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CATEDRA DE CRIMINOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DE LIMA 

Profesor Dr. Carlos A. Bambar,11 

Apreciación, criminológica de la delincuencia 
sexual 

Por el Dr. V. MANUEL TARAZONA 

Estudiar el instinto sexual, tanto en sus manifestaciones 
normales, cuanto en sus anomalías, es penetrar en el enmara- 
ñado campo de la actividad individual inconsciente. Relacio- 
nar este género de funciones humanas con determinada clase 
de delitos, es intentar demostrar la causa de un efecto conoci- 
do. No hay duda que para hacer fructuosa esta inquisición se 
requiere saber, previamente, qué es el instinto, exponer luego 
la concepción del delito y, finalmente, demostrar la relación de 
causalidad entre el hecho delictivo y su causa desencadenante. 

Las manifestaciones de la instintividad son múltiples. Se 
la ha definido de varias maneras, clasificándose a los instin- 
tos, según diversos criterios; pero a pesar de las variantes que 
dominan en este sector de los conocimientos, hay algo funda- 
mental, alrededor del cual giran, que es la vida. La vida como 
manifestación del subsistir individual, y la vida como supervi- 
vencia de la especie. Las manifestaciones instintivas forman 
una sola y gran tendencia que trata de -asegurar a todo trance 
la persistencia del individuo y la especie. Aceptarla, es no só- 
lo reconocer su utilidad didáctica, sino su existencia efectiva y 
real. 

La supervivencia individual crea necesidades cuya mani- 
festación elemental es el hambre; pero en tanto que la especie 
exige recursos que pueden resumirse en el instinto sexual. en 
el hombre necesitan complementarse con el ego. tercero fuerza 
vital, que aunque emerge de la psiquis abismal, sin embargo 
sirve, como dice Austregesilo. de lazo de unión entre el índíví- 
duo y el medio, para las percepciones. 

Ahora bien, la· actividad delictiva que asienta indiscutible- 
mente en mecanismos instintivos, ataca la vida, la salud, la li- 
bertad, el honor sexual y la propiedad, que son elementos de 

\ 
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la supervivencia humana. La salud es el equilibrio funcional 
del ser viviente, y todo acto deliberado que la ponga en peli- 
gro, es delito castigable por la ley. La propiedad es un bien 
económico, base y sustento de la vida, por lo cual la ley la en- 
causa para beneficio individucrl y colectivo, y la vigila casti- 
gando los actos que atenten cont·ra ella. La libertad y ei honor 
sexuales son bienes de orden super-orgánico, indispensables 
para 1·-¡ supervivencia humana, por eso la ley los resguarda, 
ccnsíc, orcmdo acto delictivo todo aquello que pretenda o consi- 
ga menoscabar su integridad. 

Existe, pues, relación de causalidad entre instinto y mu- 
ehos delitos que configura el Código Penal. Por consiguiente, 
si pudieran suprimirse hipotéticamente algunas o todas las 
manifestaciones instintivas, que yacen ineducadas o no subli- 
madas en el fondo del alma humana, se suprimiría la causa de 
muchos delitos. 

Esta relación de causalidad entre instinto o tendencias ins- 
tintivas y delitos que tipifica el Código Penal, llega a su máxi- 
ma expresión en los llamados delitos sexuales. 

En la vida moderna, que exige al individuo un desgaste 
nervioso extraordinario, originando excitabilidad casi constan- 
te, los estímulos de carácter sexual superabundan en el torbelli- 
no de las qrandes aglomeraciones humanas. El uso del taba- 
co, el alcohol y los estupefacientes, se ha generalizado en for- 
ma alarmante, reduciendo los dominios del ego. La actividad 
bélica ha ·originado un deseo insaciable de placer y disolución, 
despertando tendencias sacio-masoquistas. Estos estímulos exó- 
genos, degenerando las costumbres, han relajado la moral, lo- 
grando desencadenar en aquellos predispuestos, biológica y sí- 
quicamente, las tendencias proclives, que desde el fondo del al- 
ma humana pueden convertirse en causa de delitos sexuales. 

Si los atributos sexuales tienen carácter universal, anota 
Ira S. Wile, el delito tiene carácter social, es decir, que el sexo 
Heva Inví vito la libertad sexual, garantizada por la represión 

'centro el delincuente sexual. Coexisten porque una condiciona 
a la otra. Si hcry libertad sexual debe sancionarse a todo el 
que atente contra ella, porque es la única manera de asegurar 
su imperio en la Sociedad; más como la conducta sexual, consi- 
derada como aceptable, varía con la noción espació-tiempo y 
como los conceptos, criterios de apreciación y crítica, no son ,es- 
fé:tiéos, sino variables en razón de una serie de factores, tales 
como organización política, nivel cultural, ideas religiosas y 
morales, etc .. se comprueba a través de la historia de la huma- 
niddd. la poliqamia, ·la violación autorizada, la maternidad exi- 
gida, la: esterilidad 'condenodo, la prostitución sagrada, etc., etc. 

Al lado de la evolución de los conceptos sexuales dentro 
del espacio-tiempo-histórico y de los cambios circunsfa'nciales 
de étic<il sexual en momentos de efervescencia social, se tiene 
una seríe de actos considerados como delitos de éarácter sexual 
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en las distintas legislaciones, que no obstante su persistencia 
legal, sin embargo a veces aparecen como hechos excusables, 
con menor penalidad y aun exculpables. · 

Siendo, pues, variable el concepto de delito sexual y no 
obstcmte que hoy la Ley tutela la monogamia, por ejemplo, no 
es extraño, que para el hombre cavernario, matar a las fieras 
y pesteríormente a sus semejantes fuese algo tan natural y ne- 
cesario para la satisfacción sexual. La ley del combate por la 
posesión de la presa y de la hembra, fueron hechos de orden 
natural. Con el tiempo este criterio fué restringiéndose, hasta 
llegar con las ide.as modernas a elevar el nivel moral, social y 
jurídico de la mujer, que, aunque alguna vez se discutió si tenía 
alma, hoy se consideran delitos una serie de actos que atentan 
contra su libertad sexual. · 

Además, la tipificación de los d�litos sexuales está condi- 
cionada por el sentido de apreciación de los valores; por consi- 
guiente, el estudio de las causas endógenas y exógenas de es- 
tos delitos, experimenta el influjo de la evolución de estos con-· 
ceptos. 

El apotegma que "no hay delitos sino delincuentes" trans- 
formó el campo del Derecho Penal. La dogmática metafísica y 
la casuística que imperaron por muchos siglos como ideas di- 
rectrices en la legislación penal, han dejado paso al criterio 
bíolóqíco, que es más real y humano, para encuadrar en un 
merco positivo, la tipícidad delictiva y el estudio del hombre 
delincuente. 

Monc:au Junior, de Sao Paulo, sostiene, sobre el particular, 
que lct'nueva orientación crímínolóqíco que se va afirmando eon 
el correr de los años, es la que se refiere a la investigación dé 
las causas profundas, orgánicas, que pueden tener una reper- 
cusión sobre el temperamento o predisposición del individuo y 
lo llevan a cometer determinada clase de delito; concepto que 
propugna el profesor de Criminología de la Universidad de Li- 
ma, Dr. Carlos A. Bamba:rén, desde 1928, al ·,afirmar la impor- 
tancia de las glándulas de secreción interna y la influencia de· 
las hormonas corno factores determinantes de la actividad neu- 
ro-síquica normal y morbosa, particularmente criminogenética 
en algunos delincuentes. 

