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EL CASO CANZINO Y YENQUE 

En dos oportunidades consecutivas 
el Consejo Universitario ha dado pla
zos para que el Presidente de la Comi
sión de Gobierno de la Facultad de In
geniería Industrial, Ing. F.1.equie] Zava
Ja, entregue los materiales necesarios a 
la .Comisión que investiga la titulación 
irregular de NESTOR CANZINO VE
RA y JULIO YENQUE DE DIOS. 

No tendría t anta trascendencia la 
violación de trámites, si es· que ambos 
"titulados" no fuesen Secretario Aca
démico y Secretario Administrativo de 
la facultad; respectivamente; artífices 
del triunfo del lng. Zavala en la deca
natura provisional y fogosos "clasistas" 
de esos predios que se ·precian de ho
nestidad y "espíritu revolucionario". · 

Los artículos 3º, 60, 70 >' go del 
Reglamento de Grados y Titules es
pecifican el proceso que ha ·de seguir la 
·presentación de tesis para optar titulo 
profesional, según el cual s~n dos actos 
administrativos:. el pago· de derechos y 
la toma de . examen; entre los cuales 
media una cantidad de tiempo conside
rable . 

Resulta que el Sr. CANZlNO efec
túa su pago el 1 O de mayo y sustenta 
su tesis el 13 de mayo del mismo aiío. 
Pero el 10 de mayo es viernes y el día 
13 es lune.s, lo que quiere decir que el 
sábado 11 y domingo 12 ·-que son días 

¡ no laborables- se cumplieron los otros 
.trámites que en otros casos demora 7 
meses. En el proceso administrativo 
esto se llama FESTINACION DE 
TRAMITES y es penado por la ley. 

) 

Junto a esta FESTINACION DE 
TRAMITES se han vejado otros artí
culos del Reglamento. El artículo 40 
obliga que el presidente del jurado sea 
un . profesor principal y resulta que to
das las comisiones de ambos "titulados~' 
tantó la de evaluación, sustentación, 
revisión, etc., están presididas por el 
.mismo profesor auxiliar. Luego, como 
si fuera poco, el Décano cambia de la 
comisión al· profesor que objeta la te-

. sis y nombra como miembro de la co
misión a un ·profesor contratado. 

El Decano, lng. Zavala,se ha negado 
, entregar a la comisión los elementos de 

prueba aduciendo "la autonomía de la 
Facultad;' Jo curioso es que los miem
bros de la Comisión Investigadora no 
exigen al C .U. en forma enérgica. A to-

·-, do esto, lainentablemente, se suma una 
denuncia ·hecha por un trabajador de 
Ingeniería Industrial ante el presidente 
de la Comisión de la Fac. lng. Zavala., 
donde informa haber visto al Sr. Canzi
no y "sus colegas", en estado etilico, 
¡llevándose una máquina de escribir de 
una óficina! a las 11 de la noche del día 
13 de mayo del 85. ¿Y qué dice el Ing. 
Zavala de esto?. 
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CARTAS 

Carta '-'delatatoria" 

Seiiores 
Revista "La Casona'' 
Presente. -

Ha aparecido en el úl timo número de 
su · revista una carta re ferente a mi per
sona, con respecto a los VIII Juegos 
Deportivos Universitarios realizados en 
la Ciudad del Cuz,co. por lo que solici, 
to a Ud. la publicación de la presente 
nota aclaratoria. 

La Universidad concedió para nues
tra participación en este evento de. 
portivo la suma total de S/. 55'760 
mil, baj o condición legal de rendir 
cuentas en un plazo perentorio, lo 
cual hice el di'a 3 de septiembre (se-

. gún fotocop ía que le envío adjun
tó). Dicho ,fondo era para transpor
te y gastos varios : 

.:.. El equipo de basquet no compró stis 
,pasajes, pero aportaron una suma 
equivalente :al 1 Oº/ o del total. Asi-. 
mismo, las gestiones las realizaron 
ellos mismos, no•dándose el caso de 
un pasaje gratis. 

- . El alojamiento de la delegación de 
San Marcos tuvo características casi 
similares. En el caso del Atletismo; 
al igual que todos, cambiamos de 
alojamiento y a ellos les correspon. 
dió el Hotel Tambo, Hotel de 3 es
t rellas (adjuntamos fotocopia de la 
factura). 
Mi elección en la nueva directiva de 
Iá FEDUP se h izo en base a la repre
sentatividad de mi organización po
lfüca, con meses de anterioridad yo 
ya sabfa que sería elegido en la nue. 
'va J .D, en¡tonces mal haría yo en 
hacer Jardes con miras a un cargo, 
sobre todo porque el licor no es de 
mi agr.ado y eso Jo saben todos los 
que me conocen . 
Afinnar que "comía y vivía del di-

nero de la Universidad" no es más 
que un criterio subjetivo, por cuan
to el alojamiento le correspondi'a al 
IPD y me pregunto ¿quién no sabe 
que en viajes de esta naturaleza de
be uno contar con sus propios recur. 
sos? o ¿es que algunos deportistas 
tan solo esperaban vacaciones paga
das por el Estado? 
Habiendo dilucidado los puntos <le 

relativo interés comunico a los in tere
sados en una mayor infonnación acer
carse al local de la Federación U1úver. 
sitaria de San Marcos. 

Atentamente. · 

Fredy Chía Cherre 
L.E. 07798251 

Curiosa y · sugestiva esta carta aclara
toria. Nuestro ·esfuerzo inicial por do
cumentarla y hurgar detrás de las for
males justificacio11es de gastos, y el de 
los usos y abusos de ciertas prerrogati
vas, queda11 cortos ante tremenda con
fesión (subrayada para mejor aprecia
ción). Esta versióii escrita del "pez por 
la boca muere ·: resalta las defornzacio
nes de algunos "polz'ti'cos "y "partidos 
pollticos ·: ¿ Se les podrá creer cuando 
hablen de democracia? 

Renovación estudiantil 

Sci'lores 
Revista La Casona 
Presente.- . · 

De nuesfra consideración: 

Desde la dación de la nueva Ley Uni
versitaria (Ley NO 23733) y la imple
mentación del Sistema Facultativo , el 
tiempo transcurre y nuestra Facultad 
pennanece -después de unperíodo ál
gido y cuestionador- en. un estado de 
·postración e inactividad, reflejo de la 
ine:i:cistencia de un.órgano directriz (De-

¡ALO!: ¿INMORALIDAD? 

... Parece incret'ble q..ic se haya teni
do que esperar tanto tiempo para en
fréntar el problema del inadecuado uso 
de las líneas telefónkas de nuestra uni
versidad. Los pagos en algunos meses 
han sobrepasado los 80 mill~nes., y los 
recibos indican excesos inexplicables 
como llamadas al extranjero y a provin
cias. Para comprobar tales irregularida
des se conformó una Comisión de Ser
vicios Telefónicos para que investigue 
esta situación. · 

Esta comisión recomendó al rectora
do, a través del oficio 030-CST-85, la 



canato) que asuma una real y eficiente 
gestión. 

Consiguientemente, ante esta situa
ción, venimos atravezando una profun. 
da crisis estructural y académica que, 
inevitablemente, fom1a parte ya .de 
nuestro cotidiano quehacer estudiantil . 
Espcc(ficamente, durante éstos últimos 
ai1os, el nivel -académico tiende a un es
tado negativo (salvo algunas.excepcio
nes), cuyos efec·tos inciden sin lugar a 
dudas en nuestra formación profesional. 

Es por ello que para lograr un real 
cambio, debe existir en nosotros la fir. 
me convicción de la necesidad y urgen
cia de deshechar esta latente y crecien
te indiferencia, ante la situación exis
tente, que nos induce a tratar por to
dos los medios de "acabar" con los es
tudios, avalando ineptitu des y medio
cridad. 

Asumimos au tocríticamen te· que 
muchos estudian tes de base iniciaron 
lo que pudo se r un gran movimiento de 
oposición . Mas no se canalizó., éste)1a
cia la erradicación de·tanta incongruen
cia y desorganización hasta la fecha 
existente. 
. Debemos re·tomar la experiencia pa

sada y hacer un análisis situacional pro
fundo que.nos conduzca, sin lugar a du
das, a alternativas y acciones que revier
tru1 esta situación. De esta forma podre
mos, bajo un OBJETIVO COM UN, au
nar esfuerzos y. co~1cidir posiciones en 
aras de una fom1ación-profesional-aca
démica, .. acorde a nuestras expectativas 
y requerimientos de medios de investi
gación, y sobre todo, ser partícipes di
rectas y activas de lo que será nuestra 
Facultad de Ciencias Administrativas: 
un modelo de vanguardia dentro del 
marco universitario sanmarquino, de 
cambio real orientado a nuestra fom1a
ción como · futuros gestores y con duc. 
tores dentro de la base económica - del 
apárato productivo- y propuls0res de' 
desarrollo y transfom1ación con pro
yección hacia las grandes mayorías y 
en beneficio de nuestro pueblo._, 

Atentamente, 

Círculos de Estudios 
"JAVIER HERAUD" 

Fác . de Ciencias Ad,ministrativas 

suspensión de los siguientes Teléfonos: 
271445 C.E. de J'ytedicina; 283691 C. 
F. de Farmacia; 319689 Oficina de Bi
blioteca y Publicaciones; 317093 Maes
tranza; 310772 Vivienda de Av. Grau 
(J.C. Tel10); 515135 E.A de ln-g. In
dustrial; 520805 Derecho (Serv. Acad.); 
522169 C. F: de Administración; 5213 
43 . C.F. de Biología; 7 l 6953 Colegio 
de Aplicación; 236403 Ofic. de Planifi-

. cación ; 316700 Secretaria General; 
274189 lnst. de Bioquímica. 
Estos tres últimos no se consignan en 
el oficio de la Comisión presidida por 
el Sociólogo Segundo Vargas. El pro
medio de consumo de estas líneas es 

notas 
de 7 millones mensuales. Aunque, hay 
algunas que se llevan el trofeo de la in
moralidad, como es el caso de Biología, 
donde el Decano no tiene teléfono y el 
Centro · Federado tiene tres anexos 
-uno de lo~ cuales no.es ubicable-, Se
gún la CPT este se hallaría en Pueblo 
Libre, donde se llama con frecuencia a 
·EE.UU .• Canadá, Suiza, Tingo Maria, 
Pucallpa, "ruta'' de lo más sospechosa. 
El otro es el de la Vivienda Estudiantil 
donde la mayoría por lo visto llaman ~ 
sus provincias de. origen. Esperamos 
que se ponga coto a 'esta situación. 

HOMOLOGACION DE 
DOCENTES 

Hasta 11 mil intis, recibirán los rec
tOfes universitarios al haberse dispues
to la nivelación de los sueldos de los 
docentes universitarios, tal como dis
pone la Nue_va Ley vigente. Como se sa
be, e~Ul n&eva nivelación va a la par 
con la que perciben los Vocales de la 
Corte Suprema: 

Según los Decretos Supremos que 
regularizan tal situación, el pago para 
los \(ice-rectores será de 9 .300 intis; 
mientras que los Decanos de las diver
·sas Facultades percibirán por su labor 
8,700 intis. Al Secretario General le 
corresponderá un sueldo siniilar al de 
los Decanos. 

Los sueldos promedios de )os docen
tes universitarios, han sido homologa
dos de la siguiente manera: para Profe
sores Principales, con más de 6 anos .en 
la categoría, 7,500 intis'; para el Profe
sor Asociado, con más de tres años en 
la categoría, 5 mil intis; mientras que 
para el Profesor A!Jxiliar se ha destina
do la suma de 4,300 intis. Un jefe de 
prácticas recibirá 3 mil intis. 

Esia nueva homologación, ha signi
ficado hasta un 250 por ciento de. in
cremento en los sueldos de los docen
tes universitarios. Sin embargo, las ex-

pectativas creadas con este reajuste sa
larial parece encon trar su escollo en la· 
falta. de partidas económicas, que de
biera destinar el gobierno central. 

EMPLEADO FANTASMA 

Dentro de los cientos de casos de irre
gularidades existentes al interior de la 
universidad, a causa de malos trabaja
dores, existen algunos que dada su evi
dencia dejan perplejos a los estudiantes. 
Tal es,el caso de Antonio Bomaz, em
pleado de limpieza de la Facultad de 
Letras, en 'La Casona del Parque Uni
versitario, quien se lleva las· palmas de 
la irresponsabilidad laboral. · 

Sucede que esta persona, fue contra
tada por nuestra casa de estudios el pa
sado mes de noviembre. Sin embargo~ 
hasta el cierre de redacción de esta re
vista, dicho trabajador no ha cumplido 
un solo día de jornada a pesar de cobrar 
puntualmente su .pago, como obrero 
de limpieza. 

Pero esto no queda aquí, pues al ha
bérsele increpado por este "descuido:'; 
el aludido trabajador lo que ha hecho 
es emplear a otra persona para que rea
lice las funciones que él no efectúa. Se
gún ha trascendido, este nuevo emplea
do recibiría una ínfima suma del, suel
do de Bomaz; además de limpiar los 
ambientes referidos solo una o dos ve
ces por semana. 

Producto de esta situación, es que 
los estudiantes - como es el caso de los 
integrantes del Coro de San Marcos
deben ser'los que lleven a cábo el tra
bajo de limpieza;· siendo la universidad 
la perjudicada al estar manteniendo 
operarios de limpieza que en la prácti
ca no,existen. 

Para colmo de colmos, hemos averi
guado que Antonio Bomaz se desem
peña como trabajador de la Papelera 
Para.mo.nga en un horario de 8 de 1a 
mru1ana a 4 de la ta.rde; razón por la 
cual no cumple con su trabajo. ¿Hasta 
cuándo la administración pennitirá es
te tipo de situaciones? 

CONCURSOS EXTRAORDINARIOS 

El concurso extraordinario para 
nombramiento de docentes contratados 
viene siendo cumplido con serias irre
gularidades. La cara aspiración estu
diantil de.la Clase Magistral, que fuein
cluída en el Reglamento de Concur;;o, 
ha sido burlada por la mayoría de facuJ. 
tades, en cuya mayoría de casos se 
adoptan criterios subjetivos . 

Aún cuando no son más de la mitad 
las facu ltades que han procedido a cul
minar el proceso, son varios ios recla
mos. En Matemática, a una Docente 
que ganó el concurso para la catego
ría de Asociados, el jurado, ''demo
cráticamente" resolvió otorgarle lá pla-
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za auxiliar. En Medicina, por razones 
personales, se marginó del mismo al Dr. 
Lucio Rosado, y en Educación, se per
judica al Prof. Moral~s López, incre· 
mentando ilegalmente el puntaje de la 

· clase magistral a 5 puntos, cuanao · el 
reglamento establece 4 como máximo. 

SEMINARIO DE INFORMA TlCA 
t:on la finalidad de proporcionar un 

conjunto de conoc.imientos sobre la in· 
fonnática, a los estudiantes sanmarqui
nos ;el Círculo de Estudiantes de Admi· 
nistración (CEA) con . el apoyo de la 
Federación Universitaria, organizó en· 
t re el 5 y 7 .de febrero pasado un Semi
nario llamado "LA INFORMA TI CA Y 
LA GESTION ADMINISTRATIVA". 

Esta actividad contó con lá partici· 
pación de importantes firmas en la ra
ma informática. La empresa IBM, la 
W ANG, la APPLE y la NCR participa
ron con sus representantes. De. igual 
fonna, diversas personalidades del país 
en el área de infom1ática como : Fer· 
nando Prialé Zevallos, Asesor de la Pre
sidencia· para Asuntos Jnformátic·os y 
Tulio Gálvez, Presidente de la Asocia
ción Peruana de Computación e Infor
mática; ofrecieron exposiciones sobre 
este quehacer. . 

Temas como "La Función de la in· 
formática en el desarrollo nacional y 
·su importancia en el ámbito empresa
rial"; o "La estructura del Cent ro de 
Cómputo·y su influencia en la produc
tividad de las empresas", concitaron la ·· 
expectativa de los estudiantes sanmar
quinos, que se dieron cita al Seminario, 
efectuado en el Auditorio del Colegio 
de Contadores del Perú. El éxito se vió' 
coronado con la presencia 'de cerca de 
5(;(J participantes. 

ELECCIONES 
. ESTUDIANTILES 

En reunión del 5 de J\.Iarzo, el Con
·sejo Universitario acordó programar las 
elecciones estudiantiles a Tercio de Fa
cultad como a Asamblea Universitaria, 
en el lapso de 45 días. Con lo que se 
salvaría la ilegalidad de los actuales re
presentantes estudiantiles, que según 
Estatuto tienen vigencia por un 

. afio; habiendc culminado su pe
ríodo el pasado 7 <le fe brero 

También se' supone, Reglamento Es- · 
tudiantil de por medio (Aprobado en 
1979), que las dirigencias estudiantiles 
.de la FUSM y CC.FF .s rigen por un 
afio académi~o. Pero, hasta ahora "no 
se oye padre ''. Por versiones llegadas a 
nuestra redacción, el problema princi
pal, para ello es la falta de candidatos 
idóneos. Además si se realizan juntas. 
runbas elecciones, no habría la can ti
dad necesaria de candidatos en las 

. agrupaciones políticas estudiantiles. 
·El caso de la FEP parece casi un re-

4 La Casona 

Editorial 
Llegamos a nuestro quimo número y.ha transcurrido más de un año que 

· apareció La Casona. Bien vale la pe11a pensar.en voz alta sobre los avatares de 
nuestra experiencia, de lo que quizo y de lo que quiere ser nuestro compromi· 
so con-San Marcos. · .. . 

Empezamos, seguramente como muchos e~fuerzos precedentes, con la úni- . 
ca ilusión de dar lo mejor de nosotros y de ofrecer nuestra pequeña cuota por 
esta casa de estudios. Tal vez, lo que logramos con cierta anterioridad - y co
rroboramos número a número- fue la j'uerza y riqueza de nuestra tradición 
ecuménica; fueron varios los personajes que nos trasmitieron su mística·smz· 
marquina, incólume y vital. También pudimos as.irnos de una idea que leímos 
de Max Hemandez ·sobre que el-problema no es ser pobre sino.pensar como 
pobre. O algo que se adecuaba a algunos de nosotros, "inquili11os precarios ·,, 
de nuestra universidad y dicho por L.A. Sánchez en 1962, parte de la tragedia 
de -la universidad es el que su estamento estudiantil adquiere madurez-·cuando 
está por salir de ella. Hubo algo que aportamos nosotros: la suma de nuestros 
fracasos anteriores, nuestra ·terquedad y nuestra decisión de comunicar y tra- . 
bajar lo que ti nosotros nos parecía ímportante. 

. El tiempo fue pasando, y acertamos en lo fundamental de nuestra intención. 
Nos dimos cuen(a que cubríamos un vacío y que no lo 'hacíamos mal. Y des
pertamos expectativas inesperadas, fre11te a las cuales afloraron, también, ¡zues
tras limitaciones. Empezamos a descubrir que no bastaba ser solamente un 
gmpo de amigos bien intencionados, había que ser un equipo de trabajo. Algo 

. más, nuestro proyecto podía ser asumido y cqmprirtido por el sector más im· 
portallfe de la Universidad: el que hace labor por San Marcos,, 110 el .que sola
menie la invoca. A pesar de la imagen que proyectamos, 110: liemos logrado 
co11solidarnos como equipo dr trabajo, ni establecido ca11ales suficientemente 
am¡,/ios para la participación· de estudiantes. que coinciden ·con nuestra labor. 

También, como· todo empresa similar a la nuestra tenemos que enfrentar a 
problemas económicos-financieros, que cual mano invisible obstaculiza nues
tra regularida, y últimimante amenaza 11uestra co11tinuidad. Pero Jo sabíamos. 
Empezar sin · un fondo qu~ respalde la regularidad de nuestra publicación es 
casi 1111 suicidio. 

Estas han sido las dos grandes razones de la demora de la salida de La Ca· 
sona y,. además, de 1111estro incierto futuro. · 

Y ·esto como reto y 110 como disculpa. Podemos fracasar y de manera natu· 
ral desaparecer, pero 110 solamellfe se truncaría '/a inversión de nuestros sue-
1ios y sacrificios personales, esta en juego nuestra aj,uesta por ser un medio de 
comunicación objetivo y plural, que enro~tre nuestras miserias, que promocio
ne lo positivo, que amúu:_ie en el pasado y recuerde en el futuro, que San Mar· 
cos fue y será grande porque existieron estudia11tes que supieron sortear las 
viscisitudes de ·sus circunstancias adversas. Que construyeron con imaginación 
y au,Jacia el ¡,reambu/o de un futuro mejo(. De ustedes y de nosotros depende. 

cord desde Jurt'í.o de 1980 n·o se renue
va la Junta Directiva. Por declaraciones 
de un dirigen te FEP, sabemos que' toda
vía no se ha fijado fecha, aunque nos 
aseguró que en este w"'io ' 'de todas ma
neras se elige unanueva.J .D:'. Si se ha 
esperado 5 años, bien vale la pena es
perar uno más, ¿no les parece'1 

· Aprovechando esta nota, queremos 
felicitar y desearle éxitos en su gestión 
a José Salazar, flrunantc Seyretario Ge
neral del Centro de Estudiantes de Co
m'unicación Social, miembro de nues
tra reyista, redactor de la revista "Deba· 
te· ' y destacado alurirno. Esperam·os 
que en Comunicación Social, los vien
tos ·hasta hace poco indecisos y turbu-· 
lentos, tomen un rumbo definido; co
rrecto o no, dependerá de ellos . 



:Facultad. de Derecho: 

Guerra sin ganadores 

H ace casi urt· año, el 29 de Enero 
de I 985 , en la vieja Casona de 
San Marcos estaban convoca- . 

dos los diversos Consejos de. ·Facultad 
para la elección de 1tus Decanos, en me
dio de la disputa-e~tre los distintosmo-

. vimientos docentes para la elección del 
Rector. Todos · consid~raban que uno 
de los Consejos que ya había resuelto. 

. esta decisión .era el de Derecho y Cien
cias Políticas, debido a que existía una 
décisíón entre los sectores docentes en 
mayoría y los estudiantes tan!o de lU 
como del FDR. El acuetdo: Jorge Ren
dón Vásquez debería ser el próximo 
Decano. . 

Fue inesperado el desenvolvimiento 
de esta elección. Algunos docentes· se
ñalaron la necesidad de restringir el 
Tercio Estudiantil en el número de . 
uno. Actitud que generó la respuesta 
de algunos grupos estudiantiles que, 
sorprendentemente, fue la búsqueda 
del enfrentamiento, con un correlato 
de hechos violentos. Resultado final: 
una absurda polarización docente-es
tudiantil y el lamentable comienzo de 
un enfrentamiento que en fom1a ascen
dente continuaría inarcando la vida de 
Ja Facultad. 

El Debate curricular y la negociación 
anti académica 

En abri~ de 1985, la Comisión curri
cular. presentó ··a.1 Consejo una propuyS· 
ta de Refon;na Curricular, esta había si
do trab~jada con anterioridad de varias 
semanas por una Comisión, y era una 
buena sistematización sobre el pérfil y 
la formación de un nuevo abogado, mo. 
·demizaba y priorizaba el plan de estu
dios y proponía cambios importantes 
en materia de metodología de la ense-

. ñanza, práctica pre-profesional y pro- · 
yección social. En resumén, era un buen 
punto de partida· para un de bate , seri(r 
y el inicio del can- bio: Paradójicamen
te, se inició un enfrentaniientc total
mente arbitrario.hacia ia propuesta: por 
mrn parte el De~ano pretendía aprobar, 
la sin mayor discusión y como. un he. 
cho· meramente administrativo; y por 
otra ,parte, la mayori'a de la dirigencia 
del CFD satanizó la propuesta y redu
jo todo el debate y agitación a la inclu
sión y salida de algunos cursos. Trans
currieron varias sesiones del Consejo 
de Facultad, asambleas, innumerables 
discursos,volantes, hasta la condena.ple 
agresión física a alguilos de los mie!H· 
bros del tercio estudiantil. Todo esto 

para llegar el 2 de mayo -con la Facul
tad tomada por el CFD..., a una reunión 
del Consejo en la que se decidió por 
"unanimidad" negociar el Plan de Es
tudios en el Primer año, _cometiendose 
varias incoherencias académicas co
mo fueron el juntar algunas materias y 
dejar para un_p<:.ríodo "'posterior'' (leá
sc indefinidamente) el resto de fa pro
puesta. 

· El "Puente" a l\lique de la Puente 
El Dr. Ñique de la Puente es indu

dablemente una personalidad en la vi
da sanmarquina. Es parte de la historia 
del movimiento estudiantil, -algo que 
nadie puede negarlo-, tampoco su ha
bilidad para decir .discursos, impresio
nar y las peculiaridades de su .estram
botica personalidad. Per,o, aunque re-

. suite difi'cil creerlo, no han sido razo
nes políticas ni su historia los que han 
motivado el famoso ''.puente a Ñique''. 

Recordamos una conversación con 
el Dr: Ñique en la cual nos manifiesta 
que era una persona ''acostumbrada a 
luchar" y. como hoy no tenía con quien 
hacerlo, él "pretendía que fuera con 
Rendón''. Por ello es que su ingresó a 
la Facultad tenía que ser en forma "es
pecial", esta tenía que "ser impuesta 
por las bases", "un hecho histórico". 
Por eso es que nunca _presentó una so
licitud, ni documentos personales, para 
pedir su contrato; los contratos .de los ' 
ciclos anteriores ha11 sido resueltos al 
finaliz~rlos por decisión ·del Consejo de 
Facultad y, por presión de losestudian
tes. que temían perder los cursos lleva. 
dos con él. En este semestre éomo en 

·los anteriores se contactó y comenzó 
. .a .. dictar diversos cursos (hasta cinco 
·materias distintas), el CFD debería de 
encargarse de lograr su contrato, pero 
en esta oportuaidad, encontró una ne
gativa total de la administración y el 
inicio de un conflicto -que el decano 
llevó al Poder Judicial- agudizándose 
el enfrentamiento, la subjetividad, y el 
malestar general. Para variar ·no falta: 
ron los forcejeos y los discursos. 

Ventajas a Ñique eran su cercanía a 
los salones, su hábil .oratoria y el facilis- . 
rno académico que promovia; desven. 
tajas de la administración, su inpopuJa . . 
ridad, la falta ·de manejo político y su · 
escasa relación con las bases. 

Hasta el día de hoy, Ñique no está 
contratado, a pesar del Acuerdo del 
Consejo de Facultad que le daba un 
plazo final para que regularice su ·situa
ción y pueda proceder un contrato en 
las materias que se les· señale. 
La Renuncia de Rendón y la Derrota 
del CFD. 

.En la · Facultad de Derecho existe 
una crisis que ha venido acumulando
se .por .varias décadas y · que a~n no ha 
podido ser .resuelta . Sumados a ei¡tos 
problemas, tenemos el enfrentamiento 
paralizante entre la administración y 
los estudiantes; todos ellos suficientes 
motivos para la existencia de un males
tar en el conjunto de-la Facultad. 

A esto, el CFD le puso un.nombre: 
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"Renuncia de Rendón", y es así conio 
se .comenzó a hacer campai'la y agita
ción, inclusive se llegó a una toma con. 
el secuestro del decano, con la que se 
obtuvo una denuncia penal a los .diri
gentes que lo habían secuestrado y la 
agudizacü,'.>11 del enfrentamiento. Así 
llegarnos al 12 de Novi~mbre donde,en 
Una Asamblea bastante reclucida, se 

· aprueba la Toma de la Facultad en for
ma indefinida; exigiendo la renuncia 
de Rendón Vásquez, se anuncia en ella 
una serie de .cargos ent re los cu¡iles fi- · 
gurában el · de "autoritarismo, antide. · 

.mocracia, violación del estatuto, inmo
ralidades, etc:"; se señaló además que 
se contaba con un apoyo mayoritario 
en la Universidad (entre ellos la del 
Rector) y que en una semana como 
máximo ibamos a lograr sacar al "tira-

- 110" de la facultad. 

Comenzarían a pasar ,los días y las 
semanas, perderían en el Consejo Uni
versitario la propuesta de -retiro de con
fianza al Decano, luego se formar.ía 
una Comisión de Conci.lraciónj rpcién 
en el seno de élla elaborarían una lis
la de <.:argos contra Rendón Yásquez, 
discutirfan por varias semanas, 'se pre
sentarían las pruebas y los descargos. 
Dos meses y medio de paralización to
tal de la Facult~d y · al final la Comi
sión zanjaría que el Consejo de Facul
tad reanude la nonnalización de las cla-

:N°13 

ses. Es decir, Rendón volvería a la Fa
cultad. 

En todo el período de fa toma, los 
estudiantes se habían· ido a sus casas, 
eran escasos los estudiantes que esta. 
ban en la facultad, pero ese 21 dé Ene.· 
ro, la Asam.blea contaba con una pre~· , 
sencia mayor de estudiaiitcs. Alberto 
Calle, secretario general del CFD; ges
_tor de ·1a toma y fallido aspirante a la 
presidencia de la FUS_M, .anunciaba ·en 
su balance que había que dejar la To
ma·y réalizar½'n "replieguces_tratégicó" 
pero que las .. banderas estudiantiles" 
se .mantenían en alto. La respuesta de 
los participantes no se -dejó ·esperar, 
los adjetivos, los conatos de -pelea. ca
racterizaron a la asamblea .. La mav1,ría 
del CFD y del FDR que ' habíwi 
"ab~derado esta lucha" ~e .resignaron 
a ver regresar a· la Facultad al "tirano". 

Parecería' que .Rendón ganó, pero 
no es tan cierto; ·todo este tiempo pér~ 
<licio, el hostigamiento constante , lo 
han dcsgastad(1 y desprestigiado en la 

1 .docencia, ésta está más afiatada por . 
1 una defensa ju.sta al orden y · al res

peto a la autoridad. Se podría afirmar 
por ello que esta batalla la ganó Ren
dón pero no la guerra. 

.Perdimos todos 

. ¡,Puede ser posible que en una Uni
versidad pueda no l1accrsc .nada .en t,m-

Revista de.Cultura 

. to tiempo? ¿Puede aceptarse un en frcn
tarniento constante y tan absurdo? b 
vida nos da una respuesta lamentable, 

. SI. Este afio y en pocos días en la Facul- . 
tad de Derecho , hemos visto como do.s 
estilos. de conducción, -de dirección, de 
hacer polítjca, nos han pennitido no 
hacer nada sino seguir muriendo. 

Perdieron las concepciones absurdas 
de poder estudiantil, de arbitrariedad, 
que llegó a los extr.emos del enfrenta
miento fisico, del-veto a 1a libertad de 
npi.nión realizados por el FER del Pcní 

. y el FDR, también perdió la actitud 
oportuhista de la JCR de ubicarse don
de hay mayoría,perdío la pose opinan
te pero incapaz de ser orgánica y de 
masas de. la Juventud Maríategúista, 
perdieron todos .est6s minúsculos gru
pos de sectores organizados y perdie
ron los docentes hastiados del enfren

..tainiento. 
Pero sobre todo, perdimos todos. 

La mayoría de los estudfantes están 
menos dispuestqs hoy al reto, al es
fuerzo ·y con menos confianza. Eso 
es grave, es la · muerte. Nos queda la 
fé, capaz de mover montañas, sólo ·si 
es real y orgánica. Quizás tcm1incmos 
diciendo tenemos fé, entonces, pongá. 
monos a trab.ajar todos, docentes y es
tudiantes en torno al proyecto de Fa
cultad que queremos)o sigainos murien
do ··por absurdas minorías. (Eduardo 
Gonziiles). · 
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¿A tanto llegaba el desconocimiento de lo que sucecl,'a 
en Administración? En la foto (de izq. a derecha) Anto
nio Páucar, ex director del Programa de ,Ciencias Admi
nistrativas; el ex rector Pons Muzzo y el controvertido 
Celestino Jara Hidalgq, ex. jefe del Departamento ·de. CC. 
AA. y ·Contabilidad. . . 

U,i sospechoso ''licenciado'' 

en Administración 

La Facúltad de Ciencias Administra
tivas no tiene Decano. Sin embargo, en .. 
época de elecciones de autoridades hu
bo un candidato, de las filas del Movi
miento Académico, que aparentemente 
cumplía todos los .requisitos exigidos 
en el Estatutc, para postular a tan alto 
cargo; sobre todo era el único Li-
cenciado en Administración •. 

La fomia ilicita en que ootuvo este · 
título fue la causa que impidió al Dr. 
Celestino Jara Hidalgo postular al ciir
go de Decano, pues en Claustro Pleno 
- realizado en Enero de 1985- se le 

· acusó de haber obtenido el título de 
"Licenciado" en Administración cuan
do ejercía el cargo , nada menos, de Je
fe del Depar.tamento de Administración. 
~sta situación irregular hizo que el Dr. 
Jara contrate a sus propios profesores, 
firmase sus actas promocionales y tra
nütase sus actas adicionales entre otras 

anomalías. 
La historia comienza en 1981 cuan

do el Dr.1ari presenta un ex·pediente 
al Programa de Administración y Con
tabilidad, solicitando su exoneración 
al Concurso de Admisión por. tener tí
tulo profesional de economista para 
seguir estudios regulares. En el mismo 
expediente también pide la ·convalida~ 
dón ·de cursos. . 

El expediente fue retenido por .cJ 
Dr. Trujillo Meia. director del Progra
ma de ,:se entonces, quien no estuvo 
de ·acuerdo con. la convalidación efec
tuada por la comisión presidida por el 
Dr. Luis Gutiérrez. retirándo final-
mente dicho documento. . 

Tiempo después se consiguió la in
dependización de Ciencias Administra
tivas y el expediente pasó a la nueva di
recéión donde la comisión Rivas conva
lidó 43 cursos ele 40 estudiados entre 

1 958-1963 en pre -grado y 1964 en 
Joctoral. Esto es, un 800/o de la currí
.;ula vigente. quedántlole por estu tliar 1 
sólo doce cursos que aprobó sin haber . 
asistido nunca a clases ni haber rendí
do exámenes. 

Ot1;0 punto. es su declaración de ex
pedito de bachiller que obtiene el mis
mo día que asume la Dirección Interi
na de Administración y presenta su so-

. lic'itud para el diploma. Este lo obtt1vo . 
.:n seis días, dándose la figura de ser ¡ 
- al mismo tiempo-; Jefe de Departa-

. mento, Director de Programa, alumno · 
y graduado. · 

El examen de Licenciatura lo da en 
condiciones extrafías :- este fue poster
gado sin ·motivo aparente y fue toma
do por un jurado de cuatro miembros, 
hecho que contraviene el Artículo 8 
del Reglamento de Grados y Títulos . 
A todo esto se ai\ade que no existe el 
acta ni el examen .escrito. del ti'tulado, 
e11 los archiv.os . Filialmente -obtuvo el 
diploma de Licenciado en Ciencias Ad
ministrativas el l '.!/ 1 O/ 83 con R. R. 
73856 que lo recibió ele manos ·del Lic. 
Antonio Paúcar en su calidad de Direc
tor del Programa de CC.AA.., en presen
cia del entonces Rector Dr. Gastón 
Pons Muzzo. 

El Co.nsejo Universitario en actual 
funcionamiento. recibió un infonne 
compleio ·de la investigación sobre las 
irregularidades dem,nciadas sobre los · 
procesos de admisión, convalidación, 
estudios, grapuación y titulación del 
Dr. Celestino Jara Hidalgo y nombró · 
una Comisión Ad Hoc para profundi
zar las investigaciones . En un primer 
informe, realizado solamente por l.os 
miem bros docentes, se concluyó que 
"no hubo irregularidad alguna, sólo 
intención de ayudar a un docente dé 
reconocida traye·ctoria"'. 

Este infom1e no fue aceptado por 
el Consejo Universitario que les <lió un 
nuevo plazo, en el cual los docentes de 
la Comisión renunciaron a causa del re
chazo de su infonne. 

Una nueva comisión, presidida por 
el lng. Yínces. Decano de Economía, 
nombrada el 13/03/85 hasta 1~ fecha 
no l1a realizado una sola reunión y ni 
siquiera se ha· instalado oficialmente. 
Ante esta situación el Dr. Trujillo Me.
za, en su calidad de Pdte . de la Comi
sión de Gobi"émo de la Facultad de 
CC. AA. .·11a enviado oficios al Sr. Rec
tor para que agilice la entrega del res
pectivo infonne. 

En este asunto es de'plorable la nu
la participación del representante es
tudiantil de Administración. Rubén 
Diaz Armas en el Consejo Universita
rio y del Tercio Estudiantil -Mayoría 
en el Cons~jo de Facultád, quienes con 
sus silencios· avalan tal situación. 

''En este asunto es deplorable la nula participación 

del representante .estudiantil ... ,,.. 
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Crisis de gobierno en San Marcos: 

·CróI1ica de una 
' 

soledad anuriéiada 
. ! 

. Soledad, s~gún nuestro diccionario· 
de c·onsulta, significa falta 'de compa
iiía, también, sentimiento de tristeza 
ante una pérdida o ausencia; y tiene co
mo· sinónimos·a aislamiento, abandono, 
pena, melancolía y pesar. Si a todo es
to le agregamos la "aguda sensación de 
frusiración" que dominó el ánimo del 
Rector, hay que reconocer que la que 
-ha habido detrás de la presentación de 
la carta de renuncia del Dr. Cornejo Po
lar, f:$-mucho más·que una finta coyun
tural o de· que se trate de un· mecanis-

' 

mo de presión sobre algún sector deter-
minado. . 

. Es que el inicio del verano y del año 
coincidió con la elevación de la tempe
ratuia política sanmarquína, que si bien 
no produjo e~sipela ni insolaciones, si 
·permitió que afloren los límites de la 
izquierd~ en _el gobierno y de las pro
pias estructuras de gobierno de nuestra 
universidad. 

Era evidente que las fuerzas políti
cas que permitieron que Cornejo Polar 
fuera Rector de la cuatricentenaria, nu 

• 
t 

•• funcionaban articuladas ni mucho rne1 
nos. El título de una película se ade
cuaba. a la situación del Rector: "Con4I 
amigos como ustedes, no necesito ene-,. 
inigos". • 

' Intentaremos presentar el periplo41 
de la primera gran crisis de gobierno de 
la adm~nistración Cornejo Polar. 41 

A propósito de. un infonne t 
La .segunda Asamblea Universitaria,. 

a realizarse en los prirrieros"d ías de -Ene-• 
· ro; tenía como primer punto de agen-t 

da un balance preliminar de la gestión 
rectoral; eri ella hay una constatación: 4 
"No deja de ser irónico que 1as fuerzas.a 
que convergieron ,f.)ara eleginne Rector• 
estén hoy - salvo excepciones- cruza-4 
das de contradicciones". Pero, también 
hay un gran vacío , :el balance del_ Con-t 
sejo Universitario. Ante el cuestiona
.miento que algunos asambleístas hacían 4 
al accionar · de este decisivo· órgano de 

4 gobierno universitario, el Rector expli-
. · caba- que por "ética" no lo había in-4 

cluído tenéliendo más bien a "autoin
culparse ''. de los "magros logros y las~ 
carencias" de su gestión en 1985. De 
refilón, también, quedaba en cuestión i 
el papel y la eficacia de la misma Asam ~ 
blea Universitaria. · 

Un prin1er problema que tr~tó de re-1 
solver el R.ecto1: fue el del compron'iiso 
de .}os partidos de izquierda con su go· 1 

biemo. Para ello se comunicó directa· 1 
mente con los principales dirigentes de 
Patria Roja., PUM y .PCR, dada la pocal 
seriedad y responsabilidad mostrada 
por . sus respectivos activistas estudian- 1 

tiles. El 6 de Enero tiene su primera 
1 

reunión, en la cual Cornejo Polar les 
presenta un balance de su gobierno, de , 
las fuerzas políticas y de la Universidad. 
Los partidos aceptan los témúnos del ' 
documento y plantean fonnalizar esta 
instancia de coordinación, para que 
participen sus delegados estudiantiles: 
al grupo docente Renovación. Se em
piezan a reunir. los· domingos y en los 
.tres siguientes van pasando irremesible
mente de lo importante a lo urgente. 
Empiezan coincidiendo en la necesidad 
de t;abajar un proyecto de nueva Uni: 
versidad y conformar una comisió~ 
'( que no -lo,gra const,ituirse) al respecto; 
y la reunión del 26 de Enero es dedica-

. da exclusivan1ente a los problemas in
mediatos: traslados, presupuesto, co
mité ele.ctoral. Evaluan algo-más, la no 
salida de la Asamblea Universitaria, de 
seis convocatorias solamente salen tres. 
No llegan a la conclusióri de un. último 
artículo ·de César Levano, .ei problema 
princip~l es la apatía sanmarquina, vi
cio no muy nuev,o convertido en "sen. 
tido común". 

l!na reprogramación y una toma 
arbitraria 

'~ .. El problema -principal es. la apatía sanmarquina: 

vicio no mu_y nuevo ... " 
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Que el Consejo Universitario deja 
mucho que desear, no cabe duda. Su 

· inoperancia 110 le. pennite ser el órgano 
ejecutivo que requiere un proceso de 
renovación de San Marcos, es más, pa-

. ra algunos la Universidad tem1ina don
de termina el interés por su gestión par
ticular. Basta no más revisar las actas 

·de las sesiones del Consejo Universitario 
para comprobarl o .. . 

