeniería y la industria en general. 

El actual curso de $'raduados se de
dicará al estudio general de los dife
rentes métodos de análisis por instru
mentación. Analizará detalladamente: 
a) los principios teóricos de los méto
dos ; b) los diseños de los instrumen
tos empleados y su funcionamiento; 
c) la aplicación experimental de téc
nicas, métodos y aparatos; d) la apre
ciación de los métodos instrumentales 
desde el punto de . vista de su clase, lí
mite, precisión, exactitud, es decir la 
interpretación estadística de los resul
tados; e) se desarrollarán trabajos de 
investigación de interés personal de los 
profesionales que asistan al curso. 

PROFESORES 

Para el dictado del curso concurrirán 
profesores peruanos de la Universidad 
de San Marcos, y profesores extranje
ros, visitantes. 

-De la Universidad de San Marcos: 
F . Javier Rivas (Director del Curso), 
Carlos Rodríguez P ., Gladys Yong de 
Banchero, Medardo Echegaray E., Hil
da Jurupe, Profesor Colaborador: Gas
tón Vargas. 

- Profesores Visitantes: Alexander 
Ameal (Universidad de New Hamp
shire) y Henry Weaver (Universidad 
de Indiana) . 

ALUMNOS 
Por primera vez se ofrecerá el curso 

a profesionales extranjeros, bajo el 
auspicio de las instituciones de ayuda 
internacional antes mencionadas. 

(Pasa a la pág. 12) 
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DERECHO 

CONCURSO DE CATEDRAS 

Relación de los postulantes elegidos por el Consejo de la Facultad de conformidad con el Art. 179 del Regla
mento de la Provisión de Cátedras: 

Dr. 

Sr. 

Sra. 

Sr . 

Eduardo Mimbela 
Víctor Maúrtua V. 

Nombres 

J. Vicente Ugarte del P . 
Ricardo Nugent 
Ricardo La Hoz 
Luis E. Roy F. 
fü~úl Peña C. 
Luis E. Roy F . y Raúl Peña C. 
José Samanez C . 
Arturo Linares B. 
José Brousset E . 
Víctor Arce H. 
Carlos A . Parodi R . 
Luis R . Keil R. 

Miguel Rodríguez P . 
Jorge Rendón V. 
Guillermo Cruz G. 
Fernando Vidal R . 
Ricardo La Hoz Lora 

uT.s..- ~ Cú's.ti}.~ }>I. 

Maria C. de Castillo 

José Valle T . 
Roberto Ato del A. 
Ulises Montoya Alberti 
Jorge W. González E . 

Srta. Cecilia Pastor M. 

INSTITUTO DE DERECHO COMP A
RADO DEL PERU 

Se ha dado término a los Cursillos 
de "Derecho Aeronáutico" dictado 
por el doctor Julio César Villegas y 
"Ley de Promoción Industrial" dictado 
por el doctor Javier Núñez Carvallo. El 
reparto de los Certificados correspon
dientes se efectuó el día 25, de diciem
bre, por el Director-ejecutivo del Ins
tituto de Derecho Comparado del Perú 
doctor Carlos Fernández Sessarego, en 
el Salón de Grados de la Facultad de 
Derecho. 

CLAUSURA DEL AÑO ACADEMICO 

El 28 de diciembre, a las 19 horas 
se efectuó la ceremonia de clausura 
del Año Académico de la Facultad, 
con la concurrencia del Señor Presi
dente de la Corte Superior del Callao 
Doctor Juan Arce Morua, Catedráti
cos y numerosos alumnos. El Señor 
Decano, Doctor Guillermo García Mon
túfar, leyó un discurso en el que ex
puso las principales actividades rea
lizadas durante el año que termina. 
También hizo uso de la palabra el Se
ñor Mario Castillo Moreno, delegado 
alumno ante el Consejo Universita. 
río. 

Al terminar la actuación, se proce
dió a la colocación de cuadros de los 
ex decanos, Doctores José León Baran
diarán, Emilio F . Valverde, René Bo
ggio y Luis A. Eramont Arias, con la 
presencia de los mismos interesados 
con excepción del Doctor Valverde, 
fallecido, representado por su cónyu
ge supérstite Señora Amalia Larca de 
Valverde. Luego el Señor Decano o
freció a todos los concurrentes un vi
no de honor. 

SALUDO DE AÑO NUEVO 

El día 31 de diciembre, el Señor 
Decano reunió a todos los empleados 
de la Facultad con el fin de saludar
los con motivo de fin de año agasa-

. jándalos con una copa de champaña. 

Cátedra Categ·oría 

Ciencia Penitenciaria Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Asoc;:iado 
Asociado 

Psicología J urídica y Psiquiatría Forence 
Hist. Internacional y Diplomática del Perú 
Derecho del Trabajo 
Práct. de D . del Trabajo 
Derecho Penal I . e. 
Derecho Penal 11. c. 
Derecho Penal I y II es . (Práctica) 
Derecho del Trabajo 

. Asociados 
Asociado 
Asociado 
Auxiliar 
Auxiliar 
Auxiliar 

Práct. de D. del Trabajo 
Derecho Civil I. e. 
.Derecho Civil 11 . e . 
D. Procesal Civil I. c. 
Ciencia Económ. y D. Monetario y 
Bancario Le. Auxiliar 

Auxiliar 
Auxiliar 
Ayudante 
Ayudante 
Ayudante 

Derecho de las Finanzas 
Derecho del Trabajo 
Derecho Civil 11 . e . 
Derecho Civil I . e. 
Derecho Civil 111 . c . 
.C.ie.w.ui .E'!'D.Mm\f'.,¡, J' D. J&\~f&,r,0 J' 
Bancario I. e. Ayudante 

Ayudante 
Ayudante 
Ayudante 
Ayudante 
Ayudante 
Ayudante 

Ciencia Económica y D. Monetario y 
Bancario 11. e. 
Derecho Comercial I . e . 
Derecho Comercial II c. 
Derecho Tributario 
Hist . del D . Peruano 
Derecho Internacional Público 

LETRAS 
Instituto de Lenguas y Culturas 

Orientales 

ALUMNO BECADO 

Bajo los auspicios del Colegio de 
México y la Unesco, viajará al país 
azteca el alumno Osear Marañón Ven
tura, que ha cursado hasta el cuarto 
año de estudios en nuestra Facultad, 
y deberá especializarse en estudios o
rientales. Iniciado por el doctor Fer
nando Tola en estas disciplinas, am
pliará sus estudios de sánscrito y o
tras asignaturas sobre culturas orien
tales. En particular, trabajará en u-

. na investigación sobre el causalismo 
en el budismo • primitivo, con la cual 
optará grado en esta Facultad. 