La Antropología criminal biotípolóqíoa, es la piedra angu- 
lar sobre la que reposa el conocimiento del hombre delincuente, 
cualquiera que sea la clase de delito cometido, porque es e! es- 
tudio de la personalidad de cada criminal, lo que permite en- 
contrar las causas subjetivas de su actividad antisocial. 

Las tendencias instintivas de raíz ancestral, son fuerzas 
capaces de actuar en el hombre llevándolo a practicar actos 
buenos o a cometer delitos. En cualquier momento pueden re- 
vivir y actualizarse por causas exógenas, endógenas o mixtas, 
convirtiendo en delincuente al sujeto· que no fué capaz -de frenar 
una irrupción brusca del ancestro. El delincuente sexual es 
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siempre una personalidad sui géneris. que emerge de una rai- 
gambre biosíquica evidentemente normal. 

Desde Lombroso hasta Lowel S. Selling. los criminólogos 
han hecho observaciones interesantísimas respecto a los carac- 
teres antropológicos del hombre delincuente en general y del 
delincuente sexual en particular, pudiendo adelantarse que el 
sujeto activo del delito sexual, es personalidad que se aparta 
de lo normal. 

En este estudio se formulan apreciaciones biojurídicas so- 
bre delincuencia sexual, teniendo presente como hipótesis de 
trabajo, que si el pervertido de esta índole, tiene una base bio- 
lógica, el delincuente sexual debe poseerla igualmente, no obs- 
tante el polimorfismo de los delitos que acepta la técnica del 
Derecho Penal y la que consigna el Código respectivo. 

En el primer capítulo de este trabajo se estudia el instin- 
to sexual, sus manifestaciones y equivalentes, para luego ana- 
lizar en el segundo, la base biológica de las desviaciones sexua- 
les que casi siempre explican la actividad delictiva, siendo 
siempre manifestaciones del "estado peligroso". 

En el tercer capítulo se q:naliza la etiología y peligrosidad 
del delincuente · sexual, que no obstante su grado variable, es 
resultado de los factores causales de esta clase de crimina- 
lidad. 

En el cuarto capítulo se describen las diferentes clasifica- 
ciones del delincuente sexual, patentizándose los más dispares 
criterios formulados al respecto. 

Los conceptos jurídico-penales del delito sexual es la quinta 
....--parte. de este trabajo, sosteniéndose en ella que requiere evi- 

síón, ,según nuevas ideas que emergen del estudio de la perso- 
nalidad del delincuente, del delito cometido y de importantes 
razones sociales. 

La doctrina penal de los delitos sexuales, es la sexta par- 
te, que dá ocasión para analizar la conceptuación doctrinaria y 
la legislación más corriente, dándose particular ingerencia a la 
de varios países americanos, que merece divulgarse para ren- 
dir homenaje a sus autores. 

Las directivas del Código Penal peruano y su análisis co- 
rrespondiente estén en el capítulo sétimo, en el que se analizan 
también las instituciones establecidas en el proyecto de refor- 
ma de 1927, de los doctores Angel Gustavo Cornejo y Plácido 
Jiménez. así como también el criterio que imperó en el Código 
Penal de 1863. 

Refiérese a continuación, constituyendo el capítulo octavo 
del trabajo, algunas observaciones de clínica criminológica, tan- 
to extranjera como peruana, estas últimas pertenecen al Profe- 
sor Dr. Carlos A. Bambarén. que reproducimos con su autoriza- 
cion, Completan este capítulo datos estadísticos extrcnjerss, 
de evidente interés científico. 
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Por último, un conjunto de conclusiones, a manera de resu- 
men, sintetizan en breves conceptos la doctrina sostenida en 
este trabajo, siguiendo a continuación la bibliografía consul- 
tada. 

Antes de terminar declaro que este ensayo se ha hecho ba- 
jo la dirección del profesor de Criminología de la Universidad 
de Lima, Dr. Carlos A. Bambarén, a quien presento mi más ren- 
dida gratitud, porque sus ideas, expresadas en la Cátedra de 
Criminología de la Facultad de Derecho, fueron la fuente de 
inspiración que guió mis investigaciones. 

Eugenesia y criminalidad 

Por el Dr. MARIANO RU!Z-FUNES 

En el segundo Cor creso Latino-Ar.:e:icano de Criminología, 
celeb 'e do en Santic-go ele Chile en 1941, se incluyó entre los te- 
mcts que habían .de ser sometidos crl examen y deliberación de 
la as:xmblea, uno ded iccdo especialr:c.ente a las relaciones en- 
tre generación y delito. con el título de "Eugenesia y Crimino- 
lor-! 7.". En el sumar'o clel te Ja se indicaban los problemas que 
de .erícm ser cbordcrdos. Eran la herencic criminal. las obser- 
va".:·rnes sobre la mis�'·:t suqeridc s por la realidad hispano- 
arre ::cmCi, las mee·�'.. '3'..iC21:1ºccs co-no prevención del delito, 
le e,;'e::ilización de in delincuentes y el examen de las legisla- 
e enes. El Ccnqreso. c:::10 térrr ino r'e sus discusiones sobre el 
tf mcr, c.dcptó el siq· <c "l 'e acuerdo: "Que, dado el estado actual 
d-s lo, conocirnientcs b c.óq icos, no es posible, por ahora, pro- 
piciar r:•é lodos euqé n ( .;s tendientes a eliminar una probable 
descendencia criminal". 

Fernos transcrito este episodio del Congreso Criminológico 
de Ci-i!e como antecedente· de la posición que vamos a soste- 
ner e"l Este trabajo, y CP.Je p'..'.ede resumirse así: somos partida- 
rios del empleo de cuantos medios sean aptos para producir una 
buena generación (eugenesia), y es notorio que los conocimien- 
tos sobre la materia perrn i+en adoptar en este punto medidas 
que mejoren la individualidad; pero es dudoso que hasta aho- 
ra se haya podido comprobar que exista una herencia del cri- 
men y que, por lo tanto, sea posible en relación con ella poner 
en práctica los medios para obtener una profilaxis adecuada. 
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Cuando Lange, al estudiar los gemelos criminales, consi- 
dera al delito como un destino biológico, es decir, una fatali- 
dad física, ine.xorablemente unida a la total personalidad del 
reo, avanza toda suerte de recorves sobre su tesis y no deja de 
reconocer la acción del mundo circundante, como factor de coo- 
peración necesaria, para que este destino se transforme en tris- 
te realidad. La sola disposición, en cuanto expresión de ese 
destino biológico, no basta pero producir el hecho criminal. 
Bimbaum ha precisado suficientemente la significación crimi- 
nal de la biología hereditaria, al expresar que se transmiten 
por la herencia ciertas propiedades psíquicas generales de la 
constitución, que sólo constituyen el fondo en el cual se inser- 
tan las tendencias asociales. Criterio discreto y reservado que 
coincide con la posición de Lange al otorgar a la disposición un 
papel entre las causas múltiples del delito y al afirmar que és- 
te es esencialmente una consecuencia de la ley de nuestra apa- 
rición en el mundo, sin que su posible acción causal se convier- 
ta en una razón de ser necesaria. M:e:eger ha hablado, por su 
parte, del ligamen ineludible con el patrimonio hereditario de 
nuestros antepasados. 