El lío del Pabellón de Ciencias So
ciales se inscribe en estas característi
cas. En sesión del C.U. del 8 de enero, 
algunos Décanos y estudiantes deslizan 
críticas. al p resupuesto asignado por· el 
Parlamento y se fom1an .dos comisio
nes al respecto. Ambas no llegan a dic
tamen alguno, y en sesión del 22 de 
enero una propuesta· de "reprogranrn
ción" ~el presupuesto, ~echa por 7 
decanoS' y algunos miembros estu
diantiles, es aprobada por nueve 

. votos contra cinco. Los criterios asumi
dos en esta "reprogramación ;, son cues
tionables, además, son visibles los inte
réses políticos (sobre todo estudian ti
les) por congraciarse con su clientéla 

. política (por algunos llamados "bases"); 
los cu ales se encue11tran entre otras 
cosas, a punto de ser expulsados de 
UNIR -su grupo .de origen- por ' 'co
rruptos e inmorales" . 

Ciencias Sociales plantea la reconsi- · 
deración de la. "reprogramación " , la 
cual en reunión del viernes 29 de enero 
del C.U. no alcanzó, por un voto, los 
dos tercios de reglamento. 

A cambio de esto, la respuesta del 
Decano Medina y de un reducido gru
po de sus incondicionales del FER-A, 
resultó poco apropiado, por decir lo 
menos. La justa demanda de la . comu
nidad de Ciencias Sociales, que por 
unanimidad aprueba la necesidad de su 
pabellón, pudo tener otro desarrollo si 
se hubiera-conducido con altura·y per
suación. El estilo del Decano del cho
que, tant9 asi que en una reunión de 
Decanos para dialogar sobre una solu
ción colectiva; empieza con que "el 
único Decano que trabaja soy yo?', ine
vitablemente acarreó el aislamiento. In
cluso, el aval y complacencia. con una 
absurda toma, que más que ayudar a 
solucionar el conflicto ; no solamente 
lo agudizaba sino también afecta la 
iniagen externa, que es just¡unente el 
insumo para los sectores adversos a San 
Marcos justifiquen el maltrato presu
puesta! a nuestra universidad. La·con
signa ¡Pabellón o muerte!, podría es
tar tradueiendo el cálculo electoral en 
el caso de esta Facultad, donde el De- · 
cano depende de fa correlación estu
diantil; si perdiera el FDR, que es p ro
bable, la mayoría del Consejo de Fa
cultad le sería adverso al actual Decano. 
Y donde el Sindicato de Docentes tie
ne serios cargos contra él y sus acom-

IntenCiones 
rectorales 

El discurso de· "retorno" del Rector 
concluyó con el anuncio de la imple
mentación de tres medidas urgentes e 
importantes. Con el transcurso de los 
días se ha ·perfilado mejor el porqué de 
estas medidas. 

La p rimera fue la del cese de los je
fes administrativos de segundo nivel. 
Estos, a los cuales se le ha incluido los 
del tercer nivel, suman en . conjunto 
aproximadamente 135 jefaturas. Las 
vacantes, según Resolución Rectoral 
respectiva, se cubrirán en concurso in
terno o pÍíb.lico. Tan1bié11 los jefes del 
prin1er nivel - que son diez- han pues-· 
to su cargo a disposición del Rector. 
En Keneddy se especula que los fijos a 
salir son los de Relaciones Públicas, 
Personal, Economía y Operaciones y 
Mantenimiento. Según una fuente muy 
cercana al Rector, el p roblema m ayor 
para estos cambios, es la no aceptación 
de algunas personalidades para hacerse 
cargo de estas jefaturas. 

La segunda es la del control y la ma
yor exigencia a los docentes bajo la cu
.femistica condición de "dedicación ex
clusiva"_. Estos que_ en sus .t res niveles 

(principales, asociados y pru1cipales) 
llegan a más de 300 docentes, han fir-
111ado -antes de cobrar su cheque del 
mes de Febrero con su jugoso aumen
to-. una declaración jurada de "no te
ner incompatibilidad legal para ejercer 
la docencia a D.E." . Es decir, no tener 
otro cargo público o privado, entre 
otras cosas. Además, se ·Va a reglamen
tar a toda la docencia, a raíz 'del D.S. 
040- 86- EF , por la Comisión de Asun
tos Académicos, presidida por la Dra; 
ilea triz Llzárraga. 

La última medida es el pedido a los 
Decanos para que pre sen ten un diag
nóstico de la realidad académica de sus 
facultades. No tiene sentido seguir for
mando profesionales que lo único se- . 
guro que tienen es la desocupación. 
Con el precedente nada favorable de 
los Seminarios Curriculares., es casi un 
hecho que el Rector asuma directamen
te 1a implementación de esta medida, 
para la cual agruparían las facultades · 
en 7 ·ú 8 áreas. 

Ojalá, que con estas medidas, no si
gamos empedrando el cantino del in
fierno . 

pa.fiantes; "Los docentes vemos cori 
sorpresa y frustración como estas auto
ridades han antepuesto sus intereses de 
grupo y familiares a los· intereses i.nsti- . 
tucionales y colectivos de la Facultad': 
además, de otras acusaciones no res- . 
pondidas, en un pronunciamiento de 
fecha 24 de febrero del 86. 

UN MES AGITADO 

Frente a la toma, que estaba pensa
da para presionar a la Asamblea Univer
sitaria del 3 de Febrero, el Rector la 
suspende, La coordinación del Rector 
con los partidos de izquierda y Reno
vación :,¡· acuerda,; "derrotar la toma y 
aislar al máximo al infantilismo", s~
pender las sesiones del Consejo Univc r
sitario, postergar. indefinidamente la 
Asamblea Universitaria y la publicación 
de un comunicado rectoral donde ya se 
había agregado la toma de la Secretada 
General. Se acuerdan , también, campa
ñas generales: pronunciamicn tos do Ro· 
novación, IU, FUSM y CC.FF; co11v11, 
catoria a una reunión de Dct:unos, 11011 
vocatoria a reunión de los Scorotuilo,, 

Es notoria la desinformación de los estudiantes 

sobre la renuncia del rector 



Generales de los · CC .FF ., y una asam
blea de Ciencias Sociales. Salvo el co
municado rectoral en los periódicos,-e'J 
resto sale mal, a destiempo o sencilla
mente no se cumple. Sin preveerlo es
te conflitto pondrá a prueba la capaci
dad de la izquierda organizada y lapr0: 
pia expectativa. del rector que hace: un 
gobierno universitario con la izquierda. 

El 9 de febrero se hace un balance 
de las acciones~ se reconoce la debili
dad y lentitud de las campafias; sobre 
todo en el m·ovimiento estudiantil. Se 
ratifican en Ja orientación inicial y se 
comprometen a convocar.a una reunión 
con los docentes más destacados de 
nuestra casa de estudios, que pudiera 
concluir en un pronunciamiento de 
respaldo al Rector. Tampoco sale esta 
reunión. 

Asi se llega al viernes 14 de febrero. 
Cornejo Polar y Renovación hace un 
balance negativo.de las acciones progra
madas. Las propuestas de salida a esta 
situación son diferentes. La reunión se 
levanta sin acuerdo alguno. 

Mientras tanto los "tomadores" se 
encontraban en la incertidumbre ma
yor, pensando .quedarse hasta las "últi· 
mas consecuencias''. Una comisión ne
gociadora, conformada en una asamblea 
de Secretarios Generales, les propone 
tranzar con la construcción del casco 
habitable del pabellón. Lo que es acep
tado, pero, además, plantean como 
condición el ser prioridad' en la distri
bución de recursos propios en los aiios 

· 86 y 87 y que los Decanos firmen .un 
compromiso al respecto antes del levan· 
tamiento de la toma. No se aceptan las 
·condiciones ·y quedan rotas las negociu
ciones. 

El miércoles 19 en una reun.ión par
ticular, el Dr. Cornejo Polar le comuni
ca al senador Rolando Ames su decisión 
de renunciar, quien a su vez hará llegar 
esta decisión a los principales dirigen
tes nacionales de , Izquierda Unida. Al 
día siguiente el Rector comunica su re
nuncia a los "Tomadores", lo que los 
desequilibra y los hace buscar desespe
radamente negociar a como de lugar. 
El viernes 21 cambia totalmente el pa
norama; llega el oficio 061-86-EF del 

· Ministerio de Economía y Finanzas, 
· donde no se considera procedente la 
"reprogramación" del Presupuesto, El 
rector, en.la tarde, les dirá a los "toma
dores··: ". · .. ya ganaron, el APRA ·ies 
aprobó su presupuesto". ¿Será la cu
riosa "convergencia" de ·gobierno y los 
grupos más radicales de la izquierda 
sanmarquina uno de los factores que 
primó en la renuncia del Rector? Ese 
mismo día levantan la toma de la Secre
taría General y al día siguiente del Rec-
torado. . 

El Rector,convocá a Asamblea Uni-

versitaria el martes 25, ahí presenta su 
renuncia. Llueven llamadas de soli
daridad con la gesti.ón de Comejo Po
lar de reconocidas personalidades. 

El lunes 24 la Ciudad Universitaria 
amanece Uena de pizarras anunciando 
la intención de renuncia del rector y, 
salvo las del FER-A y UDP, todo's se 
solidarizan con éste. Es notoria la de
sinfonnación y el desconcierto de los 
estudiantes, tan lejanos de los avatares 
del gobierno universitario. Ese .mismo 
día, en una re.unión con Cornejo Polar, 
Renovación· e IU hacen conocer sus au
tocríticas y el respaldo a su persona. 
Todos dejan en sus manos la .decisión 
de .¡:enunciar. 

LA ASAMBLEA DE ·LA 
.UNANIMIDAD 

El lunes 24 y martes 25, San Marcos . 
, era atención ele la opinión pública na
cional. La renuncia del Rector había 
trascendido los muros de la cuatricen
tenaria universidad. Las informaciones 

en los periódicos y los comunicados pú. 
blicos de instituciones tan importantes 
como la Municipalidad de Lima, las 
universidades de Lima Metropolitana y 
de destacados intelectuales, hacen evi
dente esta ~ituación. Todo hacía .presa
giar que la.'Asamblea Universitaria, por 
la importancia que tenía, iba a ser la 
más concurrida de todas. Pero no fue 

' así. La convocatoria, aparecida t:n los 
periódicos de mayor circulación, seña
laba que a las 10 am. empezaría la 
asamblea. En fa primera llanrnda de lis
ta (10.30 an1.) no habían más de 10; 
en la segunda, };·:olongada a las 11.45 
am. el quorum reglamentario ( 49 miem~ 
bros) se completó a las justas con un 
estudiante. Como para no creerlo: de
sinterés total o sencillamente no leen 
periódicos, ni escuchan radio, ni ven 
TV. . 

El Rector propuso que se vieran al
gunas mociones previas que él susten
taría. La primera sobre elección de ter
cios y complementarias de docentes, 

para reconstituir la composición de la 
A.U. Moción aprobada por unanimi
dad. 

La tercera moción fue la de rio tra
tar traslado, tema que ha sido trabaja
do por una comisión representando a 
todas las fuerzas políticas; que se de
termine en un quórum más amplio. 
Aprobado por unanin1idad menos una 
abstención. 

Todo est o no demora más de 15 mi
nutos y pasa a dar lectura su carta de 
renuncia. Luego de concluirla sale apre
surado ·y .conmovido , pese a que algu-' 
nos docentes intentan detenerlo. 

Mientras que el Dr, Melgar se hace 
cargo de la dirección de·la A.U. y abre 
un rol de oradores; afuera el Rector se 
encuentra frente al ase'dio de la Prensa y 
la solidaridad de los estudiantes que 
fueron a .darle su apoyo y réconoci
miento. Era la "gran movjlización estu
diantil~ de la FUSM de respaldo al Rec
tor: no más de 150 estudiantes, buena 
parte traído en un "burro" de la C.U. 

Las intervenciones en la A'.U. coin
ciden en solicitar al Rector que retire 
su renuncia, es unánime este pedido en 
todas las fuerzas polít~cas sanmarqui
nas. Existen algunas intervenciones, que 
bien vale la pena tomarlas en cuenta. 
Son las del Dr. Huerta, del Movimiento 
Académico y la del Vicerector adminis
trativo, -Dr. Torero del FREDUSM. 
"Creo que en todos .los sectores han ha-

· 11ido errores por Jo del pabellón de CC. 
SS. Nos hemos disputado los mendru
gos", palabras .del Dr. Torero que .re
flejan bien este problema que 
desembocó en la renuncia del Dr. Cor
nejo Polar. 

Se conforma una comisión de todos 
los sectores políticos de la A.U. para 

· que comunique al Dr. Cornejo Polar la 
unanin1idad del rechazo a su renuncia 
y el voto de confianza a su persona. Cer
ca ele las dos de la tarde, retoma al des
tacado critico literario al recinto del 
Musco de Historia Natural, y vuelve ;i 

tomar las riendas de esta compleja uni• 
versidad que es San Marcos. 

Luego vendrá la reunión con el Pre
sidente de la República -cita consegui
da por intermedio del Dr. Barrantes
donde se promete ··revisar el presupues
to de San Marcos' ' y el proseguir las 
conversaciones sobre la problemática 
de nuestra universidad. Un piiso adelan
te sin duda alguna. Días después, en 
reunión del Rector con el Premier Alva 
Castro, señalará que Ja solución. del pre. 
supuesto de San Marcos no es un pro
blema político sino exclusivamente 
"técnico", y que va a encargar a sus 
técnicos para que lo revisen. Es decir, 
puede pasar cualquier .cosa con las ne
cesidades económicas de nuestra uni
versidad. 

Ha quedado en cuestión la eficacia de la Asamblea 

y del Conse.io Universitario: 
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Algo más que un 

Presupue~to 
• 1 

H1,storia del Pabellón_ de CC.SS. 

l
. La historia del pabellón de la "diS·· 

cordfa '' -que por ahora sólo cuenta con 
sus iniciales cimientos- rebaza larga
mente la recopilación de una lucha pro-
tagonizada en. una primera etapa por 
los estudiantes de IU y César Germaná 
ex-jefe del departari1ento de CC.SS., 
para luego ser retomada por el FDR y 
.el Decanq Víctor Medina. Tan es así 
que no se podría explicar por qué el 
·conflicfo surgido a raiz del monto pre
supuestal para esta obra, haya propicia
do una crisis de Gobierno en San Mar
cos. 

Según los dato.s que hemos reunido, 
durante la gestión del Dr. Gastón Pons . 
Muzzo, cuando los estudiantes y profe-

. sores de Ciencias Sociales presionaron 
al Consejo Universitario para que aprue
be la constmcción de su propio pabe
llón, éste acordó. tomarla como· una de 
sus _prioridades de construcción, acor
dándose en 1983 asignar 16 millones 
para los estudios y 600 millones para 

. el inicio de las primeras obras de Inge
niería. Posteriormente según consta en 
el Proyecto de inversiones del Area de 
Ingeniería de la Universidad, este Pabe
llón (al que se le asigna en dicho docu
mento el Código· 0704) debería e~tar 
ubicado al frente del Pabellón de Odon
tología, donde hay" un 'amplio terreno 
destinado para o¡ros pabellones como 
el dé Ciencias Básicas de la Salud. 

· Posteriormente, nadie ha respondi-
. do ni explicado porque a fines de 1984; 
justo cuando culminaba la Asambléa • 
Estatutaria y los ánimos electorales es
tahan tensos por el inminente cambio 
de gobierno de San Marcos; se modifi
có sin estudio previo el lugar para la 
mencionada construcción, ubicándose-
la frente del Pabellón de Ciencias Eco
nómicas. 

Ahora esta obra, está ubicada a sólo 
2 metros de la-Pileta ·de San Marcos; a 
1 O metros dél Pabellón de Economía, 
Contabilidad y Administración. que tie
ne tugurizados a cerca de 9 mil estudian
tes; a sólo "40 metros del Monumental 

.Estadio de San Marcos (con capacidad 
para 80,000 personas); a 50 metros del 
Pabellón de Derechos (que alberga a 

'5,000 estudiantes); y a sólo 40 metros 
del Pabellqn de Letras ( en franco dete
rioro y con 4,000 estudiantes). 

Aquí culmina una prin1era etapa con 
preguntas hasta ahora sin respuestas 
por parte de los "técnicos: ¿Quién -orde
nó el cambio de ubicación del Pabelló.n 
y con que criterios técnicos? ¿Por qu~ 
existiendo abundante terrenos en la 
Ciudad Universitaria para construir 
n1,1evos pabellones se ordenó la cons
trucción de un pabellón, cuando esto 

-va a originar una tugurización de múl-

Dr. Víctor Meélina, Decano de la Fu
cultad de CC.SS. 

tiples cor¡secuencias? ¿Si se destinó uú.a · 
partida de 24 millones para los estudio~ 
en febrero del 85 para la nueva ubica
ción del Pabellón, pórque luego se de
terioraron cañerías, sistemas de fluido 
eléctrico, que dejaron sin agua y luz a 
otros pabellones, además de significar 
otros gastos para la Universidad? . 

A Jo mejor quienes decidieron la 
construcción de este pabellón, con sin
gular ubicación, pensaron que así sega-

rantizaba "una mejor concentración de 
las masas" para la influencia de los so
ciólogos como agora del tugurio de pa
bellones. 

Quede como constancia en este ca
so que tales decisiones ocurrieron cuan· 
do aún era Rector Poris Muzzo y Jefe 
del Departamento de CC.SS. el Dr. Cé
sar Gennaná. El Decano Medina y el 
FDR ahora en.la conducción de la Fa
cultad no han demostrado tampoco in
terés por decir las verdades sobre este 
asunto. Ojalá que el acuerdo de reorga
nización-de las Oficinas del Area de In
geniería, que dirigía el criticado Inge
niero Tejada, pueda en el futuro dar 
pautas para aclarar este asunto. 

La otra parte del problema surge. a 
mediados del 85, cuando San Marcos 
tiene que elaborar su presupuesto para 
1986 simultáneamente a la efectiviza
ción de una obra que iniciada por Pons 
Muzzo, en la gestión presupuestal del 
84, se prolongaba en sus efectos, en 
plena gestión del Dr. Cornejo Polar. 
Aquí reside en gran parte la causa de la 
controv"ersia actual. · 

Ocurre que en agosto del 85 San 
Marcos presentó a la Comisión Bican1e
ral de presupuesto su propuesta que as
cendía a la cantidad de 363,000 millo
nes en total, mientras que en la partida 

· de obras (08) San Marcos pedía 62,000 
millones priorizando un total de 9 obras 
dentro de las cuales CC.SS. debería te
ner el 29.460/o del total de la partida 
de Obras. Se le planteaba como la obra 
prioritaria para 1986. 

Posterionnente, en octubre y diciem
bre del 85, la dinámica de aprobación 
presupuesta! entre al Parlarnento y el 
Ministerio de Economía le va traer sor
presas desagradables a nuestra Univer
sidad. Esto se dá cuando en la Comisión 
Bicameral de Presupuesto y luego en el . 
Congreso se aprueba un presupuesto as
cen\Jiente a sólo 138,784 millones. La 
agresión es má~ notoria en las partidas 
08 y 09 (Obras y Bienes de capital) 
donde se dá un presupuesto casi igual 
a 1985. Tal es así, que para la partida 
de obras de una petición de 62,000 
millones sólo se aprueba 8,938 millo
nes, y en la partida de Rienes y ·Capital 
la irrisoria suma de 1,441 millones. Es 
decir, sólo para mantener el carácter 
vegetativo de San Marcos, dado que es 
en estas partidas donde se tiene la ca
pacidad para crecer en las áreas vitales 
del funcionamiento universitario (Obras, 
Insumos, Laboratorios, libros, etc). 

Pero la cosa no queda allí. El gobier
no central, sin tener en cuenta criterios 
mínimos de planificación y de Autono
mía Universitaria, reduce y deforma la 
propuesta que San Marcos había hecho 
en agosto del 85 sobre el destino y gas

. to de la Partida.de obras. Por un lado, 

" "Q'' d, ;, . uien or eno el cambio de ubicación del pabellón 

y con oué criterio técnico? 
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aparte de reducir la propuesta a 1/6, 
reduce arbitrariamente y sin ninguna 

· fundamentación la cantidad y porcen
tajes que se establecen para cada obra. 
De las 9 obras propuestas se reducen a 
5 obras, mientras que en ténninos de 
porcentaje .se dá .el caso que para el· Pa
bellón de CC.SS. de un porcentaje de 
gasto aprobado por San Marcos del 29. 
46º/o el Gobierno aprueba un gasto de 
7,874 millones es decir el 82º/o del to
tal del gasto de la partida 08 (obras). · 

El Decano Medina, el Vice-Rector 
Administrativo y el Director de Econo
mía se van a· jugar por la priorización 
total del pabellón de CC.SS. a cualquier 
precio y estableciendo su propia rela.
ción con el Ministerio de Economía. 
Tienen reuniones. por separado con al
tos funcionarios a fin de que el Tesoro 
Público impida cualquier modificación 
de lo asignado para el Pabellón de CC. 
SS. El propio Medina en diversas sesio
nes del Consejo Universitario va a se
ñalar la imposibilidad de una reprogra-

. mación, dando la imagen de ser repre
sentante del Ministerio de Economía 
ante San Marcos. 

Lo .demás es historia contada y pú
blica. La construcción de un pabellón, 
así como la·.satisfacción de los requeri
.mientos de infrnestructura y económi
cos son importantes, pero, no pueden 
ser los· que determinen el nivel y la ca
lidad de una Facultad. Porque, CC.SS. 
podrá tener· el mejor pabellón de' Uni
versidad del país, que de mantener la 
mediocridad que ahora ostenta, de na

