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FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES 

PROGRAMA DE OBRAS - 1 TRIMESTRE 1985 

1 . OBRAS EN EJECUCION 

Pavimentación de 2.550 kms. de Vías en PP.JJ. Mariano Melgar y Villa El 
Salvador · V. M. del T riunfo : 
Rehabilitació n de 2.260 kms. de V ías en San Juan y Vargas Machuca· San 
Juan de Miraflores. 
Pavimentación de 1.486 kms. de Vías en el Distrito de San Martín de Porras. 
Pavimentación de 835 mts. de vías en el Distrito de Independencia. 
Biblioteca Popular en Comas. 
'Remodelación Avda. Abancay . El Cercado Lima. 
Pavimentación J . Carlos Mariátegu i · Villa María del Triunfo. 
Remodelación Intersecciones Méjico · Nicolás Ayllón; Ayllón/28 de julio/ 
Riva Agüero· La Victoria y El Agustino. 
Construcción de u n Pabellón de nichos, guardanía y cerco perimetral en Ce
menterio Municipal Puente Pied ra. 
Rehabilitación del Pavimento en Jr. Virú · R ímac. 
Construcción de Baños Públicos en·Malecón Miramar · Ancón. 

2. OBRAS A INICIARSE: 

l. PROGRAMA BM : 

1. Pavimentación de vías troncales en PP.JJ. 

J r. Meiggs (El Cercado) 1 .2 kms. 
Av. Los Postes (S.J . Lurig.) 1.8 kms. 
PP.JJ. El Ermitaño ( 1 km) Calles Jazmines, Las Castañas y Las Magnolias; y 
PP.JJ. Cueva Calles Libertad y Av. Amancaes en Independencia. 
Av. José G'álvez . San Antonio · El Pedregal Alto (Chosica-Lurigancho 1.1 
km.) 
Av. José Granda (S.M . de Porras) 2.8 kms. 
Av. Caraveli · Gabriel Torres -.S.J. Miraflores · 1.5 kms. 
Av. Guardia Civil · 1.5 kms. 
Av. J. Lecáros y 9 de junio· Puent~. Piedra· o.5 km. 

• ;J · , 

2 . Rehabilitación de Vías: 

Av. Rebagliat i · Lince· 0.43 km 
Av. México· La Victoria· 3 km. 
Jr. Huánuco (El Cercado) · 1.3 km. 
J r. Huanta (El Cercado) · 1 .5 km. 
Jr. Dante (Surquillo) · 0.5 km. 
Av. Arica (Breña) · 2.83 km. 
J r. Cajamarca (R ímac) 0.5 km. 

11. OTRAS OBRAS: 

1. Programa Centro de Lima: 

Rehabilitación Av. Grau (2.3 kms) 
Programa señalización OMTU 
Programa de emergencia en pistas y veredas 
Rehabilitación N. Ayllón 4 .1 kms. 

POR UNA LIMA PARA TODOS 
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Los 
retos de 
nuestra 
generac1on 

, 

Tiempos difíciles los de nuestra generación. Escoger 
entre batallar, día a día, por lograr su propio espacio, sin . 
perder los sueños y los ideales, ni tampoco la utopía de 
un futuro de libertad y justicia; o ceder a la desespera

/ ción, social e individual, porque ya no aguantas mas (ni 
te aguantan más ... ) y, entregarse a una fe que te da to-,,. 
das las respuestas y donde otros piensan por ti, aunque 
terminen corrompiendo tus más puros sentimientos. 
Queda también, ef dejarse llevar por el momento y la ne
cesidad, poniendo la cara que te pidan, donde sólo exis
te uno mismo, y ya no hat más que escuchar ni por qué 
mirar alrededor. Pero aquí estamos apostando (terca
mente dirán algunos) por construir cada día ese.futuro, 
social e individual, de libertad y justicia que implica tra
bajo, constancia, imaginación y también alegría, porque 
somos jóvenes y es · nuestra oportunidad. Y cuando nos 
toque mirar hacia atrás, podamos sentir que hemos cre
cido y que en algo contribuimos a ese proyecto común 
de lograr la transformación de esta sociedad. 

El futuro no se construye después, se tiene que hacer 
ahora, es labor de generaciones. No podemos aspirar a 
un país y a una Universidad distinta y mejor si seguimos 
siendo los mismos de antes. Nuestra realidad como san
marquinos y como San Marcos, nos obliga a dos retos: 
demostrar nuestra vigencia encontrándonos con el país y 
sus problemas, desarrollando los niveles de reflexión, 
investigación, y buscando organizar el bloqueado espa
cio del interés colectivo en la comunidad umversitaria, 'ir 
reconstruyendo nuestra memoria colectiva y desarrollan
do una firme y creadora voluntad de superación y reno
vación de nuestra cuatricentenaria Universidad. 

No hay y no habrá argumento que justifique el que 
no cumplamos con cambiar la imagen (y la realidad) de 
nosotros los estudiantes y de nuestra Universidad. Inclu
so, los resultados electorales nacionales son un síntoma 
inequívoco de la esP,eranza por el cambio en el pueblo 
peruano. Pero tan difícil como hacer algo distinto y po~ 
sitivo, es dejar de hacer lo rutinario y negativo. Aquí, 
estamos casi convencidos, van a ser los problemas mayo
res. El caos, la intolerancia y la mediocridad como or
den establecido ha., producido sus representantes y sus 
expresiones -algunas más groseras que otras- políticas, 
gremiales, académicas, etc. Lo cual ha pasado, paradó
jicamente, a pesar de sus declaradas convicciones "revo
lucionarias", a ser el lado conservador y de resistencia 
para un proceso de profundos cambios en nuestra Uni
versidad. 

434 años no han pasado en balde, a pesar de la amne
. sia de la opinión pública, la despreocupación de las auto
rHades universitarias y la opaca celebración estudiantil; 
nuestro tercer número, aunque ha pasado cerca de un 
mes, fue pensado en conmemoración de esta fecha. 
Querernos agradecer a nuestros auspiciadores que tam
bién no han querido dejar pasar desapercibido un año 
más de la Decana de America. 

Toda generación tuvo su momento de decisión, y 
nuestro momento, a pesar de ser difícil y complejo, tie
ne muchas posibilidades .. · No perdamos la oportunidad, 
de nosotros depende. San Marcos lo necesita, porque el 

. .. país nec~s~ta _de s.~1:1.!"ªr_cos . 
• ,· t ~ : ·.~ .. ~• .... .... _ • • .• ~ • ·, .. -- . • .... . .. , • ~ 



CO.NCEJO DISTRITAL DE . 

CARMEN DE LA 

LEGUA - REYNOSO 

SALUDO AL 434 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR PE SAN MARCOS 

El Concejo Distrital de Carmen de la Legua-Reynoso saluda efusivamente 
el 434 Aniversario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y al m is
mo t iempo a sus autoridades, docentes, estudiantes y trabajadores que cons u 
aporte contribuyen a acrecentar dicho prestigio. 

Asimismo, hacemos votos para que este importante Centro de Estudios 
continúe desarrollando una solución científica, democrática y popular al ser· 
vicio de las mayorías nacionales de nuestro país. 

INPET 
INSTITUTO PERUANO DE EMPRESAS 

DE PROPIEDAD EXCLUSIVA 
DE TRABAJADORES 

''Pa'té¡ue de la Reserva No 865, Sta. Beatriz - Lima 
Teléf. 247662 · 242367 . 

· C'asilla Postal: Apartado 11'322, Lima 14. 

AL SERVICIO DE LA AUTOGESTION 

El INPET, Asociación Civi l sin f ines de lu
cro, fundada para contribuir a la promoción 
de la AUTOGESTION en el país y al desa· 
rrollo del sector autogestionario, fohalecien· 
do las empresas existentes y promoviendo la 
constitución de nuevas. 

Presenta su saludo·a la Universidad Nacio
nal Mayor de San Marcos al celebrar su 4340 
Aniversario. 

INPET 
·-·~·. . . . . .. \ .. ,' 
•• ~. ·····A.Jo i,• , t ~ "' • 

-:,• •• 1 .' .. .. . . t - ~ 

Carmen de la Legua, Mayo de 1985. 

FRANCISCO BARREDA FLORES 
Alcalde 

ORGANIZACION DE INVESTl&AOON Y TRABAJO 
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARt:05 

PABELLON DE LETRAS 

Nuestra presencia en la Universidad es: 
Por un Centro de Investigaciones autososte

nido como instrumento de transformación crea-
dora de la realidad. · 

Por una investigación al servicio del trabajo 
y por el desarrollo de nuevas formas de trabajo 
que impulsen la investigación. . 

Por una universidad de estudiantes trabaja
dores que generen los puentes entre la universi
dad y el pueblo peruano. 

Por una universidad creadora y ;;I servicio 
real y objetivo del pueblo. 

" LAS INSTITUCIONES DEL PERU FUTURO 
SON TAREAS DEL PRESENTE" 

~ .. . 



El [Xltronato de 
&in.Marcos 

Gran toletole habfa en la buena sociedad limeiíqpor 
d mes de septiembre del año 1757. Y la cosa valía la 
pena: como que se trataba nada menos que de elegir 
san to patrono ¡Jara la Real y Pontificia Universidad de 
Lima. recientemente creada ¡Jor cédula del monarca y 
bula de Roma. · 

El nuevo rector, don Juan de Herrera,gue era abo
gado y que habfa reemplazado a los médicos Meneses 
y Sánchez Renedo, que jiteron los dos primeros recto
res, se inclinaba con los demás legu/e_l'os a San Bernar
do. El partido de los galeuos exhibfa a San Cipria110 y 
los teólogos estaban decididos por Santo Tomás. El 
virrey, como para poner en paz a los tres bandos, pro.
puso la candidatura de San Agustfn. 

Las limeiias, que en esos tiempos (J · por 110 perder 
la costumbre, hasta 'en los nuestros) se rriet(an en to
do, se propusieron hacer capítulo por los cuatro evan
gelistas, y húbolas partidarias de San .Juan, San Lucas, 
San Marcos y San -Mateo. Asl cada doctor de la Uni
versidad, si era hombre en disponibilidad para marido, 
se encontraba con que su novia le ¡Jedla el voto para 
el águila de Pa tinos J' sus hermana~· para San Lucas. ,:y 
si era casado, la mujer -aspiraba a cqnquistarlo para 
San Marcos,)' la suegra, para San Mateo. 

Ni los teólogos estaban libres de que:-la confesada o 
hija de espíritu se insinuase en favor del e11angelis ta de 
sus simpat(as. 

¡Qué desgracia la mz'a! Si yo hubiera comido pan 
en ese siglo y además sido doctor, créanme ustedes · 
que sacaba el vientre de mal a,io. Vendía mi voto ba- · 
ratito. Nle parece que en un celemín dé besos no lza
brz'a sido mucho pedir. 

Convocóse a claustro para el 6 de septiembre, y San 
Marcos sacó cinco votos, cuatro San Juan y San Lucas 
y tres San Mateo, que· fué el candidato de las viejas. 
En cuanto a San Agustzíz, Sau Cipriano, Santo Tomás 
y San Bernardo, todos pasaron de la docena, ·:como 
que eran sesenta y ocho los doctores del claustro. 

No habiendo alcanzado la mayorla ningún santo, 
<¡uedó la votación para repetirse en la semana siguien
re. A cubiletear . se ha dicho. 
· Las lime,ias calcularon entonces, y calcularon 1nuy 
juiciosamen(e, que anarquizadas como estaban, no ha
bz'a triunfo posible para evangelista alguno. Dicen los 
hombres de política que es to . del voto acumulado pa
ra dar represeiztación a las minorías es inven:to del si-

glo XIX. Mentira, y mentira gorfi~. digo yo. El voto 
ar:wnulativo es cosa rancia., en el Perú, por lo menos. 
lo inventaron las lime12as ha tres siglos. 

Ellas querz'an un evangelista, y resoh1ieron acumu
lar en favor.de San Marcos, que fué el que mejor para
do salió en -la votación primera. 

En · el segundo claustro, que se efectuó el 16 de sep
tiembre, retiró el virrey la candidatura de San Agustín 
y diz que en ello cedió a influencia de Jalde/Un de ra
so. Los adeptos del Santo Obispo de Hipona fueron a 
reforzar las filas de los tomistas, bemardistas y cipria
nistas. 

Divide e t impera, se lzabfan dicho mis paisanas. 
También el bando de los evangelistas se reforzó con 
dos o tres agustinos. 

La votación fué rel1ida. muy reíiida; pero nadie sacó 
la mayoda precisa. Resolvióse convocar a claustro pa
ra el dz'a 20 y que la suerte decidiera. 

Llegado el dfa , echáronse en la á1ifora cuatro pape
letas con los nombres de Santo Tomás, San Bernardo. 
San Cipriano y San Marcos, J' un-niíio ·de cúico a,ios ... 

. de lá fainilia del virrey, fué llevado para hacer la ex- · 
tracción. As (no habria ni sospecha ni trampa. 

¡ Victoria por las limeiias! La suerte, que es femeni~ 
na; ·zas favoreció. 
· .En pleno claustro, el 22-de diciembre de 1574, fué 
solémnem:ente proclamado J' jurado el evangelista del 
toro matrero como patrón de la Real y Pon.t(ficia U11i
versidad .de Lima, cuyo primitivo edificio fu<! -el local 
en que hoy funciona la Cámara de Diputados. 

Tomado de: Ricardo Palma; "Tradiciones Peruanas". Tomo 1. 
Edit. ESPASA - CAIPE S.A., Madrid - España. 1969. 



/,;1 CASONA: ¿Por que; optaron por 
San Marcos c:omo centro de estudios 

;;.. unii,ersitarivs? 

ª" f MAX HERNANDEZ: Yo postulé a San 

Tres épocas estt·1 díantíles reflexionan , 
sobre nuestro .pasado y, presente 

La tr.·adición, 
- 1 -v ·10 :enc1a y 

crisis de S. lVI. 
\ toderador: José Lópcz Ricci Foros: Percy Ruiz 

Teniendo en mente diversa.<; interrogantes sobre los fenómenos que ca
racterizan el movimiento estudiantil sanmarquino, motivo de discusión 
pública, organizamos este conversatorio en tre tres expresidentes de la 
FUSM. Tratamos de obtener un testimonio personal de quienes ahora, 
ya sin partidarismos, destacan en su profesión : Max Hemández, sicoana
lista; José Nique d~ _la P.'!entc, ab<?~ado, y _En~ique Jacoby, méd~co. 
Agradecemos la parttc1pac1on. del soc1ologo N1colas Lynch, en la realiza
ción del presente conversatorto. 
- ------.- . . _ .,. -"'· 

Murcos por una razón de imperiosa 
necesidad: en esos momentos era la 
única Facultad de Medicina de Lima. 
En esa época las Facultades de Medi- . 
cina de Arequipa y Trujillo estaban re
cién en gestación y Cayetano Heredia 
no era ni siquiera un proyecto. Es fun
damental que señale que no tenia otra 
opción. Esto es re levante en el tipo de 
composición del estudiante. en lu repre
sentatividad que en aquel momento te-
111:a San Marcos en términos de ingre
sos. con lo ·de ahora, en que tiene otro 
tipo de representatividad . Yo hubiera 
e-stuLdiado en una universidad definit i
vamente nacional y laica: eso estú ins
crito en lo que era ideales fam iliares. 
pese a que estudié en colegio de curas. 

ENRtQUE "JACOBY: Quiz,i mi pri
mera inquietud de in teresarme por una 

·universidad fue un pocu antes que el 
de mi propia profesión. Yo elegí medici
na: pero creo que un poco antes. elegí 
la preferencia por San Marcos. También 
estudié en colegio de curas, y creo que 
en un ambiente en el cual las posibili
dades de conocer el mundo eran un pu
co más cerradas. Yo sospechaba .. que 
San Marcos me iba a hacer entrar direc
tamente en algo más grande. importan
te . y escogí San Marcos. Yo sí podía 
escoger. 

JOSE ANTONIO ÑIQUE:. La primaria 
la estudié en el pueblo de Moche. en 

·Trujillo. Yo era muy lector del diario 
"La Industria ". de Trnj illo, y no puedo 
negar la . influencia que tuvo en mí. 
como en todos los trujillunos. la 'figura 
histórica de Víctor Raúl. que , además. 
había sido presidente de · la Federación 
Universitaria de San Marcos. "La In
dustria" reflejaba. en alguna medida, las 
luchas que San Marcos daba en aquel en
tonces. Recuerdo haber leído de Cam
pos Lamas. de Max Hernández. en pri
maria y secundaria. Yo sí elegí a San 
Marcos, porque podía quedarme en Tru
j illo. que tiene una buena Facultad de 
Derecho y Ciencias Polt.t icas, y bastan-. 
te combativa. Pero creo que. ademüs 
de por am,H a San Marcos. ingresé por 
amor a la federación Universitaria . 

L. C.: ¿Cómo se vincularon a la activi
dad política estudiantil? ¿Cómo consti
tuyeron su iden tidad política? 

HERNANDEZ: Hay un:t serie de cosas 
que pertenecen a la historia más sub
jetiva. Parte de mi fam ilia es española , 
y a~mque buena parte era anarquista, 
hab1a algunos que eran republicanos. 
<le izquierda, y siempre me inspiraron 

.. ·- '· 



mucho. En un via je de Francia conocí a 
uno de ellos, siendo muy muchacho. 
diecisiete años. Creo que esto reactivó 
l;1s lecturas sobre la Guerra Civil españo
la. luego por otro lado algunos amigos 
de mi padre eran apristas, o gente cer
cana al APRA. Mi padre siempre tuvo, 
creo. una simpatía por el APRA, sim
patía que nunca mostró muy abierta
mente. pero jamás tampoco ocultó. Re
cuerdo sus indignaciones a veces en la 
mesa ante la dictadura y este tipo de 
cosas. que por supuesto terminaban en 
la puerta de la casa. 

Lo otro rue la cuestión de descubrir 
este mundo en la universidad. Recuerdo 
mucho una primera huelga universi taria 
que se hacia con motivo de ampliar las 
vacantes de los postulantes: pero detnís 
de esto muy rápidamente descubrí el 
sentido político que esto ten ia en los 
11ltimos momentos de la dictadura dt' 
Odría. Me acue rdo que. saliendo de una 
reunión - yo era alumno de Premédi
cas-, estaba con un amigo del colegio. y 
este am igo. que no tenía mayores simpa
tías políticas, vio que rodeaban dos per
sonas a Garcia Plasencia -gran orador 
aprista-, y me dijo "son tiras" y de in
mediato de gran desbandada. y fue que 
empezamos a correlacionar limitación 
del ingreso. lucha contni la dictadura. 
represión policial. solidaridad estudian
til. y pnco a poco esto se fue amp liando . 
Otra cosa importante, del lado pintores
co. los discursos de Carlos Enrique Mel
gar. absolutamente barrocos, pero igual
mente emocionantes. 

Yo estudiaba Ciencias; pero todo 
quedaba en la Casona. estaba la gente 
de Le tras. Arturo Corcuera, César Cal
vo, Carlos Franco, Al berto Qu ímper. 
y muchos otros, y la gente de Medi
cina . Creo que muy importante fue pa
ra mí cuando fui delegado de Medicina 
al Ju rado Electoral. en las elecciones 
donde salió electo Campos Lamas, y 
tuve allí que presentarme a proyectos 
de chanchullos. amenazas, ink:ntos de 
violencia, etc. Me encontré defendiendo 
el proceso electoral, y descubriendo 

también que las e.lecciones pueden ma
nejarse, los periódicos. y poco a poco 
fue una especie de descubrimiento, vía 
la experiencia estudiantil, de la realidad 
política nacional. 

JACOBY: Mi inquietud por la política 
se despierta en el ambiente familiar. en 
el ·colegio. En mi casa se me favorech~ 
ese clinfa, y creó que estimuló entre 
otras cosas mi propia opción por San 
Marcos, y dentro de San Marcos ya fue
ron algunas casualidades. En una 9e las 
primeras clases que recibía en aquel an
t iguo Oxford , que era fáb rica de zapa
tos, y que fue adecuada para Estudios 
Generales, pero que nos daba el presti-

"descrubrí que las elecciones pueden 

manejarse, los periódicos, . y ... '' 

Mox Hcmóll(/cz 

.losé Amonio Ñiqu,· 

l:11ri<¡1tf' Jocoh., 

gio de decir que habíamos estudiado 
en Oxford, nos reuníamos allí un grupo 
muy grande. Y en una de esas casuali
dades. un día Je hice tres pre~unta). 
al hilo al profesor, y el resto escuchan- · 
do, y .al -final salí elegido delegado, pues 
el que más había hablado en clase ten fo 
que serlo. 

De allí me vi obligado. no sólo a ser 
delegado de Biología. sino·a interesarmr 
por otras cosas más. y el resto ya es un., 
sucesión de cosas que me van acercando. 
Hay una cosa que quisiera decir, y es 
que mi primer acercamiento a lc1 polít i
ca no es racional. y esto quiero .dejarlo 
en claro si es que de alguna forma inte
resa. Es muy sentimental: de chico. me 
emocionaba, . si .quieren, me interesaba 
por los problemas sociales, me preocu
paba la pobreza. Ha sido siempre un 
hecho emocional lo q·ue ·me· ha vincula
do a la política. No me he cultivado ma
yormente en : la política. _pero en todo 
Jo que recuerdo hasta ahora he puesto 
siempre una cuota muy especial. de in
terés personal surgida _espontánea·mente. 
La racionalidad ·ha sobrevenido luego de 
este primer impulso; pero la racionali
d<!d no me ha hecho perder este primer 
impulso. Durante un largo tiempo creo 
que perdí la razón; :Ja racionalidad era 
muy grande . Todo.- lo que exige la polí
·tica, dejar de decir de sentir porque 

· conviene o es necesario, o las· urgencias 
que siempre resultan muy grande cuan 
do ·uno está metido en política, en al
gún tiempo· me hizo perder un ·poco de 

·vista esto. Pero Juego ha habido ·sucesi
vos .. reencuen tros . .. 

ÑIQUE. Reconozco como elementos tle 
mi vocación política a grandes rasgos. 

· la Revolución de Trujmo <le J 932. A 
todos los trujillanos se nos habla, por las 
abuelitas y por todo el mundo, de la 
Revolución. Reconozco también, como 
he afirmado públicamente, con toda dig
nidad, la influencia del re torno de V íc
tor Raúl a la constitucionalidad, en la· 
época de Prado. Yo tenía unos ocho 
años cuando lo vi ingresar a la Plaza 
de Armas de Moche, y Juego a la de Tru-. 
jillo; recuerdo cómo ingresó. Lo que' 
más me impresionó, probablemente, fue 
ver la devoción que sentía la gente de 
Moche y de Trujillo por el lídei·: ·que se 
había criado en Moche. como yo. Otro 
elemento son .las lecturas sobre el pero; 
nismo. Luego, la Revolución Cubana. Y 
la visita que hice un día con mi hermano 
Manuel y mi primo Charles a la Cárce l 
Central de Varones de Trujillo para vj: 

" .. . me preocupaba la pobreza. Ha sido siempre 
un hecho emocional lo que me ha vinculado con la política" 

La Casona 7 



mayor vocación popular, aunque pro
venga de estratos superiores, porque el 
solo hecho de llegar a San Marcos ya le 
hace identifica rse con la sensación co
lectiva del sabor a pueblo, de la vincula
ción con el pueblo; aun la gente que no 
t iene un pensamiento avanzado siente 
en alguna medida esta identificación po
pular. 
HERNANDEZ: En la época en que en
tré a la Universídad, el APRA tenía el 
dominio indiscutible del movimiento 
estudiantil, y en alguna medida la vio
lencia que practicaba se justificaba por 
su condición de grupo clandestiniiado, 
marginalizado, que necesita defe nderse. 
Posteriormente, ya la Convivencia --y 
creo que es muy interesante que el go
bierno de Prado implica la salida· de un 
largo periodo de oscuridad y clandes
tinidad para el APRA- determinó en 
el in terior del movimiento estudiantil, 
que pudiéramos pere, ibir esn violencia 
como algo ya no justificable en términos 
de la realidad política que ese grupo vi
vía en ese momento. Y entonces tuvi
mc,>s una práctica que pre tendía ser de 
antiviolencia. No pod ía ser, porque ha
bía momentos en que había que dar en
frentamientos y ese t'ipo de cosas. Yo 
creo que esta violencia del movimiento 
estudiantil de alguna manera se explica 
porque hay una dimensión importante 
de juventud metida en eso ; en parte 
nuestras prácticas son prácticas juveni
les, tienden un poco a resolver las cosas 
por la vía p·ráctica. La dimensión autori· 
taria sí creo que es una cosa importante 
en mi época: se dio en términos de una 
gran discusión de si había que preservar 
las elecciones universales, o si íbamos a 
formar más o menos calcadas del cen
tralismo democrático, a elecciones esca
lonadas, pues se planteaba que esto da
ría más posibilidades democráticas, y 
nos parecía a algunos de nosotros que 
nos opusimos mucho a esto que podían 
plantear una suerte o presencia se.etaria. 
Creo que la lucha menos era por una he
gemonía teórica e ideológica, y mucho 
más una especie de monopolio de con
trol. Creo que es una pregunta impor
tante. 
ÑIQUE: Yo pienso que la violencia de 
los sanmarquinos más ha sido lo que en 
Derecho Internacional se conoce como 
auto-protección , casi una violencia de le
gítima defensa. Yo casi he vivido ya al 
APRA en la etapa de declive en· el mo
vimiento estudiantil; lo que hicimos fue 
ganarle más fácilmente las elecc.iones. 
Después hemos . sido Especta:dores,y 
también partícipes, de las mú ltiples di
visiones que ha procesado el partido de 
José Carlos Mariátegui. Creo que noso
tros en nuestra lucha, no sólo ustedes 
sino las diversas posiciones que han ha
bido en el interior del movimiento es-

"nos -hicimos violentos 

por autoproteccióri frente al APRA'' 

tudfantil, hemos concurrido a la crea
cíón de_· Izquierda Unida y también 
otras variantes de los · inconformes so
ciales en San Marcos. A mí me pa·r~c~ 
que el sanmarquino no es violento por
que su extracción de clase lo haga vio
lento, s.ino por un poco lo que dice Max; 
el APRA se hizo violenta cuando vivió 
persecuciones, clandestinidades, en par
te también por su imprecisión ideolpgi
ca . Además. el APRA. por su deseo. 
orientado por el SEASAP . de ser ellos 
los únicos redentores, fueron violentos 
casi por tradición. Nosotros nos hici
mos violentos por autoprotección frente 
al APRA. Después, cuando el APRA ya 
no predominaba en San Marcos: vino el 
lío importado chino-soviético. 

lar que hace el movimiento estudiantil: 
ambigüedad, ref omiismo, incapacidad 
de pacto, en que pacto igual traición, 
avanzar sin transar en la lucha popular, 
o la consigna de "El presente es de lu
cha, y el futuro es nuestro". Y entonces 
yo me digo, ¿Y por qué el presente no 
puede también ser nuestro? 

J ACOBY: Es cierto que hay dos dimen
siones de la violencia. La violencia del 
movimiento estudiantil, protestante 

Max Herná11dez representó, en una época en que el país se dividía entre aprismo y antiapris-
1110, un amplio movimiento estudiantil antiaprista. 

· L.C.: Uni d,{las características del mu· 
J1imiento estudiantil ha sido la búsqueda 
de una decidida negación y de una im
batible afirmación. La reflexión era 
igual al reformismo, y la ambigüedad 
igual a traición. ¿Puede concebirse esto 
como algo patológico del movimiento 
estudiantil sanmarquino, teniendo en 
cuenta su condición social, sus . carac-
terísticas culturales? ·: .,· 

· frente a la realidad social, que en las 
· ..:alles se manifiesta con toda fuerza; 
la violencia contra la autoridad univer
sitaria, que sigue siendo muy propia del 
movimiento estudiantil, es muy diferen
te de ot ras formas de expresión de esta 
misma violencia en el interior de San 
Marcos. Digo que la primera impresión 
que me dio San Marcos fue de amplio 
diálogo y discusión porque creo que 
antes no lo había presenciado; pero 

J, YNCH: Yo quisiera agregar una cosa conforme pasa el tiempo a uno le per
más. Aquí hay que distinguir y relacio- mite comprender otras cosas. Si bien se 
nar violencia v autoritarismo. Yo crev podía discutir ampliamente dentro de 
que la violencia es un instrumento po· la Universidad, el que opinaba desde un 
lítico; pero el autoritarismo es ya más punto de vista diferente del que osten
una concepción del ejercicío político, taba oficialmente la dirección univer
de/ poder o de la lucha política misma. · sitaria a nivel estudiantil definitivamente 
A mi me parece importante no identUi- tenía las de perder. Yo, tú también, Ñi
car ambas cosas, mirándolas como si! que , hemos sido testigos de que muchos 
señala, con esa categorización particu- disidentes eran continuamente . anate-

"Esta violencia estudiantil de alguna manera se explica porque 
hay una dimensión importante de juventud metida en eso'' 
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"seguimos anclados en discursos príncipís

tas, en el sabor teológico de la disensión'' 

1ililados, señalados con el dedo y ¿1 VC~l·~ 

hasta persegu idos por su singular punto 
de vista· frente a las cosas; esto es real e 
indiscutible, Hay. además. sin lugar a 
dudas, también por momentos una suer
te 'de dictadura sobre el conjunto de la 
Universidad . Hemos ejercido dictadura 
sobre las autoridades. No encontramos, 
cuando llegamos a la Universidad, lide
razgos morales, ideológicos, sólidamente 
constituidos, personalidades. a las que 
tú has hecho referencia, a las que qu iz,í 

ritario y violencia. puede llevarnos a 
confusiones cuando de repente un pro
blema mucho más importante que la 
violencia. que puede entenderse de mu
chas otras maneras. en el interior del 
movimiento estudiantil. es el dogmatis
mo. el verticalismo, la incapacidad de 
tolerar disensiones, en que toda re
flexión es reformismo, todo pacto ven
ta, toda ambigüedad traición. Prácti
camente uno se queda sin instrumentos 
ni reflexivos ni prácticos, salvo el dog
matismo, el orden vertical o la violencia. 
Ahora bien, plantearse si eso es patoló
gico o no, creo que ese tipo de pregun
tas nos puede encajonar; yo creo que 
mucho más importante que definir_. 
sería tra tar de ver qué razones pueden 

\ 
.t. 

Enrique Jacoby fue expresión de w, i11co11c/11so 111ovi111ic11ro de ''reoric11tació11 "y rewesent,í 
ll los ,:rupos.políricos de la l/01ru1dn "nueva izquierda", 

cuan<llJ Max estudiaba encontraba. o 
personalidades a las que Mariátegui 
muchas veces se refirió , como un Vas
concelos, un maestro de juventudes. un 
hombre que no necesar.iamente era la 
personalidad que. todos siguieran ; pero 
un hombre que planteaba preguntas, 
interrogantes, que cuestionaba, que bus
caba abrir las dificultades y no cerrarse 
en cosas ya consabidas. Creo que tan
tos sacramentos c,;,no aprend1 en reli
gión los ¡¡,prendí en la Universidad ; y 
trasladámo~. a lii política ese esquema de 
creer en tantas verdades, que eran abso
lutamente indj~cutibles: el que se acer
caba un poquito a ello le quemaba, 
era inmediatamente alejado . Ese es un 
problema serio, me parece a mí. 

HERNANDEZ: Yo pienso, no sé si es
toy equivocado, que esta distinción y 
esta correlación entre verticalismo auto-

haber dado cuenta de que eso suceda, 1 
creo que, lq;·que hemos planteado los 
tres, de aíguná manera parte del impulso 
a la política surge de fuen tes muy tem
pranas, discurre más por lo efectivo
emocional. por lo pasional, por compro
misos sentidos m,is que .pensados o re
flexionados. Esto por un lado . Octavio 
Paz. en un artículo escrito hace mucho 
tiempo, dec ía: "Nuestros revoluciona
rios - y creo que se puede aplicar a los 
del Perú- parecen más herederos de los 
teólogos del siglo XVI que de los hom
bres de la Ilustración del XVIII''. Es 
decir, y esto es lo otro, seguimos an
clados en discursos principistas, en el 
sabor teológico de la disensión , donde 
quien está en el otro lado está en el 
error, y el error buscado es reprobable, 
en el sentido de anatema. de la exclu
sión , del ostracismo, etc. Yo pienso que. 
si podemos hacer una crítica, es que 

µran parte de esta discusión_ de est:1 
enorme soltura de poder cuestionar to
do tipo de cosas, no se reproducía en 
climas de libertad interiores. sino que 
eran las discusiones entre opciones 
igualmente dogmáticas muchas veces, y 
por lo tan 10' no logramos recrear ese ám
bito de discusiones ni en el interior de 
nuestras prácticas políticas ni en el inte
rior de nuestras conciencias. Entonces 
no digamos que es patológico o no: diga
mos que es un rasgo que creo no da be
neficio a ninguno, sino más bien coacta 
posibilidades expresivas y libres discu
siones que pueden ser fecundas, permite 
que se instalen estructuras verticales. 
Si a eso de la teología le añadimos que 
el Perú ha tenido cien años de un impe
rio que, con todos los esfuerzos por ca
racterizarlo de diversas maneras. tiene 
mucho de despótico. el Imperio de los 
Incas; luego, la organización colonial 
igualmente vertical, rígida, racista, rel i
giosa en el sentido m,ís negativo de la 
palabra, de eclesial. y por último las 
formas de autoritarismo que ha vivido 
la República, creo que construir hübi
tos democráticos requiere un esfuerzo 
impresionante. 

J\iIQUE: Yo ya encontré el autoritaris
mo en San Marcos, y segt1n mis infor
maciones el autoritarismo ya estaba pre
sente. en los primeros años de la Refor
ma Universitaria. El autoritarjsmo en el 
movimiento estudia.nt il . como lo llama 
Max, es más que todo una expresión del 
dogmatismo, de la presencia de factores 
emocionales; me parece que esto ha sido 
también influenciado por la violencia 
que han practicado en el pasado las die· 
taduras contra los diversos grupos pro
gresistas que se han dado en San Mar
cos. Pero con todo este autor.itarismo 
que puede haber existido en el mov i
miento estudiantil , he visto que no es 
mayor que el autoritarismo que se vive 
en otras universidades. Hav otras uni
versidades en que uno no 'puede ni si
quiera lngresar a la puerta. En San Mar
cos se dan todas las vertien tes del pen
samiento, todas las posiciones. aun en 
los momentos más enconados. Yo creo 
que más que odiarnos nos queríamos: 
sino que teníamos diferentes grados 
de cuestionamiento al velasquismo; por 
ejemplo. y después de Morales y dife
rentes maneras de interpre tar el fenó· 
meno de oposición o de resistenc.ia a la 
dictadura . Yo mismo hoy día he proce
sado algunas críticas respecto a mi po
sición frente a la dictadura de .Ve lasco, a 
la que, por ejemplo, reconozco muchos 
aciertos en política exterior, la mejor 
política exterior peruana en la historia. 
En alguna medida esta intolerancia y ese 
autorit.arismo nu eran propios del san
marquino sino más que todo como un 
eco de lejana vida. Pero me parece que 

"no encontramos, cuando llegamos a la universidad, liderazgos 
morales, ideológicos, sólidamente constituidos, personalidades, ... " 



eso se ha enervado. eclipsado en gran 
medida. y que San Marcos hoy por ho)' 
es la unive rsidad 111:is Jcmocrütka. y que 
d movimiento estudiant il. aun en nucs, 
tro Licmpo , tuvo algu1w:. <lcsviadoncs 
dogmáticas, y sectarias también . no sólo 
por los que tenían el control de la FecJe. 
ración sino por los que no lo tenían: es
ta ba presente en ellos. como defensa o 
rnmo contraofensiva . 

lYNCH: ¿Por qué sucede esta pérdida. 
i11dudable creu yo, del prestigio de la 
U11i11ersidacl? Hn términos de autoridad 
inLelectual y m oral, hay u11 i11dudable 
decaimiento de esto autoridad en Sa11 
Marcos, de su legitimidad social -que 
puede tener detrás opiniones interesa
das, claramente conservadoras; pero que• 
tambié11 se nota en otros sectores pro
gresistas y ele avanzada /Je/ país- , y 
,¡ue hacl' que no cumpla con esta fun
ción, que de alguna manera cumplía l'II 
la a11tigua sociedad oligárquica. ¿Le 
sirviú más en ese sentido fl la vieja o/igar
quia de lo que hoy le está sirviendo al 
pensamiento de avanzada. o las fuentes 
de la c11ltum popular? 

ÑIQUE: Yo pienso que cuando ·se ha
bla de prestigio. de San Marcos inmedia
tamente se scilala que se ha deteriorado. 
o se ha clesmejorado, o se está echando 
por los suelos e l viejo prestigio de San 
Marcos: creo que es un criterio muy po
lémico. Yo sostengo que San Marcos 
man tiene su prestigio: lo que pasa es 
que. desde 1917. en que se crea la Pon
tificia Universidad Católica, comienian 
los sectores más conservadores del país a 
crear las propias academias para sus cla
ses dirigentes. y en San Marcos triunfan 

1 las clases pop u lares. los sectores de la 
Reforma Un iversitaria de 19 19, de la re
volución un iversitaria del 30 con Tomás 
Gustavo Escajadi llo. la influencia de l 
APRA en su etapa más progresista. y 
posteriormente . la influencia de la i;,
quierda. Pienso que hay que ver el pres-
1igio aca<lémico y el prestigio político . 
En el prestigio académico, yo he le ído 
que pese a las miserables rentas con que 
cuenta Sa n Marcos. se investiga, se cul
tiva las ciencias socia les. la antropología . 
la historia. la sociología: se investiga en 
ciendas natura les, se man tiene el Mu
seo de 1-l isto ria Natural. se investiga en 
medicina: se saca muy buenos méd icos. 
abogados . .udontc'i loglÍs. y en h1s cl iversas 
profesiones. Los tec'>ricos dentro de las 
ciencias sociales hoy en d ía, de la iz
quierda general, gran parte son de San 
Marcos; quiz:i 110 ocupan en estos 1110-

men ios los lugares mas destacados. pe
ro muy próx imamente vamos a ver los 
resu ltados. Académicamente me parece 
que San Marcos sigue manteniendo su 
prestigio: aunque no niego que no es1 ;; 
~n su mejor 1110mento debido al desg(1 

"académicamente me parece que 

San Mar~os mantiene su prestigio' ' 

bierno universitario que ha existido. fa. 
peremos que con el primer gobierno rec, 
toral popu lar de Antonio Cornejo Polar 
esto se mejore. Creo de todas maneras 
que va a mejorar .icadémicamente. En 
cuanto al desprestigio de San Marcos. 
me parece que ese desprestigio más ha
ce referencia a la publicidad que la pren
sa amarilla ha tratado de lanzar sobre 
San Marcos: pero creo que no le hace 
mella a nive l popular, sobre todo en los 
sectores müs lúcidos del pueblo . Cuan do 
se habla del prestigio de San Marcos se 
habla inmed iatamente de huelgas. pa
ros, de tirar piedras a los carros en l.: 
avenida Venezuela o en las calles, y me 
p,irece que eso no es cierto. En San 

Marcos no u5e ~ra piedra a los carros; e,. 
el peor de los casos los alumnos como 
pr<;>testa han interrumpido el tránsi to . 
Me parece que los alumnos cada vez em
plean medios de lucha más racionlaes. 
más compatibles con los criterios demo
'cnit icos: son mas .respetuosos de la vida 
y del honor de las personas. Me parece 
que más bien en otras universidades se 
practic.i el vandalismo: en San Marco~ 
cada vez más se respetan las posiciones 
políticas. Sin embargo . no podemos 
cerrar los o jos a una verdad clara: San 
Marcos lrn · sido desfavorecido por ci 
Estacio. 
J i\COBY: Creo que hay que ser muy 
exigentes con este examen u au toexa
men que nos hacemos. No se puede vi
vir de un prestigio ganado. no se puede 
vivir de una tntd ición hermosa de San 
Marcos. que ;1 todos nos remueve y qut' 

a todos nos quieta y que todos recorda
mos con cariño y con emoción. Yo creo 
sinceramente que San Marcos ha dejado 
de ser una fuente rectora de cu ltura , de 
llpinión: no tiene liderazgo en el pais . 
Definitivamente , me parece que esa es 
una verdad casi indiscutible. Me parece 
que algunas cosas tienen que ser replan
teadas . No dudo que dentro de San 
Marcos haya muchas gen te , docentes y 
estudian tes. que están en ese propósito 
de replantearse la Universidad . Creo que 
este gran propósito de replantearse la 
Universidad consiste en colocarla en un 
lugar que no lo tiene ahora. Este esfuer
zo, quisiera desmistificar. no va a ser 
..:oronado con un éxito por el lado clL· 

1111a mejor economía para San Mar1:us . 
Soy de la opinión particular de que San 
Marcos, para salir del estado en que se 
encuentra, no precisa fundamentalmen 
te de mayores rentas. Creo que no es 
eso. Debe haber un esfuerzo mayor por 
hacer de la Universidad realmen te un 
centro de producción cultural importan
te. San Mélrcos no puede seguir engañan 
do:.a la gente , y hacer entrar a estudian
tes que después no tiene trabaj o. Los 
Sanmarqu inos no pueden ver co·n orgu 
llo un aviso en el periódico que dice Se 
necesita abogado: pero donde listan las 

. Un iversidades, y no está San Marcos. 
Igualmen te con otros profesionales. a 
quienes se les cierra n las puertas por 
proven ir ele San Marcos. sea porque 
hay una idea fomiada respecto a lo que 
es San Marcos. sea por el hecho mismo 
dr que sus posibilidades académic;1~ y 

"en términos de autoridad intelectual y moral, hay un indudable 
decaimiento de esta autoridad, de su legitimidad moral' · 1 



"antes de ver pasar las rentas 

vamos a ver nuestro cadáver'' 

rrofesionales· dejan mucho que desear. 
· Es excesivo el sesgo profesionalizante dl· 

la Universidad. Para llegar a tener u11 
cartón al final es necesario solamente 
esmerarse muy bien con las copias que 
uno tiene en clase, rendir un examen 
rnás o menos, y al final uno tiene un 
cartón. Pero ese excesivo sesgo profesio
nalizan te de la Universidad ha privado 
de otras cosas, es decir. la Universidad 
no se ha puesto a interrogar, no nos in
terrogamos, no abrimos nuevas fronteras 
del pensamiento para comprender nues
tro país, nuestra realidad harto comple
ja. Esa otra gran preocupación la veo es
porádicamente en in stituciones y otras 
universidades inclusive, en las que reco
nozco ese importante esfuerzo , que 
quizá no con el clima de libertad inte
rior de vida universitaria, sí con un ma
yor autoritarismo, encuentran ese pro
pósito de su razón de ser universitaria 
más logrado. Es una pena que no sea asi 
en San Marcos; pero creo que ése es un 
problema medular en la universidad. 
Para que esto sea así , hay muchas cosas, 
que hay que echar abajo en San Marcos. 
muchos mitos. Uno de ellos es que las 
rentas resolverán los problemas ; pero 
ese es ·un mito peligroso. ¿Es que hay 
que sentarse de brazos cruzados a ver 
pasar las rentas? Yo creo que antes de 
ver pasar las rentas vamos a ver pasar 
nuestro cadáver. Y ese es un gran peli
gro. Hay cosas que no se pueden espe
rar, y creo que el propósito de mejo, 
rarlas ya , es posible encontrarlo. No es· 
toy hablando como una persona que 

actúa en San Marcos; pero está en ma
nos de alguna gente que ha puesto ver
dadero interés en recuperar la universi· 
dad , sin pensar en que hay factores ex
ternos que lo van a decidir, 
HERNANDEZ: San Marcos evolucionú 
de ser prácticamente la Universidad pe· 
ruana, a transformarse en una universi
dad nuís. Esto implicó cambios sustan
tivos en el régimen de relaciones entre 
esta universidad y el conjunto social al 
que representaba. Yo creo que el inten
to de reforma universitaria, tal como se 
dio acá entre nosotros, fue el intento de 
poner a la universidad al servicio de la si
tuación ele cambio que se estaba dando, 
y que como tal era un esfue rzo tardío e 
insuficiente, con toda la grandeza que 
tuvo el movimiento refo rmista. Creo 
que posteriormente nos ha pasado algo 
que es central. Yo coincido en partes 
muy importantes con el planteamiento 
de Jacoby, y creo que lo que está plan
teando Ñique es fundamen talmente el 
intento de evitarnos la dolorosa con
frontac.ión con estos hechos, que· tene
mos que tomarlos en cuenta asumiendo 
'ese pasado , asumiendo esa tradición , 
asumiendo esa responsabilidad. Creo 
que al haber sido esta Universidad la 
Universidad nacional por· antonomasia. 
y al haberse ·constiuido en una univer: 
sidad más, ha anclado sus estándares, 
m:ís abajo de los estándares de una uni
versidad que quería representar los valo
res universitarios en su conjunto . Creo 
que al haber planteado la lucha por la 
ampliación de .vacantes, y de esto soy 

Muchos dijeron que el traslado de las funciones académicas de San Marcos a la Ciudad Uni· 
versitario era para acallar las opiniones beligerantes de los estudiantes, pero fue lo contrario. 

testigo desde los primeros momentos 
en que se dio, posiblemente no por pro
vocación específica de los dirigentes, o 
de las autoridades universitarias , sino 
como solución a la inmensa crisis que se 
estaba produciendo en el país, que nece
sitaba de espacio para enmascarar una 
situación de desocupación que, vivida 
de golpe y porrazo al término de la se
cundaria, hubiese podido generar situ:.i
l:iones al tamente explosivas, profunda
mente distorsionadoras de todo el desarro
llo nacional. Creo que al haber cumplido 
estrictamente con esta función la univer
sidad de San Marcos no ha podido cum
plir con las otras funciones universita
rias. De repente es el momento de ha
cer un alto en el camino y plantearse de 
un modo radical y definitivo, que San 
Marcos, tiene , no digo ya que recuperar 
el espacio que hemos perdido, el espacio 
que ha sido ganado por otras universi-

. dades, sino la altura universitaria que 
creo en algunas áreas hemos perdido. 
A mí me parece espantoso lo que veo 
en el plano de los médicos; los médicos 
de San Marcos son considerados de se
gunda categoría. Hay un ejemplo que 
me voy a permitir citar porque creo que 
revela la est rechez de nuestras miras. 
Cuando nosotros hicimos el gran mov.i-
, miento por implantar la Reforma Uni
·versitaria en el interior de la Facultad 
de Medicina, movimiento absoluta y to· 
talmente necesario, no nos dimos cuenta 
de que ese movimiento iba a desembo
car en la creación de una universidad 
que , regida por un determinado tipo de 
patrones mentales, le iba a hacer, pri
mero la competencia alternativa, y lueg<, ' 
la sombra a San Marcos, cuando menos 
en el plano de la Facultad de Medicin:1. 
Nosotros terminamos creando, por la 
Reforma Universitaria, la Facultad de 
Medicina de Cayetano Heredia. En ton
ces, creo que el problema ya excede a 
San Marcos; creo que es un problema 
de la Universidad peruana, y creo que 
la tarea fundamental de Cornejo Polar 
es llevar la voz de San Marcos al interior 
de la Universidad peruana; pero la voz 
de los sanmarquinos, y yo lamenta
blemente no estoy incluido dentro de 
la gente que está dedicando su tiempo y 
su vida a San Marcos en estos momen
tos, debe ser el esfuerzo por plantear 
exigencias infinitamente mayores que 
las que se tiene . Creo que es cierto que 
es necesario una porción importante de 
rentas; pero esperar que San Marcos 
cuente con las rentas que necesita creo 
que es esperar. en las condiciones de este 
país, per secula seculorum. Creo que sí 
es necesario desterrar hábitos absoluta
men tc nefastos, como el de las copias, 
esos hábitos que re,1lmente no permiten 
que la gente conozc;a lo que es un li
hro , distinguir a través de un libro , la 
reflexión sobre los libros. 

