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Nuest-ra 

Una renovada voluntad de cambio irrumpe y. va exter.
.diéndose por vastos sectores.de la sociedad peruana, en 
parte por la imagen del nuevo régimen, como. también 
por el inagotable y activo empeño de los sectores popu._ 
lares. por.superar.su estado de postración, luego de .. cinco· 

. trdgicos años de· belailndismo. 
Es muy prematuro emitir un juicio cabal sobre el go

bierno aprista. Es evidente que existen signos positivos, 
pero ·hay otros aún no definidos. Entre éstos debe men
·cionarse el trato·a la ·universidad y en especial a San Mar
cos. Más aún .ahora que se viene solicitando la aprobación 
de un crédito suplementario v.ital para que.no se paralice 
nuestra universidad. · 
· ·:Sin embargo, no basta conseguir .mejores· rentas. La 

mediocridad, el desorden, las . .inmoraltdades, el desgano, 
existente en nuestra comunidad universitaria, son otros· 

. . tantos problemas. Y estdn también .esos pequeños ''po-
deres locales", -que durante años y afj.os han cooptado, 

. alineado y, lo peor de todo, silenciado toda iniciativa 
· que no pasara por los o,:nnipresentes. partidos poltticos. 

Por, eso queremos resaltar la actitud·del Rector, que, re
tomando el verdadero sentido de autoridad, viene dispo
niendo una serie de medidas administrativas que inten
tan poner orden en el caos en que-estamos sumidos. 
· Pero es necesario crear .nuevas condiciones y espacios 

·de libre expresión y participación. Y esta es una tarea 
colectiva. Una tarea, principalmente, de ·todos aquéllos 
que "intentan rectfperar la razón · de ser .de una universi
dad-como la nuestra. En .San Marcos se -ve.ahora.a estu
diantes qüe .repo,nen puertas y ventanas rotas, que arbo
rizan los_ .pedregosos suelos del .Campus; que atienden 
postas médicas en zonas populares, etc. Ellos .co'hstitu
yen un.a clara .muestra de la ·voluntad de ·ac'Ción para la 
renovación presente en la mayoría de sanmarquinos. 

»· .¡ . LA CASONA pretende ser.un esfuerzo más en el com
promiso por cambiar San Marcos. ·Por. eso no vamos a te~ 
ner reparos en decir lo quepensanios, guste o disguste a 
,quienquiera. Hemos apren,dido a n9 ·s.er ya cómplices si
lenciosos de aquello que perjudica a nuestra universidad. 

responsabilidad 
Sabemos que nuestra ven taja·en este "comprarse el pleito" 
es la de que .no tenemos nada que perder, salvo nues,tros 
temores y medianías. ,. ' 

A los que se sientan aludidos.en contra les ,reitera;mos 
que tienen . a su disposición nuestras páginas para la ré
plica y la polémica. Y a los que se identifiquen y se ·sien
tan cerca.nos a nuestra opinión los emplazamos. a que lo 
demuestren. 

El éxi.to de los tres p,:imeros números de LA CASONA, 
nos satisface y obliga a·r.edoblarnuestros.esfuerzos. Que
remos reconocer la generosa acogida que nos ha. brindado 
do la comunidad universitqria y académica del país, (os 
estlmulos de muchas personalidades y el.apoyo de nues
tros .auspiciad ores. Mención .y emoción aparte ha.sido .el 

··respaldo de los· sanmarquinos. A todos ·ellos nuestros 
.más sincero reconocimiento. 

La Casona 3 . 



·• . not1c1as 
>ERSPECTIVAS INTERNACIONALES 

PARA LA EDUCACION . LAMENTABLES DECESOS 

Entre el 6 y 9 del presente mes, en la · La comunidad sanmarquina· ha· reci-
Jniversidad del Pacífico, ·se desarrolló . · bido.con hondo pesar la noticia derfalle-
1n importante ·evento que con la denomi. . cimiento de la Dra. Lucrecia Maisch ·de 
iación de ''Perspectivas .internacionales Portocarrero catedrática ·.de la Facultad 
:>ará la educación" . permitió apreciar . de Derecho, y de su hennana la Sra. Lui-
úgnificativas exposiciones de pronúnen- sa Maisch Vda. de Beúnza, La.destacada 
tes aµtoridades ·e investigadores de las jurista y su hermana se encuentran entre 
principales universidades y centros de ~- las víctimas del terremoto que acaba de 
~estigación, así como de académicos ·in_. asolar México, ciudad donde las infortu-
vitados de'los Estados Unidos de Norte- nadas damas .disfrutaban de vacaciones .. 

· Premio Nacional .a la Cultúra "Javier Pra-
do 1966". Ejercía también -cátedra en la -
Universidad de Lima. 

· La ·Dra. Maisch era madre de los Dres. 
Philips, Felipe, Gonzalo y Javier Porto- . 
carrero .Maisch, .egresados de .las aulas 
sanmarquinas . . Los · dos ·primeros .ense
fian· en la Facultad de Letras, -y .el .Dr . . 
-Gonzalo ·P.ortocarrero ·en la· Universidad· 
· Católica. · 

américa. La feliz iniciativa y organización . La profesora Maisch, doctora en De-
de este evento corrió a cargo de la Conú- ·recho, .con postgrádos ·en Alemania y · LA. C~SONA hace llegar a la familia 
sión Fulbright y de su representante en Francia,.fue miem'brode laComisión·Re- .de ·las extintas las expresiones de .su ·más ·. 
el ·país, la Dra. Marcia Koth de Parede.s. visora del actual Código.Civil. .Recibió:el. ·sentid,a .condolencia. 
Asistieron expositores de primer orden, 

REVISTA "SAN MARCOS" .:SORTEO:POR CARRION 

Luego de un .lárgo período de ausen- Cumpliendo corl 10· dispuesto en la 
cia, reap?}recerá, para satisfacción de ·to-. Ley del .. CoIJ,greso ·No .24188.,.se llevó·.a -
dos .}os sanmar~uinos, la revista institu- : cabo :el-presente ines el sorteo de: la Lo
cional de ·nuestra universidad: "SAN . -terfa ... ae· Lima y .Callao denominado 
MARCOS" . . Para llevar adelar).te la ree- "Afio del Centenario· del Sacrificio de 

· .dición de . la revista, la , administración . .D;iniél Alcides Camón". 
. Cornejo Polar ha des~gnado como .res- . · ·Los ·mgresos de este sorteo, calculado 
· ponsable y Director de la misma,·al Dr . . en .l.;5.00millonesdesoles,serándesigna

.Alberto Tauro del Pino. Esperamos la .. ·,dos .íntegramente a la remodelación del 
pronta reaparición. de "SAN MARCOS" . . · .local de la Facultad .de Medicina de la 

como el Dr. Carlos del-.Río, Presidente 
de CONCYTEC; los Rectores de .San 
Marcos, UNI , Cayetano Heredia y la 
Agraria; el Dr. Jorge Talavera, Director ·• 
de ESAN; el Dr. Glade, Director del Ins
tituto de Estudios de América Latina de 
la Universidad de Texas; el Dr. Michael 
Rockland,.Decano de .Estudios America
nos de la Universidad de Rutgers;'el Dr. 
Dale F.umish, Director del programa de 
Derecho Comparativo de la Universidad 
de Colorado; el Dr. Robert Tengerdy, 
docente de la Universidad de Colorado; 
el' Dr. Ernesto.Melgar Salmón; Vice-Rec
tor · de San Marcos; el Dr. Teófilo Alta
mirano, ·investigador de la PUC, y los 
Dres. Carlos Amat y León y Bruno Po
destá . del CIUP :y .GREDES, respectiva
mente. En este importante evento se 
plantearon interesantes puntos de vista 
que requieren ser .colectivizados para re
plant~ar los t.énninos y contenidos.de la 
áctividad académica y científica en .el 
país. ·· 

La concurrencia invitada -autorida
des liniversitarias principalmente-, que 
osciló · entre 50 y 60 personas por día, 
tuvo . ocasión de participar a través de 
.grupos de trabajo y discusión luego ·de 
las exposiciones, ·donde pudo apreciarse 
la riqueza de -las diversas experiencias, 
.así como. también las 'Vicisitudes, de · 
.nuestra comunidad acadénúca. 

Sin ·1~gar a dudas, quedó en claro que 
hay muchas cosas por discutir y conocer 
.acerca de esta problemática. Ojalá sean 
las uil.iversidades,en-especial'San Marcos, 
-quienes tengan la .. iniciativa de convocar 
y organizar nuevos .encuentros, ,qut les 
son de indiscutible necesidad. ' 

Universidad del Pacífico; 

. , ~ 

.SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 
'CON SAN MARCOS 

·En junio .del ·al'io en curso, el Conse
jo Universitario, al conceder licencia al 
Dr. Antonio Cornejo Polar para viajar a 
los ' Estados Unidos como profesor visi
tante, encargó al Rector iniciara conver. 
saciones y . contactos con peruanos de . 
ubicación destacada en el.espectro ínter-. 
nacional, con el fin ·de comprometer su 
participación emm Comité Internacional 
de Solidaridad·con nuestra universidad. 

En la ·segunda reunión del mes de se
tiembre del Cpns~jo· Universitari~, ·el 
Rector ha informado que esta-Comisión 
se viene constituyendo, y que. tendría 
como su .presidente .nada menos· que al 
Secretario General de 'la ONU, Dr . .Javier 
Pérez de Cuellar. Ade1nás, estaría en cur

. so'la concretización de los ·primeros apo-
yos financieros. 

La buena imagen que aún conserva 
San Marcos en el extranjero y la ·buena 
disposición incentivada con la ·elección 
de nuestro actual Rector que existe en.' 
tre muchos . destacados sanmarquinos y 
académicos que brillan con luz propia 
en diversas actividades y países, pueden 
hacer muy fructífera la labor de ·esta 

· conúsión. Lo cúal sé . convertiría en un 
. significativo espaldarazo a los serios in

teI).tOs renovadores que afloran en nues
·tra universidad y en un alivio al alicaído 
presupuesto sanmarquino. . 
·. · Es de esperar que al rriás corto plazo 
sé conozca la relación completa de la co-

. misión, sus lineamientos y sobre todo las 
características de los apóyos a conseguir. 

·'UNMSM. . · 
Esta Jey fue aprobada .durante el an

terior gobierno. 

ENZENBERGER EN LIMA 

Hans Magnus Enzenbergervisitó .nués
. tro país los primeros días del presente 

· :mes invitado por el Instituto Goethe. 
· :El ·más grande ·poeta·álemánvivo, co

·mo es .considerado Enzenberger, estuvo 
en Lima dictando unas conferencias so
bre ·su quehacer .en la poesía. En una de 
ellas, la realizada en -la .Casona de San 

·Marcos,:recordó cón,entusiasmo y· pala
·bras .de admiración· ,a César Vallejo, de . 
quien dijo ha influido bastante en la for
.mación de los poetas alemanes contem
.poráneos. 

Enzenberger es traductor de la poesía 
. de Vallejo en idioma alemán· además. ha 
desplegado una in.tensa actividad políti
ca por lo que fue pe¡:seguido durante la 
.Segunda Guerra Mundial . 



"agudizar las contradicciones" y la "lu
.. cha directa de las masas". Lo cierto es 
que a las dirigencias y activistas de -estos 

· conflictos siempre se les ve visitando las 
oficinas del Vice-rector Administrativo · 
para que los "represente". 

Más aún si tomamos en cuenta .que 
en la distribución de responsabilidades 
el FREDUSM, a través del Dr. Alfredo 
Torero, se hizo cargo de las oficinas ad
minis·trativas claves para el func~ona
miento de la Universidad, desde las -·que 
trató de establecerun .. Rectorado".autó- · · · 
nomo y paraleló,-al sostener que ent re el 
Rector y el Vice-rector no existía dife
rencia jerárquica, en una .controvertida 
.carta de circulación restringida. Al·.ser 
modificada esta situación· con la remo
ción de los jefes· de las oficinas adminis
trativas .a cargo del FREDUSM, y Ja·de
signación de otros, en .su mayoría inde- : 

· pendientes, a propuesta dél Rector, no 
solamente se ha establecido un distancia
cimiento personal entre ambas autorida
cits sino que también es.tos grupos polí
ticos han pasado "a la oposición" de la 
actual administración. · 

. IZQUIERDA UNIDA 

. . Principal fuerza en el Tercio Estudian
til, y con una actuación bastante pobre 
par.a el protagonismo político que le con
fiere tal condición. Conglomerado de pe
queñas agrupaciones sin liderazgo (y sin 
líderes), .entrampados unos en proble
mas ,domésticos y otros en no perecer. 
En conjunto muestran incapacidad para 
ser efectivamente los agentes de cambio 
.que la-'"Universidad requiere pará superar 
su crisis. Sería larga y tediosa la descrip
ción · de sus comportamientos particula
res; lo que sí es generalizable es su.lógica 
del "cupo partidario" y la preferencia 
por la "mediocridad disciplinada'\ Se 
nota reparos y temor .a las :inagotables 
fuerzas .renovadoras .del movimiento ·es
tudiantil no partidarizado. 

· El Tercfo.IU acusa un grave:problema 
de burocratismo y de falta de relación 
con los que se supone. que los eligieron, 
las bases. Nadie sabe .finalmente qué es 
lo que hacen · y lo que proponen. Han 
preferido, aunque no haya sido concer
tado, una frecuente coincidencia .con el 
Rector, y ·no con Renovación. Además 
del carisma y la confianza ·que les ofrece 
Cornejo Polar, interviene la ausencia de 
docentes .partidarios y confiables · entre 
los "renovadores". Este es el caso de Pa
tria Roja, PUM, JCR, y Ja JCP (con cier: 
ta presencia de ésta en el MUS). 

Hay que reconocer que han te~do al
·gunos aciertos y que asoman intenciones, 
sobre todo a nivel .personal, por variar 

· las formas tradicionales e improductivas 
de hacer política. 

RENOV ACION Y EL RECTOR 

Los problemas políticos de la nueva 
administración no tardaron en empezar 
y lo hicieron en casa. Renovación no es 
un grupo homogéneo, aunque sea cierto 

que del mismo prov~ngan las más lúci
das propuestas de desarrollo .para San 
Marcos, pues éstas dependen de · grupos 
que giran. en torno .de determinadas per
sonalidades. El empantamiento de los 
primeros meses se debió principalmente 
a la tensa relación entre Cornejo Polar y 
Renovación, que establece un distancia
miento que dura hasta hqy. La disputa 
era por quién gobieI11a: Cornejo Polar o 

· Renovación? La decisión del Rector de 
. distanciarse de Renovación lo obligó a 
.articular un bloque .propio (con el Vice-
rector Académico, .el Decano de Letras, 
los decanos de Ciencias y con la coinci
dencia.de IU-~studiantil).Esta decisión 
tuvo como contrapartida la adopción de 
una actitud pasiva y contemplativa de· 
los sectores con más liderazgo en Reno
vación. La idea de no "hacer olas"y de 
no .sacar a flote un secreto a voces como 
lo eran estas diferencias, ha estado mar
cada por, una -gran dosis de escepticismo. 
Y· decepción de un sector significativo de 
Renoviici6Ji. Los ténninos de .la crítica 
que Renovación ,tiene frente al Rector 
·son los de "falta.de decisión y firmeza" 
para encarar los candentes ·problemas .de 
San Marcos y la constatación de que has
.ta .la fecha "no ha habido " ·cambios sus. 
tan tivos en la · Universidad. Por ello, en 
la actual composición de las jefaturas de 
oficinas no figuran por .negativa propia 
ninguno de los ·más connotados dirigen
tes "renovadores" . 

·Lo que parece un hecho es que en es
tos días se hace público un documento 
oficial de Renovación, que a partir ·de 
un diagnóstico que estári elaborando so
bre la realidad ·de nuestra universidad, 
señala críticas que no sólo incluirían al 
Rector sino también a los dos vice-rec
tores, varios decanos y algunos jefes de 
oficinas. 

LA FUERZA DE LA INERCIA 

· Las taras desarrolladas por años de 
ir a la deriva, la negligencia y la inmo-

'ralidad en· el trabajo, el relajamiento y 
el bajo nivel de los· estudios, la improvi
sación y la falta ,de planificación, en fin, 
la ausencia de .un modelo de desarrollo 
para San Marcos, han sido las verdaderas 
dificultades -convertidas ·en .algo nor-
1nal- con las que se enfrenta todo .mten
to de cambio real y .profundo. 

Enfrentar esta realidad .implic.aba te
ner capacidad -de propuesta y convoca
toria, así como autoridad moral, y se ha 
tenido en cambio vacilaciones y .caren- · 
cias. Al respecto, un ejemplo lo consti
tuye el tratamiento que .se dió a una de
nuncia de inmo¡alidad .en la recién .crea
da Facultad de Administración, presen
tada ·.por un,.grupo de docentes, a.cerca 
de la obtención de un grado y título por . 
un profesor principal ilícitamente. l)na 
comisión creada por. tal · fin , demostró 
que el· profesor en cuestión había sido 
simultáneamente Jefe de Departamento, 
profesor y : alumno del mismo programa, 
con la complicidad del Director del.pro- . 

· grama y de la mayoría del Tercio Estu
. diantil. Al decidir, un buen número de 
decanos prácticamente impidió una san
ción ejemplar. El mayor ·argumento fue 
el desorde~ y la ausencia de nonnativi
dad de.la Universidad, por lo que pedían 
que se· ''perdonara" al acusado. Aunque 
esta propuesta-fue rechazada en Consejo 
Universitario, se creó una comisión que 
nunca dio su informe final. Se evitó así 
el inicio de una decidida campaña de 
moralización. 

Otra vacilación, que esperamos no 
tenga consecuencias funestas, ha sido el 
autoengaño del "concurso interno" de 
docentes y el inefable "banco docente", 

· que han sido aprobados con el cálculo 
de los grupos políticos docentes por am
pliar su cobertura electoral, y felizmente 
con la cerrada oposición del Tercio IU. 
Este acuerdo va a permitir el nombra
miento de · buena parte de docentes me
diocres. ¿Cómo se llega a ser docente 
contratado? La respuesta a esto nas pre
sentará muchos casos. grotescos. Los do- . 



centes ·que ~é valoren y que realmente 
sean idóneos no deberían temer·el con . 

. curso público. Un autogol en favor de 
los que quieren hacer .de San Marcos so
lamente un centro de trabajo cualqujera. 

Existen otros indicadores que refuer
zan la idea de que falta claridad en fo 
que se quiere hacer con la Universidad, 
en todas las fuerzas ·políticas con respon
sabilidades. En ninguna facultad se han 
realizado seminarios de evaluación curri
cular, ni diagnóstico alguno de las profe
siones, que permitan el Teplanteamiento 
·del tipo .de profesional que debe formar 
San Marcos. De igual modo, en la Asam
blea Universitaria realizada en junio pa
sado, que tuvo.como punto central de su 
agenda la elaboración de un plan anual 
de desarrollo, algo vital para el futuro de 
la Decana de América, se aprobó por 
unanimidad la propuesta presentada por 
el Rector ( que sobre todo es .esfuerzo 
personal) sin· discusión sustantiva. Coin
cidencias y silencios sospechoso~ ¿qué 
de lo ·coincidido está siendo implemen
tado podos coincidentes? 

A todo esto, . un ciclo que se inició 
con retraso y una huelga ·que ·nos envió 
de ''vacaciones" forzadas, no eran preci
samente lo que se ·esperaba ,de la .actual 
administración, y han afectado la expec
tativa·en el cambio. 

LOS·RETOS DECISIVOS .. 
Agosto ha sido un mes decisivo. La 

temperatura política del país, elevada 
por la actuación del gobierno aprista, 
parece haber coincidido con decisiones 
importantes del Consejo. Universitario. 

El Dr. Cornejo Polar, prácticamente 
abandonado por Renovación y no muy 
bien asistido por IU estudiantil, se en
contraba al borde do ser aplastado por 
la fuena de la inercia sanmarquina. La 
derrota de la inaceptable pretensión del 
Vice- reetor Admínistrativo de mante
ner inalterables sus posiciones, fue el 
primer entrampe qúe se superó. 

Otra decisión que puede encontrar 
resistencias y producir enfrentamientos, 
es la aprobación y puesta en vigor del in
forme de la Comisión .de Reestructura
ción Administrativa, que ya ·ha motiva
do el "rechazo" de un sector de trabaja
dores. El Consejo Universitario, luego de 
constatar una serie de irregularidades y 
vicios en el sistema administrativo, pue
de hacer que la reestructuración sea en 
el fondo una moralización. Se sabe· .de 
varias inmoralidades que se encuentran 
en investigación y que habrían contado 
con la participacióri. de algunos profeso
res, funcionarios y-trabajadores. He aquí 
algunas: 

- Hay varios trabajadores en los dife
rentes pabellones que se dedican más a 
atender sus quioscos que a mantener lim
pia la Ciudad Universitaria y otras de
pendencias. 

-Se ha descubierto excesos de Uama
das· telefónicas (en un .mes la Universi . . 
dad ha pagado más de · 60 millones por 
llamadas incluso internacionales (a EE. 
UU ., Europa, etc.). 

-En el área de Mantenimiento y 
Maes·tranza se denuncian · inmoralidades 
. en el manejo, compra. de insumos, -artí

. culos de prensa, etc. 
-En San Marcos habr(a un exceso de 

.Suscríbase a 
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personal, sobre todo a nivel de secreta
·rias y empleadas. 

-En los últimos meses se han perdi!io 
una serie ·de propiedades de la Universi
dad· (máquinas de escribir, cerraduras, 
fluorescentes, etc.) en lo qúe se ha de
mostrado la necesaria participación de 
los trabajadores. 

La ·constatación de graves problemas 
·presupuestales, ~sí e.orno de lo inadecua
do del sistema sanitario de la Ciudad 
.Universitaria, han sido, también factores 
que han intervenido para que el Consejo 
Universitario, en varias reuniones, apro
bará un ·necesario Plan. de Emergenci.a, 
con la determinación del . Rector de asu
mir ·la .responsabilidad directa en la eje
cución de estas medidas. 

Es -otro, obviamente, el estilo de go
bierno que se está asumiendo. La ·bús
queda del consenso y de los acuerdos 
políticos.por arriba.en lugar de la efica-

. cía y resultados ·por abajo, ·no ha sido el 
mejor éamint>·a seguir·por el Rector, ac
titud tal v.ez inexplicable por ética y el 
respeto a ,su origen. Se ha iniciado un 
nuevo.perí9do en su gestión que ha he
cho resurgir ·expectativas dentro y fuera 
de. San Marcos. Así, el Rector puede ser 
visto supeivisando personalmente la eje
cución de las .medidas del plan de- -emer. 
·gencia, comunicando y convocando di
rectamente a los estudiantes a que pres-

. ten su ·colaboración. :Hay logros impor
tantes: .la cobertura periodística alcanza. 
da, por ejemplo, y sobre todo el sincero 
calor y emoción estudiantil que refuer
zan la legitimidad y autoridad de Corne
jo.Polar para aplicar a fondo su voluntad 
de cambio. · 

Sin embargo, la empresa de •'salvar a 
San Marcos" tiene que implicar cambios 
sustantivos en los sempiternos compor
tamientos de las ·agrupaciones políticas 
y· entidades gremiales .. Y ·sobre todo lo
grar el protagonismo del estudiante, do
cente y .trabajador común y corriente, 
que por su identidad .con la institución 
y con su anónimo y desinteresado esfuer
zo alientan la seguridad del cambio. Por 
·eso se debe insistir en fa convocatoria y 
articulación directa con estos· sectores 
para el cumplimiento de los objetivos de 
los planes de desarrollo,, en sus niveles. 
respectivos y . según sus posibilidades. Se 
tiene que superar la exclusiva interme
diación ·en las esferas de decisión de los 
partidos polfücos y los gremios, tanto 
por .la arbitrariedad ·de su representativi
dad como por su falta .de convocatoria. 

· ¿Quién· los articula y quién los dispone 
para la acción? He ahí el mayor reto . 
Son ellos, individual o conjuntamente, 
los que en sus .diversas actividades cons
tituyen la "sociedad civil" sanmarquina, 
frágil y desarticulada aún; pero que en 
su consolidación puede permitir, sobre 
todo en los estudiantes, dejar sencilla
mente ·de ser contemporáneos·para ser, 
premunidos de un espíritu e identidad 
,colectiva, la generación de la renovación 
de ·San'Marcos. 



Informe sobre la última huelga 

·Fracasos y fracasados 
. . 

En los últimos afios se ha ·ve1iido realiza1ido en 
San .Marcos por lo menos dos huelgas ·al afio. La 
última, ·además de ocasionar pérdidas irrecupera.: 
bles en los· estudios, dio lugar a 'la audaz 1:dncon
sulta ··medida ·de :tomar fa ·ciudad. Universitaria 
por parté de los trabajadores, impidiendo a·miles 
de estudiantes el ingreso. Es'ta 'fue la gota que de~ 

.rramó el vaso de·nuestr~paciencia y ha hecho qué 

terradas críticas ·y .abierta tirria hacia ·un perso
-mil que .debiera .trabajar eficientemente, sino que 
resulta, .en· la ·práctica, un -lastre demasiado .p~sa~ 
do para soportar. 

se cuestionen los estilo¡¡ de juego sindical de los 
trabajadores y más aún,su práctica real en la Uni
versid~d~ que en muchos casos no sólo origina so-

Han · pasado casi dos meses de la huelga y cree
mos que es necesario hacerla más seria·evaluación 
de su desenvolvimiento . y desenlace más ·allá de . 
lo episódico, dejando de lado el temor a que nos 
endilgue1i los ya a<;ostumbrados epítetos de "re
.accionarios" y "derechistas", y desechand9 tam
bién la pasiva y casi ·religiosa resignación. 

Al cesquebrajamiertto del régimen de 
estudio, se añadió en esta oportunidad, 
y de la manera más clara, una actitud 
política antidemocrática: µn minúsculo 

· grupo de docentes, estudiantes y traba
jadores echó a la calle a más de cuaren
ta mil sanmarquinos, anteponiendo so· 
bre todas las cosas el principio de. la 
"reivindicación laboral", que finalmente 
no se logró. La huelga de los. trabajado
res sólo ha reafirmado una clásica postu
ra en favor de la mediocridad, ahon'dán-

· dose el desengafio en esta universidad 
sin dirección p~lítica y moral. · 

El tradicionalismo sanmarquino, tan 
vapuleado y querido .a la .vez, por pro
pios y extrafios, con sus derroteros de li
bros cerrados, de patios y cafetines-de
clamadores, fue insignifjcante y somet i
do a una lucha laboral parcelada y ato: 
mista: La huelga, a la luz de los resulta
dos, no sólo fue un fraude para sus pro
pulsores sino que su radicalización, ex
presada en la toma de la Ciudad Univer-

sifaria, fue un explosivo que puso a prue
ba el más extremado estoicismo juvenil. 

La huelga de los trabajadores no con
siguió otro resultado más que el de ruti-
11a, mientras que el estudiante,a pesar de 
matricularse dos veces al año, t iene que 
esforzarse por hacer -arafiando- ·una 
apretada síntesis de un ciclo anual. 

. LOS HECHOS · 

En los-hechos mismos buscaremos el 
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primer eslabón de esta cadena de des- -~ 1 
aciertos y frustraciones. . .~ 
· A 'fines de enero, los estudiantes re- ~· :'.;,.: 
nuevan su confianza en· la amorfa Jz. · :t·, .. ·· 

.,quie,da Unida · para mantener la · direc- 1 . 
ción · de la ·Federación-Universitaria de . 

· San Marcos (FUSM). La alternativa .del 1 ~, · 
"mal menor'.' .. -0pw.da por los estud_ian- . . 
tes, l)Osib.ilita .que IU mantenga. su espa· .. I · 
cio centrista en el espectro político de ¡ ·· 
la Universidad. Por;su parte; la represen-. . ' 
tación ·docente. mantenía una . correla- ¡ \ 
ción de .fuerzas y expectativas opt imis- · 1 ·· 

· ta que luego se fructificaría con una .. , 
trascendental victoria al. ·.ehigirse como · 1 · .. 
. Rector al Dr. Antonio Cornejo Polar, el . 

· 9 de ·febrero, en la Asamblea Universita- · · 
ria .. De esta forma la .. izquierda. asume él 1¡ ··,( 
gobierno de· la Universidad, emergiendo · 
con . ella la esperanza .. del :tan .ansiado 11· t 

·cambio .. Las primeras palabras del nuevo ·1 
Rector así lo corroboran: "En.San Mar- j 
cos ·no existirá lugar p·ara estudiantes : . ;· 
que . ,!'io estudien, docentes que no ense- 1 _: .· 
ñ,en, ni trabajad01:e~ que ·no trabajen". 1 •• 

Mientras la expectativa del cambio se ~ - . .. ·· 
h_ace patente, ·rio _' sólo en~e· estudiantes ' · Lv;enzo Nima (Sec. Gen. SUTUSM) 
smo ·en lo~ propns traba311dores, se da · _ · Miguel Crnzado ( ?te. FUSA/ l 
inicio en mayo · -con .Un"mes de retra- · · 1,s· i111iircsciudibit1, ¡,aru que exista 1m prm:csO'in tc.f(ral dt• .rcuovucló11, qi,e los gn•mios repl<m recn 
so- a las labores educativas correspon- su .¡m.lcrica. 
dientes al semestre 85 I; ~o obstante,.el 
eco de una posible huelga incfefinida de 
los "expectantes'.'· trabajadores comien
za a escucharse con mayor fuerza. 

Ante la huelga de la CITE,.los directi
vos del SUTUSM comprometieron su 
apoyo incondicional, y ·cual .carrera de 
quien es más "consecuente y combati
vo", el sindicato sarunarquino· extremó 
su medida de .lucha "tomando" la Ciu
dad Universitaria. Sin embargo , no ·ima· 
ginaron · que tal determinación chocaría 
irremediablemente con las olvidadas, pe
ro justas, aspiraciones estudiantiles de 
seguir estudiando. 

· La osadía sindical obtiene el rechazo 
unánime del estudiantado; sin embargo , 
. algunos cenáculos ultraizquierdistas, co
mo el FER y.la UDP (TR), fieles.a sus ja
cobinas tradiciones, no tardaron en apo
yar la huelga y la "toma"; por su parte, 
el ARE aprista permaneció en su acos
tumbrada indiferencia, mientras que la 
IU a través de la FUSM, se entrampó en 
el juego de las "negociaciones", asu-

do, los órganos de gobierno de la Uni
v~sida d proseguían sus funciones ·espe
.rando que el problema de los·'trabajado
:res se· solucionara inmediatamente co-
1110 si de ellos nada dependiera. . ' 
, Antes de iniciarse la huelga el 18 de 

junio, la dirigencia del SUTUSM intentó 
dialogar con l9s estudiantes, sin lograrlo. 
As'i lo manifestó ,Lorenzo Nima, secreta
rio general, quien· además afirmó que 
" resultaba incómodo bajar a las aulas y 
consultar las medidas sin la compaflía ·de 
los dirigentes estudiantiles". · Lo que no 
dice Nima es que aqµcl intento de diálo
go más bien se convertiría en una provo
cación, pues no se dialogaría nada; ya 
que los trabajadores habían acordado la 
huelga, r.'lsulfaba cínica su actitud de 
promover un diálog.o de sordos con estu
diantes que plantearían la reconsidera
ción de la huelga, cosa que los trabaja
dores jamás aceptarían. 

nos avezados alumnos lograron ingresar. 
pero luego optaban por retirarse dada su 
poca ptoporción. · 

Disímiles emociones cohabitaban en 
la masa estulliantil, la indignación. y fu. 
ria conjuntamente con. la resignación e 
impotencia. Ajeno a toda emoción estu
diantil, sin remordimiento alguno y con 
una ·.desfachatez digna de un ex-primer 
ministro, Lorenzo Nima rememora aque
llos momentos: "Nosotros hicimos un 
mítin en la puerta de fa Ciudad Universi- · 
taria; los compañeros estudiantes no :nos 
habrán aplaudido, pero tampoco nos ti
raron piedras, porque .les abtimos las 
puertas para que escu;:;haran nuestra 
asamblea''. 

miendo posiciones nunca consultadas a .IDEAS Y PUERTAS CERRADAS 

Es .. evidente que en las actuales ·cfr. 
.cunstancias, en cada conflicto se enfren
tan las 'remuneraciones laborales frenk 
a las reivindicaciones· académicas. Le 
duela ·a qulen le duela, el añejo romanti
cismo del apoyo solidario a las huelgas 
·en San Marcos se ha perdido, y no preci- · 
samente por culpa estudiantil. Basta re
correr pabellones sucios, baños hedion
dos, ver desidia en las oficinas, inmorali
dad y hasta corrupción en la práctica co
tidiana del personal -de serv.icio .y admi-

las bases .que dicen representar. Migud 
Cruzado, presidente FUSM, no pudo 
ocultar su tremenda orfandad cuando 
declaró entre convencido e indignado: 
''Nowtros teníamos un compromiso 
con los trabajadores, ellos mantendrían 
abiert,1.s las puertas de la Universidad a 
cambio de que nosotros movilizáramos 
a las bases estudiantiles, pero no se con
cretó ninguna coordinación .con ellos". 

Por su parte , la AUDUSM, ente que 
dice agrupar a los docentes sanmarqui
nos, en "mayor .asamblea", a la cual asis
tieron sólo veinte personas, se preocupa 
también por poner su granito de arena 
en la construcción del "castillo de clasis
mo" y anuncian un paro de 48 horas los 
días 2~ y 24 de julio. Mientras tanto, en 
d Museo de Historia Natural Javier Pra-

El caos, la falta de respeto, el abu; o 
de. ''autoridad" y los mezquinos intere
ses de grupo , afloraron el 24 de junio, 
día en que la Ciudad Universitaria ama· 
ne ció con un cierra puertas total. Demás 
está decir la impresión que causó, en los 
miles de alumnos. que pugnaban por in· 
gresar, la actitud de una veintena de ·per
sonas, trabajadores y estudiantes, que a 
fuerza de gritos y amenazas impedían el 
acceso al local. Los prirnercis días algu -

. nistrativo de nuestra universidad, ·para 
comprender el racional y ju:,to repudio 
estudiantil. 

Transcurridos los primeros días de 
paralización y cuando el despoblamien
to se hacía más ostensible, t:: n puñado 
de. activistas, como . queriendo lavar la 

¿Cómo.no pensar que en San Marcos 
la. palabra huelga está prostituida? 



profunda en la convención que realiza
ron este mes de setiembre. Ese miércoles 
6, pocos alumnos ingresaban a la Ciudad 
Universitaria; para colmo se encontra
ban los salones cerrados y ningún rastro 
docente, y como para rematar al estu-

mancha de. pasividad y abandono de la 
lucha en el rostro del SUTUSM, salía a 
la avenida V cnezu!!la a propiciar el des
orden callejero provocando a la po~icía. 
De todo esto lo único comentable resul
ta ser la irracional destrucción de árbo
les sembrados por abnegados estudiantes 
sanmarquinos. Este .condenable proce
der lo realizaban ·para "bloquear" el trá

·fico. Por las calles del centro de Lima, 
en las impresionantes marchas de la 
CITE, la participación del estamento 
sanmarquino era minúscula, ni siquiera 
como. escalón propio; se encontraba dis
perso en un escalón de la FENTUP al 
que el más optimista observador le con
.taría 300 ó 350 protestantes. 

. diante, las clases se habían postergado 
una seinana. Una semana: .. 

trabajo, concepción por la cual San Mar
cos ha dejado de ser rectora de cultura 
en el país, para ser, a pesar del esfuerzo 
de buenos docentes, estudiantes y traba
jadores, una caja de reronllncia y de gri
terío sindical y político·. ¿Qué es lo que 
quería .Nima? ¿Qué los estudiantes co
rrieran presurosos a apoyar. una · acción 

¿Qué se podría esperar de esta clase 
de "combatividad" de los trabajadores 
sanmarquinos, si el día de pago del mes 
de ·julio, llegaban a cobrar y no había 
descuentos? Todos saben que los traba
jadores recibieron su pago puntual de 
junio y julio. ¿Cómo? Muy fácil, antes 
de iniciar la huelga, y para que ésta pu

. diera .transformarse en simples "vacacio-
. nes extraoficiales", acordaron que cier-

tas oficinas realizaran . labores adminis
trat iVas en forma normal, como en la se
cre.taría ·para el Consejo .Universitario, 
en la Se.cretaría General, plagada de re
soluciones por-elaborar; en la Oficina de 
Planificación y, por supuesto, en la .de 
Personal y Economía, para asegurar 'lá 
puntualidad de sus haberes . . ¿ Y el amari
llaje? · ¿Cómo comprender :1a actitud de 

·este sindicato, cuando .muchos de sus 
sindicatos hermanos realizaban heroicas 
huelgas sin .cobrar un .centavo? ¿Cómo 
no pensar que en S~n Marcos la. palabra· 
huelga e_stá prostituida? Algunos de nue~-. 
tros términos parecerán demasiado ·du
ros,. pero creemos qu~ .tamaña infamia 
no puede ser catalogada de o.tra forma. · 

Mientras la opinión pública estaba 
absorta' en la transfér_encia ·de. _gobierno, · 
San Marcos se deprimía solo;·tras.sus re.
jas gritaba un pizarrón: · ¡TOMADE LO· 
CAL!, y un coro· de consignas y ·pronun
ciamientos de grupos políticos minor.ita-· 
ríos daban un tono estrambótico ,y de
primente a la·entrada, celebrando al uní
sono la "combatividad" del· SUTUSM. 
Esto.era todo lo que quedaba .de los días 
de lucha, más atrás en las paredes de.los 
pabellones se archivaban· las consignas 
combativas de antaño. ·Pero todavía qu,e
da espacio para.luchas futuras. 

FRACASO TOTAL 

Luego de algunos días de indiferen
cia, la CITE logra negociar con el nuevo 
gobierno aprista y el martes 5 de agosto, 
logra el compromiso de'.que· aquél revise 
las propuestas sindicales. La dirigentia 
del SUTUSM convocó a asamblea eva
luatoria para el ·miércoles 6: pero,. ¿ha-· 
bía algo que evaluar?, ¿acaso:.las "vaca
ciones" que disfrutaron durante más de 
.un mes? Luego de 42 dfas de resistencia, . 
las conclusiones no podían ser otras que · 
las del fracaso total; sin embargo, el 

· SUTUSM llamó a una evaluación más 

"Nosotros recono~ernos que ocasio
namos un daño a los estudiantes que 
pierden sus clases; sin embargo, nuestra 
huelga realizada en el interior de la uni
versidad, de hecho tiene que afe_ftar a 
los demás sectores ... a -pesar de·este he
cho real, existen compañeros estudian
tes que creen que nosotros ocasionamos 
estos conflictos .y se las .agarran con ·no
sotros y no nos ayudan -a.precisar el'ene
rnigo de clase ... " (sic), palabras de des
cargo ,del Sr. Nima,. dirigente sindical 
que · ~e olvida que la Universidad no se 
cr.eó única y exclusivamente para darles 

· que a viva fuerza y· contra su voluntad se 
realizaba? ¿Y todo por qué? ¿En nom· 
bre de aqueltodopoderoso ' 1enemigo de 
.clase" .al cual los trabajadores invocan 
para justificar su dictadura y su.s exce-
sos? · · 

No, Sr. Nima, trabajadores, SUTUSM, 
.SUOSM, AUDUSM, los universitarios es
tamos cansados de ofrecer la otra meji
lla, de huelgas anuales, d.e corrupción e 
inmoralidad, y sobre·todo estamos can
sados de ese -mal llamado "clasismo" 
con que por años han estado recubiertas 
estas lacras. 

. rtg))) 
~ . 

Un, trabajador durante la huelga ha 
''peréüdo". .612 horas de Jabores {sin to
mar en,cuenta sobre.tiempos). 

·un ·.estudian.te ha perdido. 270 horas 
. de clase; tomango· cornoJ>.romedio cín-:, 
co horas diarias de. labores:acadéinicas. 

Todos los trabajadores· han l)lerdido 
663;000.horas.de labpres. 

· Todos los estudiantes han perdido 
9'450,000- lloras de labores académi
cas~ teni~ndci en cuenta que hay un 
aproximado cte 35.;0QO estudiantes. 
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SALVAR A SAN MARCOS TAREA DE TODOS. 

La Un'iversidad Nacional Mayor de San Marcos considera indispensable exponer ante la Nación lo siguiente: 

La grave crisis por la que atraviesa la Universidad Peruana eri -especial la~ Universidades Públicas, no sólo es el reflejo de lá 
crisis glQbal· que agobia a -la .sociedad peruana. Las Universidades-soportan los efectos de esta situación pero, además, su
fren los resultados de una pol.(tica gubernamental sistemáticamente agresora. Probablemente sea la Universidad Nacional 
Mayor de.San Marcos la.más agraviada por esta situación. 

El .pres.upuesto de San ·Marcos ha decrecido dramáticamente en el último decenio. En soles constantes ( Í975) el déficit 
acumulado eir ese período .asciende ~e S/. ~ ,7.25'994.4, En el quinquenio 1981-1985, empleado.el mismo. parámetro, el 
declive presupuestal tiene estas.cifras: ·· · · · . · . 

· 1981: S/. 718'488;5; '1982: ·S/ . 742'866,7;:1983: S/. 636':479.,8; 1984::S/;625'050,0; 1985: S/...456'499,0. 