Las opiniones del doctor Ve:rvaeck. por su larga práctica 
penitenciaria y por el crecido número de delincuentes estudia- 
dos directamente por él y sus colaboradores en los Laboratorios 
de Antropología penitenciaria ·de Bélgica, gozan ·siempre de 
una singular autoridad. El doctor VeNl!Xetk llega a una doble 
conclusión, relativa una de ellas a la herencia de los delincuen- 
tes y la otra a la herencia del delito. Con respecto a la heren- 
cia de los delincuentes como herencia biológica siricto sensu. el 
Dr. Vervaeclt concluye que el medio no crea nada: que puede 
retardar, acelerar, desarrollar o restringir el brote de los carac- 
teres hereditarios, aunque sin modificarlos definitivamente. Es- 
tos caracteres pueden ser las disposiciones. En cambio, en cuan- 
to a la herencia del crimen no debe descuidarse, según el pro- 
pio Dr. Ve:.vaeck, el papel de provocación de las causas crimi- 
nógenas sintetizadas en el medio. 

A través de los gemelos y de las familias criminales, se ha 
tratado de investigar el problema de la herencia del delito. 
Los gemelos se han considerado como una demostración de la 
potencialidad de las tendencias hereditarias. Se han estudia- 
do los verdaderos gemelos y los falsos gemelos. Los verdade- 
ros gemelos son los "uní vitelinos", procedentes de un solo hue- 
vo cuya separación engendra dos seres semejantes, formados 
por un mismo. protoplasma embrionario. Son dos individuos 
que proceden de la misma célula germinativa, idénticos en des- 
arrollo, predisposiciones y tendencias, según las observaciones 
de SiumpU. GeseH y Lange. Los falsos gemelos o "bívíteltnos" 
proceden de dos huevos diferentes, fecundados al mismo tiem- 
po o en épocas muy próximas. Se trata de dos individuos dis- 
tintos en razón .de su origen. 
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Se ha tratado de ver si esta potencialidad hereditaria resul- 

taba comprobada en los delitos de los gemelos. Entre otros tra- 
bajos, destacan con preíerencia los de Lange, Krauze y Stumpfl. 
Lange estudió en 1929 30 parejas de gemelos, 13 de "univite- 
linos" y 17 de "bivitel ínos". En las parejas de gemelos de un 
mismo germen encontró diez casos de del incuencicr y en las de 
gemelos de germen diferente dos casos. Stumpfl en sus inves- 
tigaciones, practicadas en 1936, sobre 65 parejas, halló una ma- 
yor cuota de delincuencia en los "unívíteltnos" (9 sobre 15) y 
una menor en los "bivitelirios" (7 sobre 17). Krauze, en el mis- mo año 1936 y con investigaciones referidas a 25 parejas de ge- 
melos, comprobó uno gran identidad de la carrera criminal en 
52 por ciento de casos de gemelos "univitelinos": una intensi- 
dad media en 29 por ciento· de casos, y una débil intensidad en 
el 19 por ciento de casos. · En los gem�los "bivitelirios" las pro- 
porciones eran menos elevadas. Stumpfl dedujo de· sus obser- 
vaciones la conclus ión de que los gemelos "univítel ínos" de 
conducta no paralela, desde el punto de vista criminal, son 

. aquellos de delincuencia benigna o tardía. En cambio, el pa- 
ralelismo de la carrera criminal en los gemelos "univitalínos" 
es muy estrecho en l.os casos de delitos graves, de persistencia 
en la actividad criminal o de reincidencia. En los gemelos "bi- 
vitelinos" ocurre el caso inverso. Vervcreck observa, sin embar- 
go, que estos autores, que dedican una especial atención y una 
preocupación singular a la acción sobre la conducta criminal 
del factor hereditario, estiman empero que el medio puede ejer- 
cer una cierta influencia sobre el comportamiento de los geme- 
los. 

Demuestran estas experiencias una mayor certidumbre de 
lo hereditario en relación con el germen que lo transmite. No 
prueban la herencia del crimen, sino la de ciertas disposicio- 
nes capaces de conducir a él. La. reserva final con que coro- 
nan sus trabajos los investigadores es digna de tenerse en cuen- 
ta, como dique que impida lanzarse a una conclusión excesiva- 
mente rotunda. No se ha perietrcrdo, en los casos de gemelos 
criminales, en el complejo de causalidad de sus delitos. Falta 
saber a qué categoría criminal pertenecían los delincuentes es- 
tudiados, de qué clase eran sus actos antisociales y cuáles fue- 
ron los motivos de éstos, para dilucidar si se trataba, en defi- 
nitiva, de delitos de orden endógeno o exógeno. Sólo así se es- 
tablecería la acción genética de las disposiciones del sujeto y 
el valor causal que debía imputarse en sus actos a la ocasión 
y al medio circundante. En síntesis, falta demostrar si el factor 
hereditario ha actuado sobre esas actividades criminales como. 
una causa relevante. 

El estudio de algunas familias criminales, cuyos miembros 
son persistentemente lanzados al delito por obra de disposicio- 
nes hereditarias, no nos permite avanzar conclusiones más re- 
dicales. Hace muchos años que Despíne, estudicmdq, el proble- 
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ma de la herencia criminal, aludió a. la familia Chretien, en la 
que abundaban, de modo impresionante, los asesinos y los la- 
drenes, Lombroso recoge, en el tercer volumen de L'uomo delín- 
quente, los resultados de Dugoo!e sobre la familia Juke, de tan 
acusado y persistente perfil criminal, que su apellido quedó co- 
mo una expresión metafórica de las actividades delincuentes. 
En la familia Juke, en efecto, aparecen durante siete generacio- 
nes, tanto en la línea recta como en la colateral, 128 prostitu- 
tas y 76 delincuentes. Los miembros de esa familia cuyo eurrí- 
culum ha podido ser conocido, se elevan a 709. Los delitos co- 

. metidos por los 76 criminales ascienden a 115. El delito va en 
aumento de una en otra generación hasta que se interrumpe 
por la relativa esterilidad de las últímos identificadas. En una 
de esas generaciones, en la quinta, todas las mujeres son pros- 
titutas y todos los hombres delincuentes. En opinión de Lom· 
broso, los singulares y múltiples personajes de la familia Juke 
constituyen la demostración por vía hereditaria de un principio 
general: el de la estrecha conexión que existe entre prostitu- 
ción, delito y enfermedad, conexión que no es una prueba direc- 
ta de la herencia criminal sino de la transmisión de disposicio- 
nes patológicas en .las que pueden insertarse, aunque no de un 
modo necesario, todas las conductas antisociales, incluyendo en 
este término genérico las diversas manifestaciones de la inmo- 
ralidad y del crimen. 

Joel!'ger ha estudiado, por su parte, la familia Zero. De 207 
adultos miembros de ella, un 12 por ciento eran delincuentes, 
un 41 por ciento vagabundos y un 28 por ciento mendigos y su- 
jetos de conducta inmoral y viciosa. Pero, además, una gran 
mayoría, el 81 por ciento estaba integrada por enajenados y 
por débiles mentales. Con estos datos sólo puede avanzarse la 
herencia de ciertas disposiciones psicopátic.as o antisociales, 
que combinadas con la acción persistente u ocasional del me- 
dio circundante, son susceptibles de conducir al delito. 