"San Marcos evolucionó de ser la Universidad peruana 
·a trasformarse en una universidad más''. ----------~--------·--------------------·-------·-·- . 



Aparte del grito y la consigna, los sanmarquinos también emplean la ci:eación y el humor para opinar sobre lo que afecta y 
beneficia a San Marcos. Para este fm buscamos a Ricardo Carrera, alumno de la Escula de Comunicación Social, quien nos 
_gfreció una versión gráfica de cómo ve a la Universidad. 

Acerca de las declaraciones del Gral .Brush 

Las autoridades deben investigar 
Hace algunos días un viejo amigo me 

aseguraba que la juventud de hoy no pien. 
sa y que sólo actúa. Y es muy tris te com· 
p robar que dicho pensamiento tiene1:i
pues gran asidero. 

Hoy , tenernos un nuevo Rector, una 
nueva experiencia y un posible nuevo 
cambio. Pero de ningún modo podemos 
imaginar que esta crisis que alcanza a to
dos los niveles (económico, moral, admi
nistrativo ... ) la podremos solucionar con 
un simple cambio de Rector. 

En días anteriores, dos hech os hicie 
ron posible que la universidad esté en el 
cen tro de la noticia. El primero, que es 
interno, fue producto del intento de al· 
gunas facultades de modificar su currí
cula académica. El segundo -y el más 

. grave- , se derivp de las deelara~ione~ · · 

del ministro del Interior, General Osear 
Brusch, quien afinnó que en las residen· 
cias universitarias existían focos terroris
tas y que iniciaría de inmediato las co·or
dinaciones para una inteJVención en el 
campus universitario. Las universidades 
aludidas fueron San Marcos, UNI y La 
Cantuta. . 

Sobre este hecho, los respectivos rec
tores se manifestaron dando su total ne
~ativa a t al empeño. Pero creemos que 
110 basta con un a simple negación de tal 
índole ; sino que se debe iniciar una ex
iiaustiva investigación al interior de nues. 
tra universidad para saber qué hay de 
cierto en todo esto. Porque hay una rea
lid ad que no la podemos negar: las pare
des de nuestro recinto universi tario lu
cen deplorables con pintas que aluden a 
grupos tanto de Sendero como delMRTA 
(~parte de_ otros, por.supu_est9). ,La pro-

cedencia de éstos y la afim1ación de que 
aquí existen dichos focos terroristas no 
se sabe con certeza pero sí se sospechan. 

De modo que· las autoridades univer
sitarias tienen que cumplir con su papel 
fiscalizador y depurador de estos malos 
elementos -si los hay - . Y p or supuesto 
que para esto no es necesario la colabora. 
ción de las Fuerzas Policiales. Lo que 
además constituiría una violación a nues
tra autonomía universitaria. 

Frente a esto, es necesario e indispen
sable qué tomemos conciencia del con
texto que nos rodea. Sólo pensando ... y 
luego actuando, lograremos recuperar el 
prestigio que tuvo esta universidad, De
cana de América, que hoy celebra un ani
versario más de abandono, de mal gobier
no, de mediocridad; pero también de es. 
peranza . 

(José Salazar) 



Confesiones de Jorge Basadre 

Qué le debó 
a 

San Marcos 
Tomado de LA VWA Y LA HISTORIA 

/11 rccrmlar. m11c/ws Jll' l'<'S ,/Íll'ra cid Perú. ([ 1(/ 
U11iJ1<'rsic/(lc/ c/C' San illt11·cus. 111e IJC' ¡Jreg1111/(l{/o 
C()/1 ,li'c·c11c'llcia: ,: ()111; jite' lo t/llC dio ¡){Ira mi 

./< imwcit,11 in I ele ·e 11wl _1 • <fil,: 110 111(' 1/cg,í u s11111 in is t l'lll' :' 
1/ah/o , ¡iur ciertu. dncl<' <'I ,í11g11/u 111u_1 · /imiladu. de 

1111" en trc los 111uc//o.'d'S/11diu11 tes en el J>l'J'(oc/o de 19 J 9 
u 19:}7, 1· cu111r, 11110 c111r1' los 11111ch()s cu/edrú!icus <'li 
tre' ICJ.:9 y l<J3(J _1 · 1935 a /1)51> . Oisti1110 ¡mee/e ser. 
lrígicw11c11tc. el ¡m1lfu de 11ista ajeno l'II otros ¡1a(odus 
1) clc'!ll/'U ele la I/IÍS/1/(I <1/)()('{I, ('// {l/'IJ/()/1 /({ ('()// lri' q11e 
i1u_1·ll PÍ!'ido o huscudn II ohtenic/u cuela indivic/110. ~<' -

/Jl'!'i/Jl'CÍl/S. . 
!:ú primer lugar. hllhlu que co11sülaar u /u UniPt'rsi

c/ad conw un conjunto: clases. estudios. a,niswclcs. 
a111hic11 te. /:"s decir las C'I/Sl'liw,::.as .r las sugerencias. la 
L-'11 iJ1l'rsic/uel c-01110 ¡i1111 to ele J)l{r/ida. Ocn rm ele <!SC' 
sentido, eren ·qw1 de ·e/la ¡1rol'ie11c /([ 11/ll_l'or 1wrte, en 
loe/u caso la mejor y /([ ¡1cur ¡wrte ele mi ¡iri111cra jiH-
111aci<í11 . .Vo obstan te las /'C 'S('IWIS que /lll_\ ·u ,111c' /1m:er 
J)(m¡uc s,,lu su111i11ism'> t'II desigual i11tc11siclad, y a l'C'

ccs con notorias dejiciencias, co11ocimie11tos _1· ¡>c•rs
/)('UÍl1as r est i11111l<1 contrmlictorios intereses. e11wsias-
111os o ¡ir1'Uc.'l/J)(ICi<i11cs, la rnso11a del Pan¡llc' U11i1•c,rsi
tario elej,í 1111a huella imhorrnblc <'JI 111i J1iela _, . ('!/mi cs
¡i(ri 111 . ;lfr s11minislr<1 el lugar ele rc1111frí11 do11c/c /lc;,!:/I(; 
a co,wccr a /mena ¡}()rcián ele la gen te in telire11 te cid 
/}{//'.\·. e/eme/e alcu11d a leer Í/11/Jl'('Scindihles libms _,. 
elonc/c· !111-'e n11ílri¡,les oc:asinnes ele hallar a111ig()s dilc·c· 
tos ,· ele charlar col/ cllus. 

( ntuncl'S no !whla 11110 /-úc:11/wc/ o Secci<ín ele 1:·<111-
caci<ín r 1c111 s,ílo 1111a ccítcdm ele Pedagogfa elictacla /H>r 
Luis ,l fir<í (Jucsacla. c'n las </11<' recog( mis ¡>rimeros 
ideas en ton10 a cloc1ri11as _1· fell(léncias (•c/11u1cio11alcs 
!1isl<íricas _,. c:<JJlfc·111¡J<JJ'd111·as .,· acerca de la evoluc i,ín 
ele/ siste111a educafii'o e' // el l'ení . en mi tic1111>0. ¡1or /¡; 
d enuís. 110 l,11/J() cursos ele' es¡i(·ciali:::aci611 en la /(;u,; .. 
ca o <'JI la 111ctoclnlogú.1 liisltírirn. Te1111¡wco las./111/Jo 
de: 1,·orfa ele la historia,.t,losof(a ele la histori{I, /Jisturill 
tic la /Jistoringra.f'(a. /Jihliogra/lu. ¡>aleograjiu II otra.< 
mllílog(I.,·. 

/Jur utra ¡>arte, c·s cierto (fl!C' JI(! surgi<í ufotdculu S<'
r iu ¡1em1 <file J)llJic•se _ro, i11111c rcdclw11('/lle, ensc•11c11· en 
/([ l ·úc11!1acl ele Letras d<'sde 19]8. si110 , ¡1or ('/ cml!ra
rio . a1Jo_,·r, risible ha/o dos 0¡>11c'stos regl111enes 1111Ü1('!'

sitarim. '/'{I/ <l_l'tula se rcitcr<, 1·11 la !-úc11/wcl de Dere
cho <'11 l 93 I _,· J 935. ,-'Is( recihierun 111is e11t11siasJ11()S 
j1111c11ifrs </11<' 110 </ll isiC'mn acordarse de 1J1i si !Ullci<ín 
cco11<í111ic(I ¡ier.rnnal _1 · .fúmiliar. 1111a c01·u11 tura. una 
0¡1nm111i<lad _1· algu 111cís, casi La CJ'<'OCÍ<>II de: u11 clchC'I' 
/}('l'l 'lltori" ¡iam seguir r l!ll()llc/ur i11Pestigacio11c•s, gu
n ur l 'X¡icricncias _,· estudiar 111ús. Ohstúculos y a.wc!um
:::as. a 1•c:n •s ./<'l'ncc's, s11 rgieru111)llradojal111e111c S<Jlo cles
¡mc:., . c 11 ,11Jdu <IJ'llll<:c; <'11 edac/ , (' // obra. en 11wlÍlll'l':! r 
arn.rn l'II i111¡1ortw1cia _1· en temihilidac/ .fi-en /(' a los in
t c'l'('.\'C'.\' lfl' U!l'OS. 

( '011 tra totln lo </11<' ¡mee/e c!C'citsl' acaca dC' lo c11se-
11a11za de I fu ruc io Urteaga ac1•rca de la hiswriu un riglf(/, 
('// el SC'll[ido de (/1/C' s,,!o Slllllill iS/J'<) 1/()CiOIIC'S ('/('//1('/l 

llllC'S, SÍ</IIÍ('J'(I ,/Íll', ('0 11 SI/S cle/cctos, siSll'lli<ÍIÍC(; _1' ('11-

/J('J'( 'I//( ' , / :·11 mi ricm¡10, lo <¡uc a¡ire11dimos res¡,c·cto 
de lo historia meclio<'J.>ll/, 111oc/,•ma r cm1tc111¡wrú11eu 
IIIJJu lu J><'c:11/iuridacl el<' In ca1Jlico. l ·ú! f<) en to,1Cl'S c11 
San Marcos . . , lw júlrac/() mcís /arele. la co11tratacití11 
e/e' es¡1ec:ialistas c'/1/'IJ/)('()S t'/1 ludo L'SC' úmhito: _1' cilo SI' 
lw clebiclo. co11w ('// los u1.rns a ,¡1.1c· 11(' {l/udic/o antes. 
110 .wí/o a lamen whles 111·g/igc•11c ias sin u a los cdos ele 
</11 ic•nc•s "" accp tahu11 c u111¡ ic ric/nr,·s ,¡uc 1111 l>il'S('JJ sic/u 
¡1eligro.wis. 

· Carecimos ele "syllah11s " <fil<' ta11 IÍfiles so11 ¡>ara los 
es r11clia11 tes c·n lus 1111iJ.·c•rsidadcs 1wrt,·americ:llllll: •. o de 
las anto/og/as ilc histuriaclores e111i111•11tcs. w1<.Í/ngus a 
las tmc/11ccio11c's ele graneles c·s¡iccialis tas col//('111/J<Jl'<Í· 
111·os d<' /Jc,reclto Constitucional que I illarú11 f!US<J" 
clis¡>osid,ín de· sus a/11m11os. 

Lus i111 'c'S<IIIIC'S 111utacio11c•s e11 tocios los tcrre11ushis-
11íricos resultan c·1·idl'11tes si se compa1w1 las j c•dws ele ., 
,i/g1111os ele los libros 111<Ís i:aliosos /}///)/icados ll traFÓ 



tld si¡do acruul, co11 la de nuestro ¡,aso ¡,",. la l ·'ac11/
wd dl' Letrus e11 /919- .. ] 0. ,hl. ¡,ara l'irar 11110s c11,111-
tus eje111¡J/os. /l(í/lasl' t/11<' !u uhl'll de lfoga JJ. ,\1<'J'ri
ma11 sohre el s1.11:rj111k11.to dd i111¡,crio ,•sp,11101 ,·11 el 
,\úe1·v ;\/1111(!" .a¡>arecití en trc J 918 1· 1934: el 11u11·m•i
l/"so estudio de .lolw11 J/11i::. i11ga Ei" oto1io c-11 la l.-d:11i 
o\lledia, /c:li::.111i.:11.le traJuciJ<-> al caslc:llww. se ¡iublic,i 
1 /mio -Je I <):}5: al mL\'1110 mi" ¡ic•rf<'ll<'l'<' la <'<lici1í11 in
glesa del tmhajo del be!J,!a I fr11ri.Pir<'IIII<' sobr<' las .du
dac/es J11l'<Íioe1.•a/cs con otra cc/ici,ín en 19.39, 111ie11 rms 
la hisluria eé·o11,,111icll y social de /:'uro¡)(/, c'sl·1.:/llJ:¡wr 
el 111Lrnw autor, ./LI<' ¡111 h'li~·adll <'11 at¡ucl idioma en e/ 9 3(): · 
la Historia social-_y económ ica del imperio roman o cÍ<' 
M.I. Rust<>PtZ<'.ll<tW' , co1110 c'I ll/Jortc <Í<' Pin•,111,· e11 su 
tc·rr,•110, ahre ¡,,·rs¡>ectil'as tota/111l'11tc 11ue1,1as, si bi('fl 
<'11 su <'diciú11 ing/c'.~ll fÍ<'II<' la fc·cha de I <) 26, .wí/o hacia 
I 939 hall,, u11u ·1md11t.:ci611 es¡>aíicílll. /:sa ·di·licill c/1 
,·mdicic,11 _1· de llgwll'w c¡uc ,·s La crisis de la coi1ci('11-
da el1ropea, 1680- 171 S, de Paul i 11.1zanl, curres¡,011,h, 

111tis cJ'./11c•11 os. a 19)5: la Ji111da111e11 /al reJJista A1111alc~ 
d'Histoi-re ·Economiquc .ct Soci:ile <·1111>e:1J'l1 ¡mh/icar
S<' en 1929: el /ihm ele A/are IJ/oc/1 acerrn de los rnrac
tcrcs <Jl'iJá11all's ele la historia mral:fi·a11ce.w./iJ<• de I CJ3 J 
y dele ,Fmncois Si111ia11d accrc·a dd .\·a/ario, la c11,>111-
ciá11 social .1· la 111011,1t1a. S<' ediltí en I 933. Sillf!/11/a el,· 
esas co11rrilmcio11l'S i11.fll/_t·,í c·11 San Marcos en aqlldla 
J1}()('(1, 

Todo lo llllf<'l"ior <'S llÍ t ru tc111c/o de ¡,robar, u1,c•11a.\· co11 
111His c1.1a11 tos c•je111¡1/us, reclucidos u wio.\' n•rcanos a 
/9]0 -- ]1, C'<JJ/l(J el cr>11<>cilllÍC'lll<1 ,1' /a illlC'/'/1/'C't(ICi<JII 
!,islárica m>a11::u11 i11,·.\·orahk11n·111,·. (Jcio.\·o sen'll lll/ll t' 
un es/iler:o ¡,ara <'lll/11/l'l'lll' a¡iortcs ele' c111os 11uís ce1H1-
11os, algll11<1s ele dios ele ¡,ri1nerúi111u rnliclllcl .r ele /IC'rs
/H'c/h>as (U/l/{111('1/ /(' rc' //()J'(l(/lJJ'(IS, 

1lsi111 i.rnw. /i1C· . i11.mtis/é1c1uria en ahs()//1/() la Pi11c11-
laciú11 ,¡11c· <'ll ·11,i jll11,·11 ÚI(/ 1111·e con llls arfl'S 1•i.rnalcs .1· 

ac·crcu de fu 1111ísicC1. S o c·.,·is tia <'11 f <>IICCS ll 11a ccíteclr11 
de 1/is/oriu <le/ .- Irle <'11 lll h1c11/tacl tic letras. 0111isi<í1; 
/a,11 e11 wh/e st,/<> m11cl1u des¡)//c:.\. s11¡1/ic/a Cllllllllo /i11 

, 1w111hrac/() en esa asignat/11'11 (;11i/lc•r1110 Salinas Cuss/u. 
Cll,l'()S l'O/}(Jl'Ílllil'II to.\, C:ll,l'll bihlio/('('(/ .1· IIUS(C/ /1/ /(J dis
CO /('l'l/ ./i l<'J'{)I/ /11/ ('StUS (I clis¡wsiciá11 ele Sl/S <'Sl'(IS(}S C'S
t11c/iu11tcs. )'u <'11 cilios ele 111cl(l11rc::. !,e tcniclo una idea 
del /ISO c¡11c· se l,acc ele las Sl'ries ele rc·¡>rodllcciw1C'S y 
de j'i/111s c•spc•ciales como C'IC'IIU'II tos a11xiliures de la.c·11-
se1ia11::a urt 1'.\'lic:u. l o ¡wco que a¡>rc•nc/,', en /u j11h·11 -
t11d, ele la 1111ísica ele los graneles 111uc•strns Ji"· a N·m·c:., 
ele la colen:i<'m ele· discos de mi /1crmu11u .Carlos. -Sohrc 
¡>intura y esc11/111rn Jili 1111,c!,o 111,·11os ujr1rt111wc/(), yu 
,¡uc t11i1,· t/11<' limitarme a mirar ulg1111as rc•¡>roduccio-
11c•s dis¡>etsas c•11 lihms. Sólo en l'isi tas a gru11clcs 11111 -
\"Cos ele l:'staclos Unidos .1· l:'uro¡w, /><'ll<'td algo <'11 c•s1,· 
" 11irc•rso . .f:'11 ()/l'{IS ¡>alahraS,'('()1/()l'l lus cuadros cll''L<'
¡,im1i c1111es que los c11ac/rn.,· di' /Jol!ice/li, o de "Tkü111<>, 
o de los i111¡1resi<mislus, o ele Picusso. ,\ lucho 111,ís tar
de 1/eg,í 111i co11 lllcto. con Jus<} Sabogal ,r sus c/isc1ii11-
los .r con Daniel llt•1wí11ck::.. 

ü1 lo c¡uc· t<'S/H'cla a la litcrat11ra, la siltlaci,j11 r,·.ml
trí dUáen tc• ¡,orc¡uc• lwh(a -1111a l<'ll<Í('ll l'ia he11,11·0/a u 
('//a en la Pie/a ecl11cacio1wl ele/ ¡wú .1 · ¡wrquc' em irre
sistible la utmcci1í11 hacía <'S<' g,:11,•ro c•n mis a,licitmes 
.r <'11 las de . 111is 111e/or,·s amigos. Los corrillos i11 tC'IC'c
tuales nos S<'l'l'ÜIII ¡wm co111c·11 tar las obras 111,ís recic11-
l<'S de los c•scritorcs de muela: sin emhargo , ¡1or lo ge
neral, en la cdtcdra. se nos lwhlab" .rnhrc tal<'s u cua
les .figuras 110 cu1ll<'lll/}()rlÍ11cus y, .wlnC' tocio, ele ·ohrc1s 

1ccrrn ele ellas. Con dl'masiada Ji·c·cÍl<'lll'ia 1/() j i, i111w 
· ,rie11 wclus s11Jil'ic111c•mc'11'/e liuda el 11.w11c•jo. el ,·xa111l' 11 
_1· la crt'tica de los tex tos origüwles, o hÚcia la i11j<>mw
c:i<í11 suministrada ¡,or·tas Ji1c11tc•s 111i.rnw.v.. /1ca.,·,J· ele las 
u:randc•s 1111i11,· rsic/uc/cs c•111·o¡>eas o 11orteú111c1ricmws 
lamnuco se c•grc:w co11 · 1111<1 carencia de idc·us c/arns ele 
,·01¡j1111/u acerca del 111imclo. la riela 1· la c11/t11ra. l'l' r ,. 
tú! vez esas i1.1stituciolles co11tríbuy¿¡¡¡ a dar a/.u:o c¡uc 
Ícl 1111,•srra . 11<> JII<' s1.1111illi.\"fl'Ó ,r <fil ;' tra1,: ele acl,¡11in, 
nuís tarde ; 1111ll 1,:c11irn de l trahajo i111clecr11ul. 1111 IIH:

toclc, ¡>aJ'll re1111ir, dasiJirnr. Púlorizar .r· u'tili: ar los 111a
taiales de i11jr,mwció11, 1111 cTi l('l'iri uara ,!i.,·ri11g11ir c·11-
ú,• lo au1,111tico·.1· .fi111dc1111e11 tal y lo si11111.laclu ,1 Í!l)l lm-
l'isac/() ·c11 la iiida 1· <'11 los lihms. · '<, 
· .\'o nos oJi'c'.ci~;,.011 e/ese/(' la cú 1cclra II na in"/ag,·11 so
hre la sit11acirí11 del i11Úir1: <'11 iomu et los ¡inrn•11.tajes 
,/c; c111af(ahctis1110 .'1.- a !C1s dl'jlcil'ncius en lcnw1rici,í11 y 
, '// la 1'iPie11cla (/(' llll<'S[/'()S !,m11hl'<'S.' IIIIIÍ<'I'(',\' _1' 11i11os, 
fJm!>lcma </W' a/.~w1os- 111,1dicos1 .. co11u> lú?,111uliJ l:'y:C1-
.:.:11Íl:rc, LC'onic/as / 11•c•11c/aiio / ·· 'cJ.f.,:os s,·11aluro11 ,, c·n-
111ic11::os el<'! si1;/o X X: UC<'rca <Í<' las 1•c1;c/adems,co11Cli
cioN<'S .en d t,:¡Jlwjo cl<'-Jos ohn·m s a íicsar ele lm'-leyes 
di' 1Hanzc111illa: ú ¡,rr~¡,.,ísilo el<' los dnmws aiii1g11s1io.rns 
aJi·u//'taclos ¡){JI' las l'lasl's 111álias _1· ele /ns /,m1Clus dl's-
11 i11eles ,·co11tí111 ic;os ,1 • sociull's ,u¡11 l ex·!.,· t<;II tes : .~ohr,· las 
1>rtic ticas c/c•1.·ornclorns e/c.·c 111aclas ¡>or los ca¡,i ta lis111os 
i111¡>erfalistas c·.,· rrnnjcros c·11 nuestro ¡>C1.wiln .1· . ('()1/ 111cís 
i11te11sülud, c·11 llll<'Str,,:~ elúts. Tocio di<> /J/lclo mwli::.ar
S<' dela11 I<' ele 11osutrn.\· y c:011 1wsotrns, cl<'.111rn cid 111ar
c·<> cli: 1111 criterio <>hjl'til'o .1· <'11 111w clllllicllld ele rcalis-
1110 </llt' tra rase ele· llc·c·rcarsc al rigor ch·11 t (/le<>. a 1 ·11dd11-
c/1 >1f(JS a cloc11111c·111amo.\', u i1111c·.>1igar . 1· ti .f<Jl'l //ar lihr<'-
111e,,-te 11w·stra.~ ¡,ro¡>ias ()¡1i11io11t'.I'. l'a,1. 1•11/11('f'ah/e.\. 
fl1J1i111os q11<' ¡Jcrcihirlo grad11a/111c11 I<'. i, lo largu de los 
w1os. c11/rc• m1m1cc•s 1· r<·fron'sns. C1seclwdos 11 curroi'
c/os ¡ior los aiwsiu11ai11ic1itos ¡><>llti('(1S de 1:aclirnln te11-
c/c11cias: y óc Ji te el a¡H>l'I<' </11<'. ell' 1111 111nd(J II utm, 
;·011 ,;IT<·>l'C'S o lll'i<'rtos, <'111/JC::. ,i a ciar 11 i1estm gc'llc'/'<1ci1í11 
•. l/l/C' S<' ace11Wtí (' I/ las C/ l/(' Vl/1/('/'{)I/ <Í<'S/Jl(c '.\ 

L::t /l'( 'l'll<'IHÍ<> c•111¡1iris1111, ele la l.'11h·<·rsiclad c11 la 1¡111 
///(' /<>1'111<; ll/J! (J 1/1/ll cfc S//S ll/<IIIÍ/('S((l('i(J/ /,C'S IIICÍ.\"' c/(11'(1.\ 

,.,, ¡,¡ lwd/(1 de t/llC ella 1·iJ1iá 1í1Í(1· l<1jris ~·te ulg1;11as ~¡¿, 
las c•s¡>ecia!idacl<'s ahs<>/11 w111 ,•,1i I<' 11c•cc·sa1-:ias ('11 d t ic•111-
¡u, uc:tllal: las el<' 1·c<>11<>111ista c·11 ;-11.\ clisti111as 1w11as: 
m1rm¡,<ílng<>, ¡>siC<ílogo, .rnci,í/ogo, li11gi'iisw. npcrru 
c•11 ¡1!<111~(icaci,í11 _, · orras 111ús. L11 nac/u <> 1•11 (11J7111 u gm
lo sin•i<í /Wl'(I (l_l'l/dar l( .</UC' Slll'giera (IC/!ICl/a ./fgllm ---/ll 
id IC!C/l() f,'l'(/ [(1 . (/J I (' ·ilebc t{'(/11.~j<J/'/ÚCII' gl.'(IÓCI.\' ¡1ri11ci-

' ,a/mente a los hc·<·aí·ivs , ·11 U11il'crsic/ad('.s c·.,·1ra11jc·rC1.\. 
,ti Lstado c•1111"í·ico trC1cltcin11al. · · -

La Casona .1 S 



·Muchos' de nuestros profesores esui11 orK11llosos de e11sCl'ior e11 Son Morco: esto coso de estudios los forjó y les dio u,1 lz(f/or en su campo :irofesio-
nal. Enseñando a las nuevas generaciones saldan lo deudo que comrojero11. · 

·. •' 

Razones de .una 
vocación en cuestión 

¿Por 

Artidoro Cáceres 
Doctor en Medicina Psiquiátri
ca 

1 
·conviene aclarar que enseño en 

. : San Marcos desde que era,estu-
<liante del tercer año de Medici

na. En J 9 55 ingresé a enseñar Neuro
Anatumía como Jefe de Prácticas al la
do del Dr. V Ictor Paredes Sánchez, Pro
fesor principal de . Neuro Anatomía; con 
el Dr. Ricardo Palma, Profesor principal 
:.de Anatomía. Más adelante fu{profesor 

, ~ ·:, ·--' que ;ensenar 
enSan Marcos? 

A ·diferencia de los ·es~diantes, que sólo pasan por la universidad, 
los :docentes, qfü: son quienes se quedan o se van, hartos de su estado 
de C<>.sas, ·son los que pueden ·permitirnos esbozar una imagen exacta 
de la·universidad. con el conjunto de sus opiniones. En la búsqueda 
de .esta imagen 'efectuamos .algunas preguntas a nuestros profesores 
actuales, pn:guntás aparentemente simples, pero que dan a que ex
presen ·sus :'.furias ,y sus penas, sus esperanzas y decepciones. Estas 
fueron ·.tres: lo. ¿por qué enseña en San Marcos?, 2o. ¿seguirá ense· 
ñando?,; ·Y 3o. De manera sintética, ¿qué sugiere para mejorar el nivel 
académic<> de :los estudiantes? Leyendo sus respuestas, comprobare
mos, tal vez ·sm sorpresa, que a San Marcos se le puede amar u odiar 
pero nunca serle indiferente. 

J 6 l;:-, .Casona 

de Neurología en la cátedra que dirigía 
el Dr. Osear Trelles ;en 196'.2 viajé a Fran
cia e interrumpí mis actividades .docen
tes en esta Universidad; a mi regreso re
tomé la enseñanza que la he continuado 
hasta hoy; por lo tanto enseño en-San 

)Marcos porque esta casa me dio los co
nocimientos .básicos y fundamentales 
para mi infonnación, porque me inicié 
como profesor en ella v, por último, por
que tengo a uno .de mis hijos que es es
tudiante sanmarquino . Si habría lugar a 
hablar de mística docente o de vocación 
docente creo que la mía tendría otro 
apellido: sanmarquino. 

2 
Mientras tenga]a aceptación de 
los que creen que puedo ense

. 1 ,.... ñar algo, seguiré haciéndolo. En 
mi formación profesional he seguido li-

. neamientos médicos, psicológicos, lin
güísticos, pedagógicos y de comunica
ción social. Creo que en cualquiera de 
estas áreas tengo algo de territorialidad 
para enseñar, y mientras pueda lo haré. 

3 
El estudiante universitario tie
ne serias y trascendentales res
ponsabilidades. Debe ser am-

pliamente receptivo en todo lo que sig
nifique su perfeccionamien tu human ísti
co al mismo tiempo qcic ;urma su perlil 
profesional en la carro·ra que ha escogi
do; por lo tanto, el estudiante universi
tario, haciendo honor a este nombre, de
be buscar v debe tener la oportunidad 
de encontrar todos los elemcn tos que 
fonnen y que mantengan su liberl:id 0 11 

la crítica, en· el análisis y en la part icipa. 
ción activa en la solución de sus prohl<• 
mas familiares y sociales. bn otras palu, 
bras "ser universitario'· es m11 cllll 1111h 



que "estar en la Universidad". Una res. 
ponsabilidad, es la de crear nuevos y me. 
jores sistemas de comunicación y parti· 
)cipación y estar imbuido del espíritu 
sanmarquino con la fuerza mental nece
saria para transformar esta Casa de .Estu
dios, tan venida a ·menos por factores 
ajenos.a la mística Universitaria. En otras 
palabras vestir -la casaquilla sanmarquina 
con honestidad, responsabilidad y auten
ticidad. 

Jorge Campos Rey de Castro 

Jorge ·Campos :Rey .de Castro 
Doctor .en Medicina, 

~ . ·1 Por·tres razone'S fundamentales . 
. ~ · . Primero, porque ·siento·una.pro-

funda satisfacción personal en
senando; la docencia me motiva a seguir 
estudiando y me hace ·sentir renovado 
cada día. En la enseñanza no puede 'ha
beF rutina. 

Segundo, porque considero que toda
vía, aún en las condiciones actuales de 
San Marcos a 'las ·que me-referiré ·luego, 
es motivo de distinción y de orgúllo ser 
profesor de esta Universidad. 

Tercero , ·porque creo que mi trabajo 
puede tener alguna importancia para la 
Universidad y esta creencia, que puede . 
ser una tontería de mi parte, detennina 
que desperdicie oportunidades de traba
jo mejor remunerado fuera de San Mar
cos, actitud que evidentemente pe'rjudi
ca económicamente a mi familia . 

·í2 ,.. 
Espero que sí, en la. medida que 
en la Facultad de Medicina se 
me permita enseñar de acuerdo 

a la forma y contenido que considero 
son los adecuados y siga gozando de la 
aceptación .de los alumnos cuya capaci
dad crítica adnúto sin reticencia. 

Mejorar el nivel académico de 
los estudiantes es .un .objetivo 
que Sao Marcos debería fijarse .. 

"El rigor académico para seleccionar, admitir y evaluar 
periódicamente a los profesores y 

·, :a los alumnos es fundamental para lograr 
la recuperación de San Marcos" . (Jorge Campos) 

con carácter·prioritario. Para alcanzarlo. pacidad para estudiar, son sólo algunos 
'.lógicamente, debemos analizar · cuales aspectos que ·contribuyen a que el nivel 
son las causas que detenninan que iiues- académico de los estudiantes de San Mar
tros estudiante~ tengan un bajo nivel aca- cos sea deficiente. 
démico, lo que supone aceptar como vá- ' Hecho el diagnóstico, el tratamiento 
lida la hipótesis que .efectivam'ente ti~ne · ,fluye claramente ;:En primer lugar es évi
un nivel deficiente . ::. ' · :·é dente que cada factor causal que señala-

Dentro del espacio .reducido disponi- mos debe manejarse en forma específi
ble para esta respue~ta deqo .señalar u.n ca. ·No hay fórmula mágica que los re

·tanto esquemáticamente cuáles son las suelva todos ni se debe caer en··facilis
principales causas del problema que ana- mos ·consideran40 que todos los proble
lizamos. Creo que el factor-ft,mdamental ,mas -se resuelven sólo con dinero, por 
es el nivel académico profesional · defi- ejemplo. Hay aspectos que no .se resuel
cien te de nosotros los profesores ·de San ven mejorando los ingresos de San Mar
Marcos. Con profesores .. no, eficientes es·. · cos. El rigor académico que podamos·te
diffcil tener alumnos de alto.nivel. Con- . ner para seleccionar, admitir y evaluar 
secuentemente, mientras no se méjore la periódicamente a los profesores y a los 
calid:ad de los profesores no podremos alumnos es fundamental para lograr la 
mejorar la calidad de los alumnos. recuperación de San'Marcos. 

Creo que son -muy claras las causas '.La superación académica de los estu-
que.en el curso de ·lós años han erosiona- ruan tes de be ser una tarea que no sólo 
do el nivel académico éle· los profesores comprometa a las autoridades y a los . 
llegando en .algunos casos a la condición profesores. Los propios estudiantes, y es.. 
de evidente incompetencia. La falta de pecialmente . sus dirigente~, tienen taro
estímulos económicos, las escasas opor- bién ·responsabilidad en este esfuerzo; 
tunidades. de perfeccionamiento (becas, basta recordar el apoyo que los dirigen. 
cursos, año sabático,.entre otras), la un. tes han brindado· a los .movimientos de 
posibilidad de co111prar libros modernos traslado, su oposición a que se prohiba 
y de .suscribirse a revistas .y el desmante- el ·ingreso alá Universidad .a los alumnos 
!amiento de.las bibliotecas .son.probable- que en el examen .de admisión obtienen 
mente los factores que· gravitan con ma- notas equivalentes a diez o menos de la 
yor fuerza. Pero a ellos también debe ?escala vigésima, su rechazo a que s: lirni
agregarse la torpe política con que la te el número de veces que un alunmo 
Universidad ha tratado al sector profe- ,pueda repetir _un . curso, etc., para com
soral; en efecto se contrató a personas prender que la dirigencia estudiantil de
incompetentes, muchas veces .sin grade, be corregir errores si quiere contribuir 
ni .título, para ejer~r funciones de pro- eficaz y coherentemente a mejorar en 
fesores; luego en ''vía de regularización ,. San Marcos. 
estos profesores pasaban a la condición Car}~ Castillo Ri'os 
de permanentes; hemos tenido_. un siste- uo 
ma de promociones que no evaluaba la 
calidad de los profesores; no se.nos so
metió a ratificaciones periódicas que per
mitieran medir el progreso o el deterioro 
de los docente.s: 

En lo qÚe se refiere a los estudiantes, 
creo que la crisis económica que sufre el 
pafs ha golpeado duramente a la Univer
sidad pero ha sido particúlarmente seve
ra con los alumnos. Cada vez son menos 
los que pueden dedicarse en forma ex
clusiva a ·sus estudios, antes deben subs
tituir, y cuando vienen al campus.se en
cuentran hacinados en aulas su'"cias , sin 
carpetas en número suficiente, sin recur
sos audiovisuales, las bibliotecas son in
cómodas, con libros anticuados y esca
sos, los laboratorios · no cuentan con 
equipos modernos. 

Si los profesores somos maltratados 
en San Marcos, los alumnos lo son aún 
más, no sólo por razones académicas pro
piamente dichas sino en su condición de 
personas. La suciedad de la Ciudad Uni-

1 versitaria, el hacinamiento en los om~· 
.bus, en el éomedor, e-n- -r;¡·-v1viencla,"1a 
cobertura insuficiente que les brindan 
los servicios médicos, la falta .de conseje
ros o tutores que puedan orientarlos .pa
ra superar problemas personales o fami
liare.s q~e lqs , i;fligei1 y q11c les restai:i ~a-. . 

Doctor ~n Educación y Abogado 
··- -· 

l 
Dedicarse exclusivamente a la 

· docencia supone, en el Peru, un 
·. gran sacrificio, especialmente 

c~on·ómico. ~n pro fesor principal en las 

C'_arfos Castillo .R íg~i; 
• l 



"S0nios·fodá'-7fa·deinasiado teorizantes. Los mejores alumnos 
. ap~rias si-·son .. rátones de biblioteca. Nos faltan . · --
~ctividades, prácticas, vinculación con la .realidad. 

· Todo esto-no·.es fácil de:realizar.sin recursos. Pero hay que intentarlo". 
( Carlos Castillo) · '· 

postrimerías de su-,carrera'·docente .llev:i 
a su hogar.menos.dinero ,que un sub..., tc
niente de la ·PIP-; la Guarclía ,CiviJ ·o el 

. Ejército que recién, comienzi¡. su. e arre ra. 

.Sin embargo, :hay quienes ·nos dedica-
1nos :sólo:a enseñar.. Esta ,decisión, supo
ne pues algo1i1ási:"!:¡~e·.>vo,cación: el"con
vencimiento· qu,é,en-·el. país hay q,ue tra
bajar, con algún_ ~eªp'~endimiento, · por 
algo é¡ue. :u~o .,ere.e. ::El) este .:caso se -trata 
:de _un ;acic;¡i=de.: f~/ c,omp~ó~etido con la 
·rormaci~frJ 9e,:J~( :prqféhlo~ales ,que el 
pueblo . dl!l:-f.~~ir~H~ieie. · · . ' 

Desde, ése''··punto .de vista no tendría 
objeto :t onnar :huádro's ·en las .universida
des de ·lá -bm;gtiesía: Universidad de Li
ma; Uriiversida\l 'del Pacífico, etc. Para 
resumir.: enseño en,. San Marcos. porque 
considero ·que es··Ja universidad del pue· 
blo peruano. Enseño en San Marcos por
. que nuestro centro debe ser la concien
cia' lúcida dél país:,·el taller de artálisis de 
los . problemas que aquejan a las nJ.ayo. 
ria, el lllgár de· protesta podas injusti-
cias qué, desde arriba; empobr~cen ·a los 
de abajo .. Poreso .me·siento ínuy orgullo
so cuando-los mineros paup~rizados }_la· 
cen. una· marcha .a -Lima ·y se alojan en 
San Marcos. ·O :cúando. los\'imichachos 
salen. 'f.Ías :cáll,~s: a lucliar qué -.bajen los 
_pasajes :-y ·no ;suba :.iás:el .altó .costo de 
vida. · 

·:2· ·. Pretendo . seguir·· hasta cumplir 
· . . . .30 afros de.servicios. -Luego qui-

:f ··. siera; teiiér ufr_'áiio;
0

mi afio sabá
tfoó, .para: recorrer _eLpaJs haciendo estu
dios; ó,c~ :salir ª'1 exte.riory ·ver el Pc
·Íú. ui(poco;~s~ ~fuera: I)ebo ser el pro
fesóf/ qu_e::ip:ás.:~~ ~af e:X:te.:rior_porencar
gO:'.é.J.e é>rg~isín:~ \ if?:temácionáles, pero 
lcf:l)ágQ:P'ar(it$b'~ · .. , · u.y:,jntensamen
.iti:-mac.e·'' ·· · , .. ,-. ... bar ';1$::de dos déca-

'.~ qµ_e'if .. J:~1t s,~:~ t;:a reflexionar, 
'a ·cqri).plit~r;:,;~sp1,1"és/ ;de :,nuevo a San 
Marcof hasta 'llegar.á).'límite de edad. 

ln troduciendo, a las -clases teóricas. 
dos elementos básicos·que ~&tán faltando 

.activid¡1des .y prácticas socia[ :No se tra
ta de sentarse y ·escuchar. la voz del pro
fesor, exclusivamente .. !Hay 'que realizar 
trabajos,,hay· que salir 'de la universidad 
para investigar y convivir .con· la 'pobla
ción, la·fábrica , la institución comunal. 