INAUGURACION DE BIBLIO'l'EV.A 
DE ESTUDIOS ESPECIALES 

Con una sencilla ceremonia se inau
guró la Biblioteca de Estudios Especia
les de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, donada por el Agrega
do Cultural Auxiliar de la Embajada 
de los Estados Unidos Dr. Robert Chat
ten, el día 6 del presente mes. 

Los libros y colecciones de esta bi
blioteca est~n dedicados a los estudian
tes de Inglés y les ayudarán en su for
mación profesional. 

Asistieron a esta reunión los alumnos 
de Estudios Especiales, profesores y 
personal administrativo. Y fueron ob
sequiados los concurrentes por la Se
cretaria Ejecutiva, señorita Imelda Al
varado. 

El)UCACION 
EXPOSICION SOBRE LA 

CION DEL NIÑO 
EDUCA-

Contando con el auspicio de la F'a
cultad de Educación, del Banco Conti
nental y de la Mutual El Pueblo, un 
grupo de alumnos de la Facultad or
ganizó una exposición de cuadros, mé
todos de enseñanza, juegos y poemas 
que se emplean en la educación del 
niño. En esta forma se pretende esta
blecer la semana del niño, la que de-

be desarrollarse todos los años entre 
el 15 de Diciembre al 24 del mismo 
mes. La finalidad de esta nueva organi
zación es reali zar un estudio exhaus
tivo sobre la legislación que proteg a 
la niñez e investigar las condicion s de 
vida de los niños y cómo sas ondi 
ciones r epe rcuten e n el campo educa
tivo. 

DESPEDIDA DE PROMOCION 

Organizada por el Centro Federado 
de la Facultad de Educación, el 19 de 
diciembre se realizó la ceremonia de 
despedida a la promoción de 1964. Al 
acto concurrieron los catedráticos de 
la Facultad y durante él se hizo entre
ga de un diploma recordatorio a cada 
componente de la promoción. Después 
de cumplirse el programa, los a1üsten
tes pasaron a los salones de fo focui
tad, en donde se sirvió un cóctel. 

CIENCIAS 
REGRESARON LOS DECANOS DE 
QUIMICA Y DE CIENCIAS DE SAN 
MARCOS DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Y MEXICO 

Los doctores Gastón Pons Muzzo y 
Flavio Vega Villanueva, Decanos de 
las Facultades de Química y de Cien
cias de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, han retornado de los 
Estados Unidos y México después de 
una visita de tres semanas al Instituto 
Tecnológico de Massachusetts, Univcr: 
sidades de New Hampshire, Notre Da.
me, Indiana y New Méx ico, y el nu<:! 
vo Instituto Politécnico Nacional de 
México. También la visita ha compren-· 
elido los Laboratorios Atómicos de Ar
gonne, en Chicago; de cohetes de White 
Sands; y el Centro ·de Investigaciones 
Y de Estudios Avanzados de Ciudad de 
México. 

A pedido del l)ector de San Marcos, 
Dr. Mauricio San Martín, la Fundación 
Ford ha subvencionado este viaje de 
estudio de los decanos de Química y 
Ciencias, que comprendía la observa
ción de la organización, enseñanza y 
curriculum modernos y lÓs progra·mas 
de investigación en los departamentos 
de Química, Física, Matemáticas y Bi'o~ 

logía en las universidades y las rela
ciones entre estos. departamentos en el 
conjunto -de las Ciencias Básicas. 

En estos momentos existen dos pro
yectos muy ·importantes en la Univer
sidad de San Marcos. Uno, la Facultad 
de Estudios Generales, cuyo funciona 
miento en 1965 ha aprobado el Consejo 
Universitario ·en Sesión última del 29 
de diciembre; y otro, el Departamento 
de Cienciás Básicas, como dependencia 
de las Facultades de Química y de 
Ciencias, a base de un préstamo efec
tuado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo, que organiza· -una Ca.misión 
Técnica de ambas facultades, presidida 
por el Señor Rector. 

Los Decanos de Química y de Cien
cias han comprendido la urgente ne
cesidad en la Universidad de San Mar
cos, de un Centro de Cálculo con com
putadoras electrónicas, que acortaría 
el tiempo· de· las fnvestigaciones cien
t íficas de los docentes de la Universi
dad . de otras Universidades, institutos 
públicos y de la industria . 

Además, el Decano de Química Dr. 
Pons, llevó el apoyo del Representan
·te de la Fundación Ford, Dr. Peter 
Fraenkel, en la búsqueda de un Pro
fesor vTsfrante para e1 área <fe .11iYg'é'
niería Química; e invitó en la Univer
sidad de New Hampshire al Dr. Ale
xander Ameel, profesor de Físico-Quí
mica Avanzada, a venir a Lima como 
Profes or Visitante del IX Curso Inter
nacional de Post-Grado de Análisis por 
Instrumentación, según beca otorgada 
por la Fundación Fulbright. F.ste curso 
se r ealizará en los meses de enero, fe
brero y marzo, en la Facultad de Quí
m ica , con la dirección del catedrático 
principal Ing. Javier Rivas Ramos. 

ECONOMICAS 
INAlJGURACION DEL GABINETE DE 

ECONOMIA MATEMATICA 

En ceremonia realizada el 18 de Di
ciembre de 1964 se efectuó la inaugu
ración del Gabinete de Economía Ma
temática de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Comerciales de San Mar
cos. El Gabinete ha sido equipado por 
la International Petroleum Co., Ltda. , 
la que ha donado diversas máquinas 
calculadoras último modelo, máquinas 
sumadoras, máquinas de escribir para 
cuadros estadísticos, archivador metá
lico, tableros de dibujo y un proyector 
manual de slide. El equipo está valo
ri ;iado en la suma de 80 mil soles oro. 