El presupuesto 19.85, fue elaborado cifiéndose .a las irreales hipótesis económicas impuestas .por el anterior gobierno: 80º/o 
.de inflación y S/. 6,995 cpmo.valor·promedio del dólar. Pese a.eso, se asignó a San Marcos S/. 25~519'0 menos de lo soli-
.dtado._corrio Compromiso Ineludible. · 

Los· haberes ' del ·personál docente y no docente ·de la Universidad han disminuido también drásticamente . Por esto San 
.Miuco~ apoyó las justas _demandas· de la CITE que incluían las del FENDUP .Y del FENTUP .. Es necesario recordar que en 
J968 un prófesor principal a· tiempo completo recibía el equivalen te a 1,000 dólares y que ahora apenas sobrepasa lo~ 100 . 

. En estas con~ciones es ,evidente· que la Universidad no puede cumplir· con ·plenitud.ninguna: de su.dunciones esenciales, 
· de formación académico-profesional, de ·investigación y de proyección social. · 

· No es posible dejar de-mencionar, sin embargo, .que la propia Universidad··ti·ene responsabilidad en esta situación por no 
haber sabi_do responder-con firmeza, imaginación y :convicción al reto que significa este trato francamente vejatorio y por 
no ser lo suficientemente autocrítica en lo que ·se refiere .ll'Su situación in tema. · 

. En este último aspecto es necesario sefi.alar que el'maltrato económico generó una peligrosa apatía y desmoralización ins
titucionales. De .aquí que el nuevo gobierno de .San Marcos tuviera.que enfatizar lo evidente: qu·e el profesor, el investiga
.dor, el alumno .y ·el trabajador no docente deben cumplir a cabalidad·.sus funciones.de enseñar,.in:vestigar, estudiar y tra- · 
bajar, dentro de un espíritu de servicio a la institución y a la sociedad. . 
Producto de todo lo anterior es la actual situación de San Marcos cuya gravedad hace·presagiar .el colapso institucional. 
Algunos ejemplos: · 
a) La,.ejecución ,de.nuev.as obras en la Ciudad Universitaria sin haber resuelto -problemas básicps·de planificación y ui.:.ani
·zación y sin cont~-siquiera con un sistema suficiente de agua y desagüe. Es doloroso pero,indispensable hacer público ,que 
la Ciudad Universitaria, con una población de más de 3o;ooo personas,:.tiene un sistema sanitario.que sólo en un 20º/.o·es. 
tá conectado con. el ·sistema urbano, · derivando el .resto hacia un ·pozo séptico con~truido· hace 3 2 afi.os. La dotación de 
,agua proviene en gran .. medida de un único tanque elevado cuyos motores y bombas tienen largos años ·en servicio Y actual-
mente se ·enéuentran malogrados. . · . . . . . . . 
b) La .planta física y :el e.quipamiento ,científico, didáctico ·y .a'dminis~rativ.o acumula carencias que., en este momento, tien
den :a ser irreversibles. Tiene ;que denunciarse que,.por ejemplo, lás 33 ;bibliotecas de San M~cos 11,an disminuido.susrecur-

: !SOS .destinados a-la adquisición .de libios·y .revistas disponie.ndo .ahqra'p¡rra la adquisición de libros.de a,pen~ ~1 ·10.4°/c:,élel 
presupuesto que se ·ten:ía en ·1974. El-·nt1mero· de ¡¡uscripciones,entre :1974.Y .1·984 ·disminuyó·ae 7-03':asdl~ente 20. ,' · . · ~ 
Por 'lo demás hoy -se ·hace .evidente que inclusive · las nuevas obras :de·.infraestructura han ·si~o Tealizadas de· tal manera que 

··hasta edificaciones moaemas presentan deficiencia·in:comprensibles.que:el ~ctual gobie~o universitario no puede aceptar 
sin un previo deslinde de responsabilidad . . , · · · · '.I · · 

· c) La Ciudad Universitaria y otros locales de San Mar~os ·están desguarnecidos y en ·riesgo de convertirse ~n una peligrosa 
.tierra de nadie. La actual.adnünistraci'ón ·ha recibido en seis meies denuncias ponobos -en cuantía de .hecho incalc~lable . 
.Ninguno de ··estos casos ha sido resuelto por la policía , que presumiblemente ni siquiera:los ha investigado, y en los pocos 
casos en que las autoridades univers~tarias pudieron hacer la denuncia con nombre propio los delincuentes no han sido, 
apresa~os. · , ;¡ . .. .. . · 

Frente .. :a esta·situación, apenas esbozada eri,algunos de sus aspectos más graves, el Consej0 Universitario .de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos.ha aprobadó1a realización de un plan operativo, que .es en realidad un plan de emergencia 
destinado .a solucionar inmediatamente.los problemas de mayor urgencia, como los de :seguridad y limpieza de los locales 
un,iversitarios, y .asentar las bases para la solución de otros igualmente. urgentes pero más .complejos. Por esto el. plan .inclu
ye desde la refaccioi:i .de la planta física, .1a erradicación de viviendas· y kioskos ilegalmente construidos en terrenos de.la . · 
Ciudad Universitaria, la obligación de identificarse ,para,ingresar a los locales universitarios o la reorganización.del aparato 

. adniinistrativ.o en fundón a criterios de eficiencia y moralidad, hasta la realizaéión de debates y seminarios destinados a 
diseñar políticas orgánicas en los ,campos. de ·ta formación acadéniico-'profesion.al, la investigación, el :postgrado, la pro-
yección social y el bienestar.universitario. · 

. . 
.Este plan, .cuyo inicio ha sido fijado para el-16 de setiempre compromete .a·toda la comunidad sanmarquina y expresa su 
volu~i ad .de perfeccionar lo.s servicios que· presta a la Nación , iniciando utia nueva etapa en su cuatricentenaria historia. 
Pero :para. ~llo no sólo requiere.la movilización ·entusiasta de·todos los estamentos de Ja Universidad, sino también la soli
·daridad. de.la sociedad fntegra y en especial de las personas e instituciones que reconocen en la Universidad Nacional Ma. 
yor de San Marcos un símbolo de la .mejor tradición cultural y democrática· del Perú. Requiere también el apoyo de los 
Poderes Públicos a los que solicita la urgente aprobación del crédito suplementario, por un valor de S/.12,481 '0 pedido el . 
16 de maY?:Y reite.rado el 20 de ag<:>stó. · · 

La Universidaá Nacional Mayor de San Marcos no. puede seguir soportando ei gravísimo deterioro .al que ha sido sometida 
· en el ·último .decenio. Está.dispuesta a asumir·sus altas responsabilidades históricas y, .con la misma energía, a ·exigir el res-

peto:a sus.derechos. · · 
Lima, J 5 de Setiembre de .1985 

· ANTONIO CORNEJÚ POLAR 
·RECTOR 
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A. Grados Bertorini: 

''San Marcos fue 
la formación de mi vida,,. 

Una entrevista de: José Sal.azar A. 
y Dan te Alfaro 

·' 

Fotos: María Eugenia Tamayo 
Percy Ruiz 

Alfonso Grados Bertorini es probablemente 
más conocido por. su empecinada teoría de la 
concertación, de la cual .no se divorcia así le in
venten 'leyes de separación. Aquella vez que le 
propusimos conversar con él. y enterado ya que 
éramos sanmarquinos, no tuvo ningún reparo en 
.reunirse con nosotros ... "¿Y cómo anda 'San 
Marcos ah~ra?, nos preguntó de .inmediato. Fue 

una pregunta ansiosa por .saber qué fue de su 
gran crisol. En esta entrevista, que empezó .. a las 
diez de una fría mañana y terminó tres horas 
más tarde, Alfonso Grados se deja llevar por los 
recuerdos.nítidos que guarda de su época univer
sitaria, de sus compañeros y de sus luchas por los 
pasillos de San Marcos. Además, por supuesto. 
de lo que él suele :llamar el "espectro nacional". 

:LA CASONA: No$._,pareccría: iiijusto., universitaria, con ···1a· Segunda Guerra 
Dr. Grados, esta,:_ fr~hteJl. uri·~-álulJlnO Mundial. Nosotros estuvimos signados 
y no hablar de San Marcos... · por la crisis, .que frustró la esperan-
. ALFONSO GRADOS BERTORINI: za de que la victoria aliada contra 
Pues bien, hablemo~ entorice.s de San la barbarie fascista significara una . 
Marcos. : . · · nueva era de · seguridad intemacio-

. Y hablar de .San · ''Marcos ··significa nal. Más bien diría yo que se nos ter. 
también recordar la "epoca universita- · ininó toda ilusión de esa posibilidad vic-

,ria de su generación... . toriosa en la medida en que las confla-
Bueno, yo pertenezco a una genera- graciones internacionales determinaron 

ción que ha tenido una singular circuns- .: · una. toma de conciencia clara de la~ .ini- · 
tancia porque coincidimos,· en la etapa · quid~des del.as potencias participantes. 

Y en el plano nacional coincide su 
· generación con el Frente Democrático 

del Dr. Bustamante y Rivera, en el 45 . 
'¿Qué recuerda de esa época? 

Nosotro~ ·que vivimos la universidad 
el afio 1941, la efervescencia júvenil 
de ese tiempo, que no se identificaba 
necesa'riamente con el'partido predomi
nante .en .la juventud, que era el Pl!rtido 
Aprista, sino con un movimiento en 
general de juventude.s,. salimos a pedir 
a las calles la vuelta de la democr~c,:ia 
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'~Mi .impresión de s·an Marcos 
.es imborrable" 

a nuestro país. Luego vinieron las elec
ciones de .1945, y coincidimos entonces 
con .una situación nueva en él país. So
mos partícipes y promotores del pro~: 
so de -cambio, por·1o menos en términos · 
político~,. y ·por lo -tanto:,nos: sentimos 
prota,goriistas con el :Frente ·nemocráti
CQ, a pesar que yo no :pude votar porque 
aún ·no ;tenía 21'-años. Luego vendría la· 
frustración· posterior que. significó ·la pri
mera derrota de nuestra·generación . 

. :¿Y cómo eran .las:relaciones· en el in
terior dé.·.San Marcos, por ese enton-
ces?· . : · ... . 

Por esa época estaba en discusión 
la Refonna ·universit~ria. ·La discrepan
cia en el interior de la Universidad. era, 
'fundamentalmente, por' la aplicación ·de 
estas reformas." El predominio excesivo 
del _Partido Aprista con esa ímagen mí
tica de la ciandestinidad, imponía una 
especie de ·magist~rio obligatorio de los 
apristas ·con respecto a los demás es. 
tudiantes. Alguna gente, hoy , se queja 
de que : su formación política se debió, 
en gran parte, como reacción a las acti
tudes de los apristas. 

Particularmente Ud. ¿cómo enfrenta-
ba este hetho·? · 

Yo diría que. con el APRA tuve una 
·mayor afinidad desde el punto de vista 
·sociológico, político-y de origen, que las 
discrepancias que nos enfrentaban. 

Sin embargo, cuando .era dirigente 
. de la Facultad de Derecho, y siendo· el 
APRA una ~xpresión prepotente en la 
Universidad, terminé siendo el.líder dd 
no aprismo; no ·necesariamente el antia
prismo de dereéha, sino, más bien, el 
super no aprismo de izquierda. ·Porque 
en Derecho se juntaban izquierda y de
recha con tal de ganar al APRA. Inclusi
ve llegamos a hacer una cosa que sería el 

. primer intento de concertaci~n ... 
Y a nivel catedrático, ¿cómo estaban 

las tendencias? 
Generalmente conservadoras. Por eso 

la reforma emerge con una gran tacha 
al 25º/o de catedráticos. Asumió el rec
·torado de la Universidad, a·pedido de los 
estudiantes, el Dr .. Fernando Tola Pas
~úel;.a quien distinguíamos ·pese a su 
vinculación - no política, sino como ciu
dadano- al gobierno de Leguía. El Dr. 
Tola había tenido el coraje de dictar 
una conferencia en San Marcos, en 
1944, demandando las elecciones libres 
en el país ... Eran momentos tumultuo
sos, emergentes, de salir a la calle, de 
·grandes episodios. . 

Para··Ud., ¿qué fue ./a Universidad? 
. . Lá univérsfüaa•; para los que venía
··mos dé provincias y sin mayor forn1ll.· 
ción política previa, era deslumbrante. 
Mi impresión de San Marcos es imborra
ble. No eran muchos los que podían 
lograrlo, pero los que lo hacíamos sin 
influencia, los que démostrábamos que 
teníamos capacidad para la universidad, 
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que no veníamos de los colegios priy.íle
giados ni de las academias costosas, sino 
que ~irectamente .del colegio a la Uni
versidad, era el acceso a todo un univer
so que uno de alguna manera había per- . 
.cibido o anticipado en 'los colegios na
cionales. Un ámbito enorme . que .me 
vinculaba de la provincia al mundo, ya 
no a través de los libros, .sino a través 
del diálogo, . la discusión en las aulas, 
en los patios. San Marcos para mí fue 
realmente un.deslumbramiento y la for
mación de mi vida , significó entrar. 
eri el conocimiento de nuestra historia , 
que significapa A,eséubrir -a tv,lariátegui, 
Haya -de la Tor.re. Y por último,,:la toma 
de .conciencia polít.ica•,' es decir, había. 

Alfonso Grados: "La univen/dad, para I os que 
ven i'amos de provincias, s/11 formacidn pol(ti
ca previa, era deslumbran re" . 

que optar por ~er conservador o ser 
renovador. Y sólo .-eran conservadores 
los que tenían qué conservar. 

Hay quienes culpan a la universidad 
de esa época de ser elitista ... 

Para ese tiempo no era elitista. Yo 
venía de una fáfnilia de la clase media. 
Era elitista mirada en términÓs histó
ricos. En mi tiempo.-,había facilidad de 
acceso. Lo que i:ra elitista era la educa
ción en generaL La mayoría de la po
blación se , quedaba en la educación pri-· 
maria, y no tanto por deserción sino por 
falta de oportunidad. Mi familia tuvo. 
·que trasladarse a Lima para que y_o ter
minara mi secundaria, pero mucha gen
. te de Pisco no lo pudo hacer hasta que 
se creó un colegio nacional en esta pro
vincia. Yo más bien diría que la univer
sidad era selectiva porque -eso sí
había ·que tratar de pasar por las é~casas 
po.sibilidades de vacantes·que había. 

¿ Y el ingresar a la universidad cons
tituz'a, desde entonces, una satisfacción 
muy grande? 

Por supuesto. Estar en la universidad 
era .la consagración, era haber alcanzado 
algo muy importante en la vida de las 
personas. Uno ingresaba a la universidad 
y ·ya podía decir que su vida estaba más 

o menos realizada porque. lo único que 
. le faltaba era cumplir su ciclo profesio-· 
· nal y luego ubicarse en el medio ·en fun
ción del título que había obtenido en la · 
universidad. ·. 
· ¿Los títulós de San Marcos eran muy 

·pre.stigiosos? 
Medicina. en San Marcos era, ¡caram-

. ba!, un título universálmente reputado. 
Igual ·pasaba con el de Derecho a nivel 
latinoamericano. Se sentía una especie 
de jerarquía en el estrato social. 

¿Qué compañeros suyos recuerda.de 
esa época? · . 

Pongo ·a Sebastián Salazar Bonqy 
como símbolo de los que ºfueron mis 
compañeros, porque con él nos conoci
mos .cuando amb·os hacíamosla ·cola pa
ra el examen ·médico en 1941. También 

· recuerdo .a Blanca Varela, a gente de mi 
promociói:i como· .Max Arias Schreiber, 
José Samanez Concha, Guillermo García 
Montufa. 

Entre los .apristas a Ezequiel Ram írez 
Novoa-a Luis Carnero Checa y otros. 

Dr. Grados, ¿cómo es que el que es· 
·tudia en San Marcos se vuelve ·polz'
tico? 

San Marcos fue -y supongo que si
gue siendo- -una escuela de aprendizaje 
de lo que es la vida nacional. Era el cri
sol de todo el país. San Marcos signifi, 
caba,.desde. el punto de vista educativo, 
realmente encontrar el estudiante otro 

· mundo: trabajo sistemático, metodolo
gía de biblioteca, clases magistrales, dis
cusión, debates que superaban al cole
gio. En la universi\iad ya no sólo se es
tudiaba el pasado sino su vinculacióq 
con el presente. Se reflexionaba el 
por qué éramos .un país imperfecto. 
Ento_nces uno sentía que día a día iba 
absorbiendo una nueva intuición del 
.país en ·su verdadera dimensión. Y es en 
el reclamo por la reforma universitaria 
·donde hay un mayor movimiento que 
lleva prácticamente a unirse a todos los 
estudiantes. 

¿Allí hace Ud. su 'ingreso a la polz'
tica? 

Entré a la política por este reclamo. 
Jamás pensé que a dos años de entrar a 
la universidad, me iba a encontrar con 
los bullicios que se formaban en los pa
tios. Esto-me fue interesando cada día 
más y. terminé formando parte de los 
comités que, siendo dirigente estudian
til, se formaron apoyando la candidatu
ra de Bustamante el 45 : En ese entonces 
era dirigente de Medicina Asunción Ca
ballero Méndez y en la Universidad de 
Ingeniería Santiago Agurto Calvo. Hom 
_bres que han tenido luego gran signifi

. cado en el ·proceso universitario o polí-
tico de nuestro país. Todos formados en 
las universidades de ·ese momento. 

· Con el gobierno de · Bustamante, 
¿crece el.APRA ([ nivel nacional? 

Fue un momento histórico. Así co
mo e.n estos momentos hay, no sólo lo 
que constituye la base propia del APRA, 
sino la capacidad de convocatoria que 
unifica a una gran masa del país en tor

. no a un ,liderazgo, así pasó en el 45 . Y 
todavía diría algo más notorio, porqu~ 



'en el 45 todo el que quería algo nuevo 
estaba con el Apra. Pero, luego, ¿qué 
pasó? El propio ejercicio del poder con 
el Apra reveló inmadurez. Fue como de
cir; la única manera de ser peruano es 
ser aprista . El APRA -concebido como 
partido político moderno- ·pensaba 
que, siendo un . partido pluralista, un 

· frente único de trabajadores manuales e 
intelectuales, representaba el sentimien
to colectivo del país y por tanto, para 
coincidir había que estar dentro de él. Y 
entonces los que querían cambiar el 
país tenían que entrar, o adherirse y vo
tar como quería el APRA. 

Y este abuso de/. poder -por llamar
lo de.alguna manera-,¿qué originó? 

Originó que el antiaprismo reaccio
nario tuviera eco en sectores populares 
.. .que no · tenían por qué ser antiapristas. 
Esas fuerzas que se habían unido en 
torno al APRA comienzan a encontrar 
dificultades en cuanto el sistema de to
ma de decisiones quedó . ~xclusiv~mente 
en manos del partidq._aprista. Se fprmart 
diásporas .y e~erge una corriente cen
trífuga que .al mismo tiempo se agluti

. na como ",anti" y se ge-!J.era un sistema 
de descomposición del.sistema de.mocrá
tico del 45 . al 48, que tiene su mayor 
expresión en la huelga de .senadores pa
ra impedir que se instalara la legislatura 
del año 47; y en consecuencia, el régi
men, herido de muerte y :con "grandes 
dificultades económicas, propicia el 
golpe de Odría, co.1.1tra.el.,9ual estuvo,to
da la juventud del P.erú. · 

¿Y cómo repercute toda esta situa
ción en el interior de San Marcos? 

El Rector y otros. dirigentes.apristas 
.de la universidad estaban aislados por- . 
que el gobierno de Bustamante dicta 
medidas contra el APRA y lo declara · 
fuera de ·la ley. Entonces la universidad 
se queda en una situación de crisis. 

¿ Y qué oatrre con Ja -Refo.rma Uni
versitaria? ¿Se la respeta? 

El gobierno declara que no va a to- . 
carla, que el proceso político es inde
pendiente del proc~so universitario·, que 
la universidad debe. constituirse por sus 
autoridades normales y que el Vice
rector debe asumii: la dirección. Sin em
bargo, los estudiantes -apristas toman la 
universidad , cierran sus puertas no sólo 
para hacer conmoción política sino para 
expresar: "Se va el APRA, que muera 
la reforma. Que venga la reacción, tome 
la universidad y que se demuestre que 
no puede haber democracia política, so
cial y universitaria sin el .APRA". Por 
supuesto que Bustamante respetó la r:e
forma. Pero fue Odría, el 27 de octubre, 
d que definitivamente deroga la reforma 
universitaria. En realidad, el general Men
doia, Ministro de ·Educación, trató de 
contemporizar y p.or eso la derogatoria 
de la reforma se .hizo sólo en los primeros 
meses del año 49. Pero como los apris.tas 
estaban perseguido~ tuvimos que asumir 

"Hay que hacer.un .proceso .de reflexión en Sa11 Marcos para salir de la i11tolerancia .hacia la plu. 
ralidad". · 

la dirección de la protesta los dirigentes 
no apristas. Y así me tocó presidir el Co
mité de .Defensa de los derechos univer . 
sitarios en la huelga que _duró práctica
mente t odo el año. Esto obligó a las.nue
vas autoridades universitarias, .designa
das por la dictadura, .a . abrir diversos lo
cales fuera de la Casona. Esa .fue. la me
jor demostración de que .a pesar de nues
tra diferencias con el Apra, la gran mayo
ría de los dirigentes opositores de San 
Marcos e Ingeniería nos identificábamos 
con la reforma universitaria. 

-¿Cuándo .empieza . Ud. a hacer pe
riodismo, Dr. Grados? 

Curiosamente, también empiezo en 
San Marcos. Fui cófundador .de un 
periódico que :se llamaba "U'\ en 1947, 
con Herless Buzzio Zamora, -que estu
diaba Economía·y Derecho-; con Artu
ro Salazar Larraín; con Juan Zegarra 
Ruso; con Jorge Moral -periodista muy 
conocido- ; con Alejandro. Romualdo 
- poeta, que por entonces . hacía · unas 
caricatu!;t;S espl~ndidas- . Casi todos al 
salir "de la universidad fuimos a parar a 
''La Prensa" ... . 

¿De modo queparticiparon de la "es
. cuelita de Beltrán ",.Dr. Grados? 

Así es. Con la efervescencia ·de Busta
mante se crearon revistas., se estableció 
el debate político y publicó, es decir, se 
abrió el país. Dejó de ser la política .una 
cosa desagregada o de ·masas moviliza
das esporádicamente para ser cosa de 
todos los días a través de los periódi
cos. Comenzó a desaparecer el monopo
lio de El Comercio como el único deten
tador de la opinión pública. Aquella fra. 
se famosa: "Si Ud . se murió en El Co
mercio, ya no puede revivir aunque se 
haya equivocado la defunción . Y sl Ud . . 
no ha salido en la defunción de El Co-

. mercio no se ha muerto porque nadie se 
entera" . En fin ... Bueno, en esta situa-

ción se forman las revistas . Y A y · PAN 
con Alfonso Tealdo, que eran aglutina
dores de periodistas. Allí se formaron 
todos los. ·periodistas que "Uds. han visto 
figurar en las redacciones de los perió- . 
dicos los veinte años.siguientes. 

Todos los que nos fuimos a La Pren
sa enti.amos como un _grupo que pactó 
con Pedro Beltrán. Teníamos un perió
dico en el cu,al se nos dejaba plena liber
tad para informar y en donde la página 
editorial era de absoluta responsabili- · 
dad del director del períódico y todos 
los que querían colaborar con él. In
clusive la página editorial tenía plura
lismo puesto que escribía Sebastián 
Salazar Bondy, que nun,ca füe uri hom
brtt de·. derecha; esta·qail ·las caricaturas 
de Romuald9, que si .bien no era mili
tante del Partido Comunista, ya .tenía 
una línea de.izquierda. 
· Esto sucedió a partir del 50, cuando 
ya Beltrán había roto con Odría.. ... · 

Y entonces se aproximaba la campa
ña del 56. · 

En· la campaña del 56 emerge Belaún
de . Este, antes de iniciar su .campaña, 
va .a .La Prensa a conversar conmigo. 
Me llevó un comunicado ·de la Juventud 
Independiente, donde estaba Alva Or. 
landini. En este comunicado Belaúnde 
hablaba de teñir de verde el arenal ... 
esas cosas poéticas.de él. 

"La Prensa", con tendencias .de dere
cha de Pedro Roselló,.Salazar Larraín, y 
aquéllos que nos enfrentábamos desde el 
belaundismo, fue· la que permitió la cam~ 

. paña del 56,, la que se enfrentó a O dría. 
En ese afio se había formado el Movi
miento Social Progresista, de cuyo mani
fiesto inicial fui uno de los· firmantes. 
Después de grru:ides debates internos los 
"social progresistas" decidimos apoyar 
la candidatura de Belaúnde; y "La Pren
sa" recogía en sus páginas los progresos 

"El dogmatismo es incompatible 
con el concepto de universidad" 



ie esa candidatura, denunciando al mis
no tiempo la voluntad de fraude del'Es
:atuto Electoral y reclainando·el recono
;imiento del Apra ~ participar·enel pro
;eso. 

Siempre he dicho .que la mayor satis
facción· que .tuvimos quienes. aceptamos 
~1 aesafío de tratar de hacer un periodis
no ·nuevo desde '.'La P.rensa"Jue :cuan-
1.ó, celebrando el.aniversario de la decla
ráción del 20 de julio de 1-955 en. que 
:lesde ese periódico.reclamamos eleccio-
1es libres, acudieron .a la tradicional casa 
:le. Baquíjano · todos los dirigentes princi- . . 
pál~s ~e~ espectro pó~ític~ na~ional1 ·re- < : .~Y., 
;on<:>c1endo . .:la ;contnbuc1ón ·que "La · :ti.:~ , 
Prensa'~ .·había ·dado para que se ·realiza- . 1~,{, , 
ran las elecé~ones. l~~· \ ', 

.Pasando ·a otro ·Jema, I;>r. · Grados, · · ~-;f :, 
¿cuál cree que 'ha .sido el mayor error 't.,· t, , ' ' • 

iel gobierno delarqu~tecto Belaúnd_e? · !~!~-. , . \ .,.; 
Creo que, en general, este Gobierno. L.:'::."'"..:f..;.i 1=:.:."-

1_4!::.''_;;:==========::.i 
no tomó. en cuenta suficientemente los "Con JJustum11M c se crc1111 ·revú·ras, se cstu
cambios estructurales que se habían pro- blecc el dcb11rc ¡,ollrico y se abre el pals''. 
<lucido en la sociedad peruana, indepen
dientemente del fracaso del Gobierno 
Militar, y que se tomó ese voto que ·re
presentaba una aspiración como·si f~ese . 
un voto para ·retroceder a las 
condiciones ·preexistentes en 1968. ·Ei
país quería democracia, pero para el 
cambio. El segundo .pmblema es de di. 
mensión económica. Al .'Presidente Be, 
laúnde le faltó más fuerza ·en su ·renuen
cia, que me consta, .a seguir recetas de 
quienes, como Carlos Rodríguez Pastor, 
conside.raban ·su alternativa,como la úni
ca que permitiría remontar la crisis, aun
que en lo inmediato significase hacer re
caer el costo de la recuperación en los 
sectores populares. Ello, unido a la crisis 
internacional, determinó el creciente de
sapego popular, independientemeflte de 
la consideración· que el propio Presiden
te .siguió disfrutando. De .otro lado, el 
Presidente Belaúnde dio preeminencia a 
la obra pública, a la apertura de nuevos 
espacios para el desarrollo futuro · del 
país, subordinando el sentido social de 
su mensaje original, y descuidando las 
escuelas primarias y las universidades ... 

Aunque parece que .a las w1iversido
des particulares. no se las descuida mu
c:ho ... 

Lo que pasa es que desde el punto de 
vista de la asignación de recursos, es 
áidente que estuvo más próxima a este 
gobierno la gent~ que estudió, por ejem
plo, en la Universidad de Lima. Es evi
dente su proximidad, sus afinidades, 
con lo que ·ellos aeben dar prioridad. 

Y mucho influye también, la ·imagen, 
que. no es tan .buena, de las universida
clc-.t nru:ionales, ¿no lo cree? 

E:s cierto. Cada vez que salen los estu
lliantcs II tirar piedras a la Av. Vene
;,,ul.l la só cstú hacjendo daño a ·1a capaci
tluc.J tic In universidad de captar recursos. 
Ln imagen de indisciplina, la ineficiencia 
purjudlco mucho. 

¿Pero no cree que por estos hechos 
se crea un juicio de 11alor.un poco gene
ralizadq y exagerado? 

El juicio de valor sobre las universida
des no responde tanto a criterios de eva
luación de tipo objetivo de costo~benefi
cio de las universidades. Obedece a im
presiones que, desgraciadamente, se exa·
-cerban en términos negativos cuando se 
producen estas manifestaciones tan dife
rentes de Jo que uno entiende debiera 
ser la expresión universitaria, En la asig
nación de recursos, probablemente, :in
fluye mucho el pensar que en un terreno 
para una universidad cerrada, con menor 
expresión de tolerancia,van a rendir más 
que en una universidad nacional ... 

Pero eso seria también injusto, ¿no le 
parece? 

Yo creo qu'e es injusto y erróneo pen
sar de esta manera . Yo creo que fa única 
manera de rescatar a la universidad na
cional es darle recursos. Pero para darle 
recursos, la universidad debe tomar con
ciencia y reflejar }Jna imagen de saber 

. manejar bien es'i:os recursos. La universi
·. dad tiene que ir al rescate de su imagen 
de no solamente ser un demandante de 
recursos, sino de saber usar bien los re
cursos. Y esa sensación no la da hoy la 
universidad. 

¿ Y qué sabe hoy de San Marcos? 
Yo me siento muy frustrado por no 

haber podido continuar mi relación con 
San Marcos. Primero, porque d periodis-

. mo fue muy absorbente y Juego, porque 
me fui a trabajar al extranjero y no pude 
desarrollarme como catedrático. Por eso 
yo no he vivido la universidad por den
tro y casi no la he visitado. Y esto es 
una de las grandes falencias de mi vida: 
mi desvinculación con San 'Marcos. 

A pesar de esta desvinculación a la 
cual se refiere, ¿cuál es la imagen que 
refleja hoy San Marcos? 

La imagen que yo tengo es la de una 
creciente intolerancia. La universidad 
debe reflejar lo que .constituye las aspi
raciones del país, debe ser lo más demo
crática en cuanto a la incorporación 

· de · jóvenes que quieren alcanzar una 
capacidad mayor y tener un nivel acadé-

. mico científico. No es posible que la 
universidad pretenda representar al país, 
que pretenda ser este gran crisol, y lo 
haga err t~rminos dogmáticos. El dogma- · 
tismo es incompatible con el concepto 
de universid;td. ·Hay que hacer un proce· 

·so de r.eflexión en San Marcos para salir 
de la intolerancia.hacia la pluralidatl. 

En .todo caso, ¿ve algún cambio a 
producirse en la presente coyuntura a 
/avo,: de la·universidad nacional? 

Por la configuración del espectro po
lítico, por lo que ha surgido de la recien
te elección, lo va ·a haber. Yo creo que 
es ·el .momento · apropiado para ·que la 
universidad haga su propuesta de solu
ción evolutiva y de rendimiento crecien
t e. Señores , hay que competir.·por los 
recursos ... Además, hay tantas necesida-
des. · 

.Quisiéramos conv.ersar .acerca del es
pectro politico al cual se ·ha referido. A 
raiz de los resultados de las últimas elec
ciones, ¿cómo ve al movimiento social 
en el Pern? 

. Yo entiendo que el voto en el .Perú es 
un :voto hacia la izquierda, entendida la 
-izquierda como. un voto que tiene una 
connotación de cambio respecto a la es
tructura tradicional. Es él voto del cam
bio -no el conservador ni la vuelta al 
pasado. · Ese cambio está expresado en 
una realidad social diferente. Este país, 
hoy, está configurado en términos es
tructurales distintos, por el proceso de 
mestización, de urbanización, :por el 
proceso de irrupción contra er rol tradi
cional del Estado. Es una sociedad que 
irrumpe para ·tomar un espacio y que lo 
toma en las manifestaciones más diver
sas, no solamente en la toma de las ca
lles para vender, sino en el incumpli
miento de las·normas de tránsito, en ·sus 
instituciones. Estos son los protagonis
tas nuevos. 

¿ Y cuáles son los partidos politicos 
que se aproximan más a esta emergen
cia, a esta toma de conciencia? 

Son la izquierda marxista y el apris
mo; el social .cristianismo (la iglesia ter· 
cermundista) también·ha avanzado; y al
·gunas expresiones menores de social de
mocracia ·que no tienen corp<neidad po
lítica . 

¿Este fenómeno es un proceso transi
torio, pendular como tratan de enten
derlo algunos, .o es un voto consistente 
hacia /a.izquierda? 

Mi interpretación es que es consisten
te porque corresponde a un .cambio de 
la estructura de la sociedad. 

· ¿-Y puede ser fluctuante entre las iz. 
quierdas? 

"Una de las grandes falencias de· mi 
vida es la ·desvinculación con San Marcos" 

l6 La Casona ', . . ,·. 



Sólo si va del APRA a la Izquierda 
Unida, que ya se va consolidando, que 
ya tiene un programa marxista difundi
do por el propio Barrantes y no uno mu
nicipal como en el 83 . 

Y Acción Popular, ¿puede recuperar
se? 

Podrá recuperarse si es que retoma el 
mensaje auroral dé Belaúnde que trataba 
de vincular la modernidad con la tradi
ción. Y si AP recuperase eso, pues po-

. · dría tener un porcentaje de los votos 
.que el Apra ·tiene ahora, y parte del vo
to campesino que siempre lo acompañó 
y que Barran tes tomó el 83. 

En todo caso, ¿hay.una tendencia de 
izquierda asegurada hasta después del 
año 2000? 

Yo creo que. sí. Porque el subdesarro
µo lanza hacia la izquierda. Yo no creo 
que el Perú pueda salir del subdesarrollo 
antes de cinco años -por lo menos en 
los niveles de salud y educación. No 
puede asegurarse un constante programa 
de -crecimiento atitosostenido antes de 
fin de siglo. Esto es una marcha larga ha
cia mejores formas evolutivas pero con 
perspectivas de realización. 

¿Cree que el APRA está en condicio
nes de hacer un buen gobierno? 

Condiciones para hacer un mejor go
bierno que el que ·hemos tenido las tie
ne. Vean .ustedes, la medida cualitativa 
de lo que es un mal o buen gobierno de
pende de dos factores. El pr~ero puede 
medirse por .sus efectos materiales. El 
otro, por la consistencia que un nuevo 
gobierno pueda dar a est1.: esfuerzo de 
participación social. Yo creo que si no 
se logra esto, toda la obra física no tie
ne ninguna significación. Los objetivos 
económicos y físicos de ben unirse al 
crecimiento de una base social discipli
nada, coherente, que se manifieste no 
sólo a través del aplauso al presidente 
que convoca al país a "hacer frente al 
imperialismo sino que, más allá de esta 
adhesión, esté la respuesta positiva que 

,deben dar los .peruanos. Entonces, sin 

"No puede decirse que efAP~A esté copian· 
do a Velasco sino que está aplicando su pro. 
pío programa' : 

necesidad de hacer un gobierno que ten
ga una eficiencia excelente - porque ·go
bernar es aprender a gobernar- se pue
de hacer un gobierno. con mayor parti
cipación. Cuanto más se participe me-: 
jor se administra, por lo menos en estas 
sociedades. 

Pablo Macera en una entrevista que le 
hiciera La Casona sostiene que el APRA 
se va a desgastar rápido. En el interior 
del APRA hay sectores que afinnan que 
el APRA ha llegado al ·gobierno para 
más de veinte. affos. ¿Cuál es.su opinión 
al respecto? 

Yo · creo que · uno y otro pronósti~o. 
tienen algo de subjetividad. ·Nadie pue
de. predecir, en términos científicos, que 
un gobierno se deteriore aceleradamente 
si es que . no conoce lo ~fiqíente la es
tructura jnterna del gobierno. Yo no es: 
toy .en condiciónes de decir que el 
APRA se deteriorará rápido como un 
hecho fatal. Creo·'que éste esun proceso 
de transformación continua. Es posible 
qÚe haya cambios pero éstos dependen 
de la eficiencia del-gobierno. 

¿Puede ocurrir que el APRA se cons
tituya en una especie de PRI mexicano, 
es decir, se consolide ·con el tiempo y · 
haga la institucionalidad dentro de?:par
tido ·y .el país vote-por lo que el partido 
decide? 

Lo descarto totalmente. Él PRI mexi· 
cano fue la consecuencia .de la institu
cionalización · en México de una revolu
ción· que tuvo dos millones de muertos. 
En el Pení no podemos mimetizar, no 
podemos decir que el APRA va a ser co
mo el PRI, porque no es similar la histo
ria. Recordemos que · el APRA en fa 
campaña dijo que no iba a tratar de sec
tarizar el proceso crítico con la identifi
cación del país. No puede ser el APRA 
el único representante del país. Porque 
si el APRA pretende hegemonismo va a 
tener antíaprismo... · 

Un antiaprismo que según declaracio
nes suyas no funcionó ~n estas últimas 
eleccione.s. ¿.r qué nos dice acerca de es
to que ha sido discusión recieri-te de la 
semejanza del programa aprista con el 
del Gral. Velasco? 

Cuando yo comencé a abrir mis ojos 
a la política se decía que el Gral. -Bena
vidcs le había quitado algunos puntos a 
lo que los apristas habían propuesto: ba
rrios obreros, Seguro Social, etc. Es de
cir, Benavides tomó parte del _programa 
aprista. Posteriormente, el General Odría 
con todo su afán liberal , crea.el Ministe
rio de Trabajci e instituye una serie de 
leyes sociales, también tomadas del Par
tido Aprista .. Yá Velásco, atacando al 
Apra y acusando a los líderes de haber 
traicionado los ideales revolucionarios, 
se dirigía áI pueblo aprista diciendo: 
"Yo voy a hace"r la revolución .que los 
apristas les propusieron". Y habría que 
decir que gran parte de las aplicaciones 
que Velasco hizo eran tomadas o simila
res a la de los aprista's. O sea, qúe· más 
que el APRA quiera hacer lo que hizo 
Velasco, en realidad el APRA, al reen
contrarse con la posibilidad de gobernar, 

"La universidad debe reJleja~ /as aspirucio-
11es '!el pa(s ''. . 

se ha remitido ·a lo que constituía.la ba
se de su programa. Es más, algunos pro
minentes asesores de Velasco eran apris
tas. Tenemos como ejemplo a Carlos 
Delgado. No puede decirse entonces que 
el APRA esté copiando a Velasco sino 
que está aplicando ·su programa. Dife
rencia· hay en que ·este programa sé está 
cumpliendo dentro de un ambiente de 
libertad, con participación, con respeto 
a _las normas constitucionales y .con la 
fiscalización pública. 

¿Yen cuanto al programa económico 
de emergencia que está aplicando el Par
tido Aprista? 

El gobierno aprista está planteando 
·una nueva política económica. En buena 
hora. Pero; cuidado; que es la más difícil 
de realizar técnicamente, porque requie
re una serie de complementos, de deci
siones y de manejo diario de la econo
mía con un sentido ·profesional muy 
acusado. Pero· es muy. bueno haber iden
tificado ·que uno de los factpres princi-

. pales de la inflación estaba alimentado 
desde adentro, por . la especulación fi. 
nanciera y ·por el excesivo costo del fi. 
nanciamiento derivado de esta libertad -
que permitía hacer .a los-banqueros lo 
que les daba la gana. Este ·programa·, .que 
sustenta medidas de invocación social, 
tiene que ser sumamente serio. 

¿Coincide Ud. con el planteamiento 
que ha .hecho el Presidente Alan García 
con respecto a la Deuda Externa? 

Yo he coincidido·en términos genera
les con este planteamiento. ·No:sé si era 
necesario plantear el ·problema sólo co
mo exclusión del Fondo Monetario In
ternacional. Sí sé que el país debe hacer 
un gran esfuerzo de análisis interno de 
cuáles son sus prioridades. Las priorida
des esenciales no se pueden sacrificar pa
ra pagar el servicio de la deuda. Una vez 
distribuidas estas prioridades; determi
nar qué proporción de eso podría desti
narse a servir la deuda. Y luego negociar. 
Hay que recordar que ya no vamos a 
contar con nuevos ·flujos de recursos ex
ternos para pagar por la vía de crédito, 
y que, por ·10' tanto, la situación va 
a ser mucho más difícil. 



El ser-más no debe singularizarse por la 
disminución de otro o de otros -sea en
tre individuos o entre grupos o entre na-

. ciones- .como ocurre en. el.individualis. 
mo compétitivo,ni identificarse o subsu
mirse en la categoría de un todo; pero 
no puede dejar de relacionarse constan-

. .temente con los otros seres (personas, 
grupos, naciones) sin los cuales no pue
de jamás el hombre realizar su constan te 
progreso. "Ser l,ür,,;,r.o, Ji.:;..: Paul Vale
ry, es sentir.vagamente que hay de todos 
en uno y de cada uno en tod9s ''. Quiere 
decir, pues, que el ser-más debe, nece
sariamente, realizarse con un simultáneo 
.ser~con. Ser:--más y.ser-con. 

·EI.Hanibre, ·/a miseria, la represión soti producto del sistema de t.Jc¡umde11cia que es el verdadero 
causante !le este·mal: la violencia. 