·No ' hay enseñanza -'sin práctica. So
mos todavía demasiado teorizantes. Los 
mejores ·alumnos apenas si son ·ratones 
de bibliotecas. N' os faltan actividades, 
prácticas, vinculación con · la ·realidad. 
Todo esto no es· fácil de .realizar sin re
cursos. Pero hay que intentarlo. Dando 
la espalda a la realidad-naciona.l, aunque 
se estudfo materialismo dialéctico o ma
terialismo histórico, nuestra educación 
seguirá siendo burguesa. · 

Y ésta cs,·por ahora,.nue~trá más agu, · 
da contrafücción. ·· · 

lrma Nákéishima 

Doctora.en Biología 

·:¡: "'f: ·. Es u.na pregunta bast311 te difícil 
. Je responder. Si' alguna vez me 

, . hice esta .pregunta,: creo·:no ha-
be ria anaJjzada en de talle; tampoco :re
cuerdo haber descubierto mi -vocación 
docente cuan do ·era,estudian te. 

Pienso que la vocációri, rio ·sólo nace 
de la afinidad o inquietud· mtelectual ha· 
cia determinada .área -del conocimjento; 
wmbién, de una profunda identificación 
con 'ésta. Son importantes .también las 
éondiciones circunstanciales o .coyuntu
rales que conducen a una vocación y que 
en ocasiones la crean, profundizan y pro
yectan . . -Dentro de este contexto, :su.rge 
.la inquietud de desarrollar una actividad 
profesional comprometida preferente
mente con: la investigación, .. por su natu
raleza dinámica y reto permanente. 

. Esto . fu~ d~te1;tninante en cierto gra-

do, para iniciar· mi carrera profesional en· 
el Laboratorió,.de Virología del Instituto 
N aciónal de iSalud. Siri .. embargo, y esto 
justificaría · mL:apreciación ·anterior, no 
existía uria:suficiente identificación. Pa
r.a. ser.más:_p.i#isa.:no,.eon el medio·gene
ra~or de .éste , .. pbr lá falta ,de una:interac
ción 9iel_lci¡¡."..;ctiltura-sociedad. 

Cre~ ,que -mi verdadera vocación está 
dirigida .. hacia. un medio iambiente mu
cho .más-idinámico,.en donde-el desan:ó
llo éie°n'tífif d:l-':'CÜltural sé ·.ensamble; con 
su factdr:igravitápte; la ·función :social: 
-TodoestQ .. coñllevó.:a_pensar.en ·San·Mar, 
COSj Universidad ,que.-repré~enta: uJli-re to 
muy.-·,únp_ortante; . ::Felizmente.,.::tuve -la 
opoi1.uru.tlacf y es águí•doride ·siento una 
identificaéión total. , San Marcos" ·sigue 
in~teniendo su dinámica, su compromi
so .social, y. su .reto_ pennanente ;:a ._pesar 
de)o olvidado y a_bandpnado por p arte 
de:lqs.,gobiernos de ·.tumo. 

~:·2• · ; · ·\uegode i .lieciséis afios'de .servi-
. ,c1os prestados a la -U.niversidad . 

:' ·. ·uno adquiere · un graú compro-
m.isu., tenemos~más resporisabilidade_s ásí 
como ":la experiencia.para afrontar y re- . 
solver prpblemas~ más aún en una.etapa 
tan difíéiLpor la que ·atravesamos,la·par-

_ticipación del docente .s~ hace .. cada ·,v,~z 
mas crucial. 
·· ·:· Creo que seguiré enseñando en San 

Marcos hasta:que llegue el momento que 
la ·unív.ersidad no me·necesite,--)' llegado 
ese momento,va a ser muy doloroso par
tir. ·3 El mejoramiento académico de· 

· .\ ·. los estudiante~ depende del me-'· 
··.. • . joramie~to de .la Universidad y 

sus pi:ofesores; ~De. ;1a) Universidad; . pues 
son necesarios 'e llllp~escindiblés los re
'.cursós:,.~()nómi1::9s·_qüe .p~rmitari ·mejo
ra de i~ffae_strue:tura .de los labora"torios, 
aµlas"; ',aétli¡lliÍ:,!Qiót1.·éfo :bibliÓtecas, ·etc .. 
lgualmente.Y.,~iiiuneraci_ones. ·: adecuadas 
a J os . :d.oé.eri~~sAo: ··que .:incen~varí~ . su 
completa · dedicáéión At .· ta Universida:d 
con los ·J:>enefic~os: obvios. No. debe de
jarse de consi(ierar .al personal adminis-

. trativo, puef ~s]uchas por mejores me
.dios .de· vida .han producido interrupcio

. nes en·1amaréha· aéadémicá, eón .alteFá
ciones de cronogramas establecidos y-las. 
desventajas a que todo eso conlleva. 

Solucionando todo esto, ,podemos 
brindar y exigir un mejor rendimiento 
académico. · 

:Rodrigo ·Montoya 
Doctor en Antropología · 

<1 · Enseño :en · San Marcos p_orque 
· luego de haber estudiado.la ca
:1 ., .. nera ·de AntropqÍogí~_éen sus 

aulas -y habe.r .seguido·. un .Póstgradó :en 
Francia, me parecía natural ,y, félii ·.-sei: · 
Profesor en -nuestra Vieja Casa=; Fui con." 
tratado durante tres años o/, desde :r97l ~-
·soy pex:manente. luego de haber<gan~d:ó· 
un Concu~o püblico. · ·' · 



· "Para enseñar se·requiere de vocaciqn. :La vQcadóri;;es el placer por 
enseñar. Este requisito de la vieja y buena educación.casi~ ha perdido . . Hay 
.personas que son profesores en _la Universidad del mi$?Ió:.modo .que ,podrían 

Rodrigo Montoya 

Mi cariño por San Marcos lo heredé 
de mi padre. El no ·pudo 'tenninar sus es
tudios de Derecho pero nos enseñó su 
admiración y respeto por San Marcos. 
Desde Puquio, en Ayacucho, San Mar
cos me parecía un sueño lejano. Recuer
do que. al tem1inar secundaria pensé ir a 
estudiar .al ·cuzco porque el costo de la 
vida all( .era· muy barato. Mi padre me 
preguntó si era por el .. costo de. vida que 
quería ir al Cuzco o.si,.réa.lmente, era por
que no me sen tía . preparado ,para ingre
sar a S.a,n Marcos. Rara mi.alegría me di
jo ·que ,él haría un esfuerzo ·por mante
nenne ·,un año entero en 'Lima sj es que 
ingresaba a San 'Marc0s. Después, meco
rrespondía arreglármelas. No fui al Cuz. 
~o y el resto de mi historia ocurre en 
San Marc(')s, .Tuve ,la suerte de hacer., los 
dos primeros .años de I:.etras en La Ca- . 
sona. Oespués, el traslado .a la Ciudad 
Universitaria se produjo en 1962. 

2 No sé si seguiré ensefiando en 
' ·· San Marcos. Mi historia como 

profesor comenzó en 1968, pre-
c1~a1u¡:11 tc en ese año del gran temporal 
estudiantH que produjo un·gran sacudón 
en las Ciencias Sociales. 'Los estudiantes 
de·'entonces,·sabían muy bien lo que no 
querían pero no sabían lo que querían. 
El marxismo-leninismo fue tomado co
mo una carta .comodín para ganar cual
quier juego y como respuesta para tmlo. 
Fue saludable que el marxismo ll~gara a 
la Universidad; lo lamentable es que en 
pocos años el marxismo dejó de ser lo 
que. es para ser convertido en un pretex
to-trampolín para .,libre .uso de los arri
bistas. En nombre del marxismo leninis
mo los dirigentes estudiantiles .Y l_as au
Loridades universitarias ·mediocres aca
baron con una buena parte de la serie. 
dad académica de la Universidad, con
tratando como profesores a los ex-estu
diantes cuyo .único mérito es ser "mili
tantes de la revolución";compafiero de 
partido de fos grupos en el podei', ami
gos o parientes, La improvisación de pro
fesores es uno de los ires grandes ¡noble, 
mas de la universioi;td. ( La falta de rewr-

· ser vendedores ·de relojes"<.(Rodrigo · Montoya) 

sos y la falta de . democracia·son los otros 
dos). La-s~riedad: académica se ha ido de- · 
valu_ando con la complicidad ·cleJos ·estu
diantes. ~ solución.de facfüdad para rio 
esti.i.diar y -.~ci~i_r·gratis-Ios diplomas. ha 
llegado· a:.cóhnos· inadmisibles .. Ci_to aquí 
, sólo· dos ,ejemplos: El acuerdo·.por asam-
b_lea ddos estudiante~ de Sociología pa. 
ra terminar y apr9bar e~ semestre y )la es

. túpida medida de eliminar la tesis urii
versitaiia';reemplazándola p.or él . .bachille

.rato ,au tomá'tico · Y la · Licenciatura · por 
examen .. Tod·o eso en nombre delm'arxis
mo. Pobre Marx y ·pobre ·marxismo. Na
turalmente no· merecen 'el nombre de 
marxistas las.autoridades y los 4irigentes 
.estudiantil~s que tofoaron >esos acuerdos. 

Para ·~nseñar se. requiefe de vo.c,!.ción: 
Lir v.ooación es el gusto, éFpfaperpor en
señar. Este requisito de la vieja. y buena 
educación casi se ha perdidó:·Hay perso~ 
nas que son profesores en la lJn~versidad 
del mismo inodo ,que.podr:íán ser.vende.
dores. de'· relÓje~. No -tiene vocación . de 
ensefiar quien no. asiste .a clases y quien 
no es exigente para:·consegúir:el mayor 
.:..r:1bajo . posible . de los -estudiantes. Por 
., 1tro lado, uno se sien té 'bien;'.en un ofi
.:io cualquiera,cuando.eri~uentra a.legrút. 

': cuando ,hay"recompensas;, cuando,vé ges
tos que lo a1ientana·seguir. .,¿Ofrece San 

'Marcos ·en Ciencias:Sociales .:_estas ·com
pensaciones? ·.Bien,,vale la··.Jiena plantear
se esa pr~gunta. En.mi:casi?.i>a~.ticular," la 
respue·sta es.no. . · :. . :_;':, · ·· · . · 

Poco o nada tengó que ver con :las lu
chas intestinas por el ,poder eh .fa Facul
tad y en la Universidad. Mi tra.bajo ·ma
yor es ·la .investigación para ·nutrir . una 
reflexiói;i teórica, acadén'lica y .política. 
Los libros .Y artículos cjue he esqito sir
ven poco en la Universidad por una razón 
muy senl,illa: Se leen las ~osas de · ,los 
"amigos",'.casi nunca de Jos que piensan 
críticamente. . 

Ya sabemos del drama i:ldnfraestruc
tura· que padecen;10s .. en)a:"'Facult_ad de · 
Ciencias Sociales. Los. profesores no te
ne1i1os ni una silla .. Las autoridades de la 
Faculta(] de Derecho. (muchos de ellos 
verbalmente marxistas también), nos tra· 
tan de arrojar de su "propiedad'' y 
los antropólogos no tenemos adónde ir. 
Faltan aulas y las pocas que hay son ob
jeto de grandes dispqtas. Recuerdo con 
rabia a· un pobre diablo Jefe de prácticas 
Je Psicología que tomó el aula de -~ tro
pología para hacer su clase a20señoritas; 
le expliqué que durante·años esa aula es
taba asignada a Antropología.: Nq qu.iso 
salir y .al final me propuso que lo echara 
por la fuerza, si podía. Tuve· quedrme . 
No conozco su apellido de·ese pobre.dia
blo, para -nombrarlo aquí. Con gente co
mo.ésa, San Marcos pierde demasiado. · 

· No sé aún si tomaré la decisión de ir
me de la Universidad. Pero las r,azones 
para irme pesan. Las que hay para, que

,.u arsc son pocas, -pero _e,.ds t.en_ .. _. 

3
. . Para mejorar el nivet ;icadémico 
·. · en la Universidad hacen falta 

· ·· más· :reeurs·os: · ·económicos y 
.;ombatii por nuevas':reivindicaciones. Sin 
recursos no será,posible actualizar y me
j9rar. el conjunto .de bibliotecas, montar 
una editorial universitaria en serio y do
tar de lo necesario a · los gabinetes de in-
vestigación. . 

· ·Entre . las ··nuevas reivinciicaciones · de 
los estu·diantes podría citar: 
.a. Concµ.rsos :prtblicos para plazas per

manentes :y de contratados. Guerra a 
muerte a los ''concursos internos" que 
son parte de' la tragedia de la Univer-

: sidaci. · 
b. · Control serio de los ·profesores para 

obligarlos a asistir a ·clases, 
c'. Evaluación · seria de la calidad de los 

profesores. No: a la beneficierrcia pú· 
.. blioa como criterio para reclutar pro
.fesores. 

a. ·contról riguroso del cumplimiento de 
las. investigaciones de los profesores y 
·las prácticas ·de investigación de los 
estudianties . . 

e. No a licenciatura por·examen y exi
gencia ·de la ,tes~ .universitaria para 
.conseguir'los grados y.títulos. · 

f. Aumento de la exigencia académica 
para aprobar los cursos . . 

g. Aumento de 'horas de clases para se
minarios de discusión y trabajo y pa
ra actividades extracurriculares. 
La fonnación. académica seria requie

re ·también ·de un ·clima de democracia 
que falta en San Marcos. Ojalá que los 
estudiantes combatan por .la .elección 
universal de todas ·las autoridades. · De 
ese modQ se enfrentaría una enomle co
rrupción'. 

Finalmente, ¿cómo lograr que los em
pleados trabajen lo que . deben? No CO· 

·: nozco la fÓnnula pero bien vale la pena 
buscarla. 

Víctor Villavicencio 
Doctor en Derecho y Ciencias 

· Políticas ·1 Poryue· preteu<lu ctlucar a la ju
ventud, ·entendiendo educación 

... · como.toda ay.uda a otro con la 
fof:ili<lad de p~ifpa,r,arlo para la .vida; .tra
tándose de la Facultad' de Derecho, ayu
da•para la vitja·jurídica, mediante lapa'. 
labra hablada o escrita. 

·No obstante, me :angustia pensar que 
mi·pálabra·.no11egue a educar, sino mera
mente· a instruir a mis alumnos en el.co
nocimiento dé ciertas técnicas par.a ga
nar: juicios. Por. eso debo recordarles que 
la éiv~aéión que.el hombre prometeico 
podi:íá producir es una civilización mera
mente técnica. Que ésta degenera en vio
lencia y destrucción. El horror de los 
bombardeos en ·Beirut .es un ejemplo, 

Los griegos creían que Zl!uS Je envi,', 
al ho1nbre el don de'la ley y la justicia . 
que anidó en el corazón de los humanos. 

. Volvi~n.d? a los Griegos debemos r~petir ,,.,. 



"No obstante, me angustia pensar que mi palabra no llegue 
a educar, sino-meramente a instruir a mis·alumnos en 
ciertas técnicas para'ganarjúicios" (Víctor Villavicencio) 

con Jaeger, que mucho antes que apare. 
cieran .los filósofos del derecho, fueron 
poetas y pensadores .como Homeio, He
síodo, Anaximandro, Parménides, Herá
clito, .los que tra:tando ,de situar el lugar 
del hombre en el mundo, vieron en la 
ley .(no111os) y la justicia ( diko) el centro 
de la cult ura humana, que ·redimen del 
caos. 

La justicia para Solón, poeta y gran 
legislador, es la salud del pueblo ( de la 
polis). Trató de restablecer:·la armonía 
entre la ley escrita y el orden natural de 
las cosas (eunomía), que pervive en el 
artículo 187 de ·nuestra Constitución . 
l leráclitÓ dice en uno .de· sus aforismos· 
"El pueblo lucha . por su ley como pur 
sus muros'';.sólo así se salvará la ciudad. 

Llamaron "lsonomía", más tarde "de
mokratia" , ,un orden basado en.la igual

. dad .ante la ley (véase el inciso .2do. del 
art. 2do. de la _Constitución de 1979). 

Debemos se·ñalar con Montaigne 
(1533), la cruel vanidad de t odo fana
tismo y que.Cronos nos hace ver que las 
opiniones que tuvimos como santas se 
nos revelan como supersticiones. ,Juana 
de Arco,!.la dulce doncella de Orléans, 
fué .condenada por bruja y hereje. El res
plandor ,.dda,pira de Rouen (1531), nos 
sobrecoge el alma y arrepentidos la ele
vamos a los altares como "Santa.Juana 
de Arco". ,Recordemos lá "Noche de San 

.Bartolomé" y la "Noche· de los cuchillos 
largos" hogaño y la justificación de estos 
asesinatos hitlerianos, mediante una ley 
.del,parlamento alemán. 

-Qué lejos 'del Pretágoras de Platón, 
que _proclamaban que · la Jey de la polis 
es ,el verdadero pedagogo de los ciuda-
danos. . 

Debemos 'releer a Platón, Aristóteles, 
Santo Tomás, Soto, para -terrl')inar c?,n 
Montesqu~eu,y. su "Espíritu de las Jeyes . 

·1·1 No, porque una ley inhumana 
· ./ que tija la jubilación me lo im-
.. _ pide, no obstante que la cate-

xible, que los expertos tratan de implan
tar en su país. 

S 
Prepararlos para que investi
guen, que sepan exponer y que 

1 aprendan a discutir tratándose 
cte estudiantes de l~yes. · No- :éléfü~iños 
olvidar que el .estudio .del Derecho .es 
fom1ativo. La .cultura jurídica desarrolla 
el sentido ~e.la moderación apasionada, 
del espíritu crítico y del realismo. No ol
videmos que en -algu_no~ casos debem9s 
tener un sentido heroico del ejercicjo 
profesional. Recordemos la .suerte trági; 
ca del defensor de .Luis XV!. 'Víctor Villavicencio 

drática ·alemana de psicología Ursula 
Lehr, experta en investigación geronto
lógica es partidaria ide la jubilación fle-

Las ,iuevas generaciones deben dedicarse al estudio con mayor dedicación ·y mayor: objetivi
dad, es el consejo de los docentes. 

Eqgardo Rivera•Martínez 

'.Edgardo Rivera Martínez 

Doctor en Literatura 

·'1 Se suman en ·mi caso una serie 
de circunstancias. ·He estudiado 

,... > ·.en es·ta Universidad, y, desde 
un comienzo, se estableció lo· que po
dría llamarse un profundo vínculo de 
afecto con esta casa de estudios. Su ·ac
tual situación .económica y las condicio
nes que puede ofrecer .son seguramente 
poco favorables; pero ofrece, en cam
bio, un particular espacio para la per
cepción _y captación de las corrientes 

de · pensamiento y los puntos de vista 
que mejor se ·concilian-. con .Ja realidad 
del Perú contemporáneq. 

li Así es, u menos que la asfixia 
·'-·.1. económica llegue a tales extre-

. '!. mos que no haya más remedio 
qut1 buscar otro trabajo. , · 

·3· Mucho trabajo, reflexión, lec-
' ·tura. Y una, efectiva toma· de 

!· conciencia de que ,no puede 
'haber transformación efectiva y crea
dora de una sociedad, de una cultura, 
si previamente no se ha llegado a cono
cerlas, lo cual, como es obvio, supone 
obj~tividad, estudio, dedicación. 

- .... • .r--- . 



,·. · "En tesis.general, habría que elevar el nivel 
.Y contenido de la formación y los co1:1ocimientos que los estudiantes 

traen desde la secundaria. Aún sigue existiendo 
una considerable distancia entre .lo que es y lo que debería ser''. (Héctor Cornejo) 

. . . y porqu~ no ·ense.ñar? versidad que, como la de San Marcos, es 
la más antigua de América , se enorgullc- · 
ce ::'e u,;a historia- que ha dado frutos so
bresalientes y· que , por eso mismo, la 
obliga a un doble esfuerzo por man tener-

Un indicador de · lo · importante que ha sido y que puede · ser San 
Marcos, es la constatación de que por sus predios1 han pasado como 
estudiantes y profesores, importantes personalidades de la vida políti
ca, cultural y académica del país. De ellos muchos, por diferentes 
roo.ti vos y causa, ya no se encuentran entre nosotros. Cón algunos 
d.e ellos hemos querido constatar las razones-y,testimonios de su "fu
ga". Les preguntamos: lo. ¿por qué no enseña en•San'Marcos?, 2o. 
¿volvería a enseñar en nuestra umversidad? r y, 3o. De manera sinté
ti~a, ¿qué sugiere Ud. para mejorar el. niver a.cadémico de los estu-

· d1antest . 

·.se a la altura de esa historia y de darle al 
Perú lo muchísimo que éste necesita de 
ella. 

Carla; Franco. 
.Doctor en.Psicología Social ·1 Dejé San .Marcos en .1971. Lo 
.' · hice porque la participación po-

Héctor 'Cornejo Chávez 
Uoctor en Derecho y Ciencias 
'.Políticas · . 

1 Cordiahnente · invit ado por el 
·, · Centro Federado de.la Facultad 
1.' . de Derecho de San Marcos, me 

fue particulam1ente,grato enseñar la asig
natura .de.mi especialidad, la de.Derecho 
de:Familia, entre 1982 y 1983. 

Esta experiencia fue, para 1~í, muy 
gratificante; y por ello conservo de ella 
los ·mejores recuerdos. Quienes fueron 
mis alumnos, algunos de ellos ya profe
sionales, me hacen todavía el honor de 
buscarme v quienes· tenían Que .haberlo 
·sido, me dispensan el de pedim1e que 
vuelva. Para Quien es, antes que todo, un 
profesor universitario, nada puede ser 
más halagador y estimulante. 

:J Lamenté muy de veras oue un quebran
to de mi salu d, precisamente debido al 
exceso de trabajo, me hubiera obligado 
a deiar esa cátedra, así como otras que 
desempeñaba en varias universid'ades ; 
pero el cordialísimo. trato que recibí en 
la añeja casona de San'Marcos me ha VID· 
culada espiritualmente con ella · para 
:siempr~. ,2· Si no fuera por· la razón que 

•• .
1 acabo de expresar;tendría mu-

. cho gusto dc·reanudar mi labor 
docente en San Marcos. · 

3 
La brevedad de mi paso por San 
Marcos no me pennite emitir al 

· ' respecto una opinión. autoriza
da; pero es posible que lo que se pueda 
decir al respecto sea más o menos Jo.mis
mo que se podría decir de cualquier otra 
universidad, y yo he enseñado en cinco 
de ellas : dos nacionales y tres privadas. 

En tesis general, habría ·que elevar el 
nivel y contenido de la' formación y los 
conocimientos que los estudiantes-t raen 
desde la secundaria. Aun sigue existien
do, salvo algunas excepciones, una con
siderable .distancia entre Jo que es y lo 
que debería ser, lo cual, no sólo exige al 

·postulante· un esfue.r.zo pa ra llenarvacíos 
en materia de conocimientos, sino, sobre 
todo, le produce ·una especie de shock 
cuando ingresa a un medio en que la vi
~ión cleJ mµ_ndo en general y el .mundo 

· - · • 1 • • 

Héctor Cornejo Chávez 

<le la cultura en particular es bastante di
ferente de la q4e.recibió en el colegio. 

. Existen·, tan1bién, deficiencias de es
tructura e 'implementación. al interior de 
las mismas universidades (bibliotecas , 
gabinetes, laboratorios, museos ... ).· 

lítica en un gobierno nacionalis· 
ta me pareció mas estimulante . que ·per
manecer en el ejercicio de la docencia . 
Pero aun si esas circunstancias no se liu. 
biesen presentado, más tempran o que 
tarde me habría alejado de la universi
dad ... De.sde los 60, las aulas y los patios 
,de San Marcos me fueron.resultando ca. 

· da. vez menos atractivos. El comporta-
miento crecientemente violento de los 
dirigentes estudiantiles, el lamentable 
oportunismo de catedráticos enredados 
con alumnos en maniobras para captu
rar los puestos directivos de los departa
mentos ·y programas, el irrespeto ·por 
profesores que· estimaba como Augusto 
Salazar Bondy, .Emilio Barran.tes y tan
tos otros, la falta de incentivos para el 
.diálogo ·Y la investigación, la suciedad 
del ambiente y las conductas fueron pro
gresivamente restándome toda motiva. 
ción poi' continuar en la universidad. Sa
lir de ella para mí fue muy duro porque 
una de mis ·más profundas ilusiones en 
mi época· estudiantil había sido la de 
convertirme en profesor en San Marco·s. 

"2 No lo sé. En los afias finales de 
':. los 70 se desarrolló en mí una 
.. profunda aversión a la univer-Y suele haber plétora dé estudiantes 

y escasei' de'hocentes .. Unos _y otros,ade
más, suelen rio e~.~ar en condiciones de, 
darle'· al . menester universitario todo el 
tiempo .Y la de<;licación que requiere una 
buena labor. Muchos estudiantes. tienen 
que ,trabajar y un buen número de do
centes sólo pueden darle .a la universidad 
.unas .. cuantas horas de su .día. De ello re
sulta, no sólo insuficiencia · en .. materia 
académica, sino falta de .diálogo, de co. ·· 
municación humana y amiga ent re el do: 
cente y el estudiante . . Se resiente enton. 
ces la idea misma de .una "comunidad 

sidad ."Envuelto en ·ese sentimiento fue 
desapareciendo el gusto por la enseñan-

universitaria". · 
be en esta breve .. respuesta, sin contar 
con la insuficiente adecuación entre lo ,, 
que la Universidad da y Jo que el país 
necesita. . .. . 

Hay, además, problemas de adminis
tración, financiamiento y aplicación de 
los recursos disponibles a las necesida
des más apremiantes. 

Obstáculos y limit aciones como ·1as 
que, ·muy sintéticamente, se dejan ·ape
nas mencionadas, se sienten con espe
cial énfasis ·cuando se trata de una uni-··· !·:·•· .. 

Carlos Franco 



"Debe'. ponerse estrict«:> coto .a la.politización de los centros de enseñanza, · 
pues .es lamentable comprobar cómo los interesés políticos partidarios han suplantado 
peligrosament~ e!l.los.estudiantes el legítimo interés por estudiar" (Ricardo Amiel) 

za académica. Estos sentirñiéntos fueron 
tan violentos que probablemente lo úl- . 

. timo que hubiera .imaginado.en esos años 
era regresar a las aulas. Con eJ..paso de 
los años y comprometido nuevamente 
con el estudio y reflexión.sobre los pro
blemas del país, se , fue modificando la 
intensidad de esta actitud. En :los últi
mos dos años, incluso, me he imagin,ado 
trabajando en cursos cortos, monográfi
cos, con grupos de 15 ó 20 alumnos. Pe
ro esas imágenes han sido pasajeras. Hoy , 
dispuesto nuevamente ' ·a ·comprometer
me políticamente con los cambios que 
se avecinan, me parece improbable el 
retomo ·a la docer!cia. 

3 
Hace años que no ,pienso en el 
tema. No tengo, .. por eso, nin-

.' guna respuesta precisa, y quie-ro evitar recurrir en generalidades inúti
les. Responder':ª e_sta ¡:,regunta es tarea 
que harán mejor los actual~s ,profesores 
de ·1as universidades o las · personas que 
tengan' un .inte'ré~ más profundo que el 
mío en el tema. 

Richard Aµriel 
.Ingeniero Geólogo 

" .
1
. · El Perú, como cada país joven y 

·, en desarrollo, ofrece .una com-
. pleja gama ·de problemas que 

históricamente van alcanz¡¡ndo prioridad 
unos sobre otros.'Cuarido decidí alejar
me temporalmente ·de la • docencia uni
v~rsitaria, Jo hice ante lo que creí y sen
tí que en esos momentos era' .. la mayor 
urge_ncia de ·la patria, el ·proyecto de una 
hueva política para cambiar el Perú. 

La perspectiva del trabajo universita
rio aparecía en esos momentos como 

. problema de difícil tramonta. Es.cuáli
dos presupuestos centralizados, deterio
ro de la disciplina estúdiarttil , confusión 
de los verdaderos fines de la universidad. 
entre otros, nos plantearon a algunos jú-

Richard A miel 

: · . . "..) 

venes profesores universitarios 'el busé:11' p:11s. ~óii sus antececentes básicos, que 
nuevos caminos para .afrontar las urgen- comprometen ese estamento superior. 
tes y angustio_sas' . fiecesidades ,sociáles· . ·,:Ha.y un ,círcúlo vicioso de subdesa
del Perú. rroUo en el · que la educación es el 

Es así comp de~pués de 16 años .de "::campo de may.or urgencia y que, debiera 
m~gisterio universi;tatio en la cátedra ser el área de -prforidad de todos .los es
de lngenie,ría "Gec;i;lógica, decidí hacer. foerzos de a~ción en el país. 
una ,pausa en la ense_ñanza. .. · · 

: ,_ .. · r·. 

2 
Sí. 'Creo ,que cada .. generación 

1 ·,tieHe, .. ade1mís;,de -su resp~nsa- . 
bilidad nacional. Aquellos · que 

seguh11os siendo miembros de la comu
. nidad universita'ria, en especial 1os que 
hemos ejercido la docencia, sentimos el 
deber de contribuir al reencuentro de 
Jo que la· Universidad debe ser .como 

· institución básica del saber y la nacio
nalidad. y creo que este débe'r tenemos 
que asumirlo dentro de ella ' misma y 
esto, P.Or ejemplo, de fa manera ·siguien-
te: •. .. , . . . . 

·:... Promov.iendo la dignificación ;:¡k:Ja 
Docencia así como el resurgir :ae '.la . In
vestigación, ya que ambas se implican 
muth!amente. 
- 'Trabajando también .en el ,esfuerzo 
porque la Univ.ersidacl ,sea uná. ·institu
ción ', para . toda la sociedad··::y :n<f .. un 
servicio en ·exclusividad para álgunas 
"clases sociales". · . 
- Esforzándonos ·en .. lograr que la 
tarea de la Universidad .sea la de formar 
hombres que sirvan eficientemente a la, 

· sociedad en toda su composición. 
Por estas .y otras razones, me gusta

ría integra.r, n_uevan,.ente el ,plantel do-. 
cente de San Marcos. 

3 
Quiero referimie, ·al contestar 

. a esta pregunta, ·al Programa 
del Partido Popülar · Cristiano 

- partido político del · cual. soy· Secret~
rio Nücional de Organización-· cuando 
en el Capttul<f referido ·a ' Educación 
dice " ... debe ponerse · estricto coto a la 
politización de fos ce:htros de enseñan
za .. . " , pues es·· 'lamentable compr'obar 
cómo los intereses políticos partidarios 
han suplantado peligrosamente en los·es~ 
tudiantes el legítimo interés por estudiar. 
Debo agreganambién ·que ya' débe ·te
ner carácter ·,de campaña o ·de cruzada 

·el recobrar para la universidad su vei·
dadera finalidad, que no es la política 
de partidos, sino la ·" .. :formación hu
mana. integral de la persona para la li
berta~, la creación, la soJidaridad y la 
justicia ... " ' 

Hoy día las ·Federaciones Estudian
tiles equivocan, en SÍ.I mayoría · 'de de
mandas y obje'tivos,su razón de exístír. 
Sus comunicados nos sorprenden mu
.chas veces eón ·sus contenidos, pues apa
recen, más .que. como inquietudes pro
pias de alumnos, como un listado de 
reclamos sindicales. 

El nivel académico del . estudiante 
·universítario no está desconectado de lo 
que .e.s la. Sec~ndaria y . Primarí~ en el 

Gonzalo·Portocarr.ero 

;Gonzalo :Portocarrero 

-~D~ctor ~n·Economfa y sociólogo i,I Sencillan1en'te porque no hay 
· . ninguna clase de incentivos pa-

r · . ra hacerlo. Estudié en Sari Mar-
c:Ós· socio1qg'ia hasta 1970, fecha en que . 
terminé:. Desile entonces he enseñado al
gunas· vece{la última en 1976. Ahora 
trabajo én''La.Católica y miro.a San Mar
cos.'c:on una mezcla .de pena. por .no ha
berse podido sustraer . de la decadencia 
general de las instituciones sino inclusive 
haberla anunciado; de alivio por no _estar 
allí y, ,(malmen.te, también de censura 
puesto ,que los profesores y .estudiantes 
hacen muy poco y se .compadecen de
m_asiado. Sin·embargo, una revista· como 
·~La Casona" me hace .pensar .. que la tra, 
dición es. ~na reserva a la que todavía_ se 
puede., apelar, qi.le .aún -hay energía en 
San. Marcos. 

iz t:.sí, ;siempre y cuando ·:vea .que 
. ; tenga sentido de hacerlo.. . 

;3; , . .Una primera condición es co-
·. brar conciencia de que muchos 

. , . k· __ ".~ · de los problemas supuestamen
te insuperables son, en realidad, coarta
.das para justificar el desgano y el aban
dono. Es necesario recuperar el sentido 
de la universidad. como lugar de .P._roduc- . 

,ción y transmisión de conocimientos .del 
más .alto nivel. Creo que ésta.es la moti
vación más valedera, la que puede llevar 
a cambios de actitudes entre los profeso-
res y_ estudiantes: · · 
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Para I~uis A. ·Sánchez, san ··Marcos no es 
' . .. ~ . - . . .. 

.. . ,• inmanéJa~le ·pe~(? .. . 

''Lo' .. , ., .. . ; . ·. · ,trag1co es 
: .. q·a·e· · . ,• . . 

• i1 • • , :'! ··.. / . . d ,, ' ' .a,o·· :se pro · ace· 
· Luis Alberto -Sánchez, Vicc-Presid.ente de la República y tres vec'es Rector de. esta 'cuatricentenaria 

casa de estudios, accedió a concedernos una muy s1,1gestiva y .sustanciosa-entrevista .sobre 'San Marcos, 
una visión crítica y autocrítica, ~n<!-s veces nostálgica, y: otras, optimista, de· su pas.ado y futuro. Podrit 

.no comp.artirse su opción política; p ero, indiscutiblt;mente, su opinión es de aquellas imposibles de ig-
. ',norar. .. ·:·:, . 

LA· CASONA: ¿Qué significa 'San Mar
cos para Ud? 

-LUIS ALBERTO SANCHEZ: •Bueno, a 
propósito· de su pregunta sobre qué sig
nifica San · Marcos en mi viaa, lo he éli
cho varias veces. Fue 'durante mucho 
tiempo.·una novia, ·después fue una espo
sa y ahora estoy di'?')rciado, de manera 
_que es· una vida conyugal, intelectual
mente hablando, que me ocupa cincuen
ta años. Creo que es uno de los .amores 
más longevos que se han dado en la his
toria, excepto el de Abelardo ·y Eloísa. 

,.L<¡.: ¿Cómo ve a San Marcos, ~hora'? 

L.A.S.: Lá-·veo muy mal, tan mala.,que 
: no me ason:10 ~í porque me daría mu
cha pena. Empleé ~ma gran parte de mi 
,vidá y de mi actividad en hacer urta uni
ve_rsidad; desde la infraestructura y toda 
la .Ciudad Universitaria, creo, -salvq la 
'Residencia-, es obra mía, h'eéha sin na
da · y sin . pedir ni siquiera auxilio al ,go
'bierno. Quisimos 'hacer una Ciudad don
de se est4diara y que, precisamente por 

.eso, estuviera aparte, como se usa en 
otras naciones. Creo que'· ha sido un fra
caso. Debo confesar que me. he equivo
cado, según ''me parece, y que ~quí lo 
que de.biera hacer es lo que me aconsejó 
un Rector latinoamericano cuando em
pezamos a hacer esta empresa de la Ciu
dad Universitaria, que era mejor mante
ner en América Latina las ' Facúltades o 
Escuefas .separadas las unas de· las . otras, 
para evitar que el corttagio malo 'de algu
na . se apoderase de las otras,· ya . que el 
·contagio bueno · generalmente se locali
za. Lo veo muy ·mal. Creo que hay una 
crisis de disciplina, en el buen sen_tido. 
no en el sentido y criterio de autoridad. 
sino de jerarquía. Creo que es indispen-

Luis Alberto Sánchez consider.a su·a/ej~miento de'S(ln Marcos como el divorcio luego de una 
vid,a conrugal de cincuenta años. 

"·empleé ·gran: parte de mí 'Vida ·y de mí actividad en hacer· 
una universidad; salvo la ·Residencia, toda es obra mía" ------



. '' el _prQfesorado, en buena parte, 

está demasiado sometido al alumno" 

sable en toda organización racional ·de l:1 
cultura, porq1,1e, eviden.temente, hay. una 
jerarquía que crece sola y que se depau
pera también sola, con el transcurso del" 
tiempo. Creo que eso fal ta. Creo que fal
ta elementos, no solamente económicos, 
sino vocación. Pienso que hay un buen . 
porcentaje del profesorado que toma la 
Universidad como un lugar de reflejos 
políticos o ·económicos. y que los pro
fesores están en una dualidad tremenda. 
Lo hemos tenido eso ·siempre , lo hemos 
pasado, hay una larga experiencia al res· 
pecto; per.o creo ·que se ha acentuado, r 
sobre . todo una cier.ta sumisión del pro
fesor al alumno. Yo he sido uno, real· 
mente, de los propu lsores de la partici
pación del estudiante en el gobierno de 

· la Universidad : y lo sigo manteniendo. 
en sus términos y alcances legítimos. en 
que: no suponen la sujeción del profesor 
al alumno, sino la cooperación en vurios 
campos. Y en uno, ol . de la escogitación 
de profesore~. por cierto. ya no es de 
competencia del alumno, porque si el 
alumno pudiera escoger sus profesores 
sería por simpatía , mas no por,.soga. Yo 
creo que todos esos valores se han mci
clado mucho con una polilización muy 
aguda, y \:On un alienamiento total a 
una forma de universidad que no exis
te ya en ninguna parte, que se pensó que 
podía existir en China o en los países so
cialistas. Y no es así; son mucho más se-· 
veros que en los países occidentales. Mi 
experiencia en el mundo es ésa; en los 
países socialistas son más exigentes, in
cluso con cuotas cerradas de alumnos, 
que en las universidades norteamerica
nas o inglesas. Y creo que eso se ha in-

1 vertido acá de una manera lamentable. 
Se ha tratado de diplomar a las gente~ 
a1Ítes de que sepan ; se abolió el doc
torado, y luego .se lo prostituyó al hacer 
un doctorado sin tesis, sin investigación: 
se alejó inclusive la investigación de la 
universidad, depositándolo en un ente 
del Poder Ejecutivo, y los Estudios Ge
nerales, que ·son básicos en cualquier 
Universidad del mundo, para cualquier 
actividad, inclusive para las técnicas, han 
sido reducidos al mínimo. Yo creo que 
es<;>s son pecados tremendos que hay 
que redimir de algún modo, y que hay 
que hacer algo, y haremos, . para que 
sean curados, sin entrar en otras cosas. 
L.C.: Viendo desde fuera, como ve ac
tualmente a la Universidad, y desde el 
nivel en que actúa en la realidad nacio
nal, ¿cuáles cree que son las manifesta
ciones más saltantes de la crisis sanmar
quina? 

L.A.S.: Bueno , la más·saltante es que no 
produce nada_. M~s que el. desorden , yo 
creo que es la esterilidad. No produce 
nada. En otro tiempo. gran parte de las 
directivas nacionales partían de las te
sis universitarias, de los discursos acadé
micos, como en el caso de Manuel Vi
cente Villarán con su Discurso sobre las 
profesiones liberales, o el de Salomón 
sobre el sentido de las exportaciones en 
,191 4 y 1915, y las tesis, bueno, de Te
llo, de Morales Macedo, Pérez Weber
bauer, ele Riva Agüero, de Ibérico, de 
tantos y tantos más. Eso inspiraba. Y 
veo que esa esteri lidad es muy grande. 
·No hay tesis así, que conmuevan; guien 
v conduzcan. Eso me parece que es lo 

e 

principal. Lo segundo es que no se quie
re estudiar. Y se prcl.r.mle tener los titu-· 
los sin el estudio. Y creo que lo cuarto 
es que el profesorado en una buena par
te está demasiado sometido al alumno. 
Y eso no puede ser. Eso puede conservar 
el puesto, pero no conserva ni la imagen 
de una universidad ni el sentido directi
vo. Eso es lo que veo hoy. Lo último es 
la parte económica, porque sé por expe
riencia que la parte económica, sierido 
muy importante, se puede salvar cuando 
uno tiene vocación, y entonces se inven
tan cosas. Y siempre hay recursos; re-

cursos de fuera, recursos de dentro. Eso 
es lo que hay que estimular. Y para eso. 
creo que habría que estimular grande
mente una buena Asociación de Gradua
dos, en la que esté comprometida la ma
yor parte de los que se· han graduado en 
San Marcos, que pertenecen a todas las 

. esferas socia les, . a todas las actividades 
intelectuales, y por consiguiente se ha
llan en actitud de ayudar eficazmente a 
San Marcos. Ahora acabamos de darle 
una ley -:-bueno , en el Senado ya salió-, 
para que el cobro de los alquileres de 
las propiedades inmobiliarias..?. que son 
aproximadamente 300,000 m¿ en Lima 
Cuadrada, puedan ser aumentados y se
guir las mismas normas que las de las 
propiedades de la Beneficiencia. Eso lo 
aprobamos en un solo día; me lo pidió 
el nuevo Rector, y se hizo enseguida . No 
sé si en Dipu lados pasó. Pero creo que la 
cosa es más profunda que la simplemen
te económica. 

L.C.: Pero, ¿no estaría descuidando ana
·uzar algunos aspectos importantes, de 
fondo; como· por ejemplo, el acceso de 
las clases populares a San Marcos en los 
u/timos quince años? 

L:A.S.: Yo no creo en eso, absolutamP.n
te; no creo que haya clases populares. 
Creo que hay universitarios simple y lla
namente que llegan. porque saben, cual
quiera sea la clase a que pertenezcan. La 

universidad en todas partes es una selec
ción de capacidades y de estudios, y no 
pregunta a qué clases se pretenece. Lo 
que usted me dice conduce a lo que ya 
han llamado la masificación de la univer
sidad . A mi juicio es una negación de la 
universidad.· Por fuerza la universidad es 
selectiva; no hay íemedio. Es lo más es
trecho del embudo de la cultura; Jo más 
ancho está en primarfaS' Entran seis mi
llones; pero no salen seis millones de 
graduados. ni salen todos los que entran 
a la universidad. Anualmente creo .que 
entran alrededor de cien mil,"y no salen 
cien mil graduados cada año; saldrán 
diez. O sea que en el curso mismo del 
proceso educativo y de investigación se 
.va haciendo una selección;-,que es inevi 
table. en todas las profesiones; en todas 
las actividades humanas, desde las ma
nuales ·hasta las intelectuales. Ew ·es ine
vi table. En Rusia lo llaman estajanovis
mo. Y es inevitable, porque todos pode
mos partir de la misma meta, pero no 
llegamos igualmente con la misma velo
cidad . De manera que yo no creo en eso; 
yo creo que la Universidad es ante todo 
capacid&d, selección, en el sentido del 
saber, de tecnificación. No se hace nada 
con diez mil gentes que saben la mitad , 
hablando universitariamente, - hablando 
en la escuela sí- , .y sí, con solamente 
quinientos que sepan realmente Jo que 
hacen. Y eso lo prueba una cosa que . es 

"pienso que hay un buen porcentaje de profesores .que toma la 
Universidad como un lugar de reflejos :políticos y económicos" ·--- -·----- - --·-·- ·········-·'"-- __ .... ___ ,.,. ,,., __ -________ , ....... -.... -------·-- ·--- ··- . 



muy interesante, que es la Bolsa de Tra· 
. bajo, que crean las universidades. Hasta 
'hace unos cuantos años, un médico gra- . 
duado en San ·Marcos iba a los Estados 
Unidos o a Francia, e ingresaba directa
mente a su actividad; hoy día, por ejem. 
plo, un médico que se dedique, digamos, 
a Obstetricia,' lo hacen pasar antes por 
una etapa previa de. dos años, porque no 
creen en su título. Por con'siguiente, no 
es un grado que_ tenga valor universal, y 
los grados deben tener valor universal. 
1,. C.: .Le hacia esta reflexión pon¡ut· 
Fernand Braudel, .alguien a quien recuer
da usted . . . 