Durante la ceremonia pronunció un 
expresivo. di scurso el Decano de la Fa
cultad , Dr. Carlos Capuñay Mimbela, 
relievando la importancia del donati
vo e informando que el Gabinete ser-

. v irá para la r ealización de trabajos 
prácticos e investigaciones sobre Pro
[!ramación Lineal y Econometría, ma
terias estas qu 0. han comenzado a rlic
tarse a partir del presente año, confor
m e a l nuevo plan de estudios que está 
ya en pleno desarrollo. 

A contincw.ción se descubrió una Pla
ca Recordatoria y luego se sirvió una 
copa de Champagne en los Salones de 
la Facultad. 

Estuvieron presentes, además df'! 1 De
cano, funcionarios ejecutivos de la In
ternational Petroleum Co., Ltda, c2te .. 
drá ticos y alumnos. 

CURSO DE VERANO SOBRE 
ASPECTOS CONTABLES 

El 4 de Enero corriente se ha :nau
gurado en esta Facultad un Curso c1,, 
Verano sobre Aspectos Contables, pa
ra perfeccionar en esa disciplina· a las . 
personas vinculadas a funciones direc- J 

trices de la Banca, la Industria v el 
Comercio. · 

Se han seleccionado tres materias de 
singular importancia, encargando su 
enseñanza a profesores de amplia y r e
conocida competencia profesional y do
cénte. 

' -.;· ): 

Los cursos que se dictan son los si
guientes: Contabilidad de Costos, a car
go del Profesor Espinoza; Contabilidad 
para Ejecutivos, a cargo del Profesor 
Cesáreo Alonso Gallarday; y Análisis 
e Interpretación de Estados Financie
ros, a cargo del Profesor Primo César 
Canaletti. 

Las clases se desarrollarán hasta el 20 
Miércoles y Viernes de 6 y 30 a 9 p. m. , 
de Marzo próximo, los días · Lunes; 
correspondiendo las tres hor as sem :rna
les de cada 1,ma a la enseñanza de cada 
uno de los cursos. 

CONVENIO CULTURAL DE LAS UNI
VERSIDADES DE LOS PAISES DEL 

CONO SUR 

De acuerdo al Convenio de las Uni
ver sidades de los Países del Cono Sur, 
suscrito por la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos por intermedio 
de su Rector, el Sr. Dr. Mauricio San 
Martín, la Universidad de Chile ha des
tacado un grupo de Profesores para 
que dicten en nuestra Facultad un Cur
so de Verano sobre Estadística, Admi
nistración y Planeamiento Económ ico, 
que se desarrollará en cuatro semanas, 
á\11'a"ñYé' é'l1 ñ'í'élf dé' .féMéf'6'. 

PROPOSITO DEL CURSO.- El cur
so está dirigido a iniciar a gradundos 
universitarios en los problemas de Pro
gramación del Desarrollo Social. 

REQUISITOS PARA LA MATRICU
LA.- Para matricularse en este curso 
~e r equiere: 19 Que los interesados, d o
minen. por lo m enos los elem entos b ti
sicos de matemáticas ; 29 Que los inte
resados se dediquen al curso en form a 
exclusiva ; y 39 Que los interesado~ 
además de la obligación de asistir a 
clases, intensifiquen su esfu er zo per 
sonal para el estudio sistemático. 

DURACION.- El curso se desarro
llará con horario intensivo, en las cua
tro semanas del m es de Febrero de 
1965. Durante la semana se ' dictarnn 20 
horas de clases distribuidas entre todos 
los cursos, y durante el ciclo se dict a
r án 10 lecciones para cada curso, o sea 
un total de 80 lecciones. 

CONTENIDO DEL CURSO.- El ci
clo comprende 4 cursos básicos : Pro
blemas del Desarrollo Económico, Téc
nica de Programación, Planifi cación 
Económica Global, Financiamiento del 
Desarrollo. Los dos primeros se desa
rrollarán preferentemente en las dos 
primeras semanas y proporcionar án los 
elementos de juicio necesarios para en
tender los dem ás cursos de programa
ción: y los dos últimos se desarrollar án 
en las últimas semanas. Los 4 c11rsos 
ariteriores se complementarán con los 
siguientes : Planificación Regional, Eva
luación de Proyectos de Inversión , Or 
,.,.ani zación y Administ r ación para el 
Desar rollo, y P r obl emas de la Integr a
ción Económica Latinoamericana. 

PROFESORES.- Los cursos ser án 
dictados por los siguientes profesor es: 

Rugo Zunino, Director de la Escuela 
de Economía, Investigador J efe del Ins
tituto de Administración (INSORA) . 
Profesor de la Escuela de Economía y 
ESCOLATINA (Administración) . 

Ernesto Schiefelbein F. , Director del 
Jnstituto de Planificación Univer sidad 
de Chile. Sub-Director de Planificación 
de CORFO. Profesor de la Escuela de 
Economía y de ESCOLATINA. 

Jorge Espinoza C. , Sub-Director del 
:rnstituto de Planificación Universidad 
de Chile, Profesor d e la Escuela de 
Economía y de ESCOLATINA. 

Antolín López, Investigador del Ins
tituto de Planificación Universidad de 
Chile. Profesor del Curso de Planifi
cación. 

Juan Araya, Ingeniero de la CORFO. 
P rofesor de la Escuela de Economía y 
del Curso de Planificación. 