. da ie servirá. Ahora, a los estudiantes y 
·docentes que realmente quieran sacar 
a esta Facultad adelante tienen una lu
cha más díficil: construir sobre las ce
nizas de la mediocridad una alternativa 
nueva en Ciencias Sociales. 

~~~::;:~:~~::~ "' 
. , ·~ . .... · 

'~'': , . · .. •,: ' .. ,. 
·: ,, •. ,.::;¡~:,.- , _ ._ ;•. 

Vista de la construcción del Pabellón de CC.SS., frente al edificio de 
Ciencias Económicas. 

Declara Cornejo Polar: 

"Sí se puede gobernar 
SruiMarcos 

desde la izquierda" 
Su renuncia podría leerse como 

una prueba de.lo difícil que le resulta 
a la izquierda gobernar la Universidad. 
¿Tiene realmente la izquierda capaci
dad de gobierno? 

Como profesor de literatura sé que 
todo texto tiene varias lecturas posi
bles y de hecho eso ha sucedido con 
mi renuncia. En algún caso se le ha in
terpretado como un simple enfrenta
miento entre la autoridad del Rector y . 

la indisciplina de algunos estudiantes; 
en otro - y estoy poniendo sólo ejem
plos- como una crítica al tercio ante 
el Consejo Universitario. También pue
de interpretarse como expresión de esa 
dificultad y hasta incapacidad de la 
izquierda para gobernar: Pero creo que 
no es así, aunque no puedo dejar de 
reconocer que es mucho más fácil ser 
oposición que gobierno y que precisa
mente la izquierda es la que tiene me-

nos experiencia de gobierno. Esto no 
significa que nos sea imposible gober
nar San Marcos y mi renuncia señala 
claramente tres razone·s: primero, el 
cerco económico que nos ha tendido 
d gobierno -éste y los anteriores
que nos condena injustamente a la más 
extrema precariedad; segundo, que co
menzaban a resucitar procedimientos 
anarquizantes que. culminaron con la 
torna del Rectorado. lo que sin duda 

Me preocupa la pobreza ideolóRica, del discurso político 

de los diriRentes estudiantiles 
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U11 Rector que 
Marcos. 
no puedo tolerar; y tercero, que adver
t í . una gran. apatía en la institución 
para enfrentar ambos ··problemas, lo 
que era realmente preocupante com
probar que para casi todos-la ocupa
ción del Rectorado y de la Secretaría 
General no era un problema que com-

. prome.tía · a toda la institución. Todo 
esto junto -y no por separado- expli
ca mi renuncia. Ahora bien: que fuera 
rechazada por unanimidad, siendo fuer
temente crítica y autocrítica, demues
t ra que sí se puede gobernar San Mar
cos desde. la . izquierda al menos si 
-como estoy seguro- ese voto fue 
sincero y meditado. 

- Sin embargo, quedan problemas 
pendientes. Por ejemplo, la inoperan
cia del Consejo y de la Asamblea. 

El Decano Vinces tuv.o .una inter
vención muy lúcida en una de las. pri
meras sesiones de · la Asamblea. Dijo 
que el Estatuto y la Ley habían crea
do un Consejo .con pocas posibilidades 
de ser ejecutivo en la medida en que 
sus decisiones no las podía cumplir él 
mismo. Y esto es lo que ha venido su
cediendo, con el agravante que la eje
cución de las políticas trazadas por el 
Consejo tenninan ?Or diluirse en una 

. administración ineficaz en grado extre-
mo o acumulándose sobre el Rectora
do que obviamente no puede estar en 
todos y cada uno de los mil problemas 

· sanmarquinos. Pero además, el Consejo 
y la Asamblea tienen una vocación 
parlamentaria que debe ir corrigiéndo
se, aunque no es fácil, y también, en 
el caso del Consejo, una dinámica len
ta que casi inevitablemente lo pone-en 
la desventajosa situación de resolver 
problemas ya creados en cambio de 
darse t iempo _para fijar con claridad 
esas políticas generales de la Universi
dad. Esta léntitud es la que me preo
cupa más, como también me preocupa 
ciertos brotes de coyunturalismo que 
pone por delante el asunto del día 
- aunque no se~ trascendente-;- que los 
problemas iJl'Tleáúlares de la Universi
dad . Esto tiene que ser materia de .co
rrección, sin duda . 

- Pero también queda pendiente el 
problema de la inoperancia de los ter
cios y la crisis del estamento estudian
til. ' 

No creo qµe todos los tercios sean 
inoperantes y la crisis del estamento 
estudiantil es básicamente- la de las 
organizaciones que lo lideran, crisis 
que" enfrentan de manera similar las 
dos f1,1erzas principales: JU como ma
yoría 'y el FDR como minoría. Como 
Rector no puedo ni debo competir o 
sustituir a esas organizaciones ni t am
poco puedo ni· debo instaurar un esti
lo caudillista .- Creo, sin embargo , que 
es hora de qul' las organizaciones re-

flexionen sobre su rol: me preocupan 
sus divisiones y enfrentamientos sobre 
todo cuando se disputan espacios ya 
definidos políticamente y dejan total
mente al' margen a la inmensa mayoría 
que es -por decirlo de alguna mane
ra- independiente. Me preocupa tam
bién la pobreza ideológica de su dis
curso político y mucho más sus meto
dologías de clientelaje. Por exagerar 

· un poco las_ cosas; esta~ía feliz el día 
q'ue gane una votación un grupo que 
proponga que la nota aprobatoria de 
un curso .no es 11 sino 15 ... Creo.que 
hay que romper con la tradición ·que 
señala que .el mejor líder es el que con
sigue mayores facilidades para los 
alumnos, aunque estas facilidades .aten
ten . contra el rigor de su formación 
académico-profesional. 

- Luego del rechazo de su renun- · 
cia, ¿qué medidas se adoptarán en el 
aspecto académico y administrativo? 

Aunque todo está muy ligado al 
problema económico, vamos a desarro
llar tres grandes líneas de acción: en lo 
académico, una evaluación -escuela 
por escuela- de la formación que ofre
ce San Marcos, una evaluación que ar
ticule el nivel académico-profesional 
con los requerimientos sociales, no di'.' 
esta sociedad sino de su transforma
ción en una sociedad justa y liberada. 

. Me temo que en muchas ocasiones. es
tamos· fallando en uno o en otro cam
po y a veces en los dos. La evaluación 
incluirá el pre y el postgrado y todas 
las funciones universitarias, desde la 

· enseñanza hasta la investigación y la 
proyección social. Esta evaluación tie
ne que ser ampliamente democratica 
y en ella debe intervenir toda la co
munidad sanmarquina. En lo adminis-

. t rativo : pondremos en práctica la . 
reorganización completa del aparato 
administrativo, iniciando el trabajo .por 
sacar a concurso· los cargos de respon
sabilidad directiva, desconcent randó al 
personal para poder apoyar decidida
mente a las Facultades y desburocra
t izando el sistema mismo que hoy es 
p~sado e ineficaz. Y en todos los casos' 
-como tercera línea de acción- lamo
ralización a fondo de la vida universi
taria en sus tres estamentos . 

¿Incluye esta moralización la fisca
liiación del cumplimiento de las dedi
caciones exclusivas y los tiempos com
pletos? 

Por supuesto y en prime.ra línea. 

·Todo esto tendrá un costo. 
Ci~rtamente , pero también tendrá 

ganancias. Todo depende de lograr el 
compromiso delmayor número de san- · 

· rnarquinos para ·realizar con rigor, co
herencia y desinterés esta vasta tarea . 

(: .. El mejor líder es el que consil{ue mayores facilidades 

para los alumnos" 
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Lecciones de 
la.ctis·is 

F.ebrero ha sido un á1es clave, en el 
intento de cambiar S.an Marcos, para el 
gobierno universitario.· Han sido mo

. mentos políticos de esos que 'develan 
con la fuerza de lo incostratable la mag
nitud de nuestrós vicios y vacíos; y que 

· resaltan la precariedad de las buenas in
. tenciones. Momentos que enrostran los 
límites·y. posibilidades de una realidad 
sanmarquina,,que con su modorra coti
diana, nos impone tercamente su exis-

. tencia invariable. · 
Pode1nos parecer pesimistas, pero, 

la diplomacia de la inercia y. el optimismo 
del desdén es lo que.menos favorece al 
esfuerzo·por cambiar el San Marcos del 
cual "todos estábamos hartos ' ' . Fue lo 
<le CC.SS; el aparente origen, pucl<-1 
ser trasladados. o. cualquier otro hecho. 
Por ello es µnperativo llegar a alguna's 
conch1siones sobre és.ta crisis del go· 
bierno del Dr. Cornejo Polar. Yeru11os: 

Primero, la inocultable pobreza del 
movimiento estudiantil. Sus dimensio
nes y .características merecen- todo un 
trataqo. La desarticulación social y cul
tural, -ru1'lén de la marginalidad de gre
mios y partidos estudiantiles, ha pro
ducido una crisis de legitimidad y re
presentación sin precedentes. En casi 
todos los casos, grados más grados me
nos, son parte del orden e·st.ablecido, 
sanmarquino. Un proceso ele cambio 
real dificilmente va ser acompru1ado et 
C,\balidad por estos tradicionales inter
locutores estudiantiles. Es casi seguro · 
lo contrario, salvo rupturas radicales 
con el quehacer -o nohacer- co
tidiano de lo "político'' .. 

Segundo, la no correspondencia de 
las estructuras de gobierno con las ne
éesidades de un proceso de cambio. Ur· 
ge cambios. importal)tes a nivel de Es- . 
tatutos al respecto. Se requiere estruc
turas más operativas; . plantearse órga
nos intennedios, que en función de los 
objetivos y metas del gobiemo univer
sitario, impriman_eficacia y eficiencia. 
·Hay que evitar que los órganos de go
bierno se eonviertan --como hasta al10-
ra- en instancias de negociacioúes par
tidarias y de transacciones\ que mayor
mente produ:;en entrampes o acuerdos 
híbridos. . 

Tercero, la fal ta de.legitimidad fren
te al país que nos permita conseguir 
condiciones ·1i:tás favorables para el de
sarrollo de San Marcos. Se ha logrado 
despertar expectativas importantes en 
la opinión pública, pero no basta. Es 
muy frágil nuestra in1agen positiva. No 
podemos seguir siendo tan quijotescos 
como ·buena ?arte de la izquierda lo es,· 
culpando de.nuestros inales solamente 

· al .gobierno de turno. Requerimos te· 
ner propuestas claras de desarrollo de 
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nuestra universidad, que ubique bien 
su responsabilidad frente a la sociedad 
y .que comprometa su .esf~erzo.con los
sectores más necesitados de nuestra pa
tria, Eso inplica, también cambios pro
fundos de la dinániica de funciona
miento de nuestra casa .de estudios·. Ha
cer realidad la reestructuración acadé
mica y administrativa, sin demora y re-
paro alguno. · 

Cuarto;el n~cesa:io cambio del esti
]o de gobierno rectoral. Es evidente 
que tener como resialdo principal a los 
partidos de izquierda, a los Decanos y 
a los jefes de oficina, conducen tnás 
temprano ,que tarde a la soledad y al 
desamparo. Hoy por hoy ·cornejo Po
lar concentra tal grado de legitimidad 
y autoridad, como muchos años atrás 
se recuerde de ·Rector alguno ; se po
dría decir que prácticamente tiene "la 
sarten po'r el mango". Su lide·razgo tie
ne que ser .más ,pennanente y directo 
-con todos los estamentos universitarios. 
Por lo complejo de ·san Marcos, dar un · 
paso adelante implica ·pisar intereses y 
defom1aciones, y no se puede tener mi-

. ramientos. Serán los costos del cambio. 
Tiene que construir la hegemonía de 
las fuerzas progresistas. combinando 
acertadrunente. los momentos de con
senso· y de fuerza . Necesitaremos fuer
za para el consenso por el cambio en lo 
interno, en tanto, en:lo externo nues
tra fuerza será el consenso interno. 

A todo eso, ¿es viable la renovación 
de San Marcos?, nuestra respuesta sin
cera es depende. Pero, ¿es importante 
qué crunpie San Marcos? ; sí; ¿hay ideas 
y pr6yé6tos claros de cómo?, sí; ¿exis
ten los recursos humanos apropiados'?, 
sí. Dependerá de que se logre articular 
y fusionar .todos esos esfuerzos y capa
cidades dispersos, pero, vitales de do-

. centes y estudiantes, incorporándolos 
y ubicándolos en un rol protagónico 
en la definición o implementación del 
proyecto .. de nueva universidad, como 
mito in~vilizador, que n.ecesitamos. Y 
este logro, que es la condición para . 
cambiar San Marcos, no solan1ente pa
sa por los cambios que se imponen en 
el papel de las autoridades, partidos. 
gremios, etc. también, necesariamente· 
en el de cada uno de nosotros los san
marguinos. Tenemos que "compramos 
el pleito": San Marcos será mejor a 
partir de que n<;isotros seamos mejores. · 
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. A~/ . H . . d, d ~/ ¿ ac1a on e 

-~'• vala· 
~~ JUVENTUD?· 

/ . 

1985 fue considerado, , a nivel in temác ion al{ 
el "Año de la Juventud". Este ejercicio 

de denominaéión anual nunca ha tenido ·el 
correlato práctico necesario, para que la 

intención -buena por cierto-, de llarr:ar la. 
atención sobre la importancia y trascendencia 

del problema, motivo de la denominació_n, 
se traduzca en políticas estatales y 

compromisos con.el cambio de estas ralidades. 
No podía ser -de otro modo, ya que 

problemáticas como la de la juventud, en , 
especial en el tercer mundo, es tan preñadas· de' 
. hondas repercusiones qu.e comprometen los . 

cimientos de su propia sociedad. Y es que 
hablar de juv.entud, más alla de los riesgos .que 

esta definición implica, es hablar de los 
· problemas y posibilidades que ese país encierra. 

En el Perú, este año ha pasado de largo. 
Izquierdas, centros y derechas así como la 

instituciond.lidad nacional, .a lo más han hecho 
un "saludo a la bandera"· frente a la dramatica 
y explosiva trama que envuelve el ser "joven" 

en este país. 

Hemos .qu·erido, como universitarios y como 
jóvenes, dedicar este quinto número de 

LA CA~ONA a laproblernuJic:a 
de algunos aspectos de la compleja situación 
de lajuventudperuana. Osadapretención, 

que obviamente no hemos podido satisfacer 
a cabalidad. No solamente por la falta 

. de recursos, que no nos permitió preparar 
· mayor material, incluso, el no poder publicar 

.todo lo obtenido y trabajado . .Si no, además, 
por la constatación de fo poca.importancia que 

ha tf!,nido para la comunidad académica 
e investigativa el tema de .la juventud. 

Agradecemos las colaboraciones del Dr. Alain 
Tourino, .de C.I. Degregori, de.Raúl'Haya, 

A. Vargas Llosa, Neptalí Carpía, José Salazar; 
así como las de Luis Urteaga (CIPA), Julio 

Carrión (l,EP), BlancaFigueroa (PERU-MUJER). 
Antonio Cruz (ex-pdte. UNEC), y de los 

sanm.arquinos miembros y colaboradores di 
nuestra revista: V. Patiño, R. Chanamé; 

Víctor Peralta y Aldo Castañeda. 
La Casona .1 S 



Sin lugar a dudas, la instalación del 
, gobierno de Alan García Pérez repre
senta · un cambio- fundamental en la 
conducción de los destinos del·país. Es
te proceso, con nueve meses a cuesta 
res~lta materia de debate. en todos -lo~ 
sectores sociales y políticos del país. 

En este suplemento de la juventud, 
son los jóvenes los obligados a emitir 
una opinión sobre t~n importante as
pecto. Por ello, LA CASONA solicitó 
sus opiniones al periodista Alvaro Var-

. gas Llosa, al sociólogo Raúf Haya de la 
Torre y .al dirigente universitario Nepta.
lí CllfJ)io. Los tres, desde sus·respectivas 
perspectivas -políticas y puntos de vista 
analizan lo que significa .este nuevo go
bierno y su relación con los jóvenes. 

Escribe: Alvaro Vargas Llosa 

E. Partido Aprista Peruano bus
c.:a el poder ·durante unos · s.:
senta años, en los cuales sufrt· 

.tl)das las fonnas posibles de .persecu- . 
. ción política. Aunque pacta 

algunas veces con el poder, jamás lo os
tenta verdaderamente. El1'1985 su·can
didato,. un joven de 35 años, gana la~ 
elecciones presidenciales y, por prime
ra vez en su historia, el Apra es gobier
no. Ocurre, sin embargo, que Alan 
García no sólo ha renovado la imagen 
de su partido sino tampien el estilo, el 
contenido y la .orientación. Así, aun
que suben al poder apristas de la ·vieja 
guardia, apristas de la generación in
termedia y los medios mandos que' 
constituyen la burocracia tradicional 
del P AP, ellos no · hacen el gobierno 
para el que se han preparado varias dé
cadas, pues el Presidente decide im-. 
primir a· su gobierno, no el libreto tra.
dicional ni el burdo plan que circula 
durante las elecciones, sino lo que le 
dice su propio instinto político. Para 

· ello se rodea de hombres de confian
za, crea un gabinete de individuos más
técnicos que políticos y muy dóciles ·. 
al mando del jefe, y emprende lo que 
llamaríamos el .gobierno personal ·del 
país. El partido ya no es quien manda, 
sino Alan García, a quien, por momen-

. tos, da la impresión de incomodarle la 
infraestructura partidaria. Es el gobier· 
no de Alan García, y no del A,pra que 
ha esperado,sesenta años. 

¿ Y cómo es el gobierno de Alan 
García? Es un gobierno sin diseño de 
largo plazo, sustentado fundamental
mente en las premisas _que sienta el 
Presidente y ese movimiento de la per
sonalidad que él mismo impulsa y que, 
.con acierto, se ha dado en llamar vo-. 
luntarismo . Que se aleje del tradicional 
aprismo no es ·crit.icablt! sino todo lo 
contrario: la realidad ,ha cambiado · 
y el Perú de hoy necesita hombres 
que vean el presente desde la perspec
tiva actual -y no desde los viejos esque
mas del pasado. Esto, por cierto, es al
go que García no admitiría, pues cree 
que se sitúa. dentro de los parámetros 
estableddo·s por Haya.de la Torre . . Tie
ne, 5Í, resabios hayistas, pero el gobier
no que ejerce no es el que hibieran 
ejercido un Villanueva., un Ramiro 
·rrialé o inclusive un Valle-Riestra. El 
desempeño de· García es resultado de 
su perspectiva personal, antes que par-
tidaria, de las cosas. · · 

Radiograñade 
• un Joven. 
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La perspectiva de García, es en re
su11u(las cuentas, la siguiente: el , país 
debe sufrir un cambio con · respecto 
a lo que ha ocurrido en los últimos 
cinco años, y. como lo que hemos te
nido antes ha sido un gobierno liberal 
de derecha, lo que hay que hacer es 
un gobierno con una concepción más 
bien de izquierda que cei:itre su tarea 
alrededor del estado . A eso se añade la 
·política psicológica del Presidente, sus 
gestos, -formas e impactos · personales 
como elemento catalizador del espíritu 
ciuda_dano y hasta de la actividad eco-
nómica. · 

. El'primer error está en partir de -que 
el gobierno anterior · fue un gobierno 

. Hberal de derecha y que la crisis es re
sultado de una política liberal ortodo
xa. En . realidad, eso no es cierto. El 
gobierno anterior· hizo de la obra pµ
blica el motor de su actividad, .conser-

, vó un estado enorme y preservó prác
. ticamente.- el sistema legal para la acti

vidad económica heredado de la época 
de la dictadura militar: Hubo, sí, libe
ralización de ciertos productos pero no 
fue un esqu~ma muy ortodoxo, pues 
no se redujo aranceles de manera gra
dual ni se recortó el gasto o se detuvo 
la emisión monetaria, causa principal 
de la inflación: Lo único más o-menos 
"liberal'.' fue la política cambiaria, pe· 
ro su fracaso se debió a que en -los 
otros campos no ~e actuó con coheren· 

. cfa y a que la devaluación se utilizó co
mo único estímulo a la exportación. 

Alan García quiere cambiar la situa
ción. Pero s'u:cambio, en verdad, no es 
cambio sino .acentuación de los esque
mas sociales que carga· este país desde 
Vefasco y que, repito, se mantuvieron 
durante el .gobierno anterior. Los dos 
o tres cambios reales en cuanto a lapo
lítica económica -'no hacer del com
bustible única fuente de ingresos para 
el estad0 aparte de los impuestos, y no 
devaluar- , por ejemplo -no rozan el 
problema de · fondo. El problema de 
fondo - que lo es no sólo en· el Perú si
no en el mundo- es la relación , dentro 
de la sociedad, entre el estado y el in
dividuo. Resolver ese problema, o, por 
lo menos atacarlo directamente, em
bestirlo · de verdad, es la obligación de 
todo gobierno revolucionario. Y creo 
que Alan García .qo enfrenta el proble· 
ma como dehiera hacerlo. Sigue pen
sando que la relación .estado-individuo 
se solucionará con la reactivación del 
estado y con una profilaxis moral en la 
burocracia. Desde mi punto de vista, 
por ese camino vamos a acentuar el 
mal, no a·erradicarlo. 

El fenómeno de la economía infor
mal es ilustrativo 9-l respect.o . Es el 
caso d_e dos terceras partes de la pobla· 
ción económicamente activa que tie
nen :que hacei: empres·a a pesar del es
tado y de su vorágine· legal y burocrá
tica y que, a pesar de la ·precariedad 
e inseguridad en la que viven; se las 
arreglan para hacer una economía 
dinámica,. competitiva, auténticamente 

· de mercado, donde la distribución del 
trabajo, el capital y el ingreso es bas• 



tan te homogfoea . Reforzar al estado 
es mantener esa situación de miles 
y miles de p~queños comerciantes 
para quienes la supervivencia es posi
ble sólo gracias a la clandestinidad ec0. 
nómic?, sin la cual estarían-desampara
dos. - Pues ese mismo estado del que 
los gobiernos hacen unaplataforma-de 
acción, no tendría cómo alimentarlos 
o educados). El estado ya no puede 
abastecer a una mínima porción de los 
peruanos, y mucho menos podría ha· 
cerio con todos los hombres y mujeres 
de la economía informal. Entender 
-eso, y entender-que el camino necesa
rio es el opuesto del· que han tomado 
los g.obiernos hasta el momento es lo 
revolucionario. Y el gobierno de Gar
cía, aunque hace uno que otro cam
bio plausible en la política cambiaria 
y en la política fiscal, no roza el pro
blema de fondo. El peligro es que, al 
no advertir tal situación, corremos el 
peligro de hundirnos más en el mismo 
pozo: 

El mercado y sus leyes son alérgi· 
cos a la intervención del. estado. Lo 
son naturalmente. El gobierno de Gar· 
cía cree, sin embargo , que durante el 
gobierno anterior tuvieron plena vi
gencia esas leyes y que por ello fuimos 
a dar a la crisis actual. También all í 
hay errores y que por ello fuimos a dar 
a la crisis actual: También allí hay 
errores de percepción: aunque ciertas 
esferas del mercado tuvieron libertad 

. de acción, el estado fue intervencionis
ta y detuvo la dinámica natural de la 
economía con el peso de su presencia. 
Los principales productos, directa o in
d irectamente , tuvieron algún subsidio 
y fue ron comercializados . a través de 
empresas públicas. ¿Alguien puede lla
mar a eso libertad de mercado? El con.· 
trol de pi:ecios no es sino una fom1a 
más directa del. intervencionismo Ion- · 
gevo que sufre este país. Y sus fallas 
ya refulgen: desabastecimiento, colas 
intemünables en los mercados, especu
lación, protesta de productores .Y em
presarios, inseguridad del consumid<;>r. 
El· mercado no es un problema policial 
ni la economía un asunto susceptible 
de gobierno voluntarista. Al contra
rio : Jo resiente. 

La presencia múltiple del gobier
no tiene como escenarios no sólo el 
mercado y las leyes como la-- Ley de 
. Estabilidad Laboral y la Le, de Pro· 
tección al Consumidor., obras delEjecu
tivo más que del foro parlamentario
sino también las instituciones nominal
m~nte autónomas de la República. 'El 
Banco Central, entidad e.misora cuya 
principal función debiera ser frenar 
la demanda monetaria del gobierno 
para no causar inflación con emisio
nes inorgánicas, está controlado por el 
Ejecutivo . Las Fuerzas Policiales, luego 
de la importante y necesaria reorgani
zación que el Apra sí se atrevió a lle
var a cabo, han quedado ligadas al go
bierno a través de sus altos mandos. 
El ejército, la Marina y la Aviación, 
luego de la remoción de ciertas ·auto,ri· 
dades, también han quedado sujetas 
a • la autoridad política y civil. El Po-

' ' 

dcr Judicial, Juego del cambio de Pre· 
sidente de la Corte Suprema, se resiste 
a ceder ante las presiones políticas, 
que se multiplican. 

¿Qué demuestra todo esto? Dos co· 
sas: .que Alan García qu_iere solidificar 
el poder de su gobierno y que quiere 
introducir cambios en las instituciones 
del país. Lo segundo hay que apoyarlo 
resueltam_ente .-inclusive su campaña 
para -la moralización del Poder Judi
cial, cor.rupto e ineficiente- pero siem
pre y cuando ello no signffique trasto-

El gobiemo de Alan üar..Ja es un gobierno "/iin diseíio de largo plazo y · 
11ulu11tarista ". . . ____________ ,_ 

"Alan García quiere 

cambiar la situación, 

pero su cambio no es 

sino la acentuación de los · 

esquemas sociales que 

car¡¿a este país desde 

Velazco" ----------

car el orden constitucional y jurídico 
en el que se basa el estado de derecho . 
Por momentos hay tendencia al auto
ritarismo y al abuso de poder. Eso es 
condenable. Pero no significa que de
bamos oponemos a la campaña 
presidencial de cambios instituciona
les. Al contrario: hay que respaldarla 
sin reservas ni escrúpulos pero señalán
dole ál poder polít ico los límites más 
allá de los cuales no puede ir su acción 
sin poner en riesgo el sistema democrá
tico . . Esa . es · tare:i funrlamentalmente 
de los medios de comunicación, que 

{pasa pág. 45) 

La Casona 17 



Los jóvenes y 
. el.actual· 
gobierno 

' Escribe: Raúl Haya de la Torre 

S 
abemos bien que · en estos 

. tiempos, la juventud ·sufre 
, una .seria cdsis; hay unanim.i· 

dad en reconocerlo ... Sin embargo no 
es así al explicar sus causas ni al plan
tear soluciones o alternativas. Es.indis
cutible para nosotros que la · crisis ju
·venil es reflejo y lógjca··co11secuencia 
de la crisis de la sociedad en su conjun

.to; que no significa otra cosa sino la cri- · 
sis de la ·sociedad capita,lista. Por tan
to, cualquier intento de encarar la pro
blemática juvenil, fracasará sino está 
articulado comq una ·propuesta alter
nativa integral dirigida a eliminar la 
raíz.de nuestrós·males. 

En nuestro país, el Estado no sólo 
. ha descuidado seríamentc al sector ju
venil, sino que contribuyó a ·su crisis. 
El nuevo ·gobierno, en cambio, está 

· pen:nitiendo tomar aliento y reverde
ce esperanzas. El objetivo del · pre
sente artículo .es señalar los aspectos 
fundamentales que .definen la proble
mática juvenil y sobre los cuales es 
imprescindible la acción .estatal. En ba· 
se a esto se señalarían los aspectos bá
sicos de la estrategia a seguir al-respec
to. 

1 . . Deficiente calidad de vida de las 
mayorías. El 'problema parte ,de la 
pésima . calidad ·de vida que sufre. lama
yoría de la población peruana; .situa
ción que se· agravó en los últimos diez 
años. 

Esto significa serias carencias en 
cuanto a ingreso, empleo, nutrición, 
salud, :educación, vivienda y· recrea

. ción . Situación que afecta en e~pecial 
· a ese mayoritario y especialmente vul· 
nerable sector que es la juventud. 

E\ joven es el sector eta¡io' más d.es
protegido económicamente por la so
ciedad, no rec.ae en él la -imperiosa ne
cesidad de mantenerlo como en el caso 
de los niños. Tempranamente se ve 
forzado a buscar trab¡i.jo pero difícil
mente lo consigue . La primera conse· 
cuencia que sufre es la· frustración de 
sus proyectos de capacitación (escolar 
o post-escolar) debido a las urgencias 
económicas. Y con ello, ve aleja'fse su 
expectativa· de cambiar su condición 
de vida; estrellándose contra una dura 
realidad. . 

Sin lugar: a dudas, el alto costo de 
vida, la iniusia distribución de la ri-
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queza, así como los altos índices .de 
desempleo y subempleo, de malnutri
ción y desnu trición, de morbilidad 
y mortalidad , de analfabetismo, deser
c.ión.' y reoitencia escolar, de tuguriza
ción y hacinamient0, constituyen el 
dramático escenario de todos nuestros 
problemas socia'les. Es también el ·ám
bito en que se desarrolla la crisis de 
'la juventud. 

2. Crisis de autoridad. Eo los últi
mo~ anos, casi todo lo que representa 

·~); 
~~- .. 

y simbolh a ·
1
~utoridad v poder ·en el 

país, ha visto deteriorada seriamente 
su imagen ; perdiendo legitimidad, 
credibilidad y respeto. Todo ello ori· 
ginaclo en el mal uso de los cargos asu
midos, desde la cúspide del poder po-
1.(tico hasta el último funcionario o bu
rócrata del Estado. 

Así, el joven recibe mal ejemplo tle 
quienes deberían ser figuras a imitar; 
queda huérfano de adultos ejemplares. 
'La autoridad pierde ascendencia ante 
él. El desencanto llega a tocar seria
mente a la autoridad más importante 
sicológicamente para el joven: los pa

.cl res ; ele este modo la crisis de autori· 
dad a fa' cual de oor si es muy sensible 
el joven , contribuye a la crisis de la fa. 
milia. 

La consecuencia primera y más no
to ria de tal situación en los jóvenes es 

.su actitud de rechazo o rebeldía ante 
todo tipo de autoridad; lo cual llega 
hasta expresarse en un comportamien-

to al margen de la ley, es decir, de las 
reglas de juego l.Il1puestas por las auto
ridades. Por tanto el rechazo es doble, 
a las oersonas que debieron ser ejem
plares ·(autoridades) y a sus reglas, nor- 1 

· mas y leyes. 
3. Crisis de la familia. El deterioro t 

de la calidad de vida más la ya descrita 
crisis de autoridad son los factores 1 

fundamentales que dan origen al ·com- · 1 
portamiento anómalo del jove.n así co
mo al debilitamiento de. la ·autoridad 1 

familiar. A su vez, la vinculaci<:>n de 
estos dos aspectos genera'.su mutua po· ' 
tencialización; impulsando así la crisis 
de la familia. ' 

La mayoría d.e padres de familia en 
el país carecen de ingresos adecuados; 
así no pueden brindar .a los hijos satis
facción ·en cuanto a nutrición, salud, 
vivienda, educación, recreación y vestí- ' 
do. La imagen del padre que puede sa
tisfacer los deseos y necesidades de su 
familia, es reemplazada por la realidad 
del padre frustrado y frustrante de los 
h~jos. El confiado " Papá yo quiero .. . " 
de antes es interferido por el perturba· 
dor "Papá no puede"'. 

La ,imagen· tradicional de familia es
tá en crisis; ya no es posible creer .en el 
final feliz ("y tuvieron muchos hijos 
y vivieron felices"). Ahora el ambien
te familiar tiene muchas cargas negati
vas: es frecuente la agresividad, la ten
·sión, la incomunicación entre .sus 
miembros, la carencia de· una integra· 
ción real, el ausentismo de casi todos 
sus miembros; ya sea el padre porque 
tiene que prolongar su jornada laboral , 
para cubrir su presupuesto o porque 
prefiere evadirse de sus problemas di
virtiéndose, o los hijos que encuentran 
·más. estimulante la calle que la casa. 

En suma, el ambiente familiar está 
' fuertemente pertur.bado por u.na serie 

de obstáculos que entorpecen las posi
bilidades de felicidad y realización de 
sus miembros. Así, él joven pierde la 
vital influencia positiva que debería te
ner en él la familia; ésta deia de ser el 
lugar de formación por excelencia para 
convertirse en transmisora de traumas 
y condicionantes negativos. . 

Queda en el joven un vacío casi 
irremplazable a nivel sicológico y afec
tivo. Finalmente, se,entorpece ·su pro
ceso de humanización. ' 

4. Crisis ética. El descreimiento en 
figuras ejemplares y la crisis de la fami
lia, tienen mucho que ver con la predo
minante presencia en la socir.dad de es
calas dé valores y pautas de comporta
miento trastocadas, invertidas. Situa
ción que afecta especialmente a la ju
ventud; esta no ve claro que debe ha
cerse y que no, se le confunde lo bue
no·y lo malo. Lo que es realmente bue
no ha sido desacreditado y no tiene lle
gada al joven, quien más bien está pre· 
munido de anticuerpos que lo llevan 
a desconocer o rechazar las mejores 
opciones. 

Así, se deja arrastrar por los anti
valores que saturan el ambiente, el ü1 -
di.vidualismo, la competencia , la inco
municación, la vio.lencia, el consumis-



mo, el hedonismo, el materialismo. 
· etc . Tal situacíón, cotidianamente alí

mentada por los medios m~sivos de 
comunicación, no hace más que acen· 
tuar su malestar, su agresividad y su in· 
clinación a violentar las nom1as socia· 
les. 

5. Crisis cultural. En el ámbito de 
la conciencia no sólo hay un trastoca· 
miento ético, sino también cultural. 
Buena parte cie nuestra cultura es i.mi· 
tativa, escasamente creadora y críticá. 
Difunde · patrones de pensamiento, 
consumo y, en general,. de comporta· 
miento que· son extra11os a nuestra rea· 
lidad;. haciéndose menosprt:ciar lo pro
pio. Se trata.pues de esquemas cultura·· 
les alienantes que impiden al joven te· 
ner una correcta conciencia de su en
torno y por tant:> se desubican ante la· 
realidad . 

Entonces, a la dificultad del joven 
para definir su identidad personal, se 
suma la dificultad para descubrir su 
identidad colectiva, saber quienes so· 
mos como nación. Se trata entonces,. 
de una .doble crisís de identidad que 
perturba al joven. 

6. Crisis existencial. De todo lo an
terior, es inevitable, concluir que · lá 
comunidad nacional vive una situación 
tal que impide a la mayor parte de la 

. juventud, alcanzar su re~lización inte
. gral. . 

· El deterioro de la calidad de vida lo 
lleva al descontento y la frustración, 
a eso suma su desencanto y rechazo 
ante los mayores que, lejos de mejorar, 
empeoran la situación por el mal uso 
de la autoridad; así se estimula su re
beldía. Finalmente, la crisis de valores 
y la crisis .cultural confunden su con·· 
ciencia, · inclin.ándolo a. opciones equí
vocas. 

Ante tan .traumática realidad, surge 
la angustia, el escepticismo y la pasivi
dad. · El joven· busca aturdirse para eva
dir su autoconciencia y la de su entor
no crítico. Así, será frecuente que cai
ga . en comportamientos negativos y al 
margen ·de la ley; soltando tenden
cias autodestructivas. 

Dado que la crisis que sufre el jo· 
ven. atravieza todos los matices de su 
ser, se concluye resumiendo todo lo 
dicho e11 una sola idea: la juventud su 
fre una crisis existencial. Tal es su peor 
diagnóstico. 

La juventud .Y el gobierno 
, 

Ante todo , no puede dejarse ·de 
considerar que la mayor parte de los 
males y problemas del joven, provie
nen de su entorno social, por tanto 
hay que atacar el mal en su· punto· de 
origen, eliminándolo de raíz en vez de 
limitarse a los síntomas o ·consecuen
cias. 

Es claro también que el problerna 
no puede ser resuelto por ninguna ins· 
titución que actúe aisladamente. Es ne
cesario .que intervengan un conjunto 
de instituciones y que Jo hagan coor
dinadamente. Toca al Estado la tarea 

Á lu juve11tud hay ·que ofrecerles cauces formales para su participación 
y COlllf)YOIIIÍSO. · . 

"En la Juventud reposa'.

la posibilidad de un 

futuro diferente y eso 

no puede olvidarlo 

el Robierno" . 

de convocatoria, para· ,::oncertar volun
tades en torno a · objetivos comunes. 
Para esto, es también ·indispensable la 
~laboración de una Polítka Nacional 
de la Juventud,.la cual necesariamente 
tendrá carácter multiseétoríal y se ar
ticulará con.una propuesta política in-
tegral. . 

Sin embargo, nada podrá hacerse 
.si la misma juventud no asume el rol 
fundamental que le compete . para su
perar su propia problemática. El gran 
reto entonces, será romper su pasivi
dad y escepticismo y, paralelamente. 
definir y ofrecer canales formales .para 
su participación y compromiso. 
CorresP,onde al joven ser el agente 
central de su propia transformación 
generacional. Le corresponde ser, en 
buena cuenta, su propio líder, buscan
do suplir con su prqpfü testimonio el 
rol paradigmático que abandonaron los 
adultos. Por eso, a él le toca descubrir 
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Alanismoy 
. •. . 

.protagonismo· 
. il J~ven : 

Escribe: Neptalí Carpio 

A
. ntes que una novísima versión 

. de refonnismo burgués, el 
·. "Alanismo" es una versión 

moderna de caudillismo en la conduc
ción del Estado y el APRA. Cierra un 
largo ciclo predominante en estilos · y. 
métodos propios del caudillismo· mili
tar y aristocrático, pero abre otro pro
picio pára una sociedad que tiende a 

· modernizarse estabilizando la demacra-. 
cia parlamentaria. . 

Este · es ·un. fenómeno de liderazgo 
. progresivo , no sólo para la burguest'a 
y el renacimiento de los populismos de 
América Latina, sino además es un cm, 
plazamiento a la pr.opia lzquier.da mar. 
xista que muestra,en estos di'as, reza
gos propios del Belaundismo, tal como 

. alertaba Víctor Hurtado en la Revista 
Visión Pe ruana. Quizás por ello de aqu i 
algunos ~fios, fa historia juzgue la tras. 
cendencia del Alanismo más como fo. 
nómeno de renovación de liderazgos 
antes que ele cambios e·struct1;1rales en 
el Pero. , 

Pero el Alanismo es algo más. Es una 
suerte de producto histórico, ·· un ''ra
rus especimen ·: como parte del proceso 
de modernización de algunos segmen
tos de la sociedad peruana. Este proce
so que se viene haciendo predominante, 
en pugna con los factores propios de 
úna sociedad atrasada, repercute tam
bién en la aparición de una nueva gene
ración o élites en algunas capas de la 
burguesía peruana. Simult áneamente a 
la consolidación del predominio capi. 

· talista han surgido o se han transforma
do instituciones de diversa índol~. El 
Empresariado nacional, los medios de 
comunicación, los partidos políticos y 
algunas instituciones de la cultura acu
.san una transformación propia de una 
sociedad civil, sobre la que se levanta 
una sociedad política en l;t que los par
tidos de derecha se ven obligados a re
novar estilos, dirigentes, aunque los 
programas políticos no se renueven a 
la misma velocidad. El fenómeno Alan 
·García, al iniciarse como proceso de 
modernización en el partido mas viejo 
del Perú .es expresión de la dinámica 
anterior,'en su punto m ás alto. 

Es lógico que las nuevas generacio-
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nes, sin distinción de clases, que no vi
vjcron la época de la convivencia y bu
falería aprista, vean con simpatía en es
ta época el fenómeno ·Alanista. El arro
llador avance que el APRA viene te
niendo en las Universidades, no es pro
ducto de un trabajo de sus juventudes 
o de una nueva generación aprista en la 

· Universidad. Es,más bicn,el efecto de 
su imagen nacional: a esto contribuye 
el car,lcler vegetativo, mediocre y sec-. · 
tario de la Izquierda estudiantil que en 
.este caso aparece · como conservadora, 
frcn te a una ·fuerza que desde el Esta
do aparenta fuerza de cambio . Un fe. 
nómcno similar ocurre en los asenta
mientos humanos donde la juventud se 
incUna largamente por el APRA. · 

Podr(a decirse incluso, como ocurrió 
con un sector de la juventud en la épo
ca de Vclazco, que el Alanismo produ- .. 
ce un fenómeno de concientización re
volucionaria, obligado en su prédica a 
ganar a un sector de .la población con 
.identidad de Izquierda. Y asi' como al-

: gunos Velazquistas en el Colegio¡tenni-
. namos combatiendo en las calles al fe. 

nómeno refom1ista de la década del 70. 
desde nuestra posición de universita
rios; puede ocurrir,igualmente,que Jos 
Alanistas de hoy tem1inen más tarde 
en radicales opositores del Mest'as, al 
desengañarse y observar un proceso 
menos radical incluso que el p1:oceso 
de Velazco. 

La debilidad estratégica del 
Alanismo 

Para una reedición del refom1ismo 
Burgués en el Pero, es~e tipo de lide
razgos le da una enonne vitalidad que 
de triunfar puede dar lugar a que el 
APRA, si la Izquierda no se recupera . 
de su crisis de identidad y liderazgo, se 
quede·por varios lustros en .el poder. 

La capacidad y virtudes de un líder 
como estadista, hombre ejecutivo, rela
ción directa con las masas y que a cum
plido un rol de renovación además de 
la utopi'a 1-layista, puede a la larga con
vertirse en ·el referente ejemplar de to
da una generación. Ello, sin embargo, a 
condición que el. perfodo actual de go
bierno apunte a cambios estructurales 

· que viabilicen la confo1mación de un 
nuevo bloque histórico como sujl?to y 

. . sustento de ese liderazgo. Es aquí pre
cisamente donde reside la debilidad.es
tratégica del Alanismo. 

... 

.. En ·esté ·plano del análisis constituye 
el error de algunos intelectuales y poli. 
ticólogos,in1presionados por las nove
dades .a ultranza, el tratar de buscar la 
equivalencia del fenómeno Alanista 
con la realización histórica de la gene
ración juvenil del 80. Sobre t odo, cuan
do estos se refieren a la juventud de 
extracción popular. Este criterio difun
dido ·a propósito de los festejos por el 
"Año Internacional de la Juventud" es 
el que cree ver en el Presidente d·e-la 
·República, el código axiólogico que la 
ju_ventud debe.emular. . . 

En primer lugar, es un error con tem
porizar con un periodo pol{tico que só
lo lleva 6 meses de efectivo, reducien
do la .jdentificación y realización de to
da ·una generación social - además he
terogénea- a los tímites del liderazgo 
Alanista, sacándolo de s'u contexto éle 
ser gobierno, proyecto de Estado y de 
sus. respectivas alternativas frente a la 
c'risis que golpea duramente a, esta ju
_ventud popular. Ese es un raciocinio 
p ropiamente de adultos y conservado
res. 

En segundo lugar; la posibilidad de 
una realización e identificación históri-

. ca ,de la juventud no debe confundirse 
con· las innegables sin1patías tempora
les como p arte del estado de áni.Jno·.na
cional de cambio que, indu~ablemente, 
personifica en · estos días AGP . La ad
quisición de u na identidad histórica y 
social no la va obtener en tenninos me
siánicos, sinó en la medida que se .'Cie
rre ·una ancha brecha generacional, sien
do· la juventud protagonista y espacio 
de solución de los problemas estructu
rales de la sociedad. Toda reforma ra
dical del Perú afecta al.,futuro de su ju
ventud, por el mismo hecho que esta 
habita, sufre,· reclama la solución de 
problemas de fondo que abarcan a to
da la sociedad y a t odas las generacio
nes. 

En tercer lugar, el Alanismo si algún 
efecto produce en la juventud, como en 
otros sectores sociales,. es justamente el 
contrario a su protagonismo uniperso
~1al. . Origina fanatismo, pa. 
ternaJismo y la delegación de sus espe
ranzas y reclamos en un Mesías que vi
ve en el Palacio de gobierno. Este fenó
meno es parecido a los totalitarismes 
europeos y a otros populismos latinoa
mericanos como el Peronismo Argenti
no. Los que ven en ~l Alanismo una re
ferencia ejemplar para la juventud, pro
mueven en última instancia una juven
tud de comparsa, de idolatrías debajo 
d~l balc.óri¡pero inc·apaz· de ser una ju
ventud protagonista. · 

La concentración en el Estadio Na
cional de lajÚventud escolar, en diciem
bre del 85 con Alan Garcfa,tuvo simili
tud a los gestos· que esta demuestra 
con Andrés Garci'a u otros i'dolos fabr.i
cados por los medios de comunicación. 

Los retos frente a la juventud 
popular · 

En consecuencia es en el plano de 
las acciones y alternativas desde el go-



biemo, el Estado, donde hay que ir a 
buscar las posibilidades que e'sa enor
me simpatía y hasta fanatismo nacio
nal, se conyierta .en el caso delajuven
tud,en una realización histórica. irrever
sible a una identidad Alanistay Aprista 
por afiadidura. 

En este caso, el Gobierno actual ten
dría que apostar a cinco medidas radi
cales de. "fondo, para' pasar de medidas 
efectistas en la juventud, en la que un 
requisito de base es respetar su dere
cho, a una organización autónoma y 
democrática. 

"J::s lúgü:o que las nue~as generaciones vean con silÍzpatia al fenómeno 
atan is ta ". 

Primero. Integrar a la actividad pro
ductiva y desarrollo nacional a los gran. 
des contingentes juveniles de las zona~ 
rurales como urbanas. Segundo. Esta- "El Alanismo es una ·.versión 
blecer una refonna moral. e intelectual 
a nivel de la Educación dándole una ·moderna ·de caudillismo . 
proyección y filosofía del t_rabajo, Ter-
cero . . Establecer, a través de una legis- en ·la conducción .del Estado 
lación especial y políticas de promoción 
social, el desarrollo de un movimientt• 
juvenil activo base de' reserva de reno- V ... -"'e_l_A::.:.:P=--~-A ____ "_. _______ _ 

vaciones .generacionales organicas al Es
tado. Cuarto. Fomentar en la juventud 
un proceso de integración cultural en 
negación a la occidentalización de nues
tra cultura ,que repercute de múltiples 
maneras·en la Juventud. Quinto. Recu
perar para .un desarrollo nacional a la 
juventud campesina, prioritariamente 
de las zonas atrasadas, que hoy se en. 
cuentran militarizadas y donde la ju
ventud vive el trauma de la guerra sucia. 

La efectivización a largo plzzo de 
estas medidas se constituyen, además, 
en el ·sustento para una guerra silencio
sa a los factores de descomposición de 
la sociedad que hoy se expresan en la 
ola de violentismo, delincuencia, sadis
mo y narcotráfico, que amenazan ga
nar a franjas enteras de la juventud en 
sus diversos sectores sociales. 

En el piano de la Economía , las 
políticas de empleo temporal y de mi
c1'oregionalización, que en 1986 llega
rón a dar trabajo a · sólo 45,000 no 
constituyen salidas estructurales. El go
bierno, tal como empresarios y. trabaja-

. dores han manifestado, no revela aún 
un proyecto coherente que· a estas al
turas refleje un ,proyecto reactivador 
capaz de asimilar a la juventud en bre
ve o mediano plazo. 

En el terreno de la Educación, la 
cultura y los medios de comunicación, 
el gobierno no alcanza siquiera el nivel 
refonnista y vi continuismo aquí se re
vela a las claras. El contenido y el ma
nejo de los medios de comunicación 
·-que repercuten fuertemente en la ju
ventud- sigue intacto porque los due
ños de la TV, radios y periódicos en 
manos de los Delgado Parker, Nicanor 
Gonzáles, los 'Belmont, .etc, han pasa
do con el .propio impulso del gobierno 
a ser les principales impulsores del Fe
nómeno Alanista. El APRA en este c,1. 
so paga su débil entroncamiento con lo 
intelectualidad y las tradiciones popu
lares y nacionales: Su relación con los. 
sectores tecnocráticos no bastan en este 

' caso; no es suficiente el pragmatismo, 
que puede ser eficiente en la economía; 
para impulsar un ambicioso movimien
to de refonna moral, cultural e in telec
tual de la sociedad y sus instituciones . · 

Si en el plano.de la econoi1üa, el go
bierno se muestra menos reformista 
qÚe el Velazquismo, ocurre que en la 
Educación y la cultura es simplemente 
continuista, 'tal como lo constata Ro
berto Miro Que·sada en un reciente edi
torial dé'La República:· 

Frente al Alanismo como fenómeno 
excluyente a la creación de élites y ge. 
neraciones horizontales, la juventud re-

. quiere cambios radicales. El mismo en
tusiasmo que ella muestra por estos 
días por el Presidente más joven del 