Entre las interesantes investigaciones practicadas por el 
Dr. Ve:rvaedt en relación con la etiología criminal, figura la re· 
lacionada con la acción de las blastotoxias sobre la personali- 
dad individual en general y de un modo específico sobre la con· 
ducta criminal. El valor de estas investigaciones es evidente. 
La acción tóxica sobre los procesos de generación y las huellas 
dejadas por ella, han sido comprobadas. El Dr. Vcm,aeck ha 
encontrado en sus sujetos anomalías de origen germinal, produ- 
cidas, no por la herencia sino por cualquiera tara de las célu- 
las de esta clase o por una situación adventicia de los padres, 
como la edad precoz o tardía, o por lesiones de esas células de 
carácter tóxico. Asimismo ha destacado la influencia en las 
disposiciones de los sujetos de las alteraciones orgánicas, su- 
fridas por los padres en el momento de la generación, como la 
impregnación de olcohol de las glándulas genitales o blasto- 
toxia de Kostich y Forel. 
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Por su parte, Lenz ha señalado la posibilidad de que un 

estado emotivo anormal de los padres, en el momento de la pro- 
creación, deje como huella en la prole la presencia de una o va- 
rias anomalías, hecho comprobado en los frutos de mujeres vio- 
ladas, engendrados en el momento del ataque. 

Conocemos el material importantísimo sobre blastoto:xias 
que tenía recogido el Dr. Vervaeck. El tema, objeto preferente 
de sus investigaciones, le hubiera permitido, sin la trágica inte- 
rrupción de la guerra, publicar una obra fundamental sobre la 
cuestión, aprovechando el reposo de su jubilación, brusca y do- 
lorosamente interrumpido por la gran catástrofe. La conclu- 
sión que por ahora puede anticipar el Dr. Vervaeck es que, sal- 
vo en casos excepcionales de imitación, el mundo circundante, 
al ponerse en contacto con las disposiciones hereditarias, no crea 
nada, aunque puede aumentar o alterar el ritmo de los caracte- 
res hereditarios, sin que su acción implique en ningún caso una 
transformación radical. Esto es cierto, agregamos nosotros, en 
cuanto a la herencia en general, pero no puede aplicarse a las 
disposiciones criminales hereditarias, puesto que es dudoso que 
éstas, específicamente consideradas, puedan transmitirse me- 
diante la generación. 

La afectividad, zona generalmente inexplorada, donde en- 
cuentran su raíz un gran número de disposiciones, de actos y de 
fenómenos, en .cuanto expresión total de la dinámica psicolóqi- 
ca, es un producto, en parte, de la constitución. Stumpfl ha 
comprobado el carácter hereditario de ciertas constituciones y 
la influencia del factor genético en el desarrollo de la afectivi- 
dad. Por otra parte, es notorio el influjo de la herencia sobre 
los caracteres intelectuales, de tan acusada influencia en la di- 
námica criminal. El delito es a veces el episodio sintomático de 
una enfermedad mental. Expresión de ella, no asume, sin em- 
bargo, el carácter de necesario. Puede manifestarse o no, como 
ocurre con otros síntomas; pero cuando aparece, su etiología hay 
que buscarla en la enfermedad misma. No a título de episodio 
criminal sino de síntoma de una enfermedad, es preciso investi- 
gar su génesis hereditaria, es decir, no hay que comprobar la 
herencia del delito, sino la de ciertas enfermedades mentales, 
clima de predilección de las conductas criminales, a las que és- 
tas se asocian en virtud del total determinismo patológico. 

Según las investigaciones de Antropología penitenciaria 
del Dr. Vervaedc. existe la herencia de una misma afección ner- 
viosa o de ciertas predisposiciones a la neurosis. Luxemburguer 
y otros autores han avanzado la tesis de la herencia de la epi- 
lepsia, de tan acusada importancia en la patogenia del crimen. 
El mismo Dr. Vervaeck ha encontrado una cifra de enfermeda- 
des mentales hereditarias, unas veces específicas y otras laten- 
tes, que oscila entre un 30 y un 60 por ciento, según la afecció�. 
Afírma asimismo la existencia de una herencia general de la 
predisposición a las neurosis y a las psicosis. 



Mezger, al examinar las bases biológico-hereditcnias como 
fundamento de los complejos biológicos individuales, después 
de afirmar el determinismo del patrimonio hereditario, llega a 
la conclusión de que no se heredan las características sino la 
posibilidad potencial de desarrollo de una característica. 

Las investigaciones de Rüdin sobre la herencia de ciertas 
psicosis endógenas y concretamente de la esquizofrenia, llegan 
a la conclusión ele que ésta puede transmitirse por modo recesi- 
vo. Binibaum sólo admite la transmisión de algunas propieda- 
des constitucionales, de carácter psíquico, susceptibles de servir 
de base a ciertas tendencias asociales. . 

Mezger cita las investigaciones de Hoffmcmn, Meggendorfer, 
Rinderknecht y Reiss, el último de los cuales ha estudiado los 
árboles genealógicos de 131 criminales, autores de delitos gra- 
ves, recluídos en la prisión de Ludwigsburgo. Todos estos auto- 
res llegan a la conclusión de que existen estrechas relaciones 
entre esquizofrenia y delito, incluso con raíces de orden heredi- 
tario. 

Por fortuna, la clínica criminal gana cada día nuevas ex- 
periencias en orden a estcts investigaciones y coloniza nuevos 
territorios penitenciarios. Perú puede enorgullecerse de los no- 
tables trabajos del ilustre Dr. Bconbarén y de sus destacados dis- 
cípulos. De la clínica criminal obtendremos conclusiones que 
nos permitan avanzar más en este terreno, hoy apenas cultiva- 
do, de la herencia del crimen. Podemos, sin embargo, afirmar 
que una buena generación es un doble factor de profilaxis cri- 
minal, no sólo en orden al delito como producto de las disposi- 
ciones individuales, sino en cuanto fenómeno social. r����������===��� = ,Y= ·:kufiilLfo Jmu/1u � Socied&Í�- :. 

iiltiWWU - 
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CATEDRA DE FARMACOLOGIA DE LA FACULTAD DE FARMACIA DE LIMA 

Profesor Dr. Carlos A. Bamha:.én 

Determinación de la sodernia, con la técnica 
· de W eir'nbach 

Po:r la Q. F. JUANA DIAZ VELARDE 

{Continuación) 

D) Cálculos.-De la ecuación de la reacción del acetato de 
uranilo, zinc y sodio, con la soda se ve que 1 de sodio corres- 
ponde a 8 de soda. 

8 NaOH corresponden 1 Na 
Na 23 

1,000 c. c. NaOH será igual -- =  � 2.875 
• 8 8 

Esto sería si se tratase de una solución normal, pero como 
en la determinación se usa solución de soda 0.02 N se tiene: 

1,000 c. c. NaOH 0.01 N 
1,000 c. c. NaOH 0.02 N 

1 c. c. NaOH 0.02 N 

0.02875. 
0.0575 

00.0000575 

Factor = 0.0000575--.. 
El número de c. c. de soda 0.02 N gastados con la muestra, 

menos el número de c. c. de soda 0.02 N gastados en la prueba 
en blanco, multiplicados por el factor 0.0000575, dá la cantidad 
de sodio que existe en la muestra tomada y después se refiere 
a 100 ó 1,000 c. c. de suero o sangre total. 

También por comodidad, en lugar de usar el factor arriba 
indicado, se puede usar la siguiente fórmula simplificada, si es 
que se usaron 0.1 c. c. de suero o plasma: 

X c. c. NaOH 0.02 N gastados en la muestra = X c. c. NaOH 
N gastados en la prueba en blanco X 115 = miligramos de 
sodio%. 