Iván Yáñez, Secretario suplente de la 
Facultad de Ciencias Económicas. In
vestigador Jefe del Instituto de Econo-
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mía. Profesor de la Escuela de Econo- ciente, se ·: rubricaba la campaña para · En el Aula Magna del Hospital "Dos 
de Mayo"; se realizaron las Conferen
cias · sustentadas por los Profs. Dres. 
Agustín Pedro Pons y Ricardo Baccar
di Noguera de la Facultad de Medici
na de la Universidad de Barcelona. 

mía y ESCOLATINA. la obtención dél título' profesional. Le 
CERTIFICADO.- Terminado el ciclo cupo ser•' el primer· graduado titulado 

se expedirá a los interesados un Cer- · en est~ Instituto al experto en Inge
tificado de Asistencia. niería Industrial y ·Gerencia, Sr. Fer

DERECHOS A PAGAR.- Se pagará nando García Gálvez, quien previamen-
por toa.o derecho S/. 1,000.00 de ma- · te había sustentado _la· correspondiente 
trícula. tesis ante el jurado: nombrado por la 

·HORARIO.- Lunes a Viernes: Facultad de CiE¡!ricias Económicas y Co-
Mañanas: 8.30 a 9.40 Hrs. Clases. · merciales. En el acto de entrega del 

9.50 a 11.00 primer título hicieron uso de la pala-
11.20 a 12.30 bi:a autoridades del Instituto, y repre-

Tardes: 15.00 a 16.10 - sentantes de los alumnos y ex-alumnos 
16.20 a 19.00 ,, Estudio Todos coincidieron en resaltar y aplau-

INFORMACIONES.- Secretaría de dir' la labor realizada por las autorida
la Facultad de Ciencias Económicas y des de la Facultad en favor .de este hon
Comerciales de 1a Universidad Naci0- roso cometido. 
nal Mayor de San Marcos·. 

LOCAL: Parque Universitario. Horas 
de Oficina. 

EXAMENES PROMOCIONALES 

Los exámenes promocionales han co
menzado el 2 de Diciembre y se Pro
longarán hasta el 26 de Enero presente. 

PliOGRESO DEL INSTITUTO 
SUPERIOR DE GRADUADOS 

El Instituto Superior de Graduados 
desde su reorganización hagida ~n Ma"" 
yo del año próximo pasado, está atra
vesando una franca etapa de progreso 
y superación. Se ha conseguido; como 
muestra de ello, que después de mu
chos años los egresados del Instituto 
puedan titularse al igual que los egre
sados de cualesquiera otras Facultades 
de la Universidad. 

La , anómala situación que obligaba a 
los educandos del Instituto a no optar 
título se venía arrastrando desde que 
el mismo fuera fundado. Ha sido, fe
lizmente, la acertada gestión de las 
nuevas autoridades de la Facultad, así 

, como del actual Director, quienes han 
'j. subsanado y enmendado esta equívoca 

realidad para beneficio de todas las 
promociones egresadas del Instituto. 

CURSOS DE CAPACITACION 
UNIVERSITARIA 

Durante el año próximo pasado el 
Instituto ha dictado cursos de capaci
tación para empleados de empresas co
merciales e industriales, personal de 
Clínicas y Hospitales y funcionarios de 
la Administración Pública. Igualmente 
se ha programado, y está ya en ejecu
ción, el VII Ciclo para Educadores el 
cual comprende 2 niveles de enseñanza, 
uno para Supervisión y otra para Ad
ministración Escolar. El ciclo cuenta 
con la colaboración de los Drs.: Justo 
Enrique Debarbieri, Jorge Castro Ha-• 
rrison, Pedro Herencia Robles. Cabe 
destacar que los cursos han sido pro
gramados en estrecha colaboración con 
funcionarios del Ministerio de Educa
ción Pública, para obtener una adecua
da coordinación con los objetivos de la 
política educacional actualmente impe
rante en el país. 

CURSILLOS SOBRE APLICACIONES 
DE LA ELECTRONICA EN EL 

CAMPO EMPRESARIAL 

Junto con la N. C. R. del Perú, le to
có al Instituto organizar un .ciclo de 
conferencias y exhibiciones - cuya fina·
lidad era mostrar los últimos avances · 
electrónicos en la organización empre
sarial. 

Las charlas estuvieron a cargo del 
Sr. Vicente Fenech, de N. C. R. S. A. 
del Perú. Durante el desarrollo del ci
clo se proyectaron películas que mos
traron cómo la ciencia electrónica ayu
da a resolver los problemas que sur
gen ~ en la empresa. 

h,t'fl 

CEREMONIA DE ENTREGA DEL 
PRIMER TITULO 

] 

El 'i'J -de diciembre del año prox1mo 
•• pa:sa~ tuvo lugar. en el Instituto esta 

ceremonia con la cual, de modo feha-

CLAUSURA DEL AÑO LECTIVO 

En la primera quincena de enero tu
vo lugar la clausura de actividades del 
Instituto Superior de Graduados, con
currieron representantes de los Poderes 
Públicos y. las primeras autoridades de 
la Universidad. El acto de clausura 
fue de una solemnidad remarcable y 
permitió escuchar la memoria del Di
rector y mensurar el esfuerzo que se 
está haciendo en el Instituto para po
nerlo a tono eón el de primera Facul
tad d@ ~1stuai1}S emf>resariales del Pe
rú, titulación que indebidamente pre
tende para sí un organismo extranjero. 

CICLO DE PEDAGOGIA COMERCIAL 

En el rol de estudios del Instituto, 
se ha incluído la enseñanza de Pedago
gía Comercial. La finalidad es de pre
parar adecuadamente los cuadros do
centes de la Facultad, y puedan, de es
te modo, cumplir a cabalidad su eleva
da función de enseñar. Una especial 
característica de nuest;ro devenir uni
versitario es la inexistencia de un cen
tro donde se preparen los docentes urµ
versitarios. Valga decir que San Mar
cos no tiene dónde formar sus cate
dráticos. Esta notoria deficiencia será 
subsanada, al menos para la Facultad 
de Ciencias Económicas, desde el pró
ximo período lectivo, al inaugurar el 
Instituto Superior de Graduados su 
curso de Pedagogía Comercial. 

MEDICINA 
ACTIVIDADES 

Entre las diversas actividade., rea
lizadas durante el mes de Dici.embre 
en la Facultad de Medicina, cabe des
tacar la Clausura de la Semana S;in 
Fernandina. Se concedieron Premios a 
los más destacados durante el pte. año. 
Se realizó la Clausura en el Paraninfo 
de la Facultad con la asistencía del Sr. 
Decano y Profesores Principales. 

Asimismo contó con la actuación del 
Coro Polifónico de la Facultad, y la 
actuación de los Violines de Lima. 