Perú y del mundo, es una prueba de 
ello . Puede . ocurrir, sin ·embargo, que 
el fanatismo Alanista del presente, se 
convierta mañana en una nueva gene
ración frustrada o quizás en el compo. 
nehte más radical, cuando por expe
riencia propia el Alanismo muestr~ sus 
límites. · 
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Escribe: Julio Carrión 

E ntre los escasos actos reáiiia
dos en el Perú, con motivo de 
la celebración del Año Inter-

11acional de la Juventud, no recorda
mos de alguno que estuviera dedicado 
.al joven t rabajador. .A pesar que algo 
más de un tercio de los jóvenes(*) ·li
meños forman parte de la población 
económicamente activa, esta frania 

. juvenil no concitó la atención de las ins
tituciones, que en nuestro país, _auspi
·ciaron dicho año. Probablemente tal 
olvido se explique por la escasa difu
sión de las peculiares condiciones de 
vida a los que está sometido este estra: 
to poblacional. Las breves notas qut: 
siguen pretenden mostrar algunas de 
estas características (I ). 

La .importancia del trabajo 
asalariado 

Con cierta frecuencia se asume que 
cuando el joven trabaja lo hace de una 
manera "informal", generalmente ayus 
dando a sus padres o parientes en las 
siempre ri~sgosas "empresas" familia
res· o en el oficio artesanal. De alguna 
m~era, esta forma de trabajar serfa 
una especie de ·"rito de iniciaciµn" pa
ra la vida, que debe superarse estoica
mente, ayudand6 ae paso a .la econo-

:mía familiar. La situación del jov.en 
t rab~jador en 'Lima es totalmente dis
tl..nta. En. lugar de incorporarse en los 
negocios de la familia, lo hace en ~as 
fábricas, en las grandes o pequeñas 

. unidades ·comerciales y/o adf1!inistra
tivas, o .e·n el hogar aieno, como em-

(*) Siguiendo la convención interna
cional, aqu{ se considera jóvenes 
a la población entre 15 y 24 años .. 

Los'.;óvenes .Y .el traba;o en Limq,: 

. . c\\_SeS 
"( a Od . ,~~o .. .I.J~ . a ·u.a.P. 

c\·e· . . .. cSJ . . ~ ·"'~·. . . . 
f~·',r •; ''"fr,:, 
t ., fi '. .. . :"'~ 
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Existe una fuerte viuculación entre 
desempleo y juventud. 

pleado doméstico .por un salario. En 
i 984, el 540/o de los jóvenes dé las 
clases populares de Lima (2), trab~jan 1 

como obreros-o empleados y el 19°/o 
corrio empleados del hogar, lo .que 1 

arrojaba un total de 73º/o de asalaria
dos. Sólo un 19º/o se desempeñaba 
como trabajador independiente o fami- · 1 

liarno ·remunerado (3) . 

Ahora bien, es necesario tener pre
sente aue el comportamiento ocupa- · 
cional en Lima está diferenciado según. 
,el género al que se perleuece, lo ,qu·e se 
·refleja también .entre los jóvenes. Así, 
· mientras los varones se emplean pre
ferentemente .como obreros o .emplea
dos; las mujeres lo hacen como trabaia· 
doras del hogar, y en menor medida 
como independientes ( 4) .. 

· ¿Nativos o .migran tes? .. 

Otra . ereehcia generalizada es que 
los jóvenes trabaiadores de Lima son, 
en su abrumadora mayoría, migrante~; 
Una rápida mirada a los datos existen
tes niega, sin embargo, tal suposición. 
De cada 100 jóvene.s; 57 son nacidos . 
eri Lima metropolitana. Es cierto que 
una apreciable cantidad de estos ' jó~ 
venes populares tienen -padres que han: 
migradq a .Lima en años anteriores. Pe
ro el haber' nacido en la ciudad· les 
otorga sobre aquellos que han migrado 
a esta ciudad, una ·especie de "ventaja 

· de partida", tanto en lo que se refiere 
.a la socialización en los valores urba
no -modernos como en el mayor acce
so a la educación. 

·Tal "vent¡¡,ja" · no Jes impide, ·por . 
.cierto, estar concentrados en los estra
-tos de más bajos ingresos, pero sí les 
permite estar mejor "ubicados" en re-

. lación a los jóvenes migrantes. Esta 
situación ·Se observa con claridad cuan
do se compara Jos ingresos de estas 
sub-poblaciones juveniles. En el cuadro 
1 puede observarse la menor concen
tración de los nativos entre aquellos jó
venes ,que percibían las remuneracio
nes más bajas frente a, por ejemplo, la 

· alta participación de los jóvenes mi
,grantes de la sierra: mientras 5 .S de 
.cada !O jóvenes nativos ganaba menos 
·o· alrededor del salario m'ínimo 7 .S de 
ci¡da 10 jóvenes originarios de la segun
da región .menc.ionada se encontraban 
en similar situación . 

Bajos in~resos: una 
caractenstica común 

Pero, insistimos, esta diferencia de 
.ingresos entre ¡,ativos .y migrantes no 
debe ocultarnos el hecho que la juven
tud trabajadora, en su conjunto, se 
ubica en los tramos más bajos de ingre
sos de las clases populares de Lima. En 
julio de 1984, como se puede .apreciar 
en el Cuadro 2, el promedío de los in
gresos juveniles era casi la mitad del 
presentado en el grupo aduUo de los 
25-34 años. De otro lado, un mayor 
porcentaje de jóvenes percibían remü-



LIMA METROPOLITANA. INGRESOS DELOS JOVENES POPULARES 
SEGUN ORIGEN MIGRATORIQ, JULIO 1984 (º/o) 

Condición Inferior al Salario Alrededor del Más de!S..M.V. Más de S/. 350,000 Total 
Migratoria · Mínimo Vital (a) S..M.V.(b} Hásta 1 1/2 (e) 

N;JtivO 42.2 12.7 23.4 21.7 100 

Migrante de 
la Costa 65 .8 7 2. 9.9 17 .l 100 

Migrante de 
la Sierra 64.2 12.2 11.1 12.5 100 

Migrante de 
la Selva 55 . .3 11.3 26.1 7.3 100 

Total Clases 
Populares · 51.8 11.8 , . 18.5 17.9 100 

Fuente: D~E, Encuesta.de Hogares 1984: (Tabulados inéditos). 

(a) Hasta S/ .195,000 
(b) S/. 195',000 · 240,000 
(e) S/. 24:(),000-350,000 

Cuadro 2 · 

LIMA METROPOLITANA, INGRESOS DE LOS JOVENES POPULARES 
EN RELACIONAL SALARIO MINIMO VITAL, JULIO ·t 984 (O/o) 

Grupo de Edad Inferior al Alrededor del Más del S:M .V. Más de Total Promedio en 
S..M.V. . S.M.V. · hasta 1 1/2 S/.350,000 S/ . 

14 · 24 al'ios 53.2 11.5 18.0 17.3 100 ., 231,091 

25 · 34 al'ios 20.3 9.1 21.4 49.2 100 441',325 

Total Clases 
P.opulares 30,.7 8.9 19.0 41.4 100 386 .• 448 

Fuente: DGE, Encuesta de hogares 1984.(Tabulados ·inéditos}. 

CUADR03 
LIMA METROPOLITANA. NIVELES DE EMPLEO DE LA POBLACION 

ECONOMICAMENTE ACTIVA, SEGUN ALGµNOS GRUPOS DE EDAD, 1984 (ofo) 

Sub-Empleo 
Grupos de Edad Desempleo global Por Ingresos Por Tiempo Adecuadamente Total 

Agudo Medio Leve · Empleado 

14 · 24 años 17.2 22.8 16.5 1.8 24.9 100 
25 · 34 al'ios 7.7 6.2 9.7 14.8 2.9 . 58.7 . 100 
TOTALPEA 8.9 7.4 10.5 16.0 2.9 54.3 100 

, ·: 

Fuent~: DGE, Empleo-Ingreso-Población, Boletín NO 17, Encuesta de Hogai:es 
1984, (publicado en Julio 1985). 

neraciones . _inferiores, o que bordea
ban, al salario mínimo: 650/o frente 
al 29º/o de los adultos. Es importante 
señalar que estos bajos ingresos no 
pueden ser atribuidos a fa existencia de 
jornadas reducidas de t rabajo éntrdos 
jóvenes. Según la Dirección . General 
de Empleo del Ministerio de Trabajo, 
~l trabajo parcial es menos fre.cuente 
entre los más jóvenes. Así por ejem-

. plo, el subempleo por tiempo (o sea, 
por jornada reducida de trabajo) era, 
en 1984, · 1.8º/o entre los jóvenes, 
frente al 2.9º/o presentado en la 
PEA total de Lima. Esto significa que 
los jóvenes, a pesar de ser quienes t ra
bajan en promedio .más horas perci
bían menores ingreso~: 

Juventud, desempleo 
y subempleo · 

Una revisión de las condiciones ·de 
t rabajo de los ióvenes, oor sumaria que 
sea, no puede obviar el tema ~el em
pleo . Y ello es así pues existe una fuer
te vinculación entre desempleo y ju
ventud .. En efecto de 100 desemplea
dos de la PEA limeña·, 52 tíeneri entre 
15 y 24 afios. Si se observa desde la 

. per$pectiva · del universo 'juvenil, el · 
75º/o de· su PEA se encuentra en una 
situación de desempleo o subempleo 
(Cuadro 3). Esta situación no es priva
tiva ni de .Lima ni del Perú. La Comi· · 
sión Económica para América Latina 

(CEPAL) constata que los jóvenes re
presentan "en muchos ~asos, más del 
500/o dél total de desocupados de 
todas las edades . ... (y) no se trata sólo 
de desempleo de jóvenes de muy poca 
edad. El grupo de d~sempleados que 
tienen entre 20 y 24 años, alcanzan 
.a veces a la mitad del desempleo ju· 
venil" ( 5). 

La brevedad del espacio no permite 
seguir hurgando en otras importantes 
características del trabajo juvenil, co
mo por · ejemplo, su distribución por 
ramas de actividad económica o· la re
lación entre el niv,el educativo alcan
.zado y sus ingresos. Sin embargo, lo 
dicho hasta el momento nos permite 
extraer una . breve conclusión: cual
quier acción que intente mejorar las 
condiciones de .yida de la juvent ud en 
general debe tener presente que una 
buena proporción de jóvenes trabajan 
y que, por tanto -tienen problemas es
pecíficos que· como tales los afectan. 
De igual forma, toda política hacia la 
juventud trabajadora, por lo .menos 
·.para el caso limeño, debe considerar 
el importante predominio del' trabajo 
asalariado ·entre este sector juvenil, 
y a partir de ésto reconocer que la 
promoción . a la juvent ud trabajadora 
debe empezar por evaluar el grado de 
respeto a los derechos que van ligados 
a su condición salarial, es decir la esta
bilidad laboral, la negociación col<;cti· 
va, y la reglamentación de las jornadas 
máximas de . trabajo (para el caso de 
los empleados del hogar). 

De· lo contrario las declaraciones 
·a favor . de mejorar · 1as condiciones de 
vida de los jóvenes quedarán sólo en 
eso; simples palabras que se las lleva 
el viento. 

NOTAS 

{1) La información usada en este a1·
tículo, así como algunas de sus 
ideas, provienen de un trabajo co
lectivo realizado en el marco de la 
investigación "Urbanización y Cla
ses Populares en el Pe,if ", del lns
tituto de Estudios Peruanos. 

(2) Se ha definidio operativam ente 
como clases populares a la -agrega
ción de las siguientes categorías 
ocupacionales:· obreros, emplea-. 
dos (con excepción de los admi
nistrador.es, gerentes y profesiona
les), trabajadores independientes 
( con excepción de los prof esiona
les), empleados del h ogar y traba
jadores familiares no remunera· 
do s. Ver: Galín, Carrión y Casti
llo, Asalariados .Y Clases Popu iares 
en Lima, lEP, {de próxima publi
·cación). 

(3) Julio Cotler, La radicalización po· 
lítica de la juventud popular del 
Perú, CEPAL, 1985. 

(4) Galín, et. al. , Op. Cit. 

(5)' CEPAL, La j u ventud en Améric'a 
Latina y El Caribe, Santiago, 1985. 
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Alain Touraine, uno de los más des
tacados e influyentes sociólogos fran
ceses contemporáneo, estuvo <le ·visita 
en Lima en noviembre pasado. LA CA
SONA; sin pensarlo dos veces, aprove
chó la oportunidad para entrevistarlo · 
sobre los temas· de juventud _y univer
sidad: Sus referencias al pasado y pre; 
sente de la juventud en Europa, Amé
rica Latina y particulannente en el 
Perú·, no hacen sino mostrar su ampli
tud de perspectiva. La riqueza de sus 
observaciones serán de gran provecho. 
para todos los interesados en estos im
portantes temas. 

En América Latina 

La Casona.- ¿ Cómo definir a la juven
tud, es definible como categoría social? 
Alain Touraine.- Es una categoría qtie . 
no me gusta mucho. Tal vez porque 
soy europeo y porque los regímcne~ 
totalitarios la han usa<lo. Crecí en una 
época donde había juventud nazi, los 
balinas fascistas, ~n Italia. Hay otra ra· 
zón más sociológica, más intelectual. 
· ¿Cuál es la definición clásica de juven
tud? Es el periodo de la vida ubicado 
entre el control del individuo por la fa. 
milla y el control del individuo por su 

. papel profesional. 
Tomando un ejemplo de mi país, ha

ce muchos añ os un joven . de fan1ilia 
obrera, en una región industrial, vivía 
con un control familiar fuerte. A tos 
catorce aiíos, un lunes, el padre lo lle
va a la fábric~ donde labora, lo presen
ta al capataz y el hijo se vuelve obrero. 
Más aún es joven hasta antes del Servi
cio Militar porque no hay trabájo esta
ble y tamb~én por que podría tenerl1as
ta ese periodo, cierta libertad sexual. 
¿La ni.fía? Iba a bailar, aparece embara-. 
zada, sale de la familia y se acabó . .Lue~ 
go se casaba o convivía con el padre del 
hijo u otro hombre. · 

El gran fenómeno actual es que el 
control familiar disminuye, los jóvenes 
salen más temprano y la entrada a la vi- . 
da profesional está postergada. En el 
caso europeohay el fenómeno de la ce
santía de los jóvenes. Es una juventud 
forladá,-sin trabajo. Si converso con jó. 
ven es de 1 7, 18 afi os es raro que algún 
joven me diga "quiero trabajar en elec
trónica, en computadoras''Oo que -hace 
'.!O años era .ser mecánico de aviación). 
Más bien me dirá "quisiera ir a -la In aia •· 
:o "voy a pasar 6 meses en el Perú.". Pien
so en joven en el sentido de nq CÍefhli~ 
do por deberes ni papeles sociales. ,El 
rirnndo europeo está lleno de jóvenes 
"que hacen la carretera". Trabajan 3 
.meses y se van. Hay jóvenes obreros, em
pleados, universitarios, 1nédicos en no
madismo . La juventud .de ahora es no 
sedentaria, no arraigada, · de 
manera peyorativa, es ser irresponsable 
en el sentido positivo de la palabra. 
Eso es juventud, esa es la definición 
clásica. 

Si como sociólogo intento. dar un 
concepto de juventud diré otra cosa. 
El concepto de lo joven, de la juven
tud puede ser dado en base a los roles 
que ·cumple en la sociedad. Hay un 
continuum .positivo en el témüno ju• 

''La categoría 

JUVENTUD 
nOtiene .se.ntido '' 
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vcntud. Juventud es oposición al mun-

• 
4 

do viejo en una socieuad donde tudos-. · 4 
se . sient.en dominados por un sistema 
'de cont rol o poder que transmite el 4 
pasado -y que domina el presente . 
A111 la juventud puede aparecer, (in· 4 

sisto, porque es fundamental no sofa- 4 
mente para los jóvenes sino para todos) 
como un valor de liberación -de barre- 1 
ras y tradiciones que ma.11tienen y re
producen un sistema de privilegios. El 
problema .es saber en que cbndiciones 
la juventud definida como libertad, in
detem1inación puede transfonnarse en 
fuer.Ga libc::rauora \le obstáculos y tradi
ciones. 

¿Cómo fue el movimiento juvenil 
de Mayo del 68? 

El caso 68 es complicado. Es cierto 
que hubo participación. de la juventud. 
Los actores fueron los jóvenes, pero no 
en el sentido de jóvenes hablando con
tra el ·pasado en nombre del futuro. 
Fue un po~o Jo contrario. En estos paí
ses después de 30 años de intensa in
dustrialización la reacción de la juven, 

·tud fue, más bien, de oponer contra el .
1 desarrollismo, la personalidad, la i den ti

dad personal y de grupo: Los jóvenes 1 
en ]as sociedades post industriales o in• 
dustriales más que defenderse contra 1 

una dominación, que no es la domina .. 
ción. de los privilegios, se defendieron 

. del desarrollo mismo, de la tecnocracia, 
de la polución, de la cultura de masas 
y del poder de los grandes aparatos de 
producción que entran al terreno de la 
cultura. Ya no son solamente fábricas 1 

de ·automóviles sino fábricas de sueños, 
de discursos. El.poder económico y so
cial entra al terreno de la cultura, fren- 1 

.te al cual no se puede protestar como 
trabajador · porque· no se trata de los ' 
sueldos sino de los sueños, de la imagi
nación. La reacción del joven como 
persona es totalizadora. Dice, yo pue- 1 

d9 totalizar a parti_r de mi vida porque 
mi identidad no está definida ni fomrn- 1 

da por el trabajo, familia, ciudad, etc. 
sino por mí. O sea, quiero totalizar mi ' 
identidad, mi personalidad y no totali
zar sobre mi participación en la gran 
máquina del desarro)lo económico
tecnológico. 

En esa sociedacl post-industrial, 
¿cómo se expresa políticamente? · 

Desde América Latina hay' que to
mar en cuenta muchas diferencias. Hay 
un fe11ómeno de transformación de la 
sociedad, p~ro hay también un fenóme
no coyuntural de crisis. Para la mitad 
de los jóvenes sin educación superior la 
primera perspectiva es el oesempleo y 
hay reacciones que no tienen relación 
con la sociedad industrial o oost-in
dustrial sino con la crisis y la ausencia 
de trabajo. En Europa - como en todas 
partes·- hay formas de ctesorgapización 
de conducta de crisis, del tipo: ~uicidio, 

. drogas, alcoholismo, etc. Pesa a la_crisis. 
La juventud en todas partes está en 

una etapa de crisis, de desorganización , 
d~. desorientación . Los jóvenes ciel ni
vel bajo e incluso del nivel alto de Ma
yo del 68', a pesar que son diferentes, 



están desorganizados, desorientados. 
Pero se dan también conductas de in
vención de nuevos programas. 

·-··- ·· Ha desaparcciciola integración a gru. 
pos, asociaciones po)(ticas. La juven. 
tud se encuen tra mal en las formas po
li'ticas, incluso en los movimientos ti. 
po "juventud cristiana". Hace 30 anos 

' hubo la "juventud comunista", "la ju
ventud socialista", "la juventud cristia
na" y hoy d ía hay crisis de todo eso. 
Por un lado, conductas ele aesorganiza. 
ción. de desocialización y. por otro, esa 
enorme fuerza de movimientos éticos. 
Con el estalinismo, con el nazismo 
hubo una exagerada participación 
e incluso militarización de la juventud. 
La indetenninación de la juventud no 
era muy fuerte , porque estaba mili tari
zada y tampoco existía esta hiiagina
ción de la juventuci; creadora y crítica. 

Es un panorama desolador el que 
nos presenta, ¿es posible que la juven
tud asuma un protagonismo político 
en Europa? 

Pensando, no sólo en Europa, yo no 
digo que sea un panorama desolador. 
Sino que vivimos un periodo de crisis. 
En Latinoamerica la crisis es obvia, hay 
un retroceso brutal de 1 O ó 20 ailos. 
En casi todos los países. La mitad o 
los tres cuartos de la juvent ud no tie
nen t rabajo, no hay perspectiva. En ton
ces es nonnal que hayan conductas de 
crisis. El re to ahora se da a nivel de el 
discurso ideológico . Ya no puedes gri
tar en las calles: ¡Esperanza, esperan. 
za!, ¡El Pe1ú es un gran país!. eso es 
pura mugre. Mierda hay, no es una in
vención de la gente . P refiero que en 
lugar de quejarse de la ausencia de par. 
ticipación p_olítica, nos interroguemos 
sobre el desfase del modelo político y 
la realidad. En América Latina. como 
en otras partes hay mucho discu·rso po· 
lítico gastado: sin capacidad de movili
zar porque no tienen significancia, son 
discursos caciquistas o pura ideología 
vacía. 

Un gran problema, mas alla de la 
crisis, es saber como la juventud u otras 
categorías, puedan expresar su visión y 
encontrar fom1as organizadas de acción. 

¿Cómo observa a la juventud latino
américana? 

Es un tema que no conozco bien. 
Diré en general, que en la América 
Latina de hoy. la categoría de juven
tud tiene poco sentido. No es un con ti
nente tradicionalista, inmovilista. Es 
un mundo en cambio, un mundo joven 
por razones demográficas. Mas compli
cado es el problema de lós viejos, por, 
que más difícil es ser viejo que joven 
La mitad de la población tiene menos 
de 18 al1os1 es drficil tener más de 40 
ai'ios y la gente se sien te eliminada. 

El problema grande de América no 
es la oposición joven - viejo, sino que 
es la enon11idad de diferencias sociales. 
Esto vale para todos los países de Amé
rica Latina. 

No me atrae el concepto de juven
tud en globo, porque hay una fant ásti
ca diferencia entre un joven estudiante 
y un joven poblador. ¡,Qué hay de co-

mún, entre ambos? No leen las mismas 
revistas, no escuchan los mismos dis
cos. Hablar de una cultura de la juven
tud es totalmente falso. Tenemos estu
dios muy precisos. Escuchan rock, pe
ro no es el mismo rock, las revistas de 
música popular no son las mismas, no 
van a ver las mismas películas, no ha
cen el amor de la misma manera. 

Hay algo artificial en el concepto de 
juventud que enoja. No tiene lugar el 
plantear la oposición jóvenes-viejos 
en este continente. escondiendo reali
dades y diferencias sumamente reales 
entre ricos y pobres, entre categorías 
sociales y entre varias partes de la ciu
dad. Los jóvenes que viven en los tu
gurios no viven la misma vida que Uds. 
universitarios, y entre los universitarios 
no todos viven la misma vida de los jó
venes de San Isidro. No olvidemos es
tas cosas elemen tales pero sum;,imentc 
reales. 

cosas distintas. La oposición de los j ó
venes a un régimen autoritario como 
Argentina o Chile. En Chile los estu
diantes y los jóvenes de las poblaciones 
juegan un papel muy importante. Lo 
otro, es lo que se dá, más bien, en el 
caso peruano,que es la conciencia de la 
crisis fundamental del sistema. De allí 
la reaparición del interés sobre temas 
relacionados a un proyecto nacional, a 
una visión de futuro . El joven necesita, 
por tener toda una vida por delante, 
una imagen del futuro: colectiva y per
sonal. Entonces hay un afán de com
promiso personal y colectivo para par
ticipar en la construcción del país. 

¿Cómo explicar que muchos jóve. 
nes opten por la violencia? · 

No creo que los jóvenes opten por 
la violencia. Hay violencia . Esta pega 
particulanuente en los jóvenes cuando 
no se les dá trabajo, cuando no se les 
dá casa, etc. La gente que es rechazada 

"l::L joven necesita una imagén del fu turó: colectiva y personal' '. 

La crisis, plantea u1i pro blema a los 
jóvenes, que es la falta de perspectivas, 
la falta de trabajo, de oportunidades: 
existe pues una vinculación o bvia entre 

. fa p reocupación de cada uno por su fu. 
tu.ro y una preocupación más colectiva. 
La iden tidad . es una preocupación 
de la personalidad jóven ¿el quién soy 
yo'?, se encuentra fácilmente con la 
preocupación por la identidad colecti
va, la conciencia de pertenecer a un 
país, a una nación . Hay una conciencia 
tal , que diría que los jóvenes son un po
co más sensibles que o tras edades. 

En América Latina, en un momento 
dado, hubo en los 10 últimos ai'ios dos 

tiene nonnalmente conductas de exclu
sión, las víctimas tienen reacciones 
agresivas. Además es más fácil ser agre
sivo cuando uno es solo. Para el padre 
de familia es mas difícil, el joven es 
más libre , en un moment o pue·de hacer 
un ataque, un robo y huir. es más fá
cil porque tiene menos raíces. En suma 
lo violencia no es escoge. 

¿El movimiento estudiantíi es un 
movimiento social? Más aún , ¿cree que 
es un movimiento revolucionario en 
América Latina? 

En' general, el movimiento estudian . 
til no es el elemento central de un mo
vimiento social. Por el contrario, en 
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"J:,i1 gc11eral el movimianro estudiantil 110 es el clcme11to central del mo
vimiento social''. 

A.L. hubo tradicionalmente una enor
me desvinculacié>n entre las activida
des estudiantiles -las fomrns <le acción 
política de los estudiantes- y las ma
sas. El Perú y su universidad son un ca
so conocido por eso. A nivel continen , 
tal, se ha dado también la misma situa,. 
ción: tenemos el caso de Bolivia, Vene
zuela, etc. Todo un universo político
i<leológicq separado del panorama 110 . 

cional . 
Los ejemplos son muchos: Cuba en 

los tiempos q,c Batista, Brasil '/ las gue
rrillas., los tupamarus, los montoneros, 
el Che y los jóvenes que los acompal'tn
ron en Bolivia desarrollaron movimicn. 
t os violentistas sin ningún apoyo cam
pesino, ni obrero. Eso es una realidad. 
Este distanciamiento entre los p roble
mas sociales y las formas poli'tico 
ideológicas han llegado a un punto ex. 
tremo. Hay una fal ta de corresponden. 
cía entre la identificación de problemas 
básicos y las fomrns de movilización. 
Es importante saber hasta que punto 
hay una rein tegración de las bases so
ciales con la interpretación pol(tico 
ideológica que los estudiantes puedan 
desarrollar. Dilucid ar esta cuestión Sil· 

pone una reinte rpretación del proble
ma, del discurso, de la si tuación . Se ne
cesita una repolitización de masas y re
ducir la ser::1ración entre los I ícle res, la 
vanguardia y la gente en nombre de la 
cual se habla y se actúa. 

Aparentemente la politización estu
diantil es creciente, pero la realidad in . 
clica lo contrario. Los partidos en las 
universidades tienden a decrecer ... 

Lo creo. Creo que este modelo que 
estoy desc1ibiendo, que fue sumamente 
fuerte en muchos países, en especial el 
Penl, en este momento está agotado . 
Es una observación que muchos soció
logos han hecho. A nivel continental 
llama la atención la disminución del 
papel de los estudiantes, por la razón 
que mucha gente indica que cuano 

- Y eso casi podr(a ser un teorema soci9 
lógico sencillo- aumenta la capacidad 
de acción directa de grnndes grupos so
ciales, por ejemplo, a través de los sin
dicatos, disminuye la acción de los es. 
tu dian les. Lo vimos en Ecuador , en el 
gobierno de Rodolfo Hurtado, donde 
hubo grru1 movilización popular a tra
v<ls del Frente Unificado de Trabajado
res, 5 huelgas nacionales, extrema mo
vilización de masas y poca participa
ción de los esludiantes. Igual pasó con 
ll)S graneles movimientos de masas por 
la recomposición de la democracia en 
Argentina. 

Actuahnente ocurre todo lo contra
rio. en Chile donde hay gran debilita. 
miento ele los sindicatos por la cesantía 
y la represión, De nuevo los estudian
tes juegan un papel este af\o, pero hace 
1 O aílos no. Un papel de tipo tradicio
nal e n t1 l scndido ele que donde no hay 
actores sociales, es m:is fácil actuar p:i
rn los estu~ian.tes, porque hay menos 
represión senciÍlamentc .. Cada ministro 
de Pinnchct tiene un hijo, tin sobrino 
estudi ante. Se mata menos fácilmente 
un cstuclianlc de clase media que un 
poblador. La vidn de un individuo de 
clase media vale siempre más que la 
vida ele un pobre para el régimen po 
lítico. 

¿Ese.a situación de pérdida de prota
gonismo cstuctiantil tiene qué ver con 
la masificación de la universidacr? 

El gran papel de los estudiantes, in
cluso revolucionarios, se desarrolla du
rante un periodo de auge , de gran dest:
rrollo de la educación, de hiperdesarro
llo de la educación universitaria. No se 
debe olvid:fr que incluso en el momen. 
to actual, en un pai's como el Pe1ú u 
Ecuador -que no son de los más desa. 
rrollados o los más ricos- , no ser uni
versitario es casi un fracaso . Las expec. 
tativas de ir a la universidad o a cual
quie r otro centro de enseñanza superior 
aparecen como expectativas normales. 

Hay una hiperuniversidarización de la 
sociedad peruana, hay demasiados es-

. tudiantes universitarios. Ecuador es u11 
caso ridículo: es el cuarto o quin to país 
del mundo en cuanto a población de 
estudian tes y no es uno de los 5 pa1ses 
más avanzados del mundo. Hubo exce
so de expectativas en un continente 
con una situación de alfabetización y 
de enseñanza primaria t odavía muy ma
l.os. Serta incluso mejor , en ténninos 
de justicia social , dedicar la plata a la 
enseñanza p rimaria que a la enseiianza 
superior, porque el aumento del <lesa. 
rrollo de las universidades, aumenta las 
desigualdades sociales. La gente pobre 
es la que paga los estudios de gente de 
la clase media. 

El movimiento estudiantil se desa
rrolló en un contexto de enonne mo
vilidad social ascendente. América La
tina creció , durante 40 años, con una 
ta~a muy alta en -general., pero ahora va 
hacia abajo. Eso disminuye la capaci
dad de movilización . Ud. no se m ovi\i. 
za si tiene perspectivas, esperanza: 
La gente vive retrafda en la vida persa 
nal, la vida inmediata, buscando peque. 
ños trabajos ;en estrategias individuales, 
cada uno intenta encontrar su camini
to. Son situaciones de crisis y de desem
pleo desfavorables para la moviiización 
colectiva o para la fom1ación de p ro. 
yectos culturales. 

¿Quienes llegan principalmente a la 
universidad? · 

Es interesante el hecho de que el 
mundo universitario latinoamericru10. 
no es de ninguna manera, desde hace 
afios, un mundo oligárquico. Al con . 
trario , ha sido un mundo demasiado 
masivo para el grado de desarrollo del 
país. Con un recluta.miento social muy 
grande, no de campesinos pobres, sino 
de una entrada masiva, en los últimos 
30 alios, de jóvenes no adinerados de 
muy pequeña clase media. Las expec
tativas de una familia de mandar a 
sus hijos a la universidad va hasta cate
gorfas relativamente bajas: muy peque
ños empleados, obreros calificados . El 
reclutamiento social de las universida
des latinoamericanas es más democnHi
co que las universidades democráticas 
o europeas. 

La universidad sigue cumpliendo el 
papel de " paracaídas social", que Ud. 
alguna vez refirió para el caso europeo. 

No, eso no tiene nada que ver con 
América Latina. Es exactamente lo 
contrario. No olvidar que este conti
nente, bien o mal, duran te 40 afivs ha 
tenide una fe en la educación, como 
nosoti:os a finales del siglo pasado. El 
valor de la educación. ha sido un valor 
dominante. Los migrantes ¿qué dicen'/, 
¿cuál es su motivación? Dicen ··no hay 
tierras", p,ero la motivac1ón colectiva 
más importante es educar a los hijos. 
Había confianza en la educación en la 
;novilidad soéial a través de ella. Ahora 
es mucho menos; Matos Mar me con la
ba que la gente le decía: ''Ucl . cst:í lo
co, cree que voy a enviar a mis hijos a 
la universidad para que se muera'n de 
hambre : mejor que aprendan a robar, 



.a trabajar la coca o el contrabando, 
que sea el 'rey de las papas fritas ' , ahí 
se saca plata''. Ahora hay desconfianza. 

¿Por qué la universidad está en cri
sis? 

Crisis p rofunda y mundial. ¿Por 
qué? ¿ Qué es una universidad? La defi
nición de universidad es que, dentro del 
mismo terreno, los mismos edificios, se 
realiza -a la vez - producción de cono
cimientos, transmisión de conocimien
tos y aplicación de conocimientos. Es 
decir: investigación, docencia y fo1ma
ción profesional. Lo que pasa es que 
estas tres funciones se diversifican más 
y más. Cuando la investigación supone 
grandes laboratorios donde la gentunuy 

. especiaJ..lzada trabaja a tiempo com-
pleto , esta gente no puede ser docente. 
En una universidad de masas, en que a 
los profesores se les pide 1 O 6 15 horas 
de docencia, ¿de qué sirve la investiga
ción?, es una burla. En el mundo ente
ro se crean más y más organismos de 
investigación. En América Latina, en 
mi terreno, las Ciencias Sociales, el 95 
O/o de la investigación se hace fuera 
de las universidades. La primera vez 
que vine a América Latjna, vine a or
ganizar un Centro de Investigación de 
Sociología en la Universidad de Chile. 
Ahora todo eso ha desaparecido., sin 
embargo ¡hay más investigación que 
antes, pero fuera de la Universidad 
Las universidades son pura docencia. 

Finalmente, las grandes universida
des se quedan sin investigación, sin for
mación profesional, son un mundo de 
docencia que fue levantado por esa 
gran esperanza de movilidad ,social, y 
cuando no hay ésta ¡plof!, se cae en el 
vacío y la gente se dice: ¿Qué estoy ha
ciendo? ¿por qué no hago investig<1-
ción? ¡,Por qué no recibo realmente 
una fonnación profesional? Ya no hay 
una expansión de la sociedad tal, que 
el tipo con un título universitario en
cuentre trabajo. Entonces, allí hay de
sorientación y un desconcierto dramá
tico. 

¡,Es viable en América Latina el 
cambio o la renovación de la universi
dad? 

Es un problema serio. Hay investi
gación en la universidad, pero básica
mente separada de la docencia y la for. 
mación profesional. Es básico para la 
democracia recrear la universidad. bus
car nuevas fonnas de in legración, crea
ción, fom1ación , transmisión y adquisi
ción de conocimientos. 

Si la docencia no estü relacionada 
con la formacipn profesional y con la 
creación de conocimientos a través· de 
la investigación se vuelve muy conser
vadora. Se transiniten conocimientos 
en el aire . Ahora el poder profesora] 
sólo impone su visión de las cosas, no 
investiga porque está atrasado. La uni
versidad esta en un proceso de secun
darizacíón, de primarización, donde se 
es autoritario, hay que tomar notas y 
apuntes, recitar cosas. Todo esto llev:1 
a una sensación de vacío en muchos es
tudiantes que finalmente se retiran de 
la universidad. 

¿Cómo debería ser la ,universidad? 
La única manera .de integiar estas 

tres funciones es identificando al siste
ma universitario. No se puede integrar in
vestigación, docencia y fonnación pro-" 
fesional globalmente, según el mismo 
esquema para 200,000 estudiantes. Es 
normal que tengan10s universidades de 
diferentes niveles. Una idea muy fran
cesa como la universidad de masas, la 
universidad abierta provoca su propia 
autodestrucción. Es más fácil recons
truir el sistema con diversificación 
cuando hay cientos de miles de estu
cliantes. Es completa.mente ridículo te
ner el mismo esquema para todos por
que habrá gente que va a necesitar bá
sicamente formación profesional (inge. 
·meros, técnicos) vinculada con la in
vestigación y con un aspecto docente 
reducido. Hay un· nivel donde se nece
sita el modelo más tradicional de for. 
mación {Educación, Derecho), donde 
el aspecto docente es el central. Y hay 

· un nivel, que considero superior, en el 
que hay q4e dar más peso a la investi
gación, para formar investigadores· o 
agentes.de cambio. 

Sí se busca en cualquier lugar del 
mundo la solución P.ara runpliar docen
cia, investigación y fonnación profesio-

En América Latina, algunos sustentan, 
que el actor social principal en la uni
versidad ya no sería el estudiante sino 
los docentes. 

Es un fenómeno amplio, tal vez, 
también, en otras partes del mundo. 
Lo que veo como un gran peligro es el 
mundo de los profesores, que va desa
rroll81].do una acción predominante, va 
a contribuir a separar el mundo de las 
ideas del mundo de la práctica. Los 
profesores son como cualquier catego
ría social; sus intereses particulares van 
a ser muy corporativistas y muy bioló
gicos. El papel de los intelectuales no 
es el de sustituir a los actores sociales, 
sino de ayudarlos a que sean técnicos 
sociales, políticos y que se fom1en, que 
tengan más capacidad de decisión. 

En una realidad latinoamericana, de 
''déficit de actores sociales" y "resque
brajamiento del Estado ·integrador" 
· ¿qué papel tendría la universidad? 

La debilidad del nivel universitario 
puede a la vez acompañar con gran ori
ginalidad esta extensión de la clase me
dia urbana y , tal vez, contribuir en la 
debilidad de 1a fonnación de los .acto
res sociales . Porque mucho de las ener
gías de ·Jas universidades son atra(das 
por esta perspectiva de ascenso a través 

El valor de la educación ha sido un valor dominante en América /,atina. 
''A/tora Juu• desconfianza·: 

nal, se va a fracasar. Pero, si es posible 
buscar varias soluciones adaptadas a las 
especialidades -no será la misma cosa 
en Medicina, Arquitectura, Tecnologías, 
etc.- y a diferentes niveles. Diversifica
ción y reintegración, temas vinculados 
uno a otro, soú la solución; veo difí-
cil mantener las universidades de ma
sas que se crearon, que tuvieron co
mo función básica la fomrnción de una 
clase media y que siJvieron como instru
mento de ascenso social masivo de gran 
parte de la población urbana. Esa fue 
la función de Sru1 Marcos, la UNAM en 
México, la Universidad de Buenos Ai-
res, ek. . 

Ud. decía que después de mayo 68 
se asistía a la muerte de la múversidad. 

de la educación. La debilidad ele los 
grupos que actúan en la sociedad radi
ca en que en todo el continente se han 
formado pocos líderes en la base y mu
chos ideólogos en la cúspide de la socie
dad. Hay un exceso de ideologización 
en· un continente en el que la superes. 
tructura manda domina. Incluso, a ni
vel tradicional, se fonnllcban demasia
dos abogados, etc., gente que hablaba 
sin tener el con tacto con la realidad. 
Pero, di ría lo mismo de la universidad 
de masas donde hay poquísimo in terés 
para las prácticas, sea tecnológica, so
cial., política o cualquier o tra cosa; eso 
crea un enorme universo ele. discurso 
estático. La gran realidad de la univer. 
sidad es el ascenso social. 



Ser joven en éste país y en tiempo 
de crisis como el actual, es en verdad 
muy duro. Pero no háy juventud más 
sacrificada, que haya sufrido tan des
camadamente los · embates· de la vida, 
la política y la guerra, como la ayacu
chana. Asi nos lo muestran Carlos lvan 
Degregori, antropológo e investigador 
def Instituto de Estudios Peruanos
IEP; y Jos~ Salazar, estudiante de Co
municación Social en San Marcos y re
dactor de la revista DEBATE. Sus ar
tículos son testin'lonio y denuncia de 
una· situación intolera'ble y también , 
exigencia de paz. · · 

Escribe: Carlos Iván Degregori 

acia fines de 1982 se vu~lve_ .... . texto de una cns1s que sólo puede 

H común en Ayacucho la apari- ofrecerles un gris futuro de pasividad 
ción de adolescentes, casi ni· y desesperanza. 

ños, que a1mados rudimentariamente Sin embargo, han pasado más de 
abordan los vehículos que transitan tres años desde el día en que la juven-
por las precarias carreteras de la re- tud ayacuchana se arremolinó compac-
gión, reparten folletos, lanzan aren- ta alrededor del féretro de la joven 
gas i cobran cupos para la lucha ar- guerrillera. La guerra en Ayacucho in-
mada. Una monja relata el brillo en gresa en su año sexto y las consecuen-
los ojos · del chiquillo que detuvo su cías entre la juventud son múltiples 
camioneta cuando le ofreció un cho- e in1previstas. La primera es ya un Ju-
colate que devoró , ensuciándo~e la gar común pero no por ello menos do-
boca, como cualquier niño rural .de loroso: la juveritud es la víctima prin-
12 ó 13 años. Circula incluso una cipal de la "guerra sucia". Entre dos 
versión que explica la captura de fuegos, sospechosa por su mera edad 
Edith Lagos por el descuido de la reclutada a la fuerza. Una amplia 
jefe guerrillera y sus jóvenes lugarte- franja ha migrado fuera de la región 
nientes, entretenidos -más allá de lo · para encontrarse marcada, sospechosa 
prudente con una supercamioneta esta vez por el mero hecho de ser aya-
capturada en la carretera a Andalmay- cuchana. 
las. 

En todo caso, la influencia sende
ristá en la juventud ayacuchana al
canzó un climax eufórico en setiem
bre de ese año, durante el entierro de 
Edith Lagos y la posterior mitifica
ción en la prensa sensacionalista de la 
guerrillera Carlota Cuti. 

Sendero Luminoso es, desde un 
punto de· vista, un fenómeno escen
cialmente juvenil. En . otro lugar (*) 
hemos t ratado de explicar este carác-

. ter como producto del "encuentro dt 
una élite universitaria provinciana, con 
una base social juvenil también pro-
1inciana, que sufría un doloroso proce
so de desarraigo y necesitaba desespe
radamente una explicación ordenada 
y absoluta del mundo como tabla de 
salvación" . 

Quisiéramos precisar aquí esta hipó
tesis, distinguiendo dos moment~s en 
la implantación de SL en la juventud 
ayacuchana. Uno primero, el ya des
crito, en el cual la juventud universita
ria es ganada básicamente a través de 
un discurso monolíticamente coheren
te, que les ofrece una explicación sim
ple y sin matices del universo y de la 
historia, que palía sus inseguridades 
y Jas convierte, por el contrario, en 
duei'l os ilusoriqs de una verdad supues
tamente ab'solúta. 

Pero a partir de 1980, la juventud 
secundaria de la ciudad y de los pue
blos semirrurales pequeños y media
nos es ganada no tanto por el discurso 
sino por la acción misma, con sus ribe
tes de aventura y heroísmo en el con-

En la ciudad 

La Universidad de Huamanga, cata
lizadora de inquietudes juveniles du-

. rante las décadas pasadas, sobrevivió 
milagrosamente el quinquenio san
griento a pesar de estar en la mira de la 
represión y de la derecha. Pero siguió 
viviendo a costa de replegarse sobre 
sí misma, incapacitada de realizar pro- · 
yección social o investigación fuera de 
sus claustros, tanto por la desconfianza 
del Comando Político Militar como 
por la acción de SL que arruinó los · 
fundos experimentales y destruyó lá 
escuela de capacitación campesina. 

. Se ha producido, además, un proce
so de déspolitización total, al menos 
de las manifestaciones abiertas de vid~ 
política. La federación universitaria 
permanece acéfala desde fines de la 
década pasada. La preocupación cen
t'ral de los estudiantes pareciera ser 
que las clases no se interrumpan (no 
importa tanto lo que dicten), que ter
mine el semestre, que se acorten las 
vacaciones, todo para acabar cuanto 
antes la carrera y salir de ese blanco 
fijo y descubierto en que se ha con
vertido la Universidad. 

En los colegios, la situación parece 
ser similar. A diferencia de hace algu
nos años, cualquier simpatía por SL 
se mantiene oculta. 

El futuro incierto 
deuna 

Pero la presencia de las FF AA no 
ha tenido sólo un efecto inmoviliza
dor. Como sucede en las guerras desde 
tiempo inmemorial, miles de efectivos 
policiales y militares han producido 
una severa disociación de las costum
bres. Uno de los aspectos menos ad
.vertidos de la guerra es la transfonna
ció;1 de muchas jóvenes ayacuchanas. 
En la mayoría de los casos no a partir 
de UJ\a violación abierta sino de la se
ducción del poder, del macho en uni
fom1e, omnipotente y sobre todo con 
<linero en una región paupérrima. Los 
hay µara todas las clases. Marinos 
y avía.lores - también oficiales del 
Ejército- para lo que queda de las cla
ses altas ymedias, y luego , conforme se 
desciende en la escala social : guardias 
civiles, pips, republicanos y soldados 
o "morocos". 

e, ,, 

generac1on 



Las fun?sras consecuencias de la guerra sucia ... Y los jóvenes son el 
blanco preferido. 

Las discotecas efímeras que apa
recían antes en · Ayacucho eran más 
bien travesura de algún "hippie", 
exótico como gallinazo en puna. Hoy 
las lucecitas rojas y la música-disco 
animan las noches huarrianguinas. Son 
discotecas de las que están cási total
mente excluidos, de fact<il, los civiles, 
excepto las que el ingenio popular de
nomina '_'chicas prestobarba": fáciles 
de usar y fáciles el,~ desechar ( o algo 
por el estilo). · 

En general, la presencia masiva de 
efectivos militares y policiales criollos 
.unida a la llegada a la zona de los prin
cipales canales de TV (una de las pocas . 
obras incruentas· del gobierno belaun
di~ta en Ayacucho fue enganchar la re
gión a la capital vía microondas), con
tribuyen a una _"urbanización" · de la 
nueva generación, que se advierte en el 
vestido, en ·1a mirada, en la fonna de 
caminar, en un cierto "achoramiento" 
ante's inexistente, en la proliferación 
de "chichódromos", que todavía pru
dentemente diurnos, ofrecen sobre 
.todo "mafínés-danzant" ,.a pesar qti,e el 
terror afloja ya s:.1 garra y las noches 
se calman. 

En el campo 

La presencia de las mujeres en las . 
ferias siempre fue importante, más 

hoy se acentúa por la muerte o migra
ción masiva de varones, especialmenk 
jóvene.s. 'Pero ahora que la paz armada 
extiende una calma tensa en ciertas 
zonas del departamento, los emigra
dos conúenzan tímidamente a regresar, 
y se producen a veces fenómenos cu
riosos. En algunas comunidades, por 
ejemplo, los antiguos gamonalillos 
y poderosos locales fueron ·"ajusticia
dos" por SL o fugaron en busca de ho
rizontes másf tranqu'ilos. Los jóvenes 
que retornan encuentran .entonces el 
camino libre para copar las dirigencias 
comunales e incluso para ascender so
cialmente por matrimonio con las nu
merosas viudas, muchas. de ellas tám· 
bién· jóvenes, producto de cinco años· 
de masacres. 

Pero si bien en algunos puntos _la 

''Sendero Luminoso es, 

desde un punto de vista, 

juvenil, 

guerra puede haber dejado espacios 
generacionales libres para que la juven· 
tud despliegue sus potencialidades, 
para los más jóvenes la realidad es por 
lo general distinta. · 

No existen obviamente estadísticas, 
pero la quiebra del sistema educativo 
rural debe haber vuelto a elevar las ta
sas de analfabetismo . Hemos visto jó· 
venes de 13 ó 14 años, fugitivos de la 
masacre .de Umaru . monolingües que-· 
chuas, cosa rara hace algún tiempo, pe
ro comprensible si se tiene en cuenta 
que ya va para cuatro años que la es
cuela dejó de funcionar en la zona. 
Desgraciadámente, este fortalecimien
to del quechua no es producto de un 
renacimiento .cultural indígena sino 
más bien del arrinconamiento de lapo
blación campesina, obligada a vivir du
rante años a salto de mata, imposibili
tada de preservar su estructura comu- . 
nal o el sistema de fiestas. · 

Pero lo que aparece negativo, visto· 
.con otro cristal puede cambiar de si_g
no . Se dice en Ayacuho .que a SL le 
"interesa_ por ahora durar, que dure la 
guerra de manera que crezca una ge
neración, digamos con algo de libane
sa, -que no ·habrá conocido otro estado 
de cosas que no sea la guerra. "Así es 
la vida", dirán, y en · tanto SL logre 
acceso a un sector de ellos, asegurará la 
reproducción de sus guerreros. Los gol
pes recibidos por SL en la zona de 
emergencia, vuelven sin·embargo dudo
sa la viabilidad dé este escenario "liba
nés" ."Pero por sobre todo, lo vuelve in
viable la poca polarización existente en 
la región. 

Paz, ahora 

Sorprendentemente, ci.pco años de . 
enfrentamientos sangrientos no han 

· llevado a la polarización de los habi
tantes entre los dos bandos que se .en
frentan encarnizadamente. El razona
miento de SL era simple : a mayor re
·presión, más odio al ejército y Jnás 
adherentes a sus filas. La lógica con
tra'insurgente, quizá más sofisticada, 
·resultaba a fin de cuentas similar: con 
garrote y zanahorias, ganar la adhe
sión de la población. Ni unos ni otros 
han obtenido el éxito esperado . Si bien 
SL logró un¡¡ implantación significati
va, ella parece haberse producido casi 
en su totalidad antes del inicio de la 

· "guerra sucia" en 1983. 
Entre los dos extremos, la mayoría 

de ayacuchanos expresa .su incomodi
dad con ambos contrincantes, lo que 
quiere es la paz. Los jóvenes lo expre· 
sa.ri sobre todo migrando . 
, Nos reafinnamos: con la guerra, 
SL abrió una caja de Pandora cuyo 
contenido resultó imposible de pre
veer, ni siquiera por el pensamiento_ 
Gonzalo. 

( *) Sendero Luminoso : los ho ndo s 
'y mortales d esencu en tro~, Docu
mento . de Trabajo, lEP, Lima 
1985. 
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Huyend:e> 
de la:guerra 

Escribe: José Salazar 