Si se considera, contrariamente a esta 
auténtica posición humanista. -que se 
da ·en todas las religiones y en. todas las 
ideologías socialistas-, que el "hombre 
es el lobo del hombre", de Hobbes, o las 
falacias del darwiriismo social -que con
ducen hasta el racismo, el imperialismo 
y el genocidio-·, la humanidad será preci
pitada · a la gran ·catástrofe contra la cual 
Einstein, Toynbee, Russell y :otros ad
vierten. Por ende, un;i UNIDAD de los 
oprimidos, de los pueblos explotados, 
de los países subdesarrollados, debe ser 
la respuesta para luchar y lograr la libe
ración de los que se presentan ·como .es
cogidos .por" Dios para dominar el mun
do, invocando superioridad racial, cien
tífica, económica, militar, que no com- · 
porta sino mo111entos eventuales de la 

Escribe: Al?erto Ruiz Eldregde 

En 1971 hube de aplicar un ensayo ti
tulado "Estudio sobre la Violencia y Re: 
presión·" que reproduje, con algunas ac. 
tualizaciones, en el primer número de la 
Revista de la Universidad de San Martfn 
.de Porres, en 1984. 

El ·estudio de 1971 no hizo sino reco
ger el·voto que, como Mieinbro del Co
.mité Jurídico Interamericano (1970-
1977) del cual 'fui luego Vice-Presiden
te/:produjera oponiéndome a los crite
rios de combatir el terrorismo por me
dio de la represión. Sostuve -y sosten
go- que, sin perjuicio de) a necesaria de
fensa inmediata, hay que meditar sobre 
las causa:; de la v.iolencia, y abordar, so
bre todo, soluciones radicales y raciona
les. Lo que significa un cambio profun
do de las estructuras .económico-socia
les y pone, fin a un sistema de dependen
cia que es el verdadero causante. del mal. 

El punto de partida es una meditación 
sobre el ser; y, citando varios estudios fi. 
losóficos, afitmíiba que ser persona sig
nificaba "ser un fin en si"', lo .que Martín 
Buber puntualiza· como "principio día. 
lógico o presencia substancial del próji
mo como única posibilidad humana de 
acceso al ser", que establece la protoca
tegoría del entre: "un ser busca a otro 
ser, como ·éste otro ser concreto, para 
·comunkar con él una esfera·común a los · ' 
dos pero que sobrepasa al cambio propio 
de cada uno". Una aplicación correcta 
de ·este principio lleva a considerar, a mi 
juicio, .que en la órbi,ta· de las acciones 
entre los hombres, los grupos y las nacio
nes, ,hay una constante búsqueda .de as. 
piraciones justas para satisfacer ne~esi-

. dades cada vez de más alto grado; pero 
· todo ello debe obtenerse y lograrse sin 

restar a los demás su legítima realización. 

"La violencia exige soluciones que hagan 
-urgente el cambio social profundo" 

historia.· · 
Empero, ¿que es menesterpara la·uni

dad? Cada Estado tiene sus conocidos 
elementos de territorio, población y so·. 
beranía. Los métodos de dominio aten
tan -agreden- la soberanía y, a veces, 
hasta el .propio territorio (Granada por 

,ejemplo o Puerto Rico); ,pero también a 
las poblaciones, por sutiles· y sofisticados 
medios .de explotación, abuso y hasta ge
nocidas como el ·hambre, desempleo,ins
talaciones contaminantes, planificación 
de la-familia sin antes PLANIFICAR LA 
ECONOMIA, jakartazos, el fenómeno 
.complejo de .las operaciones de tenazas 
del terrorismo-represión, etc. La.Deuda 
Externa es· también una.punta de lanza 
de la·política de expansión imperial por

.que sacrifica poblaciones: :miles de fami
lias que mueren.lentamente por el ham-
bre, el desempleo, o la represión; mien
tras que el' Fondo Monetario Internacio
nal (FMl) exige un .pago que mata e im-
pone políticas que, destruyendo la indus
tria, la empresa nacional o el empleo ma
'ta ·también miles .de seres humanos. La 
UNIDAD exige; pues, liberarse d< tal im
_posición. 

Internamente ocurre, asimismo, el 
acaparamiento cuando no el monopolio 
Lle los bienes y ·tos servicios. De facto se 

· deja a la mayoría de la población -sin bie
nes ili servicios, o muy limitados. Y ·por 
supuesto, directa o indirectamente se les 
despoja del poder. Es preciso entonces 
ascender a la población a los bienes, a los 
servicios. y al poder. Esto exige modifi
car · categorías político-económico....:ju
rídicas, como la propiedad. la Empresa 



· y eJ ·Estado. . 
· La propiedad, dijo Rousseau con acie.r

to; es el origen de la división entre los 
hombres. Este padre o abuelo de ·la So
.cial Democracia lo sostuvo así en su ·cé
lebre Discurso sobre la materia. que, la
mentablemente·, no toQ.os 'Conocen aho
ra. Las Encíclicas más célebres afirman, 
también, que cuando una ·empresa com
promete muchos intereses de la comuni
dad ·no debe ser privada; es decir, ésta 

. es la posición del Social cristianismo con 
la cuallos Padres de la-Iglesia, desde anti

. guo ·(San B_asilió, san·.J:uán ·.Crisóstomo) 

. ;anatemizaron duramente .a· los .. ricos. y 
.todas ]as formas o .-sistémas del.socialis-, . 

. :nio · .claman• _por:;la :;propied.ad . colectiva .: .. 

. ,Y social :de 'los bienes:.de. producción (res~ : : .. 
. ·petando 'los .. de .uso). Finalmente·,Ja his- . 
··tona peruana nos JI.ice que el Sistema In
.ca :se :aseh!á:ba .sobre la propiedad :colec- · 
. tiva·y el ·trabajo, elementos :sin duda bá- · 
sicos ,del socialismo. . .·· · · · 
. : 'La _propie:ciad -:-'Y-por ende .lá 'Empre7. 

-s'a...:. .deben ser sociálizadas ,dentro de Ufl' · 

camino :ascendente. -'de :Pluralismo :que 
pennita ,dár. un salto cualitativo sin-traú- ·. 
mas sociales, ;al .estiló,. por ejemplo, del ., 
proceso que dirigierael·Genera} Juan Ve- · · 
,lasco Alvarado, de °1968.a 1975. . , 

<le obtener -el control de la base material 
del Estado, de defender y ejercitar plena
mente la soberanía y de .fortalecer a las 
familias, a la· población en general, debe 
modificar su estructura para ascender .el 
pueblo .al poder. De esta manera·pasará 
del _-"Estado soy yo", de la historia mo
nárquica, no sólo al "Estado.es de .. algu
nos" ( o del imperio) sino a lo que puede . 
resumirse como: "Nosotros somos el Es
tado". Del gobierno de .los hombres a la 

· administración de las cosas para el bien . 
·común, CON PARTICIPACION. 

Las ·reforrius económico-sociales y 
las políticas :sociales · sobre todas -las de
más, ,de ben completar el.cuadro .de cam~ 
bios profundos: Reforma . Agraria . de 
1969 y su profundización, Reforma de 
la Empresa, Refonna del crédito. para su 
nacionalización, Reforma .de la Educa
ción, Reforma del Estado y una.política 
internacional, independiente y autóno
ma, muy cercana · a Latinoamérica, ·El 
Car.ibe y a los No-Alineados. 

· .. Él Estado, a ~u vez,.luego de éulllplir 
con reivindicar::su independencia frente, 
al imperiali~mo-{así como:de los grupos : 

.i•.1~~m.os __ c9.n~pli_~e~.:.de.Ja dej,enc~e!]ci~) y:·· ·:•.,__,_ _________ __,,_,._·_ .. :_· ·__J 

.La violencia entonces debe ser ·análi, 
z~da desde todos los puntos .de _vista . . 
Emperq-·exige, de modo principal, plan
.tcnr soluciones que hagan· urgente ·el 
cambio social profundo ,.que,necesaria
mente, . .toca intereses dominantes.inter
·nos y foráneos. Urge decirlo, ,comÓ in
ten'tamos hacerlo,en.este trabajo'parano 
quedar .en la mera especulación. El Perú 
Espera.· · · 

'"'\ 
. " 

O.C$.M. 
.Blo!!k 'l ·- C NO .301 . . 
.Unidad•Vecinal .del 
.Rimac 
.Lima 25 Telf .. 8l373.2 

. ·:Péní .' 

TAiüFAS DESUSCRIPCION 

' 
--~ números (un año) 

N·acionál S/. 70;000.- .; 
Internacional . US$ JO .-

Válida hasta el.30/12/1985. 

. . l;a :revista universitaria l,a Casona · 
V •: hecha:pOr SanmarqÚIIlOS,p.ara;tOdOSlQS • . 

universitarios, ·,le. ,invita a suscribirse ,y' 
· de esta manera :colaborar -con 'nuestro 

-esfuerz.o. Tenga:-·muy presente, 'San · 
:Marcoslo merece; .. . · ... · :.: 

ORDEN .DE -SUSCRIPCION 

.Deseo tomar una suscripción personal por·6 números (un año). 
· Adjunto: · · · 

- En Efectivo.: 
-Cheque o ·Giro·en·moneda nacional. 
- Cheque o qiro en Dólar~s. 

a nombre de Alfredo·Igor García Alfaro 
, . ., . ·- . . ,. ' .. 

.· , . ...... 

· NOMBRE· · · . ' ' . . .. ..... ....... . .. . ........... .... . ... .... . ........ . 
. ,DJ.RECCION :· .. ... . ...... . .. . : .. · . , .... . .. . .. .. . . . . . •..... .. ....... · .. . 

'CIUDAD: ....... · .. : . . ·. · .. .......... . : .. PAIS·:· .... . ....... . ...... . . . . . .. 
TELEFONO: ...... · ... .. ..... . · .•... .. _.APARTADOPOSTAL': ....... .' . 



Problema y .evolución 
: . . . .. 

·· de. la (lénCia ·política . .!en ,et Perú 
,· . ~. 

Escribe: : Fra!'léisco. M~~ó···Ques.ada·.Rada 
· (Docente i.de,/a·Faculiadde .'Derecho) 

. . . •' . . 

Durante 'cierto·· -:tiempo., , en diversos· · · 
círculos académicos_dél :peni,,,se··d~fun: : . 

:dió la idea ·tradicional/ anac(ónica e ina- . .. 
deéuada, de .que .. la Ciencia :Política, la · 
-Teoría ;del Estado ··y el ·.Derecho ,consti- · 
tucional. constituían .un .. mismo cuerpo 
discjplinario, . porque .tenían el ·mismó 
objeto 'de estudio. · . . . 

. ,En gran medida esta · cre~ncia .se de- . 
bió a la fuerte tradición jurídico,liberal · 
que .existe en nuestro medio, y al presti
gio de nuestros j uristas y ,constituciona
listas, .quienes .a .pesar de ·su alta calidad 
en .la disciplina que :practican, •deforma
ron;, sobre la base de un.marco metodo
lógico .-institucional .y ... rrórmativo, la ra
.zón de .. ser :de la .Ciencia Poli'.tica. El.li
mitado ,desar.rollo que tuvo esta disc;ipii

:na. eri ·el . Perú ,'-estuvo ·relacionado con la 
,,escasa 'informa:dóri · sobre ·su temática, 
hasta llegar al .extremo de confundir el 
Derecho. Constitucional, que es una dis- · · 
·ciplina jurídica, con fa,Cie11cia ·Política, 
·:que ·es·una ciencia ·de Ta(z fundamental- . . .. 

· :mente. ,sociológica. · . ·· ria, Lillc (Fra,noia), Nimcga .y Tilburgo . 
-Sin embargo, en los últim0s ·años, la (Holanda), del ·Instituto de Sciencc 'Poli-

. . ,··Ciencia Política ha logrado; poco a po- . tique· de_·París;··:x :de ·Lovaina (Bélgica). 
·co, una saludable ·ubicación en el con- ·Esta 'Facultad ·respaldó y puso en 
cie.rto de las · restantes ciencias sociales. , práctica ql peifcccionan1iento a nivel de 
Cabe recordar . que, en 'este;:sent.ido,,. e~. :::.PO:sf'Iqrado· ·de otros ·prcffesionales, para 

desjuridizar el estudio .de los fenómenos 
del :poder, al incluir categorías sociológi- . 
.cas ·en ·el análisis ,dél..P~rlamento perua-

. no, y en 'él estudio de lá Constitución de 
1979 ,_,.en .su obra Constitución y Socie
dad '.Política, .:que. escribiera· conjunta-
mente:con Marcial:Rubio'... · . · ·primer ·paso se dio ·en la .Universid~d ·,Ca}._ ·:. co'/ltar·i'-•lucgo :con profesores a . tiempo 

tóliéa .de Lima, a fines·.&~::¡ 963;,rcuarrdo 1,compléto';• •quienes posteriormente ha-
se . creó una Facultad de Ciencias .Socia- rían significativos aportes en el análisis · Ot.ras ·obras significativas en · las ·que 
les, que -incluía un Departamento ·de de la realidad política peruana, como .se CO!Jlbinan categorías histórico-socio-
Ciencia Política, compuesto ·por un Arca Enrique Bernáles, .Rolando Ames, Fran- · lógicas.para ·el· a~isis de la realidad ·po.-
_de estudios sobre .}\dmiriistración :Públi- . ·cisco,Gucrra·Gar.cía y'Miguel de Althaus, ... lítica ·peruana, son la de Julio Cotler · 

· ca y otras de Relaciones_ Internacionales. · . entre .otros. , ·: ·Clases, ·estado y nación .en el Perú, y la 
En .esta Facultad se· dictaron cursos :: ··:Dentro .del ,contexto de. la Universi- de . Henry ·Pease ·García :El Ocaso de la 

de Análisis Político, Historia ~olítica.Pe, . . dad Católica .. debe destacarse al (lporte Oligarquía. . . 
· ruana, .Sistemas Políticos_Modernos, ,So- de·. Domi.t)go García .Belaúnde, .quien en ·Quizás uno de los .trabajos ·-de mayor 
· ciología Política/ Sistemas Políticos La- un riguroso ·trab!ljo.,.logra establecer las "r.igor que ~ :·ha.hecho en nuéstro medio, 
· tinoamericanos,~Fundadores del Análisis diferencias y las interrelaciones entre la corresponde a .ca·rlos Franco,·psicólogo 
Político, :Problemas Políticos Peruanos, Ciencia Política y el Derecho Constitu- . social, quien en su ensayo Orientaciones· 

· Investigación 'Política·;· :Aspectos :Políti- · · cional. ':.Personales y .;las .Sociedades farticipati-
.cos del .Desarrollo. La :Facultad .Y el De- El ... autor mericiona;do, en su obra · . vas, hace ·unportantes planteamientos 
partamento estuvieron integrados por · :constitución y Política, sostiene .que sobre· las "Orientaciones Hacia ·él Poder 
destacados . profesores, como .Luis Ve- ambas disciplinas estudian el fenómeno -y :Sociedades Participativas", explicando 
laochaga, su primer.Decano/ y Manuel · del-.poder en la sociedad; pero que el De- · en qué consiste el poder .subjetivo ,la re
·Román de Silgado, primer .Secretario ·recho Constitucional lo hace en relación · ..láción ·percibida-entre el ·poder subjetivo 
General; Gustavo Gutiérrez, cuya obra .a las normas que regulan el poder, mien- y el ·poder político central, para, final
Teología de la Liberación; generó y enri- . tras que la Ciencia Pol_ítica estudia el :mente, prQponer la posibilidad de esta-
·queció un intenso y, aveces; apasio.nad0 · ~jercicio de ese ,po,der. blecer un poder horizontal. Corresponde 

. debate en el mundo cristiano de Améri- -Luego agrega que "el ·fenómeno del a ··Francisco Guerra García, el haberse 
· cay Europa;Jorge Caprfata, profesor de .poder .es estudiado jurídic~ente por,el 9cupitdo ·del "Régimen ·Político», sobre 

la Oficina .de Racionalización de la Ad- Derecho Constitucional y .sociológica- todo· del "Régimen Militar", como se 
·ministración Pública (c,x · ~NRAP), y mente ·por la Ciencia Política"(l). désprende de su ensayo "Notas para el 
.Lorenzo ·Gr~am, luego Chairman (De- D~ · esta manera,· un estudioso 'que Estudio ·del Régimen Político Peruano" 
cano) .. de la facultad .de Law And Go- proviene. de -las cante.ras del . Derecho · (Revista "Socialismo y Párticipación" 
ver:O.ement ·_de.Ja 'Universidad de -A~stin, .~ons~i~~ional, logr~ aclarar l~ -confu~ ·Cuaderno I - 1977) y de .su libro Velas: 
Texas. Tam~1en enseñaro~i ademas de s16n ~1c~, -establ.ec1en~o _lo~ limites Y, ,co: Del Estado Oligárquico al Capitalis
Ios catedr~ticos de la Catobca,·profeso- · los obJ~tivos de ambas ·d1sc1phn~s. ~ mo de ·Estado, obra significativa . para 
res prov.enientes .de. San Marco~, la Agra- Ennque .Bernales · ha contribuido a · _comprender ese período de la vida polí-



tica del Perú. 
Los aportes de Anfbal Quijano en 

cuanto a las transformaciones de la so
ciedad peruana y sus tendencias, son de 
capital importancia para comprender si
tuaciones relacionadas con el marco his
tórico-institucional y político, de la SO· 
ciedad peruana. · 

El fenómeno burocrático ha mereci
do un trabajo especial,.en la obra de Ro
mán, de:· Silgado; Burocra~ia y Cambio 
Social,' que fuera editada jfor la Universi· 
dad del Pacífico. Los· temas sobre l.a po· 
lítica y el poder han sido·-tratados desde 
diversos ángulos)'pues al lado de los po· 
litólogos, · constitucionálistas 'y so~iólo· 
gos destacan antropólogos como. José 
Matos Mar; que se oc4pa de la domina
ción;. Fernando Silva Santisteban, quien 
en su .Introducción ·a ·Ja Antropología, 
se refiere al poder social y político, y el 
historiador Luis Lumbreras, el mismo 
que. en su obra Los Orígenes dela Civili
zación en el Perú, explica la naturaleza 
de clase de las primeras formas de Esta· 

· do que aparecieron en las culturas pre
. colombinas. 

La · historiadora María Rostorowski, 
nos plantea una tesis novedosa sobre la 
estructura del gobierno incaico, al so~te· 
ner que hubo una "diarquía", y no co
mo se creyó hasta ahora, que el poder 
en el Imperio de los Incas estuvo con
centradó en una sola persona. 

Finalmente diversos filósofos se han 
preocupado por estudiar la · praxis y la 
teoría política y sus relaciones con la 
ideología, como concepción dd mundo. 

Cabe mencionar la .significativa obra 
de Francisco Miró Quesada Cantuarias 
Humanismo .y Revolución, y otros ensa
yos del mismo autor sobre tenias ideoló
gicos y políticos. Miró Quesada fundó la 
cátedra de .Filosofía Política en el -Pro
grama de Humanidades de la Universi
dad ·Nacional Mayor de San Marcos, .y 
·continúa preocupándose por el'tema en 
el Instituto de Investigaciones Filosófi
cas de la Universidad de Lima. Otra obra 
que también marcó época fue Entre Es· 
ella y Caribdis de Augusto Salazar Bondy, 
quien, además de plantear los elementos 
esenciales del socialismo humanista, rea
lizó importantes estudios sobre la "Cul
tura de la dominación". 

David Sobrevilla tiene dos ensayos SO· 
bre la evolución del pensamiento políti· 
co peruano, y .sobre las ciencias sociales 
en el Perú, .en dónde se· ocupa, en el pri
mero, sobre el pensamiento político pe
ruano, y en el segundo, sobre la situa
ción de la Ciencia Política, en ·el contex
to de las ciencias sociales. Luis · Silva 
Santisteban, en el capítulo octavo de su 
obra Ensayo sobre Metodología de las 
Ciencias Sociales, nos'·habla sobre "La 
Ideología y la Objetividad del Conoci
miento en las Ciencias Sociales", y ha 

publicado Fundamentos de Ciencia Po
lítica, que es un ordenado y sistemático 
estudio de los principales temas de la 
Ciencia Política actual. 

En San Marcos, por el año de 1972, 
se presentó un proyecto para crear un 
Area dé Ciencia Política, en cuya elabo
ración participaron los doctores .Vicente 
Ugarte del Pino, David Sobrevilla, Ro
que Carrión Wam, Domingo García Be
laúnde. y el autor de estas líneas, cuando 
era estudiante de ·esa Universidad. Por .la 
misma época García Belaúnde propuso 
en la· F acuitad de Derecho de la Univer
sidad Católica la enseñanza de:UR-·:curso 
de Ciencia Política.' · · 

El proyecto presentado en San· Mar
cos contenía importantes materias co- . 
mo: Introducción a la Ciencia Política, 

Sociología ·Política, Sistemas Políticos 
Comparados, Historia de las Ideas Polí· 
ticas, Filosofía Política, Economía para 
Politólogos, Partidos Políticos y Grupos 
de Presión, Política Internacional: Poste
riormente, en 1977, el Dr. Enrique Pal
ma Ulloa, del Programa de Economía de 
la misma Universidad, presentó un pro
yecto de Post-Gradó en Ciencia Política 
y otro para la .creación de un taller de 
Economía y Ciencia Política, el mismo 
que funcionó por espacio de un afio. EL, 
curso de Ciencia Política fue dictado 
por el Dr,. Lauri, en el programa de Ad
ministración de San Marcos. 

En el Perú existen cátedras de Cien. 
cia Política en las.principales universida
des limeñas. Así, en la Facultad de Dere
.cho de San Marcos, en la de Ciencias So-

t · 
;,;-

eles .de la ·católica, en la Universidad 
del Pacífico, en la Facultad de Derecho 
de la Universidad Garcilaso de la Vega, 
eri las Universidades de Lima, San Mar
tín dé-Porras y Federico Villarreal. 

También hay cátedras de Ciencia Po
lítica en las escuelas de los Institutos 
Armados y Policiales, por ejemplo, en el 
"Centro de Altos Estudios Militares" 
(CAEM),. Escuela Superior de Guerra, 

.Escuela de Inteligencia del Ejército, y en 
el Centro de Estudios Superiores de la Po
,Iicía de Investigaciones del Perú (CESPIP). 
Se han dictado también temas de Cien
cia·;Política en la Escuela de Oficiales de 
la Fuerza'Aérea del Perú (EOFAP). 

$e puede apreciar entonces que nó 
hay una facultad de Ciencia Política co
mo· existe en otros países tanto de Amé
rica '(UtS.A., México, Brasil, Argentina) 
como . de Europa (Francia, Inglaterra, 
Bélgica, Alemania Federal, España, lta-
füi). .. . 

Tampoco hay una revista especializa. 
da en ·Ciencia Política; pero en diversas 
revistas, principalmente de Sociología y 
Derecho, encontramos artículos y ensa
yos sobré aspectos políticos. · 
. El primero de julio de 1985 se fundó 
el Instituto Peruano de Ciencia Política 
y Ciencias Sociales (CIENPOS) integra
do por destacados politólogos, sociólo
gos, economistas, juristas· y filósofos, 
muchos. -de ellos ya mencionados en es
te artículo. Este Instituto persigue en-· 
tre sus principales objetivos estimular la 
difusió1\ y la investigación interdiscipli
naria de la Ciencia Política y de otras 
Ciencias Sociales. 

No cabe duda que la Ciencia Política 
en el Perú está entrando. en una segunda 
etapa de 'desarrollo y de evolución;supe
rando por un lado, como se ha indicado, 
la confusión inicial de tipo teórico y me
todológico, y por el otro, ciertos prejui
cios, tanto académicos como ideológi
cos, que sobre esta disciplina se ha teni· 
do,.sobre todo en sus inicios. 

Aclaremos que estµ ·"independencia", 
en cuanto al obje.to y en cuanto a la me- -
todología , predominantemente socioló
gica, de 'ª Ciencia Política que se practi· 
ca en el Perú, no quiere decir que sólo 
esta disciplina se ocupa de la interac
ción, conducta y práctica política, y del 
ejercicio, dinámica y distribución del 
poder, ya que · ~l poder como fenómeno 
universal es preocupación de otros cien. 
tíficos sociales y de constitucionalistas, 
lo que significa un avance interdiscipli
.nario significativo, que continuará con
tribuyendo al .desarrollo de la teoría del 

.:., poder y de la acción política en nuestro 
medio. · · 

. ( lj García Belaúntlc, Domingo: Constitución 
• :y Política. Ed. Biblioteca de Derecho 

· .. Consfitucional , Lima, 1981; pág. 29. 

"La Ciencia ·Política está entrando en el fí~r.ú en .una 
segunda etapa de desarrollo y evolútíón'' 
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Problemas y 
posibilidades 
de la 
investigación 
Moderador;.José López Ricci 

Nos sentimos aludidos con las declaraciones de Luis Alberto Sán
chez sobre la "esterilidad'' de San Marcos en el número anterior de 
nuestra revista. En parte es verdad. Porque nos motiva a buscar ra
zones de fondo a la problemática universitaria es que organizamos 
este conversatorio , con la intención de· buscar en la dimensión na
cional, y en las versiones y experiencias diversas del vital quehacer 
investigatorio en el país , pistas· para desentrañar la tram·a de esta 
relativa esterilidad ·sanmarquina. Aceptaron participar en este con
versatorio el Dr . Antonio Comejo Polar (Rector de San Marcos) , el 
Dr. Bruno Podestá (director de GREDES y ex...,miembro del Con
sejo Nacional de CONCYTEC) y el Dr. Alfredo Stecher (Vice-Pre
sidente de la Asociación Nacional de Centros). Lamentamos la au
sencia ·del Dr. Francisco Guerra García ( director del CEDEP) y del. 
Dr. ·Carlos del Río (director del CONCYTEC) quienes se disculpa
ron de participar por motivo de viajes imprevistos. 

LA CASONA: Quisiéramos su qpinió11 
de las tendencias y características de la 
investigación en el país, una breve revi
sión de este quehacer en el ámliito de la 
comunidad académica y científica. 

BRUNO PODEST A: En cuanto a ten
dencias. quisiera partir del desarrollo 
insti tucional, sobre el cual se ha dado la 
actividad de invest igación, más que de 
contenidos, lo cual es muy difícil por 'la 
Jiversidad de las áreas a las que habría 
que referirse. Originalmente, virtualmen . 
te toda la investigación se desarrolla en 
la universidad, y a part ir de ésta, y son 
muy pocos quienes investigan fuera de 
ella y llegan a tener discípulos y segui
dores. A partir de los años sesenta. sin 
embargo ,' empieza a cambiar este pano
rama. Por un lado. el Estado comienza 
a crear instituciones de investigación, y 
esto se ~centúa particularmente a partir 
del año 68; por otro lado , la crisis cre
ciente que enfrenta la universidad, y 
también los cambios en el aparato est:t· 
tal propician entre otros fcnómi:nos, la 
L:reación de los centros, organismos no 
gubernamentales dedicados a la investi
gación. En lo, que se refiere a tendencias 
institucionales. entonces. el panorama 
empieza a variar, desde la universidad 
inicialmente. hasta la actual situación 
en la cual coexisten diversas ins'titucio
nes. y en donde el Estado tiene una pre
sencia muy importante -hay áreas de 
envergadura tal como .1.i geofísica y la 
energía nuclear de las que casi s6lo el 
Estado se ocupa . . 

En términos generales. si ·bien se lo
gra un cierto desarrollo en los años 60, .i 



partir del año 75, y sobre todo a par'tír !:! l 
del año 80, hay una caída pronunciada t 
en términos de investigadores que se van ~ 1 
del país, de bibliot1;caf·que empobr~cen .~ 
tremendamente -se de una universidad .v 
que, entre el 70 y ~L.80, pasa de· tener 
de 200 suscripciones de .revista~, a 18-
Y eso ·tiene . impacto en la formación 
de nuevos investigadores y profesionales, 
en la capacidad ocupacional de los 
científicos y en la producción. 

ANTONIO CORNEJO POLAR: Esta. 
ría de acuerdo con este esquema del de. 
sarrollo de la investigación .en el Perú. 
Sólo quisiera remarcar un hecho que ,es 
importante, que es hasta qué punto , en 
términ:os · generales, ha perdido la uni-

. versidad en las últin1as dos décadas 
buena parte del liderazgo en la inves. 
tigación. Creo que es un fenómeno que 
tiene peculiaridades muy nacionales; pe· 
ro que .al m ismo tiempo es ·también . 
por otros conceptos. un fenómeno uni. 
versal. En ·general, hay un conjunto de 
instítuciones que .comienzan a sustituir 
a la universidad .en los trabajos de in· 
vestigación. Inclusive en los países de· 
sarrollados, cierto tipo ·de investigación 
ya · se hace extramuros de la universi· 
dad, por ejemplo, las investigaciones de 
alta tecnología. De suerte que un dato 
inicial que podríamos evaluar en el cur
so de la conversación sería que la uni· 
versidad ha perdido un espacio en la in· 
vestigación en el Perú ; en otro momento 
podríamos evaluar 'lo que eso ha signi· 
ficado para la sociedad peruana en su 
conjunto. 

ALFREDO.STECHER: Yo podría agre· 
gar a .Jo :dicho una reflexión sobre la 
compleji2ación de los modos de hacer 
investigáéión en el. .Perú. Se investiga 
donde hay necesidad de determinados 
conocimientos · y_.'aonde hay posibilida
des para dedicarse a ello. En las socie. 
dades avanzadas eso significa que se in· 
vestiga en las .grandes industrias. En 
nuestro país ha significado, especialinen· 
te en la -década del 70 1 un determinado 
tipo de investigación ~por ejemplo, se 
ha trasladado a " los partidos políticos 
el estudio de la realidad económica.y SO· 

cial-, ha significado la crisis de la uni· 
versidad, y ha significado que gente que 
no~malmente hubiese seguido en ellas se 
haya agrupado en centros privados bus
cando diferentes formas de subsidio a 
su actividad, y comenzando a desarrollar 
una modalidad especial de investigación, 
sobre todo en 'los campos de la ciencia 
social y de las ingenierías, que se ha de
nominado investigación pa¡ticipatoria, 
investigación ligada a la promoción, es 
decir, al intento de P .roducir algún cam· 
bio concreto en un sector de la reali
dad. Eso es lo que lleva a muchos cen. 
tros de la Asociación Nacional de Cen·. 
tros a denominarse, abreviadamente, 
centros de investigación y promoción. 
Esto enriquece la investigación en el 
país; pero al mismo tiempo significa·una 
limitación en tanto la multiplicación 

de lugares de investigación; con pocos 
recursos. con muy pocn gente, y a veces 
con niveles no muy elevados de forma· 
ción, produce un trabajo un poco arte
sanal. .Si en la universidad el artesa. 
nalismo cstrl condicionado po·r Ja fal
ta .de recursos, por la imposibilidad de 
dedicarle tiempo a la investigación, sea 
por la docencia, sea por lu vorágine del 
propio movimiento universitario, en los 
cent.ros. de investigación y promoción 

·eJ aislamiento muchas veces es también 
un factor limitan te para, el desarrollo de 
la investigación . Yo creo que, a pesar 
.de la disminución'' del rol de' la universi
dad, de In crisis económica y de la fuga 
de talentos, se ha enriquecido la investi· 
gncl6n en el Perú, desde diferentes ver-

.. tientes. pero que hay muy pocos meca. 
nismos pum los intercambios, para que 
la investigación alcance un nivel de solu· 
ción a los problemas del país de una 
manera mil:{ sistemática . Algunos cen· 
tros, híbridos qui~il, entre privados y 
universitarios, como en In Católica y 
en la Paci'fico, de alguna manera señalan 
también nuevas posibilidades de la uni· 
vcrsidad. Hay intentos también en San 
Marcos. con mucho menos recursos, de 
mantener centros de reflexión, es decir. 
lugares desde donde se puella investigar . . 
Sin embargo, todo esto está desperdiga. 
do. lo cual significa una artesanalización 
de la investigación. 

En este panorama, ¿cuál ha sido la 
ubicación de la universidad? Y no se tra· 
ta sólo fle las universidade~ nacionales, 
pues hasta los mismos centros de las uni· 
versidades privadas, como el CISEPA y 
el CIUP, son experiencias que carecen , 
paradój feamente, del aliento que debie
ran tener, y hay incluso una tendencia 
decreciente. ¿Cuál es lá explicación que 
puede darse de la pérdida de legitimi
dad y protagonismo de la universidad en 
lo que es diagnóstico y propuestas para 
el desarrollo del paz's? 

CORNEJO: Yo creo que con respecto ;i 

las universidades nacionales, que son las 
que conozco, el decaimiento de la acti
vidad investigativa está absolutamente 
integrado a la crisis de la universidad 
peruana, · que se hace. dramática a partir 
de la década de los 60. Habría que anali
zar por'Jo menos dos factores. Uno, el 

·más obvio, que ·consiste . en la escasez 
de recursos en un grado ya intolerable 
en algunas universidades estatales. Pero 
no solamente eso, sino que la universi
dad estatal, en la medida que tiene ·que 
obedecer al Presupuesto General de la 
República, está constreñida a un conjun
to de· normas muy precisas sobre el gas
to, de suerte que el principio, respetado 
teóricamente por todos, de la autono. 
mía universitaria, se aplica de una mane
ra muy,· reco.rtada en el campo de la fi . 
nanciación. Hay problemas en el uso de 
los recursos propios, recursos que puede 
generar la propia investigación·, y que 
sin embargo entran en el circuito buro
crático del presupuesto público, de las 
partidas, las· asignaciones, etc., lo cual 
hace que ellos no tengan el rendimiento 
que .debieran tener. De otro lado, ha ha. 
bido evidentemente un maltrato a la 
universidad nacional , y eso se ·ha plas· 
mado en el decaimiento del status del 
profesor universitario, que es el que de
bería hacer la investigación . Un profe. 
sor universitario, en estos momentos. 
presumiblemente tiene que tener dos o 
tres trabajos para poder sobrevivir , con 
lo cual el tiempo que puede dedicar a la 
investigación es nulo. Esto ·llega a extre
mos un poco grotescos, en el sentido de 
que, por ejemplo, actualmente un profe. 
sor de universidad estatal recibe una bo
nificación por investigación, que es ex· 
cluyente de la bonificación que puede 
recibir por dedicación exclusiva, cuando 
obviamente ésta es para investigar. Hay. 
entonces, un conjunto de malentendidos 
entre el Estado y la universidad, desde la 



pauperización de la uníversidad hasta 
estas trabas burocráticas, y, finalmente. 
una casi ímposibilidad de investigar de 
.una manera consistente y orgánica, y 
esto no quiere decir, y habría que subra
yarlo, que la universidad haya dejado 
de investigar. Se sigue investigando, y a 
veces en condiciones realmente heroi
cas, .y eso es ímportante decirlo. ·pero, 
sin duda, las condiciones en que se reali
zan las investigaciones han desmejorado 
sustancialmente en los últimos años. 

PODESTA: Yo agr~garía dos cosas. Por 
un lado, paralelamente al abandono del 
barco por parte del Estado, hay también 
un proceso de estratificación de las uni
versidades, acentuándose el fe.nómeno 
de las universidades privadas, con un ré
gímen legal diferente, mucho más flexi
ble, más orientado a captar recursos, 
etc: . Esto coincide -con otro elemento. 
que es la aparición de una cierta deman
da del sector productivo priv.ado de re
sultados de investigación y de cuadros 
profesionales y gerenciales. Esta necesi
dad es una de las razones que explican
la aparición de las universidades priva
.das. 

Otro factor, de otro orden, es la poca 
atención que presta la universidad na

,cional misma, dentro, ·obviamente, de la 
complejidad de problemas que tiene que 
manejar, a sus propios logros .de investi
gación. Un ejemplo es IVIT A, de San 
M.arcos, que, a pesar· de la in1portancia 
del apoyo técnico que brinda en el valle 
del Man.taro o en el Callejón de Huaylas, 
no ha recibido de parte de su Universi-

. "dad la difusión que merece, mientras 
que, ·por contraste, las µniversidades pri
vadas han encontrado la manera de. di
gamos, exhibir sus logros, sus contribu
ciones al sector productivo, a los-secto
res sociales organizados, en una forma 
muy efectiva. Creo entonces que la uni
versidad nacional no sabe sacar prove
cho . de sus aciertos y contribuciones, 
que los tiene. 

STECHER: Lo que pasa con la univer
sidad y con la investigación dentro de 

· ella tiene que ver con lo que pasa corr el 
· país en su economía y socieda~. con 
qué demandas hay. 'ferremos una·estruc
tura ·económica muy dependiente que 
obviamente dirige parte de su demanda . 
de nuevos conocímientos y tecnología 
hacia .afuera; tenemós además · úna eco
nomía y sociedad ·en . una reestructura
ción, a pesar de seguir moviénd9se toda
vía en la superficie de ·nuestra sociedad, 
lo s1;1ficientemente pro(unda como para 
producir serios desequilibrios entre las 
demandas y ofertas de investigación que 
han existido, por ejemplo, respecto a 
la investigación agraria. 

Otr~ reflexión sería que, en ·general. 

uno de los factores que han contribuido 
al maltrato de parte del Estado hacia la 
universidad y la investigación, es el he
cho de que ésta, con un margen muy 
amplio de variantes, significa un cono
címiento nuevo, algún pedazo de ver
dad que se descubre, y la verdad es, en 
general, una fuerza revolucionaria, y en 
un país como el nuestro lo es mucho 
más. Entonces, la investigación tiende a 
chocar con intereses, y, a· más de la po
lítica contra la .universidad como es
trato dentro de la formación y educa
ción. y por las características del movi
miento estudiantil, etc., hay también 
él· problema de la falta de interés de los 
poderes en .nuestra sociedad en que se · 
produzcan nuevos conocímientos . . Eso 
muchas .veces no· es muy explícito, está 
opacado porque la misma actividad de 
la .investigación :se ve vinculada :a pro
puestas de· investigación diferentes de la 
universidad, a propuestas de otro tipn 
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de · acciones: Por ·ejemplo, la investiga
ción en fa Universidad Agraria planteaba 
un rol diferente de las ciencias. y tecno
logías agron~micas, de priorizar la pro
blemática de las comunidades. Son ele
mentos de investigación que van chocan
do · con estructuras existentes y de esa 
manera, junto con otros fenómenos so~ 
ciales, ven coi:tados sus recursos. ·En ese 
sentido, el fenómeno. de los centros de 
investigación y promoción, si bien tiene 
por otro lado el problema también de 
una dependencia del financiamiento ex
terno, que puede ser distorsionante, :ha 
.permitido, sin embargo, que ·una parte 
de la ínvestigación se libere de las vicisi
tudes del tan arbitrario poder político 
nacional, y genere nuevas p.osibilidades 
de reforzamiento de esa actividad, in· 
cluso ·en las propias universidades. En el 
caso de la universidad el problema de 
los recursos es muy importante, se nece-

sita algo de lo que en latín se llamaba 
d ocio para la creatividad que encierra 
la investigación. Pero también hay un 
problema. qut: .es la ideologiz:1t:ión del 
movinliento universitario: no es sólo un 
problema de recursos. También es der-. 
10 que q1tienes hemo~ ,~nido responsabi
lidades en el movimiento universitario 
-en mi caso, he sido dirigente estudian
til y dirigente docente-, creo que aun
que hemos tratado, en muchós casos, 
de ser amplios. hemos fom1ado parte 
de un movimiento que tampoco ha valo
rado la investigación como producción 
de nuevos conocimientos, y que ha prio: 
rizado la imposición de -una ideología 
alternativa supuestamente mejor. 

-Tenemos que. Juchar contra la falta 
. de recursos, pero también contra deter

minadas orientaciones ideológicas, y 
cuando digo ideológicas, aunque en 
nuestro caso han sido marxistas, no es
toy implicando que · el marxismo sea 
contrario a la investigación, ni ·mucho 
-menos. 

Sobre el desarrollo de los centros se 
aducen diversas explicr,u:iones, la no 
atención por parte del Estado en la satis
facción de necesidades de promoción y 
desarrollo social de sectores mayorita
rios de nuestra población, la institucio
nalización de fuentes privadas de ayuda 
al Tercer Mundo, el excedente de inves-
. tigadores incluso para una épocaparticu-
/ar como fue la post-velasquista. ¿Cuál 
es para Uds. la explicación .más coherer.· 
ce para este boom? ¿ Y cuál es, en todo 
caso, su .balance preliminar .de lo que 
han sido los centros para el país? 

Sll:.CHER: y., ..:reo que esto obedece 
a un;1 conjunción de factores. Por un 
lado, un movimiento social cada vez. más 
.complejo y dinámico, en sus exigenciai 
al Estado, que en su seno genera necesi, 
tlades de conocinliento, -de -sobre qué 
actuar , .de qué reivindicar. Por otro 
lado. una incapaddad de las estructuras 
existentes, particularmente de la univer
sidad -no .absoluta, sino .. en el sentido ·
de la reducción de sus posibilidades-
de responder a esa demanda, tanto en 
términos de contenido de esas alterna
tivas, como de ubicación de las personas 
preocupadas ·por esa tarea. Y .tras ello, 
el factor fundamental, obviamente, de la 
existencia de fuentes d·e financiamiento 
externas interesadas en dar algún apoyo 
al movimiento social en el país, por di
ferentes motivos. también pueden segu
ra.mente estar implicados motivos de 
.conocimientos y control externos, pero 
cs muy fuerte el contenido de solidari
dad desde el punto de v~ta religioso 
,·cksiástico de organizaciones privadas 
tlc apoyo al 1 ercer Mundo en paíse:-: 
eµropeos, Ca11adá o EE.UU.. o la cuo 
ta de compen_sación que muchos go· 

" .. ,la verdad es una fuerza revolucionaria, 

y eri.. un país .como el .nuestro lo .es mucho más ... " 



Jiernos tienen,' en parte motivados por 
:onsideraciohes de presión política in
terna, en el sentido de gastos de repa
ración respecto de la e~plotación eco
nómicas a que ·someten al Tercer Mun
do. Es, entonces, un fenómeno compJe. 
jo pero que se resume en que hay posi
bilidades de financiar actividades priva
das en el país, que generalmente tienen 
como _primer planteamiento ·por parte 
de quienes apoyan el. de resolver algunos 

. problemas puntuales en .algún· sector 
de la población, y que, a ·través de su 
·propia dinámka, y a través de quienes 
se involucran ·en esa tarea, van descu
briendo la necesidad de investigación. 