También podemos mencionar que por 
primera vez en la Facultad de Medi
cina se realizó una fiesta de Confra
ternidad· de todos los empleados de 
la Facultad, tanto administrativo como 
personal de servicio, lo cual se llevó a 
efecto el día sábado 19 del pte. y con
tó tambif.n con la presencia del Sr. De
cano y Profesores Principales. Estuvo 
animado por la Banda de Músicos de 
la Guardia Republicana. 

ACTIVIDADES CIENTIFICAS - CON
FERENCIAS POR MEDICOS 

EXTRANJEROS 

Entre los Médicos extranjeros que 
han "Visitado la Facultad en el mes de 
Diciembre, cabe destacar la presencia 
del Profesor ,Dr. Giulio de Giuli, Direc-· 
tor del Instituto de Radiología de la 
Universidad de Florencia. Las confe
rencias fueron sustentadas en .el Audi
torium del Hospital Obrero y en el 
Instituto de Radiología Cayetano Here
dia del Hospital A. Loayza. 

Sres. Profesores Dres. Gian Franco 
Finesschi, Giorgio Marchetti de la Uni
versidad de Florencia y Carlos Urrutia , 
de la Universidad de Chile, sobre 
"FRACTURAS DE LA COLUMNA 
CERVICAL". 

En el Hospital Obrero de Lima el 
Sr. Profesor Dr. John Moe, Jefe de la 
División de Ortopedia de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Min
nesota, sobre el tema: "ESPONDILO
LISTESIS Y ESCOLIOSIS". 

Hospital del Niño: Dr. Jorge Cama
cho Gamba, Profesor y Jefe del Depar
tamento de Pediatría de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Bogo
tá; sobre "LA DISTROFIA EN EL 
TROPICO" y los Sres. Profesores Dres. 
Gian Franco Finesschi, Giorgio Mar
chetti de la Universidad de Florencia y 
el Prof. Dr. Carlos Urrutia, de la Fa
cultad d'e Chile. 

Entre los médicos Profesores de la 
Facultad, la conferencia sustentada por 
el Dr. Hugo Pesce Profesor Principal 
del Departamento de Mediéina, sobre 
"PERALTA Y LA MEDICINA" la cual 
se llevó a cabo en el Salón de Letras 
de San Marcos. 

QUIMICA 

INFORME DEL SEÑOR DECANO 
SOBRE SU VISITA A LOS ESTADOS 

UNIDOS Y MEXICO 

Invitado por la Fundación Ford como 
Decano de Química, y con la grata 
compañía del señor Decano de la Fa
cultad de Ciencias Dr. Flavio Vega Vi
llanueva, que también había recibido 
la honrosa invitación, visité las princi
pales , universidades y centros de in
vestigación de los Estados Unidos de 
Norteamérica y la República de Méxi
co, desde el 27 de Noviembre al 19 de 
Diciembre. Esta invitación tiene su · 
punto de partida en un pedido del se
ñor Rector Dr. Mauricio San Martín a 
los Directivos de la Fundación Ford 
durante su estada en Estados Unido~ 
eñ el mes de Agosto. A principios de 
Noviembre el señor Rector al repetir 
el pedido en Lima al Representante de 
la Fundación Ford Dr. Peter Fraenkel, 
en forma escrita, sugirió como acom
pañante de los Decanos, al Dr. Weaver, 
asesor en Química del Proyecto del De
partamento de Ciencias Básicas. 

El propósito de nuestro viaje era ob
servar la organización, ensefíanza y cu
rriculum modernos y los programas de 
investigación, en los departamentos de 
Química, Física, Matemáticas y Biolo
gía en las universidades; las relacio
nes entre estos departamentos en el 
conjunto de las Ciencias Básicas y la 
cooperación entre las universidades. 

El Instituto Internacional de Educa
ción de New York, fue el administrador 
del viaje, por encargo de la Fundación 
Ford, con un programa elaborado por 
el Dr. Fraenkel, con sugerencias de los 
Decanos y del Dr. Weaver. 

ITINERARIO 

El itinerario fue New York; Boston 
con visitas al Instituto Tecnológico . de 
Massachusetts y la Universidad de 
Harvard; Durham, con estada en la 
Universidad de New Hampshire; Wash
ington D. C.; los Laboratorios Atómicos 
de Argonne en Chicago; South Bend 
con visita a la Universidad de Notre 
Dame; Goshen con recibimiento en el 
Goshen College; Bloomington con esta
da en la Universidad de Indiana; Las 
Cruces con visita a la New México 

( 
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State University y en Ciudad de Mé
xico, visitas al nuevo Politécnico Na
cional. 

Florencio Vílchez Cárdenas, Juan Car
pio Cajas, Miguel Huamán Chumbe
muni, Augusto Flores, Walter Linares 
Alencastre, José Llerena Málaga, Vil

FARMACIA 
··· ma Párraga de Bendezú, Julio Ravina 

Santhome, Nicanor Romero Mendoza, 
Roineo Torres y Humberto Velarde 

CONFERENCIA'.S DEL SIMPOS~O-DE Ponce. 
QUIMICA 

Las conferencias del , Simposio de 
Química que anunciamos en el número 
anterior han sido encomendadas a los 
siguientes profesores: 

"Augusto Kelulé: su vida y su obra": 
Dr. Juan de Dios Guevara. 

"Kelulé y la tetravalencia del carbo
no" : Dr. Gonzalo Gurmendi R. 

"Las teorías de la química orgánica 
desde Lavoisier hasta Kelulé": Dr. ,A
drián Llerena Q. 

"La era de la química orgánica": Dr. 
Francisco Castillo A. 

"Carácter del enlace quimico: estruc
tura atómica y resonancia": Dr. Anto
nio Muñoz Arméstar. 

"El Concepto de aromaticidad" : Dr. 
Gastón E. Vargas. 

"Mecanismo de las reacciones orgá
nicas": Dr. José Mondragón. 

"Reactivos orgánicos en química ana
lítica": Dr. Leonidas Unzueta. 

"Inhibición estérica en la formación 
de esteres": Dr. Orlando Ching Puente. 

"Relación entre la estructura y la 
reactividad en los compuestos orgáni
cos": Dr. Julio W. Acosta R. 