S 
'er joven y no p.oder gozar ple-. 
namente la juventud de.be ser 

· algo frustrante. Si le ;igrega
mos condiciones sociales que -caso de 

· los jóvenes. ayacuchanos-, . se hacen 
imposibles de superar, el motivo debe 
ser más doloroso. 

Como resultado de· la situación de 
zozobra que vive Ayacucho desde 
1980, cientos ·de .ayacuchanos·, jóvenes · 
en su mayoría, comienzan a emigrar ha
cia· la capital. El éxodo. de estos jóve
nes, provenientes mayoritarian1ente ele 
Huanta, se incrementa a partir de 1983 
por fos abusos que se cometen tanto 
por parte de las fuerzas .militares como 
de los senderistas. 

En Lima, logran ubicarse en tres 
.. grandes áreas de Canto Grande. La pri
mera se asienfa, paradójicamente, en
tre el CRAS de Lurigancho y el Penal 
de Canto Grande. "Seguimos, pues, cer
ca a los uniformados", dicen ellos. Ba
jo el nombre de "Asentamiento Huma
no 'Permanente, Primera Etapa" se al
bergan unas 300 fami,lias: El segundo, 
.denominado '"Esmeralda de los Andes, 
Segunda Etapa" acoge a 345 familias y 

· se sitúa alejadds de los mencionados 
penales y. junto al asentamiento José 
Carlos Mariátegui. Este 'último, con 
aproximadamente cuatro mil familias, 

.no está compuesto solo por ayacucha
nos: pero cobija a unas cien familias 
huantinas. Cabe · añadir, que existen 
otros lugares que siguen poblándose de 
ayacuchanos. Tal es el caso de .Motupe; 
también en Canto Grande ;y Accomar
ca; en.el distrito de Ate - Vitarte. 

Aparte .de los problemas con Osear 
Venegas, Alcalde de -San Juan de Lu
rigancho, los residentes .ayacuchanos 
han pasado una serie de vicisitudes pa. 
ra mantenerse en los tres primeros lu
gares. El reconocimiento oficial, como 
Asentamiento Humano, no ha sido fá-

. cil y recién se consiguió a fines del 85. 
"No somos perseguidos ni refugia. 

dos", dicen cuando ya he tomado con
tacto con un grupo de ellos. Todos pre
fieren guardar su anonimato, pues hay 
en ellos todavía signos de desconfianza. 
Agregan: "Algunos periódicos dicen 
que · aquí hay senderistas. Lo cierto es 
que hay una gran mayoría que ha teni
do problemas involuntarios con los mi
litares. Algunos incluso han sido ame-
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nazados de. muerte. El nombre de refu. 
'.giados se ha tomado algunas veces para 
buscar la protección de las autoridades 
en Lin1a, ya que en Huanta la F1scalía 
estaba sólo de 1nombre .. Somosjóvenes 
que, por· la situación actual- que vive de 
nuestro pueblo y en resguardo. de nues
tra integridad he'rnos tenido que ·venir' 
a vivir a Lima. ¿Cuál era esa situación? 
"Pues una fuerte represión ·que fue 
cambiando nuestras vidas. Nosotros, 
por estar si tu a dos entre la selva y Huan
cayo, eramos un pueblo muy ·comer- . 
cial. De pronto, este . movimiento. fue 
canibiando por el de una situación de 
·tensi.ón como consecuencia del terroris
mo y después por la llegada dé las fuer
zas del orden. Ya ·ño podíamos parar
nos y conversar con alguién-. Decíamos 
tan sólo un ¡Mola! . y seguíamos de · 
frente."No podúunos dormir tranquilos 

· en nuestras casas aJ saber que en cual
quier momento ,venían y te 'levanta
ban'. Además, existfa en cada uno de 
nosotros un temor .constante a sufrir 
prisión y ser torturado. No se podía 
estudiar tranquilo ·y había la posibili
dad a que se equivoquen contigo y apa
recer muerto al otro .día sin razón al
guna". 

Y tll, qué opinas?, pregunto a uno . 
·de aproximadamente 18 años, que aún 
se ·mantiene callado. "Allá no se sabe 
quién amenaza - me responde- puede 
ser un sen<lcrista disfrazado de militar 
o un militaJ disfrazado de sen·derista. 
Uno nó sab01 a ·quien obedecer. La si
tuación en el campo es aún más peli
·grosa". 

Cuando pregunto sobre su partida 
'forzada hacia Lima-, ellos se ponen tris
tes, nostálgicos. Algunos callan, otros 
hablan. Un pequeño número se mantie
ne todavía en desconfianza. Sólo rom
pen esta parr.era cuando se dan cuenta 
de que están frente a un joven como 
ellos, aunque no con .sus mismos pro
blemas. Una joven de ojos claros y pe
lo alborotado, con tan sólo 21 años y 
que ·responde al nombre de Nancy in
tenta intervenir y nos cuenta que si 

bien los hombres son 'los que sufrían 
más, ellas .también estaban expuestas, 

. a los abusos de los militares. "Ellos se 
' meten con nosotras y hay un gran nú-· 
mero de violadas. Justo acaba de llegar 
una .amiga a dar a luz acá a Lima. Elfos 
se despiden de sus enamoradas tan sólo 
por teléfono. Y hay algunas chicas· ino
centes que · se dejan llevar por sus men
tiras, y otras·que sabiendo todo, se me
ten con ellos. Todo ·esto está haciendo 
que las mujéres, que antes eran serias, 
·hoy estén también cambiando": · 

.La confianza en la generación se· im
pone finalmente, y prosiguen alargan
do sus .palabras. En ellas no hay resen-

· timiento n i odio. Sólo un poco de re
signación y mucho de impotencia. 
"Qué le vamos hacer ,-me dicen-, ·si 
ser ·joven ayacuchano es un delito en 
el Perú". nato de animarlos y hacer
les ver ·con optimismo el futuro. De 
pronto y sin darme cuenta ya tengo· a 
·mi alrededor ·a una ·docena-de ellos. Se
gún me dicen, en esta concentración 

· hay de ·todo: artesanos, pintores, cera
. mistas, músicos danzantes de tijeras, 
· fútbolistas. Todos vividos bajo el signo 
de la violencia. Me acompaña también 
un joven periodista de Radio Huanta 
que al 'igual que todos se mantiene en 
reserva. Compañero del .desaparecido 
Jairr,e Ayala y el.asesinado Freddy Va
lladares - .periodistas y jóvenes como 
él.,.., ~e vino a Lima en 1984 luego de 
ser tortu.rado y imfrir prisión dos veces . 
"Era tanto el'hostigamiento a la emiso
ra que tuve que venirme pronto. Tenía 
que llamar.de mi casa a l'a·radio dicien
do que salía para allá, y viceversa". To
,davía recuerda su despedida con Ayala. 
Meses más tarde se enteraría de su de
saparición. Las primeras semanas en 
Lima vivió muy afectado. ''Por las J:\O· 
ches soñaba que me perseguían los uní
.formados. ·Pero me dije .: yo solo voy ·a 
curarme, sin ayuda dé sicólogo. y así, 
paulatinamente, me he ido recuperan
do".'En la actualidad y en una muestra 
de valor y de superación estudia perio

. dismo en el Instituto Bauza te y Meza. 
.Pero nos cuenta que, al ir a buscar tra, 
bajo a emisoras limeñas y al decir que 
·era de Ayacucho las .puertas se le han 
cerrado. Sin · embargo, no t odos los 
huantinos .tienen la misma fuerza. Un 
número considerable de jóvenes están 
actualmente en un proceso de rehabili. 
tación en Lima, curándose de ·esa "si
cosis de persecusión ''. 

· Un joven que se está preparando 
por su cuenta para intentar el ingreso 
a San Marcos comenta: "Y o sufrí la 
tortura que se conoce con el nombre 

· de 'submarino', que consist~ en sumer
girte en un cilindro c;'0n agua, desnudo 
y vendado. Ese día roe sacaron de mi 
casa a las 11 de la noche y me llevaron 
no sé a dónde. Me peJ!aron y me some
tieron a este ,castigo. Como la venda se 
había resbalado un poco, pude ver el 
·agua a tiempo y respirar p rofundamen
te: pataleé un rato y luego me quedé 
quieto. Cuando ellos pensaron que yo 
había perdido el conocimiento, mesa-



caron. Como estaba un poco aturdido, 
no ·pensé ·rápido y cometí el error de 
ponerme de pie. "Ah! con que eres 
"aguantadorcito ', me dijeron y .me pe. 
garon con la FAL en el estomágo. El 
golpe fue tan duro que me desmayé · 
por varias horas. Hace pocos días SO· 
ñaba que estaba entre dos bandos que 
se enfrentaban: yo estaba en el-centro, 
las balas me caían al cuerpo, pero no· 
moría. y 'no sé como interpretar esta 
pesadilla". 

Lucho, 22 años, conviviente, un hi. 
·jo, morador de la segunda etapa, cuen. 
ta su caso: "Yo estudiaba Ingeniería 
de Minas en la Universidad de Huaman·. 
ga. A los alumnos nos estab.an todo el 
tiempo mo~estando y apresando p9r 
gusto ." Por esta falta de facilidad para 
el estudio, tuve que emigrar. Al venir 
aquí he tratado, junto ·con otrós 15 
compañeros, hacer el traslado a la UN! 
.o a San Marcos· sin haberlo conseguido. 
Yo no s~ porqué no nos aceptan. De 
manera que mis estudios están. inte
rrumpidos y no creo que pueda conti
nuarlos. Ahora sólo me dedico a. tra
bajar como ambulante, pero apenas me 
da para comer". ·Finaliza su relato di
ciendo que se ha enterado que .es tanta 
la cantidad de jóvenes migran tes que el 
año pasado han faltado postulantes a 
la Universidad de Huamanga. 

¿En qué se desempeñan estos jóve
nes para sobrevivir en Lima'? Si bien .es 
cierto que el problema afecta por igual 

· · a niños., jóvenes y adultos, es el segun-
. do caso el que nos interesa. La dificul
tad más seria es la existencia de un 
gran número de desocupados y, por 
añadidura, la escasez de recursos eco
nómicos. Una gran mayoría se des.em
peñan como ambulantes: ot ros, como 
ayudantes 'de albañiles~ algunos, con 
mejor suerte, están como trabajado.res 
eventuales en fábricas, y otros "en cual
qtiie,r cosa o en .lo que caiga". Un gru
po se siente-marginado: "Siempre nos 
dicen: 'regrese' y nunca nos aceptan". 
Algunos y con el grave riesgo que esto 
representa, se tienen que regresar a 
·Huanta por no conseguir en qué ocu
parse. El caso de los artesanos o pinto . . 
res es un poco más díficil. Por no tener 
ningúñ apoyo tienen que ir probando 
en . diferentes lugares donde puedan 
vender sus objetos. Pero aún con todo 
y por falta de materiales, ellos no pro
ducen la misma .cantidad de artesanía 
que en1a de su pueblo . 
. Sin embargo, con esa pujanza que 

los caracteriza y en honor a su. escudo 
que reza: "Huanta jamás desfalleció", 
nacido de las luchas en la época · de la 
conquista, los jóvenes huantinos tiran 
para: adelante. No se dejan amilanar y 
burlan cuanto obstáculo se les presen
ta. Algunos continúan sus estudios in
terrumpidos, ot ros intentan, ingresar a 
institutos superiores y, para muestra 
de garra, existe el Ateneo de Huanta 
que el año pasado estuvo como finalis
ta en la Copa Perú. 

Pero ¿quieren estos jóvenes volver a 
su tierra? "Por :supuesto que sí" -Y la 
respuesta es general. Algunos de ellos 

"Que le vamos a hacer 

me dícen si ser,ioven .Y 

a_yacuchano es ·delito 

en el Perú" 

ellos, que por primera vez vienen a Li
~1a, explican el choque que le produce 
la diferencia de lo que ellos llaman 
"Huanta-pueblo", "Huanta-ean1po", 

· "Huanta ...... Llma''. Otras gentes, otras 
caras, otros vestidos. 

En la actualidad, ·se tiene conoci
miento por personas que vienen de 
Ayacucho que si bien hay una mejora 
en la ciudad es en el campo donde to
davía se mantiene fa misma situación y 
hasta,según dicen,sigue desapareciendo 
gente. Afortunadamente, ya no sufren 
hostilidades de parte de los militares. 

Así es como transcurren sus horas 

C9mo resúltado de la situación de violencia que vive Ayacucho, los jó-
venes sobre todo empiezan a emigrar a la capital · 

no logran todavía acostumbrarse a Li
ma. "La vida es más fastidiosa. Nunca 
nos ha gustado Lima. Se podría decir 
que aquí no hay vida. Allá es más tran
quila. Además muchos tenemos nues
tras casas y chacras, que hoy ·están 
abandonadas. Aquí no se puede vivir 
sin trabajar, mientras que alla sembra
bas algo Y. ya podías sobrevivir. Aqu1 
hay sólo tierra. por todas part¡;s". Las 
mujeres añaden; "Nos duele la indife
rencia de la gente para con los ayacu
chanos. A todos nos diceri terroristas 
y sólo tratan de explotamos. Acá, pues 
sólo estamos aguantando". Muchos de 

los jóvenes ayacuchanos en su "Huanta 
Chico'', como llaman ellos a este asen. 
tamien~o. ·Con su única distracción que 
es el fútbol, jugando en canchas· de tie
rra. Tratando de revivi r algunas fiestas 
tradicionales como Semana Santa o las 
Fiestas -de las cruces. Tomando chicha 
de molle o el huarapo. Con la esperan
za de regresar algún ~ía y transitar libres 
y sin temores por las calle.s .que alguna , 
ve'¡. fueron de ellos. Dejar atrás oscuros 
recuerdos y sufrinlientos. Tratar de ·re
cuperar lo que aún les queda de jóv.enes 
y aprovechar _al máximo su época. En 
definitiva, ro~arle años al tiempo. 
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E 
n el vasto conjunto de nacio
nalidades desarticuladas que 
conforman nuestro Estado 

Nacional, las comunidades nativas de 
la Amazonía constituyen un sector al
tamente diferenciado. Esta constatación 
viene a ser un punto de partida de pri
mer orden para entender la naturaleza 

. .. mente abolir las d'iferencias e imponer 
un modelo de persona, de vida, de so, 
ciedad. El método era lo de menos ;pa
ra un fin tan.encomiable todo procedi
miento era válido. Había que combatir 
la perversión espiritual y material con 

.1a seducción, el patemalismo y .el rigor; 
métodos de ,probada eficacia para la 
elevada misión de avasallar el mundo. y el origen de los problemas que a.fec . . · 

tan, así como las medidas con que se 
ha intentado resolverlos. Sirve además 
para aproximarnos al tema de nuestro 
interés: la fonna cómo las juventudes 
nativas perciben las peculiaridades de 
su trascurso y circunstancia y cómo los . 
están e~presando. 

Para nadie es un secreto que la dife
rencia histórica de las nacionalidades 
aborígenes, propia de formaciones so
-cío- culturales d.isti.nt,as, -fue pr.onta
mente reclamada por las sociedades e.u· 
ropeas con10 .justificación de su ofens.i
va de conquista. Modalidades particula
res de ser y estar .en el mundo fueron 
olímpicamen te ca~ficadas de inferiori
dad· racial y cultur-al al amparo de ·1as 
florecien tes ciencias sociales ·colonialis
'tas: la antropología,'.la etno-historia, 

,·ent re. o tras. Así .el t.érn}ino "salvajes", 

Por cierto, bajo.esta retórica de prin
cipios subyacía la incontenible necesi
dad histórica de expansión de la eco
nomía capitalista mundial. En efecto, 
para alimentar la voracidad de su creci
miento se precisaba de ingentes canti
dades de materias primas, bienes de- ca
pital y mercados. Y desde que todo es
to no existía al interior de los países 
europeos, había que encontrarlo .allen. 
de los mares. · 

Es harto conocido también que tras 
el pomposo discurso de libertad y au- · 
tonumía de ·estos territorios y ·estos 
.pueblos que enarboló la gesta emanci
padora americana, se agazapaban otros 
inconfesos intereses. Los intereses co
merciales de· las élites criollas, herede
ras de las élites coloniales y aprendices 
·tardíos del pensamiento liberal de los 

Por: Luis Urteaga Cabrera · acullado estrat.égiya.mcntl) por el colo
nialismo, ptetcndió abolir· para la his-

· m0demos. estados europeos. 
¿Qué ocurrió en este trance con las· 

relaciones entre las· diferentes nacio
nalidades y · 1as élites criollas de las· 
flamantes repúblicas?. .. Estas prosi
guieron dominándolaf. y apropiándose, - ertt~~fe--st\1\-º 

l~~ 
1;s1 ° - -

. o\1.~ • . O 
-o:v-_ -• _-:tO"t'-º -~:\.s ,toria de la h~(naniclad las originales fo!'-
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. \;J.. mas de relación ·de los· acusados con su 
l~abitat y con sus scmyjantes . ..:.b¡isadas 
en en parentesco,· la reciprocidad y la 
retribución - , los mitos .que fundamen·, 
taban estas relaciones, las concepcio
nes particulares.del tiempo y el espacio, 
la ciencia y tócnología milenarias que 
les había pennitido humanizar su en
torno natural y reproducir su sociedad, 
los modos de t rasmisión de valores y 
conocimientos, de comunicación, de 
representación es\ética y de celebración 
ritual del acontecer humano. 

La finalidad de la cruzada europea 
no fue por cierto humanística -como, 
no lo e~ d de ninguna cruzada que pre
tenda humanizar a seres humanos pre
viamente descalificados como tales-, 
por mucho· que , sus ideol9gos se esfor
zaran eri' imprimirle este signo. Ahora 
se sabe que, no era·sino un infundio et
nocentrista el "no pennitir la existen
cia de congéneres sub-humanos" a 
nombre del Género Humanq, cuyo mo
delo virtual era el europeo de entonces, 
y a nombre de Dios, autor de dicho 
modelo. 

Había neces:iri:imente que .. civilizar
los". Y esto, en la retórica ortodoxa del 
civilizador, significaba simple y ·llana-

a nombre de la Hb.ertad y la indepen- . · 
dencia, de sus territorios y · recursos, 
.de su fuerza de trabajo y sus exiguos 
excedentes de producción. Esta nue
va situación de dominación trasladó 
hacia las capitales de las nacientes re. 

· públicas las sedes del colonialismo, 
nacionalizando y legalizando el proce
so de dominación sobre las nacionali
dades aborígenes. 

En este lapso las nacionalidades abo
rígenes no han conocido otra cosa que 
los efectos devastadores de una política 
ec01~ómica de usurpación tenitorial y 
extracto-exportación de valiosos y pe
recederos recursos naturales. Así como 

· los efectos no menos destructivos de la 
estrategia ideológica de.enajenación de 
su riqueza cultural y su identidad étni
cá, vfa Ja educación oficial, las sectas 
de adoctrinamiento btblico, el insfitu. 
to linguístico de verano, los medios 
masivos de comunicación, etc. 
· A consecuencia de esta larga polfü. 
ca etnocida, las poblaciones amazóni
cas abort'genes subsisten en condicio
nes alannantes de vida. Al despojo de 
sus recursos existenciales se suma el de
terioro cultural y social. El efecto de 
esta agresión histólica contra las nacio
nalidades aborígenes ha tenido y tiene 
el carácter de una catástrofe y la causa 
indígena .parecería estar irremediable
mente perdida. 

No es .así, ~in embargo. Desde el pri
mer contacto con la sociedad occiden
tal,, múltiples respuestas han venido 
oponiendo estas sociedades en todos 
los campos de su existencia, encamina
das a la preservación de los elementos 
diferenciales que configuran su identi-



dad etno-cultural, a la protección de 
sus territorios y recu.rsos, así como a b 
conquista de la tan·anhelada autonomfo 
económica, poi ítica, ideológica. 

Las rebeliones de las culturas aborí
genes contra la invasión misional, avan-

.zada del colonialismo en la Amazoníá; 
constituyeron una d.c· estas respuestas, 
acaso la más eficaz. Sacudieron el vas
to territorio· amazónico a lo largo de 
todo el período colonial espafiol y han 
.seguido teniendo manifestaciones bien 
avanzada la época republicana. La suer
te de una y otras ha sido una sola: su-

. cumbiéron ante el ingente poderío b6-
licci de los ejércitos invasores de turno , 
con la sola excepción de la gesta liber-. 
taria de Ju?D Santos Atahuallpa que li'. 
beró· la selva central y la selva sur por 
casi cien afios. 

Paralelamente a la resistencia an'na
da ejercida sin t regua por las más im
portantes · nacionalidades aborígenes 
amazónicas, otras optaron por la resis
tencia pacífica -lo que a la postre sig
nificó una asimilación voluntaria- y 
hasta por la retracción territorial. En 
todos los casos los resultados fueron 
los mismos: la pérdida si.stemática de 
sus mejores territorios y recursos ante 
el avance incontenible de la coloniza
ción. 

Esta usurpación cont ínua y sistemá
tica de sus territorios y recursos ha te
nido consecuencias desastrosas para la 
economía tradicional nativa, resultado 
de la combinación de actividades corn-

. plementarias como la horticultura de 
rozo y quema, caza, pesca y recolec
ción. Y se sabe fehacientemente los 
efectos que puede ocasionar en el nivel 
·supra-estructural de una cultura la de
sarticulación de su base material. 

El destino que la República deparó 
a·las nacionalidades amazónicas no fue, 
como queda dicho, sino una continua
ción de la práctica colonial. 

Concientes de la amenaza que se 
cierne sobre su existencia, la última de 
las estrategias de sobrevivericia de las 
comunidades ·nativas de la Amazonía, 
pasa por la confonnación de organiza
ciones íntercomunales de carácter fe
derativo gremial, sobre la base de sus 
patrones socioculturales y económicos. 
Y han comen_zac)o a oírse las primeras 
voces acerca de la necesidad de la Con
fe de ración Nativa del Pení . 

,Estas federaciones, . que han nacido 
en la última década al calor de la lucha 
por sus necesidades más sentidas, tie
nen como horizonte la reivindicación 
de la tierra, de la cultura, la unidad y 
la autonomía. La unificación de la fuer
za social nativa y el fortalecimiento de 
la -conciencia étnica y la conciencia de 
la dominación son, a su ver, los objeti
vos claves que harán posible una más 
eficaz defensa de sus derechos concul
cados. Paralelamente, la asunción co
lectiva de su problemática integral ha
brá de pennitirles la implementación 
de alternativas válidas en la perspectiva 
de un ·desarrollo socio- económico ra
cional y humano, acorde con sus pro. 
pias características culturales, sociales 

e históricas. • 
· Toda una utopía, como se ve. Apa. 

rentemente irrealizable si ·tenemos en 
consideracióil: la desarticulación terri
torial y social en.que han sido crónica
mente mantenidos por la opresión del 
poder central; la pobreza en que sub
sisten a consecuencia de la pennanente 
descapitalización ejercida por el siste
ma mercantil explotador; la segrega
ción y discriminación social y cultural; 
el todavía experimental ejercicio de re
gistro de su memoria histórica expucstu 
a los avatares de un tiempo largo y ad
verso, etc., etc. 

Sin embargo, en este crítico panora
ma destaca un componente que viene 
aportando a las organizaciones un inu
sitado potencial de ·conciencia y com
promiso . Se t rata de las últimas genera
ciones de jóvenes nativos incorporados 
masivamente a las organizaciones repre
sentativas, tal los casos de la Juventud 
Nativa de Ucayali y Federación de Co
munidades Nativas del Ucayali. 

Apuntemos algunos de los factores 
que convierten a estos·jóv.enes en pro
tagonistas de .primera línea de la lucha 

de sus pueblos: el acceso al conoci
miento crítico de la Realidad Total, su 
propia historia, la historia del país, la 
historia universal, el sistema imperante, 
sus estructuras sociales, económicas, 
políticas, ideolé>gicas y el sitio de las 
culturas aborígenes amazónicas ocu
pan en ellas; el acceso al conocimiento 
del proceso_ y los mecanismos·de domi
nación sobre los pueblos del mundo 
as( como el proceso y los medios de li
beración; la posibilidad de contacto e 
intercambio de experiencias de lucha 
con otros sectores y clases sociales, 
así como otras etn ías; el conocimiento 
y manejo de métodos y técnicas de in
vestigación participativa de su realidad, · 
de organización de su fuerza social, de 
medios de comunicación modernos co
mo la prensa escrita, la rad10, los audio
visuales, etc., con los cuales ·tienen po
sibilidad de unificar, capacitar y orien
tar a sus pueblos. 

Esta es la fragua en que se están for
jando algunos de los más promisorios 
conductores de la futura Confederación 
Nativa ·Amazónica y del .Movimiento 
Nativo Peruano. 
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Por: Raúl Chanamé Orbe 

L a aparición del libro más im
portante de Marshall MacLu
han, 'La. Galaxia de Gutem-

. berg", nos h.izo entrar en un espacio 
aún desconocido: la comunicación de 
masas. 

En ella todavía no hemos descubier. 
to todas sus dimensiones. Durante las 
últimas décadas se-ha generalizado la 
conciencia de su .importancia, así co
mo el estudio de sus técnicas, signos y 
vectores; reconociendo su repercusión 
en la sociedad y su implicancia en la 
construccción de un nuevo orden na, 
cional. 

A comienzos de 1980 la Comisión 
de la UNESCO para la Comunicación, 
presidida por Seru1 MacRide, destacó,. 
la urgencia que ·reviste la eliminación 
de los desequilibrios que cáracterizan 
la comunicación y sus estruct4ras, asi 
oomo la circulación de sus mensajes. 
El1" nuestro país la juventud es una de 

· sus v(ctimas. Los jóvenes peruanos 
- cerca de 4 millones de personas- son 
el sector desfavorecido en materia de 
información - comunicación, los mass 
media y la publicidad los consideran 

· · . . r\OS . .. 
¿yoae;s~~os 
-c~V "'B, mds b;en un obje to en Jug" de aCtorcs 

.~ y forjadores de sus propios signos co. ? munica~ivos. "'hora • Juventud , Culturk o Sub-Cultura 

~ La comunicación es un proceso so-
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cial que simult.lncamcnte influye-en la 
estructura económica por la que transi
ta la comercialización del consumo y, 
a la vez, la reproducción de los patro
nes cultu rales hegemónicos. 

Nuestro· pMs ha experimentado un 
acelerado prdtes"6 de urbanización (65 
º/o vivimos en las ciudades) integran. 
do nuevas poblaciones a los sistemas 
de comunicación y ampliando la parti
cipación en el consumo. Estas caracte
rísticas se expresan de manera singular 
en la juventud urbana en gustos, acti. . 
tudcs, estilos de vida, modas, maneras 
de pensar (receptividad de nuevas ideas), . 
fonnas de hablar, comportamientos 
(esnobismo, excentricidad, extravagan
cia), preferencias académicas, ritmo~ 
de trabajo y búsqueda de distracción 
(música, cine, T.V., fiestas, deporte~. 
etc.). 

Est~IS características apuntan a una 
distinción del resto social, que ha lle
vado a hablar de una 'cúltura de la ju- . 
vcntud, .quc sin escapar de los patrones 
hegemónicos de la sociedad adulta con
figura hoy un original movimiento ge
J1cracional. 

Eso lo han comprendido bien las 
transnacionales del consumo, pues esos 

párvulos son un excelente mercado de 
ventas. ·En algunos países de Europa, se- · 
gún recientes estudios, los adolescentes 
gastan 2 veces más de lo que gasta una 
mujer adulta para vestirse, gasta tanto 
en ·discos, golosinas y distracciones co
mo sus padres gastan en educarlos. La 
nu'eva poténcia económica de 1os jóve. 
nes, su creciente poder de consumo ha 
introducido factores revolucionarios en 
los estudios de mercado, en la promo
ción de venta y en la publicidad. En La
tinoamérica las presiones para consumir 
golpean fuertemente- a los jóvenes, pero 
se trata sólo de aspiraciones -en los es
tratos populares-. ya 'que la misma fal. 
ta de recursos les impide acceder a ellos. 

Paralelamente .la presión de la_pro
paganda provoca · la distorsión de la 
'cultura juvenil', en -su afán por en con. 
trar una masa disponible para la mani. 
pulación cultural, colocando la origina
lidad juvenil en grado de subordinación 
(vulgariz"ando sus formas y contenidos) 
para luego comercializarlos. Esto, se-
gún algunos sociólogos, ha creado las 
··sub-culturas': degeneración prematu
ra patetiz:ada en desesperanza y frustra. 
ción 'de sect(?res juveniles sin identidad. 

JÚventud y Comunicación 

¿Pero dónde se trasmiten estos com- · 
portamientos juveniles? Principalmen
te por los Medios de C.omunicación Ma
siva. Está comprobado que los jóvenes 
t ienen una preferencia especial por el 
uso de la radio, -el 70º/o de los hoga
res peruanos cuentan como mínimo 
con radiotransistor-, se -inclinan ma- · 
yonnente por los espacios musicales y 
deportivos. Encuentran en la música, 
s.obre todo la contemporánea, una tra. 
ducción directa de su estado de ánimo. 
Toda generación tiene su 'New Wave ', 
así los muchachos del 60 reflejaron a 
través de Los Beatles los vaivenes. de 
una generación contestataria surgida 
en los países desarrollados, que repu
diaban la guerra y buscaban la paz . 
¿Hoy qué reflejan? Escuchemos a los 
preferidos de la juventud peruana: Los 
Shapis, Julio Iglesias, Michael Jackson 
o Miky Gonzales, sus canciones están 
fonnando la conciencia colectiva de 
nuestros adolescentes. 

No menos importante es la televi
sión, el 65º/o de la programación total 
de esta sigue siendo elaborada y produ
cida en el extrru1jero, sin embargo,exis
ten algunas producciones nacional.~º de 
entretenimiento para la juventud, una 
telenovela está en el rru1 king de sin to
n(a, gracias al 750/o de la teleauclien
c.ia joven que la ve : 'Carmín'. En ella 
muchos jóvenes de diferentes estratos 
proyectan sus aspuaciones sentimenta. 
les, económicas y familiares . 

El 600/o de la publicidad está dedi
cada a niños y jóvenes, promueven la 
venta de _golosinas, gaseosas, zapatillas, 
can1isas, desodorantes, cigarrillos, etc. 
En estos comerciales son protagonistas 
principalmente : jóvenes. Hay rurnncios 
exclusivos para captar la inestabilidad 



y curiosidad del joven (Cámbiate al 
gusto Pepsif · 

En relación al cine el Pení tiene cer
ca de medio millar de salas de cine, el 
80°/o de asistentes son jóvenes y niños. 
Los domingos en Lima el 40º/o de la 
programación está dedicáda á l9s niños, 
el 35°/o para mayores de 14 años. Los 
días particulares, p.ara los niños se de
dica el 3º/o de las cintas, el 350/o para 
mayores de 1~ años y el 62º/o para 
mayores de 18 años. En esos días la 
asistencia may9ritaria es joven ( 15 a 
30 años). 

Títulos como; "Su primera expe
riencia'', "Un muchacho como todos", 
"Colegialas Calif ntes", "Picardías estu
diantiles", .. Gotcha" o "El Jinete pá
lido", no podrían ser exclusivamente 

· para los jóvenes, pero son ellos quienes 
más· rápidamente sienten afectada su 
sensibilidad por medio del erotismo, la 
violencia, la ironía, que son algunos de 
sus .ingredientes estudiados para captu
rar la imaginación juvenil. 

El periódico no es el medio mas em. · 
pleado por la juventud. No obstante, 

''El problema ·de los medios 

de comunicación no sólo 

afecta a la juventud, 

también lo sobrellevan · 

¡f randes sectores sociales 

de nuestro pats;' 

el crecimiento de la escolarídac;l y el re
troceso del analfabetismo le d~_grandes 
posibilidades de expansión. Una en
cuesta realizada bajo la dirección de 
Sonia Luz Carrillo, indicaba.que de ca-· 
da. 100 jóvenes, 62 no leían habitual

·mente periódicos, 28 lo leían porqu~ 
lo compraban en casa y sólo 10 eran 

habituales lectores de 'diarios. · 
En el mismo .informe se señalaba 

que las preferencias personales se incli
naban por los matutinos "La Repúbli
ca", "El Comercio" y "Expreso". Al 
ser interrogados porque les gustaba 
esos diarios las respuestas pasaron des- · 
de el color de la presentación hasta por 
su guía de empleos. Pocas se definie
ron por sus posiciones políticas. Las 
secciones más leídas, .fueron en el si
guiente orden: deportes, entretenimien
to, humor, espectáculos, política, loca
les y otras. · · 

En el rubro revistas, en el ámbito 
universitario "Caretas" obtiene un ajus
tado primer lugar, pero cuando la en
cuesta se proyecta a todo el universo 
juvenil, este semanario es desplazado .a 
un inesta\:)le tercer l~gar y su puesto fo 
·ocupa la revista "Condorito", el segun
do lugar lo ocupa una gran variedad de 

· 'comics' (Supennan, Hermelinda, Ar
chi, etc.). Asimismo, la encuesta deja 
ver que existe un frecuente y sub-te
rráneo consumo de revistas pornográfi
cas, de gran circulación en colegios y 
academias. 

Juventud y-Nación 

Es necesario romper los .patrones 
que alienan y tergiversan la creatividad 
juvenil. El problema de la comunica
ción no es sólo de la juventud, tan1bién. 
Jo sobrellevan grandes ·sectores sociales 
que ·hoy van configurando una cultura 
~mergente que desconcierta la visión 
tradicional de nuestra sociedad. Desoir- · 
Jo~: no describirlos o simplemente no 
mirarlos, nos haría mudos, ci~gos o 
inertes a lo que es el nuev.o rostro del 
Perú. 

La expansión de los medios masivos 
de comunicación de be reforzar ese nue
vo perfil nacional, buscando integrar a 
la juventud como uno de sus factores 
dinámicos, alentando su capacidad de 
inventiva -eomo esta revista- · donde 
pueda desarrollar sus actitudes de socia
lización y ~eflexión. 
. Diseñemos una Polftica de Comuni
cación que no sea ni imposición ni re~ 
gimentación oficial, que sea, más bien, 
reflejo de lo que propugnamos: una co
municación· horizontal y democrática. 
Dónde podamos desterrar aquello que 
una vez criticó Arguedas; "Los instru
mentos más .eficaces por medio de los 
cuales se intenta condicionar la menta. 
lidad de las masas y desarraigados de 
su tradición singularizante, nacionalis
ta (la radio, la TV, etc;). se convierten 
en vehículos poderosos de tras.misión 
y de contagio, de afinnación de los tí
pico, de lo incolonizable . El creador 
tradicional y el cr.eador que domina los 
medios de expresión 'occidentales' 
mantienen así un vínculo profundo no 
avasa!Jable para el bien del destino <le 
sus pr,opias naciones y de las mismas 
naciones donde se han organizado los 
grandes consorcios, muchos de los cua
les parecen haber olvidado que el hom- . 
bre tiene de veras alma y ella muy ra
ras veces es negociable': 
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L os jóvenes peruanos constitu· . 
yen una diversidad social, cul. 
tura! y sicológica. Este perio

do de la vida humana se ha convertido 
-en el Pero de los '80- en un auténti
co problema nacional. 

· El deterioro que han sufrido las con
·diciones de vida,, estudio, t rabajo, sa- . 
lud y recreación de la juventud .perua- . 
na, son ya suficiente· motivo para· que 
la sociedad global y sus instituciones 
planteen política.s de corto , mediano 
y largo al'cance o rientas a garantizar el 
desarrollo·pleno de las capacidades, de
rechos y obligaciones juveniles. 

El Instituto Nacional de Estadística. 
(INE) señala en "Estimaciones y pro
yecciones de Población -Perú 1980-
1985'' que actualmente los jóvenes son · 
3.99-mi11ones. De,ellos, es p robable que 
la gran mayoría hayan visto defrauda
das varias de sus más caras expectati:v.as. 
¿Por qué? Veámoslo a continuación .. 

El manejo in temo de la crisis econó
mico intem acional ha reducido las 
fuentes de trabajo y, además por cierto, 
nuestra capacidad adquisitiva. Ya en 
198 1, el lNE a través del VHI Censo 
Nacional, detenninó en 5 millones 282 
mil el total de la Población Económica
mente Activa (PEA) y en 1.3 millones 
(25º/o) sus ,integrantes de 15 a 24 affos. 
Encontró una proporción de desem
pleo juvenil del 12º/o· en las áreas ur- . 
banas y las categorías de Trabajador 
Independiente , Obrero y . Empleado 
como·las más numerosas.entre los jóve
nes . 

Esto significa la existencia· de miles 
de jóvenes que demnbulan diariamente 
buscando trabajo o que lo tienen en el 
campo de la info nnaHda'd. Asi', ser am
bulante, tener un "cachuelo" , pasar 
como "obre ro temporal" (categorías 
de ocupación juvenil más numerosas) 
no disimula la carencht de segu'ro social, 
de salario m (nimo, de estabilidad labo-

-Por: Antonio Cruz .Cubas · ral. El trabajo, siendo un· derecho so
cial , representa también la fonna prin-

. . .i ·\s. 
. ·. , \9,~ 
"El\ ue . . . . . e~s.1\wis. 
~ \S. eS\l · . · 
. ~ cipal de inserción del joven en la socie

dad. La negación práctica de su vigen
cia, equivale a negar para miles y miles 
de jóvenes u·n lugar productivo en este 
pa~. . 
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La Educación, un proceso 
excluyente · 

Según el Censo de .1981, los 3 millo
nes 443 mil jóvenes se desagregaban en: 

Inicial hasta 4º Primaria ( 618 mil): Se- · 
cundaria Incompleta ( 1 millón 2 mil) :· · 
Superior Universitaria ·c191 mil). La 
enorme diferencia entre los grupos de 
jóvenes que no temünan lá Educación 
Secundaria y aquéllos que acceden a la 
'Universidad, ilustra n(tidamente el ca
rácter excluyente de este proceso. . 

. Ert esta restiicción, los aspectos ma
teriales juegan un rol import ante. Tener 
recursos económicos es condición in
dispensable para seguir en carrera. El 
egresado de la Secundaria no esta en 
mejores condiciones (reales) de conse
guir t rabajo que uno que no la termi
nó. El universitario no tiene ventaja· 
técnica frente al no universitario. En 
otras palabras, la educación es una pre
paración de escritorio, no para la pro
ducción, menos para el autososteni
miento·. 

Bienestar Juw~nil y Drogadicción 

El joven peruano encuentra que, ca
da vez más., su salud y la de los suyos 
está en riesgo, y sin amparo p reciso . 
Jóvenes con baja tolerancia a las fius
tracioncs son altamente susceptibles a 
diversos mecanismos de evasión, las 
Drogas, las modas y el "hreak" favore
cidos por una oferta generosa y/o una 
publicidad abundante, harán el resto 
de la faena . 

En los últimos 1 O años se ha incre
mentado el uso de drogas en el· país y 
se ha diversificado la procedencia so
cial, generacional y geográfica de · los 
consumidores; a esta prácticas se han 
incorporado crecientemente los est ra
tos medios y pauperizados de la.sacie .. 

· dad, niños y adolescentes. e inclúsivc, 
pobladores del Ande y la Selva peruana. 

La Iglesia y la Juventud. caminan 
,juntos · 

No se trat:a de una exageración, la 
.Pastoral Juvenil en el Perú ha demost ra
do una fuerza -organizativa y convo
cadora- impresionante . Los jóvenes a 
lo largo y ancho del país, van fortale 
ciendo su fe cristiana, madurando hu
manamente y encontrando..caminos de · 
solidaridad, diálogo y esperanza. 

Drogas, alcohol, modas, rifias y otros 
. mecanismos de evasión y/o agresividad, 
quedan progresivamente super;idos ; 
también la resignación, indiferencia o 
desesperación frente a la injusticia so
ciál y la violencia colectiva, y es que las 
comunidades eclesiasticas de base juve
nil constit1,1yen un camino de vida nue
va, de lucha por la verdad, la justicia y 
el amor para miles y miles de.jóvenes . 

En l~s comunidades cristianas juve
niles, sus integrantes aprenden a escu
charse unos a. ot ros, a expresarse sin te
mores, a decidir democráticamente, a 
practicar la solidaridad con el amigo y · 

. con el desconocido, en ellas afirman su 
derecho a 1a vida, al reconocimiento de 
su valor humano, a · la.aplicación crea
dora de su energía y de su libertad. 

Muchos testimonios pueden dar 
cuenta de esta verdad. Las conclusio-



La juventud enfervorizada en Mo11t<mico por la llegada de Juan Pablo JI 

· nes de una Jornada de reflexión donde 
participaron jóvenes de ]6 a 24 afios, 
señalaban: "Con la formación de la Ju
ventud Unida, nuestras vidas tienen un 
antes y un ahora. Antes no hemos sido 
conscientes de muchas situaciones y 

. problemas; las drogas, delincuencia, la · 
falta de trabajo, las necesidades del ba
rrio son realidades que hoy vemos con 
otros ojos y .otras ideas.' Estamos can1-
biando y nuevas actitudes. aparecen en
tre nosotros, sin embargo, esto no es fá. 
~il, para cambiar tenémos que luchar, 
pensar, reir y rezar" (Parroquia El Buen 
Pastor - Callao). · 

También las Universidades han de
mostrado ser un lugar masivo de con
vocatoria eclesial . . La Unión Nacional · 
de Estudiantes ·católicos (UNEC) y las 
Comunidades de. Vida Cristiana (CVX) 
organizaron en noviembre de 1985 su 
V Seminario Universitario de Estudios; 
el tema "Ser joven en el Perú de hoy." 
sirvió para que cientos de universita-
1ios reflexionen sobre su realidad y as
piraciones desde una óptica juvenil, 

"Los· universitanos 

catálíl os, han aprendido 

la fe de Cristo baJo la 
opdón pref erenc1,al po'r · 

los pobres" 

·eclesial y popüllu: Algo más, el pasadc 
debate sobre Teología de la Liberación 
propició en las Universidades de ·San 
Marcos, ·católica, Ingeniería y Villareal, 

· concurridos paneles y exposiciones de 
sacerdotes y dirigentes laicos; viva in
quietud mostraron los universitarios al 
enterarse de los principales aspectos 
teológicos y bíblicos del pensamiento 

del Padre Gutiérrez. igual simpatía evi. 
denciaron ante afinnaciones que ratifi
caban la continuidad de la Opción Pre
ferencial por los Pobres, hecha por la 
Iglesia Latinoamericana y refrendada 
vigorosamente por Juan Pablo II en su 
discurso a los Obispos Pernanos (Roma, 

. 4de Octubre J984). 
Misas y peregrinaciones masivas tan1-

bién dan cuenta de la vivencia cristiana 
y religiosa de la juventud. En la Facul
tad de Medicina de San Femando (Li
ma) se realizan desde hace varios años 
Celebraciones Eucarísticas multitudi
narias, preparadas prolijamente por la 
Comunidad Cristiana Sanfemandina. 

En Arequipa, la réligíosidad popular 
ha hecho de la Virgen de Chapi un sím
bolo de la devoción mariana. La juven
tud· no es ajena a esta experieI}cia y así 
lo prueba el siguiente testimonio: "Lo 
mejor que hemos podido hacer hasta la 
fecha es .reunir alrededor de 20 mil jó
venes en una peregrinación al Santua
rio de Chapi, no vamos en pista ni en 
carro, caminamos cerca de 12 horas 
pero, llegamos contentos y antes de la 
marcha· tuvimos una Vigilia de prepara. 
ción (Encuentro Nacional de Pastoral 
Juvenil, 1983). 

Una relación igualit aria entre los jó
venes, su fainilia. y J~ comunidad , no 
puede surgir sino con diálogo: ~a bre
cha generacional entre padres e hijos y 
sus secuelas de incorn,presión y ruptura 
no. existirían si en el hogar se produje
ra una comunicación horizontal y amo
rosa entre. sus miembros. La inserción 
en el cuerpo social, gobernado por los 
adultos, sería menos frustrante si se 
atendieran democráticamente los re
querin1ientos del joven. Así, el diálogo 
resulta ser un verdadero pre-requisito 
que debemos practicar si queremos aco
ger verdaderamente a los jóvenes y sus 
legítimas necesidades. La Iglesia educa 
en la fé bajo la inspiración de Jesús, en 
la medida que hace del diálogo. un re.
curso pennanente , creador, democráti
co y unificador. 

Al mismo tiempo, la solidaridad es 
un valor clave. Tal vez porque falta tan
to en la vida adulta nacional ·el joven 
en vez de individualismo debe pracl 
car la solidaridad en una perspectiva de 
fé, esta -actitud es piedra de toque pará 
construir la espiritualidad a Jesús. Com
partir en la escasez es señal de abundan-
cia en el amor. · 

La solidaridad de voluntades y es
fuerzos,. de bienes materiales y,proyec
tos, de mtereses colectivos y persona: 
les, constituyen el camino de la.supera
ción del egoísmo y el surgimiento de 
una "nueva humanidad", especialmen
te desde los pobres. El joven que prac
tica solidaridad y la recibe, no agota ja
más su esperanza y su esfuerzo por ser 
más y afinn!li su dignidad . 

Los jóvenes son pues, un reto multi
tudinario frente a la crisis ·del país . y 
cualquier propuesta que busque :resol
ver con visión estructural y aliento hls
tórico los graves problemas nacionales 
debe tomar en cuenta sus. aspiraciones 
de desarrollo pleno con justicia social. 
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.Por: Víctor P¡;,tiño 

E n conjunto, este trabajo. está 
. dbesat rrotclladd? de und.a mdanera 

as an 1spersa, esor ena-
da, diríamos mejor; como los hechos 
mismos se presentan en la realidad. En 
primer lu·gar, una pequeña síntesis de 
Jo que significó la revolución juvenil de 
los afios 60 y su influencia en el Perú, 
un · rápido vistazo a ·la consolidacfon y 
desarrollo de un ·movimiento ·róckero 
nacional ·.y por 11ltimo, algunas· consi
deraciones sobre detenninadas ·opcio
nes juveniles de nuestra Llma, . que si 
bien reflejan un desarrollo .cualitativo 
de la conciencia juvenil, pueden lleva·r. 
en muchos casos, a peligr.osas y alienan
tes defonnaciones. 

Antecedentes Rockeros 

· En América Latina, el rock de los 
inicios del 60 representa la antítesis de. 
lo 'que el movimiento significa en EE. 
UU. o Inglaterra; allí se comenzaba a 

·gestar lo que ·más tarde sería el movi
miento contra cultura y el luppismo. · 

Micn tras · Bob Dylan y J oan Baez, 
con música y poesía, cuestionaban la 
clcshumanización de sus sociedades, de 
México a la Argentina se asume lo más 
insulso y hueco del rock. Enrique Guz. 
mán o Palito Ortega no eran sino los 
1i oi'los acdticos que cantaban al. "Bien
venido amor", "La plaga" o al "Amigo 
Pedro"·;. En Pero, el asunto 'fue similar, 
con ritmos go- go y twist, Pepe Miran
da y Git Moreno.tronaban con "La.Lo-

. ·cura" y "Mi Nonna mía", mientras 
que en el país sangrie11tos movimientos 
campesinos reélamaban Ref?nna Agra
ria. 

Estos movimientos musicales repre
sentaban a los '.'jóvenes buenos y uni
versitarios" como Los Do! tons; la ·ex· 
cepción resultaron ':Los Saicos'; espc
c (menes raros para tan acaramelada 
época que representaban una propues
ta radical con temas como "Ha muerto 

· el gato mayor•· o "Demolición", que 
ha pesar de ser la traducción de un ·éxi
to en inglés, e~presa un culto al rock 
agresivo y vidlento, más acorde con sus 

congéneres norteamericanos e ingleses. 
Los mass media limeños van a orga

nizar el "vacilón" juvenil; Panamerica
na, Canal 4 y la radio, instauran a par
tir de programas y festivales, a.la "nue
va ola" como la música "oficial" del 
país, mientras que en los sectores mar
ginales como Comas o El Agustino, los 

· jóvenés migrantes o hijos de éstos que 
'.' ... llegaban a Lima casi desamparados 
y se sentían agredidos por la (no tan) 
gran·ciudad. Sentían- temor, se pierdéi1, 
los estafan, les pasa de todo ... " 1 , .van 

· a ser incapacez de crear ·o participar. en 
movimientos de carácter reivindi~ativos 
o políticos mucho menos musicalés; 
sin embargo se sentirán· identificados 
con la "Cumbia", ritmo tropical ante·. 
·rior a la "Chicha". 

Beatles Cholos 

En el mundo, · del 65 al 70 fueron 
los afios de '!Paz y Amor"; épocas de 
los legendarios Beatles ·y Rolling .Sto
nes. Aquí en Lima, los Y orks, los Dol
tons .y los Shanes, llenaban los cines 
Excelsior, Pizarro o Perricholi en las 
famosas niatinales, imitando a sus ído
fos, cantando en mal inglés o ·c~stella
n.o y ·Concitando la atención de joven- · 
·citos de barrios bajos y medios . . 

Mientras algunos jóvenes lin'leños , 
imitando a los luppies de las .grandes 
urbes,.se instalaban en comunidades de 
Santa Eulalia pregonando el ·"Peace 
and ~ove" y el consumo de drogas, mi-

. llares de 16venes provincianos 1Jegaban 
de todas partes fom1ando barriadas. 
Caso patético sobre lo· que debía recla
ma.r la juventud del país, ya que elPerú 
no vivía una• guerra, ni Lima .era .una 

: infernal ciudad .como Londres:¿; Los · 
Angeles .. 

A pesar de ·todo, de· esa época datan 
grupos como Ayllu o Pqlen, que fue . 
ron los pioneros en-el Pero en difundir 
el rock ·c.on elementos andinos. Que-

. . dan para la historia canciones -como 
"E.ruja del Titicaca". Cuando Velazco 
en el poder expulsa a Santana, los radi
cales izquie.rdistas universitarios apo
y.o.n la medida· de quien consideraban, 
era un "fascista". Paradójicamente, es 
Velazco quien recurre a la música para 