Hay algunas particularidades en la in
vestigación, por ejemplo, en la investi
gación,participatoria; que algunos postu-

· 1an como .la alternativa de investigación, 
idea que no comparto, ·pero que es una 
modalidad útil, .según la cual ciertos 
. conocimientos se ·facilitan recogiendo la 
opinión .Y logrando una participación 
lo .más ·activa posible · de la gente que 
tiene una práctica respecto del problema 
particular. Esa es una vertiente de parti
cipación que también, recuéráo, se plan
teaba desde la universidad, pero que en 
los centros ha adquirido una cierta fuer
za, debido .a .Jo·s mayores recursos y la 

· ausencia de trabas burocráticas. 
PODESTA: ·Me parece importante sub
rayar el hecho de que el origen de ·gran 
parte de los centros es la promoción. Es
to es importante porque es un área que 
no cubre la .universidad, la cual muchas 
veces no está tampoco diseñada para 
ello, .por lo que le resulta muy difícil 
acomodarse .a lo que es promoción, que 
es más bien una tarea .dél Estado, pero 
que-éste ha abandonado. 

. Hay también coincidencia con un ci
clo internacional de apoyo a las ciencias 

· sociales, en investigación, promoción y 
formación. Esto no·ha ocurrido en otras 
áreas, lo cual hace del "·caso ·ciencias so
ciales" un proceso particular. 
CORNEJO: Creo que, como en tod.o, 
hay ·centros y centros. Efectivamente, 
algunos ·se han formado a partir de nece
sidades concretas de la sociedad, que re
querían una respuesta científica. Me te
mo que otros se han cre'ado un poco al 
revés, casi como una especie de argucia 
para salvar el subempleo o desempleo a 
un conjunto de profesionales, que la 
universidad íba . produciendo y que no 
tenían cabida en ella. Algunos se han 

· convertido en centros realmente impor• 
:tantes; otros se han quedado en ese nivel 
artesanal del que ya se ha hecho referen
cia. La. proliferación de estos centros es 
en sí misma bastante positiva, en cuan
to, teóricamente al menos, ·plantea una 
pluralidad de puntos de vista y de re
flexiones sobre la realidad peruana. Sin 
embargo, creo que el déficit mayor de 
esta proliferación de centros sea la falta 
de un sistema, aunque fuera muy primi
tivo , que permitiese organizarlos y dar
les una cierta coherencia. Me temo que 
muchos centros están repitiendo investi
gaciones que ya se hicieron, y hay poca 
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¡;omunicación entrll .ellos, y que requeri
rían, de alguna manera, una red de co
municación que les alimentara en una 

· afluencia muy rápida de información en
tre un centro y otro. Tal vez el paso si
guiente a la creación :de centros sea la 
posibilidad de ponerse a . pensar en · la 
manera de correlacionar, sin que ningu
no pierda ·su especificidad, para que ha
ya un mínimo de organicidad en estas : 
investigaciones. Por otra parte, también 
sería importante comenzar a pensar de 
qué manera los centros, que por lo me
nos en lo que toca a su personal nacie
ron en la universidad, vuelvan a tener 
contacto con ella, es decir, cómo hacer 
que . se correlacionen con los institutos 
de investigación que existen en cada uni
versidad o con los investigadores que si
,guen t rabajando en ellas, también con 
ese .ánimo de aunar esfuerzos y de en
·contrar una organicidad en los proyec
tos de investigación . 

. ¿Cuán viable encuentran esto último. 
el ·encuentro de .)os centros con la uni
versidad? 
STECHER: Creo que los esfuerzos de . 
comunicación son insuficientes, pero 
1Jxisfon. De parte ·del mismo Estado ha 
habido esfuerzos, como el C::ONCYTEC, 
para, por. lo menos, informar. En.cuanto 
a. los .centros no gubernamentales, en 
parte por la Asociación Nacional .de 
Centros, Y· en parte por otros mecanis
mos, ·hay un cierto inte.rcambio, a nivel 
nacional, e incluso ·regional, como en 
Cajamarca, donde hay ya una cierta in
teracción entre las instancias universita
rias, gubernamentales y ·privadas. Sin 
embargo, . es cie~o que todo esto es to
davía insuficiente e insatisfactorio. No
sotros nos hemos hecho la pregunta, 
fuera de la universidad, pero hemos vivi
do intensamente la universidad hasta ha
ce algunos afloS', de volver a establecer 
una interrelación más orgáníca , como in
dividuos o como entidades. Una de las 
consideraciones ts la de interrelacionar 
~l rol univerfoario de forma,ción de nuc-

vos cuadros con el conocimfonto de los 
sectores sociales y la problemática na
cional que adquieren los centros en su 
investigación y promoción. 
PODESTA: Hay un enorme potencial en 
esta exper-iencia de. los centros a ser uti
lizado por la universidad y por el Esta
do. De otro lado, hay también algunos 
casos en que se ha tratado de romper es: 
te aislamiento. Un factor a tener en 
cuenta, para · no distorsionar esta labor, 
es que los centros peruanos viven funda
mentalmente del apoyo financiero ex
terno. Esto es en cierta manera una dis
torsión pórque en otros países latino
americanos es el Estado el ·que ha ido 
asumiendo .la tarea de apoyar la investi
gación no gubernamental. El comporta
miento de los centros, entonces, tiende 
a ser diferente. El financiamiento exter
no, que sigue siendo tan importante y 
positivo en el Perú, trae sus propias 
prioridades, necesidades y orientaciones, 

· y no habiendo una especie de instituto 
de planif-icación de los organismos no 
,gubernamentales, realmente aquél llega 
a un terreno en el que encuentra una 
dispersión de pequeñas definiciones de 
políticas institucionales pero no un con
glomerado con el cual interactuar a igual 
nivel. Esto hace que casi todos los cen
tros. tengan · como interlocutor muy -irr1-
portante enJa definición de sus políticas 
y las posibilidades reales de implemen
tarlas, a las instituciones internacionales 
de financiamiento. En ese sentido, no 
hay una orientación hacia la universi
dad, como podría darse si no hubiera es
te factor que de alguna manera imprime 
un cierto sello. Si hubiese una instancia 
que llevara a confluir estos ·esfuerzos, 
como se da el caso en Brasil, creo que se 
podrían obtener mejores resultados tan- · 
to de la investigación como de la promo
ción. 

¿Qué posibilidades ve la universidad 
de esta COrJf/uencia? 
CORNEJO: Tengo la impresión de que 
'-'S una de las soluciones posibles y más 
cercanas al problema de la universidad. 



Precisamcnk .:n la medida en que está 
tan trabada en su propio desarrollo, la 
apertura hacia los centros de investiga
ción sería beneficiosa para la universi
dad. En un primer momento se podría 
elaborar una especie de agenda .de preo
cupaciones comunes .que podrían incluir 
a los centros en programas en los que la 
universidad funcione . como aglutinante. 
De hecho entiendo que ésto sería bene- · 
ficioso para ambas partes. La universi
dad tiene siempre un status que le per
mitiría actuar co.n mayor eficacia que 
un solo · centro que ·convoque a otros pa
ra trabajar en una materia.· En San-Mar
cos, po~ lo pronto, estamos tratando de 
ver cuáles son las áreas en las que nos in
teresaría trabajar con los . centros. Por 
ejemplo, nos interesa en estos momen
.tos, a través de una Comisión presidida 
por el doctor Guillermo Lumbreras, ver 
de qué ·manera las formas de conciencia 
popular pueden articularse con la cien
:cia y la tecnología de la cultura de la 
modernidad que e.s lo que normalmente 
es parte de la universidad, y hasta qué · 
·punto no se ha producido un gran divor
cio entre la conciencia "moderna". y la 
conciencia "pop'ular", y si la universidad 
no podría ser un punto de encuentro en
tre ..:~tas dos formas de conciencia que 
conviven en el país. ·y nos hemos dado 
cuenta de que este tipo de problema 
normalmente no vamos a poder resolver
lo sólo acudiendo a los organismos uni
versitarios, y que inclusive los centros 
han -adelantado mucho más en investi
gaciones concretas en este terreno. El 
ejemplo sirve sólo .para señalar que ·en 
un primer momento, para ser prácticos 
y no ·demasiado optimistas, sería asunto 
de ·establecer una agenda común .desde 
la universidad y con los centros de -inves-
tigación. . 

Es un hecho notorio la pérdida de 
captación de recursos por parte de_ la 
universidad de lo que han sido antigua
mente sus fuentes. de financiamiento a 
nivel internacional. ¿Cabría hablar, de al-

. guna competencia de los centros respec
to de este problema? En rodo caso,. ¿qué 
puede plantearse la universidad para vol-
ver a captar esas fuentes? . · · · 
PODESTA: .Estamos frente a un fenó
meno general, excepción hecha de los 
países socialistas. Incluso en EE.UU., la 

· universidad -no puede sobrevivir con los 
fondos que tiene, y· se ha visto obligad:i 
·a desarrollar estrategias nuevas. Algunos 
casos ya clásicos como el ~ la Univcrsi- . 
dad de Stanford, .que irrumpe con fuer :. 
za e ingenio a desarrollar tecnologías dt: 
avanzada, sirven ya de modelo. Así, 

. pues, la universidad tiene que amoldar-
se ·a un entorno que ha cambiado. En 
cuanto a que los centros compitan con 
la universidad en la captación de fondos. 
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hay que tener en cuenta que estamos ha
.blando de dimensiones to~almente dife
rentes. Los fondos que manejan los cen
tros son mínimos en .comparación con 
los que · requiere una uniyersidad, pues 
son instituciones _ muy pequeñas, con 
aparato burocrático mínimo. Adicional
mente, algunos acostumbrados a un ni
vel de aUsteridad y sacrificio personal 
muy grande en sus actividades. De otro 
lado, hay fuentes .internacionales adon
de no pueden llegar los centros no· gu
bernamentales, precisamente por no ser 
gubernamentales ni universitarios, y a 
las que la universidad no acude,.o . por
que no sabe qué puertas .tocar, o por
que necesitaría de·una entidad estatal ti
po ·coNCYTEC que . realice .esta activi
dad de un modo profesionalizado. El 
BID ·otorga financiamiento para progra
mas de ciencia y tecnología que inclu
yen formación de profesionales, desarro
llo institucional, bibliotecas, etc., ·en las 
universidades, pero que tienen . que ser 
solicitados · por gobiernos . . Este tipo dt· 
fuentes de gran magnitud - a los que los 
centros no pueden acudir-precisamente 
por no tener el status necesario- son los 
que mu;:ha$· veces pueden ayudar a re
solver los problemas, enormes y comple· 
jos, de las universidades naéionales. 
STECHER: Yo veo que la competencia 
sc da más terminos de recursos .huma
nos, que también es algo relativo, pues 
hay asimismo factores que .no hubiesen 
permitido a algunos 'profesionales conti
nuar o hacer algo útil en la universidad, 
y en todo caso los centros permiten ubi
carse en un contexto con una óptica di
ferente. También en la universidad hay 
álgún tipo de promoción, que debiera 
ser un componente permanente de la.ac
tividad educativa, aun con las limitacio
nes .que se deben en parte por los recur
sos y l:!n parte por la óptica que se tiene . 
Creo que el surgimiento de estas expe-

riencias fuera de los marcos instituciona
les previamente existentes, a la larga van 
a significar un enriquecimiento,· sea por 
planteamientos propios, sea por cuadros 
profesionales que adquieren otro. tipo dt• 
formación, lo cual puede ser refrescante 
para una vida académica que, con mu
chas honrosas excepciones, también .in· 
cluye un nivel de burocratizacióny adap
tación a condiciones negativas, que· tam-. 
bién es uno de los factores de vitalidad 
de la universidad. Quisiera agregar tam
bién que se debiera fortalecer el rol del 
Estado en promover la investigación, pe- · 
ro sin ser absorbente, excluyente. Creo 
que esta multiformidad de _prácticas nos 
ha abierto los ojos acerca de otras .posi
bilidades de conocer la realidad. Para 
terminar, una actitud que desde la uni
versidad, y también desde los centro~, 
hemos tenidp fuertemente, y que trata
mos de corregir, es que tenemos un co
nocimiento que debemos llevar .a quie
nes no lo tienen, y no hay generalmente 
un respeto por · 1a existencia de conoci
mientos acumulados, la generación de 
conocimientos a partir de la práctica 
misma económica y social. Creo que es
te énfasis de los centros en·la promoción 
quizás haya ayudado un poquito más 
que la ·práctica :académica tradicional, a 
percibir ese elemento que podría ser un 
motivo de ·engarce entre 1~ universidad 
y .los centros, en la agenda planteada por 
d doctor Cornejo . · . 
CORNEJO: Yo creo también qtie, en 
sentido estricto, no hay una competen
cia por la adquisición de fondos . Son 
.distintos niveles, por lo menos· .en un 
porcentaje bastante alto. Es verdad que 
la financiación que requiere la universi
dad normalmente está en una magnitud 
que no es la que tienen los centros. Sin 
embargo, la competencia, si se p~ede lla
mar así, no se produce entre universidad 
y centros, sino más bien entre universi
dad nacional y universidad privada. Es 
allí . donde las universidades nacionales 
tienen un mayor problema, porque, evi
dentemente, en esta ''.competencia", la 
universidad privada, mejor organizada, 
más pequeña, más operativa, tiene mejo
res posibilidades de captación, al margen 
de razones de tipo político, que también 
intervienen. 

¿Cuál podrz'a ser un ideal de articula
ción entre estado, universidad y centros 
de investigación en un pais como el nues-
tro? · 
CORNEJO: Es una cuestión muy coro- . 
pleja de resolver, pero creo que lo fun. 
damental sería establecer un dificilísimo 
equilibrio entre organícidad y planifica
ción,y, al mismo tiempo, independencia 
y autonomía; por consiguiente, generar 
los mecanismos que nos hagan intcrde
pendientes pero manteniendo la inde-

''En .San Marcos, por lo pronto, estamos tratando de ·ver cuales 

son las áreas en que nos interesaría trabajar con los centros" 



Precisamenk .:n la m..:dida en que está 
tan trabada en su propio desarrollo, la 
apertura hacia los centros de investiga
ción sería beneficiosa para la universi
dad. En un primer momento se podría 
lllaborar una especie de agenda .de preo
cupacione.s comunes .que podrían incluir 
a los centros en programas en los que la 
universidad funcione como aglutinante . 
De hecho entiendo que ésto sería bene- · 
ficioso para ambas partes. La universi
dad tiene siempre un status que le per
mitiría actuar CQn mayor eficacia que 
un sol0 ·centro que convoque a otros pa
ra trabajar en una materia. · En San Mar
cos, po~ lo pronto, estamos tratando de 
ver cuáles son las áreas en las que nos in
teresaría t rabajar con los .ceniro.s. Por 
ejemplo, nos interesa en estos momen
tos, a través de una Comisión presidida 
por el doctor Guillermo Lumbreras, ver 
de qué manera las formas de conciencia 
popular pueden articularse con la cien
:cia y la tecnología de la cultura de la 
modernidad que e.s lo que normalmente 
es parte .de la universidad, y hasta qué · 
punto no se ha producido un gran divor
cio entre la conciencia "moderna". y la 
conciencia "popular", y si la universidad 
no podría ser un punto de encuentro en
tre ..:stas dos formas de conciencia qul' 
conviven en el país. Y nos hem0s dado 
cuenta de que este tipo de problema 
normalmente no vamos a poder resólver
lo sólo .acudiendo a los organismos uni
versitarios, y que inclusive los centros 
han adelantado mucho más en investi
gaciones concretas en este terreno. El 
ejemplo sirve sólo para señalar que ·en 
un primer momento, para ser prácticos 
y no demasiado optimistas, sería asunto 
de ,establecer una agenda común .desde 
la universidad y con los centros de .inves-
tigación. . 

· Es un hecho notorio la pérdida de 
captación de re.cursos por. parte de. la 
universidad de lo que han sido antigua
mente sus fuentes. de financiamiento a 
11ivel internacional. ¿Cabría hablar. de al-

. guna competencia de los centros respec- · 
to de este problema? En todo caso, ¿qué 
puede plantearse la universidad para vol
ver a captar esas fuenies? . · 
PODEST A: Estamos frente a un fenó
meito general, excepción hecha de los 
países socialistas. Incluso en EE.UU., la 

· universidad no puede sobrevivir con los 
fondos que t iene, y· se ha visto obligada 
a desarrollar estrategias nuevas. Algunos 
casos ya clásicos como ,el ~ la l!nivcrsi-. 
dad de Stanford, .que irrumpe con fuer~. 
za e ingenio a desarrollar tecnologías de 
avanzada, sirven ya de modelo: Así, 

. pues, la universidad tiene que amoldar-
se a un entorno que ha cambiado. En 
cuanto a que los centros compitan con 

·1a universidad en la captación de fondos. 

Bruno Podes (¡j . 

hay ,qué tener en cuenta que estamos ha
blando de dimensiones to~almente dife
rentes. Los fondos que manejan los cen
tros son mínimos en .comparación con 
los que · requiere una uniyersidad, pues 
son instituciones _ muy pequeñas, con 
aparato burocrático mínimo. Adicional
mente, algunos acostumbrados a un ni
vel de austeridad y sacrificio personal 
muy grande en sus actividades. De otro 
lado, hay fuentes .internacionales adon
de no pueden llegar los centros no· gu
bernamentales, precisamente por no ser 
gubernamentales ni universitarios, y a 
las que la universidad no acude, o. por
que no sabe qué puertas tocar, o por
que necesitaría de·una entidad estatal ti
po CONCYTEC que realice esta activi
dad de un modo profesionalizado. El 
.BID otorga financiamiento para progra
mas de ciencia y tecnología que inclu · 
yen formación de profesionales, desarro. 
llo institucional, bibliotecas, etc., en las 

· universidades, pero que tienen . que ser 
solicitados · por gobiernos . . Este tipo dl· 
fuentes ·de gran magnitud - a los que los 
centros no pueden acudir . precisamente 
por no tener el status necesario- son los 
que mlJFhaf veces pueden ayudar a re
solvt? r los problemas, enormes y comple
jos , de las universidades nacionales. 
STECHER: Yo veo que la competencia 
se da más terminos de recursos .huma
nos, que también es algo relativo, pues 
hay asimismo factores que .no hubiesen 
permitido a algunos · profesionales conti
nuar o hacer algo útil en la universidad, 
y en todo caso los centros permiten ubi
carse en un contexto con una óptica di
ferente . También en la universidad hay 
algún t ipo de promoción, que debiera 
ser un componente permanente de la .ac
t ividad educat iva, aun con las limitacio
nes .que se deben en parte por los recur
sos y l!n parte por la óptica que se t ieM. 
Creo que el surginüento de estas expe· 

riencias fuera de los marcos instituciona
ll!s previamente existentes, a la larga van 
a significar un enriquecimiento,' sea por 
planteamientos propios, sea por cuadros 
profesionales que adquieren otro tipo d~ 
formación, lo cual puede ser refrescante 
para una vida académica que, con mu
chas honrosas excepciones, también in
cluye un nivel de burocratización y adap
tación a condiciones negativas, que'tam-. 
bién es uno de los factores de vitalidad 
de la universidad. Quisiera ~gregar tam
bién que se debiera fortalecer el rol del 
Estado en promover la investigación, pe- · 
ro sin ser absorbente, excluyente. Creo 
que esta rñultif onnidad de prácticas nos 
ha abierto los ojos acerca de otras .posi
bilidades de conocer la realidad. Para 
terminar, una actitud que desde la uni
versidad, y también desde los centros, 
hemos tenido fuertemente, y que trata
mos de corregir, es que tenemos un co
nocimiento que debemos llevar a quie
nes no lo tienen, y no hay generalmente 
un. respeto por · la existencia de conoci
mientos acumulados, la generación de 
conocimientos a partir · de la práctica 
misma económica y social. Creo que es· 
.te énfasis de los centros en la promoción 
quizás . haya ayudado un poquito más 
que la práctica :académica tradicional, a 
percibir ese elemento que podría ser un 
motivo de ·engar.ce entre ll!' universidad 
y los centros, en la agenda planteada por 
d doctor Cornejo. · . 
CORNEJO: Yo creo también qtie, en 
sentido estricto, no hay una competen
cia por la adquisiéión de fondos . Son 
.distintos niveles, por lo menos· .en un 
porcentaje bastante alto . . Es verdad que 
la financiación que requiere la universi
dad normalmente está en una magnitud 
que no esla c¡ue tienen los centros. Sin 
embargo, la competencia, si se puede lla
mar así, no se produce entre universidad 
y centros, sino más bien entre universi
dad nacional y universidad privada. Es 
allí . donde las universidades nacionales 
tienen un mayor problema, porque, evi
dentemente , en esta ' '.competencia", la 
universidad privada·, mejor organizada, 
más pequeña, más operativa, tiene mejo
res posibilidades de captación, al margen 
de razones de tipo político, que también 
intervienen. 

¿Cuál podr.z'a ser un ideal de articula
ción entre estado, unive,:sidad y centros 
de investigación en un pais como el nues-
tro? · 
CORNEJO: Es una cuestión muy com
pleja de resolver, pero creo que lo fun
damental sería establecer un dificilísimo 
equilibrio entre organicidad y planifica
ción, y , al mismo t iempo, indepenciencia 
y autonomía; por consiguiente, generar 
los mecanismos que nos hagan intcrde
pendientes pero manteniendo · la inde-

''En .S~ Marcos, .por lo pronto, estamos tratando de ver cual es 

son las áreas ·en que:.nos interesaría trabajar con los centros" 
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pendencia de cada institución como tal, 
para que cada una pueda resolver los 
problemas que le interesan específica
mente pero sie~pre con esta visión de 
conjunto que creo es lo que está faltan
do. 

·i>ODESTA: .Me parece muy buena la 
idea de no sólo hacer un diagnóstico .si
no de tratar de esbozar algunas solucio
nes. Yo recogería lo dicho por el· Dr. 
Cornejo, la 'idea de promover la elabora
ción de una agenda. Están las .universi
dades, el CONCYTEC, Y. ·también algu
nos esfuerzos más circunscritos- . a las 
ciencias sociales y a la promoción, como 
la Asociación Nacional de Centros y 
FOMCIENCIAS, por ejemplo, que·pue
den iniciar esta tarea de elaborar una 
agenda en la que se vea cuáles son los 
puntos posibles de confluencia, para so
ore esa base ir·elaborando una propuesta 
,global. 

iQue posibilidades creen que se abren 
·en .este ·nuevo gobierno aprista para las 
· universidades y centros, para el queha
. cer investigatorio en-general? 
CORNEJO: De 10· que se sabe al.respec
to, habría µna prioridad por la investiga
ción tecnológica má~ pragmática, aqué
lla que pueda·obtener resultados mensu
rables en un plano relativamente corto. 
Creo que hay esa visión ·no sólo en. tér
minos de investigación en general- sino 
también de investigación universitaria 
en particular. 
PODESTA:: No hay todavía un pronun
ciamiento· sobre cuáles ·van a ser especí
ficamente las políticas en es~e campo. 
A juzgar por el énfasis qué se .está po
niendo en .lograr ciertas metas a corto 
plazo, creo que es factible esperar lo se
·ñalado por el doctor Cornejo. . 
STECHER: Sólo ·puedo referirme a lo 
que he podido observar en este primer 
mes. Por lo menos, el dinamismo·del go
bierno genera una situación en la cuál se 
contrarresta la, digam0s, esclerotización 
de los investigadores, porque propone 
nuevos retos. Hemos pasado de un régi
men que tendía a ser inmóvil y a man
tenernos estáticos ante la realidad, a un 
régimen que plantea muchas iniciativas, 
que exige nuevas respuestas, y que a su 
vez tiene, hasta el momento, una actitud 
de apertura hacia los aportes de todos 
los sectores. Hay solicitudes concretas 
de algunos ministerios de aportes.de los 
centro~·:privados, y entiendo que tam
bi~n de. las universidades. Creo que hay 
una actitud hacia la investigación y ha
cia los sectores que .investigan .que es po
sitiva. Esperamos que esa actitud se 
mantenga. y que se desarrollen canales 
que permitan hacerla efectiva. En algu
nos casos, como en el Ministerio .de Sa
lud, se ha producido ya una reunión en 
que el ministro ha explicado a un gran 
número de centros privados su política 

y ha invitado a proponer alternativas 
concretas en su área. Dentro de tal aper
tura, quisiéramos subrayar que, ·en bien 
de la riqueza de'la investigación, esa ma
yor iniciativa del Estado no sea asfixian
.te de las iniciativas privadas, sino que 
l)Or el contrario busque niveles de coor
dinación que potencien a ambas partes. 

PODESTA: Creo que la relación. de.lós 
intelectuales (y aquí ubico a los investi
gadores) con el poder político.es,y siem
pre lo ha sido, particularmente difícil. 
Pero en todo caso, la contrastación del 
esfuerzo investiga.torio, con el poder po
lítico, me parece saludable. Lo que sí 

. me parecería peligroso es formular rece
tas y creer .que son la verdad absoluta 
para ser aplicaga "cuando · SL' tome el 
poder". Al 'mismo ·tiempo, yo no veo 
que haya pérdida de identidad en quien 
participa de la contrastación; sí hay, en 
cambio, el enriquecimiento que puede 
provenir de la _contrastación 'de las pro
puestas intelectuales con la práctica del 
manejo estatal. , 
STECHER: Coincido en que es un fenó
meno positivo. Con una salvedad. Lo · 
que más se está incorporando es resulta
dos de investigaciones .que procesos in
vestiga.torios. Habrá que ver ·si el nuevo 
régimen tiene más . capacidad creativa 
que otros para una actitud de investiga
ción, en -su seno, que siga enriqueciendo 
las alternativas. En·.cuanto al·problema 

· de la hegemonía, ·me parece que lo peor 
·es una hegemonía que no es contrariada 
. por otra alte~nativa,; porque forzosamen-

tt! se va petrificando,.estanca.ndo. Si hay 
un reto a una hegemonía real de . part.: 
de las ciencias sociales de izquierda, en 

. buena hora. ·Si bajo-el nuevo régimen, 
personas que no se profesan de izquier- · 
da, investigan más y mejor, .y llegan a 
nuevos resultados, aunque eso temporal
mente favorezca una opción diferente 
de la que personalmente tengo, creo que 
sería una actitud positiva, un .método 
que significa también que la ciencia no 
avanza subordinada a una política par-
ticulat, sino que, con énfasis y grados di
ferentes, por cierto, puede avanzar en 
conexión con diferentes posturas, algu
nas más ·favorables que otras al conoci
miento. de la realidad; pero la petrifica
ción, así ·sea de la mejor de las ideolo
gías, es dañina para la ciencia y la inves-
tigación. . · 

CORNEJO: .Me parece positivo que ha
ya terminado la época en que había un 
divorcio entre investigación científica, 
especialmente en ciencias sociales, y po- · 
lítica. Antes, de lo que podría hablarse 
era .de un optimismo o cura de ideologi
zación en el ·discurso político .. Y .eviden
temente éste se ha enriquecido :;on la in
vestigación .científica. Si hay opciones 
de otro signo que compiten con las que 
presumiblemente han sido hegemónicas 
hasta ahora, cosa de la que no estoy 
muy seguro, hablando del conjunto de 
la investigación en el Perú, tanto mejor, 
puesto que habrá una polémica enrique
cedora, no un monólogo que.podría lle
gar a ser empobrecedor. · · 

·'No háy todavía un · prontihcíatJ?-iento sobre cuáles 
van a ser las políticas en el campo de la investigación ... ' ' 

. ' 



· Dedaran las fu,ndticiones 
FUNDÁCION FORD 

Dr. Jeffrey Puryear 

· La Fundación Ford es una entidad 
privada, sin relación alguna con el go
bierno de los Estados Unidos. Tampoco 
tiene relación con la Casa Ford; la tuvo 
con la familia, que donó parte de · sus 
acciones a la institución. · 

La: Fundación Ford opera en el Perú 
desde 1960. Brinda apoyo básicamente 
a proyectos de investigación y enseñan

. za en las ciencias sociales: economía, so
ciología, ciencias pol~ticas;relaciones in· 
ternacionales. Apoya también proyectos 

. experimentales, sobre todo de desarrollo 
rural. 

No se exigen requisitos especiales pa
ra la presentación de los proyectos, sal

. vo que éstos deben caer dentro de las 
áreas a que se dedica la ·Fundación, y es-
tar rigurosamente elaborados. · 

La Fundación tiene como .principio 
. no apoyar a ninguna institución en espe
cial. Así, ha otorgado sus donaciones 
tanto a universidades como a centros de 
investigación, e incluso a ministeriofl;lel 
Gobierno Central, para actividades e~pe
cíficas y definidas conjuntamente. 

FUNDACION EBERT 

Dr. Hans Hausser 

La Fundación Ebert es una entidad 
no gu~ernamen.tal, cuyos recursos pro
vienen del Estado aleman. Es la más an
tigua de las cuatro fundaciones que .ac
tualmente tienen algún vínculo con los 
partidós '. pcilít icos de Alemania Federal, 
sin que ello signifique que tales partidos 
tengan derecho a intervenir en la políti-
ca de las fundaciones. . 

La ·Fundación Ebert apoya.proyectos 
· -de países del Tercer Mundo, en diferen

tes áreas. En el Perú se encuentra oficial
mente .desde hace quince -años, aunque 
tenía ya algunos proyectos de investiga
ción con becarios desde antes del año 
1970. . 

Actualmente la Fundación trabaja:en 
· el Perú en tres líneas principales d·e in-· 

vestigación: 
_El rol dd Estado, especialmente en 
las empresas públicas; 
el financiamiento interno del desarro
llo, en alivio de algunas de ias dificul
tades del financiamiento externo. 
la reactivación del sector agrario. 
Estas líneas de . investigación no son 

fijas para los años próximos. Ello depen
de de las necesidades actuales. 

Además de lo señalado, la Fundación 
tiene otros campos de financiamiento. 
Entre éstos destaca la organización de 
eventos en que se difunde aportes a la 
política económica y social, en diferen
tes niveles y· campos. Por ejemplo, la 
Fundación viene organ~ando, conjun-

. tamente con la Universidad del Pacífi
. co, los InterCampus; por otra parte, tie
ne también actividades en algunos pue
blos jóvenes como Villa El Salvador; en 
que se dicta cursos de capacitación a de
terminados sectores de la población; 

Los proyectos de largo plazo o estu
dios de campo son un poco difíciles de 
apoyar debido a la limitación de los re
cursos de la institución. El trato es apo
yar proyectos pequeños de investiga
ción, durante un plazo aproximado de 
medio año. La iniciat iva de los proyec
tos puede provenir tanto del investiga
dor como de la Fundación misma. Nor
malmente se recibe una propuesta escri
ta en la que se explica los objetivos con
cretos y específicos, la metodología, el 
cronograma y_el presupuesto del proyec
to. 

La Fundación apoya también proyec
tos ya avanzados, hasta terminarlos. Pe
ro además, para la Fundación es suma
mente importante la difusión de los re
.sultados de la investigación entre los sec
tores organizados que necesitan de esas 
informaciones: sindicátos, universida
des, productores y -otros. Con tal fin, 
publica libros y folletos, y organiza pre
sentaciones de .libros, conversatorios, 

. conferencias, etc. 
· La Fundación tiene como norma no · 

tener una relación fija con ninguna insti
tución~ La ex.periencia de su trabajo en 
el Tercer Mundo es apoyar siempre una 
actividad muy específica. Según eso, se 
apoya a un .investigador, .tanto de uni
versidades como ·de centros de investiga
ción, si tiene la capacidad y el interés.de 
investigar sobre un tema, o si tiene la ex
periencia o algunos resultados. 

FUNDACION FULBRIGHT 

Dra. Marcia f(otft de Paredes 

. · La Comisión Fulbright es una institu
éión que auspic.ia solamente becas. cie es
tudios, . para peruanos en los Estados 
Unidos y norteamericanos en el Perú. 
Este intercambio es limitado. La comi
sión opera en el país desde 1957, y fun
ciona principalmente con fondos del go-
bierno norteamericano. · 

Requisitos bjsicos pa·ra lograr una be
ca son tene.r título universitario y saber 
inglés. La comisión examina un ·proyec
to de estudio con mucho cuidado pues 
quiere una idea creativa que mueva a la 
persona, porque la situacióf! norteameri
cana está hecha para norteamericanos, 
y el peruano que· va allá tiene que 'tener 
algo que le fascine para realmente estu
diar lo más apropiado para elPerú. 

Hemos otorgado hasta la actualidad 
unas dos mil becas. La mayoría son 

·para universidades nacio~ales, -porque 
damos buena parte a las de provincias, 

. que son nacionales casi todas. 
· Nosotros trabajamos de dos maneras. 

Hacemos un convenio con una universi
dad, lo cual depende de que lo gestion ... 
la universidad, y de qué es lo que la uni
versidad gestiona: No depende de cuál 
sea la universidad sino de si el proyecto 
es factible, interesante y útil. Hemos 
ayudado, por ejemplo, un proyecto de · 
desarrollo del Museo de Antropología; 
en la Universidad de Trujillo, un proyec
to de entrenamiento .para profesores de 
Tecnología Educativa . . Ese es el tipo de 
proyectos que apoyamos, cuando vemos 
que una universidad tiene mucho inte
rés en el entrenamiento de sus profeso
res. Sin embargo, hay un criterio, según 
el cual, si hay dos candidatos, y sólo a 
uno se. puede ayudar, preferimos a la 
universidad de ·provincia. 

No es muy .fácil para nosotros hacer 
· planes de largo plazo, porque la gran 
mayoría de fondos provienen del Con
greso, y ésa es una aprobación fiscal 
anual. En este año, como hemos enfoca
do de otra manera los concursos, no sa
bemos qué decisión tomará la Comisión 
al respecto. En años pasados hemos tra
bajado, por ejempl9, de la siguiente ma
nera: en San Marcos, Arqueología ges
tionó un intercambio, traer profesores y 
enviar estudiantes; entonces, la Comi
sión trabajó con la idea -de dar prioridad 
en su concurso a estudiantes presenta
dos por San Marcos, por tres o cinco 

. años, y así con un programa -pequeño, 
podemos ayudar al desarrollo de una Fa
cultad. 

Pero ·hay una cosa. Par;t tener apoyo 
en instituciones fuera de 'las universida
des, es necesario tener proyectos suma
mente claros, es decir, no basta con ex
présar que ·se quiere desarrollar tal o 
cual facultad, sino· señalar cuántos pro: 
fesores necesitamos, cuántos estantes, 
cuántas botellas, etc., .Y los proyectos 
grandes necesitan de gente especializada 
en su preparación, y uno de los pasos 
para conseguir apoyo es formar un equi
po de gente que se entrene en eso, o de 
gente que tiene ·entrenamiento pero que 
no trabajan juntos en eso. 

No hay preferencias de ningún tipo, 
trátese de universidad estatal o privada 
o de Centros de Investigación; es igual 
para todos. Es un concurso individual, 
pero la persona que no puede plantear 
con claridad qué es lo que quiere estu
diar, cómo y ·por qué, no tiene esperan
zas de una beca nuestra. 
: Casi todas las instituciones están mu
cho más abiertas a la presentación de 
prqyectos que tienen un obvio beneficio 
para el país de lo que mucha gente cree. 
Yo no creo que.ninguna institución pre
sente un·proyecto que no quiere hacer, 
y la que piensa que es así no recibe nin
guna ayuda, porque .al contrario, es una 
competencia internacional bárbara para 
los pocos fondos que hay, y uno tiene 
que presentar un proyecto muy creati
vo. 



IVITA: investigación 
para ,el desarrollo 

Informe de: Alfredo lgor García 

. Se dice que :San Marcos es una universidad improductiva. El silencio <¡ue sobre su labor de investi
gación imponen la escasez de recursos y la indiferencia, han contribuido a que esta idea adquiera la 
fuerza de un prejuicio. Decididos a descorrer el velo de desinfom1ación ,1ue oculta meritorios esfuer
zos de investigación, iniciamos en este número una serie de infonnes sobre los·institutos de investi
gación de nuestra Universidad. En esta ocasión visitamos las instalaciones.d~l instituto Veterinario . 
c.I~lnvestjgaciones Tropicales y de Altura (!VITA), en la· Facultaci de Veterinaria, y conversamos con 
su director, el Dr. Alberto ·Sato, sobre la labor que en más de 23 ailos lVlTA lleva adelante al servi
cio del desarrollo nacional. A continuación el informe. 

Como casi la gran mayoría de los Cen. 
tros de Investigación en San Marcos. 
lVITA debe su nacimiento en gran me
elida a la 'inquietud y empeño de sus do
centes. Inició sus operaciones el afio 
1962, en el marco de un convenio entre 
el gobierno peruano y las Naciones Uni
das , para implementar· el proyecto La 
Raya sobre investigaciones tropicales 
y de ·altura, delegándose funciones a la 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos por parte del gobierno perua
no y a la F AO por las Naciones Unidas. 

IVIT A y la F AO tuvieron un periodo 
de preparación e implementación del 
proyecto; la FAO contribuyó con equi
pos y técnicos, e IVIT A con técnicos en 
infraestructura, dándose por· terminada 
esta fase en 1964, año en que entra en 
funcionamiento el Centro Experimental 
de La· Raya, ubicada en el línúte de Cuz. 
coy Puno. 

IVITA es una entidad creada para la 
investigación, enseñanza y adiestramien-

. to profesional a nivel nacional. Desde 
sus inicios declaró la intención. de coor
dinar sus acciones con instituciones gu
bernamentales y otras organizaciones 
orientadas a incrementar la producción 
y la productividad de alimentos' de ori
gen. animal, fijándose como objetivo 
principal mejorar la nutñción y el nivel 
de vida de la población .campesina. Di
chos objetivos y principios no sólo se 
quedaron en intenciones y en los pape
les, sino que la institución en más de 
veinte ai1os ha dado muestras de empe
ño y de desarrollo científico al ·servicio 
del país y de la comunidad interna,;ional. 
· En estas dos décadas, IVIT A ha incre
mentado sus cuadros profesionales de al
ta capacitación; así como también halle
vado a cabo una serie de trabajos de in
fraestructura ·en diversas zonas del país 
donde se localiz¡µi sus diversos centros 

experimentales. Aunque la creación de 
tecnología para el desarrollo ganadero y 
el desarrollo tecnológico requiere de ma
yor apoyo para·poder ampliar no sólo la 
difusión, sino también.para la continua
ción de sus investigaciones. 

Al comienzo .JVIT A ten fa un campo 
de acción limitado, que se restringía a 
hacer diagnóstico de salud de los distin
tos especímenes pecuarios que habitan 

en las diversas . zonas del país. Actual
mente su accionar se ha ampliado al de 
un papel más activo en el desarrollo téc
nico- productivo de la situación pecua. 
ria, al servicio de comunidades o pro
ductores individuales que se concentran 
en las .zonas de ubicación de los centros 
experimentales; además los logros cien
tíficos que van acumulando afio tras afio 
no sólo se revierten a nivel nacional síno 

" La ínstítucíóh en más de veinte años ha dado muestras 
de em_peño y desarrollo científico al servicio del país'' 



también a nivel · i.ntcmacional;· es decir. · 
lYITA ha avanzado de ser un Instituto 
dedicado principalmente a la investiga. 
ción de mejoras técnicas, a ser un ente 
que se encuadra en lo que podríamos 
llamar "proyectos concretos de desarro
llo rural", de acuerdo a disei\os de polí
tica en base a criterios científicos-téc
nicos, para los cuales el aspecto social de 
sus logros son de primera importancia. 

.En la actualidad !VITA opera a nivel 
nacional, contando con sede central en 
Lima, tres estaciones experin1entales 
principales (Pucallpa, Huancayo · y La . 
Raya) y dos subestaciones (!quitos y 
Y anahuanca). Cuenta con 105 investi
gadores y más de 400 personas dedica
das a la labor administrativa; todo el per
sonal distribuido en los diversos centros 
experin1C1Úales muestra una eficiencia 
que ya quisiéramos verla extendida a 
todas las dependencias de nuestra uni
versidad. 

Logros y dificultad~ de La Raya 

En el Centro Experimental de La Ra
ya, cuya influencia ·abarca Cuzco, Puno 
y Arequipa, y en la cual se desarrollan 
investigaciones sobre los camélidos ame
ricanos, IVIT A ha obtenido resultados 
sobre producción y manejo de ganado 
alpaeuno que vienen siendo empleados 
por diversos usuarios, entre ellos comu
nidades y productores individuales. 