"Contribución de la Quimica Orgáni
ca al desarrollo de la Citoquímica e 
Históquímica": Dr. Alejandro Tapia 
Freses. 

"Relaciones entre las propiedades fí
sicas de los compuestos y su estructu
ra": Br. Quím. Farro. Romelia Vera La 
Rosa. 

"Mecanismo y reactividad de las 
r eacciones nucleofílicas": Quim. Farm. 
Amílcar Cueva. 

"Mecanism'o y reactividad de las 
reacciones electrofílicas": Quím. Farro. 
Enrique León Soria. 

CUARTO CURSO PARA POST
GRADUADOS EN ANALISIS 
BIOQ.UIMICOS Y CLINICOS 

La Facultad de Farmacia y Bioquí
mica, por intercambio de su Instituto 
de Química Biológica, ha organizado 
el Cuarto Curso para Post~Graduados 
en Análisis Bioquimicos y ~línicos. El 
Curso, que está destinado a profesio
nales médicos, quim-~co-farmacéuticos, 
médicos veterinarios y biólogos, tendrá 
el carácter de Curso Internacional pa
ra lo que contará con la colaboración 
de destacados investigadores bioquími
cos de Francia, España, Alemania y 
Bélgica. 

El Curso comprende capítulos sobre 
Hematología Clínica, Bioquimica Clíni~ 
ca Enzimología Clínica e Instrumenta · 
ción Clínica. 

La matrícula está limitada a 15 pro
fesionales peruanos. El Cursq se reali
zará del 2 al 31 de enero de 1965 en 
los laboratorios del Instituto de Quí
mica Biológica. 

VETERINARIA 
CURSO DE INSPECClrON SANITA
RIA DE ALIMENTOS - CLASIFICA

CION Y TECNOLOGIA 

Médicos Veterinarios a quienes se les 
ha otorgado la Certificación· corres
pondiente: 

Leoncio Amador Palomino, Gregorio 
Hurtado Laos, Pedro Guillén Castillo, 
Carlos Lizárraga, ·Enrique Lucho Ce
rruti, José de Dios Olivares, Felipe 
Miguel Núñez, Abel Ramos Arnao, Ed
mundo Salinas, Lizard0 Torres Yufra, 

FORUM 

A todos los interesados, el Decano 
de la Facultad, Dr. Humberto Ruiz Ur
bina, les ha enviado la siguiente co
municación: 

Me es grato comunicarle que en su 
sesión del 2 del presente mes, el Con
sejo de Facultad acordó realizar el pri
mer Fórum Nacional sobre Enseñanza 
de la Medicina Veterinaria, que debe 
efectuarse entre el 27 al 30 de Enero 
de 1965, en el local de esta Facultad. 

Lós objetivos de este certámen, es
tán orientados a que los Médicos Ve
terinarios egresados, que desa~~ollan 
diversas actividades profesionales, en 
las tres· regiones geográficas del país: 
Costa, Sierra y Selva puedan aportar 
el fruto de su experiencia para en
rumba, 1.:aua vez el .. Currículum de 
Estudios" así como los "Ciclos de Re
fresco" , y "Estudios. de Especializa
ción". 

Con este motivo deseamos saber su 
interés por participar en el Fórum . 
Si la Institución en la que Ud. pres
ta servicios, le concedería el respecti
vo permiso y gastos que ocasione, en 
su totalidad o parcialmente su venida 
a Lima, o si éstos podrían ser absorbi
dos por Ud. La Facultad cuenta con 
una partida limitada y por lo tanto 
Sólo alcanzará para invitar a un nú
mero reducido de Médicos Veterinarios 
de todo el país. ' 

En cuanto tengamos impreso el Pro
grama respectivo, se lo enviaremos 
inmediatamente; en consecuencia sír• 
vase contestarnos en la brevedad posi
ble, a fin de que podamos saber de 
su participación. 

Aprovecho la oportunidad para ex
presar a Ud. los sentimientos de mi 
mayor consideración y estima perso
nal. 

OBJETIVOS DEL FORUM 

Art. 19.- La realización por la Fa
cultad del Fórum Nacional sobre En
señanza de la Medilcina Veterinaria, 
se basa en los siguientes objetivos: 

a.- Considerar, que primer lugar, 
las recomendaciones emanadas del Se
gundo Congreso Nacional de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia en lo relacio
nado a Educación de Medicina Veteri
naria. 

b.- Auscultar entre los egresados · 
que desarrollan diversas actividades 
profesionales en las tres Regiones del 
País: Costa, Sierra y Selva, las nece
sidades más urgentes en cuanto a la 
preparación del Médico Veterinario. 

c.- Establecer la enseñanza de Post
. Graduados, mediante "Ciclos de Re
fresco" y "Estudios de Especializa
ción". 
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E .· · - "G A C E T A S A N M A R Q U I N A" 

Hemos olvidado que la Abogacía das nos conducirían de modo inevita-

ble a transformarnos en defensores del Imprenta \ de 'San 
delito y de la deslealtad. ·· 

Señores Doctores Valverde, León M · 

un e,lemento de Justicia es Barand1arán, Boggio y Bramont Arias : UrCOS goo: 2-1 a 
al incorpor'ar vuestros retratos en nla u 'N. M . s. M. . 
Galería de decanos, la Facultad no 1\a:.--1----·--·-~-fl·JJ,~de 
hecho otra cosa que un acto de ,estríe- BLIOTECA 'l r,-:l~~AL"' 

Dr. Luis E. Roy Freyre 

Con motivo del homenaje tributado 
a los ex-dec¡lnos de la Facultad de De
recho Drs. Valverde, León Barandia
rán, Boggio y ISr,amout Aria:,, quo tu

vo lugar en el Salón de Grados de la 
Facultad, el catedrático de Derecho 
Penal, Dr. LUIS E. ROY FREYRE pro-
nunció un interesante discurso, del que 
publicarµos los párrafos siguientes: 

ra está ausente y a los que todavía 
viven, ·nos queda el consuelo de saber 
que · les evitamos _ la mortificación de 
escuchar la remembranza que hoy pu
diéramos hacerles sobre sus gestos ci~ 
vicos··· y actitudes docentes que cuando 
·fueron reali-zadas no buscaron más sa
tisfacciones que las que producen el de
ber cumplido. 