generar todo un movimiento juvenil de 
apoyo a su régimen. Recordemos el fes
tival de Agua Dulce, donde llega lo me
j9r de la música de protesta latinoame
ricana (Inti Illimani, Víctor Jara, Mer
cedes · Sosa), los festivales Inkarri; lo 
que conllevó a que un encuentro dejó
venes ·en Huarnpan 1· tem1ine con la 
creación del "brazo auxiliar de la Revo
lución Peruana", los cuales a ia caída 
de Velazco ·se organizan·an en grupos 
de tendencia izquierdist~. 

La década del 70 es de We all Toge. 
ther, Trafic Sound y las canciones. en 
inglés ál estilo de Paul Me Cartney; 
son las "fiestas sicodélicas" las que per. 
miten democratizar la diversión juvenil 
desde Comas a MirafJ.ores, · mientras 
que por el puerto 'del Caliao llegaba la 
Salsa, y en el mundo la fiebre del "dis
co" encandila a la juventud al mismo 
tiempo que jóvenes rel)eldes ingleses 
de barrios obreros confonnan bandas 
"Punk'' y surgen grupos como The 
Clash y Sex Pistols; en EE.UU., como 

· .respuesta a la insulsa "disco music ' ' y 
al movimiento del punk, nace la "New 
Wave". 



Esas eran épocas negras del rock en 
el Pe rú; los grupos tocaban en su tota
lidad temas en inglés sin ningún tipo 
de creatividad y calidad musical, sin 
embargo, algunos grupos sin llegar a 
aventurarse a componer e interpretar 
música en castellano, tocaban rock pro
gresivo de Jetro Tull, Yes, King Crim
son, etc. con aceptable nivel musical, 
pero, eran los meúos. 
· En las postrimerías de los 70, el país 
se encuentra convulsionado por una 
creciente · lucha an tidictatorial que in
volucra a vastos sectores de la sociedad. 
A diferencia de Argentin¡i, donde. el 
rock se constituye en un elemeilto vi. 
tal de resistencia popular frente · al ne
gro avance de la dictadura nülitar, aquí 
en el Perú no logra cumplir esa análoga 
e-histórica función, fueron los jóvenes 

· organizados en grupos de música fo]. 
klórica quienes se enfrentan .a la dicta
dura militar' agrupados bajó nombres 
con reminicencias andinas~ Haravicus, 
~~antu, Puka Sallari; virlyulados estre
chamente a partidos de izquierda: 
Amaru, Tiempo nuevo y Vientos del 
Pueblo. La lucha que desarrollaron en 
Jo cultur2).1 fue . .intensa, aunque el 
n ivel de creatividad -a excepción 
de Amaru- tue mínimo. 

Los 80 son del rock. De la Católica 
surge Canto Rodado tocando un Folk 
Rock de-excelen te calidad, pero es con 
Fragil-Dulude cuando podemos afir. 
mai· que el rock se pone los pantalones 
largos, con letra y música de un mayor 
nivel y qúe tambÍén se reflejó en loco
mercial. Con ellos se inició el movi
núento denominado "Música Urbana" 
y que tuvo en w1 fes tival o rganizado 
en el· Teatro Montecarlo en 1983, su 
mayor grado de orgaiiizaciórÍ y difu
~~- . 

Allí se dieron cita el rock de Frá
gil, el jazz con Camaleón, afro con · 
Chonducos y la trova de Escobar, Sus. 
ti, Vidalón y Susana Baca. 
Por esa época surge el rock subterrá
neo (Durazno Sangrando, Leuzcmia), 
mientras que los viejos rockeros, conw 
Pa:( y Duweto, entre ·otros, seguían cu 
la onda del inglés y producciones in : 
trascendentes. 

En la actualidad se dice que en el 
Perú el rock se ha convertido. paulati
namente ·en la v.oz de la juventud~ lo 
cierto es que un buen sector ·de jóvenes 
de las urbes ha encontrado su 'identi- . 
dad en el rock, en nuestro propio idio
ma y con nuest ra .particular problemá
tica. Es as í que al10ra encontramos una 
verdadera eclosión de grupos rock fu. 
sionados con expresiones musicales 
propias de nuestro folklore, tanto a11-
<lino (Del Pueblo del barrio), conw 
afro (Miki Gonzáles) y, con una p·arti
cularidad remarcable , ·1os grupos de 
rock subterráneo (Leuzemia, Narcosis, 
Zcuela Cerrada, entre otros), quienes a 
diferencia de los anteriores, se declaran 
Punks, p roclaman la anarquía y buscan, 
más que la calidad musíca), difundir UJI 

mensaje que aboga por la abierta "Des: 
trucción del sistema". 

"".-... ,. ;.,> ~ 
J:,r¡ ~! 1:6cl/'subtcrrá¿1qo S(! advie1:té_un.af'án de·repmducir r.:staeótipos.de 
los 1ove1zes de los.fJa zses mdus tnaliz.ados. · 

''Un buen sector de ióvenes 

ha encontrado su identidad 

en el rock cantado en su 

Retos y tentaciones de nuestra juventud 

Saben:ios·que el lúppismo, el punk y 
otras manifestaciones de la "cultura ju
venil'' en los países del "centro" (ma-. 
nejaremos las categorías de la CEPAL 
que define a los países industrializados 

. como los del "centro'' y a los países en 
vías de desarrollo como los de la "peri- . 

, feria"), son fruto de su acelerado .desa
rrollo económico; perfeccionainiento 
tecnológico y el papel <le las m ass me
dia apresurando el consumo, sino pre
guntémonos como pudieron pennitir
se los jóvenes del 60 generar su propio 
movimiento, fue tan sólo por haber te
nido la posibilidad de ser unidades co
merciales independientes que genera-

.prop· io ;d;oma· , .Y. que ~efle_¡;a ban el consumo de mercancías propias 
" " ' ' de su "cultura", (discos y modas, por 

su propia problemádca': _ 
ejem.). Rock y comercialidad nunca 
han sido antagónicos, además, los movi

(Pasa pág. 44) 
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·G·. eneralmente las obras inter- · 
prctativas más relevantes de 
los intelectuales peruanos se 

escriben en lo que se llama la madurez 
de la vida, aproximadamente entre los 
cuarenta y sesenta ru1os. Sin embargo, 
resulta sintomático que en el caso de 
los historiadores peru.anos -ello ·no sea 

· necesariamente válido·. En efecto, las 
obras más reiev;intes en este . campo 
provienen ele personajes recién egresa
dos del ,claustr.o sanmarquino; concre
tamente .podemos mencionar que hay 
una juvenil madurez estudiantil que · 
debemos recordar y tratar de compren· 
der. 

El ,joven Riva-Agüero 

;scribe: Víctor Peralta Ruiz 

Pocos personajes pueden ser clara
mente ·abordados -.desde una perspecti
va. dualista a partir de . sus obras, pero 
en Riva Agüero resulta fácil plantear 

. os·. 
.,,0,-rc es 

C:9,1\ ~). • 9,00"f 
P ·sto~ . .. ,s \\.\1 es s~ . . o~et\! . 
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) tal mirada. Basta recurrir a una fecha: 
191 O. Hasta ese áfio el joven Riva
Agüero, un estudiante ele la facultad 
ele Letras de la Universidad de San 
Marcos, pµ cdc vanagloriarse de haber 
inaugurado los derroteros tanto de · la 
interpretación de la literatura en el 
Perú con una tesis .escrita en J 905 
(cuanc)o apenas tenía 20 años) como, 

Jurge Basadre 

, fundamentalmente lo hada cinco años 
desp~és, desde la perspectiva histórica, 
·con su tesis de doctorado "La Historia 
en él Perú" . A partir de entonces el 
Riva-Agüero de la madurez cronológi
ca : estará lejos .de representar la .pro
·ductividad intelectual de ·su juventud. 
Aquí los términos han quedado .inver
tidos, la juventud madura de este per
sonaje ha transitado hacia una madu
rez de adolescente, de· dudas y retrac
taciones. Al joven Riva-Aguero está 
unido San Marcos. Este hecho se ma! 
'nifiesta en 'las . palabras finales de la 
"Historia del Perú", cuando reclama 
de ella la laboriosa tarea ci.e forjar una 
conciencia nacional a través de su con
versión. a una tribuna de discusión y 
elab0ración de una genuina hlstoria del 
Perú. · E!1 el admirable prólogo que 
Jorge Basadre hace a la última edición 
de esta obra, señala en dos aportes el 
contenido intrínseco· de aquella; pri
mero el aparecer como precursora de 
un género como es el de la historia de 

. la historiografía y a su vez introducir, . 
dentro del inventario de historiador.es 
que escriben sobre determinadas épo-

. cas dél Perú, la discusión y opinión 
personal sobre las referidas. etapas his
tóricas, es decir un inventario hísto: 
· riográfico pero · con problema his_tóri
co . Tan solo por estos dos aportes 
puede comprenderse el porqué \ · su 
obra aún perdura e incluso en muchos 

· tramos de la misma no es superada. Pe
ro niás import_ante y admirable resulta 
ser su intento de utilizar la historia pa
ra saber quiénes ·somos y de dónde. ve
nimos, la 'búsqueda de la. causalidad 
en .la historia. · · . . 

En 'este punto queremos compren
der cómo .un joven estudiante de ran
cia estirpe aristocrática puede hacerse 
tales tipos de interrogantes y propues
tas. La respuesta nos la da la propia 
institución sanmarquina. Ya desde fi. 
nes del siglo XIX. ella vuelve a ser el 
medio intelectual desde donde partan 
-los ,proyectos nacionales de la aristo
cracia plutocrática peruana, ahora el 
instrumento para comprender al Perú 
no será tanto la interpretación geográ
fica, del siglo XVIII, o la jurídica po
lítica, propia del siglo XIX, sino el te
rreno de la interpretación histórica. 

· del que es precursor tanto. Gonzáles 
Prada; a través del Círculo .Nacional. 
como Javier Prado en la aristocrática 
San Marcos. La obra de Ríva-Agüero 

· no hace sino culminar los intentos en
tre fallídos y desconcertados, de 
una clase dominante que intenta con· 
vert.írse en dirigente, y les señala el ca- , 
mino de la historia no sólo para com
prenderse sino para comprender el pai.; 
en general. Riva-Agüe~o, a través de su 
interpretación histórica llegó a percibir 

. que el pasado peruano no era sólo el 
pasado de la aristocracia peruana, aun
que aún estaba lejos de intuir quienes 
eran-los verdaderos personajes que ha
cen la historia. Para él era fundamental 
que la clase dominante peruana com
prendiera sus carencias y deficiencias, 



la pérdida de alternativas a través de 
una lección de la historía del pasado 
peruano. Indudablemente el medio ins
titucional sanmarquino , positivista, 
aristocrático y conservador, condicio
nó al joven R.iva-Agüero y su mensaje. 
La realidad peruana le haría volver de 
inmediato a un largo auto-exilio y de
sencanto , posteriormente a una fer
viente militancia reaccionaria desde 
donde poder entender a un grupo aris
tocrático que ni siquiera atina a con
vertirse en una clase solidaria. Del jo-

· ven Riva-Agüero historiador, al madu
ro militante fascista hay un evidente 
tramo regresivo, que refleja también.la 
lenta pero evidente decadencia y crisis , 
de la aristocracia en el Perú y en San 
Marcos. 

El joven Basadre 

En 1929, el añO de la gran cns1s 
mundial del capitalismo y de la caída 
del gobierno de Augusto B. Leguía; en 
San Marcos se inaugura el año acadé
mico con el tradicional discurso de 
apertura el que toca hacerlo a un jo
ven profesor, apenas de 25 ·años, Jor
ge Basadre. Bajo el -título de "La 
multitud, la Ciudad y el Campo en· la 
Historia del Perú" por vez primera se 
incorporaba dentro del proceso histó
rico peruano al conjunto de la pobla
ción anónima. Basadre representaba al 
conjunt o de sectores mesocráticos eri· 
gidos durante el rP-gimen del oncenio 
y que ser~an los más ·afectados con la 
crisis que se avecinaba. En la univer
sidad de San Marcos la tradicional aris
tocracia, que había dejado R.iva-Agüe
ro, era totalmente desplazada por estu
diantes en su mayoría provincianos 
que comenzaban ya a .copar los pro
pios puest os 'docentes. En 1929, luego. . 

. de experimentar una serie de reformas 
· promovidas por estos sectores emer
·gentes, San Marcos tenía otro tipo de 
comando y otras miras. El discurso del 

· joven Basadre no tenían como persona
jes centrales ni al constructor de la lla
mada Patria Nueva ni a ningún parien
te de los poderosos funcionarios de 
entonces. Era en. realidad más que una 
manera de enfocar la historia, una crí
tica implícita de sectores sociales que · 
necesitl!ban encontrar un espacio polí
tico nacional . a costa de la que tradi
cionalmente habían promovido las al

,tas esferas aristocráticas dominantes. 
La institución sanmarquina era el te
rreno propicio para comenzar a reela
borar y repensar la h istoria. El hecho 
que Basadre denominara "multitud'' 
a la masa del pueblo pal'.tícipe en las 
jornadas y efemérides de nuestra his
toria, quería significar que por el mo· 
mento aqlJella manera de reaccionar 

. amorfa y espontánea ha.bía sido en 
gran parte propiciada por. la inefica
cia de los sectores dominantes para 
conformar una sólida nación y comu
nión de int ereses. Basadre no se limita
ba en este discursó a hacer un recuento 

''Las obras más relevantes 

en el campo de nuestra 

historia, provienen de 

personaJes recién 

ef?resados del claustro 

sanmarquino: R iva· 

A14üero .Y Basadre" 

los~ de la R1va Agi.'ieru 

cronológico, en lo que denominó 
·colofón sobre el país pr-ofundo' llegó 
admirablemente a relacionar al proble
ma de la evolución histórica de la ciu
dad, el campo y' la multitud el proble
ma de la existencia mil,ma del Perú co
mo Estado (país. legal) o como nacio
nalidad (país profundo). Su discurso 
iba contra una historia del Perú que 
se escribía como historia del Estado. 
había que intentar hacer una interpre
tación histórica de la 'nación' , aunque 
ella aún no tuviera -tal contenido.y sea 
má~ formalidad. Basadre presentó al 
Perú inicialmente como un problema 
que había sido ocultado por las clases 
dominantes abocadas sólo a ensalzarse 
"ocultando tras los árboles el bosque" . 
como ,gustaba denominar tal forma d.: 
historia al joven Basad re. 

La labor histórica juvenil de R.iva
Agüero y Basadre en dos contextos 
temporales diferentes, con distintas 
fonnas de expresión, la primera me-

. <liante tesis y la segunda mediante un 
discurso, tienen sin embargo una simi
laridad qué les confiere nrecisamenfe 
el carácter de obras maduras, en las 
dos épocas el medio sanmarouino par
tícipe permanente de la escen;i oolíti
ca nacional. A partir de entonces San 
Marcos ha dejado paulatinamP.nte de 
fig11rar, con aportes v propuestas, en la 
escena -del debate del problema nacio
nal, será oor ello que no hay más his
toriadores jóvenes con maduros plan
teamientos . . 
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'JAA • ' :M--AA 
. . T~{~ f,Nv.tvrll'V.I .. . 

Por: Blanca Figueroa 

desiÍusionada: ¡ a pesar de la democra
'Cia de' la reunión no se había confiado 
en la voz de las jóvenes ni siquiera para 
fonnular un "gracias" a su manera! 

Creo que cuandó uno se atreve a ha
blar por otro, en este caso por las jóve
nes Sruunarquinas, puede no interpre
tar adecuadamente lo que hubieran 
querido decir, o, Jo que sienten que 
son ellas, su realidad, sus problemas.
Pero ¡,de qué otras jóvenes peruanas 
cabe que se hable aquí? ¿de las can1pe
sinas, domésticas, vendedoras ambulan
.tes'! o ¿extender lo escrito a estudian
tes de otras universidades'? 

Cuanto más amplio el tema del artí
culo -es menos riesgoso de cometer 
equivocaciones, o de despertar discre
pancias. As1· y todo, quisiera escribir 
sobre algunos-puntos que creo tipifican 
a la Sanmarquina de hoy. 

· Si pensamos que en todo el mundo, 
en condiciones de ,pobreza las familias 

\JsS.· , ~Qú~~s 
S lo. ~ . p,cfieron dar l• opción de estudiar a .J:\...l-~ los hombres pues se asume que ellos 

· ~ mm'ltendrán una familia~ el hecho de 
. · · so.stencr a una hija en ·Sán Marcos im-
,3 ·e·b. o plica que los padres tienen confiru1za U. en sus posibilidades de logro profesio-

nal. Se trata por tanto de familias más . 

·.e uando me pidieron que lclicíe
ra un artículo para "La aso

.na" sobre la mujer joven, me 
sentí halagada y al mismo tiempo teme
rosa de que lo que escribiese resultara 
irrelevante en medio de toda la lit.era· 
tu ra que existe hoy día sobre la situa
ción de las mujeres. 

Con motivo del fin de la "Década 
de la Mujer" en 1985, y especialmente 
por tratarse. del ''Año .de la Juventud", 
se incidió en estadísticas comparativas 
sobre la situación de.las mujeres jóve
nes. En la reunión r~gional (previa a la 
de Nairobi) de la América Latina y El 
Caribe, que se llevó a cabo en La Haba
na, un taller fue dedicado a discutir los 
problemas de las jóvenes. En este .gru
·pO, formado mayonnente por mucha
chas nicaragüenses y salvadoreñas, se 
vió. como los problemas de las jóvenes 
en está parté del mw1do eran iguales a 
los de la población adulta pues rápida
mente se perdía la condición "adoles
cente" al contacto brutal con la pobre
za, la opresión e inclusive la guerra. · 

El grnpo del taller representaba a 
las mujere.s más politizadas y compro
metidas con su realidad y por lo tanto 
su versión era también parcial pues 
omitía a una gran-masa alienada por el 
consumismo. En la reunión plenaria, 
para dar realce a la presencia de estas 
muchachas, una de ellas leyó un párra
fo de agratkcimiento ¡que le había si

. do dado ya redactado por la responsa
· ble internacional del evento.! Me sentí 

modernas .en el sentido de pensar que 
no va a ser un despe rdicio invertir va·
rios aflos más en educar a una hija . Sin 
embargo, alumnos y ·alumnas de San 
Marcos carecen de ese .bafio superficial 
de cultura al que tienen acceso las cla
ses media y alta por su más fácil con
tacto con lo que se considera "valioso": 
lo americano o europeo. Lo que ellos 
traen, las. costumbres andinas de sus 
padres o de ellos mismos, tiene que ser 
encubierto para acriollarse y sobrevivir. 

Pero las mujeres están en mayor des
ventaja; para ,lograr destacar ante los 
ojos de lds ¡:ítofesores su rendimiento 
deberá se excepcional y, aún así, la 
gran mayoría de estudiantes que alcan
cen a ser ayudantes de cátedra serán 
varones. Es que la Sanmarquina "no 
tiene voz". Ella viene de una familia 
.donde al padre no se le discute~no es
tá acostumbrada a.expresar y defender 
sus diferencias y en la universidad, igual
mente, se muestra disminuida frente 
a sus compafieros, los que además van 
teniendo m:!I oportunidades de "ali. 
menarse"·. y tener más "experiencia de 
vida", y así, aún cuando en general las 
mujeres puedan obtener las mejores no. 
tas no suelen hacer carrera académica 
al interior de la universidad. Y si su ex
pectatjva es la posición que obtendrán 
al salir de la universidad, pronto se _dan 
cuenta que hay otras caract.erísticas, 
señales de un mejor status socio- eco
nomico, que harán que esos pocos 
_puestos de trabajo sem ocupados por . 
,1as egresadas de las universidades.partí. 

culares. 

. Algo que actúa en contra de la San
marquina y su posibilidad de surgir es 
que su propia autopercepción es de des
valorización. Ellas, tanto como los varo
nes, tienen ihternalizados los patrones 
de belleza presentados pcr los medios 
de comunicación: Y no es sólo que ella 
no pueda vestirse a la última moda·por 
falta de medios económicos, sino que se 
siente en posición de inferioridad fren
te a esas mujeres de otras.clases .socia
les que además sólo rara vez estudian 
en esta universidad·. San Marcos no se 
piensa como un lugar para encontrar 
marido y c;unbiar de status (para lo 
que si se ingresa ep otras universidades). 
Además, las relaciones heterosexuales., 
llámense en romances o simplemente 
relaciones -sexuales, son·vividas más bien 
furtivrunente y a escondidas. Los Sa.n
marqu.inos son conservadores, fo1ma
les, maclústas, provincianos. A veces 
un escándalo en los donnitorios, o el 
tradicional estadio para los amantes 
clandestinos. Hay . una gran represión 
sexual en San MaTcos que emerge como 
acné juvenil en los grafitti de los bafios 
... y nada más. Las mujeres son las que 

· más sufren con esta represión porque. 
sienten que están en el borde de po4er 
ser . "la mujer mala" no sólo ante··}os 
ojos de. sus compañeros sino, lo que es 
peor, ante los propios.' 

Tampoco el feminismo echa rafees 
en las·Sanmarquinas. El discurso ferni
nista surge y se identifica como de la 
pequeña burguesía. Y aunque sus apli
caciones ei1 el Perú indican que hay un 
interés por llegar a las capas popúl'ares, 
su lenguaje resulta demasido violento 
para la Sanmarquina. Para ella és im
portan te por sobre todo el manto de 
logro académico ·que impone San Mar. 
cos. ¿ Cómo llegar a asimilar que un dis
curso donde el cuerpo y la sexualidad 
aparecen libres y gozosos va a tener re
lación además con Jo político y con un 
compromiso con los grupos marginales? 
Porque por otro lado la Sanmarquína 
sí se siente m·otivada para hacer ·a]go 
por lograr cambios sociales. lndudable
_ménte, a pesar de su casi nulo lideraz
go, ella quiere participar enfos ·cambios 
polfticos. Y pudiera ser que si es busca. 
da como "cúadro político" es porque · 
se piensa que las chicas son más idealis
tas y más manejables y que no tratarán. 
de reivindicar al interior de los grupos 
políticos un poder que no tratan dé' -::jer-
cer en ninguna otra área. · 

Creo que las Sanmarquir..as tienen 
un largo trecho por recorrer hasta lo
grar tener voz y liderazgo en la Univer
sidad. Porque el género sí tiene necesi
dad de señalarse cuando situaciones de 
desventaja se agudizan para detenilina
do sexo . 

Reconocer estos aspectos es necesa
rio si se quiere intentar lograr cambios. 
Y esa lucha para lograr una positiva au
tovaloración, relaciones heterosexuales 
igualitarias,reconocimient:o acad<!mico, 
!iderazgo y participación solidaria , os 
·un reto para las Sru1marq11 inus de hoy. 
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Por: Blanca Figueroa 

desilusionada: ¡ a pesar de la democra
'Cia de· la reunión no se había confiado 
en la voz de las jóvenes ni siquiera para 
fomrnlar un "gracías" a su manera! 

Creo que cuando úno se atreve a ha
blar por otro, en este caso por las jóve
nes Sanmarquinas, puede no interpre
tar adecuadamente lo que hubieran 
querido decir, o, lo que sienten que 
son ellas, su realidad, sus problemas_. 
Pero ¡,de qué otras jóvenes peruanas 
cabe que se hable aquí? ¿de las campe
sinas, domést icas, vendedoras rul'lbulan
·tes? o ¿extender lo escrito a est udian
tes de otras universidades? 

Cuanto más amplio el tema del artí
culo es menos riesgoso de cometer 
equivocaciones, o de despertar discre
pancias. Ast' y todo, .quisiera escribir 
sobre algunos puntos que creo tipifican 
a la Sanmarquina de hoy. 

· Si pensrunos que en todo el mundo, 
en condiciones de pobreza las familias 

~9:> . . . Q·~1~~s 
~ -s . p;efieren dar la opción de estudiar a 

. los hombres pues se asume que ellos 
mantendrán u.na familia~ el hecho de 

. . · so.sténer a una hija en sán Marco& im-3 ,e·b o plica que los padres tieRen confianza U en sus posibilidades de logro profesio-
nal. Se trata por tanto de familias más . 

.·e uando me pidieron que lúcie
ra un artículo para "La Caso

. na" sobre la mujer joven. me 
sentí halagada y al mismo tiempo teme
rosa de que lo que escribiese resultara 
irrelevante en medio de toda la litera
tura que existe hoy día sobre la situa
ción de las mujeres. 

Con motivo del fin de la .. Década 
de la Mujer'' en 1985, y especialreente 
por tratarse_ del ''Año de la Juventud", 
se incidió en ~stadísticas comparativas 
sobre la situación de las mujeres jóve
nes. En la reunión regional (previa a la 
de Náirobi) de la América Latina y El 
Caribe, que se llevó a cabo en La Haba
na, un taller fue dedicado a discutir los 
problemas de las jóvenes. En este . gru
-po, fonnado mayormente por mucha
chas nicaragüenses y salvadoreñas, se 
vió. corno los problemas de las jóvenes 
en está parté del mundo eran iguales a 
los de la población adulta pues rápida
mente se perdía la condición "adoles
cente" al contacto brutal con la pobre
za, la opresión e inclusive la guerra. · 

El · grnpo del taller representaba a 
las mujeres más politizadas y compro
metidas con su realidad y por lo tanto 
su versión ei:a tan1 bién parcial pues 
omitía a una gran.masa alienada por el 
consumismo. En la reunión plenaria, 
para dar realce a la presencia de estas 
muchachas, una de ellas leyó un párra
fo de agradecirniento ¡ que le había si-

. . do dado ya redactado por la responsa
· ble internacional del evento.! Me sentí 

t!·2 1...a Cas0.a·;.a 

modernas .en el sentido de pensar que 
no va a ser un desperdicio invertir va-
rios años más en educar a una hija. Sin 
embargo, alumnos y alumnas de San 
Marcos carecen de ese baño superficial 
de cultura al que tienen acceso las cla
ses media y alta por su más fácil con
tacto con lo que se considera "valioso": 
lo americano o europeo. Lo que ellos 
traen, las. costumbres anclinas de sus 
padres o de ellos mismos, tiene que ser 
encubierto para acriollarse y sobrevivir. 

Pero las mujeres están en mayor des
ventaja; p_ara ~ograr destacar ante los 
ojos de lot pi6fesores su rendinúento 
deberá se excepcional y. aún así, la 
gran mayoría de estudiantes que alcan
cen a ser ayudantes de cátedra serán 
varones. Es que la Sanmarquina "no 
tiene voz". Ella viene de una familia 
donde al padre no se le discute;no es
tá acostumbrada a expresar y defender 
sus diferencias y en la universidad,igual
mente, se muestra disminuída frente 
a sus compañeros, los que además van 
teniendo m¡!¡ oportunidades de "ali
meñarse " ·. y tener más "experiencia de 
vida", y así, aún cuando en gener.al las 
mujeres puedan obtener las mejores no
tas no suelen hacer carrera académica 
al .interior de la universidad. Y si su ex
pectatjva es la posición que obtendrán 
al salir de la universidad, pronto se .dan 
cuenta que hay otras caract.erísticas, 
señales de un mejor status socio-eco
n'ómíco, que harán que esos pocos 
,puestos de trabajo sean ocupados por . 
ilas egresadas de las universidades.partí. 

culares. 

Algo que actúa en contra de la San
marquina y su posibilidad de surgir es . 
que su propia autopercepción es de des
valorización. Ellas, tanto como los varo
nes, tienen intemalizados los patrones . 
de belleza presentados por los medios 
de comunicación: Y no es sólo que ella 
no pueda vestirse a la última moda por 
falta de medios económicos, sino que se 
siente en posición de inferioridad fren
te a esas mujeres de otras-clases .socia
les que además sólo rara vez estudian 
en esta universidad·. San Marcos no se 
piensa como un lugar para encontrar 
marido y cambiar de status (para lo 
que si se ingresa ep otras universidades). 
Además, las relaciones heterosexuales., 
llámense . en romances o simplemente 
relaciones-sexuales, son.vívidas más bien 
furtivamente y a escondidas. Los San
marquinos son conservadores, fo1ma
les, maclústas, provincianos. A veces 
.un escándalo en los dormitorios, o e! 
tradicional estadio para los amantes 
clandestinos. Hay -una gran represión 
sexual en Sru1 Marcos que emerge como 
acné juvenil en los grafitti de lós baños 
... y nada más. Las mujeres son las ql\e 

·más sufren con esta represión porque. 
sienten que están en el borde de poder 
ser. "la mujer mala" no sólo ante ··Jos 
ojos de. sus compañeros sino, lci que es 
peor, ante los propios.· 

Tampoco el feminismo echa raíces 
en las Sanmarquinas. El .discurso femi
nis ta surge y se identifica como de la 
pequeña burguesía. Y aunque sus apli
caciones en el Perú indican que hay_ un 
interés p.or llegar a las capas populares, 
su lenguaje resulta demasido violento 
para la Sanmarquina. Para ella es im
portante por sobre todo el manto de 
logro académico ·que impone San Mar
cos. ¿Cómo llegar a asimilar que un dis
curso donde el cuerpo y la sexualidad 
aparecen libres y gozosos va a tener re
lación además con lo político y con un 
compromiso con los grupos marginales? 
Porque por otro lado la Sanmarquina 
sí se siente motivada para hacer ·álgo 
por lograr cambios sociales. Indudable
mente, a pesar de su casi nulo lidera7,• 
·go, ella quiere participar en·los·cambios 
políticos. Y pudiera ser que si es busca
da como "cüadro ·político" es porque · 
se piensa que las chicas son más idealis
tas y más manejables y que no tratarán 
de reivindicar al interior de los grupos 
políticos un poder que no tratan dé' ~jer-
cer en ninguna otra área. · 

Creo que las Sanmarquinas tienen 
un .largo trecho por ·recorrer hasta lo
grar tener voz y liderazgo en la Univer
sidad. Porque el género sí tiene necesi
dad de señalarse cuando sitúaciones de 
desventaja se agudizan para detenilina
do sexo. 

Reconocer estos aspectos es necesa- . 
rio si se quiere intentar lograr cambios. 
Y esa lucha para lograr una positiva au
tovaloración, relaciones heterosexuales 
igualitarias, reconocimiento ncadémico, 
Jiderazgo y participación solidaria , os 
·un reto para las Sanmarquinas de hoy. 
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El Par/amento tiene en sus manos la decisión qe una Ley:de Promuc:iú11 
a la Juventud. 

PQr: Aldo Castañeda Contreras 

:E l anterior·~égimen Belaundista 
demostró poca preocupación 
por los destinos ,de la juven

tud, pues la "Mayoría'. parlamentaria 
Acciopepecista, no aprobó ninguna ley 

· en favor del sector más dinámico de la 
sociedad, más aún mostró su indiferen
cia cuando el Senador Enrique Berna

,les presentó un proyecto de ley sobre 
· Promoción Educativa Recreación y 

Empleo Juvenil, que pasó por las dur
mientes "Comisiones", sin saber hasta 
el momento nada-de el. 

Retomando la iniciativa, más algu
nos aportes importantes, el Senador 
Rolando Ames, presenta en noviembi:e 
de 1985 el proyecto de ley de "Promo- . 
ción de Juventudes", que;consta ele 67 
ar.tículos en cuyo primer Artículo re
conoce, que el joven es sujeto de todos 
los derechos, la sociedad debe partici-

par de las obligaciones del Estado en 
materia de promoción y protección al 
joven. Tal participación del conjunto 
de la sociedad se canaliza. según el pro
yecto de ley, a través del Instituto Na
cional de Juventudes, organismo des
cenlralizado que dependerá directa
mente del presidente del Consejo de 
Ministros. 

El Instituto se encargará de planifi
car, proponer, coordinar la ejecución y 
evaluar la política nacional de juventu
des; asf como, promover y facilitar la 
acción coordinada o conjunta de · las 
Instituciones Públicas o Privadas que 
participen en la cristalización de dichas 
políticas. 

El Instituto Nacional de Juventudes. 
contará con la colaboración y. coordina: 
ción de Empresas priv.adas, Organizacio
nes Juveniles de alcance nacional que 
afianzarán · el presente instituto. Den
t ro de las principales medidas propues
tas en este proyecto de Ley podemos 
destacar las siguientes: 

1 . Promoción del Empleo para los jó
venes, capacitación práctica. en los Cen
tros de. Trabajo y la fiscalización del 
cwnplimiento de 'las leyes laborales y 
los códigos de menores. 

2. Impulsar la capacitación labpral 
escolarizada y no escolarizada de la 
Población Joven. 

·3. Registro municipal de jóvenes de
sempleados ·a nivel distrital. 

4. La Coordinación con el Sector 
Privado y con la autoridad de trabajo 
para establecer planes concertados .en 
la ftjación de cupos anuales. 

5. Educación escolarizada y no es
colarizada. 

• 6. Apoyar las iniciativas surgidas de 
la población para la creación de las 

. "Casas de la Juventud" que serán cen
tro de proi11oción juvenil. 

7. La Promoción y Fomento de la 
Cul~ura comprende la producción 
artística en todas sus manifestaciones. 

Es importante señalar, que el pro
yecto de ley de Promoción de Juventu
des, ten~rá diferentes fuentes de finan
ciamiento . que le pe1mitirán cumplir 
con. los objetivos trazados . Entre estos 
podemos mencionar :los fondos que se 
Je· asignen en el presupuesto general de 
la República, los tributos especiales fi. 
jados ¡1or ley , las donaciones, rentas 
propias, recursos provenientes de las 
actividades vinéuladas con la educa
ción, la recreación; el deporte y asig
naciones municipales. Asimismo, con-. 
tará con una corporación financiera 
de promoción de !a juventud. 

Debemos manifestar que tan in1por
tante iniciativa incentiyará la participa
ción plena de los cuerpos intem1edios 
de la sociedad, que se pondran de pie, 
para la defensa de su patrimonio más 
productivo del país: La Juventud. 

El papel nonnal que juega la juven
tud en la sociedad, es el de dinamizar 
el cuerpo social, para ello, el Gobierno 
tiene que darle fa infraestructura ade
cuada, que le pemlita su desarrollo in
tegral y el reco,~_ocimiento inminente 
de su destino trascendente. 

La Casona 43 
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míen tos juveniles de esos ·a11os fueron 
asimilados por la sociedad· de consumo, 
pero, su inconfo1mismp. utópico pro
pio de sociedades -donde las riquezas 
materiales son gigantes, eri comparación 
con los. países periféricos, hicieron que 

·· sus luchas fueran por el hallazgo de 
paz;.amor, libertad y vida comunitaria. 

¿Podía ser. trasladada esta experien
cia al Perú?, los jóvenes que la asumie
ron en la década del 60 y '11uyeron" a 
_fom1ar comunidades lúppies a las afue
ras de .Linla encontraron en su camino 

. a millares de migran tes · que llegaban 
desde la sierra para instalarse en cual
quier .~erra! de Lima sin cqmprender la 
actitud de estos jovencitos, que huían 
de comodidades que ninguno de ellos 
poseía. · . 

·P.or eso resultaba a todas luces ab
surdo que. estos jóvenes hayan imita
do a sus contemporáneos de California 
o Nueva York. En la Actualidad, nue
vas fonnas de rebeldía juyenil de los 
países del centro pretenden ser asumi
das por jóvenes-peruanos que· adoptan 
el punk,por ejep1plo. Rebeld(a e incon
fonnismo identifican a la juventud 
mundial; pero resulta complicado tras
ladar la respuesta juvenil de un sistema 
·a otro. 
. ·En sociedades industrializadas, des
humanizadas y automa~izadas, con Es
tados eficaces ·qué no dejan paso a la 
espontaneidad (películas como "Bra-

''El llamado del rock ''sub 

único .mar¡;final, . cuando la. . . 

cidos ,. con "jóvenes" que. se conside
ran así;no por la edad, sino por que · 
aún siguen dependiendo de los padres, 
es casi utópiqo que se pueda crear una 
"cultura juvenil". En nuestro país la 

t.erráneo" pretende _ser el . .marginalidad no puede ser una condi-
ción exclusiva de los jóvenes, la cuestión 

mar¡;flna(i,dad también . , .. no es ·cronológica, ambulantes, campe-
__ .;_ ______________ :' sinos, desocupados, etc. tá.1ribién son 

la tienen los .ambulantes, matginales Y necesariamente 1)0 son jó-
venes. 

· d · ·· A. pesar de lo inlportante que resuJ. 
car,:ipesinos. esocupados ... " ta el florecimiento de jóvenes musicos 

· · · ' · .. ''subteiráneos" con aptitudes de abier. 

zil'' o "El Proceso" son ilustrativas); 
donde hasta los partidos de izquierda 
son base fundamental del Establish: 
men t y toda solublón poHtica és una 
quin1era; el llamado a la anarqufa pue
de ser una opción para los ·jóvenes de 
dichas :;ociedaclcs, pero, resulta un po- . 
co difícil pregonar dicha anarquía en 
países como el nuestro, donde de por 
sf las instituciones tienen como común 
denominador el caos, la anarquia. Don
de la ~ali~n o la protesta no puede ser 
moral, como en Europa,· sino descama
dmn ente material por alimentación, tra
bajo, salud, educación, etc. 

La marginalidad ele los jóvenes <le 
.uno y otro sistema son totalmente di
ferentes, los del "centro" pueden vi
vir su "cullura'' consumiendo música, 
ropa, viajes, ele.; en sociedades de pe
riferia, con mercados de lrabajo redu . 

ra disconfonn.idad y crítica aI·sistema, 
a pes·ar de haber luchado y creado un 
circuito alternativo al circuito comer . . 
cial, de haber despertado algún senti
miento en- detemunados sectores juve
niles antes acríticos e indiferentes se 
advierte un empecinado, afán en repro-

. ducir esteorotip0s de los jóvenes de los 
países industrializados. Aquella: rebel
día de vivir buscando el placer inmedia-

. to como parte de una lucha moral, que 
resulta absurdo trasladarla al Perú del' 
no trabajo, ham bre y miseria,y donde 
el papel del joven no puede de ninguna 
manera ceñirse a la busque da del placer 
indi:vidual o gregario, absurda idea, tan. 
to como aquellas palabras de cierto mú
sico'-.de rock subterráneo tratando de 
resunúr los ideales de su gesta ante-las 
cámaras de televisión: "sexo, trago y 
rock and roll". 

1 C.I. Degregori, 'Revista "Propuestos para el 
desarrolló~ Nº 7, ANC. 
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Alberto Flores Galindo: La utopi'a andina 
Osmar Gonzáles: El MERCURIO PER UANO y la dere.' 
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a veces exageran en su adhesión. a las 
causas presidenciales, olvidando que si 
no se establece un equilibrio de pode
res y si no se respeta la autonomía de 
las instancias democráticas, el sistema 
corre peligro. · 

Desde un punto de vista psicológi· 
.. co el gobierno tiene logros indiscuti·. 

bles ha penetrado la~ conciencias del 
pueblo y ha logrado su adhesión, al
go que _es indispensable a todo gobier
no. Ningún gobierno con un sentimien, 
to popular en contra·tendrá éxito: fue 
el caso, por cierto, del gobierno ante· 
rior, que.no supo despertar el fervor ni 
el entusiasmo que sí ha despertado el 
gobierno de García. · 'Pero el inconve
niente de crear t antas expectativas es 
.obvio: ojalá que.el esquema de control 
puede relajarse paulatinamente y con 
criterio pragmát ico porque, si no, el 
.mercado será escenario de las primeras 
desiluciones políticas del. püeblo p·e
ruano ... · . 

Es preciso aclarar que quienes est:i
mos situados en una oposición .cons
tructiva al gobierno aprista, queremos 
que García termine su · mandato sin 
cortapisas y .que tenga todo el éxito 
del mundo, algo que los opositores 
destructivos del gobierno -Sendero 
Luminoso, algunos reaccionarios ter· 
mocéfalos, uno.que otro pasquín recal
citrante- no quieren en absoluto. Es 
import_ante para un gobierno tener. una 
oposidón coherente y constante, no 
tan incendiaria como la tuvo el gobier
no anterior pero sí t an grande . Veo 
con preocupación, s~ embargo, que la 
oposición al gobierno. aprista es peque
ña e indigente en lo que á ideas respec
t a. Veo , también, que muchos medios 
de comunicación, temerosos·, de · 1as 
reacciones del poder y desconfiando 
de la tolerancia del gobierno aprista, 
prefieren callar o minimizar para no 
entrar en conflicto. Es peligroso que 
ello 9ure mucho tiempo, porque a la . 
larga :los perjudicados serán los medios 
que sí se mantienen ·independientes y, 
por cierto, el propio gobierno, que 
creerá que su política es perfecta y ca
rente de errores, acostumbrado a la ca
cofónica loa cotidiana que le profesan 
sus múltiples órganos · 

El clima político que ha desperta
do García es estimulante. Creo que su 
concepción del problema fundamental 
es equivocado y que lo irá descubrien
do poco a poco, a medida. que las reac
cines se vayan haciendo sentir. Espero 
que eri ese momento exista la suficien· 
te capacidad de enmienda y el prag
mat ismo necesario para actuar de 
·acuerdo a lo que pida )a realidad. Has
ta ahora, por lo menos, pragmatismo 
hay. Ojalá que, a la hora de ser. puesto 
a prueba verdade;:amente; ese prag
matismo sepa manifestarse aun si ello 
significa virar radicalmente. 
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el rumbo· a seguir, .evitando manipu· 
laciones, debe avanzar repitiendo al 
poeta "Caminante no hay .camino, . se 
hace camino al andar''. · · 

La juventud tiene. mucho que exi
gir a la sociedad y a las autoridades. 
Fundamentalmente, debe pedir aten
ción y · que nunca más sea· un sector 
descuidado. -Pero también . tiene .que 
exigir el cambio revo_lucionario que 
nuestra sociedad reqt1;iere, y la mejor i . 

manera, será con su propio testimonio. 
En.lo inmediato, corresponde al Es

tado el reto fundamental · de .frenar 
e invertir el proceso de deterioro de la 
calidad de vida de las mayorías. Así 
se atacaría la raíz de la problemática 
juvenil. En términos globales, el obj~
tivo e,s eliminar .la .marginación que su-

, fre la mayorí:t juvenil a nivel econó
mico, social, cultural y político; incor
_po~ándolo plenamente a l_a vida nacio
nal y ·.en calidad de . protagonista del 
proceso· de cambio . y desarrollo .del 
país. 

. En cuanto a la crisis de autoridad, 
cabe seña.lar que prácticamente ha sido 
superada ·con la instauración del·nuevo 

.· régimen; el cual dejó atrás el- desgobier· 
· no Y. el descontrol social precedente, 

restableciendo el principio de autori
dad. En suma, en la medida que la ges
tión .guben:amental favo rezca los inte· 
reses populares e imparta una profun· 
da moralización en el aparato estatal, 
la población acabará por recuperar la 
confianza y el respeto a la autoridad 
y esto repercutirá muy positivamente 
en la juventud. 

La crisis dé la familia, se. verá bas
tante paliada en tanto se superen los 
problemas de la calidad de vida y la 
crisis de autoridad. Sin embargo eso no 

es suficiente. El Estado tiene que ayu
dar a la refonnulación del concepto de 
familia, buscando reconstituir -el rol 
fundamental que le compete en la so
cialización,. formación y en la estabili
dad emocional del niño y del joven. 
Debe además, protegerla contra los in
numerables factores que amenazan su 
integridad. 

Cuando la familia cumpla efectiva· 
mente el vital rol que le compete ante 
el joven, se. habrá avanzado bastante 
en la superación de la problemática 
juvenil. 

Debe. subrayarse que no será posi
ble resolver el problema de la calidad 
de vida, la ·crisis de autoridad y la crisis 
de la familia, sino se encara simulta
neamente, la cuestión de la crisis ética. 

Ya que es fundamental, redefinir 
nuestras pautas de comportamiento,: 
decantar nuestros patrones valorativos . 

. Concordar la .rri.oral social y1::lá indivi
dual. 

La acción del gobierno, también es · 
muy importante para afrontar la crisis 
ética. . 

La· sociedad está urgida de institu
cines que contribuyan a combatir los 
valores. negativos presentes en los jóve
nes y que sepan hacerles reconocer 
y seguir los auténticos valores huma· 
nos. El Estado puede ser una de ellas 
y que adicionalmente de.be alentar 
a los demás. Es imoortante partir por . 
casa eliminando la imangén del tuncio
nario corrupto o corruptible. El buen 
ejemplo del funcionario gubernamen
tal es muy importante para el joven. 

El estado tiene que velar por el 
predominio de los valores 1:JOSitivos v 
combatir los antivalores estimulando 

··en · tal dire·cción al sistema educativo 
y a los medios masivos de comunica
ción social. La sociedad en conjunto 
debe contribuir .a revitalizar la con
ciencia moral dél joven.. . 

Finalmente, corresponde al Estado 
efectuar un gran esfuerzo en el ámbito 
cultural para superar el predominio de 
·los esquemas en¡¡,jenantes; propiciando 
el aprecio y la identificación con nues
tro pat rimonio cultural. Así se contri
buye a cimentar nuestra identidad na
cional, así como a que el joven se ubi
que mejor en su realidad; también así 
se impulsará la justicia social y el desa-
rrollo: . 

En resumen, Ia1juventud, el coniufü 
to de instituciones interesadas y el Es
tado han de confluir en una acción ar
ticulad·a y complementaria orientada 
a suoerar todo aquello que le impide 
realizar sus potencialidades humanas. 
Combatiendo las causas, eliminaremos 
la frustradón, la agresividad destructi
va, el escepticismo, la .pasividad, la an
gustia y el aturdimiento; reabriendo 
los cauces para la esperanza; la alegría 
de v~vir y. la realización integral del jo
ven. Será posible entonces 11n hombre 
nuevo y un sistema mejor. 

En la juventud reposa la posibilidad 
de un fu turo ·diferente y eso no puede 
olvidarlo el Gobierno. 
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Una can-ción 
.para San Marcos 

"Al principio fue la música" fue lo 
prímero que dijo. Era Alberto Corréz, 
cantautor argentino, considerndo por 
sectores .de izquierda como "un cantor 
de derechas" y por sectoi:es de derecha 
como "un cantor de izquierdas". Lo · 
cierto es que él estuvo el pasado. mes 
de noviembre en la Universidad de San 
Marcos, y allí 15 mil universitarios .de 
irreconciliables tiendas políticas comul
garon sin especulaciones al unísono de 

. ÚJS canciones. 
· Temas como ªA mis amigos", "Cas- . 

tillos en el aire", "Sabra y Cha.tila" o 
"A Daniel., un chico de la guerra" fue
ron coreadas. por los estudiantes san
marquinos, en una actuación sin prece
dentes al interior de esta universidad. 
''Fue simplemente hermoso·" señaló el 
cantor. "Lo más extraordinario úc mi 
Pisita al Perú, fue llegar a San Marco.,,. 

~regó con la naturalidad de los que 110 

ante ponen ninguna máscara a sus decla
raciones. "En mi anterior visita estuve 
también :1!11 -tina ú11i11ersidad, pero fue 
distinto. Realmente yo quena estar 
con la gente de ·san Marcos que no tie
ne artificios ni hipocrec1as" afim1ó. 

Conversar con Alberto Cortéz fue 
una experiencia envidiable. La lucidez 

· política expresada en cada una de sus 
respuestas, no dejaba lugar a dudas: es
tábamos ante un revolucionario huma
no; aquellos que luchai1 por la transfor
mación más difícil el cual es el cambio 
en el espíritu del hombre. "Las cosas. 
deben cambiarse totalmente, o no S<J 
cambian" dijo refiriéndo~e al sistema 
de consumo en que estamos inmérsos. · 
"El capitalismo es muy inteligente, por 
eso neutraliza hasta las man~festacio
nes culturales. Sin embargo, para eso 
están ustedes; los universitarios; quie
nes mai'iana tendrán la responsabilidad 

de manejár los destinos de su pa(s y del 
mundo" continuó diciendo. 

Cortéz estuvo en S:m Marcos, acom
pañado de cantautores peruanos, ofre
ciendo sus canciones a la juventud uni. 
versitaria. El eterno hilo en que se jun
taron pueblo y poesía, volvió a reen
contrarse aquel mediodía en la univer. 
sidad niás antigua de América . . "Este 
calor hu111ano es algo que difícilmente 
se puede olvidar" comentó al mirar las 
fotografías de la actuación que lomá
ramos el día anterior y solicitando que 
se las regalemos para llevárselas comó 
recuerdo. 

Inmediatamente hace reforenéia a la 
tr adición musical peruana. Cita a Cha
buca Granda, 'de quien fuera un gran 
amigo personal, y sus ojos parecen re
flejar aquel verso de·vallejo que dice: 
tanto amor y no poder hacer nada fren
_te a la muerte; "Cha bu ca es la mas gran
de é9111positora de este pats y una de 
las más grandes compositoras· de todo 
el mundo" afia.de. 

Nosotros queren:os saber más y pre
guntar de todo. Hablamos de los oríge
nes de la música, de la poesía juglares
ca, de su trabajo musical con textos de 