Si se usó 0.5 c. c. de filtrado 1 : 1 ó 1 c. c. de filtrado 1 : 10, 
se tiene: 
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X c. c. NaOH 0.02 N gastados con la muestra - X e. c. NaOH 
0.02 N. gastados en la prueba en blanco X 57.5 = miligramos 
Na%. 

Se recomienda titular la soda en el momento de usarla, 
con una solución patrón de ácido clorhídrico de título conocido. 
Es aconsejable. también, hacer siempre una determinación con 
la solución patrón de cloruro de sodio, a fin de controlar los 
reactivos. 

Comprobación del método.-Se han hecho determinacio- 
nes de sodio en soluciones que contienen cantidades conocidas 
de cloruro de sodio químicamente puro, para comprobar la exac- 
titud 'del método; el ensayo se hizo con 0.5 c. c. y 1 c. c. de una 
solución de cloruro de sodio al 1 % . A continuación se dan los 
resultados obtenidos con la solución patrón de cloruro de sodio. 

Cantidad solución Contenido de Na Contenido de Na 
CIN a °lo tomada en miligramos encontrado Error °lo 

0.5 c. c. 0.196 0.198 + 1.02 
0.5 0.196 0.192 2.01 
0.5 0.196 0.201 + 2.55 
0.5 0.196 0.205 + 4.59 
0.5 0.196 0.197 + 0.51 
0.5 0.196 0.198 + 1.02 
0.5 0.196 0.197 + 0.51 
0.5 0.196 0.193 1.53 
0.5 0.196 0.202 + 3.06 
0.5 0.196 0.204 + 4.08 
0.5 0.196 0.196 o 
0.5 0.195 0.193 l.53 
0.5 0.196 0.195 0.51 
0.5 0.196 0.190 3.06 
0.5 0.196 0.200 + 2.01 
1 0.393 0.396 + 0.76 
1 0.393 0.402 + 2.29 
l 0.393 0.388 1.27 
1 0.393 0.402 + 2.29 
1 0.393 0.392 0.25 
1 0.393 0.387 1.52 
1 0.393 0.385 2.03 
1 0.393 0.394 + 0.25 
1 0.393 0.405 + 3.05 
1 0.393 0.388 1.27 

" 1 0.393 0.400 + 1.78 
1 0.393 0.396 + 0.76 
1 0.393 O .3"80 3.30 
1 0.393 0.382 2.77 

" 1.78 l ,., 0.393 0.400 + 
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Los resultados obtenidos con la solución de cloruro de so- 

dio al 1 % son satisfactorios, como se puede observar; los erro- 
res varían entre + 4.59 y - 3.30 % . 

Al aplicar el método al suero sanguíneo, hay que tener 
presente el fósforo mineral, que es una causa· de error por exce- 
so, ya que éste precipita en forma de fosfato de uranilo; pero 
el fosfato de uranilo es insoluble en el agua y, por consiguiente, 
no reaccionaría con la soda en la titulación. Además, el fós- 
foro se encuentra en el suero en pequeña cantidad, de tal ma- 
nera que no interfiere en el dosaje. 

Comprobada la exactitud del método, se han hecho deter- 
minaciones de la natremia, tanto en sujetos con aparente esta- 
do de salud, como en estado patológico, expresando los resulta· 
dos en miligramos % y en mili-equivalentes por litro. 

Cálculo en mili-equiva:lentes.--Para representar el sodio 
en mili-equivalentes por litro, se hacen los siguientes cálculos: 

Un equivalente Eq, es el peso molecular dividido por la 
valencia; y un mili-equivalente mEq, es la milésima parte de 
esa cantidad. Un mol es el peso molecular en gramos. 

Como el sodio es monovalente, un equivalente corresponde 
al peso molecular. El peso molecular del sodio es 23, por con- 
siguiente, un equivalente será igual a 23 y un mEq. = 0.023 o 
sea 23 miligramos. Suponiendo que se encuentren 318 miligra- 

318 
mos de sodio por 100 c. c. de plasma, se tiene: 

mEq. % o aea 138.2 mEq. por litro. 

Ma:tremia en sujetos sanos 

23 
� 13.82 

Nombre mlqrs . .,,_ mili-equivalentes 

Alberto M. 318 138.2 
Félix I. 324 140.8 . �,; 

Juana D. 381 143.4 
Enrique D. 344 149.5 
Juana I. 326 141.7 
Andr"'a S. 341 148.2 
Chelo C. 349 151.7 
Enrique A .. 315 136.9 
Isabel I. . 337 146.5 
Darío G .. 314 136.5 
Orlando M. 353 153.4 
José T. 330 143.4 
Dámaso S. 329 14.3 
María S. 335 145.6 

143 
,.._. 

Manuela c. 329 ,• 
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mili-equivcrlentes 
·����-'--��� .���� 

mlgrs. °ló 

W enceslao B. 
Carlos D ... 
Domingo T .. 
Rosa S .... 
Victoria Ch. . 
Cifra mínima . 
Cifra máxima . 
Cifra media . 

325 
352 
355 
320 
334 
314 
355 
332 

Natremia en sujetos enfennos 

141.3 
152.1 
154.3 
139.1 
145.2 

136.5 
154.3 
144.3 

Diagnóstico mlgrs. % mili-equivalentes 

Diabetes 312 135.6 
Hepatitis aguda 308 133.9 
Hepatitis 332 144.3 
Glomérulo-nefritis 316 137.3 
Cardiopatía 321 139.6 
Glomérulo-nefritis 315 136.9 
Nefritis con edema 304 132.1 
Cardiopatía . 318 138.2 
Hepatitis aguda 300 · 130.4 
Nefritis con edema 298 129.5 
Nefritis con edema 312 135.6 
G lomé rulo-nefritis eró- 

nica 329 143 
Diabetes 320 139.1 
Cardiopatía .• 335 145.6 
Nefritis con edema 307 133.4 

CONCLUSIONES 

19.-El sodio se encuentra en la sangre al estado iónico; 
aceptándose que se lialla en parte ionizable. 

29.-Está desigualmente repartido en el plasma y elemen- 
tos figurados. 

39.-Al inyectarse sodio por vía intravenosa, no se distribu- 
ye uniformemente en la sangre, ni siquiera en el primer minuto 
que sigue a la inyección; esto prueba que, seguramente, el so- 
dio inyectado se fija en los tejidos. . 

49.-El sodio desempeña rol importante en la regulación 
del equilibrio ácido-básico de la sangre y en el metabolismo 
del agua. 
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5°.-El metabolismo del sodio sufre la influencia de la hor- 

mona córtico-suprarrenal. 
69.-El método de Weimbach para la det.erminación del so- 

dio en la sangre, es de técnica sencilla y rápida. 
79.fui lo que se refiere a la exactitud del método, los re- 

sultados son satisfactorios, pues, se han obtenido errores que 
varían entre + 4.59 % y - 3.30 % con soluciones patrones de 
cloruro de sodio, químicamente puro. 

8°.-La natremia en sujetos aparentemente sanos, es de 314 
y 355 miligramos % como mínimo y máximo, respectivamente; 
la media es de 332 miligramos de sodio % . 

9°.-En sujetos enfermos la sodemia ofrece variaciones, 
dignas de tomarse en cuenta al valorizar la bioquímica de la 
enfermedad. 
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Convención médica regional de Arequipa 

12 a 14 DE AGOSTO DE 1946 

Se celebró en Arequipa la Convención médica regional. 
que congregó 40 delegaciones y más de 200 médicos y que, se- 
gún propósito de sus organizadores, tiene por objeto preparar 
el ambiente patrio a una Convención médica nacional. 