Por ejemplo, se ha avanzado en el 
control de algunas enfem1edades cuyo 
índice de mortalidad era de un 8SO/o; 
hoy en día ese porcentaje se ha rebajado 
al 1 SO/o, "producto de nuestras investi
gaciones'.', e.orno nos dice el Dr. Sato: 
También los ganaderos de alpaca vienen 
empleando metodologías producidas 
por el Instituto sobre crianza y manejo · 
de esta especie., con el fm de lograr una 
mejor producción del vellón de lana de 
alpaca. En realidad los trabajos .que se 
vienen realizando en la estación de .La 
Raya tienen más de 26 años, pese a que 
IVlTA es de 1962; sucede que antes de 
la creación de· ésta, los investigadores de 
la Facultad de Medicina Veterinaria es, 
. taban trabajando con anterioridad sobre 
la alpaca, estando eJ1'ese·entonces ( 1958) 
la estación en manos .del Ministerio de 
Agricultura, y cuando entró en funcio
namiento IVIT A, prosiguió con las in ves-

. ligaciones sobre carnélidos an1ericanos. 
Hasta ahora ni San Marcos ni IVIT A 

son propietarios de la zona donde se 
encuentra el Centro Experimental de La 
Raya, sino por lo contrario son una es
pecie de ''arrendatarios" del Estado. El 
proyecto La Raya no está subvenciona
do por la universidad ya que ésta no 
cuenta con la partida específica para in
vestiga~iones, aunque colabora con IVI
T A pagando a los investigadores que son 
los mismos docentes de nuestra casa de 
estudios. !VITA se financia con conve
nios in te macionales y donaciones de fun
daciones y gobiernos extranjeros o el 
propio gobierno P.eruano, ·en La Raya 

' 'Pareciera que la Universidad 

no le prestase la atención necesaria'' 
actualmente, gracias a un convenio de· 
apoyo financiero del Centro Internacio
nal de Investigaciones para el Desarrollo 
(CIID) de Canadá, se ha in1plementado 
el Centro de Infonnación Científica de 
Camélidos Sudamericanos (CICCS), cu
ya. fmalidad es brindar servicios especia
lizados de información cien tífica de di
chos camélidos a instituciones, ganade
ros y usuarios·en general. 

Como se sabe, la alpaca es de gran uso 
para los campesinos de la zona, espe
cialmente por su larra. ·En ·dichos pro
yectos 110 sólo trabajan profesionales co
mo veterinarios, zoótecnistas, biólogos, 
etc ., sino también economistas, sociólo
gos, etc.,' es decir, son proyectos multi
disciplinarios, concebidos como proyec
tos de alcance social. 

Pero no todo camina de las mil mara
villas, ya que a veces por falta de fman
ciamiento se tienen que cortar algunas 
líneas de investigación. Y no sólo de ese 
lado hay problemas;· fa Estación tuvo 
que sufrir las consecuencias de las incur-· 
siones de la subversión que hicieron 
cuantioso daño en la infraestructura y lo 
peor, daño irreparable a las investigacio- . 
nes que venían desarrollándose por.años, 
como el caso del latrocinio de animales · 
de prime~a. Las pérdidas causadas por la 
acción subversiva son incalculables; co
mo se recordará, .sucedió algo parecido 
en la estación de la Universidad de Hua
manga (Táblachaca}en el año 1982, don
de se dest rozó la infraestructura y se eli
minó a los animales que servían para las 
investigaciones. En La Raya, posterior
me~te a la incursión, el personal que }a. 
borá ,. fue amenazado y hostigado. Pero 
pese a todo .elló .las investigaciones y las 
prácticas de alumnos de diversas univer
sidades del ,país .se siguieron llevando a 
cabo. 

La Esfaci~n de Huancayo 

Otro de los más antiguos Centros Ex- · 
perirnentales que trabaja IVIT A es la 
Estación Principal de Altura de Huanca
yo, situada a 34 km. de fa ciudad de . 
Huancayo, ·en pleno Valle del Mantaro, 
a 3,320 metros sobre el nivel del mar; 
inició sus actividades en febrero de 1966 
con la finalidad de realizar investigacio
nes pecuarias en la .altura y contribuir a 
solucionar los problemas regionales más 
saltantes, mediante mejoramiento gené
tico, control sanitario, programas .de ma
nejo, adaptación y ·alimentación. 

Inicialmente la Estación se dedieó a 
trabajar con aves, con las que se trataba 
de realizar mejoramientos genéticos para 
poder adaptarlas a la altura, de manera 
que pudieran reproducirse en gran canti
dad para satisfacer los mercados focales; 
dicho proyecto no tuvo el resultado es
perado y años más tarde se le quitó el 
apoyo financiero. Es recién .en estos tres 
últimos años que nuevamente mediante 
un convenio con la Fundación Intetame
ricana se han vuelto a abrir dos proyec
to:i con líneas productoras de carne y . 
huevos, proyectos que se llevan a cabo 
en la misma granja de la Estación. · 

Actualmente dicha estación posee un 
establo lechero, una granja de aves, cu
yes y conejos, un plantel de ovinos, pas
turas cultivadas en San juan de Y anamu
clo, cultivos. de otros productos en San 
Ramón y 6 laboratoricis de apoyo a va
rias líneas de investigación sobre un área 
total . ~e · l 08 hectáreas .aproxirnadamen-
· te. Cuenta coll'personal profesional cali- · 
ficado: médicos veterinarios, ingenieros 
agrónomos y un químico farmaceútico, 
además de 78 personas entre técnicos y 
.Personal administrativo y de servicios, 
distribuidos en varias líneas de · trabajo 
que vienen ejecutando alrededor de 40 
proyectos de .investigación. Entre dichos 
proyectos están los que se trabajan con 
distintas ·especies ,ganaderas explotadas 
en altura, principalmente grandes y pe. 
queños rumiantes, tendientes a incre
mentar la producción y la productividad 
de carnes rojas y leche principahnente. 
En . estos proyectos se tienen convenios 
con la SAIS Túpac Amaro, SAIS Cahui
de, Ministerio de Agricultura y Salud, 
FONGAL Centro, CIPA, la Fundación 
In teramericana y el INIP A. 

Es así como el IVITA de dicha esta
ción ha venido apoyando el mejoramien
to de las condiciones de vida y produc
ción del campesinado de la zona, ponien
do en práctica un programa de difusión 
y asistencia técn~ca. 

Sub-estación de Y anahuanca 

La Estación de Huancay6 tiene una 
sub-estación en Y anahuanca (Cerro de 
Paseo), donde se tenía una granja de po

. llos durante la déca~a del setenta, y que 



'' ... el aspecto social de sus logros 

es de primera importancia,, 

venía funcionando con regularidad, con 
personal estable. Sin embargo, poco a 
poco fue perdiendo la· importancia que 
llegó a tener en apoyo de los campesinos 
de la zona; actualmente la Estación está 
practicamente paralizada, no sólo debi
do al recorte financiero sino que a partir 
de I 98 I viene siendo hostilizada por la: 
acción subversiva, quedando en 1983 
.c-asi en escombros. Para el año 1986 se 
está pensando en reflotar y levantar nue
vamente la granja, que pertenece a un 
·convenio con CORDEPASCO, para lo 
que se hará un estudio sobre la optimi
zación de la crianza de pavos. Además, 

la Estación de Huancayo ha puesto en 
· marcha un nuevo proyecto ·de. apoyo a 

las comunidades de la Sierra Central, ba
jo un convenio con el.Banco·Mundial. · 

Estación de Pucallpá 

Al, igual que las anteriores, el IVITA 
tiene la Estación de.Pucallpa', la cual ini-

: ció sus actividades en 1971 y que en la 
actualidad desarrolla dos proyectos; el 
primero es' la crianza de peces tropicales 
y··el segundo el desarrollo de piscigranjas. 
"Este último es un proyecto al que se ,da 
un gran impulso, debido a la baja de pro-

tc'i'nas de origen animal, que se pueden 
sustituir con la producción de peces, me
diante el sistema de piscigranjas; así el 
abastecimiento de peces para el carnpesi-

. no se va asegurando en los períodos 'de 
escasez•: nos afinna el director del Insti
tuto. Para ello la institución cuenta con 
40 estanques entre naturales y artiffoiá· . 
les. Este proyectó de las· piscigranjas se 
realiza por un convenio con CORDE
UCA Y ALI. 

Desde unos ruíos atrás se viene for. 
mando un sistema de producción de de
sarrollo de la. ganadería en la Amazonia 
en la cual intervienen ·las líneas de sani
_dad, producción, reproducción y econo
mía, áreas que .se .conjugan en un siste
ma. de trabajo aplicado a la zona para que 
los ganaderos obtengan los mejores be
neficios. Este es el convenio de Sistemas 
Amazónicos de ·Pro'ducción, con el apo
yo 'financiero del Centro'Internacional de 

· 'Investigación para el Desarrollo (CIID) 
del Canadá. 

Sub-estación de !quitos 

Además, en la subestación de !quitos 
principalmente, se viene llevando a ·cabo 
el proyecto de primates no humanos que 
consiste en la reproducción y conserva
ción de dichos primates en cautiverio. 
En este proyecto, sustentado en un con
venio suscrito . con la Organización Pa
namericana de Salud y los Ministerios 
de Agricultura y de $alud, se está ha-

· ciendo un estudio de dichos monos en 
cauti\1erio para su utilización con fines 
bio-médicos; es una técnica de muy al
to costo, por lo _que no es utilizada en 
nuestro medio, pero es muy difundida 
en otros países, por.ejemplo está dando 
muy buenos resultados en Estados U1ú
dos. Así IVITA viene estudian.do a es
tos primates desde un punto de vista re
productivo y los envía a Universidades 
y Centros de Investigación 'de ese país, 
mediante un convenio y una resolución 
que permite capturar los monos en sti 
hábitat natural y estudiarlos y luego 
mandarlos donde se necesiten. 

En los ültimos tres años, !VITA está 
tratando de implementar nuevos proyec
tos con el apoyo financiero del CIID de 
Canadá, la Agencia para el Desarrollo In
ternacional (AID) de Estados Unidos y 
la Cooperación Técnica Suiza (COTESU). 
De '.:!Ste modo, resulta que la institución 
se subvenciona más con financiamiento 
externo que con recursos propios de la 
Universidad. Más bien .pareciera que la· 
propia Universidad no le prestara la aten
ción necesaria, al menos en cuanto a di
fusión de sus acciones y logros. Esta po
ca atención no es óbice para que !VITA 
y el personal involucrado en dicho pro
yecto sigan trabajando en los objetivos 
que se han trazado, para bien de San · 

. Marcos-y-del país. 

''Las pérdidas causadas a MTA 
s2 pór la acci9n subversiva son incalculables'' 



Escribe: Raúl Gonzales Moreyra 
(Docente de la Facultad de Psicología) 

La.· investigación 
psicolingüística 
en San Marcos 

Desde fines de 1978 hemos iniciado 
en el Laboratorio de Psicología Experi
mental, actualmente. dependiente de la 
Escuela de Psicología .de la Facultad de 
.Letras y Ciencias Humanas', _un progra
rna de investigación en el! área de psico-

. lingüística cuyas ·características, resulta
dos y perspectivas voy a .reseñar en este 
brev.e espacio. 

La elección de un programa de inves
tigación como eje de la política acadé-

. mica de una institución, es .producto de 
la confluencia. de varios factores que van 
desde los·personales, como vocación e in
terés, ·hasta los de la plausibilidad de los 
medios para realizar los proyectos, fac
tores que son humanos,. económicos y 
bibliográficos principalmente. Pero a es
tos factores se surrian dos· que para mí 
son más relevantes: un factor que voy a 
denominar' por .comodidad, psicoeconó
mico'; y un segundo factor de carácter 
sociocultural. · 

El lenguaje,' como comportamiento y 
proceso cognitivo, cruza y se instala des
de las. formas más simples y elementales 
de .comportamiento lindantes con la 
conduc~ animal, tales como el condi
cionamiento y las reacciones emociona
les básicas, .hasta las más complicadas 
realizaciones cognitivas y simbólicas; 
piénsese, por ejemplo, en el discurso 
científico y en la elaboración poética: 
En el substrato conductual de estas.últi
mas, es difícil, a veces, vislumbrar: el pa- . 

pel de la palabra (en cuanto elemento 
fónico) como señal de 'reaccio.nes emo
cionales primarias ·o como índice de es
tructuras figurativas relevantes del cam-
po perceptivo. . . · · · 
· Si ~gún proceso psicológico· humano 
puede ser candidato a la función de si~-
tema integrador y fijador de los comple
jos procesos .de recepción y procesa
·miento de información y .de regulación 
y orientación de la conducta humána es 
casi sin dudarlo el lenguaje . . Estudiarlo 
es pues una labor importante para todas 
las áreas profesionales de la psicología: 
educacional, clínica y social. 

· Pero hay un ~gundo factor decisivo 
de carácter .social: nuestro país . es .una 
nación multicultural no integrada, don
de existen varias lenguas nativas andinas 
y amazónicas y algunas variedades del 
español. Partiendo de un análisis muy 
grueso de la fisonomía social del lengua
.je encontramos el español, .lengua ·ao
minante, con siete variedades identifi
cadas .por. Alberto .Escobar: dos españo
les ribereños .de las cuencas delPacífico 
y del Amazonas, tres espafl.oles .andinos 
y dos formas interlectales de bilingüis
mo quechua-español. El quechua y el 
aymara son las dos lenguas andinas nati
vas; la primera con varias formas dialec
tales identificadas por Torero y Parker. 
Por último, en la selva amazónica las co
munidades y tribus·nativas emplean más 
de 60 lenguas dif ei:entes clasificadas en 

una docena de familia'S porlos etnolin
güistas. ,Er¡ resumen, ·en él Perú, sus 20 
millones ·de habitantes emplean más de 

. 75 códigos de comunicación .quepo'seen 
entre ellos todas las distancias ;lingüísti
cas y. comunicacionales imaginables, 
constituyendo un verdadero ·.conjunto 
abigarrado y desorden,ado,al que .no se 
conoce .desde una ·perspectiva psicolin
güística, a pesar que es· un fenómeno 
que bloquea los .flujos de comunicación 
nacional formales e .informales; educati
vos y masivos, acentuando .nuestra .frag
mentación social y'los p.rocesos de.mar
ginalidad social.Y cultural. Enmarcados, 
pues, en este contexto .nuestro programa 
abarca tres direcciones psicolingüístkas: 
dialectal, evolutiva y literaria. 

LA ·psICOLINGUISTICA DIALECTAL 

Hasta ahora hemos completado dos 
proyectos: el prúnero explorar las diferen
ciasen el proctfsamiento que .de la i.nfor
mación .. tienen desde una perspectiva psi
colingüística, los hablantes de las diver
sas variedades · del español · cuando son 
receptores de un emisor·,. que se comuni-

. ca en la forma culta 'del habla limeña. El 
segundo proyecto ·,se ha constituido en 
la elaboración deun Test Breve de Bilin
güismo Quechua-Castellano,. que permi
te, con una aplicación breve y por exa
minadores no necesariamente psicolin
güistas, un diagnóstico rápido de la exis-

y - ,..., _____ ..,.., 
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tcncia y el nivel avanzado o incipiente 
del bilingüismo. Para ambos trabajos nos . 
hemos·basado en los aportes lingüísticos 
de' A . .Escobar. 

Para el primer proyecto · selecciona
mos una muestra . de hablantes de las si
guientes variedades del espáñol: costeño 
(Trujillo): amazónico : (Chachapoyas), 
andino ss. (Cajamarca), surandino. (Tac
na), .altiplánico, bilingüe avanzado y bi
língüe incipiente ,(Puno) . 'Todos los' suje
tos .componentes ,_de la ·muestra ·fueron 
varones, 'de 12. áños y en escolaridad.re
gular: entre 4° . y :'6~·-Grado de Básica 
Regular, sin 'ningún ·defecto auditivo, 
emocional o :articulatorio y ningún con-

. tacto con las · otras -variantes .dialectales 
por viaje .o.e~posición prolongada. 

. ' 'Sin entrar . en detalles que pueden re' 
cogerse en las publicaciones especializa
das (ver referencias) nuestros resultados 
despu"és ·de examinar .los procesos de 
percepción, mejoramiento perceptivo 
·por .'repetición del mensaje;memoria léxi
ca, asociacíones paradigmáticas·, ,consis
tencia significativa o riqueza .asociativa 
léxica, :Y · razón ttpo-muestra o riqueza 

· de ' léxico. ,activo de_.los-.diversos ·grupos, 
nos demostraron ·.9ue -los ,habitantes de 
fas diversa~ :v.ariedades perdían (en por
.·centajes) información ante el emisor de 
la siguiente manera: 

Ribereño Costa 
Ribereño Selva 
Andino ss. 
Surandino 
Altiplánico 

· -Bilingüe Avanzado 
Bilingüe .Incipiente 

60/o 
20º/o 
i20¡0 
14º/o 
140/o 

-46º/o 
650/o 

Como es obvio , estos .resultados de
muestran que la donúnancia .de la norma 
culta limeña, como código de comuni
cación .nacional ·marginaliza y coloca en 
inferioridad de ·condiciones a 'los otros 
grupos dialectales. La comunicación so-

. cial y la comunicación educativa se en
cuentran severamente .p_erturbadas en· 
nuestro país. Es necesario rediseñar con 

. participación de técnicos . provenientes 
de ·d!versas disciplinas las políticas edu 
cativas referida·s a fa educación de los 
grupos, especialmente bilingües, que son 
los sustantivamente afectados por la ·do
minación.lingüística dél .castéllano culto 
limeño. 

Nuestro Test de Bilingüismo TBB-QJ;:, 
consta de 24 reactivos consistentes en 
láminas de objetos sencillos que permi
ten conocer i;ápidamente a· través de una 
exploración estandarizada· los-problemas 
de vocalismo, acentuación, diptonga
ción, hiato y sintaxis que se ·presentan 

·á los hablantes quechuas en su uso del 
español, pudiendo' identificarse el nivel 
incipiente o avanzado de dicho bilingüis
mo. Creemos ·que _puede ser un instru-

mento mu y útil tin la ·clínica psicológica 
y .en las exploraciones psicopedagógicas 
de seudoretrasos escolares. 

Actualmente investigamos las relácio
nes del bilingüismo quechua.español con 
los rendinúentos académicos en el siste
ma escolar oficial regular. Creemos que 

. a fin de año podrerno~ tener los prime. 
ros res11lt?.'1!'s. 

LA PSICOLINGUISTICA EVOLUTIVA 
YUTERARIA 

En las direcciones de rótulo hemos 
realizado un trabajo que,:para ·la Psico
ling-oística evolutiva, ha consistido en 
pn:parar algunos indicadores y tablas 
básicas de frecuencias fonológicas y 
morfológicas del escolar medio limeflo. 
Además, estamos tratando de montar un 
proyecto de largo alicntq ·que integra 
con propósitos curísticos el modelo evo
lutivo de la urteligencia de Piagct con el 
análisis de las funciones comunicaciona
les de Jakobson y con un conjunto de 
resultados de la investigación g~nética
lingüfstica en los nll'ios. Un primer resul
tado·interesante es que hemos demostra
do que el "cluster" o formación espon
tánea ele categorías en la memoria inme
diata que agrupa items dispersos, es fun
ción tintre los ·7 .12 años de la riqueza 
asociativa· léxica del sujeto , o por lo me -
nos está estrechamente vinculada con 
ella . 

Una última línea, es la literaria, que 
hemos diferenciaéi~ en Psicolingüística 
·narratológica y Psicolingüística poética. 
En la primera área estamos trabajando , 
actualmente , en los modos de lectura 
(legibilidad y redundancia) que ·tienen 
muestras de hablantes de div.ersas prOCl'· 

dcncias socioculturales del país ante tex
tos literarios orientados hacia lo rural 
(Arguedas, Alegría, Scona) o hacia lo 
urbano (Vargas Llosa , Ribeyro; Bryce). 

En lo que denominamos Psicolingüís
íica poética, hemos avanzado identifi
cando los factores psicolingüísticos que 
conflgutan la competeucia puética tlel 
lector. Ellos son, según nuestros resulta
dos; un factor fónico nucleado en la ri
ma y u·n factor prosódico que articula 

.. . información y·valores métricos comunes 
y relaciones semánticas equivalentes. 
Además· hemos podido cónstatar la curva 
de desarrollo de la conducta ·poética de 
los 7 a los 12 años en diversos aspectos 

. de las equivalencias. Quiero aclarar que 

.usamos la··noción de ·equivalencia en el 
sentido que. Jakobson y Levin la ·aplican 
en sus exposiciones sobre la estructura 
lingüística del lenguaje poético. Actual
mente exploramos las diferencias entre 

. las lecturas narratológicasy poéticas. 
Quiero :tenninar seflalando que no 

contando con recursos económicos ni 
real apoyo de ningún nivel de la ·univer
sidad, detrás de los pocos pero significa
tivos logr9s está el trabajo de mis asis
tentes y jefes de práctica que no han 

·escatimado ni tíemp'o ni esfuerzo ni to
lerancia al stress, para hacer realidad.una 
línea de 'investigación ya díbuj~da. 
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!ntre la salsa · y las baladas 
En el número anterior de nuestra re

ista (LA CASONA Nº 3) ·presentamos 
1 informe sobre la encuesta socio- eco-
16mica. realizada entre los sanmarquinos. 
\llí .señalábamos los rasgos o caracterís
foas mayoritarias entre nosotros,. como 
,a predominancia de limeños (69.6º/o), 
provenientes de familias consideradas en 
su mayor ·parte en un nivel económico 
medio (47.lO/o), residentes .principal
mente en distritos considerados "popu
losos" (71.4º/o, sobre t odo en El Cerca
do, La Victoria y San Martín de Porres), 

·y cuyos padres tienen mayoritariamente 
. instrucción ·secundaria (los padres 4490/o 
y las madres 43.70/o). 

Todos estos datos, y ·algunos inás, que 
presentamos de aquella encuesta, van 
.dando el pérfil del sanm_arquino prome
dio. Pero, ·¿cómo es.éste en sus aspe_ctos 
·culturales? En Ja encuesta que presenta
mos ahora tratamos·de acercamos a este 
tema y escogimos específicamente el de 
las·preferencias musicales. 

. · Hicimos la pregunta: ¿Qué másica 
, prefieres?, ·en dos niveles, para bailar y 

simplemente para escuchar. Esta diferen
ciación se .debe principabnente a que 
quienes "consumen" música, es decir, 
los que · la . compran, graban o reprodu
cen, lo hacen ·por el sencillo placer, ma
yonnente solitario, .de disfrutar la m\lsica 
que más -les -gusta escuchar, como pro
ducto de un determinado ambiente ·.so
cio-cultural. En. cambio, la música para 
bailar tiene. diversas connotaciones que 
van desde. las más individuales y perso
nales, como puede ser lo que esa música 

· inspire en cada uno, hasta connotaciones 
sociales y culturales, en el sentido que 
esa música nos vincula social y cultural
'mente !l·'.Jn determinado grupo humano, 
el cual sociabnente expresa detemüna
das características con las que nos iden
tificamos, y que van delineando nuestro 
entorno social y. cultural, es decir; la má
sica para bailar entendida como·un vehí
culo de socialización. 

Ante el reto de clasificar los estilos 
musicales o tipos de música, optamos 
por doce categorías que trataron de sal
var las arbitrariedades consiguientes en 
toda ·clasificación , pero que intentamos 
para su mejor comprensión. 

Las categorías se construyeron de 
acuerdo a los géneros musicales quemen
cionaban los encuestados, y las catego
rías que agrupan dos o más géneros se 
basan en las asociaciones que hacían los 
nrooics rncuestados. Para precisar me-

. ... . . .1. _ ,.,1,. 

CUADRO 1 
¿ Qué música prefieres para bailar? 

(º/ o) . 

Tipos de música mencionaáós 
Salsa 
Disco-Pop-Balada en inglés 
Música criolla 
Baladas en español-Instrumental 
!leavy metaJ - rock pesado 
Chicha 
ti uayno-F olklore 
Jazz- Rock progresivo 
Otros 
No contesta 
TOTAL · 

P.ara bailar 
40.1 
22.1 

5.7 
3.9 
3.4 

· 2:8 
1.7 
1.1 
0.6 

18.6 
100.0 

'mencionar uno o varios cantantes y/o 
grupos musicales de ·su preferencia. 'En
·Cuestamos a 177 estudiantes, que en su 
mayon'a son ingresantes de 80 - 83, y 
esta encuesta se realizó en febrero de 
1985. 

A la pregunta: ¿Qué música prefieres 
bailar? (ver cuadro ·N° 1), el AO.lº/o 
mencionó la salsa, y el 22.l o¡ o lo que 
denominarfaJ)lO&:,im1sica pop-disco-ba
ladas en inglés, lo cual nos indica la fuer-

te presencia ·de la 'llamada "música cp
mercial" ( e importada originalmente) en 
el gusto mayoritario de los estudiantes 
(62.20/o). La mllsica criolla les sigue 
con u~ 5.70/o, y el' huayno-folklore 
con tan s6lo un 1.7º/o, y sorprendente
mente la "chicha .. o cumbia peruana o 
huayn<i folk,etc., alcanza-sólo un 2.8º/ o. 
Sorprende, porque si nos remitimos-ala 
imagen que se tiene .de San Marcos co
mo universidad con un gran componen-

CUADR02 
¿ Qué música prefieres para escuchar? 

(O/o) 

'!}P.OS de música· mencionados 
Baladas en español-Instrumental 
Disco- Pop- Balada en inglés 
Música erudita-Clásica-Culta 
M. Latinoamericana-Nueva Trova 
Salsa 
Hea".y Metal-Rock pesado 
Huayno~Folklore 
Jazz-Rock progresivo 
Música criolla · 
Chicha 
Otros 
No contesta 
TOTAL 

P.ará escuchar 
48.0 
15.2 
6.2 
4.5 
.3.4 
2.8 
2.8 
2.3 
2.3 
0.6 
0 .6 

11.3 
100.0 

. ·-··-·--------·-·------------------' 



te estudiantil de extracción "popular" 
tcon todo lo amplio e impreciso que es. 
te ténnino puede ser) llama la atención 
que sean tan pocos los universitarios que 
tengan como su música predilecta para 
bailar a estos tipos .de música denomina. 
das "nacionales", por ser creada y eje
cutada en este territorio por. peruanos. 
De estos tipos de música sabemos que 
en un nivel nacional y general gozan de . 
la preferencia de determinados sectores 
de nuestra sociedad (se conoce esto prin
cipalmente por la magrútud que alcanza 
a nivel. nacional· la ven ta de discos de 
música folklórica, y en los .últimos años 
también ·de "chicha"); pero pareciera 
que, a. pesar de su extracción popular, la 
mayoría. de sanmai:quinos no se identifi . 

. ca con este tipo de música, ~ino, más 
bien, sus gustos musicales han sido mol. 
deados por los medios masivos de comu, 
nicación. • 

En cuanto al tipo de música que pre
_fieren para escuchar (ver cuadro NO 2), 
un abmmador 48º/o mencionó las bala: 
das en castellano conjuntamente .con la 
música instrumental ( ¡los sanmarquinos 
son románticos!), en tanto un 15 .20/0 
prefiere lo que denominamos pop-disco. 
balada en inglés-. (¿Es que los oyentes 
determinan la programación de las emi
soras, o las emisoras ''programan" a los 
oyentes?). Ambos tipos de .música repre
sentan el 63.2º/o. Al parecer, en cuanto 
a la música, los sanmarquinos no son ni 
tan críticos ni tan contes~atarios . . 

Les sigue, aunque algo distante, la 
llamada música culta- o clásica con un 
6.2º/o de las preferencias musicales 
(bastante bajo para el ámbito universi. 
tario ); y la nueva canción latinoameri- . 
cana, nueva trova, etc., con un-4.5º/o 
(principalmente en· Ciencias Sociales y 
Letras). 

En nuestra encuesta incluimos la pre
gunta: ·¿Cuál es el tipo de música-que 
menos te gusta?: Pregunta aparentemente 
inocente, pero :que.puede damos algunos 
datos de cómo por oposición, se va defi
niendo una identidad cultural (ver cua
dros Nº 3 y 4). 

En cuan to .. a la música para bailar, las 
mayores "aversiones" se las lleva la chi
cha con un 27.70/o, y en segundo lugar 
el heavy metal o rock pesado con un 
16 .90/ o. El caso de la chicha sorprenderá 
a muchos, si es que no se toma.en ·cuen
ta el "sentimiento dé clase. media" que 
albergan la mayoría de estudiantes que 
aspiran a un mejor status socio-econó
mico vía la universidad, y la chicha, por 
su origen y por el circuito en ·el cual se 
desarrolla, no aporta para el ascenso de 
status· socio.,...cultural, sino; más bien, re
presenta mucho de lo que se quiere de
jar atrás. 

Aun así, el elevado porcentaje de los 
que no contestan a·esta pregunta nos in-

dican que no existen mayores antagonis
mos o prejuicios contra algún tipo de 
música. 

Todos estos datos aquí comentados, 
y los. demás que aparecen en los cuadros, 
son una_ muestra, quizás algo linlitada, 
de lo que es la cultura popular urbana. 
Este pueblo urbano, cuya cultura actual 
se encuentra formada por las influencias 
de los medios de comunicación masivos 
.(radio, TV, periódicos, crónicas deporti
vas, policiales, historietas, fotonovelas, y 
qué decir de los programas '.'cómicos" 
de la TV); ya no tiene nada que ver con 
aquella cultura popular principalmente 

. rural que en sus expresiones abarcaba 
una simbología que representaba su rea. 

· lidad concreta y su vínculo con la natu- , 
raleza. Esta cultura popular urbana se 
gesta en otras condiciones y con otras 
influencias. 

Nuestras universidades masificadas, o 
mejor dicho, esa gran masa de universita
rios, representan también esa '.'cultura 
popular", que, aunque privilegiados por 

· una educación superior. .(aunque sería 
mejor llamarla capacitación técnico-pro. 
fosional) han dejado de ser elite cultural. 

CUADRO 3 
¿ Qué tipo de música es la ·que menos tegusta bailar? 

· (o/o) 

TiP-OS de música mencionados 
Chicha · 
Heavy metal-Rock pesado 
·Disco-Pop-Balada en· inglés 
Música criolla 
Breakdan.ce 
Bolero-Tango-Rancnera-Pasillo 
Salsa 
,H.uayno-Folklore 
Jazz-Rock progresivo 
Baladas en espaliol..,..lnstrumental 
Otros 

·No .contestá 
'TÓTAt· · 

CUADRO 4 

,P.ara bailar 

27.7 
.16.9 
14.1 

5.1 
4.5 
2.8 
2.3 
2.2 

·0.6 
0.6 
0.6 

22.6 
100.0 

¿-Qué tipo de música es la que menos ·te gusta 
· vara escuchar'! 

(O/o) . 

Ti¡.>os de música mencio11ados 
Cnicha 
tleavy .metal-Rock pesa(Jo 
Uisco-Pop-Balada en higlés 
1v1úsicá erudita-Ctásica-C,Jlta 
Bo1ero-Tango-Ranc11era-Pasillo 
SaJsa 
Huayno-F olklore 
Música criolla 
llreakdance 
Baladas en españ0I-L1strumental 
vtros . 
l\lo contesta 
TOTAL . 

rara escucJrnr 

22.0 
14.7 
10.2 
5.1 
·5.1 
4:5 
2.8 . 
2.::S 
1.1-
1.1 
1.7 

29.4 
100.0 



¡Alto. a la intolerancia! 
La Sa1'Íta inquisición· se instaló en· San Marcos. Ya no se esgrime 

· ·.·crucifijos y sotanas amenazantes, sino los sagrados preceptos de la 
· "música p9pular del pueblo", de la "guerra a muerte:a la penetra
·ción imperialista~·. Es así como un grupo de activistas·del FDR'y el 
FER del .Pení , en una desquiciada e irracional ac.titud, expulsaron 
de la . Universidad a los jóvenes integran tes de los grupos de rock 
subterráneo que, invitados por alumnos, debían realizar un concier
·to el último sábado 21. A pesar de la viva expectativa que entre el 
alumnado había causado su presencia, el concierto denominado 
.. Denuncia por la vida" no pudo realizarse. ¿Con qué derecho un · 
·puñado de, individuos irrogándose la representativióad de la totali-

. dad .del alumnado sanmarquino impidieron el acto? ;,Hasta cuándo 
· los -estudiantes vamos a tolérar abusos·y rabietas que desdicen del 
·,papel que debe desempeiiar nuestro claustro? ¿Hasta cuándo:? 

Esta vez · no fueron los policfas -sus 
enemigos · eternos- quienes impidieron 
sú .presentación; de nada les valió que en 
sus volantes anunciaran que vendrían a 
expresar .su protesta por la violencia im• 

· perante en· el país, por la podredumbre 
en la cual se hallan muchas de ·nuestras 
instituciones,. por el-descarado desprecio 
que les ·brindan los medios masivos de 
.comunicación, o por último, que ven

. drían simplemente a gritar lo que piensa 
y siente este sector de la juventud margi. 
nal o marginada, pero juventud al ffn. 
.Más .pesaron sus .casacas de cuero, sus 
atuendos llamativos, sus guitarras y de-

. corados, y por qué no decirlo, hasta su 
tez blanca fue tomada como una provo-

. cación por el dogmatismo extremo, por 
aquellos malos asimiladores del materia
lismo dialéctico quienes vieron en e~os 
a los embajadores ·de ' Ronald Reagan. 
Pensábamos que 'S'an Marcos había cam
biado, que aquellos quince años que nos 
separaban de las oscuras épocas en que 
·en nombre de esa"revolución" de la que 
tanto se habla en nuestra universidad no 
.pennitieron .. que Santana tocara en el es. 
tadio, pensábamos, decimos, que esos 
años eran irreversibles, que había que ol
vidarlos. Pero no, .quince años después, 
con los mismos trillados argumentos, 
con la misma violencia de los que no tie. 

.nen otra razón que la fuerza, y con segu
ridad con muchos de los mismos rostros 
de .antafio, consumaron el morboso pla. 
cer que también sintieron las huestes de 
Mussolini, Khomeini o los.guardias chi
nos de ·1a "revolución cultural". Feliz. 
mente esta ~ez el atropello encontró ré
plica, se logró qÚe los inquisidores expli
casen sus "motivos" en un debate . Este 
se realizó en un salón de Letras, como 
nunca atiborrado de asistentes, El an,1ui. 
losado per.samiento seudo-revoluciona. 
rio afloró nuevamente por boca de los 
autoelegidos "censores" sanmarquinos; 
la mayoría . de sus argumentos. bien pu. 
dieron figurar en una antología de cuen- · 
tos· absurdos, pues en su esquizofrenia, 
llegaron a señalar que el rock era música 
"para maricones", citaban a Marx y Ma
riátegui como si éstos hubieran escucha
do rock alguna vez, hablaban como si 
San Marcos fuera una iglesia. y ellos los 
Sumos Pontífices que e.>ccomulgan y ab-

suelven a su gusto. ''Nosotros no vamos 
a permitir ... " decían, y nos pregunta. 
mos, ¿a nombre de quiénes? Hablaban 
:de inmoralidad, de degeneración, de m~
sica alienante, de drogas; cuando por to
dos es conocido .que en San Marcos, en 
las tumultuosas fiestas, parrilladas, bin
gos y verbena·s organizadas por los ahora 
·escandalizados ''defensores de la cultura 
popular", se mueve el cuerpo al ritmo 
de la mt1sica disco de la más huachafa, 
con los ritmos ridículos del breack dan
ce - y con concursos y .todo-. ¿Para qué · 
hablar más'? Produce escozor rec!ordar 
estos hechos. Además, comprendemos 
que la estupidez es parte de la condición 
humana. Pero lo que no vamos a permi
tir es que elementos con la práctica de 
que damos cuenta, nos vengan a hablar 
de "moral" de ·~núsica alienante", si 
cuando están· embriagados dan sus salti
tos al ritmo del flash dance. Ni qué decir 
de las fiestas con Carlos Brescia, LosHer
manos Silva y otros grupos que cotidia. 
namente visitan el gimnasio y que no 
precisamente exhiben en sus filas a la 
Pastorita Huaracina o los Zampoñeros 
de Quispicanchis, Y a aquéllos, ¿alguna 
vez les han prohibido el ingreso? ¿Se 
les ha acusaJ}o -d'e tocar música alienan
te? Jamás. 

En su absurda actitud, el cenáculo de 
"comisarios culturales" llegaron a men
cionar que contaban con el apoyo del 
Rector. No podemos creer que éste ha
ya podido estar enterado siquiera de t a
maí'lo atropello. 

Debemos reivinliicar el nombre de .la 
universidad como institución abkrta a 
las más disímiles expresiones y · pensa

. mientos, he allí lo maravilloso y demo
crático de una institución como la nues
.tra. 

Hace pocos meses el Dr. Héctor Cor
nejo Chávez fue impedido de enseñar en 
la U. de Lima porlas autoridades conser
vadoras que no comulgaban con su posi
ción progresista; en San Marcos se expul
~an grupos de rock contestario porque 
unos treinta estudiantes acuerdan de
clararlos "reaccionarios y agentes del 
imperialismo". Dos caras de la misma 
moneda, dos fonnas ·de \jquidar a la 
universidad. Por nuestro futuro , haga
mos algo. (Víctor Patiño Marca). 

~-. 
/ ' 

Escribe: Javier Am¡,uero AlbarJ 
4 
4 

lmpri 
• • • 

sobre ~ ' ' ' Aquí, la salsa es uh ,producto de imJ 
portación mal imitado; no sé si bien conil 
sumido. Como toda expresión musical'!' 
contemporánea, debe buena parte de.s4 
difusión y aceptación a la industria dis~ 
cográfica . . Debió .ofrecer ;tal vez, un buet11111 
mercado para que sellos como Diosa, In,··1•· 

fopesa, Son o Radio o lempsa se dédica- .. 
ran a explotarla. ¿Cuán beneficiosa h. 
brá sido para estas compañías la repre~~,._ 
sentación de casas discográficas salsera9 
o la simple reproducción de temas? ¿Qu~ 
extraños criterios comerciales definieroil9' 
el consumo limeño de salsa con ciertoa 
temas, orquestas y cantantes? ¿De quP-" 
manera se relacionaron los element<e 
de producción y difusión salsera para un' 
espacio como el nuestro, exclusivament9 
de consumo: Matrices disqueras, vapoq¡. 
nos coleccionistas, emisoras radiales, se'Tf' 
llos limeños, etcétera? · ,, 

Las cosas no precisan dé la definici6' 

• 



• tones 
salsa 

humana para existir ( o seguir existiendo). 
Se habla de ml1sica latina, música afro
antillana, salsa, música tropical, música 
afrolatinocaribeñoamericana, música 
afrocubana, mllsica caliente ... Y cada 
nombrecito tiene sus padrinos con su res
pectiva exposición de motivos. Pero fue 
salsa el que quedó -como queda par.a 
siempre el sencillo apodo de 'flaco' por 
sobre otros más elaborados- : Entonces, 
el nombre no es algo por lo que se.deba 
discutir mucho. 

Más que definir, hubo que distinguir. 
Mucha gente pensaba que Los Pakines, 
por ejemplo, hacían salsa;-o ; concebían 
_la salsa dentro de un género promiscuo 
llamado música tropical .( donde se la 
confundía en un mar de ritmitos alegres 
Y simplones). Incluso, no hace mucho, 
los Héctor Rocca ubicaban discos Fania
en el contaminado estante de 'musica 
tropfcal'. Hoy -no por s·entido o gusto 
inus1cal sino por clasificación comercial-

la salsa tiene su estante (en él continúan 
colándose Tito Ch:icoma, Freddy Roland 
y otras intoxicaciones). 

Creo no e_quivocanne si señalo la apa
·rición del programa radial Maestra Vida 
como evidente muestra (no sé si pr.oduc
to o causa) de la redefinición del consu
mo limeño de la salsa, que coincide con 
la .llegada de la presente década. El ori
gen, carácter y circunstancia del progra
ma es simbólico: -la salsa 'subía' a la FM. 
Prometía un cambio en la manera de ver 
este género. . 

Maestra .Vida se convirtió en progra
ma luego de la presentación del álbum. 
de Rubén Blades por racµo Miraflores 
(nada menos). Antaño apartada_ en las 
radios achoradas de AM;Mar,Modema, 
Libertad, etc.,la salsa accedía a la decen
cia por varias razones: era la música de 
Rubén Blades (de concepto más profun
do· y elaborado); era el Doctor 'Delgado 
Aparicio (no un disjockey que ponía dis
cos y leía fundas); se hablaba.de produc
ción, dirección, co-producción, conduo
ción, es decir, un trabajo radial serio y 
,profesional; era el .agradable sonido FM 
y no la ruidosa AM;·se trataba de un pú
blico menos 'vulgar' ... La salsa era acep
tada por la decencia limefia y por ella 
trastornada. 

Definitivamente, no se puede juzgar 
un período en base a un espacio radial, 
más aún cuando estarnos convencidos de 
que esta música desborda los límites de 
la radiodifusión; pero en una sociedad · 
llena de radios y tratándose de un géne
ro que depende de la importación para 
durar, es justo· señalar los cambios que 
·podemos advertir en el ambiente desde 
la aparición del programa: Surgieron es
pacios salseros del mismo estilo (combi
nando exclusividad- primicia con · 'cul
tura' salsera o afrocaribeña). La FM abrió. 
sus puertas al género: aparecieron Radio 
Mar y Excelsior, disputándose el gusto 
contemporáneo por la salsa; Delgado 
Aparicio .deja Miraflores y América·(co.ó. 
un nuevo público formado que lo segui
rá) y se instala.en Radio Mar, cuya tradi
ción 'tropical•, eri: AM le ofrece .el viejo 
público en FM, es decir, la aceptación 
de los antiguos salseros de lo que el Doc~ 
tor venía haciendo con el género. 