Lope de. Vega, Machado; Góngora·. Ca
da respuesta suya va acompaífada de 
una imagen lírica, Alberto Cortéz no 
solo canta poesía sino la habla. 

Nos comenta de nuestra revista, que 
le gustó "La Casona" y piensa que este 
tipo de trabajos son ·básicos en la.cons
trucción de una nueva cultura. Le da
mos un libro del.poeta Pedro Escriba
no; Cortéz hojea el texto y lee en voz 
alta un verso: "Este hombre nació de 
un garabato". "Es bello·: comenta. 
"El Perú -dice- es cuna de poetas y 
artistas. Esta es una deuda que también. 
te1zgo con ustedes, ya que soy 1111- eter
no lector ele Vallejo''. 

"Sin ánbar'go -agrega- no podría 
musicalizé temas de Vallejo. Es una 
idiosincracia en la que 110 me atrevo a 
ponei· la mano" El cantautor debe .te
ner una actuación en un par de horas y 

· nosotros no queremos cansado ; pero 
él nos detiene, no quiere interrumpir la 
charla. Hablamos de otras cosas, nos di· 
ce que espera impaciente las· composi
ciones de Rubén Blades en base a tex
tos de García Márquez. Confie·sa que le 
gusta la música salsa y los poemas de 
Jorge Luis Borges. 

"¿Harás alguna cancfón para el Perú?" 
preguntamos. _"Aún 110 --lo sé'· respon
de. "El Perú, para mí, es Vallejo y Cha-. 

· buca. Y aunque mis canciones no quie
ren dar nunca un cimbito local. creo te-
11er wia deuda con.este pais '~ 

"¿ Y una canción para San Marcos?'' 
''Esa deuda a Perü, por Vallejo y Cha· 
buca, ahora también es por causa de 
San Marcos '. : 

Al Perú le d.ebo lqf{ratitud·de con_ocera .Vallejo, 

-a Chabuca Gra:nda _y· a San Marcos. 
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Premio Poeta Joven 1,985: 

Un reencuentro con la poesía 

El pasado tres de enero, en.la Ciudad de Trujillo, se dió lugar a la ceremonia de pre
iniación del VI Concurso Poeta Joven del Perú, que cada cinco.aífos convoca la revista 
.Cuadernos Trimestrales de Poesla. · . 

Sin· lugar a dudas, este certamen quinquenal es el más importante evento literario·en· 
nuestro medio y donde las voces finalistas adquieren una voz consagratoria. Poetas co
mo Javier Heraud y César Calvo, ob.tuvieron este ga!ardón;dándose a conocer a través 

. de ·sus menciones honrosas a ·voces important(simas, como .fueron los casos de Luis 
.fiernández y Juan Ojeda . 

. En esta oportuniqad el Primer, y único, premio fu.e para Luis Eduardo Garcla, con 
su libro'~Dialogando ~I extravfo" siendo menciones honrosas Bethoven Medina Sán:·. 
chez, con su libro ,;y antes 'niegue· sus 'luces el sol"; Franco·Chico Colugna con "Pala
bras de amor";. y José Carlos Contreras con "Oraciones y Relatos del Éxcelentisimo . 
Cardenal Pakiniponty". · 

También obtuvieron menciones honrosas, los sanmarquinos Juan Carlos De La Fuen
te y Fernando Obregón Rossi,· estudiantes de Derecho' y Literatura, respectivamente. 

·. Ellos, una vez más, demostraron que Son Marcos es cuna qe poetas. · · 
Sobre esté evento, solo queda repetir una frase que el poeta y miembro del jurado 

· César Calvo, señalara e! dla de la premiación: "Desdo lo dócada del sesenta, no ha surgi
do en la poesía peruana, poemas tan humanos, tan omotivos, tan apasionados, y que· 
posiblemente no muestren virtuosismos ostilfstlcos como otros creadores contemporá
neos; pero que significan una vuelta a la litorotura,naclonal, del valor esencial de los sen

:tímientos del hombre". César Calvo, junto a Roynaldo Naranjo y 'Antonio Cisner.os/ 
fueron los integrantes del jurado. · · · · 
· Solo queda pues; dar paso a los jóvem:s poetas. En un númoro·monográfico dedica
do·a.Ja juventud,·son ellos los autorizados para hacer uso do la palabra (LA CASONA). 

· Luis Eduardo García, Premio 
''Poeta Joven del Perú 1985" 

i 

POEMA 

.Esas horas. de· asombro que se hicieron lejanas. 
El signo de un p.ez muerto en la arena 
y el estúpido·heroísmo de creerte un solitario¡, .¡ 
Nada te reprocho. · 
Te suscribo un pobre pensamiento. 
Para persistir: · 
mi madriguera . 
y .una miserable juventud·de sueños y poemas. 
Es mejor no reprocharte nada. 
1ü amaste el mundo extraño y los colu mpios , 
donde se mece mi corazón. · 
Donde se mece mi corazón en ruinas. 

' LUIS EDUARDO GARCIA (Chulucanns 1962), l'ocw Joven del Pe· 
ní 1985 con su libro "Dialogando el cxtrnv(o". lntcgró e l gmpo lite
rario ·"Ti~n-a Fi::mc", de donde se re tiró para acrivnr el " Gna¡io H;zO •: 
Acrualmente estudia Derecho y Ciencias Políticns en 111 Universidad 
de Trujillo. . 

CONTINUIDAD 

La misma calle y la odiosa alambrada del verano. 
La misma herencia peligrosa de vivir entre puertas 
y ventana,. 
La extraña obligación de peinarme, 
de acudir al elogio de.las sombras 
o calzanne en la miradá 
la tragedia freudiana de los diarios. 
Tomar el desayuno. Marchanne con un libro bajo .el brazo. 
Amar a los cipreses. Robar un lirio y gritar la ;mdacia · 

de algún verso.· · 
Escuchar un .disco antiguo y preguntar por el ho1>ario 

. de la dicha 
y tener en realidad'las ganas de decir que nada se d.etiene. 

. ¡ Ah,. horas terrenales, , 
irresistibles ve1jas reiteran tes que me legaron 

el odio y el amor, 
innumerables batallas donde camino amablemente 

vestido de pÓeta! 

., 

': .. El tradicional certamen literario cumplió 30 años. 

Dos sanmarq.uinos quedaron finaljstas" 
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TRÁ. TADO SOBRE EL PRINCIPIO DE LOS FENOMENOS 
SOCIALES Y CRITICA A LAS MATRICES HIPOTETICAS 
DE LA PSIQUIA TRIA/ Con hipótesis , conclusiones y tra-
tamientós · 

1 
El niúndo se levanta con terminología clandestina, 
con locura de gramática y oraciones del más espléndido 
.vtfrtigo dialéctivo ¡ Viva la sin razón! y el turbulento 
oprobio dibujado en las barandas (juventud que palpita 
día y noche en un inhóspito verano) de los•dedos fluyen 
febrilmente laspalabrascomo gritos :FMI -Viva el fenómeno 
nervioso de la sangre- "revolución calienté para rechinar 
los dientes'.' y la oscuridad -que es tremenda- a4herida a la 
lucha apabullante entre una vela y las paredes : Good bye : 
Arquitecto. · 

HIPOTESIS 

Fenómeno que cobra velozmente una gran cólera bru_tal 

CONCLUSION 
Delirium tremens : psicomanía revolucionaria. 
(según algunos renombrados estudiosos, enfermedad contraída 
por ciertos animales en vías de extinción, que padecen de una· 
éompleja com hin-ación de u topía paranoica,megalomanía 

· intransigente y sadomasoqu.ismo filantrópico). 

TRATAMIENTO 

Aplíquese masajes corpoi:ales de electroshock, antes y 
después.de las-'comidas, si es pqsible: cada 2 ó 3 minutos, 

· hasta_.cónsegU,it que las. c_onvulsiones desaparezcan 
totalmertt{ . . . . 

II 
... y flotan las g¡rrgantas como géiseres.o cráteres, 
y de la sombra se deduce a un anciano descalzo y es un 
monstruo de cuidado y es preferible destruirlo, sin ern bargo 
te -equiv.ocas -afuera los traidores- , la fogata de la sabidur ía 
pende · de UJl lÜlo - patria o vida--: desde joven nuestros pies 
y nuestras manos rozaron dulcemente el polvo de SAN "·· 
MARCOS. 

III 
Mientras depositas tu alforja en el Consejo y apagas la luz de 

.los relojes sonarán las sirenas como perros en desbande y una 
sutil voz de mujercita coreará los rasgos m'ás humano.i;de Vallejo: 
·"Yo nací un di.a en que Dios e_stuvo enfenno''y un arte.faéto·no 
ülentifi'?ado volará por sobre sus cabe'l as y arrastrará a los más 
osados al delii:io:ide un enfren tamiento,cuerpo a cuer¡rn y habrá 
gritos en la noche, gritos en la noche gritos en la noch~ .( 
y todo habrá acabado como siemprt' · . · 

IV 
La primera noche llorarán a los cadáveres - ''pero el cadáver 
ay , siguió muriendo"- sin embargo el éxito absoluto en la 
resurrección estará en cantar la segunda parti tura de la CIA 
y p render fogatas en los cuatro puntos cardinales para 

-~.huyentar a los malos espíritus y alcanzar el colapso de la 
müsica, gritar hasta el hartazgo, leer las teorías filosoffcas 
de la·más noble concepción materialista. 

("Una n1ateria sin vida es impensable. Incluso los 
cadáveres están dotados de sensibilidad, y capaci

tados para la emoción") · 
y por último, cuando esté todo consumado, sóio queda 
rogarle hasta las IAgrimas a Dios. ' 

)OSE CARLOS C.ONTRERAS AZAAA (Lima 1960): 3cr. Puesto en 
el Cone4rso Nacional tle Poesía : 'Juan Gonzruo. Rose" (1984); 2do. 
puesto en el Premio "José Gálvcz Oarrcn<:chca" ( 1985) y Mcnciún 
l~onrosa en la presente versión del Poeta J oven, con su libro "01·u
c:w11es y R elatos d el Ex celen t isimo C111·dc1111/ Poki11 ip oii t.1• ". 

ULTIMO RECUERDO. DE OBERLUS 

estás solo 
y dÍées , 
que.en eso radica la grandeza de los hombres 
pero sueñas con volver al estado natural · 
,que tú mismo desplazastes por.hallar una fom1a de vivir 
lejos ya de fronteras y límites estrechos 

nuevamente entregas tu señal maldita de la postración 
a aquellos que todavía esperanzados 
apartan su sombra de la sóm bra de los d ias 
que presenció .tu humanidad 

río sabes guardarte; Oberlus 
no sabes partir hácia mañana sin recoger antiguas prendas 
escarnios de lo que se hundió contigo en el peor momento 

aún así 
atisbas el humo que recuerda el tránsit o de los insectos 

. por una luz confusa · 
a espaldas ·del perdido zoológico en el que acaba tu mejor 

· próyecto : de cómo tapar el sol con un dedo 
.después de haber -tocado el lado más sucio de la tie.rra · 
¿por-qué te fuiste sin decir nada? 
¿por qué renunciaste a tu falsa celebridad? 
hay quienes te juzgan y no saben 
que has intentado descubrir América trescientas vect:s 
y las trescientas veces te has _equh:ocado de rn111 bo 
hay t ambién de los que escuchan con desgano 
el ruido de tu cuerpo al choc;ar 
contra.las paredes sucias de la historia 
y caen y levantan 
y creeri encontrar en ello su mejor canción 

estás sol-o ahora . 
y ya no tienes nada que decir 
el sol cae .despiádado sobre la fria imagen que perdisté 
no p retendas regresar de nu·evo y marchate 
acepta de una vez por t odas 
que nunca dejarás de ser ·el más solitario de los hombre~ 

JUAN CARLOS ·DE LA FUENTE UMETSU (Lima J 961): 3er. Lu· 
¡:a1· en el Premio del Municipio tlc Lima (1982); Menciún H onrosa en 
el 1n i:;1110 Pnauiu J\: pocsíu del Municipiv al afiv siguicnlt=; Pl·iu1~r 
l'remio ''.Manuel Gonzales Prada" (1985). Cursa el último año de 
Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de San Marcos. Su libro 
" Noica.tiba ·• fue e l premiado en la presen te versión del Poeta Joven. 
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CON SU INFLUJO LOS PUEBLOS DESPIERTEN 

Espum a encuentra ranita en el r ío , 
-intercambian ideas cruzándose de brozos en lontanunza 
Y de rabia acabo con ellos pisándolas as( fue ran ar:1flus 

cnc111 istad as. 

Con ~ influjo los pueblos clespicrt:1;, as{ miem bros lcílosos 
y el -letargo sea en vereda fresca 
huella hecha por pata de pájaro . 

3 siglos y algo más de vivir esclavizados 
reflexiono tomando caldo de habas 

con cancha y cachanga calicnUta 
Harav-ickus 
eucaliptos en danza de plumas de pavo rc:11 cogido del cuello 

América 
laguna llena de patitos (el feo aún existe) 
autopista por donde circulan 
cojos y ciegos .sin bastón ni cuerpo 
y clá.xones hacen del verano zorro ardfondo su cola 

Desgracia 
·en el tomacorriente te encuentro 
y convoco a heladas de marzo 

Antonio de Sucre me llamé y nací en Cumaná junto al 
naufragio 

un' día cualquiera de 1795 y en primavera 
deambulo entre días para que no me sientan l os meses 

venados o ardillas 

No sólo recuerdes el cigarro que olvidaste en balnearios 
muchacho incauto y soberbio ·: 

en rapsodia -longitud - enrollada wi11cha metálica 
Toros veloces recorren calles 
y piensa en la Libertad definitiva 

America / 
no certificas ser nuestra pero de todos pareces 

· si en declaración jurada no somos dueños de 
tus n arunjales 

canasras de mandarinas y papayas de Lorcto 
Significas deshielo dcscascajo · 
mesa llena de flores 

vientre 
donde la luz piensa 

Me mataron en 183 O aún muerto ecuche a Bol (var 
Santo Dios ha11 derramado la sangre de Abe>/ 

EN SU CUNA LOS ANDES SOSTENGAN . 

BETHOVEN MEDINA SANCHI::Z (Trujillo l 960), ' lnfatigahle y 
promotor literario. Es el único <lcl presente grupo que iUltcnormcntc 
obtuvo .Mención Honrosa Especial en el Premio Poeta Joven 1980. 
A p esar de su juventud ha obtenido importantes reconocimientos, 
como es el 2do. Premio en los Juegos Florales Universitarios del Peru 
(1979), el 2do. Premio en los Juegos Florales Javier Hcrau<l <le la 
UNMSM (198 0) . 

~<~ r.~ Casona 

REUNIONARIO DOS (F RAGMENTO) 

SOLÓ UNA VEZ se oyeron tus pisadas 
y salieron de luces a estrellar la noche, 
giradoras de -adento de las habitaciones 
comenzaron aquí , 
varader.o en la costa, caminando 

· mis n o entendidas penas, páginas final . 
Es natural : apenas · 
son mis penas, de martes, de diciem bre, 
señales no escogidas para nunca, 
y palabras .nim badas para siembre. 

ESCOGIDO el final para este inicio, 
yo que perdí la tierra en. que me halló 
al cabo de la duda, lo recibo 
como soy en la lluvia que amo tanto. 
Escogid o el fin al , nfüa de luna en regla, 
anuncio de coral, te amo en el p.rincipio 
como a todos los principios de la tierra, 
como si fueras la primera voz 
o la primera Hnea del poema. 
En esta hora cumple un día y un geranio 
el recuerd o de ayer y su condena. 

FRANCO CHICO COLUpNA (Trujillo 1961), Su libro "Palabras de 
amor" lo llevó a la Mención Honrosa en la presente versión del 
Poeta Joven 1985. Anteriormente ha logrado varios premios de 
poesía y publicado el libro "La c:isa y el re corno .. (1981). Estudia 
llcon~m (o en In Universidad <le Trujillo y es dinámico promot or 
urtlstico y literario de esa ciuda'd. 
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FICHA BIOBIBLIOGRAFICA 
. . 

Nací en Lima, el tiempo que hace un siglo 
dividido en .cuatro partes. , 

Hube de crecer en la ciu dad oliendo tierra, batallando 
. cerros, siendo parte del trepar del aire. 

No tuve un sitio para el regreso, ni abuelo paterno; 
aprendí el oficio' devivir a duras penas. 

Conocí el mundo en las estrechas bibliotecas de barrio 
espacios.de estantes mohosos y libros sin tapas. 

Los trabajos que eje¡ci fueron breves y pocos 
igual mis re laciones con mu chachas en la calle . 

Abandoné la un~versidad, agobiado de deudas 
internas, de múltiples problemas amorosos. 

Me expulsar·on del Partido por ·hacer críticas al Partido . 
por no haber logrado dar nunca categoría dialéctica a m! 
pasión . · 

No tengo libros impresos, no canté en auditorios, 
no he dado conferencias sobre poesía 

jamás u n crítico recogió mis poenas en antologías 
apenas he alteqdo a mis amigos en alguna discusión 
,hablándoles de los tiempos de los asuntos inciertos 
ex traviad'Qs.en fa política del cigarro y la cerveza. 
No soy un nombre importante, mas creo en el discur~o 
en·los ojos de los hombres, en el cuerpo j abonoso . · 

de mi mujer que se extiende como U!). gato. 

En fin , soy p oco menos que nada: 
un utópico, un iluso, uno más entre la gente, 

quien apuesta todo de sí a la pureza del sen tinüen to 
porque sabe·que de allí emergerá el hombre nuevo 
la circunstancia trascendente, la libertad. 

PERNANDO OBR.EGON R OSSI (Lima 1961), Esrudío Periodismo 
en la Escuela Jaime Bausatc; y Mesa, actualmente cursa los ülrimos 
ciclos de Literarura en la Universidad d'c San Marcos. Ha laborado 
en diversos medios infonnativos como EL OBSERVADOR, HOY 
y EL NACI ONAL como analista poUtieo . Con el lil>rt> "Fariseo Ma
yor y ocros p ocm:L5" obtuvo la Mención Honrosa del Poet.'I Joven 
1985. 



libros 
sobre d macrocosmos o que 
lo defo rma o lo modifica ,. 
que en este trabajo genera cier
tos mitos que a su turno revier
ten e influven sohrc el lector. 
la discusión sobre Todas las 
sangres derivó hacia l.t segun
da manera. llegándose en varias 
oportunidades al sociolo~,jsmo· 
vulgar. Se insisúé> en que la 
novela no reflejaba la realidad 
peruana tal·como la ciencia so
cial de ese entonces la conocia 
y se llcgc\ a exigirle a un texto 
literario requisitos de un ensa
yo social . En suma la mesa r.c
donda se convi rtió· en una co
nu:Jia de equivocaciones. 

La iniciativ:.r de discutir la 
novela contrastando el mundo 
representado en ésta con J.1 
.realidad peruana, aunq u'C pa
re~ca raro, partió de los crfri

'eos literarios (J.M. OVIEOOy . 
S. Salaz.ar B.). La motivaci(,n 
central para plantear objcciu, 
ncs a la novela, en cuanto a su· 
consistencia en reflejar la reali 
dad peruana, se debió ba.sica· 
menre a la visión tornlmcntc 
diferente que tcn1an los críti, 
cos y científicos sociales sobre 
el Perú respecto a la visión de 
Argucdas. Mientras cjuc Arguc-· 
das percib ía de manera intuitiva 
la compleja realidad peruana pa· 

i ra luego plasmada en su obra, 
1 • por su condició1l de estar a ca .. 

ARGUEDAS, José María y 
o.tros, ¿He vivido en vano? 
mesa redonda sobre Todas 
las sangres, Lima, IEP, 1985, 

, 77 pp. 

El 2s· de Junio de 1985 se 1 
llevó a c~bo una mesa ~c_d_onda 
con motivo de la apat1c1on de : I 
Todas las san¡:r.es. El propósito 1 
central de esta mesa redonda 
fue, por un lado. d iscu~irlano
vela y , por otro lado, discutir 
la relación entre los puntos de 
vista de· los creadores, de los 
crfticos literarios y de los in
vestigadores en ciencia social·. 
Para ello se invitó a participar 
en dicho acto a J .M. Ar¡¡ucdas, 
·a tres crícieos literarios y a un 
grupo de científicos sociales. · 

No obstante que la mesa re· 
Jonda se inició con la.explica· 
ción de Alberto Escobar sobre 
,1ue roda obra literaria puede 
ser objeto posible de distintos 
anál isis y que existen diferen
tes maneras de abordar la rela
ción obra lite raria y realidad, 
en,trc las cuales destacan:)) e l 
considerar que el autor en la 
obra literaria configura .un 
mundo a partir de la realidad 
en la que se halla inscrito y que 
opone como un símbolo al 
otro mundo distinto y externo 
que es el de , l:1 realidad y en el 
que interesa la verdad interna 
y coherencia de la realidad 
construida, y 2) que la relación 
del m undo creado en la obrn 
literaria con el mundo real ya 
sea en tanto lo a testigua en tan· 
tu es un microcosm os que Je 
al1,'Una manera da iluminación 

bailo entre el mundo indígena 
v occidental. sus e ven cuales 
cxégctas. pcrcibi'an la real idad 
desde una posición distancia
da, externa, producto tant11 Je 
su si tuación de persona.~ urba, 
nas, costcñ:1.s y con una cultu
ra marcaJamcntc occidental, 

.como Jd conocimiento cientí-
fico ,1uc tc11fan de lu realidad 
peruana. Conocimiento cientí
fico que ,la una visión csquc .. 
1mitica e incompleta de la su
ciedad peruana. l!,s decir que 
p ari1 ellos la sociedad peruana . 
se estructura en base a una dua
lidad, por un lado está la-cos ta 
con un orden capitalista.y , pbr 
c:l .otro, está la sierra con un 
orden feudal. Ahora se sabe 
que esta concepción dual está 
sumamente desp restigiada. La 
ciencia social de ahora últimÓ 
ha demostrado que si bien se 
pueden d istingui r dos mundos, 
estos establecen, entre si, una 
red <le interrelaciones y <.lepen· 
dencias que de algún modo ex
plican no sola.mente la comple
ja estructura económica social 
peruana sino los grandes con

. flictos culcuralcs e ideológicos 
que se suscitan en su seno. 

En. suma el error b.isico de 
esta· mesa ·redonda fue el de 
querer equiparar dos tiFOS de 
conocimientos: 1,I conocimien
to de la realidad por parte de 
la literatura y el arte y e l cono

. cimic:nlo cicnt(fico por parte 
'de las ciencias sociales. 

La discusión se centró en 
discu tir m:is que nada . hasta 
que punto se ajusta la pcrcep-· 
ción de Arguedas con la rcali· 
dad, ¡>ara ello daban como ol ,
jctivo · y verdadero el conocí· 

miento producto de las cien, 
cia.s sociales. A partir de est:1 
consideración los críticos y 
científicos objetaban l:1 consis
tencia de algunos personajes 
de la novela. A pes~r de que 
Escobar le dió a Arguc:das los 
suficien tes argumentos para,li
tc:ralmentc, destrozar a sus cr(
cicos. este último (e l autor de 
·Yawar Fiesta} no utilizó los 
argumentos de Escobar, sino 
más bien tomó la tfpica ac· 
titud de una persona afecta· 
da po,r una neurosis depresiva: 
reaccionó con un escrito en 
que todo lo t.lcrivaba al plano 
personal y en ~I que debido a 
la ipcomprensión de los crfti
cos pensaba que había vivido 
en vano. 

Ahora luego Je 20 años el 
tiempo." .. , da la razón a Ar¡¡uc· 
das . La misma cienda social de 

. algún m odo respalda su visión 
. de la sociedad peruana plasma
da en Todas las sangres y poi;. 
ricamente parece m:is realiza
ble su propuesta para buscar 
un nuevo orden. Propuesta 
que sí debió ser discutida en el 
conversatorio. Como es usual 
el escri tor una vez más se anti· 
cipó a su époc21, los críticos una 
vez más se equivocaron. (J .Z.) 

·MARTINEZ, Grcgorio, La 
gloria del piturrin y otros 
embrujos de amor, Lima, 
Mosca Azul Editores, 1985 , 
187 pp. 

Cerrando su actividad edi to· 
rial en 1985 Mosca Azul edita 
La gloria del piturrin ... último 
libro del autor <le Canto de si
rena integrado por articulas 
periodísticos, crónicas, entre
vistas, reportajes y cuentos es
c ritos en los últimos años. A 
excepción de la primera parte 
(Machimas y Chirimac'os}, que 
incluye el sortilegio de amor 
que <la el título al libro, la ma
yor parte de los textos apare, 
cicron en páginas de " La .Re
pública". 

En'Machimas y chirimacos, 
Martinez hace gala de su .gran 
pericia verbal, más aún escribe 
en ladino, dialecto del españof· 
Jel siglo .XV que subsiste co 

.Coyungo ,y algunas zonas de 

Europa. Esta parte del libro es 
la m:ís singular y valiosa, en ella 
se trat a sobre una serie de cm· 
brujos de amo'r para ser ap lica
dos tanto por mujeres como 
por hombres y que en muchos 
casos significan codo uf) ritual 
iniciitico. En los sortilegios se 
plasma la im aginación mágica 
J e la cultura popular del sur 
chico que para su rcalizaci~n 

· utiliza la flora v faun a exótica 
Jcl lugar ya sc'a para . arracr y 
seducir al amado o amada. 

El hilo conduct0r de tocio 
el lib ro. que integra textos de 
diverso tipo, es el interés por 
la cultura, ideología y proble
mática de Los sectores popula
res cos teños. En este sentido 
Martinez con su libro amplia 

.sus referentes. deja de ser el 
portavoz Jel sur chico marca· 
Jamentc ru ral e incorpora. en 
sus textos, sec tores populares 
urbanos. As i' encontramos des
Je crónicas pcriod is tic as. en 
las que se narra la situación de 
los sectores populares a p rinci
pios tic siglo. hasta enttevistas 
a artistas dec ididamente popu· 

· lares: Rómulo Varillas . En est<: 
libro, una v.cz m:ís, Mart íncz ra
ti fica su adhesión a los postula
dos del wupo Narración, del 
cual fue activo participante. 
cuyo planteamiento básico es 
el de que la literatura por su p r~ 
fundo contenido ideológico es· 
t~ al se rvicio de los sectores 
populares. 

Sobre todas la.~ vi rtudes del 
libro se distingue un error. Ya 
que la mayor ía ele los escritos 
s:ilieron publicados anterio r
mente. estos debieron contar 
con pie de imprenta. Mattinez 
es un escritor importante en ia 
literaturn peruana. su,obm litc
raria-necesi rn una edición críti· 
ca; conside ra.ndo su prol ífica 
ac tividad escritura! Mosca Azul 
Edi tores nos hubiese ahorrado 
trabajo. (J .Z.) 

ADRIANZEN, · Eduardo: 
Sonrisa para persona equi
vocada, Lima, El Nuevo 
Topo ediciones, 1985, 96 
pp. 

La producción narrat iva pe
ruana, en los últimos años, se 
ha caracterizado p or ~u visión 
realista. polarizada en dos gran· 
des vertientes, la rural indfgc
na y la urbana burguesa. Salvo 
algunos medios maticcs;sc pue
de afirmar que es la novela , el 
género predominante en este 
circuito antagónico de los es
critores nacionales. . 

En este caso. Eduardo 
Aclrianzén Hcrrán (Lima, 1963} 
circunscrito a una narrativa ur
bana burguesa d<.: la reaiidacl, 
nos sorprende gratamente con 
la aparición de'su primer libro 
"Sonrisa para persona equivo
cada". Libro de irónico estilo, 
a¡,>Tio tratan1icnto . de excesiva 
antiliterarura, grupo <le textos 
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que sorprenden por su audll2. 
proposición y que resulta no
v(sii:na en el tratwnicnto de la 
narración corta . 

· Dividido en tres partes. el 
lib ro presenta nueve relatos y 
un preámbulo genérico que: sir
ve de presentación a rodosellos. 
Entre los escritos sobresale la 
tercera parte. como la unidad 

1 m:ís lograda y s.londe el cxpcri· 
! mento del lenguaje busca 

"romper" con 13$ tradicionales 
.tl!cnicas -algunas ya conven
cionales- de la ·· nu
rrativa. · 

·Relatos como "Mamá cum
ple 3 7" o "Love Story 84 .. , 
muestran la' intencionalidad 
por efectuar una narrativa mu
cho "más visual·' del comun 
descriptivo de 1 a t écnica.litera· 
ri a. Empleando elementos del 
cinc : guiones, secuencias rmve
ling. voces cn-ofi. 

Cabe destacar el estilo hu
morístico cmplcaélo. ya que 
desde autores como Leonidas 
Yerovi y José Diez Canscco 
-hace casi 50 años- o Alfredo 
Brycc --entrc los más recientes, 
aunque con un espíritu· más ro
mántico- no se acudía en 
nuestra litcrarur:1 al desenfado 
narrativo, ni al cscépticismo 
del humor irónico. 

Quien acuda al presente Ji. 
bro y desmenuce el propósito 
del mismo, podrá interpreta r 
la metáfora soterrad a que se 
esconde tras el humor empica· 

1 do; la represen tación gráfica, 
1 Jé una generación joven que se 

debate e_ntre el absurdo batallar 
.;otidiano y la t rascendencia de 

· la vida. Haciéndonos esbozar 
sonrisas, equivocadas por cie r
to. porque al sonreírnos con 
este libro; también nos estamos 

: riendo ' de los años 80, su vio
f lc:~cia, y un poco .de nosotros 
. mismos. (fo .O. R.) 

1 

revistas! 

Socialismo y Participación, 
CEDEP, Lima, Nro. 32, 
Diciembre 1985, 122 pp. 

El prescnce numero nos trae 
un balance de los cien prime· 
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ros di'as· del nucv9 gobiemo de 
Alan García. Balance que par
n· del reconocimiento de que 
"l:i. administración de · Alnn 
Carc<a, en sus primeros di'as, 
ha significQdo unu rcoricnrnción 
sustantiva de las tendencin.s 
que rigieron l:i.~ conductas de 
los dos gobiernos nn teriorcs; y 
aun rnlls, en ulgunos cusos, in• . 
tenta reoricntnr tendencias his
tóricas de ln socieqad peruana''. 
En este sentido Pmnciscu Gue
rra García, escribe J\lun Gnrcía 
y el APRA , teontinuidnd o 
ruprurn?; J nvier l l!Uiiiiz escrib.e 
Deslinde y mir11dn ni futuro 
dondc, ·en huse II los medidus 
que h11 venido tomando el (:O · 
bierno npristo, anolizn su poi/. 
rica económica. l léc1or IJéj:,r 
en su articulo tituludo Ln vio
le nciu, cscrihe sobre l11s mcdi
d:1s que hu tomado Alim Gnr· 
ci'n en relación II In crecicnrc 
violencill esrructurul y coyun
tural de lu socicdud pcnH11111; 
al respecto afirmn que "110 has· 
tu con la voluncnd prcNiclenci:11 . 
Es ncccsurio un prollrnmn de 
acción conrrn In v1olc11ci11, <JllC 
movilice 11 rodo el ¡rn1's y, espe, 
cialmcnl'e, a l1L~ insdtueioncs 
en que, re11I o supues111mentc, 
descansn lu or¡i1111izaci1\11 sociul'; 
Daniel Murrincz cic rru el hnhm· 
ce con su :irtt'culn: l'ol (1ic11 
Económicu Agro.l'i11 del nuevo 
gohiern~. 

Asimismo cs re mlmcro trnc 
un estudio de Armando Tenido 
quien cscríbe Comercio lntcr• 
nacional y poi {1ico guhemu
mcntnl, el , cus.o del ru11orM11 y . 
del maíz 11111urillo cluro y Otro 
articulo de Luis Sollerón' d111 · 
lado Integración y difcrc ncin• 
ción sociales e n el sector cm· 
prcsQrilll. En su hubitu"I sec• 
c:ión Arre eme dos estudios, el 

· primero de Miguel l'u'l. tl111li1<lo 
Trilcc y lu cerllmicn Moche 
y el segundo de M:l~dnlcnn 
Chocano, ... o pnluhrn e n 111 pie· . 
dra, una lecturu d e MJ4rt {tl 
Adán. Lu sección docume111os 
contiene un texto de Edftimlo 
Mercado Jarrin La clc11d11 cx1cr• 
na y el nuevo orden ccon,lmi
co internncionul. (J.Z.) 

Materiales para la comuni
cación 'popular, 1P AL, Li
ma, Nro. 6 , Octubre 85. 

Como siempre Materiales 
para la comunicación popular 
contimln en su habitual prcsen •. 
rncióu en fom1a de dossier. En 
el cuadcmillo Material para el 
in tcrcarnhio destacan dos an1·· 
culos. De los aulas u la crisis· 
algunos elementos para com• 
prender el problema juvenil es
crito por Carmen Montero y 
Comedores Populares, unu mi
rudu desde den o-o escrito a ·dos 
munos por Mirna narncchea y 
Nena Oclpino, donde se descri
be y analiza la din:imica inter
na de los c(lmcdores, sus lo
gros y Jificultudcs. 

Ln sección Material para el 
debate contiene solamente Los 
progrumu.~ folklóricos cu la ra• 
diodifusión l imci"tu de José A,. 
Llorens, en el que se analiza el 
c reciente acceso de los inmi
grantes c.1·e ori¡ien andir:io al uso 
de . l:1 radiodifusión en Lima 
metropolitana, cuya expresión 
mas notori:1 de: este: uso csr,( ,cn 
el sur¡:,~mienro de los ll:tmados 
"programas folldóricos'' en la.~ 
emisoras rndiulcs de la capital. 
Reb.,¡na Fcsto escribe "El Taya• 
enn ••, In innovación del perio
dismo popular en Nicaragua, 
artículo que vc·rsa sobre una 
cxicosa experiencia de comu· · 
11ic11ción popular. "El Taya
cun" es un semanario dirigido 
al pueblo mayoritario recién 
11.lfahetizado, para lograr ma'· 
yor rt:ceptividad utiliza priori
cnrinmcntc el lcni,iaje visual 
de las historietas y de las foco : 
novelas, pues parten de la pre
misa que estos lenguajes son a 
la vez los mós difundidos y los 
.le 111:is fácil acceso. (J .Z.) 

QLISGEN, (Revista de Cut. 
tura) Afio Vll, NO S, Di
cicm bre 1985. 

Alcanzando . una notable 
edic ión monográfica, dcdicad'a 
111 pintor cajamarquino Mario 
Urtoago, este número dé Olisgen 

(revista editada por un grupo 
de: estudiantes de Literatura Je 
San Marco~) explora e indaga 
acerca de uno de los valores 
contemporancos de -la plástica 
nacional, · extrañamente olvi. 
Jado . . 

Con rep roducciones gráfi 
cas de sus cuadros,. el trabajo 
sobre Urteaga tiene un afán 
reivindicativo y de llamar la 
atención de la crítica sobre el 
pintor. Sin embargo, e sa no es 
la única· virtud de este número 
de Qlisgcn (94 pp.) ; puesto 
que además complct :\ el valio· 
so. trabajo que an teriormente 
hiciera. en torno a 1-a figura de 
Carlos O,¡uendo de Amar, com 
pletando una visión sobre el 
autor de "S metros de poemas: 

• El trabajo sobre Oqucndo 
se ve ampliado gracias a la eo
laboración de personas como 
N.icanor de La Fuente, Ricar
do Arbulu o César Toro Mon
talvo; q u ienes ap'orran sustan· 
cialmente al conocimiento de 
la vida y obra . del _poeta: De 
igual. forma, cabe resaltar el 
abundante material de creación 
(poesía y narración) entre la 
que destaca la difusión de la 
Joven Poesía de Loreto; as( 
como los textos narrativos de 
Guillermo Altamirano, Alfon
so Torres y Teófilo Gutil!rrez. 
En poesía destacan claramente 
Domingo de Ramos, V íctor Ta·· 
taje y Horís Espezúa Salmón . 

Como si fuera poco. hay 
entrevistas a los poetas cubanos 
Joaquín Santana y Manuel Co· 
fiño; y al c r ítico peruano Julio 
Ortega, a cargo de Rodolfo 
Milla. 

Como textos más valiosos 
hay un inédito de: Martín Adán, 
cedido gentilmente por Juan 
Mejía Baca, un profuso trabajo 
bibliográfico sobre Carlos 
Oquendo de ,Ama e, y una rese
ña ·cirulada "Interpretación Mc
gcliano-Marxista de Cien Años 
Je Soledad" del joven cn'tico 
Jesús Oíaz. (F.O.) 

Materiales Educativos .en Salud Primaria para 
Población Analfabeta adecuados para Costa , Sierra 

y Selva. La distribución es gratuita. 

Mayor Infonnación: Asociaci61i-PERU MUJER 
Larrabure 231. Of 803 
Jesús Mana ·_ Lima 
Teléfono 31 -4416 



CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO 
Y LA PARTICIPACION - CEDEP 

cedep 

ULTIMAS PUBLICACIONES 

NO 32 

socialismo 3 2 
y participación· ·· . . 

Atan García y el APRA: lcontinuidad o ruptura? 
(F . Guerra Garci'a) 

Deslinde y mirada al futuro 
(Javier lgu iñiz) 

La violencia 
(Hécto r Béjar) 
Política agraria del nuevo gobierno 
(Dan ie l Martínez) 

Trilce y la cerám.ica moche 
(M iguel Paz) . 

Ultimos libros 
* La planificación en empresas agropecuarias: Plan 

operativo, de Armando Tealdo 

* Perspectiva y análisis de una realidad cambiante, 
de Emilio Barrantes· 

* El sector de econom i'a social en el Perú: coope
rat ivas y empresas autogestiona.rias, de Gerardo 
Cárdenas. • 

·• .. Velasco : Del Es tado Oligárqu ico al Capitalismo 
de Estado , de Francisco Guerra García 

* Poi i"tica económico- financiera y la formación del 
Estado: Siglo XIX, de Javier.Tantaléan Arbulú. 

Próximos libros 
* Organización campesina y reestructuración del 

Estado, de Héctor Béjar y Carlos Franco 

* Estructura y cambio de la comunidad campesina: 
la comu nidad de Huascoy, de Gregorio Salvador 
Ríos 

En venta: Principales librerías del pai"s. 

Pedidos: CEDEP. Av. Seis de Agosto 425, J esús María 
Teléf.: 32-06-95 - 23-44-23 

IEP Instituto de Estudi.os Peruanos 

Ultimas publicaciones: 

Cynthia McClin tock y Abraham F. Lowenthal 
(comp .) 
El gobierno militar, una experiencia peruana 
1968-1980 
IEP, setiembre 1985, 466 pp. 

José María Arguedas y otros 
lHe vivido en vano? Mesa Redonda sobre 
ºTodas las Sangres" 

,. 
1/. 140.00 

IEP,octubre1985,77 pp. 1/ . 40.00 

Efra1'n Gonzáles de Olarte 
Economías regionales del Perú (2da. edición) 
IEP, noviembre 1985, 288 pp . 1/. 75.00 

Documentos de Trabajo: 

Alberto Escobar 
Cambios en la sociedad y en el habla limeña 
IEP, julio 1985. 1/ . 10.00 

Marisol de la Cadena 
Cooperación y mercado en la organización 
comunal andina. · 
IEP, ju lio 1985 !/ . 10 .00 

Ped idos: 
Horacio Urteaga 694 
J esús Mar(a, Lima - Perli 
TehH. 323070 

Carlos lván Degregori . 
"Sendero Luminoso": los hondos y mortales 
desencuentros. 
IEP, setiembre 1985 1/. 20.00 

Carlos lván Degregori 
"Sendero Luminoso": Lucha armada y utopía 
autoritaria". (11 Parte) 
IPE, n oviembre 1985. 1/. 12.00 

César Herrera 
Inflación, Política Devaluatoria y Apertura 
Externa en el Perú: 1978-1984. 
IEP, d iciemb re 1985 . 1/. 25 .00 

Mart t'n Piñeiro y Sergio Obschatko 
Política Tecnológica y Seguridad Alimentaria 
en América Latina 
IEP, diciembre 1985. 
Jorge Parodi 
la desmovilización del sindicalismo industrial 
peruano en el segundo belaundismo 
IEP, agosto, 1985 1/. 15.00 

Amparo Menéndez 
Clientelismo electoral y barriadas: perspectivas 
y análisis 
IEP , setiembre 1985 1/. 20 .00 



. Gran estilo Inglés 

DRYGIN . 

aramor 

Hoy es un buen. día para que Ud. pruebe el Nuevo 
DRY GIN PARAMONGA ! 
Hay que celebrarlo, porque desde hace tiempo merecíamos 
tener en el Perú, un gin con el mismo sabor, bouquet y 
con esa "inconfundible" calidad del genuino 'gin inglés. 
El Nuevo Dry Gin Paramonga,· no sólo cuenta con 
auténtica tecnología, sino con la más exigente 
selección de. sus ingrédientes impo·rtados. 
Pruébelo ahora ... y usted será de los nuestros ¡ siempre 1 

... MIL DELICIOSAS FORMAS. PARA DISFRUTARLO! 

Elaborado 11or Sot. Paran1onga Ltda., Sw!t 
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1í~u{ílair~~i9r;dc; "EFTügurio »; ,: :_. .. . : · ·. · ·universida·a ·.darb está de-Ja mano con , · · ; .. · 
. · · . .\ ,.. . ··.. :: . ',,nosotro$; !'saldremos de]Ja:JJ.erinto,,. . : ·:, . .·· 

.. .. ·· · . 'T,· . : ... ;L .. . . ,:. Sé despide co.merGia1t11ente:· · · . : . _ _.:· .. 

. : ''.' :!_,:::.\.:·· _::,. . ·. ,,:··,: " . ' ·11;a·c1;10 ·- _; :·:·.\;:·\.:: ·Á;;~~i6:c_~lllasi. >;<·. .. ·. ,,·.~. 

:abc'úorcs ·-<le :1/ ab~~1i,i'ctqrf Úí:da~-·i ('.·_):.::, ~:; <·\~ .. ;:_/ .. :.;J._·:.·.:.:.>: .·t{; :.- , '·" · - ... :.· .'. cétei:ite .Gen~:rai :aé.·Ac¡ú:iemüi ·:· <· º}/~ 
u.st.ri:ileinén:fJ·f üei~radio -de· .acción · _,;.;., . . -. . .. .. . .. .. . .. _.,... , .. . {:-:.·. · i :' .. '.'.SaldrerH>_s·de.'l)ab.etjn. t?_~~·· · \ .. :· .,_.·. ;.:::_ 
.é.ste-.a~¡uci¡~iof1f;c_n11itjiii~S-:i11ólc,s\~/::-:>-}::d'; ' . _·:. :-.:J:(· :·.,., :_. -~~ -. ·, .: ·--:·· '. :···: .. ,, '_,,.. :· :::._ -·-:·->--··?J \'': ·-: ·: .. ··-i,:·) .. :;:· ... · ·>~·;',:.' ( 
i~·~~!Gri~i~:i(·P,~t3c\p_óncr,(n)µ :c<;>1!</ ):<,:\/ }:j, t ie·· {~ar~,as-... : · :"'· ·:-·· S~ñor Y-1cto!/~t_111<? -: ; ':~:... . :--\ . · .. :' .: .\ : 
1ci100-¡..y:,·e1,de sus!niillares dc::Jecto:.:·. ··' .. ,,. ',,:' " · ,'( '11. .' · · · . · Duector-.de .. EI,Tuguno .. · · ·· ;-:· .. . , ... 

rtl'~iJ!f ~16;.~iitJ~~hi~~l.Í~~1~f;~t(f :.~fi{{}f;t/\/\:'.:,;.~·t' :: .} ... : .:.. ~- .... . ·· . _;. -~·~~:¡efi.:;.~~irJ' ''..~:.-. ::·.:_ ·,,-:: : .. · . '. ·' : '/. , > ·<_:=;. 
5'.'.:.::i:'i&,1cxciuJfviüad':-ahs0i'u'ta ,,para.7'.':'.:~r .. /:}, . ..:!~\::f:{ >;_:,., .. :. ·. ·:,..'' .. ' . '. ' .. · •. . . \ Hu.bjer¡fqes·eado que .'elmoti'{O dela ··: . :, . .-,:¡ 
"' , . ,,. ·: ·.·~toí\ó{üfac.if.oehe ,iatfor;: .;~ ii,:;:\i:e,~ ~el .'nú1~1Jro '.·anterior <de ' nuestro: ;,·. ' pr~_se11;tf fuer:~· 'mfü; pla~en,tero. qué: . .cf'_ .... _. '} 

'íi:.·existe:'úi):ii :áoru~:/,;-<t;óplérr1ento'.les·.s\1plicabamos, implora,·' .; ·que;.·e.n reáli~ad ¿_tiene:"1:;i(' cirlidad. ae',, .'· :·.:,::\' 
l . :fataa~ñíhS:ip,ar..i.,',ÍnJl!~;.:.'Y).l>apfos;sú'lcompren~ión: no deseabamos ·.. ~u.es~r,o ·sµpl~mento··. y ,SU pcrsoni·-inis.'' . >::~. 
I'.- , •• ,, ··'-' l \l'x:age):o';'si"lc:\~;/·:que\ nos·.envien·· ll!ás:car,tas.:Er.an 'dema· :. .. ma ~sí lo amé!jta:-~stas'_líneas las:éscri-· . :-.,.:·) 

. blrrcipás~'µ~fy:(t{l.;t;~iada(y,, résult_aba.'diHcil ·e·sco_ger .una-.o , ··;,': ;b.O,,f n,.7~0J_1_o~a1rad_Q,_·~~ro~ 1\0 ·contra ~s~ _-:: '.· · /~ 
{ilí!J'i:téi <.y.·1:1hást:a:~se;;,;f.:.i'::~dos ~·pará.'.su,·.J>,U blic11ci61i de: cuarenta Y, ;;' . ::,::tcd; no_U ~~láS, Lar_c~cr~bo con ti:~: C~a ·. •;_-f.; 

· ... , , .. ,., · ' ' · ' .. · ,,. .. . -.. '' ... , ·. · " ., ·. d · · · ·· ·• · · · · · · d'fiere 1 'l ' que ·"rece :i 'a· a 'd 'a e11 ·el ~-1 §(g.li~?1Úµchás;füf cS(?S:•,:\b;\;ci,rico'~ .il :,tec~~CIOna as.· ' ·: ··, . .' '. · ._..:,: ·:_- 11) l . . ~c.ª \ . ·.-., . }11 _,,:. ,'· {. . ·, . : ~: / ':J 
! . ~i)µ.fü1~yj1hl#~aJypmo .;;'i'_'.',,.}f.)'·,i·~·) .Al'\or~s. ,no¡p~.efden ,e.~~,arnos::todas. ": , ; .'.est~cµant~~9·:·san112~_qu1IH';'.COl1~ra-cUal~ . . ,,<: .:·,) 
~- ,, ~--·'.cj;:J.1:iJ~pClfg°.\>,r'P;~.~-f.~i)'.{.;·las,.cartas., ~u.e _<1u1~r.~"!.i ~-~m?~:encon'.t_ra:; \. : q~1er:.~1<?~.u.:ni~~t.,~:-~e~?~~c1,~~¡ir~o .Y_,?.A· ·:. : ~f '.:;: 
t q'sJ<:S}Gil1fodid~ ;.s1.i:'·l:·./fd~ ::u na,is.olu c,~_n:::a1_ est~.· t¡i:11gorr.os~•·pr.o; : "·) p~lar ,.c9~no'. es .et:~~q-~el, :·::Cop:ut~·-de:_. -: ./<.: 
¡ .· ár.iéí:.üc11rá,;qúeXcJl'ric'~·.,~,.:, ,._;·blema·:d!!·I as;car,u:1s.:.,c1cábamos;de, mst!!: ..... .. · Lucha,,de:Traslad.~ · .,de} cual'~oy;Se~re- .. : ;·:_;:, ,; 
Mi .. . fiiffast&\;·1Jitiri.ii'ii,SrciÜi'f 1·'.;_.t. :·: iar :l,lna·. ofic!na ::de:,.de·c~raci6n :cqn :co~<\ :,fario ::oe:'.lirtania(f'Agregacio,,aé:!junto·' -:· , : ;,-: 
i[Ji~e;t;i.~tffi}ris~'.(JU-f ~o1)gf)a~:J11i,n'a( ·t•:. ·10:"!)u·ni1 i°y ~on~u.sW·~ei-.estimados°- le.ct?,:\.: ·:: e~·:Relácioñes'l .ntén~aéfp1ális/; ;_:: .', · ·.. ~ .. _, :.{ 
iitti.s.:¾{J.~(:..~~at~~hW\~YY~ fs'tan.~0$;·,:.\ · .. r.~~ • .-q~ 1e.ne·s.. l)os ,ahmen~al'):.de;_~a.t.~~'.ª .: ',;.· - -.. :J ~~,¡:pue~_e ser;:sell'~rdir:~~t()T,' quc;el .. ~ . . ;., 
rclt>\ad05:fünc11esttifOSos:prop1ctanqs .. , ,. .:-ppma,al env1ar:sus,.cartas~ S1gamenv1c1~_.,, . , ... estufüantado.sanmarqum,c:i::i.gqore_ ohm- :' . 
i~¿:°¡:¡,j~os\;corff~ÍitjÍQ.!)S'.;901ifos"de~:.,'.,.;.·~tl~}tonela~(!.~ •de papel,:;qi.le :si_.:.bieri no _;.·.: :picamén:tdo.·.q1:)e .signiffo~:.e.f '?,).:CS¡:>eC; . . . 
_:¡:¡r,füs·::1'i¡foéios'.-:iiyacuc'han6s ,dispu . .. , . . ; •·,:,serán ,pu bÍicadas, al m'enos.estarán'.:cpn-:: '', ·:fró;.unive.r.sitario·y. 1ñás.aún,.-en:;~\"áhjl:>i~ ..... :: 
ii~it :f\&e.íilti~-~t-iente·'.·;''·ª : s~ bida: ;¡ i·;· ·:: .. \ tribuyendo :,ai' '.fortá!ecimiento -:dé_. lli:iri- _'; · ::. ::10:,naci(;)'rial:e:,i_i\ t$faa~ion~J:;1ii: r:::lfstih- · . -.:.:< ·. : 
(qfi.:1fr;;füJ!crc¡\ú .;~!.l)rii?u\:á.<p1dir) L·:.\ .'.'icl~s.~riá\ naci?niil ~y:"ª', cons_Íl)U i~n~e. '·SÚ/ ;. >t:ci~id~l_'','Co)n:i tf dej~~i9Ii1: dfTiasfad<f, ·.·:: , , ; 
e;qu?:~td..~;algunos _c~n,tun°.s·_dc :l~~ti,s<: •· .. · .', :ll'!•_n~strQ ·. d_e ,: fu?n~os :~ ·t~a.b;iJo : ~ de,:,.;·::·~::de) ~:,UNM,SM\ ;.9on,i~k .. 8J;~3:bep1p~,y . ? .. 
Aflte\cstc ·negro.panor.~ma;- sólo·una , ..... ,'.':;acorde :con la ·poi (ti.ca ·del ,actual·gobrer- '\ . ,;:consta~en:::actas;;1o:tacogio .c0n..Jos:,bra· . .. . .. 
{ie:·-1u~idá ~f ·pioneia ,como'J~:'.dc,mi '-\"'\rio~ i'Í que nosotros; los :.¡tje ··e·í ::i~gu- ,.:../~·ZO~ ;abferfos .:~µañlf-o_'tustelsólidtó:t'ras:: .. : ·: ,·:/ 

¡~i,1/;~ ;t·~ri~~1~:.~~;tt~t~~(?:i{~;:;i.;:,~ª!~~~;.t~tf :1~~~~~;:!iji:~;_\f ?'::~ijif't~.~:~1}6.~1~?:r!~'f ;(1~·~::r~tt }, :{(~ 
;1.ia ;no 'J)ara;,ingr~sar; ::~inq ;,t odo ) o ... · . '' :,,-mos:.micstra-empresa ,y.a1hemos;g·ana'do -·~ · ·'. . . -:-:::Y ·es que ,:señor.director,Ja·,gente ·.no: ·: :: . ·· ·· 
.tr.ar,i.o.;:p~_iJ~C°gÍ¡~S{lrd~~S:iuf}farc~S·: ,°,<Ja '. buena.', ptO ep 1·cuaºretitá·;licitaé.iones :' · S.abe· qu~.'~a ·través .de JOS:;~Uatré>cieritos_· .. .. 
~stó..'!porqúfi:iéLcalvarfo. qu<f 'tienen ,: ·.-.(\estatales'. .. .;, ·:. : . · , : , · · :· · ·: ·: .. · ·-: . . t ·,·f 'p1co.:afíos qué tiene:11J:1estrá·tmív.étsi- · 
:.\ e-a..~_ar·:,jós\ desdi_c:!i~á-~( \ ~¡frefaü"6~ ·:'.,}::-';;.;":Si m~s ip reám'bu i'~s · .. 1e~·.:pres~~tamos,, .. :. .·::da'd:,.,;EH PLT,,J1á:sigó:{él~i:i:irotág<:fnista ,: 
r-riarquiM~-\es::d!ei :.yec~(n1~~ei\g'o-·./'.. :_.·:1as,do's ca·rtas·es'trctlas:·:; a· í:>ropósito.,de·._'f :> d~ ·t1ás ·-lieclú:i~\ q1,1e :.=hacen,~1a::.historia:· 
,ct{~difícJ).;;Y.)\O.ll'ipµc.a~o: ... que ie.l\ tra:,>[ >ét· ·c9mité' -d~ 'traslatlos;·-,.y -...6tra :sobre / ·/ .. Recordernos;.··'#no:,-i c;omó ;.allá/ pnr:::los : . 
~de'd~gi:esát,;:c9fr,el ,pupJ~jetfniás iª l'to,:'2·.l(¡'.;,.',i:iila ,singúiar .~academia, recon,tr.a.,rara: , ... .. 1600c~J:,'CL t ,'eÍi ·ese;entoricetliderád'o .. 
,rcfgi:ama.,~~rMé.qjfüry.~(;?{,X),}:L:i·:);,;/(~> . . ," · : : · · ..... -=" · · .· : .·. ,;p·ori:urú sobi:i!16 -carnal ,del"Vü~~y·M~l.-:'',. 
Sabe1il'os\ de·;;aijunó.s~:.súicfüi'os'/ .per~n-~;--:· .. ..:., :'.. · · .. . c}).oi-:.cte J~avaira.:y. Roil:cafüll;': Duque:· · 
~;:.~~Ja'/~óíi\} a(i:i~f?~ri.·}e}i_iá~~( de}Y}( . .'I:t"· ' ,,..;:..~·: ··:i.:. ~ : .. ·V)· . :·dt(Aª.éüa:tá,' ._t,resíon§j,ara:~qü( .éste·/ :., 
t1#.i:YJ::Pff:9,.Stítá)i?las;SUf@qs?pO{ l9( /:._:;, (; · ... ' . . ,vUl:tí·i(O')_L.:p /. . e/.''. . .. ,,. ;~onsfl1;\yeraJ la's ,niiur.alfas ·de J a ciUdad·:: . 
~~~.~~g~es~.1?:S :.q1:1e. }1?..::~µ·~le¡r9,~., e_~ª.\;;,'·-... ,. } :_C ~';1, .q~,e res e~r.e~q'('-? . :rara ,_irr)pedir_ el ·. a~echo -~onstante_. -d.p. ,. 
~µ_taci_ón·!gAJa,"e.~et;<:Ol).S~J9iS/i~m;::c,o-._.· ) :,' .. ::;'.:. ·: :, .. : · ' · · . . ·,los:puatas:,.Q,en 17~~ cuando_·co)1'.:un. 
ipor ,;e'jeinplo; .,a\ qüi~nJiaY,.guéAó<' · ' : . ., :.t.: .. • .... . . · · .. . ._'. ,:incisivo :comuriicado, ·.colocado ,a ; vista 
~ar/~uan·ao:'~parfe:e u~:c:ursó,,J~ach -' ' :: ·, .. . ,:- "~ .' 0 -. ; . :: .. \ :de ·t?d?s··en·.1a ;_!'laz_a dé .. Armas\_.ap()~á-. _ 
e..- qu~ere:'3!rt?g]ll.f,~it,;1.19ta,::c1,1a_.nt-~r~s_.,,-¡.V" . ;, ,; -~O ... .': , · ' .· mosJa·Re:i.:'oh.1,c1ón Francesa (~urgues~ .· 
iagó;.en;:dón4e:E~ossoll'i~rit,re¡oli;ds:,~ ·_,\í: ·(,:;'. · :r · .: :<-:) ,: · ' .. :pero ·,je:voli.léión.·ál"fm. y al· cabo), .apo<, .. , 
servicios que ·vamosa brin~~·.anues~ \ : ,-\:·. ·:.:. ·-\ : ·. "~ . ·. j - .ytj-que :fue pportunó y.decisivo:Recién ,,>:-_) 
sJ gresados·::Porque .. nos.ot¡os .guere~.'.::: ·.:-.. :· •. : · .... : :· ·· nomás~ .. _c;tiando ::la ·revólución·::rucára-.· _~;':/':°',! 
S,:~:Sají~ :aico~r cl~.;tci,q~ '.9_t>.t~:9.r1.) I/'/: ·,< . '. ·.:· _:•' '----H ... 11 •• • _; jüénse,'-:un .comu~icado'nue~tro :col0ca-• .. \ .,·.:':: 
Terief!l·os)urj;~.·.,'.garyfaide. :"(e'ntá.J~S'.:que ·t:;\ ';'. . ,· : • .. , _.;. , :po~ en ·.ehegundo·: piso ,del --p'ab~ll6n xie 
án-~:Pe. nosot_ros..Ia 'r,áZón ;de::ser;,ae },, , ·. .. · -,letras ;dé"Ja,C~U. hizo húir.a Somoi.a:dc-.' . · 
:sJr_os·:usµalios :· CJa,ro:;ténemos:fun.: . ,: :: . . :- . . . ' . . ?.Nicaragua, ·,con;.el ·consig~:iénte ·t riunfo _.1 
n-~nós ··: .:de: nú,ésJfii;:academia, : .en Ha·,. :'.'. .;tcnc;i'a de ·¡o~, egresados .Sanmarq'úin os : dé 'fa.ré:v oluéión .en mención.' · . · . · . . 
yor-íá::.di( ofi_ci.ri_as '.a~~iríisfr~ti~as·df·?···:· que ··nos ha .creado. com.plicaciones .dé .·:Está ,'démo.strado eri.tonces,sefior .. df: 
1 :M.arcosy.~~..la:·:vitaLo'ficina;;de:'re,: ·- infraestructura ·que, felizinente, · est¡¡. :rector, la ··trascendencia histórica·. :del 
:ros ,acadéniicos::{¿tienen problemas .mos superando·. ,'A ·tal grado ha llegado , CLT'y"l¡rn.ecesíoad que tiene del. apoyo., 
riotas?,)~:en: :lade_peri'denéiade:,cer.ti-. :la demanda :que en un gesto que .nos n:o -sólo.delosestudianteS'Sinotamhién· 
td~s::{una 'llam~da.:.nuestiá_y s.u.:pr.o~ ·. . ·ennaltece; .un contingente de egresados· · :·.de las .. autoridades . . No lo _pido_por·mi: · 
ma ,será sólucionadó)f en.lá '.oficina, . . ::. de_. un .prqgr.ama cl~ Ciencias :no_s :ha no, :yo quizás . este afio ,m~ .jub'ile .del 
1de.,entrégan :ITTados y ·títulos ·. (es(e · · ··.· : norir.bra40 padrinos de· 'promoción, y . ·cargó 'después_;de :.2-s añcis de_ ininte-
erinto) Káfk.iano:es'.pa1fcom!do.par_a . .. ésta~e de)1omina: ''.Saldrei;nos del'labe- rrumpida lábor. :Ló:pido por.la p.az,'la · 
;otros} .'.f:;tóf asuntos son sencillos tinto" .To·do un· honor para no,;otros. . justicia y )a Revolución.. .. · . . .. _ . . · · 
np;e y .eµ~Jió ,se. -llaga Ja·Uamada· , . Desde aquí llam~os a los egresa-
::írt,un~:y:'qti~·.J(própin,Late!'I"ize ·si.J'l' .' : dos, que · todavía navegan ·por l9s_pro-. 
1{ráti.ell')pos ,.en· la\ ansiosiVpista;_ dél . celosos mares· de la confusión ·y .an:ar
~il!<?.jiri\ fo1?.?<d_él ;'t r-ahaJ.~d_or.·-fo. _/ . . qu~a total .de J~s rlependencias_ s.anma_r- . 
actor , ".'·<. :. : ·,,·'. ''. . , , .· : . <: • .. ;_ . · ,; -.quinas, .a que nayeguen con. éxito. hacia 
P~r 'e~tos.,vit~les set,iicios.hemos si- · · ·: ·_. cl -pue~o' que Jos .conduzca, f)efinifiva
:·¡:>re1;ruados _con¡ la .,ab_run~ad;qra· asis- ., .;- m~n te., a la ,sálida · sin ·regre~o de est.a 