Nada sería más grato para estos 
hombres bienhechores, que confiados 
en las generaciones del porvenir enca
minaron sus pasos por esta trayectoria 
esquemática de vida que es la docencia 
universitaria, que ver a sus discípu
los comprendiendo acertadamente los 
imperativos de nuestro tiempo y de 
nuestro Perú, poniendo en juego todo 
el saber, el entusiasmo y la experien
cia necesaria para el advenimiento de 
una justicia menos ciega, más técnica, 
más humana y por ende más comple
ta. 

LAS MASAS POPULARES HAN PER
DIDO LA FE EN EL DERECHO 

./ 
La oportunidad dé actualizar lo que 

aprendimos no se ha hecho esperar 
y hoy constituye nada menos que u
n::i circunstancia con la que tenemos 
que entendérnosla día a día lo:; pro

fesionales del Derecho. Por desgracia, 
no es alentador el panorama que en 
el Perú de ahora presenta todo lo que, 
de una manera · u otra, se relaciona 
con la administración de justicia. Pau-

HA Y QUE RETOMAR NUESTRA 
AUTENTICA MISION 

Sin embargo, ~enemos fe en nuestro 
gremio y creemos a los colegas sufi
cientemente capaces para retomar la 
auténtica misión del Abogado, defen
diendo los intereses y derechos legíti
mos del cliente pese a quien pese, pe
ro absteniéndonos de amparar sus 
pretensiones ilegales que de ser avala-

IX Curso de Análisis ... 
(Viene de la pág. 9) 

El núméro de alumnos asistentes no 
será mayor de 24, porque, de acuerdo 
con nuestra experiencia y con la capa
cidad del laboratorio, es el máximo de 
alumnos que podrían recibir una pre
paración teórica y experimental efi
ciente. 

BECAS 

Los profesionales extranjeros que de
sean asistir al Curso pueden solicitar 
una Beca a la Agencia Internacional 
para el Desarrollo, la que ha instituído 
el Programa AID/W TOAID A-540 pa~ 
ra el efecto. 

a) Los que obtengan dicha beca ten
drán derecho a transporte, ida y vuel
ta, hasta Lima. Además recibJ.rán una 
suma adecuada que cubrirá los gastos 
por libros, alimentación, residencia, y 
otros varios, . durante su perman·encia 
en Lima. 

b) La Universidad de San Marcos les 
dará copias mimeográficas, reactivos, 
y I s facilitará una biblioteca especia
liznda . 

•) 1' •nd l'im visitas a los lugares más 
nota bl s c rcanos a Lima. 

d) Recibirán, además de las clases 
teóricas y prácticas del programa de 
Análisis Instrumental, conferencias so-

ta justicia, explicable por vuest'ros ~- H E :.llflJ;.sTef-cr_~taría 
levados merecimientos, sin embargy, O -~ \ _ff U O 
consideramos que el más grande hoÍ O N D __ n''-ne-r--(1,[-

, menaje a vuestras indiscutibles -calida = ·n , 
des de maestros del Derecho es un a ~ 
contecimiento que vuestros di~c::ípulos 
todavía mantienen en reserva. •Que se-
an sus hechos los que hablen de . vues
tras enseñanzas. Que . sean sus- obras 
las que griten el reconocimiento a 
vuestro esfuerzo. 

bre problemas universitarios, educacio
nales y de investigación. 

· PLAN DE ESTUDIO 

El curso será de nivel avanzado, y 
cubrirá los métodos modernos de aná
lisis por instrumentación. Estará orga
nizado en la forma siguiente: 

Clases Teóricas. - Un máximo de 
tres horas de clases teóricas diarias, de 
50 minutos cada clase, con 10 minutos 
de intervalo entre clases. 

Trabajos Experimentales.- Se reali
zarán diariamente trabajos experimen
tales durante 6 horas al día, de lunes 
a viernes. Los alumnos podrán reali
zar trabajos de investigación de su es
pecialidad, de acuerdo con las ne'cesi
dades ·de las instituciones a las que 
pertenecen. 

La Cátedra tiene un laboratorio equi
pado con los instrumentos más impor
tantes y modernos para estos trabajos. 

Algunos de los métodos que se estu
diarán son: Amperometría, Espectro
grafía de emisión, Espectrografía de 
absorcion, Espectroscopía infrarroja, 
Electrogravimetría, Polarografía, Cro
matografía, Potenciometría, Conducto
metría, Electrografía, Estad 'stica del 
análisis instrumental, Radioquímica. 

· En--un partido _de fútbol muy dis
putado el equipo d_e la Jmprent11 
de la lJniversidad _Nacional Ma
yor de San Marcos se impuso pÓr 
por 2 goles a 1: al cuadro de la 
Subsecretaría General del Recto
torado. 

Este fue un encuentro amis
toso jugado el domingo 3 del co
rriente en el Estadio de la Ciu
dad Universitaria cuyas insta
laciones se vieron muy concurri
das de aficionados e hinchas de 
ambos conjuntos. 

Los tantos para el represen
tativo de la Imprenta de San 
Marcos fueron anotados por los 
punteros Abdón· Salas· y Artemio 
Gutiérrez. El tanto de h0nor ·pa
ra los de la Subsecretaría fue co
locado por Félix Redhead. 

El cuadro de la Imprenta evi
denció una vez · mas superación 
jugando en primera y con ma
yor coordinación y efectividad en 
los remates. Su línea de defensa 
tµvo en realidad _ poco trabajo. 
Por su parte el cuadro perdedor 
hizo gala de entusiasmo, pero sus 
hombres carecieron de buen es
fado físico y no organizaron su 
plan de juego. 

DESCUIDO 
Al final del partido lo que lla

mó la atención a los asistentes, 
fue el deplorable descujdo de los 
serv1c1os higiénicos que tiene 
destinado el Estadio para el pú
blico. Hay clamor porque se sub
sane este problema. 