. LA.S. : Muy amigo mío, autor de Medi· 
terráneo . . . 

L.C.: .. . decía que gr.an parte de la tra· 
gedia.-de la.universidad latinoamericana, 
y particularmente de la peruana, no era 
tanto de la universidad misma, sino la 

-ausencia de una educación secundaria 
só/ü,ia . .. 

L.A.S.: Pero desde luego; eso ya es otro 
problema. Evidentemente, por eso hay 
academias; que no debieran existir. Yo 
cuando .entré a la Universidad entré sin 
examen de admisión; entré de frente de 
la secundaria , y creo qt1e no tuvimos 
ningún choque. Lo mismo entró León 

,Barandiar.án, etc. Entre otras cosas, .ma
·nejábamos tres idiomas, incluyendo el 
castellano, que era obligatorio en secun
daria . Pero era una se.cundaria muy exi
.gente, muy parecida a la ,secundaria 

. francesa, tanto que aprendíamos m~s 
histpria francesa que peruana, y eso ~í 
estaba malo, totalmente .. Braudel ha .es, 
tado solamente dos veces en contact~ 
con la universidad latinoamericana; en 
Chile, en donde estuvimos juntos en. una 
.reunión de.l Congreso de la Educación 
de América Latina en el año 52, y luego 
en una conferencia que tuvimos .en Par.is 
el año·.58 ó 59, cuando estaba Jean Sa
rray de director. Bueno, yo creo que esa 
es una ficción; no hay que confundir. 
Secundaria es horriblemente mala en el 
Perú. Así como. es .muy buena en Chile. 
Por causa del destierro, mis hijos lleva
ron su -secundaria en Chile, sin pagar un 
.centavo, gratuitam~nte, en la Fiscal; una 
secundaria excelente. 
./,.C. ¿Cómo afrontaría .el desorden .,,11 
San -Marcos, que es consid,erada.una uni
versidad casi inmanejable, por la dimen
siórz que ha alcanzado;· cuarenta mil 
alumnos, . .. ? 

L.A:S.: No es inmanejable. Tiene quince 
mil más de lo que debiera tener. Debe 
tener veinticinco, o a lo ·sumo treinta. 
Pero por eso no es inmanejable. Tiene 
que haber un período de transición , eso 
sí; pero sí es manejable. Yo creo que to-

"yo ,cuando ingresé a la· Universidad 

entré -sin .:examen .de· admisión'' 

Según LAS, de los cu~¡.¿,uti ·mil estildian tes ·sanmarquinos, cinco mil son los que hacen todos 
loú iesó,denes, los demás .se.adtiptan,pasiva111<'11f<: o se encoKen de hombros . 

tlo es manejable , y tod<>:es·i nmaneji_1ble: 
Jepende .de 'quién maneje : · i'·. · 

• ¡ • • ,e: 

/,.C.: .Se,;han: escudza'do opiniones. en el 
-sentido que .'San Marcos necesita de un 
dictador, · o de-un Sánchez. ¿Cómo ma-. 
nejaría.San ,'Marcos? ' 

L.A:S.:· Trataría ... ; pero; bueno, pare
cería ut'i ní~nsaje de ultratumba; según 
los términos alemanes, yo ·soy un cadá· 
ve r en vacaciones, porque después .de 'los 
ochenta· ya uno se murió. Ahora ;:si Ca· 
mina y hace cosas·es porque está en va· 
cacione~. Pero yo creo que hay cosas 
que hacer. -En primer lugar, hay que te
ner valor de enfrentarse; esa es la -p~ime
ra cuestión . Enfrentarse a alumno·s· y a 
profesores; no creo que a la mayoría. 
Yo creo que probablemente, de los cua· 
renta ,mil alumnos de San Marcos, cinco 
mil son los que hacen todos los desórde
nes y los que cruzan muchas cosas, y 
treinticinco mil los que ·pasivamente se 
adaptan y se ·encogen de hombros. Es 
una característica nacional que la tene· 
mos en la vida pública también. Yo creo 
que en los profesores :hay sí una recupe
ración; he visto que hay un espíritu dis· 

1 info, · menos sumisión. No es p01: t;Ues-
1 ió1r ·política; pero creo que cuando en 
1'111 ente · en el cual hay casi monopolio 
de · determinados sectores, se pueden 
presentar y· activar los otros sectores; 
quiere decir que··algo está pasando de 
bueno. ·Y creo· algo ·más; creo que, no sé 
si en San Marcos exactamente; pero en 
casi ·todas las universidades, está surgien
do lo que .yo llamaría una especie de 
examen 'de conciencia; y de dolor de co
razón, que está •haciendo que· ·los estu· 
dios ·se in teilsifiquen más que lo que ha
ce casi tres años. Yo creo que eso sí está 
ocurriendo; hay una e~pe¡;je de ret;upe
ración. Bueno, eso es un buen indicio. 

L..C. : ¿No cree que ha habido.una deli
berada política nacional de protección 
a la, universidad privada y de abandono 
a la universidad nacional? 

L.A.S. :· No creo. Creo que hay un sec
tor que sí lo hace, y que pertenece a 
universidades -privadas; pero no una po
lítica en ese sentido. La prueba está ert 
las dotaciones económicas que se dan 
ahora: Que .hay universidades privadas, 
rnmo en ·este caso la Universidad Cató-

' ' de .los .:cuar:enta 'mil alumnos de San .Marcos, 
cinco rníl·son los que hac~n todos los -desórdenes" 

:;,> 
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.' 1un ~alumno nuevo significa 

aulas' conserjes, electrící<lad, ~gua, ... , , 

lita y la Cayet:1110 1-h..redia concretamcn , 
te. que han obte.nido un e.xhuberank 
apoyo del Estado, es cierto . 'Ei1 el,tiem
po que fui Rector. nosotn.is •estableci
mos u na regla que se cunwlió :j'ielnien te. 
y es que cuando t11ia universidad tenía 

: más de l c.incucnta por cie r:rto ··de ·s11 "pre
. supuesto atendido por .el,Estado , podía 
, dejar de ser privada y ·regirse por las nor-

mas oficiales de las universid11des públi
cas. Yo creo que el Estado estü obligado 
a ayudar a la cultura en tocias partes. la 
privada indusiv~, pero no en l:1 misma 
propórci<>n. Entiendo que una de las 
universidades que .he nombrado tiene ,el 

. 64 ó 74 ¡ior cien to .de •su .presupuest 11 
al<·nélido .por . el Estado. y es pri~ad:1 . 

!..'C.: ¿No cree que la educación supC'· 
rio1· .. . e11- el Perú debería pensar en so/11· 

· dones como el Colegio de Ml'<ico () e/ 
Cólegio ,~e Francia? 

L.A.S.: 'Bueno. eso es otrn cósa. Yo pro
puse. y San· Ma1:cos aprobó, el Colegio 

. del Perú, que pretendió ser . y ni siquiern 
se f undó, .una mezcla .de l Colegio ele 
Frahci.i y , no del ·Cµ legio de M~.xico. si-

, 1ú) ·.del otro colegio, el ' ('olegio' Nacional 
de. México. Hay ·u11<>, en Méx ico. en el 
cua l es'tán: las p.1;imeras. men ta lidade.s,de l 
p.iís, de todas las ' ramas: en el tiempo 
que se fundó estaban Antonio Casos co
mo fi lósofo. Marianci Azuela como lite
rato, Diego Rivern en .artes pl:.ísticas. ·co
sío Vill~gas ~n economia. Silv:i.Herzog, 
Alfonso Reyes. que 1odavi'.1 vivi':1 .. el 59. 
en fin; de esto hablo cle.l 5,1. L.a. obliga
ción de .este grupo de gen tes 110 era otra 
cosa que reunirse parn discutir proble
mas -nacionales. y .cada ,uno de ellos dar 
drn.:é \:On ferencias sobre su especia lidad 
del dia , en el año. Por eso se me ,ocurrit', 
mezclar esto. no.con el Colc.gio de Mé;, ¡ .. 
co, sino con el ('ol~gio ele Fram;i¡¡. por
que el Colegio de México es clemasiadll 
¡n1nicu lar. cpmo que vino de la 1ra11sl'or
mación .de la Casa de Esp¡11i a después de 
la .Guen:a Civil: sino con el Colegio de 
f-rancia . en donde se enseñan l:1s cosas. 
como se hizo en 1:i' Argentina con la Es· 
cuel.1 .de Estudios .S~1peritires . . de estu
dios que no dan ti11Jln. Simp le y llana
mente la gente .va a est udiar. con gran
des especialistas: pero dedic:inclose a tres 
cos:1s que pod rían susten tarlas: un nive l 
que resue lve prnhlemas de l Estado. co
sa que ens,,yamos en San Marcos con la 
Escuela de Estudio!, Superiores. el ,:Jiio 
46: luego o tra que :ttiend:1 •pedidos pri
v,1dos. que subvencionan. y ot r;i que d ,. 
rija las tesis ,que se quieran someter. D, 
r~a lllanera se puede tener tres nivele~. 

.i ..: profesores que pudiéramos. llamar lo~ 
-.:onsagrados. que tienen .una ·especie de 
tutoría general. Juego los prüfosores ac
luanles. los investigador~s; que hacen el 
trabajo. y luego los asociados. los nue
vos. que ayud.111 en ·esl~s cos.is., El pro
yecto me lo aprobó San Ma rcos;_y la C.í
marn ele Dipu tados lo aprobó'. el.año 63: 
en el .Senado se quedó .. Pero,el asunto es 
bt ro: yo creo que eso representa. lü parte 
n1lis ul,'t a. Y9 creó que hay que lrncer los 
Co legit>S Region.ilfS. que son una gran 
libcrauiún para la Secundaria , como ·se 
estü haciendo en · Puerto Rico. en Chile 
mismo. eu Estados Unidos. en Costa Ri
-.:a y · en -C'<i lombia . '/ que fonda111os el 
ai'lo 63. con ma l éx itn, pero .por 1:azone~ 

011ra11tc• Ir, l' ll/l'<'l'ista que 110s co11ccclió ge11-
1i/11w111e.vel l'x·N!ctor Sándtez lite i11terro~u
i/n ta111/Ji<i11 1111 .su calidacl de Íli<:e-Presid~tt · 
/(},<./e/ .1:ohiemn <'lec ro. · 

políticas. Se fundó u ,u en Chimbo.te .. st· 
vonstruyú, de tres pisos. y había djecj. 
~.iete :1ctividades. todas ellas . supei:iore.s 
a la secundaria y relacion.idm; con las;ac-

. t ivicladcs del lugar. Había una ·escuela 
tlt' Pesqucrfa. de Bolicheras. de lctiolo-
1üa. de Metalurgia . de-Irrigación. En fin . 
diecisiete .actividades. que no daban t í
lu lo de doctor; ·pe ro que se:llevaban en~ 
tre dos o seis semestres. Había, por 
ejemplo. cosrnetólogas. que . estudiaban 
no m.is de un ,año. y que,recibian al mis-
1110 1iempo una formación human ística 
prt',·ia. a fin de que su cult ura se ensan
,clti,Ha 111:is . . 
l .. C." FI Mi11istro del.lnteriur ha declam 
do rc·ci<•111enu:11te que la autonornía de· 

4 
,4 

las universidades resulta ser una traba 4 
para la acción de las fuerzas policiales. 4 
prácth·amellte ha pedido se les permita 
el ingreso . ¿Qué opinibn le merece esta 4 
sulicf tud? 4 

4 L.J\.S.: Depende ele las ra7..ones.' Pern no 
creo ¿1ue sean 1111 ,pedido. Yo creo que 
si hay motivos para hacerlo. hay vías .le· 4 
gales para .hacerlo. La autonomía no es ,111 

extraterrHorialidacl absoluta. no es un '11 

estado dentro del estado. nunca lo ha si- 4 
do . Es un fuero. que no es lo mismo que 
extraterritorialidad. No es lo mismo que 4 
una embajada . Es algo 'así como una 
iglesia, donde hay un fuer.o . Para · eso 4 
hay que levan tar el fuero y el fuero está 4 en la justicia ·o en la orden del Rector. Si 
el Rector lo .permite no hay cuestión. y 4 
si la justicia lo ordena no hay manera de 
oporierse. Pero es.i ot ra cosa . no. Brnsh 4 
no es una autoridad universitaria. feliz - ~ 
mente . " 

LC..= ¿Qué puede esperar la Universidad 4 
y los universitarios del gobiernu aprista? 4 

L.A.S.: Bueno; es un ·gobierno (:\Hl mi'i- 4 
chos universitarios: y. naturalmente. 
queremos hacer universidad. Pero -en se- 4 
rio. no de broma ni de agitación políti- 4 
ca . A pesar de que tenemos como ·mal 
ejemplo. el caso de la Villarreal. Pero no 4 
·pensamos qué eso .se repita. en ningún 
lado. de ninguna manera: y si ése es un 4 
caso cl.imoroso, -no por lo últ imo. ·sino 4 
por ·muchas ntrns cosas, pens.imos que 
eso no · debe ser ni . modelo ni con tagio 
de ninguna ofra universidad . Tenemos 
que lrabajar en eso muy · activa¡nente. 
muy a fondo y muy resueltamente. para 4 levantar el nivel de la cultura peruana. 

·Creo"que debemos ·empezar por una co- 4 
sa que hace · falta ,en l.i Universid.id. Es 
·fijar el costo de cada alumno. ·Porque no 4 
se puedecl1áblar de una universidad cón 

' tantos-alumnos si no se sabe lo que cues-
rn un ·alumno : No he hécho'el c,Hculo ·de 
cuánto cuesta hoy . un alumno: pero un 
alumno de Educación es algo de dos mi
llones y medio al a,10 .. no puede bajar. y 
un alumno de Medicina probablemente 
pase de los ·doce o qtiince· millones. qt1i
'L.á más, y Veterinaria 'un poco más. ' Ell
"tonces. creo que tiene que,fijarse la cuo-
ta de vac.intes .según .el monto presu
puesta! que se puede atender, porque,de 
o tra manera se atiende mal. Un . alumno 
nuevo significa aulas, conse1jes , elec trici
dad. agua. profesor . . asistente. etc. Eso 
tiene una cifra. Y.aquí se h.in hecho las 
univ~rsidades y los ingresos simplemente 
porque sí. Asimismo. es necesario consi
derar la capacidad del .aula: tiene que 
haber espacio para respirar tan to como 
espacio para eJ,.estudio. Aquí ·no: .aquí 
..:aben ochenta, Esa no .es manera de ha
,·er cos.is serias. Encuen tro que hay que 
hacer cosas serias. 

''la autonomía no es extraterritorialidad absoluta, 
no es un estado dentro de otro .estado, ,nunca lo ha sido" 

-., ... . ,.., - - - -- .. 



¡,Cón10 fue el . ,desarrollo intekctua 1 
antes de las universidades? Sabemos qu,· 
la Universidad florece · en Europa en d · 
siglo Xlll .l·d siglo de las corporaciones, 
y la Univl.!rsidad era la corporación ·de 
los intelectuales. Pero antes, . cuando .el 
in_tele~tural era un arksano :más en · las 
emergentes.ciudades,. que aspiraba a pro
movt:r una cultura laica -desligada de, la 
lglesia .,y .sujeta ,al ·intercambio en las. 
nacil::ntes ciudad.:s,-.. ¿¡cómo eran esos in
tdectuales'? Obviamente , subsistían .los 
rdigiosos; pero también, entre otros: 
existió un tipo de intekctuales ·<::rrantes 
que iban de ciudad en ciudad. anarquis
tas, anticlericaks (que ya es mucho de· 
cir"para.:Ja ·Edad Media), quienes legaron 
ideas al siglo :siguiente de moral na tural. 
libertad de costu1nbres o de espíri tu; 
y de crítica de la sociedad religiosa;· 
estos fueron ; los _goliardos, repres1:n tan· 
tes .de una .clase ávida de libt'!ración, 
qpuesta al feudalismo-, .de los cuales han 
quedado .. algunas, cok:cciones de su ·µoc

.sía (.Carmina Burana) .y .de sus miniatu7 
ras (pequeños _grabados reproducidos e11 
algunas iglt:sias de .arte gótico). En ·1a~ 

vi lt:gio quc .detentaban los .ecfosiásticos: 
debido al desarrnllo cada vez ,mayor d~· 
los asuntos comerciales, . ya que ellos 
com,rnzaron a llev.ar· .. por e.scrito las dis
posiciones importantes .y ,cuentas co-' r 
merciales d0 gran envergadura compren
didas ,en los libros;mayores.. " ' · 

Así, las ciudades se convierten· .en -lu
gares , d.e circulación para J os -hombres. · 
cargadas de, .ideas como, las mercanc:ías. 
lugar.es ,,para intercambios. ·mercado~· 

¡ " 

.. , .. 
dlo .reunían en ·una ·misma maldióún 
.ilas ciudades -e intefoctualeS· de ·nuevo 
cuiio . El i.ntt'!lectual urbano del siglo 
XII se considera justamente un ar tesano; 
11n: hombre di:) oficio que no se· dife ren
cia de los demás: ciudadanós:·•su fun
ción es·,e-i estudio y la enseñanza ·ct,das 
artes liberales. El intelectual -tiene plena 
conciencia _de,,.Ja ,profesión qut! ha- de 
asumir. Reconpce la necesaria rúlación· 
..:ntre ciencia y .enseiianza, ,y n'o pi.::nsa 

Los inf el·ect:ua1es _,:antes -. .. .... ... . .. . .... ..... . . .,, . .. 

de las Universidades·· 
. l r ,..,, ~· •' ·;~{ ~-.. r. ;.{.~_ ... "}-. : ... : :..;::. .. ~ . ~. 

·Escribe: Elena Velando 

1. · · t · ·t 1 ~, ··'rlc1·uc1·.·1adas d,,¡ con1•·'rc1·0 1·11t••l,•ctu·.11'. ya, que aquélla debe ser atesorada. sino 1neas s1gu1en es mtentaremos s1 uar o~ v v v v v 

en su época y tratar algo· de ellos. y su En estos ·!momentos, siglo Xll, ,:11 . que' por el contrario, está persuadido ele 
, · qut: debe ser puesta en ·circulación. -Las 

significado. . _. .:ontram_os d tipo de i.ntcleétual que escuelas son los·,talleres de ,donde se ex-
Es claro que lln esta época ( feudal) la ·caractt:rizará el renacimiento intclo:!é· pt)rta,; . las.ideas ª· modo de ·mercancías. 

ciudad no. surge en Occidente 'súbita-· ·· tual ·ae est0 siglo . . Es en esta 'époé.:a d,· 
mente, aunque es cierto · tambié1i' que · la Alta Edad Media, :que el intelectuitl Fn el taller urbano el pn?fcsor reúne en 

un n'tismq impulso . productor .al arksa-
bubo siempre ciudades. Po:!ro éstas eran de Occidente _-s~rá uno 1:nás . entrelos 110 Y a:t cornercia,i tc . · · · 
restos de las ciudades del. Bajo Imperio .' l~_o,dnabdress 'dde odf1c10 q~e se ms

1
talda·:c~ . l_as Ent re mediados y casi fino:!i de esc si· 

las que albargaban entre sus murallas tan c1u e . on t'! se unpone a 1v1s1on 
1 

. · .. . . . 
sólo a un puñado de habitantes en torno ·él ·I t rabá1·0 · porqu , , , ,1 -~d ·v·d g º· es_t_e renacuruento mtelectual era de 

"' . . • .b. e para ~ 1 1 .1 ufio , ·· tal mii:g· nitud que déspertaba los temores 
a un jefe militar, administrativo-religio- para quien escn ir o ensenar es su o 1- , • , .• . · ., , , 

so. Se trataba sobre ·todo de ciudades cío, qt1e tiene una ·actividad profesional el~ l~s cl1:: iico~ ortodo~os,:qm~_n1::s s~ ~s
episcopaks que agrupaban un escaso nú- de enseñante y de sabio en una pala- p~ta~an ;de la ampl.'a difus,o? d,:; la_s 
mero de laicos jun to a una clero:!cía un · bra el intelectnaL no ap~rece sino con dis~~swncs en teolo~1? Y preveian l? di· 
poco más numerosa , sin más vida eco nó- las ciudfdes. · .. · fusion .del mal. lnspir~uidose en la Biblia 
mica para las necesidades cotidianas que Esk tipo de intelectual sólo pudo ª!·gume,nta?an qu~ Dws no 31~1~~?/ ~as 
nn pcqueiio mercado local; lo más pro· darse en el marco urbano. Adversarios cmdad,cs 1.l! ª los ci.udadar~os Y ªº1.1::,,..iban 
i>ablt: es que las c1'udadés s•·' d···sarrolla- v enemigos lo vieron 'claramen.te Y por que las cmdadt'!s_ de su tiempo, inunda-

V w • • das de .. vanas disputas entre maestros 
ran a partir del siglo X, Y quizá del XI , y escolares, no eran· más que la n.:surrcc-
embriones de ciudades (los puertos), ya .COffierCÍantes fueron . .;ión de Scidoma y Gomorra. Así tam-
autónoms Y alrededor de las ciudades _______ ________ hi011 pensaba San Bernardo de Claraval 
episcopales o de los "burgos" militare:-:. quio:!n instaba a huir de las ciudades que 

Los comcrciant0s fueron los qu,~ C() II 1 os_ primeros por_ tado eran centros de perdición, y volver al 
su avidez de conquistadores llegaron ------------ - -'---- campo, dedicados a una vida retirada 
a ser· los primeros portadores de la cul- d l y de reflexión. 
tura laica en la época fe~dal. y quit!nes res e la CU tura El humanismo del siglo Xll no esp~ró 

'"· · a p.artrr :del ,siglo XIJ pusi~ron .fin al ·pri -. · ·-·--- - .~:---~ .·.- ""'.,.. : I!I o.tcó . ro:::n·acimi•~ntó ·pan• incorporars~· , . · .... - ............ .,, ____ ,~·k·· 



en esta dimensióri;
0

este humanismo pt)n
saba que el hombre, que .. es naturaleza 

· y puede comprender la ,naturaleza por 
la razón, puede también transformarla 
con su actividad. Con el intelectual esta~ 
mos frente al redescubriritiento ,del que 
coopera con Dios y con ,la naturaleza : 
pero . también .con una .imagen de una so-, 
dedad humana que se transforma. 

:En .algunas ciudades c0mo París, que 
va creciendo como ciudad comercial 
y cultural, es iinportante mencionar el 
surgimiento de ·un movimiento de tipo 
intelectual ·al ,que ·se denominaba de los 
-goliardos. :A .esos . clérigos· . goliarios 
o errantes se:les:trata de vagabundos, ru
fianes;juglares .o •bufones, se los tilda 
de seudo .estudiantes, a quieMS se mira 
con complacencia' unas ·veces y otras 
con temor y desprecio. Pero ,,otros ven 
en ellos una esp~cie ~~ inteligencia ur
bana, un ambiente revolucionario, abier
tos a todas las formas declaradas.de opo
sición al ·feudalismo. D.i ellos tan sólo 
nos queda algunas ,coleccionÚ de ppe
sías bajo su nombre, individual o .colec
tivo; un ·ejemplo de e U o es la obra· Car
mina Burana, y los textos contemporá
neos que los condl.!nan o denigran. Su 
origen social fue urbano, campesino. 

. hasta .noble; pero ante todo eran gen t.: 
c' rrank . . representantes :;H,picos de un;1 

época de crecimiento demográfic.. progreso, rehúsan un sentido de la histo
'! despertar del comercio; la constr~1l·· ri.1) y si apelan a'una transformación de 
ción de ciudades hacía estallar las es- la sociedad, ,será en-la medida quti impli
tructuras feudales . · que un desinterés por el futuro: Por ello 
· · Los goliardos son fruto de la .moví- constituían un -movimiento más bien re

lidad social característica ·del sigio XII; belde que revolucionario. 
y t ambién ºfugitivos sin recursos·, que en ALm así, ellos representaron el en
l_as escuelas urbanas .integraban grupos frentamiento con el tipo de -vida de los 
de •estudiantes _pobres .que viven .de lo monjes y la sociedad religiosa ;-entrn la 
que encuentran, se. transforman .en do- vida· activa y ·la vida c·ontemplativa; el 
mésticos de sus condiscípulos · ·ricos paraíso buscado en la tierra, frente a la 
o echan mano de la mendicidad ... Este salvación buscada apasionadamente fue
tipo de personaje, para queila época, era ra ,del _mundo. He ahí lo que· se. halla en 
una especie de subversivo, de rebelde de el fondo del antagonismo d~l monje 
la sociedad y de las normas establecidas. y del goliardo, y lo que hace cie éste el 
E~tos pers~majes que se lanzan a la aven- precursor · del Humanista del Renací
tura intelectual .van de ciudad en ciudad miento. 
t ras el maestro a quien desean escuchar; A pesar . de su importancia · l os go
uno de aquellos personajes sería tam- . Jiardos fueron relegados a las márgenes 
bién /\ be lardo, gran· ·pensador del siglo del m'ovimiento intelectual. Fueron los 
XII. P.ero muchos de ellos cayeron en la representantes más impetuosos de una 
t0ntación de la riqueza y el poder, ápe- clase ávida de liberación;y sin embargo, 
:titos y ambicfones ·a los cuales ·comba- el Siglo XIII los vio desaparecer. Fueron 
tían. · perseguidos y. condenados; su ·propia 
· Sin embargo, los temas de las poesías tendencia a una crítica meramente des

goliardas ·atacaban' duramente .a aquella · tructiva no .les permitió encontrar un lu
sociedacl. El juego, el vino. y-. til.amor, la gar en el ·plantel universitario, del que. 
trilogía que cantaban.produjo la indig- muchas·veces desertaban para continuar 
nación de las almas piadosas de su tiem- su vagabundeo . . La estabilización del 
po; aunque la indulgencia dé .sus lectore5 movimiento intelectual en centros orga
moMrnos. Si bie sus temas no eran re110- ,liados, las universidades, hizo desapare
l11donarios ·en -su esencia.(p1,1es-·niegan e l cer f inalmente a los goliardos. 

.. ~ .: 

·anc ASOCIACION NACIONAL' VE 
.. . ·. . . ·CE_NT_ROS VE INV.ESTIGACION·, · 

PROMOC:ION fSOCIAL Y .VESARROLLO~ :•11 . ' ' . ;I ' .A .. CENTRO DE EDUCACION 

La Asociación Nacional de Centros · 
saluda a la UniversidaclNacional Ivrnyor 
de ·San Marcos con motivo cte haber 
cumpli'do su 434 aniversario de 1 exis
tencia, durante·los cuales ha sabido·sa~ 
lir .adelante a . pesar de los muy difíci
les momentos .qu'e ha teni~o que afron
tar. Estamos seguros que continuará 
aportando al desarrollo científico y 
cultural que el país espera y requiere . 

Comité Uirectivo 

Pab~o Bvr.rr:_úde.z Z8 5, oó. 8 O 7 
J e...6U-6 Ma.Ju.a. , . Urna 7 7. 
Tóiio. 24-2375. 

~---··----.. --···--·· ... ,---···-·-.... - ...... 
. . . . ----> 

. ~ 11\,,,_,.. ·y COMUNICACION 

Felicita a la UNIVERSI DAD NAC IO
NAL MAYOR DE SAN MARCOS oor su 
cuatrocientos t reinta y cuatro aniv~rsar io 
de compromiso permanente con la cultu-
ra del país. · 

lLLA; que .apoya el desarrollo del cam
pesinado peruano mediante su t rabajo es
pecializado en comunicación e investiga
ción, pone a d isposición de los estud ian
tes, pr,ofesionales y público en ·general: 
sus aud iovisuales, programas rad iales 
fol letos gráficos,y publicaciones'. ' 

Dirección: Av. 6 de Agosto NO 519 
Of.205 · Apdo. 11602 · Telf. 247624 

LIMA 1 1 - PERU 

' . . ,...--------.... --~ """--·----..-----~~--·····-"-.e-.... 
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socio-económico 

¿Quiénes 
• • • + .. ~ 

y · :cómo 'somos . los . 
. . . . - . d. h. ? sanmarqa1no:s . e . oy. 

Aunque .pareciera mentira, ·ante la 
pregunta •quiénes somos los sarunarqui- . 
nos se nos revelaría .una .de las razones 
del actual estado crítico de nuestra Uni
versidad. Y no por· lo que expresaría la 
respuesta, · :sino, 'sencillamente, porque 
no.tenemos una reJP..1:1J.sta a esta interro
gante. Y no tenerla es mala e.osa. Nos 
,preguntamos: -¡;cómo se ·ha manejado 
San Marcos? ·¿Con qué criterios se· han 
definido las políticas y lineamientos 
de su funcionamiento; ·por ·~jemplo, 
del área de Servicios y : Bienestar· Estu
diantil?. ¿ Cómo planificar el desarro
llo de la Universidad sin contar con un 

... . ). • • t : "' 

diagnóstico serio sobre el estamento 
discente? Etc. Cabe, _también, pregun, 
tamos el por qué de este vacío, tanto 
en quienes han sido'. gobierno de la 
Universidad, como en quienes lo han 
pretendido ser. Al respecto sé puden 
tejer distintas explicaciones, que irían 
desde la inás cruda incapacidad hasta un 
previsible temor . a· la autoconciencia. 

Lo que sí parece evidente es que el 

espíritu anquilosado de muchos "mar
xistas" y el congelamiento del pensa
miento conservador, en San. Marcos, 
se han dado la mano en la construc
éión .de este reino ide fa esterilidad y de 
las verdades ya dichas, donde los es
fuerzos de interpretación, análisis e in
vestigación,.poco cuentan. 

Nuestro nivel de reflexión, al 
abordar esté · tema, ha· sido · más intu~-

''No tenemos ·una respuesta Y no · 
tenerla no es .poca cosa'· 

' .. , .,;..,:· ·· . . .... 
.;- . , ·,. ~· 



CUADROtNo. 1 
LUGAR DEJ>R0.CEDENCIA' 
'DE LOS SANMARQUINOS 

. (<?/o) 

LIMA .. - CALLAO :69.s·· 

PROVlhlCIA 29.5 

NO CONTESTO 0.9 

TOTAL 100.0 

''Lima creció abruptamente 
producto de la :mí~ración" 

ción que producto de . ª'guna sistema ti· 
zación bibliográfica o de fuente alguna·. 
Ello, desde cómo elaborar nuestra en
cuesta hasta la importancia de la infor
mación por recabar. En nuestras hipó· 
tesis! intuíamos que había que cuestio
nar el sentido común que propios y ex
traños manejan sobre el cómo se ve a los . 
sanmarquinos. Los supuestos de que so
mos mayoritariamente provincianos, hi
jos :de obreros y campesinos, de prove
nir de los estratos más bajos y sin recur
sos de nuestra sociedad, los pusimos en 
cuestión a partir de la simple premisa de 
lo que significa ser universitario en nues-

. t ro país; el significado de privilegio, la 
capacidad de inversión· de su. familia, la 
expectativa. social e individual que esta 
condición desarrolla, etc. 
· El informe preliminar que presenta
rnos a continuación aspira a llamar la 
atención. sobre la importancia de un 
diagnóstico socio-económico de los 

· sanmarquinos. Esperamos que otros, 
· con mayores posibilidades y recursos 
que nosotros, amplíen y precisen una 
reflexión más acabadá. 

DE DONDE VENIMOS 

Hurgar sobre el lugar <le procedencia 
de los estudiantes debe permitir sugerir
nos algunas relaciones en la conforma- . 
ción social de los .universitarios, ,entre· 
cosmovisión cultural y expectativa pro
fesional, entre las maneras de entender 
el orden y la autoridad, en la transfor
mación y reproducción de valores, en 
las maneras de asumir la . política, etc. 
Más aún en una universidad ubicada en 
la capital, que es polo de atracción mi
gratoria; una ' universidad que procesa 
un significativo cambio . en su configu·
ración poblacionál y social, y que mos
traba una participación mayoritaria de 
·provincianos, entre sus .estudi.an tes desde 
1917 (Censo de e.Se áño .de la U.NMSM). 

Al p·arecer la imagen social .que pro- ·· 
yecta nuestra universidad es la de urt 
porcentaje mayoritario de provincianos. 
Una vuelt.a por nuestra casa de estudios 
pru:eciera, a. sirr:ple · vi~ta, confirmar esta 

.apreciación; pero el :problema es que el 
esquema con que juzgamos quién es li
meño y quién es provinciano resulta 
anacrónico. El limeño ya no tiene un 
·prototipo, .el blanquiñoso;-y en · menor 
'.medida el .mestizo claro y ,el moreno. 

· · Es otro el nUevo rostro del limeño, y la 
homogenización se ha desplazado al 
lado mestizo y cholo. 

Cuando-.elaboramos nuestro cuestio
nario conocíamos la información ,\e 
CONAI, la cual muestra una mayoritaria 
presencia de los limeños; pero teníamos 
nuestros reparos .. Para el año 80; CONAI 
estimó en 56.30/o los limeños y43.70/o 
los provincianos. Nuestra encuesta seña
la también una mayor presencia.de lime
ños en desmedro de los provincianos, 
elevada al 69.80/o (Ver cuadro 1). Es 
decir, actualmente 7 de cada 10 estu
diantes sanrilarquinos son nacidos en 
.Lima. Tenemos razones para pensar 
que -estos sanmarquinos son en buen 



porcentaje hijos de migrantes en segun
da o tercera. generación, de la década del 
40 Lima creció abruptame_nte producto . 
de la migración, la cual configuró .en 
aquella un nuevo rostro; pero la ten
dencia migratoria ha descendido osten
síblemente en .la última década, según 
muestran los últimos Censos: . ent re el 
61 y el ·72, Lima creció · . en 
un 5.70/o, y entre e1 ·72 y el 81, en un 
3.4º/o. 

El descenso en la presencia de los 
provinciano~ se - ve reforzado por ~ la 
ampliación dé oportunidades de educa
ción .s~perior en las distintas .. regiones 
del país, y por las dificultades materia
les ·para sostener los estudios .en Lima, 
que incluso inducen a .una_ migración , 
de retorno. . 
· 'Estas nuevas condiciones influyen 

en el comportamiento .. y los valores de 
los actuales sanmarquinos. Nos conta
ba un amigo de padres migrantes: "Yo 
ya no voy . a las reuniones o fiestas del 
chib provincial". Más aún, muchos san
marquinos, que en la década pasada eran 
más propensos a asistir a reuniones 
fokló ricas, ahora están;pensando más en 
las fiestas de rock y salsa. Es decir, el' 
comportamiento que ~sumen hoy en día 
tiene · que. ver con su desenvolvimiento 
urbano e individual . antes que con .el 
rural y 'familiar. Todo ello es una u otra 
manera · también influye en el nuevo 
comportamiento.político, cultural y so
cial -de .los sanmarquinos; per9 esto .ya . 
es harina de otro costal, que los Jími- . 
tes de nuestra ,encuesta no pueden re-
sólver. · . 

DE.QUE .FAMILIA PROVENlM.OS 

Se · dice que la familia .es el núcleo 
básico de la .sociedad, y esfo Jo recono
cen .desde la _ Iglesia . hasta la rigurosa . 
ciencia económica. Es . ,indiscutible la 
importancia del referente familiar en la 
reproduccion de los valores sociales, cul
turales e intelectuales. Así , sondear al
gunars .característicru., de las familias de 
los sanmarquinos resulta . :i.t!]prescindi
ble para lograr una .mejor comprensión 
de éstos. Debemos advertir que nues
tro . aporte en este sentido resulta, ta.l 
vez,· elemental; · pero _por lo menos pre
sentamos una . primera . aproximación 
a este .tema tan poco .tratado. 

Para . ~umplir con . nuestra intención, 
buscamos · bosquejar una imagen de lo 
que es .el "ambiente familiar" .de los es
tudiantes. Para ello, hemos considerado 
las siguientes variables: tamaño de. la fa. 
milia, número de miembros que aportan 
a la economía 'familiar y el grado de ins
trucción de los padres. 

La información sobre el tamaño de 
las familias la organizamos en tres cate-· 
gorías, de las cuales· la más-significativa 
resultó la de 7 a más integrantes (ver 
Cuadro 2), lo que indica que 44 de 
.100 est udiantes provic.-:m:u de familias 
cuyo tamaño· exce'de el promedio nacio
nal (según el INE, S integrantes·por uni-

1 

CUADRO No. 2 
FAMILIAS·POR 'NUMERO 
. 'DI: .l:NTEGR.ANTES ; 

. ;f0 1Q) ! 

j,1-- 4.P.ERSONAS 16.0: 

CUADRO No.a 
FAMILIAS P.O'R.NUMERO'DE 
MIEMBROS·:QUE APORTAN 

.AL PRESUPUESTO .f AMI LIAR 
'(º/o) 

l1 PE-BSONA 
2 __ .3 'PE'ij_S0~AS.' 

·'A ·-+ 'J:fl~.ON~S 
:NCf(lONTEST.A 

19.9' 
~!j4.s· 
·,1s:,. 
·Jo.s 

. , .t 

"Esperamos ·que otros amplíen y -

precisen una reflexión más acabada" 
' - ,,., ____ ;;,.. -, ., 



porcentaje hijos de migrantes. en segun
da C5 tercera generación, tle la década del 
40 Lima creció :abruptamente producto . 
de la migración, la cual configuró en 
aquella un nuevo rostro; pero la ten
dencia migratoria ha descendido osten
siblemente en .la última década, según 
muestran los últimos Censos: . entre el 
61 y el 72,' Lima ·creció · . . en 
un 5.7º/o, y entre. el ·72 y el 81, .en un 
3.4º/o. 

El descenso en .la presencia de los 
provincianos se - ve reforzado por ".la 
ampliación de oportunidades de educa
ción .s~perior en las . distintas .regiones 
del país, y por las dificultades materia-
· les 'para sostener los estudios .en Lima, 
que incluso inducen a .una_ migración , 
de retorno. ' 

'Estas nuevas condiciones influyen 
en el comportamiento y .los valores de 
los actuales sanmarquinos. Nos conta
ba un amigo de padres .migrantes: "Yo 
ya no voy a las reuniones o fiestas del 
chib p·rovincial". Más aún, muchos .san
marquinos, que en la década pasada eran 
más propensos a asistir a reuniones 
fo klóricas, ahora están :pensando más en 
las .fiestas de_ rock · y salsa. Es decir, el' 
comportamiento que l).Sumen hoy-en día 
tiene · que ver con su :desenvolvimiento 
urbano e individual . antes que con .el 
rural y ·familiar. Todo ello es una u otra 
manera . también .influye en el nuevo 
compo,rtamientopolítico,° cultura) y SO· 

cial ,de los sanmarquinos ; per9 esto ,ya . 
es harina de otro costal, .que l os lími- . 
tes de nuestra encuesta no puedün re-
solver. . . 

DE .QUE F AMILJA,PROVENlMOS 

Se · dice que la familia .es ·el núcleo 
básico de la sociedad, y esto lo recono· 
cen desde la Iglesia . hasta la rigurosa · 
ciencia económica. Es . ,indiscutible la 
importancia del referer1te familiar en la 
reproducción de los valores soc;lales,. cul
turales e intelectuales. Así, sondear . al
gunars .característica.s de .las fami~as de 
los sanmarquinos resulta . ~prescindi
ble para lograr una .mejor comprer1sión 
de éstos. · Debemos advertir que nues
tro aporte en este sentido resulta, tal 
vez,· elemental; · pero . por lo menos pre
sentamos una primera aproximación 
a este tema tan.poco tratado. 

Para .. cumplir con .nuestra intención, 
· buscamos bosqu~jar una imagen de lo 
que es ,el "ambiente familiar" de los es
tudiantes. Para ello, hemos considerado 
las siguientes variables: tamaño de. la fa. 
milla, número de miembros que aportan 
a la economía 'familiar y el grado de ins
trucción de los padres. 

-La informacíón sobre el tamafio de 
las familias la organizamos en tres cate
gorías, de las cuales la más significativa 
resultó la de 7 a ·más integrantes (ver 
Cuadro 2), lo que indica que 44 de 
100 estudiantes provienen de familias 
cuyo tamaño excecle ·el.promedio nacio
nal (según el INE, S integrantes·por uni-
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CUADRO No. 2 
FAMILIAS POR ·NUMERO 

'DE :f:NT:EGRANTES 
.. J0 lo) 

CUADRO No.3 
FAMILIAS P.O'R'·NUMERO 'DE 
MIEMBROS~elUE ,APORTÁN 

AL PRESUPUESTO ,FAMILIAR 
. i(O/o) 

~1 PE.l¡lSQNA 
:2 - tS'PE~SQNAS.· 

.·4 - + )PEBSONAs· 
··;NO :(lONTEST,A 

19..-9' 
',54.5 
\tS:t 
:..1it5. 
·~\ ·l 

16.ó! 

43,;7i_. 
•• , ... ! 

···Esperamos ·que otros amplíen ·y 

precisen una reflexión .más acabada'' 
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a sector1:1s medios por las mejoras pers
pectivas ocupaciones, de ingresos y posi
bilidades de movilidad social. La exis
tencia de un 28.1º/o dt:1 padres y,sobrc· 
todo, del 41.8º/o de madres con jns
trucción primaria, mostraría un tipo de 
ambientes .familiares sin· ;acceso y ·hábi
tos. a la · formación cultural. En estos es
tudiantes podríamos afirmar que todo el 
sustento educativo provendría básica
mente .del ·colegio, .con todas las caren
cias que desde algún tiempo atrás se ob
serva en nuestro sistema educativo . El 
dato que se puede .prestar a distintas 
interpretaciones es la existencia de pa
dres · (25 .4º6o) y madres (12:1º/o).con 
instrucción superior. Llamado· la aten
ción,. que a pesar .de la cantidad de ·pro
fesionales y egresados sanmarquinos, 
existan claros ·indicadores de que para 
éstos su ex-universidad no resulta el 
centro de estudios más adecuados para 
sus hijos. Asimismo, considerando el de
caimiento del· prestigio académico de Ja 
cuatricentenaria, se puede supuoner que 
los que sí mandan a sus hijos a San Mar
cos lo harían por tradición e identidad, 
aunque no sería .. de extrañar que Jo hi
ciesen por no poder mantener ·a su· hijo 
en.una particular. 

CUAL ES NUESTRO NNEL SOCIO
ECONOMICO 

Con el .fin de determinar el nivel eco
nómico al cual pertenecen los estudian
tes hemos .sondeado las siguientes varia
bles: . ocupación del padre , distrito de 
residencia y riqueza acumulada en tér
minos de bienes durables. 