·Estos años dinámicos, de redefinicio~ 
nes y cambios(algunasidentidades radia
les se modifican y por extensión los 
oyentes también) tenninan en un perío
do de calma, con el género ya asentado · · 
en FM, en público más o menos estable 
y la expansión hacia la pantalla chica: ·el 
revitalizador hizo efecto, 'la salsa puede 
durar una década más. Se había logrado 
conformar el público (reformando el 
propio y conquistando el ajeno) para la 
calidad de producción que nos venia lle
gando: Perico Ortiz, Ponceña, Willie Co
lón, Mulenze, Blades ... 

Rubén Blades, Cheo Feliciano y Celia 
Cruz llegaron a la Feria del Hogar el afio 
pasado. Fue ocasión para observar los 
frutos del trabajo realizado con la salsa 
en los primeros arios de la década:· Feli-

ciano venía por primera vez a Lima gra
cias a la tremenda difúsión de su música 
en Maestra Vida ("Los· Entierros" acom
pafió el paso del 81 al 82 como terna del 
afio). Rubén Blades regresaba, pero esta 
vez no era el sustituto de Héctor Lavoe 
(se corrió la versión de que originalmen
te era · éste quien venía ... alglln día La 
Voz cantará aquí) en la orquesta de Wi
llie Colón ni su cantante, .Blades tenía 
ya nombre y sonido propios -inclusive 
hay quienes lo ven como líder de una 
nueva generación, de un nuevo concepto 
de la salsa(" ¡conciencia latino!"). Final
mente, Luis Delgado Aparicio se conver
tía en la Voz Autorizada (Dr. Salsa) y 
por lo tanto en el lógico presentador de 
estos artistas ante un público que él mis
mo había ayudado mucho a modelar 
(público que se hizo presente en toda su 
variada composición, durante la Feria). 

Maestra Vida, y los programas del mis
mo corte posteriores a él, forma una nue
va generación de oyentes de salsa, a la 
que los antiguos salseros no saben si asi
milarse o no. En la actualidad, pues, el 
género tiene eruditos de todo tipo, algu. 
nos de los cuales ya desdeñan lo ofreci
do por la radio: <latófilos biógrafos, co
leccionistas de discos exclusivos , blanqui
tos ( o blanquiñosos) con patas o parien
tes en Nueva York, universitarios con 
afanes etno-musicológicos y lectores fa. 
náticos de Femando Ortiz, viejos disjo
ckeys matanceróftlos; rockeros de "am
plio criterio1nusical"; descubridores tar- · 
díos de un género ya decente; ·en fin ... 
sin fin. Los viejos salseros, en cambio ,.o 
sobreviven a sus nostalgias o éstas los 
devoran . 

Una gente -quizá los más (y por eso, 
mediocres)- toma estos cambios, si los 
nota, menos trágicamente. Ellos se vaci
lan igualito en las .fiestas con los herma
nos Silva, con el Carlos Brescia, compran 
las parrandas cumbiamberas de Freddy 
Roland, juran · que Tito Chicoma toca 

. salsa, compran cuarenticincos de ''He
chicera" y "Lágrimas", insuperables, 
seglln ellos ... Los mercenarios consumen 
de todo: "lo tropical, la balada, lo .crio
llo, el. güainito, el negroide , la música 
pó". Hacen una mezcla más nauseabun
da que papilla de bebé y se declaran ruñan
tes de la música. Este contingente de.in
sípidos mantiene -o mantenía, antes 
de estos precios- la producción discográ
fica "nacional" formal: baladas de Méxi
co a lo televisa ("música hispana'' que le 
dicen). Y permite la supervivencia de co
sas comoTV Guía.Radio A,Enhorabue
na y otras diversiones semejantes que 
uno, por pudor, ignora. 

Entonces, ahora, la salsa se lee, se es
tudia, se consulta, se analiza. El dormi
torio personal con equipo superó a la 
calle. Ahora es compleja, ya no es dura ... 
es "interesante". Diversión para merce
narios, nostalgia de salseros, 'tema' para 
los de después .del 80. 

Aquí, la salsa seguirá siendo un pro
ducto de importación mal imitado; no 

· sé si bien comprendido. 

La Casonn ::J9 



Ser una mujer universitaria es 
un hecho que h oy en d'ía ya no lla
:ma la atención . Sin embargo, la 
presencia de mujeres en nuestra 
cuatricen tenaria universidad es re
ciente .. Sólo a comienzos del siglo, 
y luego de largas luchas, las muje
res conseguimos el derecho a la 
educación superior: 

Las primeras 
universitarias 

En el siglo pasado la educación de las 
mujeres .estaba a cargo de_ religiosas; las 
materias que se impartían eran todas re
.lacionadas con las tareas domésticas. Se 
instruía a las mujeres para que·pudieran 
desempeñar "las labores propias de su 
sexo: esposa y madre". 

Durante la década del 70 del siglo pa
sado, mujere~ agrupadas en las Veladas 
Literarias, que la feminista argentina 
Juana Manuela Gorriti celebrada en su 
domicilio de Lima, leyeron una serie de 
trabajos tendientes a demostrar la impor
tancia y necesidad de una educación laica 
y superior para las mujeres. JV1ercedes 
Cabello de Carbonera, una de las más bri
llantes asistentes a dichas veladas,.soste
nía en su ensayo titulado "La influencia 
de la mujer en la civilización": "La inte
ligencia de la mujer no es hoy más que 
una crisálida que guarda la brillante ma
riposa, que librará el né.ctar delicioso de 
lus magnífica~ flores fecundades por la 

ciencia ... pero si .. Ja mujer recibiera la 
vasta y profunda instrucción que se da 
al hombre descubriría las mismas dotes 
intelectuales que él'' 1 • 

La polémic~, ,acerca del derecho de la 
mujer.a la e'tlucáción fue ventilada en·Jos 
diarios más ·importan tes de la época: "E.l 
Pení Ilustrado", "El Corre.o del Perú", 
"El Comercio" "La Patria" "El Album" 
qué sirvieron p'.ua difundir'ideas a favor 
o en .contra. Mientras tanto las niuje.res 
avanzaban, y dado que a la letra .la ley 
no prohibía la presencia de la mujer en 
los claustros universitarios: algunas de 
ellas tentaron el desafío. . 

Trinidad María Enríquez Ladrón de 
Guevara, es la primer mujer que logró 
rendir, exámenes universitarios. Cusque
ña nacida en 1848, en el seno de una dis
tingOida familia que le permitió desarro
llar sus potencialidades que ya uesde muy 
niña evidenciaba, estudió en el Colegio 
de Educandas del Cusco, y luego .tuvo 
como maestro a un tío venido de Euro-

Por; Cecilia Olea 

· pa con un baúl repleto de libros y una 
mente formada en el liberalismo francés. 
Fue profesora ·en el Colegio de · Eaucan
das. del Cusca, en ,el que tuvo como 
alumna a la distinguida Clorinda Nlatto 
de Tumer. Poco después fundó un Cole
gio ·para Mujeres, que fue uno de los pri
meros centros laicos de enseñanza dirigi
da a mujeres, desde el cual impartió ma
terias que hasta entonces estaban veda
das a las mujeres. El 3 tle octubre de 
1874, mediante Resolución Suprema ob
tiene el título de Candidata Universitaria, 
lueg,0 de rendir exámenes por 8 noches 
consecu.tivas, en cumplimiento del Re
glamento de fostrucción. A pesar de In 
resolución tuvo que batallar mucho pnrn 
ser declarada estudiante universitnrln, y 
fu~ aceptada en la entonces Univcrsiuncl 
lv1enor San Antonio de Abad. Cursó lorl 
estudios correspondientes a dos 111'1011 (lo 
Letras y durante tres años estudl1'1 Jurl~, 
prudencia. Sin embargo el m11chlN1111, (111 

la época no le pem1iti6 ejercer su p1nl11 

11Las primeras unív~rsítarias 
eran blanco de críticas y burlas" 



- sión. 
Margarita Praxedes de Muñoz fue la 

primera mujer que en calidad de alumna 
pisó los claustros de San Marcos. B;studió 
en la facultad de Le tras y luego en la de 
Ciencias. Seguidora de Comte, su novela 
"La evolución de Paulina" dio a conocer 
sus ideas. "Además de hace.runa exposi
ción razonada de .esta doctrina, manifes
tó sus puntos de vista sobre las mujeres 
y sobre la ·relación ·amorosa. Descalificó 
el matrimonio como tlnica opción de las 
mujeres, replanteando la relación· amo . 

. rosa ·por una de carácter racional y eró ti~ 
co, es decir, válida mientras la razón·y la 
pasión converjan, pero Íl.ljustificada de 
no existir ambas" 2 • · -

Gracias a_ la labor de estas mujeres y 
de muchas otras se logró el 7 de noviem
bre de 1908 la dación de la Ley NO 801, 
por la cual se pennitió el ingreso. de la 
n1ujer a las universidades. Implementar 
esta conquista no fue tarea fácil, convir
tiéndose las mujeres universitarias en el 
blanco de críticas y burlas. Como sostie
ne Elvira García y García: ·" .. la estu
diante ha encontrado resistencias osten
sibles, derivadas de los mismos profeso
res en unos casos, que las han tratado con 

. aire despectiv.o, y la misma oposición de 
los alumnos en no pocos casos, que tra-

. tában de burlarse de ellas y de ponerlas 
· en rídiculo ... " 3

• 

En la Escuela de Medicina se matricu
laron no pocas mujeres,entre ellas: Lau- . 
ra Esther Rodríguez Dulanto, .Cristina 
Patrón, Catalina González, Beatriz Car- · 
vajal, Mercedes Cisneros, entre otras. 
Laura Esther ·Rodríguez Dulan to fue la 
.primera mujer graduada en medicina. 
Estudio .en el Colegio ''Badani", .comple- , 

-tó sus,estudios con profesores particula
~s, _ya que por entonces no funciona. 
·ban colegios .de segunda enseñanza para 
·señoritas. Egresó de la .universidad .con 
notas brillantes. El .patriarcalismo de la 
época no le permitió gozar de una gran 
clientela a pesar de su eficiencia profe. 
sional. El Liceo Fanning .la contrató co
mo médica ·permanente del plantel. En 
1902 organizó la Escuela de Enfermeras 
"Unión ·Patriótica de .Señoras", desde la 
cual transmitió sus conocimientos .a un 
vasto .ntlmero de.mujeres. 
· Aunque se tenía la falsa preocupación 

de que la· inteligencia de la mujer no era 
capaz de ·asimilar estudios científicos,en· 
la facultad de Ciencias rindieron éxáme
nes: Leopoldina Gavil'lo de .Guzmán y 
Valle, Carmen Ortecho de Prialé, Laura 
Meneses del Carpio y otras. Leopoldina 
Gaviño de G\,lzmán y Valle, natural de 
lea, realizó sus estudios de segunda ense- . 
ñanza en el Liceo Grau, luego pasó a la 
Facultad de Ciencias. Fue nombrada Je
fa del Laboratorio de Química, cargo 
que hasta_. entonces ·no había ocupado 
ninguna mujer. . 

Mary Doris Clark fue 1~ primera mu
jer que ingres<:¡ ,a la Escuela de Ingenie- . 
ros, dirigiendo ·su actividad hacia la ar
quitectura. 

'Las Escuelas de Farmacia y Odonto
logía también contaron corr mujeres, . 
muchas de las cuales realizaron una bri-. · 

Hoy en d(a la poblacitm universitaria feme11iÍ1a t/ega a ser de un J8º/Ó en el pafs, 

llante ca.rrera. 
. La Facultad de Letras .fue la que con
tó con mayor número de mujeres en sus 
aulas, muchas de las cuales optaron por 
la fonnación en Educación. · 
· Miguelina Acosta ·Cárdenas .fue una 
de las primeras alumnas de la Facultad 
de Jurisprudencia y Ciencias Políticas. 
Se graduó con una tesis sobre ~l ,matri- . 
monio . .tdiguelina. fue fe¡yiexite defenso
ra ·de los dei:echos de·la mujer; habiendo 
participado en el .primer nútfu femenino. 
Fue por.algunos afios integrante del gru-
. po ºFeminismo · Peruano" que lideraba 
Zoila Aurora-Cáceres, desde.el cual dic

. tó charl~. y _organizó cursillos' dirigidos 

a mujeres de bajos ingresos. 
La historia de la mujer y .la educa

ción está aún por escribirse; pero lo po
co que sabemos hasta hoy,. queda claro 
que las mujeres gozamos de :algunos de
rechos, gracias a nuestras luchas unas ve
ces frontales . y otras persuasivas, en to
das · tas cuales subyace la utopía de la 
equidad de la. relación entre los sexos. 

l. Scmanario"ElAlbum", 1874,Nº 14,Lima. 
2. Maritza Villaviccncio, 1983, Raíces y For

mación del .Movimiento de Mujcre·s en el 
. Peri\ , Centro ''.Flora'Tristán",-Mim1=0, pág . 

· '14 . . 
3. Elvira Garc{a y García, La Mujer Peruana a 

. ttavá·de·:lossiglos, 1924, Tomo 11, pág.462. . 
.-- . 
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La opción homosexual 
·. ·Por: KÍque Bossio 

La desinfonnació.n ·o c.ontrainfom1a- .. .7:EJ fm de la sexuali9,ad es la procrea-
ción acerc·a,de:1.á.hol;llose~~·ali~~d en.'i,.~r-.::.''.:éi6rf, }'. :no )ll .. capa~ida( :~e .ru11,ar1:a .. álgún 
ticular, y de ·Ia se~1:1alidad;en.:gén~ral,,:es:· · otro.:,,. ··:, ... :~ ': · · ·.-· . . 
,una característica.'11.ó·.sólo:ilnivei:sitaria ó. . ...:ta';scxualidad sé'.Jegitirna ·social.mcn• 
sanmarquina, sin'o':'tli.] a ·soqie_daq:~n sµ · · t~ . .por,Ja .cons;igración eclesiástica y .eivil 
.-conjunto. . .. : ;-·;...;.. ... >: .. :.,. . . :a'través del rnatiimonio .. ·· . . . 

La sexualidad ·es uii:{~fiiciensión del .. · -Es'i,la'órientación (11omo y heteró) :y 
ser humano, importante·. ei:\tré:'otras, con- .,,, no ehes~lo _en ,,:que,.se, desenvuelvé' la .s~; 
sistente en el desarrollo dé .pues,qa,caP.a- . xualidad, lc?~que'.deten;nina la ,salud ·m~n-
cidad de ru11ar a algún otr9:) nvolµc_ia . .tal deLindíviauo; . • ,, ·.,- · : · 
procesos de .socialización, sentj.mientos· .. · : - La homosexualidad és ·una :desvia
óe amor y atracción física. Corr~ sobre ·/ :dón de · la sexüalidad,'y :no .un .camino 
un continuo (oonde pueden encontrar: · .d~Ja 'l'.11isma. .; ,.:, .: 7 · · ·.- • · · · ·: : 

se combinaciones) entre la heterosexua- . · ··, En 'resumerit·que la' sexualidad·se 
1idad y la .homosexualidad exclusivas, ,dicta, .-po .se 'apren'de. Y la.diferencia ha:_ 
según su mayor o menor referencia · ce :füi.ifa distancia. :·. · · 
hacia el otro o el propio género. · ··' .. · · · 

El ser humano es capaz de responder ';E~.'~st¡. direcci'ón s~-in,lple~~nt_~ ~na 
física y emocionalmente a otros de am- serie :de estrategia~ • . destacando las si-
bos sexos. Pero en su calidad de "animal guienies: . . ·. · . · ·: :,. · ·. · · .· · · 
simbólico" ha .asignado, a lo .largo de la -El discurso -mé.dico:·/'La .homose: 
historia, cargas valorativas a las ·orienta- xua1idad es.· contra--natuial . . p.orque fas 
ciones hetero u homosexuales, convir- c·orporeidade~ idénticas· no-se-ajustan se-
tiendo ambas alternativamente en regla xualmente "; · i:éspuesta: ·,1ogí:ar un;ajúste 
·o delito, p·oco más o menos. gradual forn1a par-te· del ·:apre~filzaje de 

La .cultura oc·cidental y cristiana, la sexualidad, que vaie tan.~o.:,para los he-
nuestro abrevadero, observa un peculiar tero como para los homoseJS,ualera:.o de 
acercamie~to a la.sexualidad,:y contiene ''cóncavo y convexo" es ·sólo .una cm-
importantes "cierres',' o -al ·menos- en- ción, . ·. . .,. · 
casillamientos a ésta. A fines de siglo -El discurso ético-religioso: "La ho-
XX, su revisión universal, .v.álida .y natu- mosexualidad es inmoral, y· no .conduce 
ral se encuentra aún manejada por los a la procreación"; respuesta: conferirva-
siguie~tes criterios: lor negativo a una orientación sexual es 

tan válido .como hacer la dirección con
traria, ·y es un camino. alternativo ya re
corrido en la historia humana; la procre-a
cjón ·es una meta cultural de · 1a que el 
hombre puede ·desentenderse en la bús
queda de su,idéntidad ,como persona. 

-La .imagen· estereotipo del .homo
sexual, que reproduce los .estereotipos 

. oc "macho"' y "hembra'' de la pareja 
heterosexual, .y que reedita el machismo 
y .la dominación muchas veces -pre sen tes 
et1' este "modelo natural". Estas alterna
tivas conductuales son cada vez más fre 
cuentemente -refutadas en la realidad ¡)Or 
los estilos alternativos· y no ·estereotipa
dos ·con que homosexuales va·rones y les-
bianas viven su opción. · 

Este "bonibardeo heterosexista busca 
ahuyentar cualquie·r · reflexión sobre la 
posibilidad de una relación entre pares 
(no necesariamente homosexuales; nóte
se que la atingencia pivota· sobre los roles 
en la pareja, donde ·se intenta siempre 
reproducir la 'dominación . y el machis~ 
mo). '.fambién se -exorcisan de este mo
Clo los fantasmas homosexuales (que to
dos los tenemos): asumirlos es cuestio
nar los roles en la pareja, la conforma
ción de la sociedad, las metas que la 
cultura impone a sus deudores. Y el 
cuestionamienío nunca ha sido direc
ción ·de. los esfuerzos en esta sociedad. 



Encuentro de culturas 
Por: María Eugenia Tamayo 

y Carlos Ochoa 

. Durante los días 12 y 16 de agosto se desarrolló en nuestra capital el 
Primer Simposio Internacional ''ENCUENTRO DE CULTURAS: Persp<.>c
tivas. para el Mundo Andino". 

Por ser el tema del simposio muy amplio, su delimitació1l'fue una difícil 
labor. Nos hubiera .gustado -PO! ejemplo- una. mayor extensión en el te
ma andino que fue el más importante del evento. Debemos destacar la ca
lidad de los expositores, como Rama Coomaraswamy y Seyyed Hossein 
Nasr, Juan Víctor Núñez del Prado y Jorge Flores Ochoa, quienes, entre 
otros, subsanaron algunas deficiencias temáticas del debate. 

En dicho certamen se illantearon tres 
temas centrales: el redescubrim iento <le 
la tradición , el conflicto existente entre 
tradición y mundo moderno y, finalmen
te ., cómo es que se da este proceso en ·el 
mundo andino. 

Alm.iciar el certamen se sciiáló que el 
encuen tro de culturas se di\5 ltacc m:is de 
400 áiios con el "irrevercnte"actodelln
ca Atahualpa an te las Sagradas Escrituras 
ofrecidas por los conquistadores. Este 
contacto confrontó dos mundos opues
tos que se han ido comp)c1iicntando si- · 
multáneamente en el sincretismo de los 
tiempos . 

Ciencia y Tradición . 

Desde la.primera ponencia a cargo del. 
Dr. Hossein Nasr , se trataron de definir 
los conceptos. de tradiciéii1, .y la ·ruptura 
que existe entre ésta y la ciencia. Semos
tró también la crisis por la que atraviesa 
el mw1do i11odemo secularizado, desacra~ 
lizado y ajeno a lÓs básicos principios de 
la tradició1.1, crisis.que originavobreza es
piritual. en nuestro muli<lo actual. Para el 
Dr. Nasr, esta pobreza se iniciü con la 
utilización de la ciencia como medio de 
poder: "es un error desechar con tanta 
facilidad la tradición''., Pero ¿ cuáles son 
las bases de un ·mundo moderno sin tra
dición? Esta interrogante la trató de .res
ponder el Dr. Coomaraswamy, afirman
do que la idea deJ progreso es sólo un 
mito moderno, por estar basada en prin
cipios no cien tíficos, y habemos .Jleva
do a reemplazar la tradición por una fe 

. incondicional puesta en la promesa de 
un futuro p romisorio ofrecida por la 
ciencia. 

Por otro .lado, se conr,Iuyó que el con-· 
flicto no está en tre la religión y la cien
cia sino entre las creencias del hombre 
modemo y el hombre tradicional. Y que 
la crisis actual es producto - justamente
de esta separación entre ciencia y tradi-

. ción. Al respecto '.\lasr sostiene que la 
·•ciencia estudia los hechos mensurables 
p:ira eh1borar verd ades universales. De lo 
que se .desprende que en ella está todo lo 
que se puede creer contrario al principio 
de las tradiciones más antiguas''. Esta 
afim1ación considera, entonces, a las 

--· 

ciencias exactas como parte .de la tradi
ción, por lo cual.no debería existir con
llicto entre an1bas. 

Interesante fue también la ponencia 
realizada por él · Dr. Brown sobre cómo 
los ,ituales, las ceremonias y los modos 
de vida de los indios de Norteamérica 
han .sido marginados, desde los colonos 

· hasta la actualidad, por una-superpoten
cia que rechazó·los sólidos cinlientos tra
dicionales que provienen de un conoci
miento y una sabiduría milenaria; tal es 
el caso de la medicina tradicional como 
opción a fo~ cástosos tratamiento de la 
medicina moderna. 

El grano dorado 

Martín Lings, aportó al debate con su 
discurso " El mundo moderno a la luz de 
la tradición", donde realizó una in tere
san te comparación. Manifestó que cuan
do le llega la vejez al hombre, éste mues
tra una sabiduría especial; este hecho se 
~umple d!f igual manera en la humanidad 
donde "la decrepftud rodea y.cubre la luz 
al igual que el grano dorado ·escondido 
en la .cáscara de un mundo ei:ivejecido". 
El mito del progreso, la pseudo religión 
de la ·ciencia y demás creados falsos, in
tegran esta capa que cubre la luz, la cual, 
en algún momento, aflorará al igual .que 

· la cáscara de una semilla que preserva el 
gennen de "la vida. 

La tradición andina 

Este tema nos· llevó a un reconocí-

miento general de nuestra tradición andi
na. Fue la Dra. López 13aralt quien nos 
presentó una revisión accr1.:a de la elegía 
a Atahuallpa en su metáfora del Y ANA 
K'UYCHI o Arco lris· J...¡cgro que habla 
del ocultamiento de la luz tras la muerte 
del !nea, impreso a su v.ez en el mesiáni
co mito del lnkarri: · "la cabeza del Inca 
está sembrada esperando · el tiempo de 
reunirse con su cue1vo". 

· Esta misma idea estuvo presente en la 
exposición de la Ora. Teresa Gisbert al 
tratar sobre el sincretismo religioso en el 
arte virrcynal, a través de lo cual se com
prueba la fuerza éle una cultura,la persis
tencia de una profunda tradición que se 
resis te a desaparecer y que pervive en el 
arte y ritos como disfrazada a la vista de 
los colonizadores. · 

El Dr. Flores Ochoa, Vice-Rector de 
la Universidad Nacion,al San Antonio de 
Abad, del Cusco, aportó·con una in1por
tante ·exposición acerca de como la fies
ta del QUYLLUR RlT'I tiene aún vigen
cia en los ritos y creencias andinas .arrai
gadas y mantenidas por especialistas que 
fonnan hem1andades secretas dedicadas 
a mantener tales cultos. 

· Finalmente, el Simposio concluyó con. 
· la ponencia de la "Tradición .Andina'' a 
cargo del Dr. Núfiez del Prado, quien 
presentó un consumado estudio de etno
antropología superior, sobre la estructura 
religiosa interna presente en todas las 
expresiones culturales del hombre de 
hoy. Concluyó su exposición con un pro
fético llamado al ·rescate de .la tradición 
universal como fuente de luz sobre las 
tinieblas .que nos depara el mundo mo-
derno. · . 

Nos alejamos con nostalgia de estos 
cinco días en que.convivimos, ctiscu timos 
y compartimos con mucha gen te nues
tro mundo moderno a la luz de las tradi
ciones que se nos presentaron. Nos hizo 
pensar en nosotros mismos, nos hizo du
dar sobre los que nos ofrece esta socie
dad y pudimos advertir el real interés de 
los participantes, el anhelo y la sed de 
una vida espiritual perdida. Salimos de 
este encuentro con nueva visión de estas 
calles limeiías, de :este complejo mecáni
co que se deteriora y no nos promete 
mucho. Algo ya no es lo mismo en no
sotros. 
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l 00 años después 
Nos encontramos a.«;scasos <,lías ,de cumplirse ·100 anos del .sa

crificio de-[)aniel Alcides Carrión. Qué mejor momento para, a 
la vei que rendi.mos nuestro reconocirriierrto y· admiración a su 
obra,.preguntarnos si seguimos·el espíritu de su ejemplo. Tal vez 
la respuesta nos incomode, pero la reflexión · sobr«; el tema nos 
será, con seguridad, provechosa. 

. El 5 de· octubre de 1885 se · extingue 
Daniel A. Carrión ·víctima 'de la verruga 
peruana. Muere un estudiante femundino 
. Y nace un héroe: · 

Cien años ·más tarde debemos hacer. 
nos una -pregunta: ¿significa este héroe 
estudiantil, este héroe -de la Medicina, 
algo para el estudiante femandino, o 

· más · aún , para los profesionales médi
cos de hoy? ¿Marca nuestra vida en las 
aulas o ·en ·la práctica profesional? Evi. 
deiltemente 'll! mayoría responderá que 
no, y es .a esta ,triste ' reálidad a la que 
·nos enfrentamos ahora. Mil veces muer
to.en el olvido con el cual se le sigue ma
tando, élestudiante Carrión no tiene sig
nifü:ado para la gran masa estudiantil fer. 
nandina; esto pueéle ser explicable, pero 
de ninguna manera justificable, .ante la 
.trascen_qencia de la fecha y del acto he· 
roico de· su p rotagonista. 

estudia ésta sino qué la combate cuerpo 
a cuerpo, en una lucha de la que a la pos
t re saldrá triunfador si y sólo si nosotros 
seguimos su designio: "Ahora les toca 
terminar a ustedes la obra ya comenza
da, siguiendo el camino que he trazado", 
ordenará. . 

S6lo si llegamos a tener esa capacidad 
amatoria y de entrega podremos com

·p render a Carrión, y r,o sólo compren
derlo sino . sentirlo . nuestro y destruir 
esos ~itos enmascaradores cread~~ .Por 

Por: Víctor Zamora 

nuestra .derecha ·decadente a la cual de
bemos arrebatar "sus -héroes" y hacerlos 
nuestros en su verdadera dimensión . 

Debemos reconquistar a Carrión, Már- .. 
tir de . la .Medicina, ejemplo estudiantil 
y héroe juvenil. 

1 Sal azar Bondy, Augusto: "Entre Scila y 
Caribdis". 

2 Fromm, Erich, '!EJ arte de amar". 
3 Pesce, Hugo: "Carrión y su pensamiento 

positivista". 

Daniel A. Carrión ha sido convertido 
.por.entidades médicas, autoridades uni. 
versitarias y dirigentes estudiantiles en 
un caso de aquello a lo que se refería Au
gusto Salazar Bondy al hablar de nuestra 
cultura, marcada por ·la "nústificación 
de los valores, la inautenticidad y el sen
tido inútativo de las actitudes, la superf1-
cialidad de las ideas y la .improvisación 
de ·los propósitos"1 • Estos rasgos son los 
que caracterizan a cada ·uno de los actos 
del amplio programa elaborado este afio 
para conmemorar el centenario. 

Celebraciones ju·veniles . · 
El maestro Hugo .Pes ce decía que más 

que adrru.rar a Carrión hay que compren
derlo, y ·que sólo después de enjuiciar su 
persona y sus actos podemos enaltecerlo. 
Los estudiantes y médicos de hoy no 
puederi comprender a Carrión .. mientras 
no entiendan, y ·sientan, el ·carácter pro
ductivo del amor del héroe, en el ·que 
dar no significa una privación, sino, co
mo decía Fromm, "la expresión de la vi
talidad"2, un amor que mucho menos 
significa el afán mercantil del "se da só-
1 o si· se recibe". · 

"Si muero, qué importa· el sacrificio 
de mi existencia, si con esto presto un 

.servicio a la humanidad doliente" 3 , fra. 
se con la que Carrión sintetiza su gran 
capacidad de dar. Interesado por la pato
logía nacional, agobiado porque la verru
ga diezma a su pueblo, Carrión no sólo 

Este es el Afio Internacional de la Ju
ventud. Y en el marco de este aconteci. 
miento las organizaciones juveniles de 
San Martín de Porres, conjuntameñte 
con institµciones vinculadas al quehacer 
,juvenil del distrito, están celebrando di
versas ·actividades. Estas son organizadas 
por ·una comisión representativa de las 
diversas experiencias juveniles cuh urales, 
religiosas y deportivas. Están representa
dos también la Municipalidad de San 
Martín de Porres, la Comisión de Pasto
ral Juvenil del Decanato, centros de pro
moción social, el Centro de Inve-stigílción 
Social y Educación Popular ALTERNA· 
TIV A, La Semilla, etc. 
. Son muchas las organizaciones juve
níles que a pesar de las dificultades pro
pias de la falta de canales de comunica
ción de sus experiencias, intentan for-

mar un n'lovimiento organizado que res-· 
pon da significativamente · a sus expecta
tivas. 

Dentro de la serie de actividades pro-. 
gramadas puede citarse el conv:.'rsatorio' 
sobre la realidad juvenil desde el 27 de. 
setiembre al 5 de octubre, a realizarse en 
las parroquias "Cristo Nuestra Vida" y 
"Reina -de los Apóstoles" a las ?p.m.; la 
muestra de trabajos gráficos; periódicos 
murales, afiches y otros, que se inaugura 
el 27 de setiembre en el local del Co11se
jo. 

El teatro juvenil no podía dejar de 
estar presente, en el teatro Las Palmeras, 
a las 4 de la tarde. Del mismo modo, la 
másica y arte .popular no podían tampo. 
co quedar fuera de ·estas actividades; un 
-recital se realizará en el Parque Vizcarclo 
y Guzmán a las 7 p.m. 



Selección Femenina de Voley que concluyó su campa,la invicta. 

VIII Juegos Deportivos 
.. . 

U .. . ·t . mvers1 ·anos 
. Por: Walter Mendoza 

Entre el 7 .y el 19-.de julio se de sarro- . 
liaron los VIII Juegos ~portivos Univer
sitarios en la ciudad del Cuzco; evento 
organizado por la Federación Deportiva 
Universitaria del Pero (FEDUP) y que 
contó con el apqyo económico del Ins
tituto Peruano del ~porte_ (IPD). Al 
margen de las deficiencias en la organi
zación, resulta loable la participación de 
los deportistas, conocidas las grandes ],i
mitaciones en infraestructura y -promo
ción que padece el deporte universita
rio. Y es que el de.porte en nuestro país 
ha sido considerado más un medio que 
un fin por lo que no resulta casual la pre
ferencia· por el deporte profesional o se
miprofesional. 

En estas competencias nuestra Uni
versidad logró los títulos de Campeón 
en voley femenino, básket masculino y 
ajedrez. El caso del ajedrez es realmente 
notable, pues San Marcos ha ganado el 
primer puesto en todas las competencias 
realizadas hasta la fecha. En básket m~ 
culino y voley femenino se consiguieron 
los títulos en calidad de invictos. 

En los otros deportes, atletismo lo
gró el tercerlugarpor equipos1 en básket 
femenino la actuación fue lamentable, 

. lo que se preveía desde la partida, pues 
solamente viajaron siete jugadoras; el fút. 

bol también decepcionó las expectativas 
siendo eliminado en la primera etapa sin 
lograr un solo triunfo. . 

Hubo algo que nos sorprendió grata-
. mente, y fue la simpatía que despertó . 
.. nuestra delegación, pues en todas las pre
sentaciones el público resultaba alen
tándonos, salvo, lógicamente, cuando ri
valizamos con los dueños de casa. 

Simultáneamente al encuentro depor
tivo se realizó el II Encuentro lnteruni
versitario de Folklore, que fue de lo más 
colorido y destacado de la fiesta univer. 
sitaria, en el que el Centro de Folklore (le 
San Marcos se adjudicó él prinier puesto. 

Hasta la fecha, los qúe han campeona
do en estas competencias no han tenido 
ninguna entrevista éon el Rector, en la 
que se entreguen los trofeos y reciban el 
saludo institucional. Tampoco se ha te
.nido reunión con la directiva FUSM, de 
la cual nadie se explica la presencia de 
algunos dirigentes en el Hotel de Turis
tas con gastos pagados por el IPD, sin 
tener nada que ver .con la delegación. 

Uno de los alicientes que se tuvo en . 
la ciudad del Cuzco fue la posterior asis
tencia por primera vez de una delegación 

·peruana a las UNIVERSIADAS que 
acaban de culminar este 4 de Setiembre 
en Kobe, Japón. Incluso en los carnets 

de identificación de cada deportista se 
imprimió "Hacia Kobe- J apón". Luego 
de percatamos de que nadie se preocu
paba porque el Perú estuviera represen
tado por una delegación, los jugadores 
de básket iniciaron las gestiones. Se lle
gó al Parlamento y se recibió el respaldo . 
de la Comisión de Deportes del Senado. 
Luegd, el ministro de Economía no apo
yó el viaje por "razones de austeridad en 
el gasto público". Cerrada esta vía se fue 
al Ministerio de Educación, donde se re. 
cibe el respaldo del ministro respectivo, 
que sin embargo, encarga a dos de sus 
asesores de la Oficina de Coordinación 
Parlamentaria para que en su nombre 
hagan las gestiones ante empresas japo
nesas, no consiguiéndose siquiera un pa
saje. 

En los últimos días de los Juegos se 
designó a Chiclayo como sede de los IX 
Juegos Universitarios, para el año 87. Se 
realizó además una elección.· burocrática 
de la nueva Junta Directiva de la FEDUP, 
anteponiéndose cálculos políticos e in
tereses partidarios a la capacidad para 
los :cargos, eligiéndose un presidente de 
reconocida incompetencia. Situación 
que _es culpa también de aquéllos que 
guardamos silencio cómplice, dentro y . 
fuera de la iz·quierda, y no nos .hemos 

.comprometido aún con la tarea de apor
tar.lo mejor de nosotros ,para·superar es
tas deficiencias, mostrando una indife
rencia .que sólo ayuda a: empeorar las 
cosas. 

Muchas cosas pueden hacerse, el pro
blema es que cada uno .asuma su,-:-·respon
sabilidad. El nombre · de nuestra Univer
sidad· nos abre muchas puertas-en países 
de América Latina, países .socialista, Es
tados Unidos y Europa, con notables 
progresos deportivos y que realizan cur
sos de actualización para los que sus em
bajadas brindan apoyo, sin que. nuestra 
Universidad se preocupe por gestionar 
becas, enviar técnicos, para nuestro pro
·pio desarrollo deportivo. 

Todas las experiencias vivi(las, angus- . 
tias y frustración de.los esfuerzos por sa-

. car adelante el deporte universitario, de
jan muchas inquietudes sobre el futuro 
de esta actividad. Porque de haberse.rea
lizado _el viaje, hubiera sido un preceden
te e incentivo de los ·próximos juegos de 
Chiclayo para las UNIVERSIADAS 87 
en Yugoslavia, pues todos los equipos se 
sentirían · estimulados para campeonar, . 
prepararse mejor y elevar el·ruvel técni
co de las competencias. Al no haber apo
yo efectivo, al no haber mayor diferen
cia ·· entre lograr ~ título o. no, al ver 
muchos privaciones que quedan sin fruc
. tificai: en el desarrollo .de nuestra propia 
práctica, sin la mejor modificación de 
nuestra infraestructura deportiva, sin 
beneficios concretos para nuestra Uni
versidad por el hecho de ser campeones, 
sin nada de ello, debemos amar real
mente el deporte para seguir practican
do, querer a la Universidad para ansiar 
representarla, querer al país para buscar 
hacernos -mejores con ·el deporte, y ser 
más-capaces para la tarea de. transformar 

. toda esta situación. 
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Sembrando 
• • • • una n:ueva imagen 

· ¡Ah, si . las viera· mi bisabu~la ! 
Seguramente exclam.aría: ¡Je-sús 
·Avemaría·! Y ·es· ·qui en sus tiem
pos las señoritas consumían sus 
días bordando man teles, .zurcien
do las medias del hem1an.o mayor 
o aprendiendo a echarle el punto 
·exacto de ·sal al guiso _preferido de 
,papá. Hoy no: Ellas desempeiian· 
bien cualquier labor,· inclusive 
aquéllas ·que eran antes considera
das exclusivas del "sex-o fuerte". 

Este es el caso de Carlota ,Perey
ra ·Rey . y ·Mercedes Soto Abanto 
ele las escuelas .de Física e Ingenie
.ría Geológica, · respectivamente. 
Carlota·y Meche, Meche y Carlota, 
da -igual. Ellas han logrado lo que 
muchos consideraban utópico, 
crear .un espíritu solidario· en tor- · 
no · a ·un bien común: arborizar la 
Ciudad Universitaria ,de San Mar
cos;' lo que es· realmente una haza
ha ·en un · an1bieilte donde la des-;. 
preocupación, la envidia o simple
mente la flojera son los más duros 
obstáculos para cualquier.actividad. 

Un Cedro, un Tulipán Africano, 
un Tarabuyá. Cada árbol sembra
do ..:hoy son más de mil-= repre
senta la vida y uria sonrisa de satis
facción en los bellos rostros de Me
che y Carlota, ,auténticas represen
tantes -de una nueva .generación ·de 
sanmarqtiinos, preocupados.por oe
volverle a nuestra· universi<iad el lu
gar que'le corresponde. 

Sentados entre carretillas, picos 
y lampas, .en un pequeño local úbi
cado en el.pabellón de Ciencias de 
la C.U. realizamos · la presente en
trevista a las -impulsoras de esta 
campaña. Y .mientras contaban 
anécdotas,_ entre risas y sorbos de 
una deliciosa infusión de .hinojo, 
venían- ·a mi memoria los versos de . 
un poema, que a punta de cosco
rrones .aprendí en Transición! 
"Abramos la tie"a; plantemos el árbol, 
serd nuestro amigo y aquí crecerá, 
un dfu vendremos buscando su abrigo 
y flores y frutas y sombras dará·: 
Qie asísea. · 

'.Una entrevista de: Percy Ruiz 

M eche y Carlota: Ac¡u( donde se laman piedras tambit11 pueden crecer r osas. · 
11 · ~ 

¿Podrlan decimos como empezó to
do? ¿De quién fue la idea? 
Carlota: La idea se le puede haber ocu
rrido a muchos. Casi todos los sanmar. 
quinos, cuando ingresamos, pensamos 
que tal vez podemos hacer algo, pero 
siempre a la hora•dc actuar, por un,, u 
otra razón, no empezamos bien el traba
jo o no le damos el impulso necesario y 
allí queda todo, en ilusiones ... 
Meche: Nos hemos enterado, por ejem
plo, que hace muchos años se hizo lo que 

· podría haber sido una d~ las primeras 
campal1as de ·arborización en lo que aho. 
ra conocemos como el Bosquecito de Le
tras,. pero se hizo en un solo sector y allí 
quedó. 
Carlota: Esta es la primera campaña em
pezada por los alumnos1 continuada por 
los alumnos y que aún perdura ... 

¿Cómo as( se unieron ustedes? ¿Se 
conocían ya antes de la campaña'? 
Meche: Carlota es una alumna que siem
pre se ha preocupado por su programa; 

: entonces ella iba constantemente a la ad
núnistración de la Ciudad Universitaria 

··a solicitar lo que hacía falta y le pregun
taba a Raúl Mon·tesfuos. que es el admi. 
nistrador, por -qué no se hacía algo por 
mejorar la C.U., y Raúl le decía que era 
por que los .estudiantes no colaboraban, 
y Carlota decía que no, que los estudian
tes es lo de menos porque. a ellos se les 
puede convocar; entonces él le dijo;"si 
tú llamas a los estudiantes organizamos 
el trabajo". Y así empezó todo ... 
Carlota: Raúl le pasó la voz a Meche que 
ya estaba trabajando en los jardines de 
su programa con un buen número de 
compañeros que había logrado convocar; 
entonces 110s juntamos y empezamos a 
trabajar. 

¿Cómo se realizó la convocatoria a 
nivel estudiantil? 
Car! ota: Se realizó ·a través de los Centros 
Federados y con volantes, pero los he
chos han demostrado que es más efecti
va la convocatoria personal. La convoca. 



toria a los estudiantes ha sido principal
mente individual, no a través de Centros 
Federados ... 