Reunirse para rendi.r homenaje a latinamente las grandes masas popu
quienes ·se han esforzado por orientar lares han ido perdiendo su f n 1 
a la Juventud Universitaria en la di- Derecho como instrumento garanti za 
fícil búsqueda sistemática de la jus- dor de la existencia, perman n ·iu y 1· •s
ticia a través de una profesión que no peto a los más preciados bi n •s j udd i
tierée paralelo en cuanto a suscitar cos. Lamentablement , pu1'i , ·onsid -
tantos y. tan contradictorios juicios y rable de la responsabilidad por tan crí 
apreciaciones, es un gesto que enalte- tica situación d b recaer sobre el e
ce mucho más a los oferentes que a jercicio de nuestra profesión. Al pare
los mismos homenajeados, cuyos mé- cer los Abogados, salvo honrosas ex
ritos permanecen intactos. cepciones, hemos perdido la valentía 

La Semana de la Promoción 

"Rómulo E. Lanatta" 1964 ·en 

la Facultad de Derecho 

Lo sentimos, por nosotros mismos, para desenmascarar a todo el que, a-,.. { 
no hacer un inventario de los numero- tente contra los intereses de la Nación 
sos e indudables méritos que estos y los derechos ciudadanos. Al parecer, 
hombres de la leyes y de la enseñanza también, en los últimos tiempos he
han acumulado a lo largo de sus pro- mos dado muestra de carecer de la de
fícuas existencias. Sin embargo, al re- cisión necesaria para poner coto inclu
conocerles la sencillez como cualidad sive, a la más insultante manifestación 
que a todos ellos confunde, al que aho- de ilegalidad y arbitrariedad. Con diversas actuaciones que tuvieron lugar i n el 

Salón de Grados de esta Facultad, del 14 al 19 de diciem
bre último, se celebró la semana promociona!. 

La A11tigua Academia 

"Cruz S '' aco 
DIRIGIDA POR EL PROFESOR 

.CESAR CRUZ SACO 
(DE LAS UNIVERSIDADES NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

NACIONAL-AUTONOMA DE MEXICO Y DE PUERTO RICO) 

Saluda a "GACETA SANMARQUINA') 
, 

al llegar a su octavo número y hace ' 

votos por su per~a_nencia, como autén

tico vocero de nuestra Alma Mater. 

,ffiltrtl!t&\mt!®!í'K'ílW!t&!W1~1~~!iffilmí!Wt!®1®ífhi/irn1fi 

El día Lunes fue inaugurada la semana por el señor 
Decano doctor Guillermo García Montúfar y a continua
ción el doctor Rómulo E. Lanatta sustentó una conferen
cia sobre "La reforma del Libro Tercero del Código Ci
vil". El Martes, el Coro Universitario dirigido por la se
ñora Rosa Alarco ofreció una magnífica actuación. El 
Miércoles a las 12 m. ·el doctor Luciano Castillo diser
tó sobre el tema "Balance y evaluación de la Alianza pa
ra el Progreso". A las 7 p.m. el doctor Luis A . Bramont 
Arias ofreció una conferencia sobre "La China de Mao 
vista por un latinoamericano". El Jueves a la misma hora 
el doctor Ricardo Nugent ocupó la misma tribuna tra
tando sobre "Aspectos fundamentales de la Ley Procesal 
de Quiebras". Luego de esta actuación, en el Hotel Ri
viera, tuvo lugar la comida que los miembros de la pro
moción ofrecieron al doctor Rómulo E. Lanatta, la que 
transcurrió en un grato ambiente. 

Como actos finales de la semana, el Viernes a las 7 
p.m. se efectuó una actuación sÓlemne en que pronun
ciar01). elocuentes y significativos discursos el señor Er
nesto Marciani, ~ nombre de la promoción, y el doctor 
Rómulo E. Lanatta. El día sábado se llevó a cabo la co
locación de una placa de bronce conmemorativa y la en
trega de los banderines recordatorios a los integrantes de 
la promoción. Asistió a esta ceremonia el señor Vice-Rec
tor de la Universidad doctor Ulises Montoya Manfredi, 
quien cerró el acto con un expresivo discurso. 

Diversas Bandas de Músicos de los Institutos Arma
dos dieron realce y alegría a estas actuaciones. 

El Domingo en la noche se realizó el Baile de Promo
ción en los salones del Club de Leones de Miraflores: 

El doctor Rómulo E. Lanatta, cuyo nombre lleva es
ta Promoción, recibió su formación profesional en los 
claustros sanmarquinos, destacándose durante toda su ca-

. rrera como el primero de su promoción. Optó el grado de 
Bachiller en Letras en 1927 y el Bachiller en Derecho 
en 1932 con una Tesis sobre "El problema de la inter
pretación de la ley en la reforma del Código Civil". Se 
recibió de Abogado el 4 de noviembre del mismo año 
y optó el gradó de Doctor en Derecho Privado el 2 de a
gosto de 1961 · con una Tesis sobre "El Derecho de Suce
siones en el Código Civil peruano de 1936. Estudio críti-
co". 

El Dr. Rómulo Lanatta pronunciando su discurso. 

Ha ejercido la p~ofesión durante más • de tr¿inta a
ños, en su propio Estudio donde posee ·una · magnífica bi
blioteca que revela su dedicación y amor por la investi
gación jurídica. Ha prestado veinte años de servicios en 
la Enseñanza Pública de los cuales más de trece como 
Profesor de Justicia Militar en la Escuela Nacional de 
Policía y los restantes .en nuestra Universidad. Actual
mente es Catedrático Principal, Jefe de la Cátedra de 
Derecho de Sucesiones, que viene des.empeñando con efi-
ciencia y dedicación. ' 

Ha publicado los siguientes libros: "Curso de Justi
cia Militar", 1935; "Legislación sobre la Industria del Gua
no" Recopilación y notas, 2da. edición, 1944; "Bases para 
el Estatuto del Servicio Civil", 1948; "Programa,~ •.CUr
so de Derecho de Sucesiones", 1961 y "Curso de Derecho 
d~ Sucesiones", Primera parte, 1964. Próximamente apa
recerá una segunda edición de esta primera p~, , que 
se encuentra agotada, así como las dos partes restantes 
de este Curso. 

Imprenta de la Universidad Nacional Mayor de San Ma:;r;;c:oa;;-,-----------------------------------
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