De la ocupación del padi:e, tres son 
las categorías que alcan~an él 64º/,? : 

. pr9fosional (en el cual incluimos oficia
les de las FF.¡\A. y FF.PP.), in.depen
diente y empleado y técnico (en el cual 
incluimos personal subalterno de las. 
FF.AA .. y FF.PP.) (ver ;cuadro 5) cate~. 
gorías ocupaciriales . corresponden 
a sectores sociales medios, a p1:1sar de las 
evidentes diferencias· .económicas entre 
ellos. De estas ocupacio,n.es el mayor 
porcentaje corresponde a empleados .Y 
técnicos (26º/o. No . podía ser de otro 
modo, ya que mantener a .un estudiante 
universitario, en ' la gran m~yoría, sólo 
está al alcance de -quienes poseen estabi
lidad económica y perciben un ingreso 
bajo o medio, pero estáble. El porcenta· 
je de estudiantes hijos de obreros sólo 
alcanza al 9.6º/o y el de ·campesinos 
o agricultores que roza el '1 o /o· (incluido 
en "otros"), echaría por tierra la supo
sición, convertida en moneda común 
por mucho tiempo, de que la "mayoría" 
de sanmarquinos son hijos de "obreros 
y campesinos", ·afirmación que años . 
atrás se enunciaba en los encendidos dis
i.:ursos políticos sobre el movimiento es
tudiantil. 

El saber dónde viven los estudiantes 
nos permitirá ubicar los .ambientes socia-

ME.DIO 

CUADRO No. 6 · 
DISTRITO OE·RESIDENCIA 

{O/o) 

ALTO 7 :1 

·a· .. 
,,.7( •. . ~· 

--.. 

~ ¡ ~/!( 

· . /BAJO & 71 .4 , ( 
\ 

' 

----- t _,N~~~~ -
!'.Categoría de Distrito. - ,... -
Alto: San Borja; Surco, Miraflorcs, San Isidro, .Monterrico, Chaclacayo, La 
Molina. . 
Medio: Jesús María, San Miguel, Lince, Pueblo Libre, Chorrillos, Magdale- . 
na, Chosica, Barranco;San Luis. 
Bajo:. La 'Victoria, .Callao. ·Rímac, San Juan de Miráflores, Breña, El Agus
tino, Comas; Villa El Salvador, Cercado de Lima , Independencia, San Mar
tín de Porres, Ate , Villa María del.Triunfo, Carabayllo, Surquillo, San Juan 
de. Lurigancho. · 
Distritos mencionados por los encuestados) 

"Los que mandan.a sus hijos a :S .'M. 
lo harían por tradición e =identidad" 

T - I""\ __ ____ ,,, 
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.CUADRO No. 7 
NIVEL ECONOIV'IICO DE LA 

FAMILIA EN BIENES 
DURABLES (O/ o) 

MEDIO 

QUE T.IEí\lEN~LOS HOGf\R,ES 
DE LOS SANMARQUl~OS 

BADIO 
T . V . 
REFRIGERADOR 
CASA PROPIA 
AUTOlvlOVIL 
TELEFONO 

1 • (?/Q) 
98. 16' 

:94_¡73 
89.1.0; 
73.91 
30.89 
29 .. 29 

.'/. 

.. · "!: 

_ ..... ¡ • 

., . 

les de doride ·orovient:n. No éS lo misnw 
vÍvir en un P~eblo Joven qu..: en una zo
na -residencial: Ello .:stá definiendo más 
quc.;un nivel económico una identidad 
social. Sin considerar la . infomiación 
sobre calidad .de la vivienda ·y la .dota
ción. ,de servicios· básicos que la ·misma 
poseé, hemos .asumido una .clasificación 
tal ·vez arbitraria, ·pero qu-e es la que 
corrientemente s.: ·usa. En San Marcos, 
qut! esto .no ·sorprenderá a muchos. sus 
estudiantes vivén; según · nuestra en
cuesta, ·mayoritariamentt! en los distri
tos ·' \bajos (71 :4º/ o) ( ver .. cuadro 6). Es
ta · constatación da ·mayor sentido . a .la 
connotación popular de · . .San Marcos; 
anotando ·que el 620/o estos estudiantes 
tJstán concentrados .en El ·.Ct!rcado, La 
Victor:ia y :San Martín de Porras, distri
tos ,.que podr íamos considaar no tan 
"pobrns", pero .. de innegable carácttJr 
popular .(por tJjemplo, Amat ,..y León .ubi: 
ca a estos· tros•.distr.itos, considerando su 
grado de :desarrollo urbano,1.de árt':as del 
más bajo al más ·álto y de I a 5, en d 
área 3). Si tomamos .:n;.conjunto los da-
tos de quienes·viven en distritos conside~ 
rados "medi0s" y "altos" ( cerca del 
28º/o) , observamos que ·fas ·familias tra
dicionales medias y altas · no envían pre·
f.:n.:ntemente ,su~ hijos a San Marcos. 

· -Para la -ap'toximacióri a la ·situación 
sociocconómica tenemos como informa
ción básica el equipamiento de· la fami
lia·, qóé · es indicador dl:l la riqueza acu
mulada de· éstas .' Pt:ro en ' t~rmínos <k 
bienes durables: radio, tclevisión;refrigera
<lÓra, ·teléfono, autonfóvil y casa pr.opia 
(ver recuauro aparte). Lo qué dé manera 
indirtJcta nos indicará el nivel de ingre-so 
de '1as_- familias .de los sanmarquinos. La 
solicitud que se hizo en la encuesta al 
estudiante fue qu1:-·marcara todo aquello 
a · Jo q-clé tien acceso su familia, de lo.s 
tifones_ ahiba mencionados. Listado que 
fue ponderado de acuerdo a del0nnina- . 
dos valores, con Jo cual construimos tres 
niv.-:fos, sin la inkndón .de quc sean 
identificados con clastJs sociales. Al or
ganizar está información , lo más signifi
cativo fue él 47.130/o dél nivel conside
rado medio (ver cuádro 7), quc pemlitc 
afirmar que los estudiantes p rovienen de 
familias ·con. mediana capacidad de in
¡:tresos. A.demás ,'si se agrcga el1Jorcenta
ie'. del nivel '·alto'' _(29 .280/o). result :, 
que de l ü sanmarquinos 8 no se encuen . 
1ran 1 precisamente, en la "última lona .. 
como parecen ercer propios-y extraiios. 
l'Úo .~sto no niega la importan te. prt!scn
cia de · estt.1diant.es de recursos .:scasos 
(22.43°/o) , entre los cuales. encontra
mos casos de fainilias que solamente. po
seen .radio o televisor. . 

¿Sanmarquino privifogiado? No se sa
be; pero, de lo que sí estamossegurnscs 
que casi .la totalidad de los estudiante~ 
.:stán comprendidos en él boom dc Jo~ 

"El 4 7 .13 % del nivel considerado ·medio permite afirmar que los es 
tudíantes provienen de farrúlías ·.con mediana capacidad de in~reso'' 



· medios de comunicación y de las in- de nivel medio para ani bii., sino qu, 
fluencias que esto corilleva, ya que radio. además deben de vivir en distritos .don-
y' T:V:· son infaltables ·t5n nuestros hoga: · .. , de 'és'fe servicio llega co·n amplifuo : en · 
res. Pero si hablamos de automóvil y te· las llamaddas z~nas '.'..P.()PU!aref' e_~ ... casi 
)éfono, 3 de cada ·ro lo tieneñ:'y" esos 'imposible .tener teléfono pr(!pio. 
sí son privilegiados: al igual ·que--en to· Par.~cier;i: difícil tener casa, prc;>pia en 
da la sociedad sólo una minoría thme Lima·y :_en realidad lo ~s,'pero '? .. de cada 
acceso a dichos bienes, aunqtie·esto tam- 1 O sanrriarquinos tienen casa .propia; dh, 
poco deja .de ser-relativo, poi que_ .algún de p~r sí está indicando que lá·mayorí:1 
. .:studiante de Medicina po<lrá ca'nibiar de · nosotros .no ttinemos · que::e'star con 
eada afio de auto al t iempo que un alum- los ájetreos ;de las mudanzas, propia de 
no de Sociología estará ·•cachueleando" una gran parte de :hogar.~s limeños . . Ser 
i;on su Volkswagen haciendo taxi. Ailn ·proph::tario,.,de casa es un .. privilegio en 
eomo sardinas en los ' micros. Poseer esta Lima :•tan ancha ,-y .ajena'\ sin em-
td éfono es también signo de privUegio, hargo·; ,$Í\JlO desagregamos esh: dat o pot 
porque ~o sólo implica tener ingresos la"úbicación.de fa propieda1r ú0s forma-

ríamos una idea poco real de. loq ue el 
mismo traduce. No es Jo mismo.ser pro
pietario eú 'Com·as que'-i:irí"Jesús María 
1> San lsidro: el 70.70/o de las famili.is 
rropietarias Jo ·son en los distritos con
sierados ·"bajos", por lo que ·es necesa1fo 
rdativizar la dimensión de propiedad en 
sí misma .. · 
UBICACION DE LA CÁSA PROPIA 

Distrito 

B,ajo 
M<::dio 
Alto 

· Familias pr~pietarias 

70 :7 O/o . 
'!.0.7 
~.8.6 

100.0 

. Base: 73 .91.0/ o . de la encuesta 

NIVEL DE INSTRUCCION DE LOS PADRES POR.P.HOGRAMA ACA DEIVilCO (o/o) 
·, 

P AD R ,E 11/1 AD .. R E 

. . ;No 
. Superi9r Secu.nct. Primaria -Con.testa 

Medicina :55 38 
Obstetricia :6 46 

' . 
·5. '2 

4Ei 2 

.~ . i . 

; .; .. · _;. · 'No 
··Tota.1, .~l!perior. ~eéuné!. Primaria Constes.ta 

1 ºº··; . '.30 53 17 . O 
10CJ ' ,:5 28 ·67 O 

1 ndustria les 31 .49 17' ·3 -1.UlJ ·12 56· .2:7 .. 5 
Derech o· 24 .... · 47 26 3 · ·:.100 ·11 ·4g 34 7 
ce. Sociales 

., ...... 
30 48 22 o ,.1.0lJ .·· 17 50 33 ° ·o 

Contabil idad ·. 13 •50 ·37 o ..'.1.0ü" ·. :.. ·4 34 · 62 ·o 

Total 

1ú0 
100 
10ú 
·1oú 
'1ú0 
'100 
10ú Matemática 19· ·36 44 1 · 1-(:j(J · .. · .,:; :·6 36 55 3 

.TOTA L 25.4 44:9 28.1 1:6 .1 c;,o. ·· -:·· 1'2. 1 

, ¿Es que el.nivd :sodo-culluÍ'al lk lo~ V superior de los p:rdres.: Oontabilidad 
padreS °COndiciona la .elección de una ca- : las áreas matemáticas, al igual qu,: 
1-rer.a"profesional por parte .d~. los hijos'! Obste tricia, mul:lstran muy altos porcen: 
Lo más sorprendente de este cuadro es tajts ele padres con sólo ·instrucción pri, 
la ,gr.an difertnciación;-que se aprecia en- maria. Un .dato ~ue homogeniza; :más 
tre dos ,programas ,académi'cos de las o· menos, a. los Programas entre sí, ·es el 

. áreas médicas, Medicina y Obstetricia. lle inst rucción secundaría . . cn .. donde .. iw 
donde • hay una relación· Ínversaincn te' ~e observan diferencias sustanciale~. 
proporcional entre instrucción primaria ,\hora. si observamos comparativamt!nk. 

' ..... . .... 
A MANERA DE CONCLUSION 

43.7 · 4 1.9 , ,2.3 . ·1.00 

los dató$ entre padre y madre, es noto
ria _la dis tanci'<! .en .educación)uperior 
e, inversaml:lnte, primaria: y esto .ya ;nos 
Ht:varía al terreno de lasmayores o me.' 
nóres oportu,ii<lad·es según el sexo; pero,, 
¿sáá esto igual para las actuales y fu tu-, 
ras µcnúaciones'? ·· · · 

,¡;Quié~es somos los sairn;~rquino~: . .. ,,.j· ios populosos ·y, tal-:'vez- por 'tod; j/, llo que consideramos. c on razón o sin 

7 
,pregunta que motivó todo nuestro~c. .1111cr ior. es que poseemos· una gran .sen · dla. una traba a esta meta. Ese .¡¡fán de 
' fuerzo . pu,ede ~~.r . provi,sionalmen te co11 - ~ib ilidad . so.<¡ial. La .,1:epr.oqu~_ción .9\'. .. :1scenso·:or.ient.adp .d_e modo~positi~!). v,1-

"} te~tada deH;igúiente m,ock\ : pr.o~.~ninws nue~tras' ·Go'ndiciones · ;'de· vida . coúío:"' li; .-:decir: traducido' ;en afán·de p rogreso¡ 
de familias emerge)1tes ,·de·· se.clor.es .me- miembrns de ., las' capas: iiied'ias ~no est á,, _in,telec'.tual. •cultuta l. .econórn.i<ió ;,;~n-'fin. 
dios. mayoritariamente limeños deseen- asegurada para la gran mayoría de·noso- humano; ya sea concebido individual'o: 
diéntes de migran tes en una· significa! i- ·rros; que. así s~a depende qe nl.\estra pro- socialmente. podrían llevarnos a ser la 
va proporción. pero ho1!1oge niz,1dos.·~ui'_ : rcsionalizaci?ti y de i:iues~r.t real'.izadór~::;;,tJ /piv~_rsida<l que aspiramos hac~r de San: 
t\1)·almcn.tc_ por los me~lio~ ele comu111ca -,, , ,,mo profes1on~les;. por ello ·e~,~.µ,~ reac:~/x!,:~rcos. . . .· -
c1on . res1dm1os mayor.rtarmmcnte en ha- ; ionamos ne~at1vamen te frente .a,:-:aque- . · 

11· , 

: 

. l 

'.J: \ 
León Cad<-.: nillas,J-lnos. S.A. 

COMPRA-VENTA . 
. Todo tipo de papel en desúso 

Cambiamos ·papel en desuso por resmas para im-
prentas. ·, '' 

Bond 60 grs., Folcote, Periódico, Copia Cuplex, 
recortes de ,todo t ipo y ,,tamaño. Pagamos los · 

. mejo res·p recios .(contado) . . 

J r. Juan 'Pablo Vizcardo y Guzmán.275 
Tlf. 724307 (Altura Cd ra. 18 de Parinacochas) 
La Victoria ·----------------------"' 

NUESTIµ.ENCU.EST A 

.La pr~sente encuesta fue re~ lizada 
en Agosto de 1984. cubriendo las tres 
áreas acadéniicas y 7 üe los más signifi
cativos progrmnas .académicos de nues
tr'a univ.ersidad. Los estudiantes encues
tados. fuer.o11 . 437, los cuales fueron 
ub.icados .en sus ·aulas. 'Estos fueron 
mayormente ingresantes 80-82. pues·. 
constituyen el grueso de l estudiantad1i . 
sanmarquino .. Buscamos, con esta en -

~ ,~está,' la aproximación a un problema ' 
¡.,oco tratado . 
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¿Cómo ven los estudiantes de .otras 
uiüversidades esta casa de estudios? Real
mente estas opiniones son contradicto
rias y, en muchos casos, nos sorprenderán. 

Cuando ingresamos a las-aulas de _una 
universidad que nQ era la nuestra, en bus
ca de estudiantes ·:que pudieran decimos 
lo que piensan de San Marcos,-no pudi
mos evitar, de primer momento, estable
cer una comparación entre San Marcos 

· y aquélla que visitábamos. Fue algo que 
afloró al contemplar estudiantes univer
sitarios .... y.. estar. en un .ambiente com
pletamente ajeno a nosotros. 
. Las paredes, las pizarras estaban lejos 
de parecerse a las "calles" o los pasadi
zos- sanmarquinos; allí' los · alumnos tran
sitaban como si no dejanm la huella de 
sus pasos, allí , no se dejaba escüchar .el 
telúrico so.nido de quenas, sikuris o cha
rangos, menos aun de un grupo de tea
tro que "tomaba" los patios causando el 
barullo que tanto mortifica a los estu 
diantes en clase, .parlantes estridentes, o 
el concierto de las consignas regadas co
mo el sudor en las paredes y eri los baños. 

AJ parecer son pocas las .universida
des que ll.lcen orgullosas sus paredes co
mo .evidencia de que allí se ,vive con in
tensidad, la alegría silenciosa de una vic
toria e.n las calles o la amargura cómpar
·tida de todos los sinsabores acumulados 
en un día. 

Definitivamente aquí .no habfa una 
cafetería con paredes de cart~n, ni esta
tuas del Che, menos aun la· legendaria 
histori·a de un perro llamado 'Tony", 
in faltable en las movilizaciones estudian
tiles. 

· Cumpliendo con lo prometido nos 
arriesgamos a· registrar la opinión de es
tos ''.patitas" que no tuvieron. la suerte o 
la desgracia de ingresar a San Marcos. 

., .,, ; - ~ 
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't>E 11~~-MA~". 

Estudiantes de otras ,universidades le 
reprochan el caos, las huelgas,Ja·polítíca, ... 

¿Estudiar:en Sa1,1 lVlarcos? 
,Por:Perc7Ruíz_ . . m'I '.pe· ns' .ar· ··10; ,, .. , ... 

Mano Munive 

UNIVERSID:AD CATOLICA .. 

La pregunta que hicimos a boca <le 
jarro a -nuestros vecinos del Fundo Pan
do fue la siguiente: ¿qué piensa de San 
Marcos? Ricardo Cardenas, estudiante 
de Antropologíá,nos respondió: "Es una 
universidad popular, me parece que allí 
se reflejan muchos de los problemas del 
país; ahora; si me preguntas si quisiera 
estudiar en San Marcos, realmente no po
dría, San .Marcos es demasiado caótica, 
fisicamente es un lugar muy atractivo 
pero sus bibliotecas ·para ·serte franco, 
son deprimentes. 

Eduardo Mostajo, flamante cachimbo 
de la PUC;nos respondió·luciendo ·su ra
pada .cabeza que de San Marcos no tiene 

. .. 
nada que "decir, en .sus .palabras .un '"na · ··:.-$éntiinós· ·que nos miraba c·on una ele. 
qu·e ver" rotundo, cuando insistimos dijo :. ·:_)mnte repugnancia-: "qué se puede espe
que no se metía en política y qtie:mieri: · ·-farde ellos si sólo saben quemar carros··. 
tras allí (en Católica) sobraban las flores · nuestro entrevistado se aleja consumo
en San Marcos lo que sobraba era pie· ·chila roja en la espalda dejandonos con 
dras. Selfa graficante confesar que más la grabadora encendida. Convencidos de 
de una tentativa encuesta se vio frustra: :-1a escasa ·popularidad .de San Marcos (y 
da por el temor a nuestro sondeo, desd~ :;us. sanmarquinos) ·por estos lares <leci-
las abstenciones acompañadas de una clá. dimos retomar, ·.no sin antes insistir por 
sica sonrisita, hasta el también ya cono- últinlil vez. 
cido gesto mezcla .de desprecio y supe.. Carmen .de Piérola, estudiante de so-
rioridad. A pesar de ello conseguimos .. ,ciología, de.finida co1~0 una chica "pro
arrancar otras declaraciones. Fabián No,: gresista" dijo entender San Marcos co-
vack, miraflorino, 19 años y futuro abo- 1110 el símbolo de esperanza de su gene· 
gado de Sociedad Na~ioi:al de ln~ustrias ración -;¿sorprendente no?- Es unauni-
(según nuestras pre·d1cc1ones) dice que versidad con tan pocos re·cursos, .tan po-
·San Marcos no le · gusta por comunista y bre, sin embargo sobrevive con ahinco, 
.porque toda· clase de gente estudia :.illí "qué te digo, ves;no·lospaso ni con agua'; 

. . . . .. 



con el tesón y la creatividad de sus pro
pios alumnos. San·Marcos es una univer
sidad mqy alegre, da c6lera comprobar · 
como se le quiere asfixiar lentamente. 
- Cam1en ¿estudiarías-en.San Marcos?· 
- Porsupuesto, pienso postular este año 
San Marcos e:; una experiencia que loe.lo 
joven debe vivir. · · 

Deseosos de ver a Carmen por·el ·pa. 
tio de Letras en algún tiempo -aunque 
para ser ·sinceros ·no solamente·· por· sus . 
apreciaciones- nos .. despedimos ·.de ·este 
campo santo sembrado de flores, rumbo 
al centro de Lima;para ser precisos a la 

· Universidad Federico Villarreal,. 

LA VILLARREAL 

Son harto conocidas las enormes óifo
rencias políticas existentes entre los vi
,llarrealinos y nosotros; hemos sido testi
gos, y porqué no decirlo, protagonistas 
.de no una sino muchas grescas y enfren, 
tamientos con los. compañeros 44apros". 
Es indudable también 4ue a un ·~san l~i,u
cos es de izquierda" se contrapone , un 
desafiante "Villarreal es aprista" -.y ·el 
aprocal.Íptico- "San Marcos pronto se
rá". Marx nos libre de . .tan 'pobre destino. 
,Bueno, veamos .qué·nos respondieron los 
villarrealinos . 

.Miguel Apaza, 22 años es.tu día Econo
mía y .dice ,haber votado por Alan García 
en los recientes comicios electorales• sin 
embargo.para él San Marcos "es lo m'áxi
mo'! Miguel se apena porque nunca lo
,gró ingresar, ·ni siquiera al "burro" ·san, 
marquino. Aquí no 'füiy tradición· casi 
ninguna universidad tiene tradición:·.uno 
viene, paga la matrícula, ·escucha su cla
s~ y.,-si no eres de1 partido .(sic),te que
das "pateando latas"~ :Cecilia :Muñoz· de 
(ontabilidad, no quiso ,decir,síi·edad

1 

(k• 
)l'.:Chamos 60) "Coino'::.¡6y a·:esWdiár.en 
.San Marcos si allá todo :es huefga;.y ,de
sorden, aquí estoy bien, la gente:.es biei, 
chévere; el aüo pasado vinieron los de 
San Marcos,son unos salvajes, rompieron 
las lunas, querían quemamos, para mí 
que son de Senderó'¡ dejamos a·cecilia' 
que pretendía seguir despotricando con
tra nuestra. casa ·de estudios. 

Zoraida Díaz, aprista hasta la muerte 
-lo confesó sin el menor reparo- nos 
atendió en el Centro Federado oe Educa
ción¡ bastante diligente nos manifestó 
que para ella San Marcos era sólo tradi
ción: "nosotros somos iguales o mejores, 

,te juro que jarnás estudiaría allá, no .sé 
como la pasarán ustedes, antes San Mar
cos sí valía la pena; pero aliora, si hasta 
locos dicen que h~y". Algo disminuidos 
y con cara de pocos ílJlligos abandona: 
mos Villarreal como queriendo confü~ 
mar la inlagen que ya tenían1os de esta 
universidad. 

UNIVERSIDAD DE INGENIERIA tra 'capacidad para levantar nuestro pro-
yecto, ustedes no pueden desperdiciar las 

Continuando con nuestro trabajo lle- oportunidades que se les presentan, ti.e'. 
gamos a la Urúversidad Nacional de In- nen que sacar adelante Saq Marcos, aun-. 
geniería; éstas· fueron sus respuestas. que ya no se le ve la combatividad de ha-' 

Jaime Landeo, 23 años,'de Computa- ce algunos años, y eso porque si ustedes 
ción, dice que San Marcos es una urú- •no salen, nadie sale, ustedes son la van
versidai:l ·muy "rabiosa"; lo dejamos pa- guardia, -.creo que se vienen tiempos difí
ra que se explique en sus palabras:"pos- ciles y ustedes tienen que asumir una res
tulé d?s veces pero mejor _que no haya 

I 
ponsabilidad, lo 9ue yo veo en San Mar. 

ingresado; a ustedes les falta de todo, lo cos e~ que se estan dejando llevar por la 
itbueno. es el .estadio. ¿no1,'aii.;y'Ios tonos mediocridad". 
.que hacían antes con losHennanosSilva. · Luis Alberto Montoya, 20años,lnge- · 
, · Wilber .Rojas, 25 afios, tercio estudian- niería Económica; "lo único que te· po, 
til de ·Ingeniería Electrónica: ·"Creo que dría ·decir flaco ·es que tienen una mala 
estamos viviendo un momento muy im- imagen, cuando paso por ahí, se ven'tO· 
portante, por fin luego de largos años ·de das las paredes pintadas, parece que Sen
lucha de Izquierda ha conquistado el g(i dero se hubiese apoderado de San Mar
biemo· de San Marcos, lo mismo ocurrió cos Y, de eStudiar alla, .ni pensarlo, ·yo 

d .quiero sacar mi título. En San Marcos 
.. aquí, .ahora queda por emostrar nues- me demoraría cien años'.' 

y para el públíc~ no universitario, 
debemos ·priorizar el estudio ... 

A la distancia,las gentes han logrado 
tener. una idea formada de San Marcos. 
En el siguiente sondeo cada. personaje 
advierte errores o magnifica a la Univer
sidad tratando rio sólo de percibirla-en el 
presente sino también ·terúendo cuenta 
su historial. ;l\•lás de cuatro.siglos no han 
pasado en vano. Existen quienes sienten 
lástima por ella.y quienes la tienen pre

·Sente y sienten esperanzas; pero, en gene
ral,.-a nadie se .le ha olvidado meditar al-

. guna yez. , cualquier solución. para San 
,Marcos. · 

Por: Miguel Rojas 
Hicimos una sola pregunta: ¿Ouó 

.piensa usted de San Marcos? Sí, así, do 
manera simple con el objetivo de conso, 
guir respuestas inmediatas, inconscion tos, 
latentes. · Se logrará leer respuestas qua 
fluyen claras y denunciantes. A posur (le 
que fueron pocos los que se acordurou 
del aniversario sanmarquino nudio dohu 
poner oído sordos a estos clamorot1 , y 

. menos en San Márcos :Vienen do 11111ohm 
lugares y en todos los tonos im11Bl1111hlo~ 
y siempre serán las adverteno1us 11111~ lt11• 
portantes para los sanmarqulnorJ. <'OIII• 

. pruébenlo ustedes. 



con el tesón y la creatividad de sus pro- UNNERSIDAD DE INGENIERIA trá ·capacidad para levantar nuestro .pi:o." 
píos alumnos. San·Marcos es una univ.er- yecto, ustedes no pueden desperdiciar las 
sidad m~y alegre, da c6Jera comprobar · Continuando con nuestro trabajo lle- oportunidades que se les presentan, tie: 
como se Je quiere asfixiar lentamente . gamos a la Universidad Nacional de In- nen que sacar adelante Sall Marcos, aun~ 
- Cam1en ¿estudiarías-en.San Marcos?- genier ía; ést as· fueron sus respuestas. que ya no se le ve la combatividad de ha-' 
- J>orsupuesto, pienso postular este año Jaime Landeo, 23 años,'de Computa- ce algunos años, y eso porque si ustedes· 
San Marcos es una experiencia que todo ción, dice que ·san .Marcos es una uní- •no salen, nadie sale, ustedes son la van
joven debe vivir. · versidad muy "rabiosa" ; lo dejamos pa- guardia, .creo que se vienen tiempos difí-

Deseosos de ver a Carmen por-el"Pa- ra que se explique en sus palabras:"pos- elles y ustedes t ienen que asumir unares
tio de Letras en algún· tiempo -aunque tulé d ~s veces pero mejor _que no haya 

I 
ponsabilidad, lo 9u~ yo veo en San Mar

para ser ·sinceros ·no solamente--por-sus . ·ingresado; a·ustedes les falta de todo, lo · cos e~ que se estan dejando llevar por la 
apreciaciones- nos .despedimos · de este ·M)ueno. es el .estadio, ¿no1;ali , y"los tonos mediocridad". 
campo santo sembrado de flores, rumbo que hacían antes con losHermanosSilva. · Luis Alberto Montoya, 20años,Inge- . 
al centro de Lima;para ser precisos a la ·wnber .Rojas,25 afies, tercio estudian- niería Económica; "lo único que te· po-

. Universidad Federico VillarreaJ,. til de Ingeniería Electrónica: ·"Creo que dría ·decir flaco ·es que tienen una mala 
estamos viviendo un momento muy im- imagen, cuando paso por ahí, se ven to
portante , por fin luego de largos años de das las paredes pintadas, p arece que Sen
lucha de Izquierda ha conquistado el go tlero se hubiese apoderado de San Mar-
biemo· de San Marcos, lo -mismo ocurrió cos Y, -de eStudiar alla, ni pensarlo; yo 

LA VILLARREAL 

Son harto conocidas las enormes ciifo
rencias políticas existentes entre los vi
Jlarrealinos y nosot ros;hemos sido testi
gos, y porqué no decirlo , protagonistas 
.de no una sino muchas grescas y enfren
tamientos con los-compafieros "apros". 
Es indudable t ambién 4ue a un ·~san l~íar
cos es de izquierda" se contrapone -un 
desafiante "Villarreal es aprista" - .y el 
aproca.1.Íptico- "San Marcos pronto se
rá". Marx nos libre de .. tan ·pobre destino.· 
,Bueno, veamos .qué_-nos respondieron los 
villarrealinos. . 

Miguel Apaza, 22 años es.tudiaEcono• 
mía y dice ,haber votado por Alan García 
en ·los recientes comicios electorales• sin 
embargo.para él San Marcos "es lo rdá.xi
mo'! Miguel se apena porque.nunca lo

,gró ingresar, n i siquiera al ··"burro" .,san, 
marquino. Aquí no "h-áy tradición; casi 
ninguna universidad .tiene tradición ·uno 
viene, paga la matrícula, eséucha s¿ cla
s~ y .,-si no eres dél ·partido '.(sic),.te .que
das "pateando latás'~,, :Cecilia ;Muñoz;de 
( ontabilídad , no quiso -decir-sü"eú:i"d (ll' . 

..x:chamos 60) 11Coi-i1o··voy a·:est~dfar. en 
.San Marcos si allá todo .es hué}ga;.y ,de
sorden, aquí estoy bien, la gente '..es bieí1 
chévere; el aiio pasado vinieron los de 
San Marcos,son unos salvajes, rompieron 
las lunas, querían quemamos, para nü 
que son de Sendero"¡ dejamos a Cecilia 
que pretendía seguir despotricando con
tra nuestra. casa de estu dios. 

Zoraida Díaz, aprista hasta la muerte 
-lo confesó sin el menor reparo- nos 
atendió en el Centro Federado ·C1e Educa
ción¡ bastante diligente nos manifestó 
que para ella San Marcos era sólo tradi
ción: "nosotros somos iguales o mejores, 

,te j uro que jamás estudiaría allá, no ,sé 
como la pasarán ustedes, antes San Mar
cos sí valía la pena; pero ahora, si hasta 
locos dicen que h~y". Algo disminuidos 
y con cara de pocos ~igos ábandona: 
mos Villarreal como queriendo confü~ 
mar la imagen que ya tenían1os de esta 
universidad. 

d quiero sacar mi título. En San Marcos 
aquí, .ahora queda por emostrar nues- me demoraría cien años'.' 

.Y para el públícq no universitario, 
debemos ·priorizar el estudio ... 

A la distancia,'las gentes han logrado 
tener una idea formada de San Marcos. 
En el siguiente sondeo cada_ personaje 
advierte errores o magnifica a la Univer
sidad tratando rio -sólo de percibirla-en el 
presente sino también ·teniendo cuenta 
su historial. Más de cuatro.siglos no han 
pasado en vano. Existen quienes sienten 
lástima por ella y quienes la tienen pre-

· Sente y sienten esperanzas;pero ,en gene
rai, .a nadie :sé fo ha olvidado meditar al-

. guna 'Vez.: cualquier solución. para San 
,Marcos. 

Por: Miguel Rojas 

Hicimos una sola pregunta: ¿Qué 
.piensa usted de San Marcos? Sí, as(, de 
manera simple con el objetivo de conse
guir respuestas inmediatas, inconscientes, 
latentes. · Se logrará leer respuestas que· 
fluyen claras y denunciantes. A pesar de 
que · fueron pocos los que se acordaron 
del aniversario sanmarquino nadie debe 
poner oído sordos a estos clamores, y 
menos en San Marcos ; Vienen de muchos 
lugares y en todos.los tonos imaginables 
y siempre serán las advertencias más im
portantes para los sanmarquinos. ·Com

. pruébenlo ustedes. 



Pablo Macera, uno de los óbservadorcs poÚticos·más agudos.dc/ 1/ai~Íi~os .~o~<;edió esta entrevista en su oficina del. Colegio Real .. A qui' nos ofre-
ce sus opi11io11es sobre el recie11te proceso electoral, y algo p 1ás: ··.,>: . :· :, . ,., .. . ·\:.,. · ·· · · 

' ' ¡ ,:,t:.::.·tl' .• : ',' ,;: ,: , : • ·• ~':, ';,, ·.·: · 

Pablo ~acera augura ,un fti~efrc;>.';f:>oH:tito incierto . . · ··. '' . , ., . . . ' . 
· --'-.... ·· ·-- · b ,· ·: ' ·,. <· ... \ ··a·· ·" · ·. · 

· - Ha ra i~1-,."c. -esg•ste 
. · , '·d d 1 .. rap1 . o .. e ·. 

:gobieroo aprista'' 
Entrevista por: José Lopéz Jü'cci Fotos: Ernesto Jiménez 

José Martfoez Negrón . . ,Percy Ruiz . . 

Pablo .Macera, :con su caracter(stic~ agudez~, conversó con.nosotros del triunfo aprista, de la.derro
ta de la ,izquierda, del futuro gobierno aprista, y de la .suerte de la izquierda y de ·San Marcos. Cr ítico 
acre, firme en sus opiniones y:tajante en las ·disyuntivas, demuestra que es un historiad.or comprometido 
con el presente. · .. . · . · · · · . . · 

LA CASONA: ¿Qué primeras interpre- del electora'clo. Habría así uri núcleo un ,núcleo de gente que opta .por:las·.al
taciones le concita los resultados electo- electoral izquierdista, que bo(dea ése ternativas :derechistas, y .que está bor
ra/es? · · · porcenfaje, y · podríamos desagregar el deando .aproximadamente el 20º/o del 

45 por ciento obtenido .por'él Apra .~n electorado .del . país . . Esto significa que 
dos segmentos, uno de los cuales sería el en .realidad la indefinición o la indeci
permanente, y qu~ no sobrepasaría el sión .política sólo comp rometería a un 
porcentaje alcanzado por la izquierda, y 20º/o de los ciudadanos . . Lo que ten
uno segundo de carácter aluvional, que d ríamos en cambio que explicar es .por 
es la diferencia entre el voto del año 80 qué la izquierda disminuyó con referen
y el del año 85. Asimismo, hay también cia a la votación municipal. Para mí .hu-

PABLO MACERA: Hay varias interpre
taciones; la primera, complementaria 
más que diferente, cpnsistiría en !enfati
zar que hay ciertos núcleos básicos den
tro del escenario. político peruano .que 
comprometen por lo menos un 25º/o 

'1 en .realidad 'la· indefinición o 1a .indeci.sióri .política 
sólo comprometería .a un· 20 % . : de los" ciudadanos" 



) 

) 

' I 

· ''.ere(? .que . .Ia :población pe.ruana L.C.: Teniendo en cuenta el nivel de 
apoyo .que ha alcanzado, ¿cuáles serían 
las consecuencias de un .hipotético fra
caso d~!gobierno apristd? . -'está ... buscando un liderazgo' 
P.M.: No :io ·sabemos; todo depende de 

bo un .. planteam:iento: erróneo, táctico y . blanco. A m·í ·me parece que .1a· pobla- . cómo se ·c:iesarrollan.las opéiones tie' ·de
estratégico, por parte . de la Izquierda ción peruana ;ya no es una. ·inasa, y que re cha y .de izquierda en el país. Si la iz
Unida, que-pensó.que le· era .. conveniente por. el CO!ltrario lo que se está intentan- quierda presenta la figura gue hoy está 
n-o :discutir progr·amas, no ."definir .con .. do equivocadamente es ma·sificarla, y ,dándose, no ·es muy·s'eguro:que esa frus
claridad las diferencias que lo apartaban una de las ;r-esponsabilidades de la iz- tración· 1a favorezca. 'Si;_por-.otro lado, la 
de una posición centrista, ·sobreestiman.- quierda es· impedir la masificación ·del · dei:eéhll1se reconstituye-y procede a una 
do ¡¡~~amente. la posibil~dad de'·~ue ~sa .. pueblo peruano. Los cambios auténti~ . · li~piezá.inte.:~ª· pareciaa .a 1~ ·que .;fec·
votac1on centnsta prefinera a la 1zqu1er- cos no se hacen a través de la ·masifica:· tu_o :el i;\p~a,. s1 ~a~e un, Alai;i .Garc1~ ?e 
da en vez del Apra, y soñar quizás q~1e, · ción, sino que se hacen cuando .las:po:·/·.:derech~, sr los. v1eJos ,hderes_ .de ·po~1c10-
de haber .una segunda vuelta, podrian blaciones mantienen y mejoran niv.eles ne~ antiguas de la derecha soi:i. e~clu1dos, 
descargarse en su favor los ~otos de AP · ·élé conciencia política. Yo lo . que creo · la.d_ere:h~ puede-ser ~na opc!Oíl, Ja.dere-
: . · ·es ue esta· oblación eruana está 'bus- cha. ~a .trmnfado·· en ~l Ecuador, es una 

y ·PPC, que ~an resultado ·sobreestima- can~o un Jideraz O ~ventualmente'ha opc1on,•en algunos:·:pa1se.$:eur9peos, y .en 
dos por ese calculo. 'd t gl ' Y 1 A d Al este momento, ..electoralmente la dere-

L.C.: Se habla de un fracaso de la iz
quzerda. ¿.Cree que·realmente fue un fra': 
caso? · · 

P.M.: Sí, porque se ha perdido la opor
tunidad de un esclarecimiento ideológi
co, se · ha dis1T;1inuido cuantitativamente 
y se -encuentra hoy día a la defensiva, no 
solamente hente ·al Apra sino frente a la 
izquierda insum;ccional. 
L.C:. ¿Cumpió con su -anuncio de votar 
en blanco en estas elecciones? 

P.M.: Así es, y lo volvería a hacer si es 
que ocurre una segunda vuelta. 

L.C.: ¿Cómo se explica, el abrumador 
triunfo aprista? 

. . 
P.M.: En gran . parte, hay méritos ,,pro
pios de tipo carismático en la personali-

cre1 o encon raro en e pra e an h 1. 200, · d. 
1 

, . á íl 
García; pero no para someterse, ·sino c_ ª e~ e · . , 0 e -pais,.est -~o a~ente 
porque en la coyuntura actual, intuye y c~nco por ciento me~os,que la izqtuerda, 

. d 1 . . 1, . s1 es .que se suma :A..P, .. PPC y Morales 
ent1en e que as organizaciones popti a- . ·Bermúdez. Y·s.i-:es que'la aerecha hubie-

se :tenido :un solo . candi~ato, en vez· de 
. ) tener ·esé 20 por cíento:hubiera.a'lcanza

·. · do fácilmente ·el'2'5º/o. Entonces, a mí ..; ' 
-me parece que se está enterrandq apre-

' .. suradamente .,el ,cadáver ·de :1a derecha. t;. 

.. :EstQ, pensando en la vía exclusivamente 
; . ·electoral. No ·es,·muy seguro'-.que la.frus

.. ,; :: 

. tración,. .si.es .que ocurre , de ' la ·población 

.. que ha votado por el Apra, se dirija ne
·cesariamente a la izquierda, .a la actual 
izquierda. . . 
L. C.:-- ¿Cree que los ·resultados electo
rales pueden ,hacer re~alorar la actitud 
de organizaciones 'cpmo .. Sendero lumi
·1.wso? 

dad del líder aprista; pero hay también . . ,, :· 
defectos en el plai:iteamiento de la iz- ·".._ ___________ --:-_.-

... 

·P.M.: No lo creo. ·y ni · siquiera van a 
producir un verdadero examen de con
ciencia y una revaluación en el interior 
de la izquierda. Todos los líderes res
·ponsables del fracaso electoral continua
,rán .con sus posiciones, puestos y futu
'·ros ot?jetivos. : No habrá ninguna san
. ción, absolutamente. Al revés· de lo que 

quierda. A mí me .parece que la izquier- . . 
da no supo deslindar, y qúe dio la apa- res no son lo suficientemente fuertes co
riencia de constituir más bien u.n frente . ,mo para poder enftentar una lucha con
electoral que un frente de gobierno . .Y :.tra los fac,tores externos e internos· 'de. 
esta· es tambi~n u.na de ~as respon~abil!· . ·tipo .relrógrado, y por esa ,razón ··préfie
dades que la 1zqu1erda tiene en umvers1- re la cohesión· que da la presencia de un 
dades como la de Ingeniería o San Mar· líder. 
cos. ¿Qué es la izquierda en esas univer
sidades, un frente electoral que puede 
triunfar en las elecciones de decanos, 
rectores .y vicerectores, o es también un 
frente de gobierno para el pía siguiente 
de las elecciones? 

L.C.: En muchas entrevistas se ha re.re
rido rz la masa electoral del pueblo pe
ruano como una masa ansiosa por ·lide
razgo, ansiosa por tener un líder a quien 
extender ~n cheque en blanco . ... 

P.M.: No, yo no he dicho eso. Bueno, 
ansiosa de liderazgo, sí. Pero, en primer · 
lügar, no creo que sea una masa necesa
riamente; y no .creo, además, que quier.a 
someterse .ni extender un cheque ·-en 

L.C.: Ahora que el APRA ha logrado el 
triunfo electoral, ¿Estarían por solucio
nar ese sentimiento de frustración que 
han acumulado por tantos años? 

P.M.: De hecho han superado la ·frustra
ción de no alcanzar el poder. Lo, .que 
ahora está por ver·s.e es si pueden hacer 
un gobierno eficaz. Ahora bien, tienen 
obvias ventajas, como el de este plebisci
to .en su favor; pero, la situación es su
mamente difícil, y los riesgos de fracaso 
son muy altos para cualquier _gobierno, 
incluyendo un góbierilo izquierdista en 
el caso de que la izquierda hubiese gana
do. Habrá un desgaste muy rápido del 
gobierno, obviamente. 

ocurre en ' cualquier partido moderno, 
· sea un partido :socialista o fascista, don
de· en el momento en que un liderazgo 
fracasa es renovado. Aquí no va :a o·cu
rrir·nada. 

L. C.: Pero la modalidad de terrorismo 
selectivo, ¿no cree usted que sea· una 
modificación en los métodos de Sendero ' 
Luminoso? 

P.M.: Es una modificación que no se es
tá produciendo en 'función del triunfo 
aprista, porque no se puede improvisar. 
Así sea Sendero Luminoso el responsa
ble del terrorismo selectivo, o cualquier ~ 
otra organización insurrecciona), no ·10 4 
ha improvisado después del 14 de abril: 
ha tenido que venirlo ·preparando desde • 
antes. No es la coyuntura electoral la ,. 
que ha detei:minado lá opción de esa lí- • 

¡_..._......;.. ______ ---:---::----:-:----'"'.------'----:------:----:-- ----4 
"; la ·izquierda fra~asó? sí, porque ··se ha .:perdído ... 
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nea. Usted no puede poner en ejecución 
un aparato de terrorismo selectivo en 
una. semana o quince días. 