¿Cómo han respondi~o los estudian
tes ante este llamado? 
Meche: Cuando recurrimos a los alum
nos de Educación casi nos botan a pata- . 
das. Los de Letras son unos mentirosos: 
de cada diez que invitábamos a que tra
bajasen en la campana, ·1a mitad nos de
cían que no, que no podían, que no te-

. nían tiempo . o por último, que no -que
rían; la otra mitad decía que sí, que de 
todas maneras y a la hora del trabajo no 
iba nadie. Los de Derecho trabajan, sí, 
unos cuantos, pero al final todos dicen 
que han hecho lo que en realidad han he

·.cho otros. Los que ·ayudan más- son los 
de Ciencias y eso se debe a que nos co
noc~n y nosotras los traemos casi obli-
gándolos. "' · · 
Carlota: Pero ,son los cachimbos los más · 
entusiastas. Sucede igual que oon los ni
fios cuando se les acostumbra desde chi
quitos a hacerlas cosas, les,gusta· y siem
pre están allí, son incansabfes. 

Nos hemos enterado de unos proble
mas que tuvieron con el perso.nal obrero 
de la C. U. ¿Podrían contarnos qué pasó? · 
Carlota: En principio te diré que.muchos 
de los· obreros siguen ciegamente a sus 
dirigentes. Cuando conversamos con ellos 
nos manifiestan su apoyo, nos dicen que 
están de acuerdo ·con la campafia pero 
en realidad -las cosas son distintas ... 

¿Pe.ro qué acciones concretas han rea: · 
/izado ellos't:ontra la campalia? 
Carlota: A nivel de sindicato han sacado 
un comunicado donde manifiestan abier
tamente estar en. co¡ltra de la arboriza
ción porque dicen que les e$tamos ha
ciendéi quedar mal al hacer el trabajo que 
a ellos les corresponde y que la gente va .· 
a pensar que ellos son flojos, y yo digo · 
que si la gente piensa que son flojos es 
porque de verdad lo son, y no porque 

' nosotros trabajemos en los jardines ... 
Meche: Una vez recuerdo que se armó 
un lío porque nos desconectaron el agua . 
cuando estábamos ·en plena labor, y yo· 
que iba a conectar' de nuevo y ello.s que 

· la volvían a d~sconectar; así estábamos 
hasta que me dijeron que era ur»traido
ra ... Me sentí indignada ... hasta se me 
caían las lágrimas ... no .me hubiese gus
tado llegar a ese extremo, discutir con 
la gente por algo que nos beneficia a to
dos ... es lamentable. 

¿i,lué instituciones han apoyado de 
manera efectiva este trabajo? 
Carlota: Bueno, la Municipalidad de Li
ma ha facilitado las plantas, Coopera
ción Popular un material que nos hacía 
falta, la Universidad Agraria, el Ministe
rio de Agricultura ... 

¿Existe algún convenio con estas ins
tituciones? 
Carlota: No. Convenio no. Todo es a ni
vel .personal, por .ejemplo en la Munici
palidad de Lima es el Director del Parque 
y Jardines, Salustio Poma.Cóndor, quien 
desde un principio ha colaborado con la 
campaña; sin su apoyo, no sé, todo ha
bría sido más dif{cil. Salustio es para no
sotras un ángel... 

"Lo que siempre vamos a necesitar 
.es el apoyo de los estudiantes'' 

Meche: También el ingeniero Rafael Lao sotros, profesores, estudiantes y autori-
de la Universidad Agraria y otros. dades, incluyendo al Decano ... 

¿ Y qué .paso con la ·ayuda que iban a Carlota: Además · estamos impulsando 
recibir del-Banco Continental? un proyecto que desviará las aguas de la 
Carlota: Ya teníamos-todo listo. El apo- acequia que pasa porlaAv. Uníversitaria, 
yo consist{a en tres mil afiches·promo- a través de la benna central hasta los jar-
cionales de la campafia; pero sucedió en dines de la C.U. Este proyecto será finan-
esos días la toma de la ·C.U. y los distur- ciado, seguramente, por el Fondo de ln-
bios que todos . conocemos que fueron versiones Metropolitanas, INVERMET, 
transmitidos por la televisión, en donde y el ITINTEC nos· ha ofrecido una bomba 
se veía a estudiantes y trabajadores. que- de agua muy necesaria en este tipo de 

·.mando árboles, imagínense, ¡árboles!. obras. . 
Los del Banco Continental nos dijeron · Para aesarrollar lo .planificado, ¿qué 
que habían visto cómo los estudiantes necesitan con urgencia?. . 
quemaban los árboles, destruían todo; Carlota: Lo-que siempre vamos a nece-
a~( que quedó en nada. Una lástima real- · sitar es el apoyo de los estudiantes, .un 
mente porque nos hubiera servido bas- apoyo efectivo, no moral, porque eso 
tante .. : ya tenemos bastante ... 
Meche: Sí, pero la ·ayuda sigue pendien- Meche: Sí, porque puede haber apoyo 
te. En ·estos días nos han llamado para técnico, publicitario, inclusive económi-
decirnos que podemos contar con su éo- corpero esto de nada sirve si no-se cuen
laboración y en eso estamos. ta,con el apoyo efectivo de los estudian-

Dígannos, ¿cuál es el objetiJIO final tes. ¡Tantos chicos ·gorditos, sanos y 
de la Campaña? fuertes! Deberían estar .aquí trabajando 
Meche: Nuestra ·meta es hacer un bio- en la campafia ... ah, también -un local 
huerto en la Ciudad Universitaria. Den- más amplio porque el que tenemos aho-

. tro de poco vamos a entrar en conversa- . raes demasiado chico, la gente tiene que 
ciones con los de Biología. Ellos están · hacer .cola después de cada jornada para 
bien entusiasmados por trabajar con no- :lavarse. 

\ / 
/ 
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cuestiona· un orden que se desenvuelve 
en el plano de la apariencia; Enfrentar a 
la gente a una realidad verdadera me pa
rece que es bueno. 
Aparte de denunciar ya es hora de hacer 
algo más concret0 ¿no crees? · · 

Tvlira -sin que esto sea una justifica
ción- yo te digo que mi manera de lu
char se realiza a través de lo literario. y 0 
escribo cuentos con una fuerte dosis de 
immor negro. Lo que hago no es ni más 
ni m_enos importante que otro tipo-de 
trabajo. Reconozco que es mucho más 
fácil y cómodo que ir arriesgando la vida. 
Lo reconozco pero no me incomoda en 
lo absoluto. 
Volviendo a.la.película. ¿La muerte del · 
personaje que encamas no sirve de nada? 

Es una·muerte simbólica ... 
Claro que es una muerte simbólica. Pero 

.no ayuda al orden global a que se recti
fique. Hay un hálito.de tragedia. · 

Claro. Hay un fatalismo que a su vez 
· es un realismo. No sé si en realidad haya 
· ocurrido algún crimen parecido al de .El 
Esclavo . Pero si ocurre ten la absoluta 
seguridad que pasaría lo 'mismo. No cae
rían ni el coronel, ni los oficiales. La pi
ta se rompe por el lado más débil .... 
Coincido contigo. Pero tanto el Poeta 
como el teniente Gamboa· no insisten 
porque saben que ~o conviene para su 
"futuro''. 

Son individualistas. Lombardi también 
ha querido poner en evidencia el indivi
. dualismo de los .personajes, 
Según· todo lo .dicho, me parece que ·t& 
coincides con la propuesta de LÓmbardi 
y Vargas .Llosa. . 

Exactamen.te. Ambos reflejan las re. 
glas del j uego que funcionan en la reali
dad. La mayoría de los. peruanos fo que 
hacen ahora es sobrevivir y defender a 
los st1yos. Todos s.on individualistas. El · 
triunfo de Alan·.García lo demuestra. La 
gente ha votado por él por que con una 
m~zcla de populismo, mussolinismo y 

. prunera fase, ha prometido arreglar el. 
país con ·un prqgrama bastante gaseoso. 
La gente está a la espera de mejorar su 
-situadón. Los sanmarquinos tal vei ... no 
por que tienen mayor fonnación políti: 
ca, pero San .Marcos se -está consumien
do en su propia conciencia política.:Es- · 

. tá en un círculo vicioso. Yo no veo que 
exista un trabajo· concreto hasta ahora. 

. Efectivamente, creo que en este ·momen-·· 
to los peruanos.son profundamente indi. · 
vidualistas. 
¿Significa esto que parte del éxito de la 
pelícu'/a radica en que refleja una carac
tertstica común a todos los peruanos: el 
individualismo? · 

Claro. La película está dando-a la.gen
te una visión de las cosas con la cual se· 
.identifica. Detestan la violencia, les da 
pena El Esclavo . . Pero no les da ningún 
héroe. Si hay algún héroe me parece que 
es el Jaguar. · El tiene una ética pareja. 
Pero es un antihéroe a la vez por que es 
un salvaje. . 

·-Esto no se ve muv claro en .la pelz'cula: 
J:,11 la novela, el Jaguar, que es consecuen
te con su ética, sale del colegio .Y fracasa. 

Todo su espiritu de liderazgo lo tira por 
la · borda, temzina siendo un conserje de 
banco, se casa con Teresa, tiene sus bo
rracheras cada fin de semana. Es decir, 
remzina en el más absoluto anonimato. 

. S{ pues. En la realidad al 90º/o de.las . 
personas les sucede lo mismo. En el mis
mo San Marcos,. la gente que sale :con 
conciencia política y consigue un puesto 

·se olvida del liderazgo, de la lucha por 
un mundo mejor. Entonces llegas a la 

conclusión de que Jos personajes de la 
películas son reales y. coherentes. En el 
mundo · hay una.·cosa básica y concreta: · 
subsistir. Tienes que ;tener ·plata hasta 

· para comprarte .un libro .de''Lenin y decir 
que eres revolucionario. Eso ~s lo concre-. 
to, lo · real, lo tangible·; .J,,o de!}l.áS es ro
man ticismo. La realidad, durante. las 24 
horas del día, te empuja a esfrellarte eón-

. tra cualquier tipo de romanticismo o 
· idealismo. · · 

-~ ·-flota :tdttQn 
~ centro de :la· mujct :IMIUQnQ 

BIBLIOTECA FEMINISTA A TU DISPOSICIC>N 

El ·centro .Flo.rá Tristán pone a disposición de todas las . 
mujeres y el· público .en general la primera biblioteca femi ... 
uista 'del .Perú. · 
1~lás · de mil quinientos libros sobre los .más diversos temas 

· referidos a la p·roblemática de la mujer: ·Filosofía, sexuali
dad, política, literatura, etc. 

Atención: De lunes a viernes de 3 a 7 p.m . 
Parque Hemán Velarde Nº 42, altura cuadra 2 de la Av. 
Petit Thouars. 



SANCHEZ., µiis Alberto 

."CONSERVADOR, NO¡ 
REACCIONARIO, SI" 

.Mosca Azul Editores, lima, 
1985. 

. A. su edad, pareciera ·que ·: 
Luis Albert.o Sanchez se :.hu- . 
biese ·propuesto darnos .una 

<lección de vitalidad intelec· 
tual, entregándonos en los 

-·últimos años, un conjunto 
de novelas y ensayos 9ue 
.abordan algunos episodios 
de la historia poi {tica y so
cial de nuestro país, en don-

. de el recurso a la anécdota y 
la interpre.tación personalísima 

. de·.hechos pasados, son los ele
mentos característicos de la re

' construcción sanchezina de la 
historia.peruana de\ siglo XX. 

En realidad, bajo fonnas 
· noveladas o .ensayísticas, ·Sán
chez ·nos . está ofreciendo sus 
memorias' aunque de manera 

· fragmentaria. A través de sus 
recuerdos, asistimos con ·él al 

· derrumbamiento del civilismo, 
·a los estertores. de la Repúbli
ca Aristocrática y al ,adveni
miento e instauración de lamo
dernización capitalista y su co
rrelato .poHtico y' ·social, Sán
chez hurga en su memoria,juz
gando siruacioncs y circunstan
cias que en parte le tocaron vi
vir, .haciendo una ·revisión de 
su·vida, de su experiencia vital. 

·En esta línea de-producción 
intelectual, se ubica.su último 
ensayo titulado: "Conservador, 
n·o; reaccionario, s{", en el cual 
Sánchez desnuda la· Vida y la 
obra de José de la Riva Agüero 
.y Osma, Marqués de Monteale
·gre .y Aulestia, con quien guar
dó una estrecha amistad duran-

te su juventud, pero con el que 
.siempre discrepó ideológica y 
políticamente. Só.nchez catifi-

. ca este ensayo como "hetero- . 
... doxo", por ser .en -c:Jerta for-
. ma, una suerte de biografía, . 
crítica, ·.en la que él mismo c;s 
en parte protagonista. En este 
,ensayo,, · c!l intenta develar las 

. . causas de . la metamorfosis ·ri
vagüerina que .de. joven liberal 
am:mte'de los ideale~ -.:lemoc,·á· 
·ricos, devien1, . ·en pensador 
reaccionario., . admirador .de 
B'Anunzio y Mussolini. 

La pluma . sanchezina nos 
revela.a·un 'joven Riva Agüero 

· transitando ,del antiguo Cole-
. gio Recoleta · a los pa.<dtlos de 
la Casona .de San Marcos, y 

:ejercitándose en la dif{cil tarea 
de escribir, acometiendo la re-
. dacción de. "El carácter de la 
Literarura del Penl indepen
diente", su tesis de b11chillern
to, Descubrimos rnmbic!n a un 
·Riva Agüero dedicado a los cs-
0tudios históricos, terreno en el . 
_que producirla su obra mayor: 
"La historia en el Perú", su te
sis de doctorndo.Posterionncn

. te, el futuro Marq\J.!s aparece 
·-fundando un.partido en el que 
·el conservadurismo :e hallaba 
remozado .por ideas rnodemis• 
tas. Autocxiliado 11 rai'z del gól-

· pe ·de Legu(n, su permanencia · 
·en 'la España de Primo de Rive
ra y en la Italia de Mussolini 
profundizada · su .espfriru y 
pensamiento reaccionario. A 
su regreso, frente al surgimicn· 
to del APRA y-el Partido Co
munista, no vacilaría en apo
yar a Sánchcz Cerro primero y 
<a Bcnavidcs después. · Instinti
vamente sabfa que su clase de- ·· 

· l:>·ía ·. b,;isar su supervivencia .en 
,•el ,primitivismo de la ·fuerza. 
· La caída de· Mussoliní y·:ta de
bacle de los países del Eje, 
frente al avance de los aliados, 
lo sumieron en una profunda 
depresión que aprcsurar_ía su 
muerte en 1944. 

Riv:i. Agüero fue quizá, 
quien supo expresar mtjor·tos 
intcréses y los sentimientos de 
la vie.Ja aristrocracia peruana . 
Precisamente, su pensamiento 
·fue la voz de protesta de una. 
.clase que se sentía venida ame- · 
nos con la modernización .ca; 
pitalista y que añoraba los 
tiempos en que un título nobi• 
liinfo valfa más que el simple 
dinero. De·esta manera, la evo
lución ·· nvagüerina cxp~esaba 
la evolución de una clase. que 
del respeto a las formas de la 
democracia·representariva, que. 
caracterizaron a la República 
Aristocrática, pasó al apoyo 
entusiasta al dictador de tumo, 
que.garantizabá inej'or su super
vivencia económica y social, 
ante el avance. de fuerzas mo
demizantcs y progresistas: 

As{ concluye el ensayo 
"heterodoxo" de . Sánchcz, 
que seguramente agradará al 
lector ávido de la antcdota 
memoriosa y el análisis medi
tado, porque, indudablemente, 
la aguda pluma de Sánchcz no 
ha perdido lucidez ni habilidad 
con el paso de.los años . . (Eduar- · 
do Arenas Silvera). 

PERSPECTIVA Y 
ANALISIS :OE UNA 
REALIDAD CAMBIANTE 

Emilio Barrantes. · Centro 
de Estudios para · el Desa
rrollo y la •Participación, 
CEDEP. Lima, .1985, 316 
pp. 

El educador sanmarquino 
presenta un lúcido y minucio
so examen de la actual si~ua
ción, mundial, en el que con
densa el ·saber y la experiencia 
de .su larga · Y. reconocida tra
yectoria, .en una ·exposición 
sencilla y didáctica que sin ·du
da contribuirá a ordenar las 
ideas de los lectores sobre la 
compleja y preocupante .r.eali
dad que atraviesa el mundo de 
hoy. El contenido se desarrolla 
en· tres partes: l. El reto; II. · 
Las condi<liones, y 111. Las res-
puedaL · · · 

·VEGA CENTENO, Imelda, 
"Aprismo .popular"; Tarea; Li
nia, 1985. 

Bajo el sugerente tírulo de 
''.Aprismo popular", -Imelda 
Vega Centeno reúne cuatro tra
bajos que resumen sus investi
gaciones acerca de .un tema 
.que.ella considera "de frontera 
entre la ciencia política y la S<?: 

ciología de la religión", y 9ue 
.son ·parte de una investigación· 
de largo aliento sobre "La m{s
tica en la polúica, el caso del 
P AP". Su propósito es desen
trañar la interrelación existen
te entre política, religión y cul-

. tura; en palabras de lmelda, 
· · "comprender la práctica polí

tica popular desde una·aproxi
maciOn dC: la sociolt.::,g{a de las 
-religiones y las culturas popu
lares", es decir,· cómo, en so-
1:iedades como la nuestra, la 
acción política de·fos sectores 
populares se tiñe ae matices 

· religiosos que .atraviesan todas 
sus manifestaciones. · V asta ta
.rea la · que se ha propuesto 
Imelda, y cuyo primer resulta· 
-do es este libro, punto de lle
gada y de .partida,-según señala . ·· 
ella, porque expone los resulta
dos iniciales de su investigación 
y abre nuevas perspectivas de 
trabajo. · 

"Aprismo popular" es un 
libro que sorprende ·no sólo 

. por sus planteamientos -sino, · 
también por· la fonna como se 
ha llegado a ellos. Sorprende 
que lmelda Vega Centeno no 

·se haya .detenido ante nada 
-con tal de lograr .un análisis 
riguroso del te·ma propuesto. 

· Para ·ello, ha hecho confluir 
en la construcción de .su marco 
teórico interpretativo y en la 
estructuración de su . aparato 
hennenéutico, a las diversas 
ciencias sociales. la estadística 
y el psicoanálisis, labor que 
muy pocos investigadores han 
enfrentado. La elección del 
APRA y el aprismo como ob
jeto de esrudio se justifica por 
-su trascendencia eri la vida 
nacional, por sus carae-terísti
cas ,populares,-por su __ perma
nencia y porque sus aspectos. 
místico-religiosos son visibles. 
Se trata de estudiar el aprismo 
no como institución sino co· 
mo vivencia ·popular; por eso, 
se privilegia el análisis de los 
relatos orales de apristas de ba
se·, con el objeto de descubrir 

· 1as características del _aprismo 
' popular.· Este ·serfa resl!ltado 
de una transacción entre ofer
i:a/démanda-simbólicas, es de
cir de la correspondencia en
tre el mensaje aprista y la ne
·ccsidad popular de creer ·en 
una propuesta mesiánica ,de 
salvación. En .este proceso, la 
verdad histórica se Tecons
truye er• la conciencia popu· 
lar aprista constituyendo .un 
verosímil popular, .una visión 
del pueblo aprista de ta· histo· 
ria. Pero el aprismo popular 
tiene que ser conc-.:bido tam· 
bién como producto de la re
lación, del entroncamiento 
entre el discurso :i.prista y ·el 

· discurso · mítico popular an· 
: dino, el cual es resultado, a 

su vez, de la .acción de los 
sistemas .de dominación sobre 
la ttadición oral andina. 

"Aprismo ·popular" puede 
ser un libro diffcil de leer pa· 
ra·-cl sector ·comú·n, por su len
guaje .académico, pero que me· 
rece ser leído por todos los 
interesados en estos temas. 
(Eduardo Arenas Silvcra). 
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revistas 

DEBATEN/ 34, setiembre. 
1985. lima, APOYO,S.A. 

Con una reveladora encues
ta sobre dos formas de violen
·cia: el terrorismo y la delin
cuencia, apareció la edición nú
mero 34 de la revista DEBATE. 
Las estadísticas de la encuesta, 
realizada por APOYO S.A. en 
un universo representativo de 
la población de Lima Metro
politana son impresionantes: 
28.1 º/o de los encuestados ha 
sido víctima de un asalto en la 
calle, 22.3º/o·.de robos :en su 
vivienda y el 57 .9°/o de los 
propietarios de autos ha sufri
do el robo total o parcial de su 

. vehículo. En otras palabras: 
una de cada dos personas han· 
sufrido algún tipo de robo o 

·asalto en ·los ultimos cinco 
años. El otro aspecto .de la en
cuesta está .dirigido a saber la 
posición de los pobladores con 
respecto al terrorismo. 

En la -parte política, DE
. BATE abre .sus páginas con-un 
interesantísimo eonversatorio 

· sobre las bases sociales del Apra 
y la búsqueda del "modelo pe
ruano", entre los renombrados 

· investigadores Enrique Bema
les, Carlos Franco, José Matos 
Mar y Hernando de Soto. Por 
su parte, Alfonso Grados Ber
torini analiza el espacio inter
nacional en el que se .moverá 
Alan García a partir del con
senso interno-que puecta·1ograr 

· el nuevo mandatario. 
. En el p lano internacional, 
José Rodríguez Elizondo ana
liza el "protagonismo" de Fi
del Ca.stro y su. reciente enfren
tamiento ·con dos jóvenes líde
res: el socialista Felipe Gonzá-· 
lez y el Presiaente peruano 
Alan García, además del recien
te Encuentro sobre la D'euda 
Externa realizado en La Haba
na y qÚe resultó un "foro sin 
conclusiones". 

En el aspecto cultural, 
DEBATE presenta dos impor
tantes notas de interpretación 
a· dos escritores peruanos: Abe
lardo Sánchez León entrega 
una reveladora versión sobre 
las historias y personajes de 

· Alfredo . Bryce; y José Angel 
Valente habla y devela la poe
sía de Emilio Adolfo Westpha
len. 

Finalizan este · variado y 
-ameno número de DEBATE 
. una nota sobre los sacrificados 
"guachimanes" y guardaespal- . · 
das particulares ·y las secciones 
habituales de Arquitectura (so
bre las recientes exposiciones 
de Juvenal Baracco y José Ca-

. sale).; y cine, escrita-a propósi
to de la muestra ,de cine ·fran
cés que se ofrecerá-en nuestra 
capital durante el.mes de octu
bre y que coristituirá un verda
dero Sl!ceso. 

LA CASA DE: CARTON/ 
Nº 7, julio 1985/Cáll~o. 

·Esta · revista de arte y litera
tura contiene: reflexfones bre
ves de intelectualts sobre Mar, 
tín. Adán; poemas y cuentos 
de escritores jóvenes¡.ast' como 
entrevistas a otros; fotografías 
de H. Schwarz a Víctor Huma
reda, y ensayos, entre ellos 
uno de Angel Rama .sobre Ma
rio Vargas Llosa y ·el fanatis
mo. 

TAREA/N<> 12,julio 1985/ 
. Lima, Asociación de 
Publicaciones Educativas. 

El tema· central del presen
te número, el movimiento po
pular y sus organizaciones, es 
abordado . por diversos investi
-gadorcs, y también por . gente. 
de base, en algunas de sus pers
pectivas y relaciones; Rolando 
Ames, con la política nacional; 

. C. Frías y -F. Romero, con la 
democracia; Josefina Huamán 
e Irene Cáceres, sobre comedo
res populares; Manuel .Jguiñiz, 
con los Ce)ltros. Alfonso Ibá
ñez escribe sobre Mariátegui y 
movimientos· sociales. Se regis· 
trán comentarios de Max Her-

. . nández, Carlos Franéo y Ro
lando Ames sobre el libro de 
lmelda Vega acerca del apris
mo popular. Por último · se in
cluyen conferencia! dif.' Anto-

. nio Cornejo Polar y J.I. López 
Soria, rectores de la UNMSM y 
la UNI, respectivamente sobre 
el papel actual y el fut~ro de 
la cultura y el trabajo intelec
tual y científico en nuestra pa. 
tria. 

SOCIALISMO. Y 
. PARTICIPACION/Nº 30/ 
Lima, CEDEP, junio 1985. 

El editorial del presente 
. número plantea ya, con cierta 
anticipación, el 10º/o anual de 
las exportaciones como asig
nación para el ·pago de la 
deuda ·externa, li,. cifra porcen
tual con ·que· el ·nuevo gobierno 
ha hecho noticia en el mundo. 

· La sección Artículos abor
da cinco ternas de actual rele
vancía. El ahora Primer Minis-

. tro. I:.uis ·Alva Castro expone 
sobre la deuda .externa latino
americana; · .Daniel Martínez y 
Armando ·Tealdo proponen 
una· estrategia ·para el -desa
rrollo de la producción ali· 
mentatia; E .. Klein muestra 
·el .. impacto · .heterogéneo de la 
modernización · agrícola sobre 
el mercado :de trabajo; Raúl . 
Lizárraga reflexiona sobre des
centralización y desarrollo re
gional,.y Héctor Martínez hace 
una evaluayión de la Antropo· 
logia-en el de.sarrollo rural. . 

En la sección Arte des
taca una entrevista a Alejandro 
Romualdo; en Documentos, ·se 

· recoge una conferencia del 
destacado intelectual y diri
gente político chileno Ricardo· 
Lagos sobre las fu turas tareas 
de reconstrucción en ·su patria. 

La ·revista incluye sus habi
tuales secciones · de Crónica, 

Reseñas y Publicaciones Reci
bidas . 

PAGINAS NO 70, agosto 
1985. Centro de Estudios 

. y Publicaciones. . 

En este número destacan los 
siguientes temas: Un informe 
sobre la Jornada de ayuno y 
oración convocada por la 
Iglesia peruana · en defensa de 
la paz y los derechos humanos, 
y una entrevista :1. la·comisión 
de Derechos Humanos consti
tuida por personalidades euro
peas que visitó el país. Alber
.to .Adrianzén analiza la situa- ~ 
ci6n centroamericana y nica
ragüense, y se presenta un in
forme sobre el ayuno del can
ciller Miguel D'Escoto. Cecilia 
Barnechea adelanta en un artí
culo sus· trabajos sobre la ·orga
nización de mujeres de secto
res populares. Gustavo Gutié
rrez analiza, en la Separata, el 

· Concilio Vaticano.,ll desde una 
perspectiva latinoamericana; 
·asimismo, destaca un artículo 
del. destacado moralista Padre 
Bemhard Haring sobre "Libe
ración y Curación". En la sec
ción Documentos se reproduce 
una Homilía del Arzobispo de . 
La H'abana. Finalmente, Notas 
nacionales e internacionales y 
un Comentario Bíblico com
pletan esta entrega. 

(t.eón ._Cadeni~llas Hnos. S.Á) 
.. COMPRA~VENTA 

Todo tipo de papel en .desuso 

Venta 'de papel peri6dico en resma Y1amaños 
especiales. _Bonq 60 gb¡~·. folcote; copia dúplex. 

' Jr. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán 275 .. 
Tlf. 724307 (Altura Cdra. 18 de Parinacochas)·'.' 
La Victoria · 

:Dedicamos especial atención a nuestra ' 
' • • • • • • M , • • 

Sección de Libros .Pe.ruanos .! 

~ Dasso 14.l · T~_f40<>697, Lima Zl· lttú. 



-cartas 
Democracia Gremial{ Responsabilidad 

,y cambio· · 
que permitan la ·participación de toda 
la.cornunidad,universitaria. Debernos en 
estos ·momentos ·asumir nuestras·críticas 

· Con frecuencia, docentes, trabajado- : al igual que cada· Estamento y así podre-
res y estu'diantes exigirnqs un cambio en mos unificar una verdadera "fuerza de 
nuestra Facultad y en nuestra Universi- · cambio''-. 
dad; así vemos cómo todos teorizamos , Marco .Antonio Kamiya 
acerca de la actual situación pero qienos ¡:;¡ .----------------, 
frecuente es el reconocimiento de nues- e:,,,. • 

tras propias culp~,Y respo.nsabilidades. -~ 

que debe tener el fomento del deporte 
en los estudiantes. 

Pero cualquiera sea .. el enfoque, él 
comportamiento del Jefe .de equipo Sr. 
Freddy .Chía Cherre (Secretario de De· 
portes de ·1a :Federación Universitaria de 
San Marcos) creó desconcierto entre los 
integrantes de la delegación de nuestra 
.universidad. Este señor, rodeado de per
sonas extrañas -segt1n .él.dirigentes- ce>' 
mía y vivía ·a expensas .del dinero que 
·diu la universidad para los.viáticos de los 

Creernos necesario,: antes de enfrentar··-. 
cualquier tarea o de proponer alternati
vas, que se :tiene que ·comenzar por ha
cer un .. balance autocrítico por parte de · 
cada· estamento acerca de su grado de 
culpabilic:lad y respons;¡bilidad en el es
tado · .actual· de desórganización de la 
Universidad. 

deportistas. . 
,.. En un inicio se dijo que :San·Marcos 

Quiero así ·referirme principalmente 
al alto ... grado de culpa que tenemos los 
estudiantes .observando·sin necesidad de 
abstracción problemas concretos tales 
como una gran:·despreocupación en nues
tra preparación . académica. indiferencia 

· frente .a problemas de la Universidad y 
falta de una visión más sería de la reali
dad peruana que _sobrepase el nivel pura
.mente agitativo y esquemático; no pre-

. tendo generalizar pero esta situación .se 
da en una gran mayoría, es una realidad 

. que se ·presenta en mayor o mc-nor grado 
en todos los estudiantes. 

.La ·anterior acotación es necesaria de
bido a que ·en l~s actuales circunstancias 
todo proyecto elaborado para la. Facul
tad debe :pasar por un prim~r nivel ·de 
diagnóstico autocr.ítico de tal modo que 

. a partir de allí sea posible llegar a un ni
vel de consenso que permita unificar cri
terios ·por encima de múltiples diferen- · 
cias·de índole política·en el interior de la 
izquierda universitaria dentro de cada 
.estamento. 

En la Facultad de Economía, el Ter
cio Estudiantil ha llamado por ello a la 
conformación del COGFAC, que.son co
misiones de apoyo al gobierno de la Fa
cultad. En . una reunión central .triesta- . 
mental se ha hecho hincapié en la res
ponsabilidad general y se ha firmado ac
tas de compromiso por parte de cada Es-· 
tamento; posteriormente se ha llamado 
a conformar las Comisiones· de Apoyo 

.. dentro de unidades concretas que de-
penden de la .Facultad y además del Cen-

. tro Feder~dJ; así tenemos: Comisión Cu
rricular, Comisi6n de Pr.oyección Social, 
Comisión ·de Preparación del Fórum 
"Perspectivas de la .actual política eco-
nómica". . 

Estas comisiones están siendo' convo
cadas por el Tercio Estudiantil y cuen
tan con la participación triestamental, 
ya que de esa manera será posible divi. 
dir el trabajo y a la vei permitirá demo
cratizar los niveles de decisión dentro 
del Consejo de Facultad y del Centro 
Federado. 

Creernos que de igual manera podrían 
organizarse comisiones de apoyo al go. 
·biemo de la Universidad de tal modo 

.Juegos Universitarios y .dirigentes 
dudoso$ 

. · La participación de. la Universidad Na: . 
ci'onal Mayor .de San Marcos en los VIII 

.,,Ju~gos Nacionales Universitarios, reali
zados en la ciudad del Cuzco entre el 7 
y . 19 de jl,llio pasado, significa el deseo 
de los· deportistas sanmarquinos· de in
tentar nevar un¡¡ tradición · que no 'siem
pre ·enalorada. . . . 

San Marcos tuvo la gloria de coro- · 
narse en 'los . t1ltimos juegos . con los tí
tulos de Básquet Masculino, Voley :Fe
menino, Ajedrez y Folklore; logrando 
un honr·;oso cuarto puesto en atletis
mo, teniendo en cuenta que la ciudad . 
imperial se encuentra sobre los 3,400 
metros sobre ·el nivel del mar. 

. Sin embargo, el balance favorable 
de la intervención de la juventud san-

. marquina~ se·ive empañada por una se.· 
rie de acontecimientos que .deb.en lla-. 
mar a la reflexión; hechos que también 
demuestran hasta qué .punto la política 

. universitaria ha equivocado el sentido 

,.,1 

' 

·invita a sus lectores a 
escribirnos a la siguiente 
dirección·: 
Unidad Veciha/Rímac 
Block] C- 301. L(ma 25 

La revista se reserva el 
derecho de adecuar la 
extensión de . las ·cartas 
a razones de espacio. 

' 

r 

habia destinado 53 millones:para los gas- . 
tos de mantención de la delegación. Lo 
cierto es que nadie vio el din·ero, y míen-

. tras el equipo de atletismo debía hacer 
una cola de hasta 3 horas para comer un 
·menú ·.popular, al señor ·chía se le veía 
siempre en atractivos bares, restauranes 
de cinco tenedores y bien acompañado 
de algunas muchachas, no cuzqueñas pre
.cisamente·. 

El malestar .con él Jefe de Equipo se 
inició cuando la selección de Básquet de. 
,cidió pagar por cuenta:propia sus pasajes 
a la ciudad del Cuzco y así obtuvo uno 
gratis que sería otoi:gado al entrenador· 
del ·equipo:·Cuál :no sería la sorpresa ál 
verse . a ·chía ....:quien afanosamente rea
Jizó el trámite y el papeleo de pasajes a 
los muchachos del básquet~· utilizando 
el boleto en cuestión. "Yo soy el jefe del 
equipo'~ dijo en esa oportunidad. 

Mientras .est9 sucedía, el entrenador 
de básquet iba .al Cuzco por tierra y a la 

.altura de. Ayacucho estuvo a punto de 
sufrir una taquicardia ·en vista: ae la fati- . 
ga .realizada· . . El entrenador, de apellido 
Moneada, tiene 72 ~os de edad. 
. Estas perlas, sin embargo., se ·quedan 

cortas al saberse que hasta el momento 
el "Jefe del Equipo" no ha presentado . 
ante nadie una.relación de los gastos rea
lizados. Y pensar que ni siquiera se pudo 
contar con ·un -médico, a pesar que mu
chos deportistas tuvieron problemas. 

Freddy Chía logró Ici .que quería: sa
. lfr como Vice-Presiden te de la .Federa
;Ción Deportiva Universitaria del Petú, 
que esos días ·renovó juntas directivas. 
Indudablemente., ver a un Jefe de Equi-

. ,po llegar en·avión, verlo en hotel de cua
tro· estrellas e . invitando a delegados de 
otras universidades nacionales a r!:!;;tau
ranes costosos, pues, era como para.creer 
que se trataba de un dirigente de polen
das. 

Sin embargo, la denuncia está aquí 
para que todos los sanmarquinos la vean 
y Chía trate de· demostrar lo contrario. 
Cabe señalar que el. pueblo cuzqueño se 
portó maravillosamente, .habiendo alen
tado especialmente .a nuestra universi-

. dad puesto que .-a pesar de · todo- la 
gente tiene una imagen venerable de San 
Marcos. Imagen que debemos renovar, 
definitivamente. 

lván Acosta Pozo : 
Atleta 
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f?ECl r\Nlr: SI..J F.JEMPLAR EN LIBRERIAS Y QUIOSCOS 

iSUSCRIBASE AHORA! 

l)EB.ATE 34 
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Realizamos asesNla lega! en defensa d':l 
!,o~ derel':hos labornles. 

H~afü:amos d1rfimsa leglll en tle•·echos hu
manos. 

Y ':!n oeneral defendemos a todos aquellos 
presos d~ concierida v. ciudadanos que \1ean 
de alguna manera afectados sus derechos a la 
libertad y a la vida y requ iernn asesoría leg¡if. 

r--~~ección:,Av~11i~a 6 de Agosto, S~9 Of~-----· 
c,na .3(16, ,lesus Maria 

Atención: de 9 am. a f?..30 en las 01aiía-
11as y c!e •I a 7 pm. en líls t<11'd':ls . 

Tlf. 237670, 

! ---..... ·--·-·-·------------··--------------------·-- ·-~-··-·' 
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P.EClt~MF. SU EJEMPLAR EN UBRERlAS Y QUIOSCOS 

iSUSCRIBASE AHORA ! 

l)EBATE 34 
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'f9> E:ha q;n t1:tr(th~t1Q.n . 
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El Movirnien!J} 0!.m.>.r•.'. Hi,~·In i ¡,,. 
Gráfica NO ! (-::Jr?.. Ed i:+:"1 \ 
1900-1 p JO : :_3ÍÍl_l<;; ("!!> :;1¡:,1 '.·'Ptli ;:::ljr,¡ 

Carlas B:¡¡:;0111/.,r (; , 
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l lnstituti) de 
[)efenso LerJal 

Realizamos asesNfa lega! en defensa d':! 
!-o~ derer:hos laboniles. 

R~ali:r.amos <ll!f9ma legi,t ~n 1fo.•eubos hu
manos. 

Y en oeneral defendemos a todos aquellos 
onm)s d~ concierii::ia v. ciudadanos que vean 
de alguna manera afectados sus derechos a la 
libertad y a la vida y requiernn asesoría legal. 

¡ 

1-·-

1 o;.,c,;ón, A,onód, 6 d, A,ono, 5~9 o,~---·---· 
_ 1 t:ina '.306, ,lesíis María 

.~ tendón: de '9 am. a f ?..30 en las n,aiia
nas y de 4 a 7 pm. l!fl las tardes. 

Tlf. 237670. 

-- -- -·---·- ------ -----·-·-·--------·-- -----·-·-···------· .. ! 
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El CI ED asimismo otorga servicios editoriales, Cornposición IBM, Montaje, Diseño gráfico, Fotograf ía y Dibujo. ,l 
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iAventur.as . . · 1// Ao cm. de ancho),además,:.en 
. ,;en ,eFEstailio ". .. . ·. ~::.~fÁ1'JAif,¡.e F-~ ... .,. : . __ : / ... ... otros:parc¡ues, .-.a1gunos malos·. 
· . . :· . · ' . : i ..•.. . : · .. : .• . .· ···of~i;..-r~ ·Sl~t'..soS . alcaldes .-han .cerrado dichas . 