PROGRAMA 

12 de agosto. 

10 y 30 a. m.-Sesión preparatoria. 
6 p. m.--'Sesión solemne de apertura- 
9 p. m.-Comida de ccrnorcrderío. 

13 de agosto. 
9 y 30 a. m.-Sesión plena de trabajos. 
1 p. m.-Almuerzo en el balneario de Yura. 
4 p. m.-Sesión plena de trabajos. 
8 p. m.-Cocktail ofrecido por el cuerpo médico de Arequipa:. 

U de agosto. 
9 y 30 a. m.-Sesión plena de trabajos- 
12 y 30 p. m.-Recepción en la Municipalidad. 
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3 y 30 p. m.-Sesión plena para adoptar las conclusiones. 
7 p. m.-Sesión solemne de clausura. 
9 y 30 p. m.-Banquete ofrecido por la mesa directiva de' la 

Convención. 
Resultado de las deliberaciones de la Convención médica 

regional de Arequipa, es la siguiente declaración: 

CARTA MEDICA DE AREQUIPA 

La Convención médica regional del Sur, después de haber 
estudiado las ponencias y trabajos presentados por las diferen- 
tes delegaciones, considera necesario establecer los siguientes 
aspectos doctrinarios: 

Reafirma lo expresado en anteriores certámenes médicos, 
que no es posible conseguir, en forma integral, la salud del pe- 
ruano, en tanto no sean superados los factores económicos-so- 
ciales que limitan su nivel de vida. 

Reafirma la urgencia de que se dé preferente importancia 
por parte de los Poderes del Estado, a la lobor y economía del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, a fin de que 
pueda cumplir en el plano nacional, una acción intensa en fa 
vor de la asistencia y saneamiento. 

Reafirma la premiosa necesidad de formar personal técni- 
co y auxiliar para la más eficiente acción sanitaria y asistencial. 

Reafirma que es fundamental para obtener una más inten- 
sa labor de Medicina Preventiva y Curativa en el país, garan- 
tizar al personal médico y auxiliar una adecuada economía, 
medios técnicos para el cumplimiento de sus funciones, estabili- 
dad en sus cargos, y el cumplimiento de un estricto escalafón 
sanitario y asistencial. 

Reafirma la necesidad de ampliar y perfeccionar la ense- 
ñanza de la Medicina en el país, de acuerdo a las necesidades 
sanitarias nacionales, y a las modernas orientaciones de la Me- 
dicinal Social. 

Reafirma que es indispensable la constitución de un orga- 
nismo sindical, representativo de todos los médicos del Perú, co- 
mo medio de facilitar la cooperación 'del Cuerpo Médico en la 
obra del Estado, y la apropiada tutela de las fundamentales as- 
piraciones médicas. 

RECOMENDACIONES 

1,-Salud Pública 
Recomienda al Ministerio de Salud Pública, que se estruc- 

ture un plan nacional de Salud Pública, previo estudio de los 
problemas que presenta cada región y localidad, y que consti- 
tuya la norma de acción de este organismo, amparado por una 
Ley. 
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Recomienda la estructuración de un Plan general de for- 
mación de personal, que comprenda los elementos indispensa- 
bles para atender a las necesidades urgentes de la sanidad y 
asistencia hospitalaria y social, y que la ejecución tenga prefe- 
rencia en el programa del Ministerio de Salud Pública, en coor- 
dinación con la Facultad de Medicina. 

Recomienda al Ministerio Salud Pública difunda en el 
Cuerpo Médico del país, el plan de su reorganización y tecnifi- 
cación progresiva. 

Recomienda al Ministerio de Salud Pública la unificación 
doctrinaria y la coordinación asistencial entre los organismos 
dependientes di.rectamente del Estado, Beneficencia, Municipa- 
lidades, Seguro Social y los de iniciativa' privada. 

Recomienda al Ministerio de Salud Pública, que estudie 
una nomenclatura apropiada para sus diferentes organismos y 
servicios, y que ésta rija de manera permanente. 

Recomienda que entre los problemas asistenciales a resol- 
ver se dé preferencia a la protección integral a la madre y al 
niño. 

Recomienda la creación en el organismo central del Minis- 
terio de Salud Pública de un Departamento de Higiene Mental. 

Recomienda que se intensifiquen las campañas contra las 
enfermedades de tipo infecto-contagiosas, endemo-epidémicas y 
mentales. 

Recomienda que en los programas asistenciales se incluya 
la atención y la readaptación social de los enfermos crónicos, y 
el estcrblecimiento de un centro de re-educación del niño lisia- 
do; ambos anexos a los Hospitales respectivos. 

Recomienda que se conceda especial 'importancia al estu- 
dio del problema alimenticio en el país, utilizando todos los ele- 
mentos y organismos técnicos. 

Expresa su complacencia por la promulgación de la Ley de 
red hospitalaria nacional y recomienda al Ministerio de Salud 
Pública que su ejecución esté basada en el más estricto crite- 
rio técnico, en lo relativo a la ubicación y construcción de los 
nuevos Hospitales. 

Recomienda al Ministerio de Salud Pública proceda --a la 
brevedad posible- a la construcción de la zona hospitalaria de 
Arequipa, en el lugar ya técnicamente designado, y que com- 
prenda Hospital General Mixto, Hospital de Maternidad, Hos- 
pital de Niños, Hospital Sanatorio y Hospital Psiquiátrico. 

Recomienda al organismo pertinente, que en tanto se cons- 
truyen los nuevos Hospitales para Arequipa, se reorganice fun- 
cionalmente al Hospital Goyeneche, a fin de que pueda prestar 
servicios más efici�ntes, de acuerdo con los principios funda- 
mentales y mínimos de la asistencia hospitalaria. 

Recomienda que se dé intervención a la Comisión de Cre- 
nología del Ministerio de Salud Pública, en los planes que la 
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Corporación de Turismo desarrolle sobre las aguas minero-me- 
dicinales, en forma que prevalezca un criterio técnico. 

Recomienda al Departamento respectivo del Ministerio de 
Salud Pública, tenga en consideración el trabajo presentado por 
el Centro Materno-Infantil de A:re::-¡uipa, al ampliarse la asisten- 
cia del niño. 

Recomienda se amplíen los servicios del Departamento de 
Higiene Escolar, así como los de asistencia social al escolar, y 
que cuenten con los elementos y equipos para extender su ac- 
ción a todo el país. 1 

Recomiénda al Ministerio de Salud Pública, que disponga 
lo conveniente para que los Jefes de Departamento, que tienen 
funciones sanitarias, realicen viajes periódicos a las distintas 
circunscripciones de la Hepúblícc, a fin de que se pongan en 
contacto real con los problemas sanitarios y recojan la expe- 
riencia de los médicos locales. 

Recomienda se estudie la creución de rentas suficientes pa- 
ra realizar la campaña de prevención contra la tuberculosis, y 
para la creación de los servicios· asistenciales antituberculosos, 
que son necesarios en la República. 

Recomienda a las instituciones responsables el examen mé- 
dico previo, en forma obligatoria, para los cultores del deporte. 

Recomienda al Ministerío de Salud Pública que se dote a 
los médicos sanitarios del país, de casas-consultorios, y de ele- 
mentos mínimos para la adecuada asistencia. 