L:c.: .Pero el objetivo ha sido el Poder 
Electoral... · 

P.M.: No sabemos si es de izquierda; no 
demos por sentado que ha sido. la iz
quierda la que atentó contra el presiden-
te del JNE. · · 

L.C.: La solución al problema de la sub
. versión, ¿Será posible con el gobierno 
. aprista? · 

P.M. : Yo no creo ·que el terrorismo, la 
insurrección izquierdista puedan ser en
frentados por una vía rilil,itar, .Y creo sin 
embargo que .esa vía militar va a· conti
nuar. Por otro 'lado, en estos momentos 
estas soluciones insurreccionales están 
comprometiendo un territorio muy gran
de; están actuando desde Huamachuco, 
en La Libertad, hasta Apurímac, y en 
.Cerro de Paseo, Tingo María, etc. No se 
puede declarar en emergencia el cin
cuenta . por ciento del territorio nacio
nal, ni desencadenar un operativo mili
tar. Ahora, este tipo de terrorismo es 
una"novedad; creo que aún cuan.do .·hay 
antecedentes in ternacionales, en el Me
dio Oriente, en el 'Asia, en el Africa, la 
magnitud que está cobrando en el Perú 
es un hecho nuevo en él escenario in
ternacional. Pueden no contar, - se ve 
por las elecciones-, con la adhesión de 
la población, ni ser muy numerosos; pe~ 
ro, sin embargo, están condicionando 
las decisiones políticas de la mayoría· 'del 
país, tanto en la izquierda como en el 
centro y la derecha. 

L.C.: ¿Cuál cree que son los problemas 
principales que va a erJfren tar est(! rqgi-
men apris ta? · · 

P.M.: Todos conocemos ~úáles son, em
pezando con .el de la Deuda, que :o.bvia
mente no.va a.ser.pagada; pero quizás el 
punto más importante sea la intención 
que tiene el gobierno aprista de. efectuar 
inversiones prioritarias en el .campo, en · 
el sector rural. Eso va a significar sacrifi-

. cios para los sectores urbanos, de. todo 
tipo, medio, popular y alto, y es aquí 
donde pu~de producirse un primer .. en
frentamiento, un primer desgaste para el 
Apra . . La resistencia por \parte de 'la iz
quierda ·.y la derecha a esas medidas v.a 
a ser muy grande. Este es el punto ,clave 
para mí. Lo segundo es que cuando .se 
habla de inversiones en el sector ruraJ,.a 
su ·vez tendrían que establecerse. priori- . 

. dades dentro del sector rural. .El .Apra · 
parece profundamente comprometido 
con el. actual sistema c·ooperativo, que 
para mí es un fracaso, que .no tiene nin
guna razón de ser en ningún r~gimen. ra-

:cional, socialista o capitalista. Pero me. 
parece un poco difícil que. un gobierno' 
.izquier_slist~· o awista .. pugiera ir ... ll .u.na 
reorganización radical de las cooperati
vas. Tendr.íamos asimismo que ·pensar 
que si no .se hace una revolución socia
lista, lo más improductivo que .hay es 
una empresa estatál,,porque no hay una 
moral revolucionaria que pennita contar 
con funcionarios que actúen responsa
blemente. Pero no creo ·que estaría dis
puesto el Apra, .como no lo ha hecho ni 
siquiera Beláunde, a desactivar ·esas. em
presas estatales improductivas, con las 
cuales no .gana .nada, el país en estos mo
mentos. Dígame Ud. Petroperú, donde 
según sabemos se han repartido 700 mil 
millones de soles en los últimos afios co
mo adelantos de indemnizaciones.' ¿Para 
eso estamos nosotros sacrificando y sub
sidiando la producción petrolera nacio-' 
nal? 

L.C.: ,en ei te,:reno de ·la cultura, ·se.ha 
anunciado la posibilidad de la creación 
de.un. Ministerio -específico y la designa• 
ción para la cartera de Julío Ramon Ri
beyro. ¿Cree que esta actitud .de un fu
turo. gobierno aprista podría significar 
un impulso-significativo deia .cultura en 
el país? 

P.M. : Bueno ,. :en realidad, hay· que dis
tinguir aquí lo que es la medida adminis
trativa de .. los objetiv.os políticos que. 
existan, que es algo totalmente distinto: 
Un Ministerio de Cultura, .o un Vicemi
nisterio que . se ocupe de -estos ·asuntos 
culturaies dentro ,del Ministerio de Edu
cación resulta indispensable . El ·Institu
to Nacional de Cultura es un adelanto . 
Lo que ·interesa es cuál es la política que 
se v,a a desarrollar. ¿Dónde quedan las 
universidades? ¿ Quién se va a ocupar de 
la relación de las ,;universidades COI'\ ·:el 

''-no creo -qve ·el -terro.r.í$mo, la insurrección .izquierdista .. . 
puedan·_ser enfrentados por uria vía ·militar'' 
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'a traves :cfe,V~ u:~cip19;:y de :.1~ ·universidad 
• . . • •.• • : ~·· • • •• . • • • • r • 'x: .. . . . ._ ·: .... . ; . 

··:' :$eráJµzgada la . .ízquiefda':'· 
! º ... . . .· ... . ,j• 

É'stado'?:¿-El MiÍüsterio ·de Edu.cación ,,el,. . P.M.: Depende; no:.,se. puede ir a una 
Ministerio ·d_e Cultu~a?,P-erod>.9r otro·ta- oposicion··si·al mismo·.tiempo no se tiene 
do, . el ,nómbramient9::de .. '..h,ilio.'.·Ramon ... . un·.programa muy ·claro, :general, ·que ha 
Ribeyro •no .eúnuy-·seguro;;¡gnor.9 s{Ri- · comtinicado .. previamenfe a .su electora
beyi:o: -;fceptaif :O::·; no. 'fübeyro·._;es ·un .do; ,Jo cual···no ) la .hechoJzquierda Uni
honi,br~ .q:Ui')-1a ,e.stado;. a'u.sel}te·:.ael ,.país ·. éla, y ·si· rio;se(pfarttea;óbjetivos po líticos 
cerc¡f·:de; frefnta.añ.q~;~,que 'tien~. una .. rela; '. . m1.1y :cláros, ·que. hagan , q1,1e la. gente de 
ción .muy·p~ófunél'a_;con::'él_pa(s:·p~ro no· :izquier.da '. \uche ··'.por ,esos . o_bjeHvos, co
precisament.e ·con sus.,problema·s;cqyün- .·· mo el pueblo :;aprista!:'iluchó el año ·30 
tu/ ales, diario~ y. . ~dmiilistrativot: .Y :.en· .pór ~~s .objetivos,· y ;aguantó cincuenta 
el .. caso .de · aceptar lo más ,p to~abl_e :es . ·.afló~;::primero: Segundo~ no se puede ir 
que.sea un hombr.e d~ corta d~r.a'~i?n,en .a·:una ,,oposicíóri si :110 ·:se es eficaz en su 
el gobierno. Hay .. que pensar por,otrQ')a- r.especfivó slsterrá. :Por eso. es que.yo he 
dó que .un ministro Mes responsa·~le ·s'ó- · . élichó .. ya .en·var~9s. artípulos: .a través del 
lo de su -sector; un mirüst:o .. es respon~a- ' mu,-iicipio. ,y ~ -través ·.de la universidad 
ble de la to'talidad de :ta .p_cfütica .del-ga- ·será juzgada ·ta ,jz·quierd1,1 porque así ha 
bine te del cual ·forma parte. Un .minis- planteado la .izquierda· su si tuación; no 
.tro de Cultura ,de cua1quiepégimen, Í7.· porque .nadie 'le .hay.a :pedido que asi Jo 
quieidista :o ap~i5ta ~ belaundista, es plantee,-.sino porque .así ·ha ·planteado la 
también; responsable .de ío· qll;~ se haga. izqui~rda· actual ·su situación. 
en el Ministerio del.Interior. · · : --------------.... 
L,{:.: ¿Cuál .c~ee.4.ue puede·.s~/·el tr~ta
miento a las universidades c:'e parre de 
w1 gobierno .. aprista?. En .el .cas~ 1concre·,. 
to de San Marcos, ¿van a· r~producir'la . 
misma actitud .,de(-régimembelaundista, \'; 
de postergación, .. de tratarla ·como una i. 

·:, . carga, 

P.M.: Me ,parece que ,va a s~r muy mi1-
t.);Zada, ·porque tampoco te!}dría mucho .; 
íítterés ·.el Apra en ¡ipoy·at a ·universida~ :·i 

· ·des .. privadas que no,,i'e son precisamente.: ·.;~~~..----.... 
gratas, donde· salvo algunos·especialistas I ¡\~:>:""'~~~~.J 
y técnicos, los ·núcleos de esas universi
dades privadas más importantes como el 
Paci'fico y Lima son desafectos al Apra. 
Mientras que el Apra·, a su vez, tiene un 
electorado y una clientela en diferentes 
universidades nacionales; ha ganado en 
Cusco, tiene la Universidad VHlarreal , 
y. dentro del propio .San Marcos hay un.i 
fuerte .influencia aprista a nivel de profe. 
sores y estudiantes; los estudiantes apris
tas llegan· a cinco mil, representan no 
menos del ··diez ·por ciento y quizás en 
estos momentos ya no el diez por ciento 
sino el quince por ciento de la población 
total de .San Marcos, y de 'l:i electoral lle
gan· al veinte ·por ,ciento. Entonces, la 
política :aprista va a ser muy ·matizada. 
Lo que hay que ·preguntarse es lo que 
tienen ·derecho a ·exigir universidades co
mo. las nüestras que· no hacen un serio 
esfuerzo de ·autorectificación y de cam.' 
bio; .no )o han hecho en muchos af\os. 

.cL:.C.: ¿No ·le parece que ,en .e/ período 
.que. se,:viene, instiiuciones como 'las uni- · 
versidades .y/o municipalidades se pue
den . cvnstituir · en polos ·de oposición 
má$ evJdentes? 

! .. C.: En San Marcos ha ganado Renova
c:ión, Izquierda Unida a ·nivel de .estz1-
diantes. ¿Cómo ve hasta ahora su desen· 
l'Olvimiento, ·y r:uáles -son. sus perspecti
vas? 

P.M.: Yo le respondo a Ud. con una p re
gunta : ¿Cuál desenvolvimiento? .¿;Usted · 
ve un desenvolvim iento.? Yo no . Jo veo 
todavía. Y viene. de dos ·'defectos, que 
son muy antiguos .en .san Marcos, des
pués de la ·salida de· Sánchez: El primero 
es que tanto ustedes los estu~iantes co
mo 'los profesores progresistas , .o -de iz
quierda; plantean protrlemas electorales 
y no de gobierno. Todas las conversado· 
nes ,políticas son acerca de las correla
ciones electorales de voto . Pero al día si-

. guiente no hay nada; tanto es· así que .. 

según me han dicho, ha habido un mo 
mento, en .una sesión ele Consejo Univer
sitario, en que la delegación est.udian til 
ha declarado que ·ellos no son .togober
nantes, :no son cqgobierno . sino que .son 
el poder fiscalizador de la universidad. 
Esto signific"a, primer<~ que 'las autodda
des han llegado a ser ·autoridades sin un 
previo esclarecimiento poi ítico con los · 
estudiantes, bases y dirigentes, para te
ner un plan de gobierno para después de 
las .. elecciones. Segundo, los p rofesores 
hemos cometido el error, ·aquellos pro
fesores que han aceptado ser autorida
des, de· plan.tear las discusiones políticas 
a nivel exclusivamente de 'los líderes es
tudiantiles/sin ir a los respecfüios apa
ratos nacionales. Entonces, están en u na 
enorme desverit~ja con referencia a los 
apristas, cuando ·1as autoridade~ apristas 
de .las universidades tienen una doblecre
lación, con· los di rigentes estudiantiles 
apristas y con el aparato nacional apris
ta. Los ·rectores o autoridades de ·san 
Marcos o de Ingeniería no deberían te
ner trato .solamente con los estudiantes 
y con didgencias estudiantiles, sino, sin 
que sjgrufique paralelismo ·ru · by-pass, 
también'·tener simultánea y eficazmente 
relaciones con ·1os aparatos nacionales a 

. los cuales pertenecen esos estudian tes. 
Si no éste es uri diálogo de sordos. 

L.C: ¿No pre1,é. también que un gobier-
110 aprista intei2tará. la potenciación de 
universidades que están bajo su égida, 
ponerlos como modelos, como en el ca
so de la Villarreal? 

P:M.: Por supuesto, así va a·ser. Por eso 
todas estas circunstancias no deberían 
sorprender -:i na die. rii ser materia de 
preguntas; deberían · ya háber sido pre
vistas por todos, comenzando por San 
Marcos, y saber que ése es el desafío que 
estaban recibiendo. ése es el encargo que 
estaban recibiendo, ésa era la prueba a 
la ·que· debían ·someterse. No debería ser 
ninguna sorpres~. . 

/ ,:C.: ¿Cuál cree que debe ser la actitud 
de Izquierda Vnida en el período que se 
viene? 

P:M.: ¿En el período que se v-iene? Y o 
no ·10 sé. Yo· no quiero hacer ninguna re
ferencia a lzqllierda Unida por varias ra
zones, y la primera es porque no perte
nezco a Izquierda Unida, ·Y ·porque ·no 
quiero refe rirme a ·quienes eventualme·n. 
te han ·sufrido un fracaso, cont.ribuir a 
que sus problemas puedan acrecentarse . 
Lo que sí pienso es que Izquierda Unida 
no va a poder hacer con facilidad la opo
sición que piensa hacer. No es muy segu
ro que ·eso· le rinda los mismos dividen
dos políticos que en algún momento le 
rindió al Apra. 

~'Lo que ·sí pienso es ·que Izquierda Unida .no va a oder 
hacer con faci i a a oposición que ·piensa hacer" 
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• • • 1 • • • . .·. ' . . . .. 
·· · "mica. deFpaís ·d~un giro hacia la nio'der

··.nización :progresiva' y a una nueva inter
irélación ex.portadora orientada más:· ha
.cia el mercado norteamericano, .Ja··rivali-. 
dad .. pasa a tomarse ahora .clásica,·ent re· 
chalacos contra limeños'. 'Por aquellos 

oaíios ya se habían confonnado cuadros 
oteomo el Atlético Chalaco, Alianza Lima, 
,Ciclista Lima, etc. En cada partido no só. 
lo se enfrentaban dos cuadros sino ade
más dos sectores·proletarizados que pug
naban diariamente entre ellos por inser
tarse dentro . de.las .. m:evas fábricas e in
dustrias que comenzaban a invadir · 1a 

. capital. . ··. . . 
La .afi,~ión porerfútbolmientras.tanto 

~ba ·cada vez más en incremento, Basadre 
dirá que " ... una de las más típicas notas 
de la década del veinte fue .el incremen

. to en la afición de los ·deportes. Toma
ron mayor. arraigo en .las altas clases el te
·nis, el, polo, :r el golf y al mismo ~emp<¡>, 

, Clásico · 

:bre.·Federación Universitaria de Football , 
y este cuadro será el encargado de ·aca
!bar con la .tradicional pugna de chalacos 

:· y limeflos par'a.·iniciar una tercera etapa 
~dentro de nuestro fútbol, ahora, tomán
dose en ·un ertfrentamiento entre secto
res proletarizados, marginados étnica y 
socialmente y afincados en barrios popu- · 
lares como La Victoria, Barrios Altos· y 
Vitarte que se vuelvan integrantes e hin
.chada del Alianza Lima; y por otro lado 
entre sectores :acomodados, con posibili
dades económicas. para surgir en un me
dio donde .. la diferenciación social era 

,más evidente., y proveniente de zonas re-
, sidenciales -y mesocráticas como Jesús 
. . María, J;>ueblo Llbr~.Y Miraflores, conver-

tidos en integrantes e hinchas de la Fe
deración-.Universitaria de Football. A ini
cios de ·1os años treinta había nacido ya 
el tradicional enfrentamiento entre la 
"U" y·.eI Alianza Lima. 

Así 
nace una historia 

:, ':U= :' ' Al. ,·. . t;'· :h. 11 '· ... ., ... : ... .. ~-. . 1a·nza ..... :1ene ,; · ue a 
. ·.··. 'Sanmarq· uina 

. Escnbe: Victor Per_alta · . ,,.... r · · · 

; . La prese11~a, .de -compai'iías inglesa~ vino e! s~r~ento: de los· grandes espec- . 
en .el .Perú, y ·fundamentalmente en Li- tácúlels~fútoofüticos en los que invir.tie~ 
ma a fines del siglo XIX, copabar· las . ron ·s~ oc'íó.:.; su.'dinéro y su entutiiasmc:i" 

.. ·,· .. \ • ... 

principales actividades de una economía las-muched~rrfüres dominicales". 
dt ·expor:tación. GraJ.1 .cañti'dad de ·mate- En·· 1a·:ciécada·1del:v:einte se construirán. 
rias ·.primas eran transportadas_,P,Qr:.gran~ 'l~s primeros estadios para concurrenci~ 
:des compañías'navierashacialametr6po- ·.masiva~ ~el .público, la_ colonia inglesa 
':li inglesa. A ·su vez., la opulenta clase do- obse9uia por el ~nten~io de la-~depen-

_'minante del'Perú imp9.rtaba por aquel me- dencia,,un ~stad10 :Na~ional ub~c_ado en . 
. dio manufacturas;y artículos suntuarios Santa Beatriz, la nvalidad trad1c10na:l y 
:<iue el industrialismó'impulsaba crear co- '' ' que .. colmaba .las graderías ~ra el ei:i,fren
mo nuev.as necesidades. Entre estos p ro- tarrucnt?. entre el Sport ~anza Luna y 
~duetos destaca por ·su novedad el balón ~l Atlético Chalaco ·altemandose uno y 
de footbán, que los·ingleses inventaron. -. . otro ·e~ la conquista de los títulos de~ 

Su práctica inicial estará a cargo de campeonato de c_ompetencia org~za
:los mismos ·estibadores -ingleses .que así dos por-la Federación Peruana de· Futbol. 
·cubren el tiempo libre -que les pennite el A finales de los af'.í~S treinta c~inc~diery
:trabajo; se .forman en tonces los prin1eros id? con 1~ desapanción del equipo mgles 
clubes de futbol (el Lima Cricket and Lima Cncket de las competencias, surge 
:Football Club, Unión Cricket, etc:), pe- .. un nuevo r,uadro que lo confom1an en 
:ro limefios y .chalacos también corrtlen- su gran mayoría estudiantes de la Uni
zan a practicarlo; era, al final de cuentas, versidad San Marcos. Llevará por nom
.un pasatiempo barato ya que no reque~ 
:ría más ·que adquirir el balón y conse~·· ? ·d . . . · . 
¡guirse el número necesario de jugadores., · . e agosto de 19 24· 

Entre 1890 y 191 O el enfrentamiento . 
ya sea ,entre ingleses. contra limeños o 
,chalacos era una :tradicional pt1gna-en el 
·medio; inconscientemente en estos últi
mos se expresaba el de~eo de derrotar a 
sus patrones "gringos"; pero a medida 
que fuE".ron ·pasmclo eestqs año~ y la~ co!}:-

• ~- ' ' " - --· ....... .:.;._ , ........ "~'" ' , , A,'r,n/\. 

nace la Federación 

;Universitaria 

de .-Fútbol: 

La.Historia Menuda de la U 

· ·:1923! es··uri ;ili¿':c1e. g'ián ·tr~scedencia 
pq/ e1 . enfre1;1tamien:.tq·.que cierto grupo 
dé · esttidiantés sanmarquinosi hace con
·tx:a el Gobiemo':é!'e'la:·llamada'Patria Nue
.. va;.un .ejemplo. de ello .es su oposición a 
ser consagrados al 'Sagrado Corazón de 
:Jesús', éxito estudiantil que sin embargo 
les cuesta a muchos el destierro o la per
secución y de otro lado encuentra a otros 
estudiantes inotivados por un empleo 
eficaz 11ae1·-.tiempo :libre estudiantil, que 
las . autoridades sanmarquinas obviaban 

· . .entre .sus ·activida'des. Ese año se crea un 
Centro l)P,,portivo Universitario, encarga-

.. do: de :::organizar y -promover campeona
tos universitarios deportiyos en sus dis
tintas prácticas especializálhih-:i'-;racias a 
que la Federación Peruana de Fútbol de
clara, en 1927, de carácter oficial este 
campeonato en lo que. respecta al fú tbol 
y los faculta a enfrentar a equipos de la 
primera división. 

La Federación Universitaria de Fútbol. 
;cre.ada el 7·d,e .Agosto de 1924, por eÍ. 

· C.D.U.,convoca a un campeonato en que 
,in~rvienen los equipo_s _re~resentativos 
de·\San ,Femando·(Medicma), San Carlos 
(µ)tr~), la Escuela Nonnal, Ingenieros
:Católica y 'Escuela-de Agricultura. La dis-
1puta por el ~ítulo corr~sponderá a San 
,Feman.doy..San:car1os, obteniendo.el tí-

, túl::i ,:::.re·ülti.'llo quien ~errot_a al prin1e-



·· l;'st11 foto Jiu: iomuciu el N de Abril de I':J28, Fig11ru11 de pie de izq11icrclu a derecha: E1.1riq11l' Quintcmilla, Carlos 'Gali11cio:Ed11urdo Aste11gu, 
./'ldcido Gali11du, .1'0111ds.Zllvllla, Alberto Denegrí, Andrés Ba,fi; llJJUCl111<1os: Pablo Paclwco, Fru11cisc:o Sab,:oso. Jorge Gó11gvra, Jllvier Dussu 
(111ast·otu), Jorge A/va .. Mario de llls Ca.sus, J,uis f:. ·de Svuza. 

ru por 2 a O. La F .U. de F .B. selecciona · bre de 1928 la F .U. de· F .B. los derrota 
a los mejores elementos de los cu adros por 1 gol a O, quedando empatado el 
participantes para conformar un cuadro primer lugar y motivando otro juego de 
base que pudiera enfrentar a cuadros de desempate a 'fin de dilucidar el título. 
la primera división, entre ellos destaca· Fue tal Nez, una experiencia -traumática 

.,rán Jorge Alba, Abraham Rubio, Plácido·. )para los aliancistas, no sólo por la cali
Gal.i.ndo, Alberto Denegrí, Heráclides .La dad de delanteros que .tenían como 
Negra, Manuel Salcedo, entre otros. Sus Montellanos y 'Manguera'.Villanueva, si
primeros partidos los realizanln en Are- no el ser derrot.ados luego de tradiciona
quipa donde no obtienen.resultados tras- les campaña~ en las cuales el .triunfo les 
cendentes. ,El l o . de Abril de 1928 es ·sonre ía facihnente y máxime porun·cua
reorganizada la F. U. de F. B., participan- . ;Íro bisoño e inexperimentado de "'blan· . 
do en el Campeonato de ~ompetencia qui.fiosos", como era el cuadro estudian· 
de Lima y Callao .del afio 1928. ql. Afortunadamente para Aljanza el de· 

Esta primera experiencia a nivel de sempate les favorece derrotaildolos por. 
1 participación oficial en el balompié na· '.! goles a O, y campeonando en.el torneo 
;.;ional no estuvo exenta de dificullacies ·· oficial. La F.U. de F.B., sin embargo, 
ex traemos de la Memoria presentada a l; tri un fa en ·el campeonato oficial del a.ti.o 

dnstit ución el afio 1.930,cuáleraelesta- 1929, en la que no part icipa el Alianza 
do anímico de la U para participar en el Lima por estar suspendido disciplinaria· 
campeonato.del año 28: "No teníamos, men te por la F.P.F . . 
con excepc.i.ones, partidarios decididos. · En 193() se organiza el pri.J.11er · cam-

()n o contábamos siquiera con los llama- · peonato mundial de fútbol en. Uruguay. 
dos a serlo: los compa.fieros de la Univer- al cual es invitado el Perú. La Federació11 
si.dad, porque, o no eran aficionados o 
consideraban. a los jugadores como once 
locos pretenciosos. Oficialmente la Uni
versidad no concurría a 1iue~tros pa1:ti 
dos ni nos ayudaba en lo absoluto". 

El campeonato fue la ocasión para en, 
frel) tar por primera vez al Alianza Lima 
en. un partido final donde el cuadro vic: 
toriano requería de un empate para tri un. 
far; sin embargo, ese día 23 de setiem. 

23 de setiembre 
de · 1928: nace 

la rivalidad entre 
' la "U" y Alianza 

.Peruana .de Fútbol .selecciona a los si
guientes jugadores de la F.U. de F '.B. pa
ra integrar el seleccionado: Eduardo As
tengo, Alberto Denegrí, Carlos Cillonez, 
Plácido Galindo y Pablo Pacheco. Aque
llos años se acostumbraba en los medios 
periodísticos · a identificar a estos univer-' 
sit arios con la ·institución sanmarquina, 
Jo que motivó la siguiente nota aclarato
ri¡¡ :del Presidente de la.institución depor
tiva en el diario La Crónica: "De algún 
tiempo a esta parte hemos advertido el 
erróneo criterio existente al pensar que 
la institución que dirigimos sea represen
tativa de la Universidad. Nuestra .institu
ción no se· presume de representar ni a la 
U.N.M.S.M., ni .a la Universidad Católica 
ni a ningún otro instituto nacional. .. lo; 
nuevos estatutos que la comisión dire.:t•
va ha confeccionado, considera el car.'.· 
bio de nombre de F.U. de F.B.porClub 
Universitario de Deportes, que cuando 
lo juzgue ·conveniente se oficializará an-

. te las autoridades deportivas competen
tes!'. Y en efecto, el día 28 de Mayo de 
1933 se inscribe en los registros de la Fe
dernción Peruana de Fútbol bajo esé nue
vo membrete. 

¿Cómo nace una tradición? 

Es indiscutible que tras el mero fenó
meno futbolístico hay motivaciones pro
fundas de justificar un sistema de valo-



res y ·canalizarlas hacia esta actividad . . 1;1tal se torna violento y c.Jc~arll~tdaclor ..:iún social-- y étnic:i, es que podemos se-
Muchos han acertado en ver el papel de -,: de cualquicrintento de mganiLación . Po. i'1alar que sc 0 man;a;dclinit1vamente el na-
canalizac.Jor que Je cabe al .Estado perua- li'ticamentc se conformarán el Partido . . .:imiento o invención ue una trndición. 

e.no -para institucionalizar . esta práctica; Aprista y el Partido Comunista como es- Alianza Lima, y el proletariado urbi1no 
1 pero Jo que áqu(pre.tcndemos problema· perables canales .. de· con ílucncia de esta · y explotadó .que represen.ta. sale triun-

tizar .es .cómo nace o se in ven ta .la tradi- frustración; pe ro su capacidad e.Je m iJi. · fant.e al final de· este en:fren Lamien to cl;· 
ción de ese fenómeno o acon tecimicn-to tanci:1 es reducida frente a la proporción ronándosc campe{,n tic! campeonalo del 
futbolístico que se ha denominado, des- poblacional limc11:.s proletarizada. Las po- aiio .28: pero en el f~1tum experimentará 
de· que ·por primera vez._sc enfrentara sibilidudes.de unacxpresiónculturalpro- t:.unbién derrotas fu ndamentales -con su· 
Universitario de ··Oepor.tes .. y Alianza Li- pi.1 pm parte del proletariado son estrc , encarnizado :-rival'. Unive rsitario .<le De-
ma, cl''.'clásicü" .. del fútbol peruan o. ch as y casi imposibles tic realizar. portes adquirirá -las connot.:1cioncs d.e I:! 

Por invención de la tradición Eric l.:ra ··necesario si11 c111hanrn canaliz:11.. ~upcrioridad mesm:rática. ·que .es .la us-
\ llobsbawri* entiende "esencialmc~tc 1111 ·· .:stc vac fo ·l:itcnte y t:in peliµn •:.u : aquí piracit~n ·cte otrn gr:in parte del p i-olcta-
• proceso de fonnalizaci<rn y ritualii-.ació11 entra 1:i' p:1rticipaciú11 tlel Estadu y los in- · riado··urbano · limelio, es decir, su inmc-

Je prácticas, caracterizatlas por su apela- tereses domirnmtes por tra tar de amorti- . . diato nivel de ascenso soc ial: muchos 
~·ión al pasado, y .posible, sólo por la im - i gu:1rlo pnimoviendo un espectáculo que ·en tonces incrniscien1e·me11te apostarán 

· posición de su. repetición". Es <lecirenel económicamen te no resultaba·muy cos- no t:Ulto por cl ·cuadro sino pm h) tJUC 

..:aso concreto <le nuestro tema, el ·.'.cl:ísi- toso de apreciar, e l fútbol. Los di:1rit)S simbólicam~n tc <!ste represen ta, .:.mibis-
co .. congrega a ·su alrededor por de ter- "de la época. dan cucn t.i c..lc clinw en un:i lllO. blanqucamien to. etc. . · 
minados momentos la atcncitín .no S(Íh,, oporllln.idatl un p:.srtido ·de fú tbol con- El clásico del ft1 tbol pcrua.iw .actúa 
de ·SU'S participantes, en este caso los pro- ¡:regó a casi vcin Licinco mil p~rsonas, cntonccs:como el ma.ilto o postizo ·de un 
tagonlstas 'directos .de este lance. sin o nunca reunir.las en manifestac ión pública acomodamicn to promov.ido por · Ja pro-
fundamcntálmcn tc fa atención de unu · alguna\ este ~xiLo lo aprovechará el dia- pia socieda<l limeña de·ac.Japtar lasconsc-
gr:ui proporción del público pe ruan u, rio El Tiempo que el ai10 1928 organi:ta cucncias de una .modernización qu·e. afee. 
asis tiendo al estadio o ·atento a ello pol· un lomeo de fú tbol en homenaje .il club ta desigualmente a sus. integrantes , y en 
los ·distintos . medios de , comun icaciún. · Sport' Alianw· Ljma; aquella vei partici- ·don e.le el elemento frustr:1do ·( el prole ta
Lo ,que queda &ún c1h intc rrogantc y pre- .,. pú también Universitario de Deportes -riado ,urbano) será el sujeto y tam bién 
tendemos .discutir .es qué tipo de apcl.a- 1 pero es eliminado en :Jas etapas inicia l_~:; objetivo de su :Propia p1:áctica. compcn-
ción :hacia e~ pasado, o justificaciúil·, im- d.cl torneo y su · ,cnfren ta miento ci111 sadora . "Esta tra<.lición i11ven tada ha mos-
plica ·.este ritual anual del pucblo .. .C-rce- Alianza Lima queda Inicialmente t1:u~1rn. : :. trado ser una de las -m::!s efcclivas de 
mus-que debemos ahora retornur á 1930 ' La :it~nciún. ~s.yuesta ~ll. llll' cuadro . >n.uestra l)istoria ·_porque lwsta ahora, y 
para tratar de comprenderlo. como Alianza ·Luna .. c.onnc1do ·y¡¡ por el < · nada parece ·.oponerse . a su contimiidad 
· Lima en 1930 11;1 adqu.irido una sin- apclat ivo de 'rodillo negro: por su e fo~ ti- . futura. sigÚe despertando en nosotros ese 

guiar confonnación social en todus sus va delantcrn ~ q~e contal!a ~on !:is s1111- ritual simbólico de ,apostar por cJ .. y Da-
niveles.-cl fracaso del modelo tic desarro- , patúts mayontar,:.ss del puhhco. C'uanc.Jo k U" o el "'Arriba Ali,mza'". 
llo ca1;italist:1 implcmen tac..lo por el Le- Universitario. un cuadro bisoiio y blan-
guii'smo. va a dejar :1 unu enorme masa · co, logr:1 con un partido definitorio, don-
flotan te de trabaj;1dorcs si11 posibilidad de por primera vez' se enfren taban, ganar 
de trabajo inmedfoto,. las subsistencias se a este mito de la superioridad <.lcl prnlc-
tornarári cada vez m:ís dií(cilcs dc.atlqui- tariac..lo urbano en términos de ha~,ilid:id 
rir: por otro lado el con trol represivo e~- ~ c..lcscre7.a, co111pens~dor de su I rustr:1-

* Historiador inglés, autor <le obras C<'· 
mo "Las Rev0lucioncs Burguesas' ·. 
" Rcj)eldes Primitivos'', e tc.,y editor (k 
"'La Invención de la Tradición" ( 1984 J. 

Rector constató las precarias condiciones de trabajo 

Darán apoyo a Posta de Sa,n Fernando 
La 1>osta Métlic:1 de San remando l'l' 

..:ibió por primera vez en su historia. i;, 
visita de un rector sanmarquino. l.:l'ccti· 
v:,mentc. el Dr. Antonio Cornejo Polar 
se hizo presente el domingo :::!1 del mes 
de abril en las instalaciones de dicha pos
ta. Se dieron cita taq1bié11 , el Dr . G:ildi
no Torres. coord in.idor de la Posta Mé, 
dica <.le San Fernando, el alcalde del dis
trito ele A te - Vitarte, micm bros de la Jun
ta Directiva del (eniro de Es tud ian tes de 
Medicina y dirigentes del Pueblo Joven 
"7 de Octubre'' y la Urb. V:ilc!iviezo. 

Luego de un en tusiasta rccibimien to 
-por parte de estudian tes de la Posta y po
bladores de l lugar. los visitantes proce
dieron a recorrer las instalaciones del ci
tado local, tomando conocimien to del 
terreno y del interior de cada se rvicio. 

Posteriorn)en te se reunieron en un 
aula , donde luego de las palabras imro. 

ductmias del estudiante :Juan Ch:iu (eri· 
c·argado general P .M .S.F.) tuv'ieron luga1 
las in tc1vencioncs de los asisten tes. des
tacando la p:irticipación del Dr. Galdino 
Torres. qu ien ex pustl'las necesidades de· 
la l' .~l.S.F. con ampli tud, :isí como su 
deseo de convertir la P.M .S.F .. en un 
Cen Lro de Salud üocen te al cual asistan 
c:bligatoriamen te los ·estudiantes. des;,. 
rrnllando proyectos de ·_investigación .'l:1-
bor que, por lo demás, estii muy ven ida 
a menos en nuestra Universidad. 

·J>or su p:irte, h ancklin ,\costa·. alcal
de u.el Distri to. so comprome tió a la lim 
pieza pennanente del árc:1 periférica a'la 
Posta. 

Finalmente se escucharon las espera
das palabras del Rector. quien manjfcstt'> 
su s:.stisfacción de encontrar un.gn1po de 
estudiantes quc -·sc in teresan en la saluu 
del pueblo, considerando la situación ca-

si caótica en la que se encuentra b Uni
versidad. Seiialó· asimismo que. sin em
bargo, esta situaciiín no justificaba el 
que la universitla<l nn haya resuelto úlgu. 
nos de los problemas que presen ta la 
Posta;pucsto que tiene ios r.ccuTsos l1ara 
h:icerlo. Por otro l:1do, el Dr. Cnmcjo 
Polar se comprometió a dar asesorí.i ie
gal para resolver el problema ·del terreno, 
y ascgu ró también que dar ía primidad a 
-los ¡noble mas funda111cn tales <le la Posta 
p:1ra su pron ta solución. 

Recibimos con s:itisfacciún el reco- .. 
nocimiento de los intcgran tcs ·uc la P.M . 
S.F. por el reportaje pqblicado en el m1-
mero ah tcrior de "La Casona··; lo que 
en trc otras !!osas motivó este acon teci
mien to de la visita· del Recto, de nuestra 
casa de estudios a la misma , abriendo 1111 

panorama promisor para la mencionada 
l'.~1 .S.F. ¡ Augu ramos los mejores logro~: 



E 
11 1920. cuando César Val\c. 
j(l luvn que .. Henar su ficha 
·personal en la cárcel de Tru: 
jillo, dcdaró que su profe. 

sión ci:;1 las Letras, es decir; que era un 
prof'csiunal de fa Literatura. Natu ralmen
te esta conciencia prúfcsional <le nuestro 
m,ís carac terizado escritor precede en 
varios lustros a'. 1:i co<lilic:ic.ión de. la Jite
r:1 tura como carrera profesional en San 
Marcos; Jo que ha habido a lo largo de 
todo.el siglo en nuestra principal univer
.si<la·d ha sido un:, cuestión menos cspe . . . 
cífica. el doctorado en Lc.tras,.Y·por; Le - · 
tras se enten<lfa principalmente Filoso
fía. Literatura e Histi.ni a.: por eso es que 
un célebre sanmarquino: José'dé la Riva 
·Agiiero, pudo. en "l 905 .,prcscn tar utia te
sis sobre Li teratur.i para.su grado de Ba
dliUer, y otra ·tesis sobre tema~· de Histu
i·ia en 191 O para su grado de Doctor . . 

vu~ 1.:ursos . con Jus ya existente~ J.: talle
res bibliográJkos y de c<fü iones, junto 
con el taller de críüca literaria cncon tra
rcmos que San Marcos se está convirtic11-
<ll1 de hecho en la primera universidad 
del país que a través de la especialidad ,de 
literatura prepara editores. no en el sen
tido de patrocin:idores de ediciones, que 
para eso sólo se ncccs.ita dinero . sino en 
el sen ti<lo tic profesionales de la edición. 
Algunos de los más com>ci.<los editores 
dc.l país, que se han heclw en la fragua 
de las imprentas. son .gen te cuya activi-

· dad original ha sido y es la literatura; 
. piénsese en Carlos M.iJJa 13atres. en Al?C· 
lardo Oquendu o en. el . .Prnfcsor sannrnr
quino Francisco Carrillo, ·o. para hablar 
de un:i persona mucho m;is joven . en 
Esteban Quiroz. 

Así queda delineado un nuevo 1.:a111po · 

·Más alhí de la espec.ificidad rigurosa, 
que es :il mismo tiempo, .un avance y un 
cncasilh1111 ie11to de h ogaño, tradiciona.1-
mén tc el letrado ha sido predom inan te
mente l.iterato en .los prediús sanmarqui. 
nos, desde Pedr<i: Peralta ·hasta '.t\11 tonio 
Cornejo Polar o Washington .. Delgado. 
pasando por figuras ·ctmw Luis /\lberto 
Sánchc;,, lJ Aurclio ·Mirú Quesada. Las 
personas que han destacado en ot ras es
pecialidades afines wmo Raú I Porras Ba
rren eche a o J orge Basadrc, han tenido 
alg1¡..Üc ,1ilcratos. ;,Y cuál es ese algo , ese 
co111ün denominador a estas personal.ida. 
des. <le la cultlira peruana·? .En dos pala-

. de trabajo específico para los. egresad os 
de literatu·ra; pero.sin duda la .actividad 
tradicional del profesorado univcrsi tario 
se nutrirá cada vez .m:ís de nuestro pro
pü>s egresados, que en esta ,rama espe-

. dad no tiene por qué fonnar .crcadorcs .\ ~t'ficu siguen siendo conside rados los me
.que el crcado.r se fo'rmc fuera .?el aul. · ¡ores del país: pur eso es que110 scilamen
Los san.marqurnos n? sostenemo~ la tes1~ . té en San Marcos. ·si.Ji o en otras universi
contrana. porque sm duda . es .mgenuo . dadcs del Perú. los · egresados nuestros 
pensar que eJ alumno se le ¡m~de graduar · son preferidos coinu profesores O iJwes
dc poeta o. na~r.ador; pC'ro si ~)ensamos 't igadorcs. En mios re cien tes fuera de las 
que fS obJtgacwn nucstr~ c5tmmlar la invitaciones a profesürcs con oc.idos, egre
creaciói~ de nucs tn~s.cstud1,u1tcs, s::idos sanmarquinos de Lite'ntturn, Eduar-

L,r carrera· de L~tcratu1:a_ en San Mar-. d.o Urdanivia y Guido Podest,í, han obte
cos pasa P0.r l_as mismas tltf iculta~~s que · 1il<lo cátedras en ün ivers.idades norte:unc

, bras: se trata ue gente que escribe bien. 
aparte ele lo enjundioso de sus idc as . pro
porcionan al lector un placer esté tico, 

Nadie avanza mucho en ninguna ¡;ro- ' 
fcsión si no sabe expresarse con propie
dad. En un nivel medio existen aboga
dos, ingenieros, médicos,géologós. maes: 

· tros. químicos que 1iueden tener algun:, 
lrah:1 l'n su expresitíJ1 oral o cscrita; ·pen , 

otras cspecrnl.idadcs: no hay su fic1en tes 
libros en las bibliotecas. cJ ·servicio tlc 
textos 1Ílimeogr~fo1dos es deploráble, los 
cursos. comienzan tarde. no. sien1prc en
con trnmos los salones abiertos, etc .. cte.: 
pero sí estamos satisfechos en formaré! 
grupo de profcsl¡res y estu·diantcs más 
c1impacto del :írea de Jc tras; hay un po
co más de amistad y un poco menos de 
súspicacia· entre todos nosotros y no te-

i'icanas. 

·Estudiar 

En estos a1ios dificilcs donde los cs
~udiantes ~e toda la universidad cquivo. 
cadamcnte·0lrnn creído que dismiJrn ir las 
exigencias académicas era un .triunfo 
estu<lian t.il, la gente de litcraturn nos he
mos mantenido en .lu posición contraria. 
y mucho~ cstudi:111tcs que han podidlJ 
a<.:ogcrsc al llamado bachillerato automá· 
tico, han piefcrido hacer u·na. tesis; pero 
los pocos c¡Ue han elegido el camino apa
rente.mc11 tc fácil de l bachillerato sólo 
con .créditos, se han v.isto obligados, .al 
licenciarse. a hacer Ja tesis que ere ian ha
ber eludido; porque lo menos que puede 
hacer un literato al comienzo de su carre
ra profesional es escribirse unas ochenta 
o cien cuartillas que den algo de hablar. 

Escribe: l\ larcos .Mar tos . .. literatura Na turnlmentc ·en un artículo volande
. ro como éste no se pucde1i' .'tocar asuntos 

,ncmos decirnos nuestras verdades -.:.1r.1 :::/nás específicos: pero en líneas generales 
,1 cara sin ofonsas ni rencores. .habri'a que aiiadir que si bien los alum-

quienes <les tacan, siempre hablan bien~ · 
escriben me jor. 

En Sa1r ~:1arcos ha existido uesde siem. 
pre una traU.iciún human ística y lite raria: 
en lineas generales casi todos los escrito
res peruanos de valía han sido 1> son san . 
marqui.nos , y una pruporción importan
te de .ellos ha ,pasadl~ por la Facultad de 
. Le tras desde Vallejo y M ari.ín Adán has
ta Javier Hcraud y Antonio ( isneros en 
-poesía, o desdc ·Ciro Alcgri'a y José Ma
ría Argucdas, hasta Mario Vargas Llosa, 
Alfredo B1yce y Grcg.orio MartJ'nez en 
narrativa. Por eso no se necesita mucho 
magi'n para áscgui:ar que San Marcos con
tinuará .nfrccientlo escritores <le calidad 
·al pa(~, peculiaridad ésta que 'no tienen 
otnis.cen trns unive rsitarios , donde algu · 
n, >s .profesores sostienen qu.e Ja u1li,\:r" 

Asi' por ejemplo, nuestro currículum iilos cst,ín medianamente satisfcchos·con 
es bueno, pero va a ser mejorado. En Li- nosotros los profesores. existen quejas 
tcratura · tenemos en este . momento la fundadas sobre la asistencia regular tan
cxigenda de 198 créditos para graduarse. to de profesores como .de alumnos, tal 
Nuestro propósito.es que la licenciatur:i vez por una m:tl e11tendida tradición de 
abarque '180 Cl'é.ditos y .que :ílgunos· c.ur- au todidaétismo sanma rquino o por re
sos, tal como· están, de los. Jlamados .. mo- chazu extremo a un espacio vitaJ que se 
nográficos y seminarios, pasen.a los-ni- va volviendo muy ingrato. Si. hubiesen 
veles .de magíster y do.eiocCon el.pro- . ,más ·bancas en los patios, si se reabriese 
pósito <le ampliar en campo de acción 1.t eafcter.ía de la facultad. s.i de verdad 
profesional de _los literatos nos est:unos niejorasen los baiios, todos tendríamos 
plantcando:la üe:ccsidad de ,introducir en más ganas de permanecer más horas en 
el bachillerato enrsos ,:..cuidadosos ·de re- la univcr'sidad; porque como ·dijo con 

. daCCÍÓll, .aparte de los CUTSOS de. lengua amarga iron l:J Un Ull tiguo profcsÓr de Ja 
cspai'tola y. de iniciación en l ingüística. universidad , una cosa es el Alma Ma tcr y 
que ,culminarían con un cuni'li·de co1Tf~ · otra .muy diferente el alma madrastra 
:i{m de estilo. ~i ~umáramos estos nue- , ¡ttL' hay que rechazar . 
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Un universo de posibilidades y aspiraciones sobre ló que significa. para muchos sanmárquinos su Universidad, es resumido y 
caricaturizado por Javier .í\.mpuero , estudianle de la Escuela de Comunicación Social . 