;r, Director1de'. ' 1El'Tugurio' ~. ; .: ·;HAt'P~""' ~r,.-,,J. .p . áreas verdes,:···Obligándonos a 
. ·.-- ,. ,.,. .. . .. .... . . . .. . . . : ······ r~ -,éJ,f:.;..,rd, TJ:. . -----· :consolamos ' sólo •.eón. núrar 
·. ---Q~i~Ji.:s~sdpbc :J{p.reserite : : .. ::,,· ... ~~~6~o'' ..... ·.· ). .' . ; : .entre fas r~j_as esaf alU<;inantes 
.1isiva,.és-,u~a-f ai1ática·i!ecto_ra ·. : · ,.~f ,,(?,i;'.Í~mroiPe, " . · . ·....:.. , : y :provocativas :cam~ verdes. 
uestra; :.la:forma~tan .smgular . . · ·· di(l.q)G.A~~ etJ . o . •. ,:-_ / . Anfo:--·esta situación··sólo nos 
iue püseen.ustédes·de:abordar , · :rv ~ 1r;.:,$1,~·b/. . . • ~ -~ -quedó' San· Marcos y de éste, · 
:>s:proble1!1as/1a::vi~a inisn1a· . · ,;-._J \~.¡l},ll>."!~ ~ .. -r-, · ',f;, ·,(\'"' , ·,.~ .·.{ al · quedar en :,,descrédito los 
-~·:nue_. str_a·U,mvem_ da __ d,me fas; ·.· . . . . . · •ó . .. ·, !!: é · ·· .. · \~ ,- gallineros -·.de, Psicología) .eles-- . 
m~,··ll_l.e .. ~ncant~ ;.Y,·Pºf-~ue .. : ¡· .. , ... ·.·•: . rff_ '--( -tadio. Allfrealizaba misáino- . . 
o ,:~ec1rl_os,;n1e ,ex1ta._-·Ror:esas::. :· . . .1 . · · ,f . ·@ . rosos ·encuentros cercanos de . 
azones·· .. creo ,:convcmente -:.de- ,, · 0 "-.Y .u.. erotipo con mi ·.gordito;·1uego: 
lUnCiaf:llJi_;¡,~óblé11ia,· 1_nás:q~e\ . ' .:' . .'__ ·,, 'í:, <( Y · -~\......,_:,,., , de escuchar -=-por .SUplfoSto..:.. j 
m-:p_róblema; .un-:atropcllµ ,:del ., . · < ·• ., , \.. . 1rii ·clase de .·Materialismo· .Día-:· 
:üaLfui ·.víctinta ,_co11··:111Lena- ' ., · · '. • · ~~"'1.1.,~ _· :Jéctico. :Hasta .aqu( .todo:·era : 

do ' · a s ··u . "Jo han . ¡. ' \,. . r"' ·--:felicidad:,par.a:;nosotrós .,y ·Jos : 
~¡fto :'.Jt~;;~b~~/~,i~~iha; ·de ::.:. · '.. -·~ .f . . ~ · · . cientos de:parejas .que .cohabi-·: 
~ >t r_;S Jjtll ~etflCJe_nt_as.q .iaren-t , b \ e ::- :tan noctumarnente el:estadio;· . 
:aiélos :pareJas.·de,enamorados. ·{ fl \. · : :·hasta .. que un desdkhado día;. . . . ', . . . . ""\. . . h . 
le -:,nuestrn(.querida · .u\1ivc,rsi ." ,..._ _ _.___.:;~----- ----...c...--------...J :·-un·individuo:·aJto, ac olado y ·· 
fad. ' Conociendo .. sú: poca pa- ·con . :acento .-a· serrano (¿Por :. 
:iencfa .,al"lee-r:nucstras: car.tas ···.-· ·. qué)os cholos serán tan malos, · 
ío _,111e ·. explayár{ .. niás(y .. co-. · . . . señor ·director?) comenzó su 
uenzaré .. de . :·hachazo; ·.:T.C,?d~ · .. .-·. · . • ,1 · ,. 'h . . d . . . ·t· . . : miserable carrera de asaltante 
,uede ,n;sis.!il' .con.illtura ·esta .. . ., . ;, ac ' o ¡ . ¡e. i'c.·a,r-,.a'.s· ' '.cuadrando" a cuanta pareja. 
iespiadada ;.crisis :,económica., . . i \ . , , , ·. · . ·. 't · · ·encontrara en su camino(en- . 
:Lestómago; ·fos ,. gust9s, ;di- ------ ------------ · :·.tre Jas·-.susodichas. estábamos .' 
rersiones,: .etc;·] )e: lo ::que-:no .... nosotros), ·.con el con-espon-. 
,ociemos prescin.dir >ni_ ~aban- · · · diente:.peligro de que ·si ·le,gus- : . 
ionar .es .el amor,.mo:enten-. · · ·· · · · :taba -un·a chica .:no -solamente ,'.. 
iido solaii1enté .. como -.él •.sen- . -. : i No. ··nos;escriban ,;:por:favor.! ·:EstamQs·cansados. · cobraba en dinero ·sino . tam- ~ 
inüen.to etéreo .. que.J1abita en .de ~tanta ;papelería . . Si ,l~s .duele ·.nuestra 1h'~nesti· .. -bién . en .especies (creo que -l,ls-} 
1úestras ,mentes, :sinoel.amor <dad, ~pues-:aguán:tensela, ''De ·,todas!.mánera·;sen_ti- · . 'tes me. entiente, señor direc-:: . 
1ue, .. significá ',eL acto . carnal, · .mos .,algo :·ae :r.emor~Hm'iento,;··-pon es~·::razón he~ , .. ; ,·t0r) . . Pero eso ·no fue todo, 
ise mágico :ritual :físico qu_e · "mos•:esc~gido .una·cartita ·- de entreJas_.20rmiLre- también.qescubrimos:a ciertas_· 
me -a ·una ·pareja y .la.hace na- · . ,·cepcionadas. ,{E~p'er.amos :_que ;,ya ·'nQ :f.ri~guen .·-:ta .. . :personas que. con binocu!ares 
regar ;por 'los.lagos mar~v.ilJo~ · : •paciencia ,.·escril:>iéndonos; as( no .les ·fregar.emo~ ·: y ,.-en · forma: solapada- atisba • . 
~os deh qes?o ·.y . la ~~ac1edad; , . . :1a :paciencia ,pi.Jbl icándolas .. $e.'.lo )pedimos,·de ·to- .-ban .a los tórtolos estudian tes. 
::.stas 0,neces.1dades no ise :pue-· :·; · do, orazón · · . . . . ... · · .desde ,Jugares-estratégicos, ob- .'. 
ien .. ·supi'imir ·por_ .. que 'Se-.de-. . · - ~~ .·· · • · bl' · . 

1
, d ·· ' , . . . ¡servándolo ·todo (sl señor .di, .· 

,.a1u·ó : la ·.moneda -.o .:po(.qu~· .' , · .:, :·~~ -.c~~·:quf: pu ica~os !8 ~'.:~ ·c.ru, .<>~-Yl~orno-. . >rector, ,.¡t odo!), y .cuando al ': , 
a ,iriflación .isube:.com-0.\la ·es ... .- · :;gr.~f1co i,tmerario de una pareJa·en-el ,estadio ,que . · ser sorprendidos ·se increpaba · . 
;iuma; pero:tampoco·se··pucdc ·al :finábse :~onvier~e en .una dramática,e-:inver.osf-·. su -maLproceder, de 1a manera·' 
naterializar .como. antaño., ai1~ . . ·'m1l:denu,:¡c1a.~En-fm, ~ada loco comsu :tema.. . . . más .prepotente ·se identifica-. 
tes, ·cuálquier :pare3ita .:,que ·se.. · 'bari .. como trabajadores de la.· 
respetase .:podía . ·darse .una ....-----------------------. ,.·:·'-'Y." :argumentando.que existe. 
rueltita .por el 5'y J /2 .. opot , · , . . una ·resolución ·rectoral que -. 
. as diferentes . hostales :que . . . . 71]'}1 'T,u·, ~u·; ... ; n ·. . riroh.ibe el ingreso de parejas ·: . 
1ay-en,Lima (1ilenos.et'!Ham- · .· .. · ·: :· ·il.:;,,,Í, i. ~~ 1 

·.' ' } ' Í iJ,Í, · e · ... áhstadio. Esta revelación ·nos . 
)u·rgó'" ·-:por · q~e ~en ··.ese¡:s.itio · · '-. \:. · · .. ..~. . ..·~'.:sorprende ·Y nos ... incilgna .. al .. 
1iatan). Ahora ·ya no.:pode- .. ·;PRl·¡~ÍER:MINIST-RO:--Víctor:Patiflo•(E."P.,') . -mismó '.tiempo. No queremos·. 
nos;darilos escJujo,:pero:tari1- ., · creei:,que Jos incontables días . 
,oco ·podemos -ser . draconia, · }NARCOASESOR: ··FelicianoJ:Oíaz .de ocio que gozaron los traba- ' 
tos ,en. nuestra ,austeTidád y ;FUNCION~Rl0S::Eduardo,Corra1e$/Percy jadores por la huelgafos pue-
·omper .conJa rutina.(de car:- · · . ,Aui~/ David Tolentino,;F.ab(án ;V.alias : da !tabcr.conver.tido-·en libidi--
1e·,s<>Ínos/ ~ia ,:el' · ·dicho ) >Es :iJ.XR:J":I ST:A;EXC-LUSIVO: · Javier ~mpuero ·. 'nosos··emulos del gordo· Porcel · 
tsí-.que ·esta;.irieludible necesi~ (OIAGRAMAD:ORES: ,Oscar·Hidalgo, · ·y él flaco Ohnedo. · 
Jád -·nos:obligó a buscanm Ju- . ,Dante ,Alfaro · Esperando que nuestra de-
¡ar dondé .resulte.~¡nás econó- · SECR:ETARIA .'EJECUTIVA: :Anita Fuentes nuncia no caiga en saco roto ; 
nico tencr ·un encuentro con (T lf 4 ) ·y que su prestigioso suplemen-·· · . Al . . . b . e . . 56789 t l . 
111 pareJa. pnnc1p10 usca- ·GERE_ NT.E 'FINANCIERO: ,.Reynaldo Rodr{guez o ·tome cartas en .e asunto · · 
nos un.:parque; sin embargo: ,inmediata.mente, se despide , 
10s dimos :cotda.:ingráta ,soi- ·./ASESOR l:A '.LE.GAL: ·Alfredo·IVlathews ,& · ... de ,ustedes clasista y revolu- · 
,resaque eJ:earque.de' la Re- .,Abogados . cio11ariamente, 
:erv.a y:.en:el'Cai~pqdc Marte ,Jéssica Machuca García. 
as. par~jas·:yai.h.~·lotizado:to~ . Todos los redactores·,y -~l. cuerpo técnico .del.suplementq ·Matr. ,827176, Prog. 213. 
lo :el terreno · no .qu·edando están asegurados·por la Cía.Seguros "LA'REAL". . . 
1ingún cspacio·.disponjble (se- 'A:si' que.:ios .golpes y atentados nos benefician. · 
\i.ín ·-un ingcnici:o .de Ola Muni· .OJO ::Con·este·ejemplar reclame la. revista "La Casona". 
:ipaJi<lad . a cada -pareja ·le e~>-···'·' · · i:fCompletamente . .Gratis !! 
Tcsponde 1.60 m. de largo x 

·N. de la R. Si no es indiscre-' 
ción, ¿Nos podrías decir los 

· horarios en que .te en~uentras 
con tu·gordito en el estadio? 



·o· .. i.. . • 
, .. ICC'IOn.ar10 El . . prese·nte trabajo ·sirv.ió de tesis para.la licencia

tura ·de 'un :erudito ,ex-estudiante .. de la .Universidad 
.La Cantuta que eri ·1a ;actualidad se desempeña .co- . 
mo docente ,eff.una -de las escuelas .de· .la :f.acuftad de . 

-Letras. P.or :la importancia, de .su _contenido bien:me-

S 
.. ·. ' ' '' · .. ·. ,; .. 

•· .. an,ma:rq:u1no rece publicarse ·parte de .sus ·conceptos ,más signifi-
cativos, · · · 

iviUERTE { del iattn:CangallusPelí
grosus) m. Comedor-de la .UNIVISM 
.donde coricurren esti:rdiantes.v "es-

. ·tu diantes". ·Se encuentra ·aLcosta-: 
'do.de la Morgue de Lima.:.Los pre- . 

. cios ' son ·módiCO$,:y están :.a La lean- . 
-ce.de:i:res r;nil hambrientos ·san.mar- '. 
quinos; por ejemplo :,tern~mos que 
un menú de . almuerzo . cuesta los 
prehistóricos cinco-soles ar.o y cons- . · 
·ta de eritrada, sopa, . segundo con 
presa, refresco con sorpr.esa; pan Y. 
fruta. Aparte de las .engorrosas di- . . 
ficu.l tades y .el peligro ·de contraer' . : 
enfermedades infecto-contagiosas, . . 
la ·"muerte'' no deja de:ser uno de . 

·. los :-más atr.activos lugares de'.la Un i- . 
. versidad. · 

' . 

· motas, mapas y .unacaja p.ara la ba
sura mientras ·que el'-resto ·<;ie .sus 

vo ·QtJf: fGN~J~b+~R. · compañeros · .no .:hacen .absoluta-
1{\flt c~~~~J,1,u30., c.oMO merite nadé'i<y todavía . lo:: ap4rar:i . a 
~Pi, V"' ·oe- f!JA,f .. · . fuerza ·de· :gritos ,:_y't:ci.:1estiónarnién-Dí:J;~t:o!ó 'f rf ~~:~'-

1 
•• .. tos:·:.Po.r l·o:.:g~r,era}tjié_ho~slijéto·tér- . 

. . ··"~,¡¡:o<;, /NO tA~' 'mina ;víctima de úna iagúdá' ·depre-
··· · -:< ~ (Ar¼,NDfd4,: sr.i!i.A61lS · ·:si.ón, .crisis-de. identidad o.: aver'i-

-eNfR&;~º r,t.SS • ¡ ¡ . ,guando-que:se háce .. para ingrésar,.a 
. :Y. ,G~tllfG.:rN?f-~.:~iiiw'"!.._ ... , La.:CatóUca.· ·;. ·>=<: · ,~. · . ... · ~ .. 

, . ·: .•. ·-./1 '(, ·. otA6t~_l/ :.·::KENE.DY: (del,gfiégo:"Bdrdki:acias· 
· ·SÍ ~s~KE:Y. ·. · -'· : :t feinemdas'~) -:m/ ''Eqifido· de :-..-la 

oU . UNMSM ubicado ,en Ja .calle·:,Rep.ú-
~o,oº. · .. . blica de -Chile. Su ·:tunción- es'pec(-

~/2 . . . ·· , fica :es -éxtraviar los ·documentos 
...... , .. ,....n. 

1
~ .· ··de la -.Universidad:CComo cualquier 

~::"~A · -~ . . ·dependencia ·estatal, · es . más ·.le rúa 
~ , :e,;,, · ·.que .un_ cami.ón jalado -.por: ·cu_atro 

·oE:L:EGADO DE 8ASE: :(eje/ grie~ -r· 
go '.' fEmpleadus Domestikusn.y de . -~, 1 . 

. la ¡erga chalaca "tefregasteflaco'1 : .A ./ , ( 

.~ .. ·hormigas cojas. . · ·. : · .' .. . 
w . .DOBLET-ERO: · ::(del decir .criollo 

.... _ .. . , ··'ifJe .qued(J ch/é~·"rm. ·o:t.'uíces~ -

· ,m. o f. Dícese de a.quel. .individuo · -\J.,..__ \ 
;de1 .sujeto ·que .·habiendc(:ingerido 

. ya.:' sus :.allm~ntos :en .la '.'mue.r:te '.'' 
· .decíde ·repetir:.el'plato.colocándose 
. nuevamente .'en ·fa ·:colá y ,· cpn. bri, 

· val ien.te , osadQ, atrevido ·. y sonso 
.que ha sido· ·e'legido representante · 
:de su base, ya .sea por-elecciones 
democráticas o a dedo : ·su delica-

.:da misión consiste en elegir profe
·sores, ,armar el horario, pedirnotas,·. 
niimeografear sylabus, separatas, 
comunicados, denuncias, :as(.cómo 

·.dirigir 'asambleas, conseguir :tizas, 

·~ 
,¡ 

· '.'Ya saben,des¡més de este examen 
no hay otra oportu11idad ... " 

'. "Empezamos la asamblea · al haber · 
completado el quÓlum reglQmentario ... " 
· ··''Nuestra huelga de hambre será hasta 

las últimas consecuencias ... " · 
· · ''Los · trabajadores·somos combativos, 

110 ·hacemos ·/11,1,elga· por soles más soles 
·menos ... " · · 

.. ·"Recogiendo .el clamor de sus bases 
Ja .FUSM.acuerda .. . " 

. '.'Mai'ianti no puedo, tengo que · ir a 

. , ... . _·· , . .. lla11te ~alento ~istriónico, da·,a .su 
· · . -, . . · --~~i,;>-!1. : rost~o _u~a l_ast1n,osa.::ll1':Je~a ·de an-

\ · . • 
0

,.f,Tf:,"_~76'; :gustrante hambre, que logr.ará 'mer7 

. ..:..:.' . ·{,~él.A ~ar.AJ<; '_mar _los .,.enér_gicos· re.ciamos de' los . 
. · · . t f4L-Tli , .ti,!~ · .· ,demás·comensales,,.al punto que .al- .. 

'~- _,,m __ ...._ :, ~~~ qM'p;.W!Nfl}: ·gunos pi~c:josos le :arrojarán :panes, . 
· OO arroz, gu1soy hasta la ensalada. 

( 
/"'> WMPAIJS~ ,: 
. r r r ·:· 

. '/O ~~t~O f;!W'/ 
.. ,,,f. 

· bte.\J .. · ~0
7,,.chE:JV 

1111a 111ovi!izaciá11 de la FUS/lí .. :" 

· ··'Yo leo el. Diario.de Marka, _¿y tú? ... " 
.. "Tenemos el acuerdo de no pintar las. 

·paredes .... ,, 
· "_¿El menú .del Coínedor? Excelente, 

compaiiero ... " . . 
··"Los alumnos son muy sucios, yo lim-

pio el salón cinco veces al,dz'tz .. :'.' · · 
· "Reciban el saludo clasista,-revolucio

nario; ·combativo y consecuente .. :" 
· · \'.Este. libro no sale a domicilio ... ' ~ 

/ 

:Si ·10 ,dicen . .-_rne ::mato · 
~¿Bajan e,i'l/1 esquina?, CóniO:ii~ ~e- . 

. ,iorita, .estarnos.para serviflós. ... '. '.. (chofer :. ·. 
de los burros) · . . · . . . . .. · . . .. , 

- "¿Quién ,habló.de.huelga?:¿Hue[gá's, 
. ¡5ar_os, .. qué es éso? ... " (Dirigente-del SU, 
.TUSM) · . .. 

- ·' '.La ,doeencia ·es un arte,· debemos 
.investigé, · hacer cie11cia-por el _bien .del · 
.alumnado: .. " (Jos,LSaltafia, AUDUSM) · 

.::.¿No te parece-poco .cinco soles por · 
· . menú? Se .podría:aumemar un poquitQ, . 

¿no? ... " {Comité de 'Lucha de }os··Co-
·mensales). · · · · 

J'Compaiiero; ¿escuchaste el .último 
LP de Charly.Garcúi? Está m<Jfostrz'si-; 
1120 ... . '.'(Grupo .de 4ampoiías de San Mar-· 
cos) · · . · 

.:.'Hace afias que deseo üegar il .ense
. 1iar. en San Marcos, el problema es que 
me pierdo en el camino .. , .,, ( LAS) · · . 

:.!. ¿J>or qué dia_blos me preguntan a mí? : 
¿Acaso ,soy .Blackaman·para adivinarlo. 
todo?.,." (Pablito Machera} · · · · 

!.'Ni hablar, compmiero, la,huelgá de . 
\. 'fa CITE fracasó ... " (UDP-'-T.R.) . ., 
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. . :Quienquiera CjUe'ha_y~ 'OÍdO habiar del.'iegendário . 
· -:.éomedor ·sáninarqu irio, · imayinar.á .. el .arduo trabajo · . 

. ·: ·,:que ·pasan:'a . .áiario ·.miles de:estudiantes pára ·coilse-
. jJuir:Jos.cilico·.sóles :que .cuesta un menú y en doncie, 
.· iaipesar :cie ··todas :las aclversidades',·sociales; a diario·, 

.. . ':los ·:comerisaleS,concurrei:i .a a limentarse -en :tormé:I 
:_:.austera :,pc:ira ,continüar :ese .gran pr.oyecto, ~ual es, : . 
/ ;~fdetestudiar::v .capaci~arse para. s~_rvir ~l..país. • .· . 

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

. • , .. · , 

:Escribe: 

. 'Par.a ~?i-cimiJ. 
:v.,dueiío ,def.-ei 
comedor 'algunc 

.. . . ... . . · . . ge .los rápidos y .ur.gentes servic;ios .. da-la antítesi~éstade que ''el chifa" . 
. ·. 'Todotcuantos hayan pasado por ·· de una ... '.'shi~k '.rv a· quie·n precisa-' . no .es la ·tan . mentada "muer.te len
la .:,-r:nejor .universidad ·'del mundo · mente el jab6n no le hace _nir:iguna . ta". C-larq, Los ~nconformes · dicen_ 
:.:.:.San :Marcos ·de ·Liina- .sabrán de · ._gracia, es e l encargado de supervisar que _él está' :aHf.;para .. atenuar -en al- . 
algúf.1 ·modo :que -en -e.lla ·e,xiste un · y vigil'ar el' orden ·.y la cantidad de , go ·eJ apetito : · 
lege·ndar:fo comedor al que_ lás ma- , comens~les. . . 
las -lenguas,, los :estómagos . insatis- _ Dotado 'de una memoria prodi- -·ivle-enamoré--en·'la ;cola 
fecn.osy los·.apetitos·más:exigentes, -,giosa, comparado sólo.con la de un. 
1an;denoininado::La"múerte lenta': ,elefante, "Pati llas"·es capaz de-de- · · .La ·-cola es -.. una espera especial, 

:_u1:>icado en e l_.Jr. Car.igállo 770, 
mtre la :.'Facultad '.de Medicina de 
San .'Fernando .en la ·Av·. Grau, la· 
Morgue ·central'.y :e l J.árd ín Botáni
:::o . .Desde ~diferentes-. partes de la 
::iudad·e1 rézo-.es un solo: todos los 
::aminas con·ducen· :al ·también lla
mado "Eil-·chifa"( i.!) 

Un hombre llama~o patillas 

. ,,Con -1a ·,sonrisa :de siempre, mu
:hos dicen que:de -biem,enida "Pa
til las", .un hombre cuarentón de as
pecto bonachón, cuyá barbilla exi-

. ' 

'i El Tug11rio 

_tectar en e l ,acto a quien ~rate de : Hay un calor humano que lo baña 
: dobletear, -as( se cambie de ,::opa, .todo, ha,Y:un ambi_ente de .solidari-
cara y, m (nimo, se dé una. vuelta · dad, ·. de .-comunión de ideas -v: prin -. 
:completa ·a la manzana de la 'Facul- cipios donde los ,alumnos dialogan 
·tád :para despistar. · · como los diputados, .piden la pala-

Patillas, .parado -allí como un .bra como los curas, patentizan 
. centine la insobornable, escrudriña ideas como los ide(jlogos de· dertas 
.con sus ojos de Unce, a 'tOdos l:Jque·- ·sectas religiosas y en donde el chis- · 
llos dobleteros que -emplean. mi l ,y me, e l cornentario, las-últimas bo

. una ·artimañas para -burlar e r' ham- · las de la "U" se· saben como datos 

.. bre estomacal, los mismos que.cuen- de primera fueflte. . · 
·:tan -en su ,haber ·con memorables A medida que los glóbulos blan-
·manua les, como por ejemplo : !'Co- cos v.an devorando· a los rojos, un 
mo burlar la vi.gi lancia patifüil': etc. ·aescalabrante concierto -de :gases 

.Pati"l lás es un hombre particu lar, riace notar que e l estómago necesi- · 
en é l est"á precisamente demostra- ta, por la vía más ,inmediata, un po-
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,u/o Carlos . 
·em íb/e.que 
conocer. 

to .. :z.,;. 

Dicen que son·.1os dobleteros los 
que le dan.ese toque. de magia y sa-

Un m_enú imás lama,:go que :ayer bor :a .la umuerte .lentá''-, los que se · 
·inmolan .con cada .nuevo menú en · 

:A:1,' ie'l ·menúl, palábi:a:sagrada .. ,este vaue·· . .de lágril'nas.i los .que con 
· para 1os ·escuá lid.os_estónia.gos; .lo- . leg ítimo ·derecho hacen la. ,guerr.a 
te ría ·fija al:.p íl.oro, .bingo,ob!igado · al gobierno .cuando · menoscában 
que asegura el trabajo de···1os. intes- sus intereses. · · 

. t inos . .üul. :imp6rta .. si .. si,guen sien
do los frijo les de ,ayer, ·eLtrigo· ,de :Dobleterq~ con"más st~tus 

. . ) .anteayer,. si · 10 más .jmpór.tarite::es 
mitigar él hambre. ·. . Elmenci no tiene-nada q~e·.erwi-· . ., 

"Ese de-li.cio~o.aroma·_c¡ue :adormi- · ,diarle ·a1 de los mejores restáurari- . . 
·ta ·el cerebro .... º-Bueno,·chicos, i;:on ·-tes :del .' mundo. El .servicio ·no ... se · "ú · 
su. permiso .. : ·Y lzás!. ''.so•{Or.ozco, . · queda atrás. El' autoservicio niani-' · . ·. · ·. :. . 
.cuando como no:.conozco~';· .el.estó- · fiesta . que la teta=ya·se quedó .enJa , . .-,. · 
·mago ~omfonza a' .cobrar las:horas · · casaye'I aprender a ·comer'de todo . . \() 
perdidas -en fa cola,,las ··horas de .es-· indica que la ·situación:no.esta,pa- · . . 
·tud io ·.sacrificadas por · llegar ·tem- -ra más. · · . · · . . · · 
pran~ af _';(chifa", df¾jando léf.lectu- , Los comensales · lé ponen con su .· .. ' · . · . 

.lOu1en n.o ·ha -querido.aplaudir. ,ambiente . ·Lummanas .. que .:se.1deri- . · . . : ,. 
a ºLato",. ' !Sarava'·', -··'~Charlie" y · 'tificari con· la comida, .aparte de .. los . . ,. : , · . 
otros .. dobleteros memorables .qüe . . antedichos, . guardan: un misterie>so · Q : 

. degustan el m~m~ ·con ·el apetito . ·,halo de. respeto,y admiración·: '1Ha~ . ·&,, ;o· · 
. ·:-~ás exig~nte . . que !11or.tal ·, alguno . bito''; "Cobalto~' -(dizq~e:in_geni~- --. ·· · @·' : ; · 

.naya·pod1do ·conceb1r? . · . ro -nuclear de los ·:aerolttos . perdt- ·. · 
-~asi sie·m_µre la :primera charnla .. .do,s en :el es~acio e~~~'riort '(Hu~.- . ·. =-. <PJ. 

-s1 el menu,,es -de··los ,bu!;!n.os,...., ,es , . nia11'!; de qUJen .se_ dice· se,sobreg1- ·· · 
:e l -aperitivo, ··siendo él ·tripleté· la : ·· :ró: quintupleteando, ·fer.man. parte 
meta obligada. ·. .. ·:. . ·.de ·fa cofrad(a .social de l·a '~'muerte · 

ó_ir:fase que ·son .e'IJo$,·'-los doble-· lenta'.'. . · · · · 
te ros· inmortales, · 1os :creadores del -. · Pero :.contra todo .lo.q'ue se .di.ga, 
.de.cá logo ,dél .. com~nsal, . aquéllos .· sanmarquino que .rio .·.haya ,.pisado: · 

. --.que dieron .forma a .estosprindpios "el-.chifaº, .deberá·:av!:?i'gonzarse de 
.fundamentales que todós .. debeh · habér perdido ·_ ·tan ·. maravill.osa 

· fe.spetar, :a.saber:: · ., :. . , oportuni_dad de ,·conoéer ;'.in situ'·' 
ent~: Por:ci~rto, .el ham: 7. Amaiás .. al ·chifa po(sobr!! todas los ·vericuetos ·zigzagu~.antes,de -~~ 
1abla.r :estu·pjdeces .. ·MIJ,- las.cosas.· ~ ·: .comedor,:pr:ofundó, donde concu·-
en la cola se c;)ri.ginali<ró::· :·· 2. No blasfeinarássu:sagrado nom- rren ·.los grandes ,·hornbres que .'ma--
)riflictos amorosos, ,.dis¿_. .bre.- como-el de Dios-.en vano. neJarátÍ_ los des.tino~ ·.de ·la ,patria: 
ol íticas, fi losóficas, ·s'én~ ·3 . .Sari:tificarás e/triple.te. . Porque · . las pue-rtas .del comedor 
de soledad, angustia, si.- 4:Ho,nrarás,el '.trlgo, la.quinua y los :Siempre estarán abiertas a todos 

. ,' frijoles. . ·.: ' " : . . . .aquéllos .qué .ll~vados~·por la curio- . 
ma manera .de mitigar el . ·.·5. No vomitarás;,· . sidaq y; la·.inquietud·.de :conocer,.su 
hablar .de ·pol.í.tica ,v·de .6. No eructarás par¡¡ demostrar que .. · casa de estudios, ·deberían vivir en 

>mo ·también de los do- . . has .d_obleteado. . carne ·propia fo queiCUesta ·estudiar .· 
de 1·os -excelentes 'servi -· · 7 .. No robaras el pan.de charola aje- · en medio .de 'tan.tas y ·tantas1.adver-
icos que tiene ·la univer-' . na. . .. :sidades y -en donde este legendario 
:a sólo un;:is .palabr:as ÍQ· .8. No competirás por el triple.te. comedor .. se erige como ,el ba_stión · · 
35 sobre las -materias an- ·9. No consentirás deseos impuros que muchos -sanmarquinos 1,.1.tilizan 
:ira que haya .un candi- .de seguir tragando. paraseguirtiregandoen ese·pedrego-
s al doblete: . 1Q No c.odiciar.ás charola ajena.· so.campo que se llama:s_4pera~ión,. 
,ién en· la col.a don.de se 
personal idad.' de -los co
Jnos se desbordan de ri· 
intento, pues saben que 
)S estómagos levantarán 
•amen.te con la frijolada 
ientras otros gastan .sa l i
ndo por · los humildes 
:¡ue lo único que buscan 



la:s ,8 ;prJag, ,as 
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• ::El >'Faraón·mandó·ál'di'ablo a Moisés y· éste,·.en 'nombrede· .. Dió's, 1envio;diez,ptágas. .. ·. 
_:depuro'picón~:.Miles.ae·años -después,:sin habermandado-:a ·nadie,al :diablo,:.sfü·:habernos 

· · .enemistado.con Yaveh; l·os sc1nmarquin·osviv.imos etn1Jediodé in fin itas:plagas.que hemos,soportado 
· · . · ¡con:heroico estoicismo. ·Pero, ibasta.ya(Efstificiente martirio. 'La·.solución::no .. . .. 

·'está.en espectorarlas como· un.salivazo· molestoso. Hay. que:..exterminarlas-.coir penitencia; . 
· ·. · · . . ·. · .. debemosr. redimimos . .y ·.esperar .. eh'liilagro/ s'óló un milagro ..•. _. .:-, ·. : · . . . , . . . . . . . . ., . . . .. . . ' . 

. -'. EXTERMINA:'.·PATfÑ(f:&. ·AMPUERO . . . 
'.Pl'AG ICIDAS1 v.:pESTl'CID'AS ;Aso CIADOS -
. .. ~ : . .. -~ .: 

. . ~·- ..... ' 

: : . · . . . Úre{P.~nsabilicfad' ·acadén;ici:· ¡Que . Yavéh n~s· ampurc!.:. 
. 'Cuántos a umno('prefie_ren :no:perdersc '.Garmín': o .\Los M~g1~1-

ficos', -en lugar d~ :escuchar clasc·(y· no solamcntc: ~e <Mater.mhs
. :.mo.·¡). Luego, yienen las súpii~s por sustitutorio. Rrrrrrrccon-

t rapfaga. · · · 

_. 'Tercera pi~~: . 

. ~ : ' . .. 

.~f~' 
IJ " '' ,, 

~r~~~~~ . ,. 
----~~~r.~.& 1( .u~-. , ·.wt~V" .. 

J . ,.,,.,¡. 
i 'Mediocridad docente: .contagiados de ·una falsa caridad, 

confuf\díendo el ·papel .. de·. la .universidad, aceptamos seudodo
centes, ... elementos ·mediocres que .no investigan, ·gente que nos 
·trabaja apelando .a una conciéncia "popular y revolucionaria". 

· ·P.lagaza7'za-za ¡ ¡ · 

6-El Tugurio .. 

'L~s·:creit;iosi :Lo·cales .ampiios ·en: cu~as puértas· -cSiemprc· 
cerradas- leemos: .centro :foderado'·o centro .de estudiantes. Na'
die sabe ·para ,c¡ué· sir-.ven. -siri·-embargo, se ·escuchan, del interior, . ,. · 
dulces. gemidos · de ,.una pare}a . . (con -cargo -gremial), el ·¡hic! y . 
_¡salud! de álgunos dirigentes: :Jas -correrías de .varios roe-dores. 
Plnga,.,plaga y más.plaga. .. . · · . - . · 

.. _Tomas de 'local: Plaga :ubicua ·que .ataca por sorpresa. 
Golpea, .Jugado, conciencia y pudor· del .estudiante . inmu·ne. El 

. bañó,.la bibli(?teca, el' pabeHón,·o la universidad sirvcri; la cosa es 
. tener .donde do.rmir cuando los han botado de casa. Plaga clasista · 

y comba;iva·. . . · . . · . . 



Ouinta 

· Comités de ' lu·cha: :S:· in,cu~a en ,cu_alquic r parte. Su ~c,d 
de conta¡uo no cono~ :d~· mmumdndcs ni de vacunas: com1tcs 

· de lucha de traslado, por facultad, de c,;;ifétincros, por .amplia
,ción, por ,sustitutorio, ·por ,.salir de aquí... ¡ ¡Páaa:uuenmé la 

. plaagaaaa ... ! l . · 

.Los Oubes 'Electoreros: Azota .la univcrsi1~1d cada tempo
rada electoral. Ha logrado sobrevivir en zonas parasi tarias como 
'El Glorioso .Patio .de Letras', infectando el ambicntl' con vol:ln- . 
tes. _pizarras y parh!ntcs.cstr.idcntcz. Plaguila miqosi;úpica pero 
molestosa. 

Sexta 

. ......... 
' . ·-

Los Burro~¡ .Niida más pelj!lJ'OSO que un hurro al volank 
··Cómo explicarnos el comportamknto de un chofer que no res· 

· /;eta los paraderos,. que llena el vehículo antes de la impacicll tl' 
colas:1 <k estudiantes con compañeros de s\1 gremio'! Plagota pc
!i¡?rosísima. 

Amarres ~ eúflulas de Asamblea . . La Décana:de nuestras 
·pestes. Ataca ·solo ás elites zoo-dir1genciales. Pero como las 
anteriores, se expande a todo ,nivel: Asambleas universitaria. es· · 
tudiantilcs, gremiales, políticas, de · salón... Su :lenguaje cs .. i;a· 
racterístico: "Acuerdo de base", "vamos a. coordinar". ''.hay. que. 
cuadrarlo", "disculpa, hermano, dos cosas", "¿-cuánto· hay?" ... 
,Plaga reelegida por consenso. . . • 



., ···--------------------------------------------

];ser} be: 'Fel iciano .Díaz. 

. Há~ta .. u.n ;psic.óh:~go:-, .. · ~,ore~ 
. ·: . . . .. ... : " .. . :-· :· ,-.. : . ·. . : ;e,:kA$· 

:·eonsultando a un .. conoéido:-psi- . ' .· ,' 
cólog~ ;.sár:nTI,ar.qu inq:'iiobre .el .par.ti. . . 

-- cu lar;- ·rios manifiesta ·:alar.mado que . · 
los traumas:~casionados,, po(las pa- · . · 1:_= _==_=.:J 

·' ralizaci.ones··pueden··tr.ansm itir:.de$- · · :. 
·.?e: :~1 ··t1orec1n:iiento :,.de graves ·l?re- 1 _-::::_==::\ .. 

. _Ju1c1qs,.hom101das ,en: los estudian.- _ 
.. :te~, 0:dfri,gidos en ' lo ·fundame!')tal -

·.. .c;ontra trabajadores ,.y .docentes, --== =.,:~: "> 
· : . h~stá: la al te.ración .. pe_patrones :de ' =====:l ~ .. , 

.conducta; 'tambiénen .'los:'.hue\guis-::: :~~~;~ 

En la .Universidad se· les .conoce. de. muchas rna-
11eras: ''vacac)onesforzadas': "vagancia ifremisible", 
"volvefa·la· normalidad'~, :':obstrucción de cultura': 
"conchudez de ·::trab~jadáres ºY· docentes", '\¡ol¡:,e 

· .. bajo:,a ]os ,estudiantes" o :·también ·con" la·tri liada fra-
. 'd ·"H I u·· . ·1 . " ' P . . ' d ' .,se . e; .. . ue ga .. rnvers1-... étna ... , ero,.l~ue · emonld· 

.cas···:.consecuencias ;pro.ducenf las. huelgas a los inte
. . :gr.antes ·et~ · la .i.Jñiv.ersidad?. ,i::I . presente reportaje, 

--:crúdo ,e ,:-imparcial, .so~pr:ender'á:sobremanera a qu ie
. .. ,'1_1es : se :Jriteresan .por -- los,zzigzagueantes y ·tortuosos 
. :cam irios .de una.Universidad comq :San ,~ iéircos . . 

. :Jálsas, -,eiitre .otr.os; ··por .otro lado .·· 
. ' . . :·al.gunos despistados ,alumnos, in- · 
. .', .:·:-fluenciados-por 'la·serie "Los íviag-

. nificos", · ~an visi_tad_o la embajada
\-----_.__-. · ·:·(defos ;EE;UU,:-avedguando·si toda-

· .. . . Vía :aceptan voluntarios ::para Viet- . 
:· :. ; ·.:nam y, .en -e l colmo det, ·.absurdo., 

· .mi.les :de .alumnos -sjguen;y :partici
pan ··en· 'los ·concursos como .,, Los 

. ; :. Sábados de Bélmont" y "Trampo
.': .,, :~ _ ,I íri .:a :tá·,raífl:a"_·:con 1-a esperania de_ 

. · ·. ,: ::o:. . . ::;' volverrse 'fl'.liJlonari.e>s y no tener que 
.~ '. · ... :; .. ~. . . .. ·?pisar. · · riúncá :;n,.ás. una :universi-

. ·,:: ;~. .dad ·como San rv1arcós . . · 

. . , . 

·tas'; -;que·. se ven envuehos ,en dege-' · . 
. nerac.iones:patológic.as.~éle/ compor- . ~ · . . . . . . 
. 'tarniento. · . .t: .. : .. ,. . . .• ·. 'fo'rzada con !'os ·datos :que ta ·,agen- lncr.efblé: Aumeñ~~n:suic:.idios 

. · ', ,; ·. ·· .Al mostrarn(?S"fichas·cl í- c ia .üatum proporcionó .a "E-1 "f.u: . . 
;-nicás. de ¡·a l:gunos: de sus :pacientes,,. !:JU rio": ,e l· ·500/0 del ;a lumnadO:SU· · . . . Añadiéndose ca este.·sombr.ío. pa- . 
·entre.-docentesytrabajadores 0de la ·fre e l peligroso '"Sfridrome ,de la : . norama ql)e cual peste ·negra.origi- ·. 
,.Universidad, notamos que . .prolife- · TV ", ·et ·150/0 el ya mencionado ·na lá huelga sanmarquina:, ·tenemos 
,rari conflictos.matrimoniales y:exis- ·sen timiento ·homicida, un ·;150/o. qué añadir el aumento ·del índice 

· .::i:enciales:en :dichas personas :a l afio- .:· opta por e l "n1alogre total" (sexo, de suicidios en nuestra Alm·a rviater;· 
· ·:!'arles :desqe complicad.os comple- .dro,gas, vaci lón), 100/0 .se;organiza .. ·aunque-se informó que en la rnayo

jos dé 'igigóló'' (play .. b.oys ;en :p.o- ·· ren gru~os fascistas antihue lgas, un· _. .ría·de los casos quienes :tomim:.es
tenciaf hasta 'elevados·Jndices de.a~ .50/o se dedica al comercio -ambu-. ·ta fa~a l -decisión son los alumn'OS 
:coholismo;· .:esto 16 :.:relacionamos latorio; un 40/o busca trabajo·esta- · :del .ú!timo ciclo, también aquéllos 

,,con · los:.prolongados\ratós::·de ,ocio· ble en algún minister.io y fina lmen- · ·que va-egresaron y ·están en ·trámi-
.. ;-:que dÍsfrutan :dichbf:pacfentes, lo · te el 1 O/o se dedica ·eX'óticamente ·tes para -sacar.-,e(.';títú lo; pero.sobre

·cLial ·posibilita e l .. relaJamiehto y la · .a estudia r. i:Je laSTrencionadaS'ten- todo, ·qüienes "toman esta ·trágica 
.ansiedad de .suplir\'.dichá"vagancia . ciencias anal'izarerr-os la ·más pel i- deter.minaciór:i sori' los p~opietarios 
· con .fa avidez .sexú.a l · (se informa grosa: . "E I síndrome de l·a TV". . · . :'de las decenas de-.cafeter.Jas, "libre-
que ,a lgunos huelguistas 'han visita-._ . · · · ·i;ías,:fotocopiadOrasy n~gocios .afi-

<Ho .y ·tratado.de seducir a más de ·· ·Síndrome deJa ''.'fV · ' nes .de nuestra UniveTsidad. A tal 
.;_i.ma,::át.ractiva alumna) y,· por otro . v ·, ... punto :t:ia .:l legado,.esta .'.ola de suici-

ládo; :éon el · .peregrinaje bohemio . · Ante la frustración por.las huel- . dios que ::diferentes-'agencias fune-
._por .los ·diferentes bares de ·urr.a ,., gas, un a lto porcentaje .de ,sanmar-· ., rarias, todas ·de categof.ía,.·han ins- · 
·.y ·calláo. ·.Esta conducta, ·que .en . ."- yuinos ha .volcado su tiempo.a pren- talado sendas ·oficinas -.en los .alre
:1a ' rrtí;lyoría .de . los cas?s causa e l · .de rse· del tE1Jevisor .. Una:angustiada .. de~ores -de San Íviarcos . . Dios nos 
, rechazo de las pretend1d_as am~n- madre .de fa.milia, al -tiemp.p que .. COJa·confesados. · "·. · 
tes. {por fealdad o carencia. de tec- sentaba una denuncia contra ·1os 
nicas :.en enamoramiento), y ·tam- docente~ y trabaj'aciÓres acus·ándo-· 
bién .: (en e l caso de los borrachos.) los . de perturbar mentalmente a su 
por andar faltos ·de ·dinero necesa- 11ijo, manifestó: i in,i pobre 'hijito 

Ti o .para su vicio. Todo esto .origina está ·ahora 'hipnotizado :por la tele: 
µrotundos síntomas neuróticos los visión, riéndose todo el día,· no sé 
~.Jales son muy difíciles de superar. de qué, pero se r íe .. J!. En· efecto, 

. .Alumnos.optan :por salidas 
equivocadas · 

Con los ·alumnos la cosa anda 
peor. ,Ap.arte de .los séntimientos 
homicidas que -abrigan en ·c·ontra 
ae docentes y trabajadores;se aífa
den otras salidas a sus .prolongados 
ratos de ocio. Esta premisa se ve re-

,:-. '""'·T"' .. -·· ··! : ~"·- .; 

·Señora, ·su hijo, como muchos '.san-
, ··marquinos, presenta un.o de los.:clá

sicos síntomas del ·nocivo "Síndro
n 1e de la TV": como las hienas de 
estepa, ·se ríen, no saben de ·c.¡ué, 
pero -se ríen. 1:11 la TV se busca el· · 
escape, por eso optan .'.por los pr.o
gramas cómicos t ipo "1:1 ·c11avo de l 
Ucho" (µreferi do por estudiantes 
ue Oerecho), los IVionsters, Kisas y 