Recomienda que se dicten disposiciones para el cumpli- 
miento de la Ley, que establece Salas-Cunas en los Centros de 
Trabajo. 

11--Legislac:ión 

Recomienda que los Poderes Públicos establezcan una es- 
calo: de haberes para los médicos al servicio de la Sanidad, com- 
patible con el alto costo de vida, primas adicionales, por con- 
cepto de riesgo profesional, y asignaciones por zonas de resi- 
dencia. 

Recomienda a los Poderes Públicos establecer el Seguro de 
enfer:rp.edad y el de vida para los médicos, dados los peligros 
constantes a los que están expuestos. 

Recomienda que se haga efectivo el escalafón sanitario y 
que se dicten disposiciones sobre estabilidad de los profesiona- 
les que desempeñan cargos en la Sanidad, técnicos· y asisten- 
ciales, y que se reglamente los únicos casos, en los· cuales se 
podrá realizar el traslado de un funcionario a tiempo parcial, 
de una provincia a otra. 

Recomienda a los Poderes del Estado la dación de una Ley 
que obligue a los propietarios o locatarios de haciendas, fun- 
dos o minas a sostener un servicio médico completo, de acuer- 
do con el número -de colonos o trabajadores. 
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Recomienda al Poder Legislativo la aprobación de los pro- 
yectos de ley de amparo a los médicos y personal auxiliar, que 
se encuentran directamente expuestos a la acción de los rayos 
X, o de las rq:diaciones del radium, así como la referente a los 
tisiólogos, que se encuentran pendientes de discusión en el Par- 
lamento. 

Recomienda al Poder Legislativo la pronta dación de una 
Ley sobre riesgo profesional del médico. 

Recomienda un estudio exhaustivo del problema del ccicaís- 
mo en el país, hasta llegar a la apropiada legislación que lo 
impida. 

Recomienda que se difunda entre las instituciones médicas 
el Proyecto de Ley sobre el ejercicio de la profesión médica, pa- 
rcr su mejor conocimiento y discusión por el gremio médico. 

Recomienda la ampliación de los beneficios de la Ley 28 51 
contemplando el aumento del goce de salaríos a un mes antes 
y dos después del parto. 

Recomienda la reforma de la Ley del Seguro Social, en for- 
ma que comprenda a la familia, y que amplíe sus beneficios, y 
realice acción de Medicina Preventiva, entre los asegurados. 

Recomienda al Poder Legislativo el estudio del Proyecto 
de ley sobre Higiene Mental, presentado a la Cámara de Se- 
nadores. 

Recomienda a los Poderes del Estado la creación de las Di- 
recciones de Sanidad, en todos los institutos armados, otorgán- 
doles autonomía técnica y económica. 

Recomienda a los Poderes del Estado, que las leyes, decre- 
tos y resoluciones, que se hayan expedido o se expidan en el 
futuro a favor de los miembros al servicio de la sanidad de uno 
de los institutos armados, se hagan extensivos por igual a to- 
dos ellos. 

Recomienda a la Superioridad de los Institutos Armados, 
que al computar el tiempo de servicios de los médico de las Sa- 
nidades Militares, se cuenten los años empleados en adquirir 
la profesión médica, de la misma manera que rigen los que si- 
guen la carrera militar. 

Recomienda a los Poderes del Estado el estudio de un Pro- 
yecto, que restituya la capacidad civil a los médicos al servicio 
de los institutos armados. 

Recomienda que se creen rentas especiales para intensifi- 
car ·las campañas de protección al escolar. 

Recomienda que se dicten disposiciones para que le Aso- 
ciación Mutualista· Sanitaria organice un sistema para facilitar 
a largo plazo la construcción de casas propias para sus miem- 
bros. 

Recomienda que en la nueva Ley Orgánica de Municipa- 
lidades pendiente de discusión en el Parlamento, se dé toda 
la importancia al establecimiento de oficinas de bio-estadística 
creadas bajo los mismos _principios. 
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Recomienda dada_ la elevada población de tipo rural e in- 
Jígena en el país, la organización apropiada de su asistencia 
integral. 

Recomienda al Ministerio de Salud Pública el control cien- 
U .ico de los inmigrantes, creando los organismos necesarios que 
realicen la Ficha médica integral del inmigrante. 

Recomienda la elaboración de un plan de saneamiento na- 
�:>->nal que contemple el establecimiento de agua y desagüe, 
er ., en todas las ciudades del país. 

Recomienda se organice un plan de asistencia social inte- 
g: 11, para las poblaciones del Sur del país. 

Recomienda al Ministerio de Educación Pública la más 
pronta iniciación del plan nacional de construcciones escolares 
y jardines de la infancia. 

Recomienda a las Municipalidades la construcción de Par- 
,ques Infantiles y de Recreación. 

Recomienda la intensificación de la campaña antipestosa 
pero los puertos del Sur del país, y en especial en Mollendo. 

Recomienda que en las nuevas irrigaciones que se establez- 
-x m en el Sur del país, se adopten medidas para evitar la difu- 
sión de la malaria. 

Recomienda incrementar las campañas contra el parasitis- 
mo intestinal. 

Recomienda la creación de Oficinas médicas para el con- 
trol del Deporte. 

Recomienda que se organice una adecuada campaña de 
educación sanitaria nacional. 

Recomienda que la organización de los Hospitales de la Re- 
púnlico adopte el tipo de "Hospital Moderno". 

Recomienda que se establezca un plan para luchar contra 
ks toxicomanías. 

Recomienda que los servicios de emergencia sean estable- 
--:Hos únicamente dentro de los Hospitales. 

Recomienda a los Poderes del Estado la dación de una Ley, 
que determine la obligatoriedad de las autopsias en los servi- 
cios hospitalarios, para el progreso de la ciencia médica nacio- 
n al. 

Recomienda a los Poderes del Estado, que se dicten díspo- 
sicicnes que establezcan la obligatoriedad de que los Labora- 
torios farmacéuticos nacionales y extranjeros, o la represen- 
tación de estos últimos en el país, de tener Directores o Aseso- 
.r, i:-.. · médicos peruanos, como requisito para su funcionamiento o 
e ,tablecimiento. 

Recomienda al Poder Legislativo, que al discutirse la Ley 
Or.1ánica de Municipalidades se coordine debidamente la ere- 
ción sanitaria municipal y la del Ministerio de Salud Pública. 
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Recomienda a los Poderes del Estado, que se dicte una Ley 

modificatoria de la 8128, de Beneficencias, para que los Hospi- 
tales de estas instituciones pasen a ser dependencia del Minis- 
terio de Salud Pública, dejando constancia de que las Benefi- 
cencias cumplieron ya una función en la asistenéiq hospitala- 
ria, que debe terminar. 

Recomienda que se dé una Ley sobre vacunación obliga- 
toria, que comprenda a las enfermedades infecto-contagiosas . 
evitables con medios de acción demostrados. 

·Recomienda a los Poderes del Estado dada la necesídad 
de Intensiñcctr la acción sanitaria y asistencial en el país, que 
se aumente el Presupuesto. del Ministerio de Salud Pública, has- 
ta alca __ �ar c l 1 O% del Presupuesto General de la República. 

IV .-Enseñanza 

Recomienda a los organismos competentes estudiar la po- 
sibilidad de crear y sostener Facultades de Medicina o Escue- 
las Médicas en las Universidades de la República. 