Á un año de la campaña d~ arborización 

Sembraron rñii arboles en la Ciudad 
La campafia de arborización se apres

ta a celebrar, el próximo 13 de Julio. su 
primer aniversario, y de modo particu
lar, inusual en nuestro medio: trabajan
.do más aún que otros días; "no podía 
.ser de otro modo" nos dice una de sus 
coordinadoras. Esta labor que empezó 
con la iniciativa de un pequeño grupo de 
estudiantes. se ha extendido .ampliamen
te y sus frutos están a la vista. Han sem
brado más de 1,000 árboles, número 
que incrementan periódicamente, tra· 
bajando sábados y domingos en un am
biente .de verdadero optimismo. Al prin
ciio sólo contaban con su entusiasmo 
y tesón, que tal vez se hubiesen extín-

. ,guido de no ser por el oportuno .apoyo 
.. ,,. ~.,1.,~ti" 0 :im::ir.cínclor. Director de 

Parques y Jardines de la Municipalidad 
de Lima, quien p roporcionó las primeras 
plantas y el asesoram iento técnico ne
cesario. Luego, como ocurre en todo 
proyecto positivo, fueron recibiendo 
ayuda de Cooperación Popular; asesoría 
del lng. Rafael Lao de la U.N. Agraria; 
así como la atención de la propia univer
sidad, de sus estudiantes y autoridades. 
Sin embargo, ésta última resulta insufi. 
ciente; la magnitud de tal tarea re
quiere un esfuerzo mayor del hasta 
ahora desplegado. La campaña de arbo
rización requiere del concurso de todos. 
y del inicio y coordinación de trabajos 
a nivel de Facultad. Sólo así veremos 
a San Marcos arborizado . 
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Sobre control y 

En el Perú, el cun trul bancalio es uno cie los primeros ante
cedentes que debemos tomar en consideración en est a nota, 
pues estuvo a cargo de la lnspectoría Fiscal de Bancos con ante
rioriciad a 1931, aito en que se promulgó la Ley de Bancos y cu
yo proyecto fue elaborado y presentado al Gobiemo por lan·or
teamericana Misión Kemmerer. 

Posterionnente, cuando el 24 de Noviembre Cie 1937 se dic
tó el Decreto Supremo que incorpora a las Compruiías de Segu
ros al control de la Superintendencia de entonces, puede apre
ciarse que en ténninos de las funciones de la Institución se ha
bía completado la denominación "Superintendencia de Ha.nea 
y Seguros" 4ue estableció el Decreto Supremo Nº 297-68-HC. 
Al afio siguiente (1938) con la adición de la Ley N° 8793 de fe . 
. cha 15 de Diciembre, la Superintendencia quedó facultaaa pa· 
ra aplicar la Ley de B.ancos en todo lo que juzgara conveniente 
a las empresas de seguros. 

A ello debe agregarse que el control de las demás empresas 
componentes del sistema financiero del país, data el día si
guiente de la publicación de los correspondientes dispositivos 
legales: 

- Empresas financieras, Decreto Ley Nº 18957 del 14.9.71; 
Asociaciones Mutuales, Decreto Ley Nº 21309 de 11.11. 75; 
Fondo Nacional de Propiedad Social "FONAPS"., Decreto Ley 
Nº 21506 de 25.5.1976; Cajas Comunales-de Crédito, Decreto 
Ley NO 21507 del 01.7.76; Corporación Financiera de Desarro
llo "COFIDE", Decreto Ley Nº 21563 de 03.08.76; Coopern
tivas de Ahorro y Crédito, Decreto Ley Nº 22451 del 22.02. 79. 
(no se aplicó la Ley a plenitud). 

Teniendo en cuenta el motivo y el carácter del presente ar
tículo, es de considerar la limitación del mismo, pues tanto el 
objeto social y la naturaleza de la gama heterogénea de empre
sas a controlar o supervigilar, como el enfoque que requiere ca
da una de las distintas formas de control, no podrían ser abor
dados dentro de su objeto académico. 

Las funciones que la Superintendencia de Banca y 
Seguros ha venido cumpliendo desde su creación y que hasta 

1 t d I aproximad'runente fines de 1980 vinieron evolucionando posi-
. tivamentC' , pueden sintetizarse en las siguientes: supenn: en maa a) Controlnumérico .de lasempresassujetasasucoiltrol,sus 

. oficinas principales, sucursales, agencias, oficinas de represen-
. tación,' agencias temporales; b) Control de las empresas de 5U 

.en el · sistema 
financiero 

Escribe: Ronald Hgueroa 
· (Docente de la Facultad de Ciencias Económicas) 

Desde que se fundó la Junta de Vigilancia en 1914, como 
antecedente de la Superintendencia de Bancos y posteriom1en-

i te con la creación de ésta en 1931 , hasta ahora y en lo sucesivo 
en que a partir de 1968 adopta el nombre de Superintendencia 
de .Banca y Seguros, debemos adm:itir la convicción de que no 
habremos alcanzado la formación suficiente y la experiencia 
µecesaria para controlar o supervigilar de modo adecuado~ las 

· citadas empresas, sobre todo si se tiene en cuenta que median
te ellas se·sirve y debe servirse adecuadamente -al iilterés de la 
colectividad. 

:.ámbito mediante, los balances e informes que periódicamente 
presentan por mandato de la Ley; c) Supervigilancia de las em
presas de su ámbito mediante visitas de inspección a sus ofici
nas ubicadas en Lima y provincias; d) Vela por el cumplimien
to de las normas legales y estatutarias por parte de las empresas 
controladas o supervigiladas; e) Reglamenta las cuentas, opera
ciones y ciertos aspectos de actos contractuales; f) Mantiene 
pennanente control sobre la transferencia de acciones represeii-
tativas del capital social de las empresas bajo su' control, en 
cumplimiento de las disposiciones legales y en materia de par
ticipación de inversionistas nacionales o extranjeros; g) Confec
ciona, elabora y analiza la estadística de las empresas que con
fom1an el sistema financiero fom1al del país; h) Administra el 
Registro Nacional de Productores de Seguros, que, de confor
midad con la Ley, tiene la finalidad de regular las actividades 
de los intermediarios que actúan en los ramos de seguros de vi
da o de ramos generales; i) Desarrolla amplia ·coordinación con 
el Banco Central de Reserva _del Perú , puesto que la política 
crediticia, monetaria y cambiaría y la supervisión bancaria del 
sistema financiero en general constituyen actividades comple
mentarias; j) En coordinación con los organismos competentes 
contribuye al mejor ordenamiento legal de las empresas de su 
ámbito de funciones haciendo distinción de sus operaciones de 
gestión o de extra-gestión; k) Coopera en los estudios econó
micos, t~cnico-actuariales con instituciones del sector público 
como del sector privado, entre otras funciones que realiza. 

Desde el 28 de Julio de 1980 en que inicia su vigenci.t la 
nueva Constitución Política del Estado, la Superin tendencia (i, 
Banca y Seguros, que cumplió el 23 de l\:layo del año siguielllL' 
su cincuenta aniversario, recibía cu.nstitucionalmcntc por vt, 
de delegación estatal d ejercicio del control de. las empresas cc l 
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sistema fmanciero, que trabajan con fondos del público. 
AJ referirse a nuestra Carta Magna, el doctor Carlos Rod1í

guez Pastor , padre del ex-Ministro de Economía y Finanzas 
del réginien del Gobiem o que fenece, expresa en el titulo 
·'Control de la Actividad Aseguradora Privada" 1 que el nume
ral 131 en concordancia con el 115 .( de nuestra nueva Consti
tución), reconoce sin taxativas la libertad de la indu stria de se
guros, como de las demás industrias. 

Luego expresa: "Libertad versus con trol parecerían ténni
nos antónimos, pues mientras la libertad entendida filosófica
mente equivale a inmunidad de sujeción, todo control implica 
subordinación a un ordenamiento preestablecido''. "Sin embar
go, ambos conceptos pueden reconciliarse, pues si bien la liber
tad empresarial representa una nonna habitual y pem1anente , 
la fiscalización subyacente en el control de la industria asegura
dora significa. la excepción . Y es sabido de sobra que toda ex
cepción es confinnatoria de la regla general··. Aceptando las 
afinnaciones de orden jurídico del Dr. Carlos Rodrfguc·~ Pastor , 
puede tenerse como cierta la reconciliación plan tcada de los 
conceptos: Libertad y Control. 

Con anterioridad a la promulgación de la Ley orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seb•lHos , aprobada por el Decreto 
Legislativo NO 197 ( de fecha 12 de Junio de 1981 ), el Superin
tendente dictó a mediados de Dicie mbre de 1980 la Directiva 

. SBS NO 008- 80-EF97-IO la cual aprobó los Objetivos Gene
rales y Lineamientos de PoHtica de la Superintendencia, cuyo 
texto comple to también se encuentra en la Revista Banca Nº 1 
precitada (¡.,ág. 35), razón por la cual no se los presenta lite
ralmente en· estas páginas. Por el citado instrumento adminis
trativo quedó establecido el 15 de · Diciembre de 1980 que los 
objetivos de la Supeiin tendencia de Banca y Seguros están 
orienta dos a cautelar: 

a) Que la actividad bancaria, financiera y de segu ro.s cumpla 
1111a función soc.ial de apoyo a la economfa del país en sus di
"ersas ramas y a wdos los sectores 1fo la actividad y población dl· 
acuerdo con los planes de desarrollo; b) Que dicha actividad s1: 
encuadra dentro de los requisitos, obligaciones, garantías (res
tricciones) y limitaciones que la ley señala- a las empresas que 
las ejercen impidiendo la fmanciación, directa o indirectamen
te, en tales actividades de monopolios privados; y c) Que el ade
cuado cumplimiento de las obligaciones y los limites que sei\a. 
la la ley a las empresas que reciben ahorros del ptlblico sea gu . 
ran tía permanente del ahorro privado. 

Los lineamientos de política que con carácter gen eral se dh:
taron, de confonnidad con la Ley, replanteaba el sistema de su
pervigilancia, reordenaba el sistema de recolección de datos se
leccionados, reafim1aba ciertos procedimientos para las visitas 
de inspección, establecía criterios para la dación de nq¡m¡¡s dt: 
supervisión y, entre otros, rediseñaba la organización interna 
de la Superintendencia de Banca y Seguros preexistente . 

"que la actividad bancaria, 

financiera y de seguros cumpla 

una función social de 

apoyo a la economía del país .. 

Hasta mediados de 1982 se utilizó principalmente 
la fonna de control posterior o ex- post. En este sentido la Ley 
establece: Corresponde a la Superintendencia de Banca y Segu
ros eje rcer el más amplio control de las operaciones y negocios 
que realicen las instituciones y personas a que se refiere el artí
culo 1 o del Decreto Legislativo Nº 197, Ley Orgánica de la Su
perintendencia de Banca y Seguros. 

Para el ejercicio del contrnl la misma ley prevé que el Super
intendente de Banca y Seguros, ya sea, personalmente o por 
medio de delegados o inspectores, deberá una vez al afio cuan
do menos y tan frecuentemente com o lo crea necesario,sin pre-

vio aviso, examinar in situ a las instituciones y personas sujetas 
a control. 

En relación con los obje tivos del control hay que indicar que ·· 
el artículo 200 del Decreto Legislativo N° 197 , los señala al es
tablecer que corresponde a la Superintendencia de Banca y Se
guros velar por que las insti tuciones y personas sujetas a con
trol cumplan con las leyes, reglamentos, estatutos ·y otras dis
posiciones que las rigen; cautelando la solidez económica de las 
mismas, en orden a p ro teger los intereses del público . 

Además el. Artículo 15° del Decreto Legislativo NO 197 se
·ñaJa· que al hacer el examen de cada institución o persona bajo 
control, la Superintendencia ~vestigará el cumplimiento de sus 
fines , sus verdaderas condiciones económicas y fmancíeras, así 
como el sistema de conducir y administrar sus negocios. 

En lo que va de la década del 80, tomar en la acción los li
neamientos precitados ha significado en la Superintendencia de 
Banca y Seguros: 
a) Motivar a conocer las dificultades por las yue atraviesa ht 

economía del país: crisis, inflación y recesión , desde sus ini
cios reales como, posterionnen te , desde la comunicación ofi
cial de crisis; inflación y recesión (que sólo se produjo a fi
nes de 1932) , se inició una nueva etapa para estudiar y ate
nuar sus efectos sobre las empresas sujetas al control de la 
Super.in tendencia; 

b) Optar por el sistema de control preventivo o control de aler
ta. Esta opción o fonna de control que es previa y comple
mentaria al control posterior se viene aplicando desde fines 
del afio 1982. 
Dentro del panorama general en tiempos nom1alcs, bien es 

cierto que las empresas de la esfera real de la economía (comcr
..:iales, industriales, agrarias, las de las personas naturales, etc.) 
se multiplican en número, crecen , se desarrollan y contribuyen 
sustancialmente _al, ahorro que captan las entidades que confor. 
man el sistema fmanciero, por lo que, igualmente. éstas son las 
que cumplen el rol dinámico y eficiente de can alizar, aplicar y 
fmanciar sus requerimientos de manera oportuna y útil: La con
centración del al10rro financiero se produce sin mayores dificul
tades en estos tiempos nonnales, asi mismo el poder fmanciero 
Je dicho ahorro es mayor, pues la menor tasa de inflación su
pone necesariamente que se dé una menor tasa de devaluación 
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de la unidad monetaria. 
Sin embargo, en tiempos de crisis, de inflación con recesión, 

son las empresas de la esfera real de la economía que, por falta 
de liquidez, por la incertidumbre económica, por los altos gra
dos de especulación recesiva, llevan a la situación de iliquidez 
a las empresas del sistema financiero, razón por la cual no le re
embolsan a éstas los créditos en los plazos previstos. Como ex
plicación de la inestabilidad de las empresas del sistema finan
ciero, puede dejarse establecido que este único ~enómeno de~i
lita la estructura financiéra de las empresas del sistema; ademas. 
si a ello agregamos el fenómeno de la dolarización y la desmo
netización en moneda nacional de la economía, la alta tasa de 
devaluación de la unidad monetaria del país. (sea el sol de oro 
o el nuevo lnti), entonces sería iluso esperar perspectivas favo
r:1bles. si no se ·tomaran las precauciones· o previsiones del caso. 

En líneas generales, con lo que pudieran ser la actuación o 
las directrices a seguir dentro de lo que es la autonomía y po
lítica de la propia empresa, existen una serie de consideracio
nes que podrían tenerse en cuenta por las autoridades de regu
lación o de control, por ejemplo, aquellas relativas a t_emas y 
aspectos de la expansión financiera local o regional de las em
presas, la organización de Ja contabilidad central o de las su
cursales., la distribución interior de competencias y responsa
bilidades entre los· Órganos de dirección, ejecutivos, de inspec
ción y control, los procesos de mecanización y organización 
del trabajo, la colaboración con entidades de la misma esfera 
financiera, la política de coeficientes técnicos o de otra natu
raleza, la detenninación temporal del grado <le la liquidez, la 
especialización o no de las empresas, la regulación de los tipos 
máximos de interés u otro, como los distintos tipos en los me•·. 

· cados cambiarios: mercado único y de certificados. 
A ello, finalmente se podría agregare) conocimiento en nues

tro medio de sociedades "Holding' y de participación que, co
mo ocurre en los sistemas bancarios desarrollados,. reciben re
cursos incluso de bancos de otros países~ también se dan socie
dades de inversión inmobiliaria, leasin. factoring, además de 
otras de financiación de ventas a plazos, que vienen operando 
en nuestro medio. En países como Alemania, Suiza, Inglaterra 
y Francia estas sociedades desarrollan un papel q~e es conside
rado fundamental en el mercado financiero, 

,, 

· · la incertidumbre económica, 
los altos grados de especulación 

recesíva, llevan a la situación 
de ilíquidez a las empr~sa,s 

del sistema financiero" 

Una aproximación de las implicancias teóricas ríe
cesarias r¡uc concierne a la previsión económica en materia de 
control o supervigilancia, íntiman1ente relacionada con este sis
tema, se.esboza en las siguientes líneas: 
-:- Para hacer previsiones se _tendrá el conocimiento de los pro

cesos económicos básicos; especialmente como se observan 
en ese conjunto m'uy complejo de relaciones y secuencias: 
el ciclo de la economía en general y de los subsistemas del 
sistema financiero del país. · 
Las técnicas y medidas de previsión con evidencia demues
tran que aún no pueden correspon_der a una ciencia sino a 
algo aproxin1ado. a ella. 
El control preventivo debe basarse en el descubrimiento de 
relaciones entre_las variables económicas que inspiren la ne
cesaria confianza y nos capacite para prever en el futuro ·eco-
nómico cercano, con éxito consistente. · 

- El conocimiento, el análisis y la predicción de resultados, 
· mediante el uso de métodos, técnicas y procedimientos, e1, 

lo : sucesivo, por lo menos darán al control preventivo un ca
rácter cien tífico, 

- · ; .... 

Los aspectos de control preventivo para las empresas del sis
tema, que ya están en proceso de aplicación, surgen de confor
midad con la legislación vigente y de la necesidad de coadyuvar 
a la solución oportuna de los problemas específicos ( en el orden 
de los objetivos de la gestión empresarial, control administra-
tivo e interno, legal, contable, con o sin apoyo de procesos de 
cómputo) que afectan a las entidades financieras y de seguros, 
y de promover el adecuado equilibrio entre la estabilidad del 
;istema financiero, la necesidad de contribuir más dinámica
mente a su desarrollo, e, iguahnente, de las empresas de la es-
fera real de la economía del país. 

"el control preventivo debe basarse 
en el descubrimiento de 

relaciones entre las varíabies 

económicas que inspiren la 
necesaria confianza·· 

Teniendo en cuenta tales objetivos puede precisarse que es
ta nueva fomia de control por el nuevo método, nuevos proce
dimientos y técnicas que supone: surge como parte de un con
junto de acciones necesarias con la finalidad de: 

Prevenir a las empresas confom1antes del sistema financiero 
sobre algún deterioro en sus in te reses financieros, económi
cos y patrimoniales mediante el previo conocimiento de la 
situación y evolución de sus operaciones -de extragestión 
(internas) y de gestión (en relación con el público)-, de ma
nera que se tenga los elementos de juicio necesarios a efecto 
de la adopción de medidas conducentes para la corrección 
de anomalías y la aplicación de las recomendaciones que pu
diesen efectuarse; 
Prevenir las condiciones y circunstancias que podrían afec
tar desfavorablemente los intereses del público, clientes, de 
sus accionistas y demás interesados, mediante el estudio del 
comportamiento financiero y económico de las empresas 
del sistema, así como .de su situación patrimonial; 
Infonnar y con tribuir a, crear condiciones necesarias para que 
las empresas bancarias, de seguros, y demás bajo control 
afronten las dificultades que ocasione el entorno de la eco
nomía cada vez más difícil y, si lo pennite una previsión 
adecuada. se pueda superar los síntomas preliminares de 
una hiperinflacíón en la economía del país que ya no debe
ría prosperar. 
Antes de finalizar qu.Ísiera recordar lo que dice el autor Ma

rio Bunge acerca de la ciencia, su método y su filosofía: "La 
ciencia como actividad -como investigación- pertenece a la 
vida social; en cuanto se la aplica al mejoramiento de nuestro 
medio cultural y artificial, a la invención y manufactura de bie
nes materiales y culturales, la ciencia se convierte en tecnolo
gía", que es a Jo que el nuevo régimen Facultativo de la Univer
sidad debe contribuir efectiva y dinámicamente. 

Finalmente·, agradeciendo la circunstancia que se meha brin
dado para escribir esta nota, y con la esperanza de haber dado 
una idea acerca de un tema actual, álgido y muy delicado, lo 
asumo en esta ocasión con el mayor agrado. Como dicen en 
coincidencia algunos enciclopedistas: "En la academia y e_n el 
estudio individual, la inteligencia está dispuesta a desorientarse 
y alejarse dé la verdad o de la belleza buscada. En cambio, en 
el debate, en la discusión pública, las opiniones ajenas sirven 
para corregir los posibles extravíos de la propia". También, co
mo decía J .G. Noguin2 :"El error individual encuentra correcti
vo en el juicio común. Lo que se escapa a la perspectiva de uno. 
es difícil que no lo aprecien los demás". 
1 Publicado en la Revista Banca NO 1 (de la Superintendencia de Ban

ca y Seguros) de Agosto de 1982, pá;;. 24. 
2 Enciclopedia Cúspide, 11 Tomo, pag, 191. Traducción directa de l 

francés por J,G. Guiñón, Editor Joaquín Gi l, Buenos Aires, 15 de 
Noviembre de 1949 , 
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Tene!Il~s la capac~dad··para !3escubrir el extraño nialefido que· impulsa a los sanmarquinos l!, abando
nar un s~lon de clase y sentarse comodamcnte a beber unas cervezas?·Esta crónica "barciana":Ios introdu
cirá en estos apetecibles redntos que desde . . hace más de v.einte años hasta la actualidad son cotidiana-
mente frecu~ntados ·p or los estudiantes, _docentes y trabajadqres de la Ciudad Universi taria. · · · 

¡Los bares! 
Escrib,Vfoto,Pafü\o :esa ·Otra histo.ria 

,El .principal problema que,afrontaron 
los sanmarquinos recién llegados de La 
Casona a la Ciudad Universitaria :fue 
- por el casi total despoblamiento de las 
zonas aledafias~ la total inexistencia .de 
bares .. Por esta razón· la mayoría de bo
hemios emprendian el tortuoso camino 
hacia el <;:entro .de Lima pennaneciendo 
fieles al . "Palenno". Pero la pérdida de 
tiempo y el. gasto de .pasáje hizo que se 
descubriera un bar en la .Unidad Vecinal 
Nro. 3. El nombre de dicho estableci
miento: "EJ. Chorito". Lugar en el cual 
se reunieron las primeras promociones a 
partir de 1970. Con la ·aparición de ba
res en la misma universidad como "El 
chaparral'' y "La abu.elita" a partir de 
1976, "El chor.ito" entra en el ocaso y 
dejará de ser un bar sanmarqu'ino. · 

Como se puede apreciar, el ocaso de 
unos posibilita el floreciiniento de otros, 
pues co~ la destrucción del "El· chapa
rral" y "La abuelita'' surge en los prime
ros afios de la 'década del 80 el "Sky 
Room". Pero todo. esto sólo en apreta
das líneas gcnc1:ales: ::omicncc a lee r que . 
la historia recién empieza. 

~Qué fue de "El Chorito"? 
A finales de IPs sesen ta y principio de 

los setenta el insulto de moda en la Ciu
dad Universitaria era el clásico ¡ Ya; ya, 
seguro .que vienes de "El Chorito''. ! Así 
trataban a los bohemios, aspirantes ·abo
hemios y a .de,teni1inados inocentes cuyo 
único pecado consistía en tener cara de 
borrachos. . 

Como el bar se .hallaba un poco.lejos 
de la ·universidad, algunos desconocían 
su existencia; las alun;mas . curios.as pre
guntaban intrigadas: Oye, ¿qué es "El 
Chorito"? ¿Acaso "el sitio"? ._Satánica. 
mente los alu1nnos no hacían nada por 
saciar la curiosidad de las chicas y .así es 
que se . tejieron mil conjeturas. sirviendo 
éstas a.generar mayor desconcierto. 

"'.'.'. Por ·ese ·-tiempo se conocía· a ·.ese 
bar por hist~i:iÍ1!1}a.tlgrien~as.; se _hablaba 
de una cantina mfectada,de ·hampones, 
donde ocurrían hechos sangrientos y co. 
sas por el estilo ... Eso hacía avivar nues
tra curiosidad por conocer dicho lugar. .. ", 
nos cuenta una .egresada de. Trabajo So
l:ial. 

Sin embargo, la verdad era muy dis
tinta: al bar asistían principalmente·uni
versitarios de Letras y Derecho; aquella 
leyenda negra sobre .sus peligros floreció 
por la presencia de algunos elementos 
"acharados''., en su mayoría albafiiles ·y 
ambulantes que trabajaban en la Unidad. 
Vecinal; es así como estos individuos 
con algunas copas de más colocaban en 
la vieja recola .boleros, de .ésos con. el po
der de .hacer llorar .hasta a. una piedra; de. 
allí al clásico "me corto l~s venas, herma- . 
no", o el "te reto .a un duelo .a muerte. 
por la María", sólo había un ·paso. 

Este bar tenía el clásico estilo barrio: 
dueños japoneses, atiborrados de mesas 

.en espacio reducido, aserrín desperdiga
do por el piso y la infaltable· rocola. 

": .. Nosotros escuchábamos baladas: 
de Leo Dan, Nino Bravo y las salsas "Se 
me . perdió la cartera" y "Cheché Culé", 
rememora · un sociólogo colaborador de • 
la revista. Como se sabe, en los primeros 
afios de. los· setenta, la división de la iz~ 



quierda en la .universidad estaba en · su 
punto culminante (quien osaba hablar 
de ."unidad" cqrría el riesgo de ser colga
do .en . el Patio .de Le.tras): El FER "A", 
SL, .. Patna ··Roj~. VR (luego PCR), eran 
enemigos irreconciliables. Estas diferen
ciás üo: escapaban· a '"El Chori to-". Aquí 
los militantes de dichos grupos, a pesar 
de compartir .. espaeios comunes, ·ni si
quiera . se saludaban y en la mayoría de 
los casos se molestaban . . '.'El tema princi
pal de nuestras conversaciones era la po
Htica -continúa relatando el sociólogo- ; 
en ese tiempo inilitaba en VR, por Jo 
que con las justas intercambiábamos sa
ludos con los de Patria, casi nunca tr·a
gos; pero con los del FER "A", absolu
tamente ningún contacto, por rechazo · 
mutuo ... " · 

La leyenda negra~d~ este bar .tenniJ16 
cuando las alumnas ,logra:ron su ansia·do 

1)ropósito . de vis·itarlo .. / descubrieron 
que no tenía nada de terrible y peligroso. 
''Aunque ... a m í nunca se me ocurrió cele
brar mi cumpleaiios .allí ... ", acota .u1rn 
guapa .estudiante de Antropología que 
hasta la actualidad lleva.cursos en la Ciu
dad. 

.Conversacion.es en "El Chaparral" 

Un ·pintoresco bar ubicado detrás de 
·la··vivienda estu'diantil,en uno de los pue

. . blos jóvenes· de la ciudad universitaria, 

. ·fue durante mucho tiempo lugar de reu
, riiú,1 · obligado ·de· centenares de sanmar-

qumos; su nombre: "E1 Chaparral" . 
. Su propietario, un : trabajador de la 

' universidad de apellido -Salazar, nos e~
-plica que ni él mismo-sabe a ciencia cier
ta el porqué de dicha denominación: 

.. · "creo que al bar de la abuelita Je decían 
"El Chaparral" -y en una confusión de 
nombre mi· negocio tem1mó siendo co-

rabies que su p;opietario pensó .en itiver-
. tir capital y .. convertirlo en · u1.1 recreo. a, 

todo dár; ·sin embargo, una ·calurosa ma
ñana de 1984 sendas máquinas caterpi
lar dirigidas por el administrador de la 

· "U" .destruyéron en .pocos mmutos las 
ilusiones. de Síílazar · y las instalaciones 

·del bai'. . · · 
.El rostro ·de Salazar se. contrae,,goJ. 

pea la mesa, .mdignado'' ... se hicieron 
.111uchas especulaciones .. . " -señala- ·" · ... 

.. ·todas· falsas, hapía demasiada envidia por 
.parte ,del'ádmiriistrador Montesinos ... ··. 

. Salii.zar 1io se expüca cómo·en otras 
uruversidade·s ·ae EE.UU. o Venezuela és
:tas 'ctien tan .con bares :y recreos y . ac¡u í 
no: ··r... I~nbién se·.dijo. q~e este bar era 

.. una·:· mina· de oro ·-'reflexiona-; nad.i 
más falso, porque;los ·sanmarquinos son 
1ilalos ·pagador~s ,.'.' \ mientras nos mues
tra .caja~ )l!)riás;;ae· · came ts universitarios, 
de bibliotec,a, relojcsJ libros y. demás chu. 
clierías -_i~mpeñadas .por los estudiantes 

... :.en cerveza:·" ... algunas·prendas datan del 
. • ,. aífo .'Tl,,y ~adíe .la.~ reclama; pero yo no 

nacido ~s1.:. . Aas verido pues en realidad ,Jcs tengo rnu-
. A pr~nc1pios d~ 1976 ·empezó a fui!· · .cho .cariñ9 a fos sanmarqumos ... ", ter

c1onar sin ser precisamente un bar; servia mi.na.diciendo. 
de ~01~~ ~?or a trabaja~Qres Y es~udi~tes Realizan.do .un rápido sondeo entre es
de la· v1v1en?.a;. s~ afición Y ·sapiencia_~~ · . tudiantes , asiduos parroquianos de este 
la preparac10n ilel. pescado le penmtio bar éstos .dan fe sobre la flexibilidad de 
hacerse conocido por los demás estudian- Salazar .cuando se trataba de créditos· 
~s .Y así', el · cons.umo de cerveza -:;amo. ·~, .. para él los criterios comerciales se o]~ 
m~!spensa_bl~. accmpa~an~~ ~.del · _sud~-:'· vi.daban cuan~q_.s,oportaba un ruego san
do - pos1b1htó la .. ráp1da· metamor~os~s ,marqttmo,,.es así que un.folleto de Marx 
de rest~u.~ante en bar. ,, . . . o Lenin servía aquí.pai:a ·empeñarlo p or 

, i i S1 ~¡ Chap~rral habla~a ! !,-excla- cuatro caja~ de cerveza o un a fuente de 
mo un antiguo chente de J?ere.~ho al·evo- sudado; y cuando dejábamos relojes, Jen
car·sabrosas anéc~otas _e·_h1stonas· las cua- · · tes o lapiceros lo único que sucedía era 
les a lo -largo de_an~s.lu~1eron de este_bar "'· .. el ver a Salazar usando nuestras prendas 
una v?~dad7ra ~s~1t.uc16n siyunar.qu111a. , · -si eran elegantes- pero una vez. cance
Estud1ante~, trabaJ~dores :Y· docentes. lo .. . lerda .la deuda las devolvía ... " , nos confe
'frecuen taron·:'~Salazar recuerd~: '" · .. . Ñi-:; ~'ó un ex-dirigen te del centro federado 
que de la Pue~te, que hoy esta de profe- de Derecho que nos imploró mantener 

.~lJr, venía por aquí...". Cuando le .. pre- su nombre eri. reserva. 
· gun tamo~·.,quién fue -e~ piimerof.déj~mc · ~'.'..Él.c(Thapafral'·' cumplía una impor
acordar '. .creo ,.que .fue .e·J profesor Carras- .tante 'funci.é>n en la ·universidatl; en ,este 
c~! sí;, fué él, muy buena gent~ de ver- lugar donde un gran p orcentaje de alum
daél... nos son provmcianos ·habitantes de pen-
. Cu~n~o se le pregunt_a: . ¿De q~1é facul- siones o:en ·Ja vivienda al verse imposibi

tad r,1 ov1enen los es~ud1an te_s ~as borra- litados' de tener un: espacio propio don
~hos ! , con una .sonnsa.sarcastica nos .se- de celebrar cumpleafios y fechas sign,ifi
nala rc~~el bu.mó~te : . i i L?s aJun:nos ~e .;ativas, llegaban · a este bar y las realiza 
D~recho .. Y .ante la mtenogantc. ¿Y los ban · también · ·residentes ·en· Urna que 
m.as pala?re~dores?. ¡Los alumnos de por '·diferentes razories se encontraban 
Ciencias 8oc1ales!· ·Dicho esto relata· en- .· , . . . . . .. 
tre risas cómo .estudiantes de.·Cienci.as 1~_npo_s1b~fa.dos de celebraren su dom1c1. 
Sociales, ·.a fue.na de ruegos, .lograron hoy·, ·pnnc.1palmente! por ser uno dflos 
que les· fiara cuatro cajas de cer:veza con ~ocas .bares don.~e 111~e.saban mu1e~es 
sólo el empeño de dos .relojes malogra- sm rubonzarse.: 'incJusr~e algun~~ dias 
dosy .. aJgunos libros de marxismo. . . había más. alumnas .que alumnos -re-

Nadie duda que este ,bar sirvió -como cuerda S~azar-. ·. · · 
inmutable ·escenario ·de ~rdorosos. deba- .. Al preguntarle sobre el tema de can
tes ideológicos y políticos;m1:1chos acon- v~rsación p réclof!1inante en las r:nesas nos 
teciJ11ientos trascedentales del movimien- responde un p o~o .a la defensiva.: i ¡yo 
to ·estudiantil ·se fr.aguaron,,¿.qu í, cons- n o ~e metía a: ~c~char_ en las mesa~!! 
piraciones y·medi.taciones etílicas. r,e_ro a nues.tra 111s1stenc1a i:ios conf1a: 

Los buenos tiempos de "El.Chaparral" sm)ug~.a dud~··· de_ política se habla-
se registraron entre ·1977- 80 tan favo- bamás .. _. . ;a continuación nos refiere una 

. ' ,de sus anéc~otas predilectas, cuando diez ..... -----,-, -.-D-----, _'C. ___ l __ d _____ ........ ________ eufóricos Y combativos estudiantes se 

¿ e .que 1.aCU ta ·provienen . pararon en una mesa y cantaron "La In
ternacional''.: ·1a mesa no pu'do resis tir el 

los estudiantes más borrachos?' peSO ·de los muchachos (y de 'SUS c1esafi. 
nadas voces) y se desplomó. "Felizmen-

54 La Casona 
....... ~ . . 



.. te no hubo heridos, pero a m( nadie me 
p~gó la mesa", afirmó ,sonriendo . . ., 

La destrucción de 'El Chaparral ge
neró un amplio movimiento de solidari
dad . con Salazar, inclusive alumnos de · 
Derecho realizaron gestiones del.más .al- . . 
to nivel, llegan do .a .entrevistarse .con el 
Rector. Mientras esto-:sucedía, en,1.a mar
ginalidad estudiantes-de ,Acraeia"~ a~~u~ ,; 
no de Kloaca redactaron ,un ·mamfiesto .. -

. . ,de protesta por su destrucción' el q~e. . 
. fue suscrito por más de :un docente. pe- · 

ro todo quedó en nada. :, -· · 

. ~ ... 

En la actualidad ''.EF Chaparral_" ha 
vuelto a nacer, y como ·:en sus inicios, 
funciona como restaurante en el peque
iio ambiente que servía de casa a Salazar 
y que, inexplicablemente, se salvó de.las,. 
máquinas destructor~. ·"Con.el des~ojo 
pensé retirarme; .pero ante lasp1ú.Jt1ple.s · 
peticiones de m is clientes he regresado, ·. 
aunque ahora vendo comida; mis suda- ' · 
dos y refresco, no-tanta cerveza::·'.'' afir-
ma. . 

C11a/ld·o se ueuLw el di11ero sur!:!<: el fumoso ' 'eha111111/o "sw1111urqubio. . . , 
Es as( que ahora·, en ti'e sus escóm bros, 

surge nuevamente .este significativo ·bar; . . · más borrachos'? Esboza una ber consumido bastante, la anciana se 
l?ja1ios están· los d~as en que. aqut se_ rea- -~

1
~t;}~;1~s responder: .. , .. Quiénes serán .acercaba al-chico de.'Qu(mica y le susu~ 

hzó unaJiesta 5ie.ano1mevo,con cotillón.::' ,'pues ... los .guaraperos de Química creo . rraba al oído: "muy bien, hijito, mafia
y todo. Por ~stas raz?nes está pres~nte '.que.son ... " ·obligándonos con su respues- na te traes a .otros y·-te doy tus .cerveci-

. . en _la memona .colect1y_a de los f anmp.~- · .. ta a pensa, en este nuevo rival que le <lis- tas de premio" .. ·Esa:viejitá. no· era nad,, 
qumos, a !ª~ ·grado que :i,l~unos suscepti- puta el trono etl1ico a los de· Derecho . 1.onza, relata un ·futuro antropólogo que 
bles estudiantes de la :vivienda han creí- Cada bar tiene sus particularidades en.lo descubrió en la ·ancianita -algunas tretas 
·do escuc~ar - .en la qur!1c'!:i/pª;~~c~~ que se refiere ª empeilo, casi ningún li- · inaquiavélicas. · 
voce~ Y J1sa5i q~; Jn e 1 "\os" hast~ .bro de marxismo o relojes malogrados, Este bar al igual que "El Chaparral" 
!1ll1 es e e_ e,,z cump eai b . más bien los parroquianos de ciencias !..fue destrnido;sin embargo.la-anciana no 
'la In temac1onal , tal ve~ por ha er si- ·de· aban calculadoras, costosos equipos y se queja, no· hay rencor en sus palabras: 

do un bar hurnano;demasiado humano. l'bJ· t 111• gle's Ante nuestra: mirada ''Cuando nos dieron la orden nos fuimos , 1 10 es en . . . 
S S ·caz la v1·eJ·1·ta señala· · · Jovencito m· 111ediatmnente .. .' ' , confiesa. A.hora su· El· bar de "La:abuelita" . u P1 · · 1 1 • ' 
dejaban las cosas ... pero yo las devolvia bar funciona en la av. Venezuela, por 

Basta con darse un 'paseo por los pa- de inmediato cuando me pagaban ... ~' ·coincidencia frente al ·pábellón .de Quí-
bellones de ·ciencias, química o geologfll.\ . A pesar de la mirada .. bondadosa y el . mica, en la conflictiva zona cuyas vivien- · 
preguntar a los estudiantes si .conocen a aspecto frágil,Ja anciai1a era·.tenaz y per- !.das fueron destruídas bajo la acusación 
"La abuelita'' para encontrar afümativas severante en el .afán de .conseguida can- de apropiación :ilícita de terrenos del es
la casi totalidad de las respuestas. ¿Será celación de _alguna .deuda; famosas fue- • tado . Desde aquí ·extraña .a sus antiguos 
una ven de dora de caiculadoras, o la pro- ron · sus, "1:i-:ftas :.1iigias",-.de. alunmos mo- pano4uianos: " ... de .repente ya se r.cci
fesora de matemáticas más antigua? Na- rosos· las cuales ·eran cólócadas,::en luga- bieron ... ", exclama con tristeza; pero k
da de eso· "La abuelita" füe dueña del .res estratégicos (cqn-apellidos, .nombres, reconforta 'la·visita de nuevas promocio-

. bar situa<l'o detrás ·del 'ginmasio, en el . programa y hasta,niímero.'4~.;matr(cula). · nes -1a mayoría. de ·Ciencias- quienes 
· ·pueblo joven; lugar por muchos años fre- An·te::,esto,)os susodich.os ·caíai1 en el des- asisten asombrados al·espectáculo de ver 

cuentado por estµdian tes y trabajadores crédito-total y eran presa dél ·.escarnio de a esta anciailita atender este bar desde 
de.los programas de Ciencias y, en sus úl- ·sus:' ·compaiieros sin tener más·,remedio tempranas horas de la tarde hasta la ma-1 
timos años, por alumnos de letras y 'De- qúe correr presurosos a c·ancelarla deu- . drugada. · . . 
re cho. da e '-implorar su desaparición de las lis- · · · 1 

El rostro de .. La abuelita:" tiene se-ten- .tas. Otros mucho-más desdichados, vie- El "Sky Room", un bar de los 80 · 1 
ticinco arrugas - cosa curiosa- confiesa ron peligrar su relación amorosa pues las ¡ ¡Oigan·, les invito al Sky ·Room ·a to-
tener la misma edad. Arruga aun más el chicas se resistían :a continuar una rela- mar unas chevitas! ! , propuso un alunmu 1 
rostro en un esfuerzo por recordar su Jle- ción con aquel muchacho cuyo nombre de Psicología a sus compafieros en el sa
gada a la universidad en 1970. Relata có- apareciera en· las dichosas lis!as. " ... Por· Ión. Algunos asintieron ávidos; pero otros 1 
1110 al construirse el Pabellón de Qu(mi- aquellas épocas rimchqs r:omai1ces. tenni- 1c' gritaron: ¡·¡aburgúesado, pituco, arri
ca llegó .coii el afán de vender comida a naron ... ", recuerda un alumno de lnge- bista., cómo puedes frecuentar los antros 1 
los trabajadores y también a esporádi- niería Geológica. . de la burguesía, el Crillón ! ! . El ·mucha-1 
cos estudiantes· al' tener a su esposo tra- La relación de "La abuelita" con los cho sonrió .con desenfado al comprobar 
bajando como ~ecánico en la Pilsen pu- · estudiantes de QÚímica despertó descon- . poca cultura etílica ae sus compañeros;_¡ 
do abastecerse de cerveza para empezar fianza entre algunos alumnos de Letras: les explicó: el "Sky" es un bar ubica~o 
así, poco a poco, a transformar su restau- " ... Los de Química llegaban al patio de · en el Jr. Moncola a dos cuadras de la Cm-J 
rante en bar. El término de los trabajos . · Letras.a convencernos de ir a .tirar .trago dad Universitaria; el apelativo de ''Sky '' 
en Química coincide con el fallecimien- a un bar detrás del. gimnasio desconocJ- . :se explica por estar .ubicado en los altos l 
to de su esposo, lamentable razón por la do para nosotros .. lbamos, y luego de ha- de una tienda, en una punzante compa-¡ 
cual decide instalarse definitivamente ----------- ---------- --:--:--:--------
con sus hijos y nietos en ·1a Ciudad'.Uni- ''T b 1·t II f d - d 1 'bar l 
versitaria y:expl0tarde la mcjorrnanera . ....,a 9,' µe __ i __ .. <3-: ____ .. 'l!.~~ 1 .. V.~J;,'1.a_ .. - ~-· _·..:.·-·--·-----. 



ración con el salón ubicado en las alturas 
·del Hotél Crillón. 