Recomienda a los Poderes del Estado la devolución de las - 
rentas que perteneciendo a la Facultad de Medicina se aplica- 
ron al· Instituto Nacional de Radioterapia, y que se vea la for- . 
ma de incrementar las rentas para este organismo, dada la ur- 
gente necesidad de un mayor número de profesionales. 

Recomienda que los Hospitales del Seguro Obrero presten 
su cooperación amplia a la enseñanza médica. 

Recomienda al Ministerio de Salud Pública crear regular- 
mente cursos de perfeccionamiento para los médicos sanitarios 
en el país y el envío de becados al extranjero con los mismos , 
fines, asegurándoles estabilidad económica. 

Recomienda a la Facultad de Medicina, que dentro de sus 
planes de ense'ñanza se incluya el estudio de la Alergia. 

VOTOS 

La Convención médica regional del Sur al celebrar su úl 
tima sesión plenaria en Arequipa, que acoge tan cálidamen- 
te a toda manifestación de la cultura y del espíritu, se compla- 
ce en presentar a esta ciudad, cuna de las más nobles tradiciones 
democráticas, su fervoroso saludo con ocasión del cuatricenté- 
simo sexto aniversario de su fundación y formula cordiales vo- 
tos porque su porvenir prosiga la gloriosa trayectoria de su 
brillante pasado. 

La Convención médica reg'l.onal del Sur otorga un voto de 
simpatía y aplauso a la Mesa Directiva, por su eficiente labor, 
y -al Comité Organizador por el esfuerzo cumplido para la pre- 
paración del certámen. 
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Que el Comité Ejecutivo de la Primera Convención Perua- 
na haga efectivos los acuerdos de la Convención médica re- 
gional del Norte, referentes a la constitución del organismo que 
represente a todos los médicos del Perú. 

Encargar al Comité Ejecutivo de la Primera Convención 
Médica Peruana la tromitcrcíón de las conclusiones de la Con- 
vención médica regional del Sur. 

Noticias 
SOC!EDAD PERU.fiNA DJE PEDIATBIA.-La nueva Junta 

Directiva que regirá los destinos de la Sociedad durante el año 
institucional de 1946-1947, es la siguiente: 

Presidente, Dr. Noé Huamán Oyague; Vicepresidente, Dr. 
Guillermo Filomena; Secretarios, Dres. Otto Fiek Campodónico y 
Guillermo Llosa Rickets; Bibliotecario, Dr. Pompeyo Gallardo; 
Tesorero, Dr. Carlos Aservi; Vocales, Dres. Manuel Salcedo Fer- 
nandini y Carlos Bazán. 

SOCIEDAD PERUANA DE TlSEOLOG!A.-La nueva Junta 
Directiva para el período 1946-1947, ha quedado así constituída: 

Presidente, Dr. Luis Cano Gironda; Vicepresidente, Dr. Max 
'Espinozct Go:larza; Secretarios, Drs. Ramón Vargas Machuca y 
José Descalzo Venturo; Tesorero, Dr. Segundo Huaco Vizcardo; 
Bibliotecario, Dr. ft.ngel Luis Morales. 

VISITO LIMA SIR HOWABD W. FLORiEY.-Ha estado en 
Lime durante seis días Sir Howard W. Florey, como mensajero 
del Consejo Británico. 

En los días 5 y 7 de agosto, ofreció dos conferencias en la 
Facultad de Medicina, sobre la forma cómo obtuvo la penicilina 
y sobre- la labor de los sabios que le acompañaron en tal haza- 
ña; y el día: 9, dió una conferencia de divulgación en el Teatro 
Colón. 

El Gobierno y el Municipio de Lima le rindieron homencr- 
jes. La Universidad lo incorporó en su seno como doctor hono- 
ris causa. El Rotary Club lo sentó a su mesa. 

En la Facultad de Medicina lo saludó el Dr. C. E. Paz Sol- 
dán, Decano interino de la Facultad, e hizo el elogio del investí- 
g<!Idor británico el Prof. Dr. Oswaldo Hercelles García. 

El Ministro de Salud Pública y Previsión Social, le ofreció, 
antes de partir, un banquete en el Hotel Bolívar. 
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MALARIGENISMO EN LOS VALLES DE TACNA.-El ven ).e 

• del Caplina sería el único casi exento de malaria. En Calien- 
tes se ha encontrado larvas de Anopheles, sin que sea posible 
tes se ha encontrado larvas de Anofheles, sin que sea posi.ole 
asegurar en forma certercr si se trata de un foco palúdico. En 
cierta vertiente de Pachía también se hallaron larvas del zancu- 
do vector. Esta zona se pondrá en estudio, hasta mayores inves- 
tigaciones. La incidencia palúdica es más notable en los v CI· 
lles de Sama, y en mayor grado en Locumba. Hay foco en i.a 
Yarada e Ite. 

Las condiciones hidrográficas de los valles de Tacna fa_ O· 
recen el malarigenismo. La falta de drenaje apropiado, y e: 
mal sistema de riego, dá lugar a la formación de charcas y pcm 
ternos. donde se cría el Anopheles pseudo-punctipennis. que o:, 
el zancudo transmisor encontrado durante la encuesta. En Lo- 
cumbo. el paludismo alcanza una alta incidencia, que convier - 
te a este lugar en foco de cierta gravedad. En Sama, llama la 
atención que la propiedad fiscal de Tomasiri tenga tan mala 
distribución del agua. Tacna necesita un Departamento de 
Aguas bien organizado, para poder orientar al agricultor en le 
distribución de las aguas, problema que tendrá mayor tras· 
cendencia con las obrcrs de irrigación que se proyecta llevar a 
cabo y que la tiene desde más antes en los valles palúdicos. 

CONFERENCIA SJHU'I'ARIA DE AJRICA.--Desde el 23 al 26 
de Mayo se reunieron en Arica los Ministros de Salud Púbhco 
del Perú, Chile y Bolivia, acompañados de delegaciones técni- 
cas de los tres países para tomar acuerdos sobre saneamiento 
de las zonas fronterizas. 

El asunto central que se estudió fué Malaria, pero tcrmbiér, 
se ocuparon de peste, tifus exantemático y fiebre amarilla, .Ir- 
mando un convenio de sanidad fronteriza. El Jefe del Departa· 
mento de Mal.aria Dr. Villalobos, que ha estudiado el malarige- 
nismo en los valles tacneñ.os de Locumba, Sama y del Capli:. .. a, 
que según parece, es el único que no tiene paludismo, propot- 
cionó datos sobre el particular. El Dr. Rubén Malina, Jefe de la 
Unidad sanitaria de Tacna fué el otro profesional peruano que 
asesoró al Ministro Dr. J. Ernesto Portugal. Los médicos tacne- 
ños no jugaron rol alguno. 

Chile envió una nutrida delegación constituída por su l'v1i 
nistro, el Director de Salubridad, algunos profesores universi,cr- 
rios y técnicos de diversas rcrmcrs. Su campaña antimaláriccr 
está hace tiempo organizada en Arica, consiguiendo extermir, :F 

prácticamente la malaria de sus valles de Azapa, Lluta y C.:1- 
marones, que se convertirá en Estación Experimental. Como :l1· 
sultado de la reunión irán a Chile dos becados: el Jefe de la 
Unidad de Tacna y el Dr. Gustavo Guerra, de Lima. Tcmb.én 
estuvieron presentes los doctores Long y Donovan de la Ofici- 
na Sanitaria Panamericana. Hay que esperar que como cense- 
cuencia de la Conferencia mencionada se sanee _la zona de 
Tacna. 