·"El dueño tampoco sabe qtiién lo bau
tizó-de tal modo: "de repente "fueron los 
primeros dientes que llegaron por acá, 
estudiantes de Ciencias Sociales ... " .Según 

· el mozo conocido carifiosamen te como 
Hércoli, "esos muchachos llegaban y co
mentaban la destrucción de "El Chapa
rral". Creo que eso pem1iti6 que vengan 
por aquí", recuerda. Los tiempos cam
bian, los sanmarquinos y ·sus espacios 
también, antaño bautizaban a sus -bares 
po(;intennedio de .cariñosas e imagina
.z:ias: proyecciones familiares, ejem.: "La 
.abuelita", o/la remembranza nostálgica 
de series· televisiva~ pere1mes en elrecuer
:do de.diferentes generaciones, ejem.: "El 
Chaparral" (en honor a la serie de T.V.); 

. . ahora no, existe· un . sentin1ien to y un 
ideal un.poco más cosmopolita, digámos

. le, moderno, el. de acoplarse a la "re ali- . 

.· dad" (aunque ésta se ··presentc inaccesi
~ ble). Claro, se empieza a pensar que el 
· ·sanmarquino también tiene "su Sky ·• o 

su. "Haití" (as( se conoce un caf6 en Le-
. tras), o sea que los pasados v{nculos ro

mánticos de juventud o familiares que 
predominaban para bautizar a sus bares 
están cambiando por un curioso ideal 
.cosmopo~ta que, indudablemente, no 
hubiera florecido en la década de los se
tenta. Esto evidentemente es parte de 
una necesaria apertura en la universidad 

. que posibilita, por ejemplo, la organiza. 
ción de conciertos rock, "chicha'' y 
otras actividades que, en.años anteriores, 
estaría vedada. 

Al Sky concurren estudiantcs,emplca
dos y .docentes. En sus inicios se respira
ba-un ambiente verdaderamente agrada
ble; esto impulsó a muchas alumnas a vi
sitarlo, .por fin habían en con tracto un lu
gar similar a "El Ghaparral" donde po. 
der tomar una cerveza sin ser molesta

•das por un .borracho machista - en Lima 
: /.hay tan pocos lugares así- ; pero no du

ró mucho, pues el hacinamiento y la lle
gada de elementos ajenos a la universi
dad, a quienes -la sola visión- de una mu. 
jer en un bar les hace .aflorar todos sus 
instintos reprimidos, ha mellado un po
co el .atractivo del bar. Pero a .pesar de 
esto sigue siendo visitado por s:mmarqui
nas ·las cuales~ parece, no desean perder 
este espacio ... vital para algunas. 

Aquí suceden cosas curiosas, con la 
música por ejemplo; sólo los parlantes se 
encuentran en el bar pues el amplifica
dor se ubica abajo, en la tienda; ·al estar 
así las cosas la persona que ~stá abajo 
sintoniza y cambia de frecuencia a su 
gusto y los clientes arriba nada pueden 
hacer, ni siquiera realizar alguna sugeren
cia pues al tipo ni siquiera Jo ven : esto 
tiene sus complicaciones pues en .un mo

.men to y para emoción de los rockeros 
se escucha a The Doors en r-adio Doble 9. 
para luego cambiar abruptamente y sin 
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1:.·1 "Sky Room" cm los altos de u 11a tie11. 
du, punzante comparación co11 su ho111á
logo de "El Crill(m" 

''La .sola presencja de una mujer en un ·bar 
. les hace aflorar sus instintos reprimidos" ··---·-- - - -- ---- -------- ·-~----,-"-"--- - ---:~ .ti " . .. ,. ~ ... . ... · . ... . 

_. compasión a .radio MAR y .escuchar la 
melodía ·~mami qué será·lo que quiere el 
·negro". Lo asombroso es que estos vai
venes musicales no suscitan el reclamo 
de los estudiantes; el m~zo "Hércoli" 
manifiesta: "como protestan tanto en la 
universidad ya no quieren protestar aquí; 
pero si me pides que te infom1e qué mú. 

. , sica piden más, te diría que· salsa ... "; a 
pesar de la asidua asistencia de estudian
tes provincianos, "Hércoli" infom1a que 
no le piden huaynos. 

A pesar de ser fo augurado en f98"4 el 
"Sky" se convierte paulatinamente en 
lugar obligado de los sanmarquinos de la 
_generación del 80; en sus mesas -como 
en la de todos los bares universitarios
se quiere resolver el mundo, discusiones 
prolongadas, apasionadas, algunos diri-
gentes políticos acuden cotidianan1en te 
(a veces la frustración le digiere mejor 
con cerveza). 

Un · joven poeta estudiante de Socia
les nos da sus impresion~s: " ... aqu { se 
habla de todo, los de Derecho discuten 
sobre leyes y sus ·autoridades, los de 
_Ciencia y Contabilidad son puro vacilón 
y éhicas, siempre se sientan cerca al ba· 
ño, y para el lado de la ·ventana se sien
tan la gente de Letras, discuten mucho y 
alzan fa voz, navegan por las· aguas pro
celosas del psicoanálisis, la sociología, y 

.chicas; eso sí, toman bastante ... " Ante 
nuestra ácostumb.ratla pregunta sobre 
los sanmarquinos más borrachos, "Hér

.coli" responde decidido: ¡Los que estu-
?ian Derecho!, oblig~ndonos a pensar en 



L;'/ ri11co11ci to sa11mar((11i11.o de "La Abuelita" 

,_i.re ellos, sólo emiten un ext ra110 ruido 
que t1nicamente ''Hércoli" entiende y les 
alcanza una caja de cerveza; ante nuestra 
extrañeza , "Hércoli" se acerca : "tenían 
examen, parece que han salido jalados, 
esto es costumbre aquí, venir a chupar 
cuando aprueban o cuando los jalan, a 
veces tengo yo que consolarlos ... .,. 

Reflexiones en Resaca 

Si tomamos con atención las explica
ciones de los dueños de estos estableci
mientos encontraremos frases como ·~los 
quiero mucho" , "les tengo cariño" , para 
después afirmar, a lo largo de la charla, 

.que los sanmarquinos somos mal paga. 
dores, morosos, incumplidos, tramposos 
e infinidad de adjetivos endilgables a per
sonas que no pagan sus deudas. ¿Epide
mia de masoquismo entre los propieta
rios? ¿En verdad nos quieren, o nos odian? 

El caso es que en múltiples ocasiones 
los dueños han pecado de una bondad · 
inusual en este tipo de negocios; podría 
ser por el hecho de haber ocupado un 
espacio en la Universidad, el cual los ha-

Leía participes de las angustias sanmarqui
nas. Además de ocupar un espacio ajeno 
podían co1'nprender que sus negocios no . 

· podía funcionar como aquellos merca
deres que colocan el afichito "Y o vendí 
a crédito" representado por el escuálido 

i y harapiento individuo rodeado de ··'lise
¡<Iia y pericotes y el "Yo vendía al conta

do'' representado por el adiposo usurero 
lleno de lujo, confort y con un habano 
en la boca. No, definitivamente ni en "El 
Chaparral" ni en "La abuelita" se podía 
exhibir dicho afichito. 

Se puede pensar que ellos perciben la 
diferencia entre su bar y una chingan a 
del ceri tro de Lima por conciencia y por 
intuición asumen su condición de posee

la manera tan resp onsable con ia cual ingresado :;e le:; tiene que soportar lodo", · dores de un bar sanmarquino. 
asumen dichos estudiantes el curso de manifiesta con evidente·enojo. El caso de los estudiantes es similar; 

·Derecho Rural y de "Aguas" ... sobre to- · En los primeros meses· de ·funciona- ¿porqué ·se prefieren bares con pisos 9e 
do de "Aguas". . · miento el propietario colocó un cartel ~tierra y construcción precaria , si en el 

Los sanmarquin0s llegan en masa los _inmenso que .r,~za~a "Hoyno se, fía ma· centro abundan l0s llamados bares "de. 
días viernes donde generalmente dan · ñana tamp9co: ; sm embarg~, pocoª P0 • centes"? Para los estudiantes la esceno
cuenta de más de treinta cajas de cerve- ~co se percato de que sus oidos_no eran orafía es lo de menos, el olor lo rriismo; 
za· los días de semana llegan grupos a ce- inmunes a los ruegos sanmarqumos que ;e prefiere mil veces compartir un espa-. 
lebrar algún cumpleaños-portando visto- cual s~renas de Ulise~ le ~mploraban eré- cio y .escuchar las conversaciones de es
sas tortas con velitas : ".; .. cualquier can ti- dito .: "ahora tengo mfimdad de carnets tudian tes, docentes y trabajadores de· 
dad de -cumpleaños con torta celebran y libretas electorales, Y lo pe~r _es ~ue San Marcos qué escuchar las catarsis etí
aqúí " argumenta '.'Hércoli"· comenta no vienen a sacarlas, muchos m siquiera licas de los empleados públicos en bares 
tambié¡{ la buena resistencia ·de ·1os san- han podido votar ... " Al escucharlo nos del centro. Esto es explicable por laiden. 
marquinos al alcóliol: ¡especialmente preguntamos cuántos votos izquierdiStas tificación de frustraciones, vivencias · y 
las chicas que a veces ni·siquiera piden se han perdido por ''un par de chelas". anhe.los que tienen en común con los de-
baño!, explica con una muestra de asom- . "Hércoli", .profundo conocedor de la tmás miembros de la comuni,dad univer-
bro. idiósincracia chupística sanmarquina, se sitaria. 

Los exiguos sueldos recibidos por los emociona cuando nos relata: "Las san- Para los sanmarquinos el ir a estos ba-
docentes de nuestra casa de estudios se marquinas se pasan, siempre dan su cuo- -res presupone un ritual que va más allá 
perciben _cruda y nítidamente en este . ta en la colecta y algunas veces, dan más del simple "salud"; aquí la camaradería, 

,bar; "Hércoli" nos explica: "Los profe. µlata· que los chicos", termina diciendo el compañerismo, se agigantan cantan?º 
sores son tranquilos.y toman poco, pare- sonriente. -el "Feliz cumpleaños", y el compronuso 
cen que se quedan con las ganas de seguir . Nos retiramos justo en el momentl) político se fortalece cantando "La )nter
chupan~o pero el ~ine~? no les alcanza", 1.:n que llega .un grupo de estudiantes de nacional". En fin, esperamos que estos 

. y continuando di~e: -aunque algunos ingeniería Industrial. No hay sonrisas en. espacios no se pierdan. 
suertudos se : encuentran .con sus alum. ------------·---------""".""--""'."".".:-::-------, 
nos y y.a no gastan"· .. · l b "H 

Sin embargo,pára "Hércoli" no todo ''Un carte .ínmenzo reza a: oy 
es color de rosa: "los cachi.mbds sanmar. 
quinos llegan con muchas ínfulas,l~acen 
mucho laberinto, creen que por haber 

no se fía, mañana tampoco" 
\ .. . . .. : :-: •• • • ! T, ..: ,-, __ _ :_ .. , ... ...., 



libros 

ROSEMARY THORP y 
GEOFFREY BERTRAM. 
·'Perú 1890-1977: Creci
miento y políticas en una 
economía abierta"; Mosca 
Azul Editores. Lima. 1985. 

Este es un texto de obliga
toria lectura para quienes prac
tican en· especial l as Ciencias 
Socíales, y para todos aquéllos 
que tienen necesidad de saber 
cómo ha transcurrido ·nuestra 
historia en estos últimos 100 
años; por ello, no es gratuito 
pensar en su larga y permanen
te lectura como fuente de in
formación y reflexión de nues
tra realidad. 

Pero, ¡_dónde radica su im
portancia?. En primer lugar, el 
texto da una visión del panora
ma general del desenvolvimien
to económico de nuestra histo
ria desde fines del siglo XIX y 
todo lo que ha transcurrido 
del X.X, es decir, una visión de 
largo plazo; muestra en ella có
mo han sido los avances y las 
crisis para el crecimiento eco
nómico; además, viendo qué 
sectores fueron .los beneficia
rios o no de dicho crecimien
to. En segundo lugar, da cuen
ta del desenvolvimiento econó
mico en cada período y coyun
tura, haciendo un balance ex
plicativo del por qué fue así y 
no de otra manera el compor
tamiento de cada sector pro
ductivo (minería, industria, 
ag~icultura, etc.) en dichas co
yunturas; asimismo, cómo in
fluyeron en el largo plazo, pa
ra mantener o romper las "ri
gideces estructurales". En ter
cer lugar, el análísis y la expli
cación ínteg¡a de manera muy 
lúcida de dos dimensiones de 
la vida social: economía y po
lítica; ambas se conjugan p.ar:i 
mostrar una visión de conjun
to. Tal vez esta manera de 

;g La Casona 

abordar la realidad peruana só
lo tiene un parangón anterior 

.como es el texto de J. Cotlcr 
("Clnsc, Estado y Noción"), de.
una distinta perspectiva teóri
ca .y manera de razonar la rca
lídad que pone el énfasis en lo 
político; más bien el tcx to que 
comentamos tiene la visión de 
los economistus; pero ello no 
resta la riqueza en la integrn
ción de economía y política 
en la explicación. 

Al Perú se le ha considera
do un puís con ingentes recur
sos naturales y humanos, es 
deci1, un país rico; pero en 
realidad hoy en d ín es uno de 
los países do más aguda po
breza en América Latina; los 
autores explican esto desfase 
entre grandes recursos con el 
pobre logro en términos de In 
satisfacción económica para In 
economía mismo y de In po
blación, a partir ele una consta
tación, que el crecimiento en 
el largo pinzo ha estado mar
cado por· el sector ex terno y 
que internamente este creci
miento ha sido desigual y dis
continuo, no sólo en términos 
de sectores produclivos y pro
ductos, sino también en térmi
n0s regionales y sociales; por 
CJm., In décnda de 1890 fue un 
período de crecimiento y di
versificación de la producción 
y fue seguida de un período 
(1900-30) de caído y contrac
ción en diversos sectores, o asi
mismo el período 1'948-68 de 
crecimiento de la industria y 
decaimiento del agro, fue sc
¡mido de un período de fucrtt• 
contracción cconomica en los 
70. Esta constatación tiene ex
plicación, para los autores, a 
partir de dos elementos: por 
un lado los aspectos económi
cos dando peso al desenvolvi
miento que tuvo el-sector ex
portador; por la misma razón, 
plantean la vulnerabilidad de 
nuestra cconom ín frente n la 
cconomí:i mundial. ya que se 
está hablando de unn sociedad 
dependiente, donde el patrón 
de desarrollo es impuesto dd'.~
dc fuera. Por otro Indo, el as. 
pecto político en el cunl el 
Estado y los grupos sociales 
dominantes no pudieron plas
mar un proyecto capaz de arti-· 
cular un desarrollo autóno
mo, más bien reforzaron. a pe
sar de ellos, un desarrollo dc
pcndien tc. 

llajo este razonamiento se 
concluye que el Perú, trabado 
en su desarrollo por la depen
dencia externa, y a pesar de 
que en algunos momentos de 
ingerencia del Estado en la 
economía, como· en la década 
del 30 (de manera espontánea) 
o con Velnsco (conscientemen
te de acuerdo a un modelo de 
desarrollo), no ¡::udo superar 
esas "rigideces estructurales" 
que partían de la óependencia 
exterior. · 

El texto en una primera 
parte muestra el marco teórico 
y el marco general del estudio; 
en una segunda parte da cuen
ta de una manera pormenori
zada, período por período, de 
lo sucedido con el sector ex-

portador · Y el resto de la eco
nomía, mostrando un análisis 
del comportamiento de cada 
sector productivo y por pro
ductos, tecnología, precios, 
· distribución del · ingreso, y rol 
del Estado; así también, el 
.efecto multiplicador o no · del 
sector externo en el resto de 
In economía, etc .. Para a grue
so modo responder el por que: 
·de las crisis de cada ciclo. Di
vidido así el texto muestra el 

· recorrido en el largo plazo de 
la economía ,Peruana.· 

Se tendnan que hacer algu
nas observaciones al prcsepte 
estudio. Muchas de los explica
ciones no pueden dar cuenta 
satisfactoria de la realidad, 
porque· el enfoque teórico· del 
que parte no ve la sociedad co
mo una totalidad donde simul
tánenrncn te se van ·dando ·rela

. cioncs regionales, ·productivas, 
sociales, de-cambios y retroce
sos. ¿Cuál es este marco refe
rencial? En. primer lugar, está 
basado en la concepción "de
pcndentista" tan en boga en 
los 60s, influenciada por la 
concepción del desarrollismo 
de la CEPAL; los autores lo di
cen explícitamente en la pri
mera parte, de que es ése su 
marco · teórico como el mejor 
posible parn la explicación de 
tu realidad peruana. En segun
do Jugar, el .texto tiene un gran 
sesgo· el cual es tomar en cuen· 
ta solamente el llamado "sec
tor moderno" que pasa por só
lo ver el sector externo, es de
.cir, la economía de sexporta
ción, y no se toma en cuenta 
aquello en que se ha conveni
do en denominar "sector tradi
cional". · 

En resumidas cuentas, la 
teorfo que guía, desde el pri
mer capítulo hasta las conclu
siones, es esa visión dual de fo 
realidad peruana. 

-: i . . 

· Pero con todo elio crcemo~ 
que el texto es una gran intro
ducción a entender el país; y 
más bien al margen de esa uni
lateralidad del modelo explica
tivo (el dualismo estructural), 
es una excelente sistematiza
ción, que sería necesario com
pletarla con el otro sector tra
dicional, agrario y serrano no 
ligado al mercado mundial y .i 
lo "moderno". 

Para terminar concebimo~ 
el texto como un craso trabajo 
no tanto por las págs, (51-4), 
sino por el contenido que lle
va, dando muestras de un gran
rigor en el uso de fuentes: ade
más porque es de una lectura 
amena (tan difícil en textos es
pecializados). Con todo esto 
asentimos en que es una lectu
rn obligatoria, necesaria y agra
dable. (Alfredo lgor García). 

ORTIZ DE ZEV ALLOS. 
FELIPEyTHORNBERR~ 
GUILLERMO: IDPOTE
CA Y RESCATE; Mosca 
Azul Editores, Lima, Abril 
1985. 
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Este ensayo tiene como 
objetivo hacer una descrip
ción y análisis de las prin
cipales características del 
proceso de endeudamiento 
externo de América Lati
na a partir de la década del 
70, con énfasis en el caso 
peruano. Según los auto
res, la deuda externa de 
América Latina es una m a· 
nifestación específica de 
un problema más profun
do como el agotamiento 
·del modelo de acumula
ción de capital impuesto 
por las principales econo
mías occidentales acaban
do la Segunda Guerra 
Mundial y la dificultad pa
ra sustituirlo con nuevas 
bases sobre las cuales ci
mentar un siguiente ciclo 
de crecimiento mundial es
tab le; además, la crisis ac
tual da lugar a la manifes
tación de dos fenómenos 
de ·importancia: la transfe
rencia ·de recursos de los 
sectores productivos al fi . 
nancicro y la pérdid~ ·d'l 
margen de maniobra de los 
países endeudados con el 
exterior como .también las 
dificultades para el cumpli
miento puntual de las obli
gaciones. Para los auto res, 
la grave crisis de la econo
mía peruana se encuentra 
en los siguiente.~ desequili· 
bríos: las expo_rtaciones in· 
suficientes para cubrir la 
demanda de d ivisas, el aho
rro interno no alcanza a li· 
nanciar los requerimientos 
de inversión y la magnitud 
del déficit del sector públi· 
co que impide atender las 
demandas de crédito de los 
sectores productivos y ge· 
nerando la aceleración de 
la inflación ; estos desequi
librios fueron cubiertos 
mediante el endeudamien
to externo por todos los 
gobiernos en los últ imos 
quince años; de los tres de
sequilibrios planteados, es 
el desequilibrio entre el 
ahorro interno y las nece
sidades de inversión el más 
difícil° de resolver por la 
a.usen cia de confianza de 
los agentes económicos en 
las .actuales circunstancias. 
El diagnóstico de los auto

. res 1;>ara superar e l endeu-
damiento externo perua
no, como la crisis de la 



economía peruana, .es co· 
rregir los · desequilibrios 
mencionados anteriormen· 
te, pero resaltando· el défi· 
cit económico del sector 
público como causante de 
l~ inflación; esto implica· · 
na supcner un exceso de 
demanda en la economía 
peruana generada por el 
gasto excesivo del gobier· 
no; la pregunta que se des· 
.liza sería: ¿cómo se ha me· 
dido el exceso de deman· 
da? ¿Hay tal vez alguna 
noción de ingreso de pleno 
empleo (o potencial) o una 
noción de capacidad pro· 
ductiva que ·nos sirva de 
medida'/ Por lo menos no 
se menciona en el texto. 

(Luis Francia) 

BARRANTES LINGAN. 
Alfonso. Sus propias pala· 
bras (entrevistas); Lima, 
Mosca Azul,Editores, 1'985 
Recopilación de Marcela 
Cárdena!; 256 pp. 

El libro es una recopilación, 
cronológica, de entrevistas con
cedidas por Barrantes, y .apare· 
ci<las en diarios y revistas entre 
agosto de 1979 y marzo de 
1984, finalizando con su dis· 
curso en CADE 84. Estas entre· 
vistas reflejan la evolución del 
pensamiento de Barrantes a lo 
largo del último lustro, inspira· 
do, según reitera, pennanente· 
mente en José Carlos Mariáte
gui, y a la vez reflejan también 
la evolución de Izquierda Uni
da misma, .desde su anteceden· 
te el AR!. 

Lo más difícil es ser realis
ta, afinna Barrantes en una de 
sus entrevistas más ricas en re
flexiones. Hay en el pueblo la 
demanda histórica por. la uní· 
dad. Por ello, el pueblo mues
tra simpatía por Izquierda Uni
da. Pero todavía tiene reservas 
en otorgarle su confianza. Así, 
la clave es la unidad; pero el 
realismo político .es el medio 
para ganarse· la confianza del 
pueblo, y estos últimos años 
constituyen la prueba de ello. 

Al mismo ·tiempo, Barran
tes .analiza los nuevos problc· 
mas planteados a Izquierda 
Unida (y .al movimiento popu· 
lar) como consecuencia de su 
desarrollo .mismo, siendo, enº 
tre los principales: la lucha 
contra el sectaris·mo y el dog· 

. :, .. : ~··: .-·.; . ,. 

matismo, la organicidad int..:r
na, el poder municipal, el des
linde con Sendero Luminoso y, 
frente al APRA y la derecha, 
el constituir aliora altcrnativ,. 
de gobierno, es decir, el reto 
del poder. 

Además, las entrevistas dan 
a conocer algunos datos biográ· 
ficos y anécdotas que permi
ten ápreciar más. de cerca la 
personalidad y carisma del lí· 
der. (W. Chico) 

ZA V ALETA, Carlos Eduar
do: Cuentos completos. Un 
herido de guerra. Lima, 
Lluvia Editores, 1-985. 122 
pp. 

Hacer una presentación de 
Carlos Eduardo Zavaleta nos 
parece inútil pues es uno de 
los escritores más prol/ficos de 
la generación del SO, su praxis 
literaria d {a a d fa está en as
censo: Sin embargo es oportu· 
no resaltar que actualmente se 
desempeña como profesor or
dinario de la Escuela de Litera· 
tura de la UNMSM, muchas ve· 
ces ha tenido a su cargo el Ta· 
ller de narración de la Escuela 
mencionada. 

El libro que comentamos 
.constitutuye un volumen más 
de la serie Cuentos completos. 
Está integrado por tres partes: 
La primera está constitu(da 
por varios cuentos inéditos, 
que reflejan, en definitiva, una 
preocupación por la identidad 
del Pero, sus traumas (la gue
rra con Chile y la revolución 
,aprista del 32).los nuevos ele. 
mcntos que la configuran (la 
"andinización" de la costa) etc , 
La segu'nda parte está consti· 
tuida -por dos cuentos que 
completan el Libro Muchas .ca· 
ras del amor, publicada la se• 
gunda edición en 1984. La ter· 
cera parte titulada "La mirada 
que aumenta el mundo" cucn· 
ta con ocho pequeños textos 
cuyas extensiones no PJISªll; é:le 
una página ... Estos textos son 
la materialización de un pro· 
yecto narrativo del autor, del 
cual ya se nos dio algunos ade
lantos en el-volumen La marea 
del tiempo (1982), en su sec
ción titulada "Cuentos brcv{si
mos". 

El proyecto narrativo de C. 
E. Zavaleta se sustenta en una 
nueva co:1cepción · del tcx to 
breve, es decir, que en el texto 
se aprehende segmentos, ins· 
tan tes claves de la realidad, con 
una gran significación. Textos 
en los que sintetiza una posi· 
ción, reflexión o impresión de 
la realidad en sus diversos as
pectos, En estos pequeños rela
tos se focalizan aspectos espe· 
dficos de lo real que pueden 
servir como argumentos o mo
tivaciones de relatos de mayor 
extensión, sin que esto signifi· 
que que los pequeños textos 
'pierdan el gran valor que tie
nen.por sí mismos. 

Sólo el cuento "Una nueva 
era" por la excelencia de su 

. factura y tema principal, justi
fica la compra del libro. En él 
Zavaleta aborda una multipli· 

cidad de problemas que se arii~ · 
..:ulan en tomo a un protagonis· 
ta. El protagonista Jaime es un 
escritor que tiene como activi· 
dad principal la Economía. 
Afronta la problemática del 
que retorna a su patria luego 
de un largo alejamiento: el re
encuentro con la amada (Ana), 
a quien la encuentra casada 
con tres hijos; la sensación de 
extrañeza ante una Lima cam· 
bian te y el desconcierto ante 
un pa{s que por los cambios 
parece otro. Destaca el p arale
lismo, a nivel de técnica narra· 
tiva, que se da entre la situación 

. personal de Jaime con la situa· 
ción de toda la sociedad perua· 
na. Sé presenta "una nueva era" 
en la vida de Jaime y en la SO· 
cie<lad peruana. 

Zavalcta una vez más de-
. muestra los atributos de un 
buen escritor. En este libro se 
percibe la madurá del escritor 
que le bastan pocos recursos 
narrativos para penetrar en pro
blemas cada vez más profun· 
dos y compl,;jos, tanto a nivel 
de la subjetividad del hombre, 
como a nivel societal. (Juan 
Zevallos A.) 

.SALA, MARIELA. DES
DE EL EXILIO. Edit. Mu· 
ñeca Rota, Lima, 1984: 
54 pp. 

Desde Clorinda Matto v 
Mercedes Cabello, la mujer 
ha · tenido una representa· 
ción en la narrativa perua· 
na. Tomando aquella ini· 
ciativa, Mariella Sala incur· 
siona en el difícil género 
del cuento .. Su libro consta 
de cinco relato~: El miedo, 
La playa, La mujer invisi· 
ble, El microbús y Desde 
el exilio; a t ravés de los 
cuales trata de desanollar 
el tema de la marginación 
de la mujer. 

Elabora ambientes muy 
especiales, cargándolos de 
un suspenso que pcdría ser 
la característica de todos 
sus relatos. A partir de to
dos estos elementos, la na· 
rradora intenta describir si· 
tuaciones angustiosas. A la 
mujer -personaje principal 
y único- se la presenta 
fría, que a pesar de la situa
c1on oonfusalogra sobre· 
pcnerse. Mas todo ello será 
momentáneo pues al final 
siempre queda-la sensación 
de estar frente a un perso· 
naje igualmente confuso . 

Lo mejor desarrollado 
por Mariella Sala son los 
·ambientes. Podrí:.mos de· 
cir que sus relatos son re• 
latos de ambiente. En ellos 
se utiliza muy poco la na· 
rración, los personajes son 
sólo pÍnceladc>'s, predomi• 
nan los adjetivos que se en· 
cuentran siempre enjuician· 
do la claridad del entorno. 
Casi todos son monólogos 
interiores . 

Se dan rasgos en los re· 
latos que permiten percibir 

ciertas características co· 
munes en todos los perso
najes femeninos. Ellas car· 
gan la bolsa incaica, son di· 
vorciadas, pasan por el ma· 
lecón fumando cigarrillos, 
tienen sirvientas, pasan In 
luna de miel en Paracas, en 
fin, "desean pobrezas más 
limpias". 
Podríamos señalar en· 

tonces que todos sus per· 
sonajes son mujeres de la 
pequeña burguesía que 
buscan despuntar por su.
wopia individualidad. Su 
'lucha" se da siemJ)re a 

partir de aspiraciones direc· 
tas en cuanto a una mayor 
participación en su entor· 
no social. Y a partir de es· 
to, discrepamos de Ana 
María Portugal cuando se· 
ñala que el libro enfoca 
desde una concepción fe· 
minista la condición de la 
mujer. El libro constituye 
un testimonio de una bús· 
queda personal (no-social) 
de un espacio en una de
terminada clase social y a 
partir de ello, de todas las 
frustraciones por no conse· 
guirlo. No es casual que la 
autora presente a la mujer 

.como un ser confuso e in· 
defenso. (Rocío Silva San
tisteban) 

revistas 

DE;BA TE, Vol. VII, NO 32 

Esta publicación de APO
YO S.A., es "una revista bimes· 
tral que, a través de la rccolec· 
ción y confrontación de ideas· 
plurales, busca lograr para el 
Perú una mejor conciencia de 
lugar, tiempo, colectividad y 
cultura". 

El presente número trae CO· 

mo tema central la nueva situa
ción política creada por el triun-~ 
fo electoral del P AP. Entre los 
principales art{culos que abor
dan-dicho tema figuran uno de 
Alfonso Grados Bertorini en 
que se extraen algunas conclu
siones del pro::cso político 
1980-1985; una i:ncrevista a 
Ramiro Pdalé sobre: su larga 
vida en el PAP; un análisis de 
las perspectivas de I U, ahora 
que es segunda mayoría, y un 
examen de las campañas elcc• 
torales de los grandes partidos. 
Entre los otros variados temas 
<le e¡uc se ocupa la revista, hay 
·un interesante artículo sobre 

, . .. .. :, . . 



fútbol y poder económico. 
ahora que dicho depone vuel
ve al primer plano. 

SOCIALISMO Y PARTI
CIP ACION, NO 29, marzo 
1985. Publicación del CE
DEP. 

,1uc acaba de egresar de La Ca
tt\liea con ·una 'tesis sobre J .R. 
ltibeyro, se hace p resente con 
un extenso cuento que si bien 
n o posee mucha·pasta tiene en 
cambio mucha m arihuana. El 
poeta Armando Rojas nos ofre
ce dos poemas de su li ltima co· 
secha, y de vate coreano )(im 
Ji-Ja un hermoso texto trudu
cido por Julio Nelson, Lo me
jor de lo mejor en este número 
'19 de HUESO HUMERO, es 
sin duda alguna el trabajo crí
tico de Luis Loayz.a ("Una tco
rfa de la litcrntura peruanu") 
en torno a los e lementos racis
tas y, al ienantes-en El Cudcter 
de la literatura del- Perú indc• 
pendicn rc de José de 111 Riva 
Agílcro. Alonso Cueto se encar
ga de traducir un fragmento <le 
una novela del yanqui Waltcr 
Abish, que por I~> lci'do nos hu
ce presumir que no es mnyor 
cosa, En la sección "En In mns
médula" los cuatro estudios 
son p rimcrn l ínea, contiene cm· 
bajos del iran{ Mustafá lsrui, 
del catalán Carlos Tri'ns y de 
nuestros comp t1triotns Au rclio 
Tcllo y Julio Ortcg:1, El númc, 
ro se cicrru con la.~ excelentes 
rcsefias de Willium Rowc: ('Ar· 
1,,ucdas y los críticos', Vuios)¡ 
An lbul Quijano (Argucdas o 111 
Uro¡,i11 de la lcn¡,,uu de Alberto 
Escobar); Jorge Ru ffinelli 
(1'icm¡io 111 Tiempo de ls1me 
Goldemberg) y J osé Luís Sur· 
d{,n 

~ -flota trillón 
~ C:CMIO de la mu.te, pe~ 

Enrre las colaboraciones 
más interesantes de este núme
ro figuran, en la sección Artí
culos, uno de Carlos Franco 
que analiza los cambios ocurri
dos en' las modalidades de la 
dependencia, la esctructura so· 
cioeconómica y la conforma: 
ción étnico-cultural de la so
ciedad peruana, planteando la 
necesidad de una nueva visión 
y una distinta. éstrategia de 
cambio para d . país; otro de 
Michael Cartcs que propone 
una fórmula empresarial mix
ta para enfrentar el ·problema 
de la parcelación en las coope
rativas agrarias; y, en la sección 
Documentos, un estudio de 
Luis Tejada sóbrc la influencia 
:marquista en el APRA. 

HUESO HUMERO Revista 
de Artes y Letras) NO 19 , 
1984. Mosca Azul Editores 

PUBLICACIONES 

LAS MUJERES EN EL PERU: lCUAN· 
TAS SOMOS, DONDE VIVIMOS, COMO 
ESTAMOS? 
Una minuciosa recopilación de datos esta· 
dísticos, esclarecedores sobre .la situación 
real de la mujer peruana. 
METODOLOGIA DE TRABAJO CON 
MUJERES 
Carpeta que ilustra sobre los mejores mé
todos para trabajar con grupos de muje
res. 
FOLLETOS 
Sobre leyes, sexualidad, situación laboral 
de las 'obreras. · 
VIVA NO 1, 2°y 3 
Boletín Feminista b.i mestra l. Actualidad, 
Poi ítica, Historia, -Cultura. 

Adquiérala en el Centro de la Mujer"Peruana 
"Flora Tristán" 

· Un lugar para todas las Mujeres 
Este número se apertura con 

fragmentos de la novela La or· 
den de las m opsas del poeta 
Rodolfo Hinostroza, cuya te
mlltica tiene nlgún parentesco 
con las obras de Ju lio Veme. 
pero que en realidad su cami
no es otro. El joven escritor 
Rafael Moreno Casarrubios, 

(Tiempo ol Tiempo de lsllac 
Goldcmberg) y José Luis S:ir
dón (Lo baQilla del pnsado de 
Alonso Cueto). 

Parque Hernán Velarde Nº ·442 
(Alt. edra. 2 de la Av. Petit Thoúars) 

Hueso Hllmcro sigue mnn· 
teniendo buen l)ivcl. (S.Cl-1.J .) 

·"PUBLICACIONES 
RECIBIDAS 

LIBROS: 

TECN IC:AS PAR TICIP ATIV AS PARA 
LA EDUCACJON 'POPULAR. Alforja. 
Programa Coordinado de Educación 
Popular, TAREA. Lima, 1985, 257 pp. 
Contiene: Dinámica de animación; 
ejercicio de abstracción; ejercicios de 
comunicación; dinámicas de organiza
ción y planificación. 
EL MOVIMIENTO OBRE RO: his toria 
gráfica Nº 
Carlos Basombrío l., TAREA, 2da. 
Edición. Lima, 1985. 90 pp. Contiene: 
1900-1930: años de aprendizaje. 
CONGRESO DE INVESTIGACION 
ACERCA DE LA MUJER EN LA 
REGION ANDINA: informe final 
Asociación Perú-Mujer. Lima, 1983. 
206 pp. . 
Contiene: La mujer trabajadora en 
ocupaciones urbanas; la campesina, 
ideología y socialización; la familia 
y sus estrategias de sobrevivencia; la 
()aticipación y la · organización de la 
mujer; la investigación y la acción con 
mujeres. 
\1UJERES EN EL PERU: ¿cuántas so
mos, dónde vivimos, cómo estamos? 
\farfil· Francke. Centro de la Mujer Pe· 
:uana Flora Tristán. Lima, 1985. 71 
?P· 
:--JUEVA FUNDAMENTACION DEL 
SOCIALISMO: concpetualización de 
.o social. 
[ulio Durand L., Diálogo publicacio
i es. Lima, 1984. 59 pp. 
::ontiene: El objetivo histórico del so-

dalismo y otras reflexiones sobre el te
ma. 

Revistas y Publicaciones de Divulga
ción: 

MUNDO ANDINO Y REGION/1984. 
Lima, Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos y Servicios Populares (SER
PO). 
Contiene: Ensayos de diversos investi· 
gadores como A. Flores Galindo, Nar
da Henríquez, J;;éli~ 'Gutiérrez, y otros, 
que tratan sobre cultura, polí tica, his
toria en el problema regional del llama
do mundo andino. · 
LA CRISIS DE LAS EMPRESAS ASO· 
CIATIV AS EN EL AGRO PUNEJ\/0. 
Víctor Caballero M., Servicios Popula
res y · Escuelas Campesinas CCP. Lima, 
1984. 43 pp. 
PERU VIVIENTE/NO 1/. Lima, Cen
tro de ·Estudios Naturalistas y Educa· 
"ción ·conservacionista (CENEC). 28 pp. 
Contiene: Artículos de información 
y reflexión sobre Ecología, Zoología 
y Botánica, además un interesante in
forme sobre las "reservaciones indias" 
en USA. 
VIVA/ Nº 3/ 1985. Lima, Flora Tris-
tán, 24 pp. . 
Contiene: Feministas y Parlamento; 
entrevista a Virginia Vargas y Victoria 
Villanueva; feminismo del 800; come
dores populares y organización de la 
mujer; plataforma en defensa de los 
derechos de la mujer. 
UNINFORME/Nº 1/ 1985. Lima, Uni
versidad Nacional de Ingeniería. 32 pp. 
Contiene: La ingeniería sísmica en el 
Perú; _¿qué industrias industrializan?; 

el desarrollo nuclear y la sociedad; la 
selección en las universidades; origen 
y desarrollo de la ingeniería en la his
toria. 
CUADERNOS CEDHIP/Nº 5/1982. 
Lima, 16 pp. 
Contiene: Los dueños de la mina. 
CUADERNO CEDHIP/Nº 6/ 1983. Li
ma. 16 pp. 
Contiene: La formación de la clase 
obrera. 
CUADERNO CEDHIP/No 7/ 1983. Li
ma. 16 pp. 
Contiene: del artesanado urbano y sus 
luchas; 

· BOLETIN CONCYTEC/Nº /1 984. 
Lima. pp. 
Contiene: Comunicación en Ciencia 
y Tecnología·: entrevista al Dr. Jorge 
Rcraud·sobre tecnología en el país. 

AMIDEP / Boletín No. 36 / 1984, Lima, 
Asociaci6n Multidisciplinaria d e Inves
tigación y Docencia en Población. 8 

pp. b' . 
Contiene: Planes de go 1emo y situa-

ción poblacional; energía y transferen
cia tecnológica; además, información 
estadística "Perú: guía demográfica". 

AMIDEP/ Boletín No. 37/ 1985, Lima, 
Asociación Multidisciplinaria· de lnves· 

· tigación y Docencia en Población. 8 
pp . . 
Contiene: .Educación y población; per
fil de la educación peruana; el año de 
la juventud. 
MATERIALES PARA LA COMUNI
CACION POPULAR/NO 5/ 1984 .. Li-' 
ma, Instituto Para América Latina 
(IPAL). 
MANUELA RAMOS/ Boletín Nº 1 7 / 
1985. Lima, Movimiento Manuela Ra
mos. 



.':~~li~dt~ ,·, ! ·J?•! ? 1~i,.' c r;l'),•·i :-.~ ( ~•:. t:, r.•1: 

... , : ':",·-:-. • 11, ;\!~1·5id::,r; c<J; :.\ :·:'l t;ric7 \ ·~·f{~.:¡: . , 

,, .~ · · ·· ~ ~-~ · i:,. f~!: ·=- ~~'!:·· •,•;¡ :,f.\t ?!'d•:. '1'.' '~· ; :> 
•"" •"' ' 1'.,.1r 1!~~ ?::1 ' l! '• j ' • ~ I ;-. i -:, ,, ,. ;:': 

.. ·,: · :·r1:'*):, ; · . .. ~ ,.,d, ... 

.... 

l\ : f '·1·, 

- ,? .... -.,. , _ . ,, .. , •. , - - · ··-- · · . . . .. . · · ~ . . ... ¡ . . , ...... ...... .. . ... . . . , . .... .. ........ .. ....... . . , .... , • .-.. . ,_ ,_ ___ --.,_-..- . 

f 
1 
¡ 

! 
l ¡ 

¡ 
¡ 
¡ 

1 
' l 

1 
4 
¡ 
l 
! 
! 
1 
¡ 
¡ 
l 
1 
1 
l 

L ... 

,. ~ i:-, , 1 ! - • • •• ; ' , : ~ • : .. , ~ .... 

;rl(nn d~ !:.; :.:fH'1 1J!')1 ~ii:d I q1f•.q.·r :;i ·:_·;;wi:"> f.-:::ir? 
nRfir~i,) i:l~l pt1,?.h!r.) p~?n~:11t,.~ 

¡ 
i ¡ 

, • . , . ,. ' ' •""•• • • • • . . • • ••, • ••• • . • M V, •<" < • • • . •- • • "~ 

i~ea li¡·.~1n-1,:,!-' · :.,~P:~'.:- 1· ~ a f,J9~i ';.!n d'=.fens.:1 (10 

l!.':.· de red •<.i5 l ::l.") 1 <1 1~5. 

rPélf'ltJS . 

'{ en q'-!ne r¡1J dde 11den1m il teclas :JÚU'?.\lcs 
p1·e:i0; (1~ c01 11·ie;1c i:; :/ i:i1 '.1da,fa1105 q'..!e vr.,~n 
de ::datlftU rn:·Jn t?. rci .a1 ~~Cl<1,;f,J!: ~us dr.iri::,.:.ho$ íl I¿, 
l ibcn t;3d y ;.! In 1• ir.!a".,, :·~i:11.1i':!•e11 il!'? 50 rf;,i l"i.1a!. 

/.:\tención : 'de r,, üP I. ~ 12 .. 30 en 1¡¡, nwfi.;i. 
mis y d e. 4 ·a ? p111. •en la$ t,:i rde~ . 

Tlf . '2:37670 . 

Direc<;ión : Aven ida G de ,l\¡;osto , f,89 ()f i . 

ci1rn 306, Jesi'.is lvlw ín {111 c,,nado de ! kl inist~
rio de Salud) . 



ú't~i~ 
f,{~-J'Jt t~~n ~ ·-···-··----------· ··--·--·----·--.. ·- ----··----·--· .. _ 
~1~·11 ., lil ·- ~ 3 . . "' .: ·,.\ 1M waartu:110 de ilntegroc1on Nac11ona1 

1 

U Pla2a 2 cie May.-i Nº 480 Of. 204 
/ Ta léf.: 328697 

~ . .,- ' LI MA. - PEí'iU 

1 

! 
1. Saluda a la Ua~h,ersidad Nacional MayoiÁ de San l\1Jn·cos 
' . jlf&r ilU Ci,s11lr=otientos t:r~intascu~tro Anivers;irio «h~ vid~ 

l 
1 
1 

·1 

1 

dotéitrt~~ Daur¡~ü~h:; los t l~ah~sy 11l MltrüYñ1eu:a Ot~híei·siih~d de 

Aunéritfgs- f11wd{~ i~t»~l"ien~sos r~n»fesionaies eul !as difertn "" 

. tes áü'e,b~ lit;~1~hiw·~1ii t,]§. y íHUt1 ~§l~ij] hoy a~I §iérvicio de 

Asü~~1ishnO ·í~~o~ih» ~~ hüstórüt a.~ y ílt!i~Rn1tiííllénte co~t·u11ro«11iti.o 

g"fJV())htt~iorí?d~OO {~Ue idSlUf'lt~n sus r~rot~Wi"eS~ tahiutBílO§ y 

tr~b¡1jadijres, ~n la ~u,;ha 11011" ~ograr l~s teivandicacones 

stu:;iales y los íllit~nta a rn·oseguür ~Ht fonnlll detididi etnl 

el ct.r&ndno de la pronbetida .liberación Nacional ª 
;J 4: 

]Jma, 13 de Mayo de 1985 

l\tliguel Angel lV1ufarech 
Secretario General 
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