· Atentamente 

. , ·santiago'Garcfa .y García . . . : . .. 
Secretado de 'Finan2as y Agregado : .. 

Adjunto.de :R~laciones Internacionales 

. · .. 



LOS ODIOSO~ 

- LQs· espesos inspectores de boletos 
en ómnibus repletos. · · . 

- ,Quienes sue_ñan con gaaar loterías y 
. -nunca han .. comprado.un huachito .. 

Quienes refiriendose ·.a un familiar 
dice: "mi primo, el ,del·mustang ro• 
jo": . 

. El padr.e ~olo . . . , . 
· ·. ·· - ··Policías_cjiJe exigen plata a infracto- · 

Cent,ró una carta, .pero, cuidadito··con tomar 

. '¡__ '· : __ '. ; ': _ _ ·.• .· · : :'- · , ' ' 

. -nuestro local . 

·-·--, .... 1:.'.lde ... ··' · . . · . 
. .... 

' -: ..... ·. , , :. 

cblnJ)ut~s ·.·· 
. :· r . . 

; r 

. ··:· · ·, , . . · .. 
. . / . . .. , . . . 

:··,· 

.,. ..... 

·\ 

·~. . : :-'.·: ,:··· ·/ .. . : : • 
· · :;·-res·:de ·tránsito. . 

·: /; _ ..-·P.asajeros ~-d~ ·micros que pasan p~r. · ; ' · · ·· ' ~- ' · · ·· 
.. :·> ':, Iglesias y,se,persignan en·todas. · ,, . :: NAD.tE·.SABE:.PARAOU+E·N ·'. :" · 

, '.=::f ~)}25~~2:~~:.:::::::: .... · ·, >j.~.·~~.· .. ·L~~~6;~i¡:~:,,:~;~;~~:~~º~~·~~j;:, 
·. :i_ .El ros,trQ ~e: Chlr,inc>s'~oto:,. ·_ ' . ·, .. :: l '. ¡-..-·Be4.' ·-i>E ; gún ·ad_tni r.ador. ; de:: la-'-obra :d~ ·Kaf~~' ... :, 
· •1- · .Quien.es 1.estan ~parados ;leven do gra· · ·, 111 , _: ·: J~ii1,- L~Á.(;f ·: ,. . · _::Las¡_co~as: inverC?~ímí_le,s: v-,a~surda_s ._s?n,, ,-_~· 

· tis los ;periódicos_ en ·-ios l?u-estos·.y· . . :~ 1 ...-,v.n-._..,.. , .l '(V.V:T;STf<o , .,; .. ' : . . -·el:_pan: (duro~ :de ca~a,~ía.e_neste_ r,~~1.n:, 
. nó dejan comprar. . · . . · · :· r/tL.P.K¡:,,;{ -.~L4J .... · · ·-t?;:'L~s múlt11?les:·:~casrones en1.que,~~;f ·:., 

. -~ ·Los apelfidados García ·.que· dicen' ' -' ,·, : · 'fl_ l'JSQ-:#_'. . . , m~s ·intentado ;-V4Sltarlo · nos :ha~s~~ecl\ \ ,. 
_: "soy .pariente•de Alan '!°. · . . .:_ .: . ' · · . ' :do cada ·_cosa-,que.::para que • les-cont~k i .. :· . 
' -: Los .que ·-levaatan.los braz'os en ~ul- ·. ' · . . . < :m_os/ f>or·eje-rnplo ;:en ,Un¡¡~oportÜn_ldaq}. ::., 

. . · ·-ti.úides sin·· habersé ·echado desodo- . . . . · ,cuando · estábamos preparados., p,araº,in2/ :.: -7 
.. ' .. . . ,, . , .. :- ::-••gérir0nuestra·,sopa ·de verduras, láoport i-'-:·, 

,_ T:i;s%~e ,.repiten :1a palabra ··-·comi:ia- ., · .. - : -·_ tuna : intervención- de -.un . dirigente:nái t" 
· ~ero'\ ocheritá veces por minuto. · ~ · · ,. ·alertó que.-e l-. desagüe .había in:urida¡;iq '-' \ 

.. ! . 

Y.O T.OMO.,TlJ ·toMAs:, .:: :' . .' . '·. 
. .. . ' . 

. -Oue ·.tas ,''tori1°ás" . de -lo¿at es ~~n .un 

, ~ : · .· ; . la. despensa·donde-s,l! ,guardaban laspr~ ;: ;. 
1 '. · • • , ; . (. . ·: · · •• . -vi~ioi;iesy·todo ~areci"á· ind_icar.·que l_o~·-_'.:"- · 

. · · · " , . · . a limentos 'estaban ,contaminadoS', ·por ' ;. , , 
·· --~ - :~-A · . _- _. · ·· :10 c_ual,_era mejoresper.ar. qu_e 1i"xa!Tii_:7ra-,'\ · · 

í, ·· ' . ·: .'/ , sen -las-·mue~~ra~, de · ~.omida .par.a'·índi-;./ ·,. , 
· · · / . : · ·car-nos si podían. ser:,(,iiger.ib lf:S o ~o:> 

/ ( . ~ ' : -'De~ás. :eJta : dec_ir q1:1e saU_m.~~ :e_nv~lf i.:'.T' 
: . ·. ' · ·dos ; . Y •nosotros · que-:-atnbu 1amos .e l:: ·:·. 

·J·.. . · ... . mal .:olor ,¡;¡ , u wgrüpo;~e estudian:t~s·.cii '::- .. ,. 
. : ff , ,_. la-/ivie,nda ·pues ·~áb{amos -~we;~Jés.,:h a-.1_:. . 
:- /1/ J . 0.b1 an c9r.tado ·el •agua:.cerca ·dé:.una .se- · 
' . ·mana·: .. · ::, ; ~ ·. . , ; . ·.-:,/? ,:;rJ:-;, 

. ··. Luego, semanas . después un.·grupo~.': 
: ,de :estudiánte·s:,de·Psicolo:gúi;::luego,d e :·.:; ' . . 

. ·,:'., ·acabar SUS· práct icas,enie l;_sót an.cf,1arri/ ;', . . 
. . . . ' b arón,hamb_rientos, ~hc·omedof y -:se:ct i~,:,/ ,' 
.. --.: ·-ron :con "la .. deság r.adablif,sorp'.resá ,,de\ , J;_ 

••• • • • • • • • • • • .. • ~ . t 

.. compr.~bar ·que ··.no .péid í,án ,_;almorzar.\ ... 
. . poo-h'ó estar·. in~cr.itos eh· u ria ''.'.Úsút { :, . .: 

. · Lo ·peor ·d_e · todo; es -que:1'1adie·1tes: '.d¡'ó:/ :..: 
·: razón .-del· porqué · ·el · privilegid ::de.,IOs. ·· ' 

. ;:tenl-ist ados' i; . .aé:le.m~( que iaCraia; ':~f ! "\. 

· · ;todos los sa~.:narqulno¡-tenerti6s -~d:é~e'-· .< 
. , :'. chp . . a .comer·, reclamar.óri ,i nardcciclos , ; . 

- -_._.:...E-j ---.1-'11----: -1..;.i;;.: .. _._-!-.¡- _-. --~-:.- ,:.·.;.;_' .-._,-_.;.-_;-- , -_--. -; ·. :,_ ,105E6icf~~~i!:; a{: st 'ce.di~o ;e~: :: ;:·-,c;~s/( -::-

. ' '· .· ll:,:gt.1!,.TtO_-< ·:' éo al_f!l Uer:zÓ ,de -navidad :a J ines:.cle!'.año -· : [ 
· ' · · ·' · · · · · :pasado·: ·Como se sabé, en· est aide.chas -_.. 

,DI RECTOR:C)ES.CÚART0

IZ·ADOH: • . se !hace a·u~-ladq Jos fréf~les'negros: ta-:,, -- 2 

. V (ctor Patiño.J F.F'. .) ·._· . . llarines -,fr íos y demás_ potaje{ decanos · . . 

. RSICOLOGO ,ASESOR': -· . 'ct.el ,comedor; ·.y _por·· la_ gr_áda~M?apa:-_- ··· 
. . Feliciano Díaz , . · : . .. .-. · NoeLOon· An\onio·; la .universidadpro~·-· ': 
.REDACT.ORA SECUESTRADA: . :por.cionán'.a : un cuarto de pav.ci :a1 hoi·~ ... . 

Ross.ana $cacciótti no i por;cor.nensal, partida ·:econémiéa . -:--" 
que ·-fue entregada y el pavo comprado . . 
Sin :en:ibargo, a la ' hora d~l- banq~ete; SICOPA:I"A DIBUJANTE : 

.J avier Ampuero ,.. .. del. -cuarto,: de· pavo sólo ,erk ontramos 
·· un pedac[to de carne del :grosor.u¡;a' PO· . 

q·uito IT)ayor que el de uná hoja ·de P~' 
pel,: "o~ _pe~aba n i d ieúir.amos'_' m~n i- · 
festaron:'los-cof.lie·nsales: · · , : . . '. : ."\ · ·· 

'TERRUCOS CO-LABORADO.RES: 
Percy H u-i'z; Pepe Praga 

0t ·.CAMARAD_ASECHETARI.A: . 
Anita· Fuentes. · · 

ASESÓR.IA LE~AL:. 
Alfredo Mathews & Abogados 

· , _. OJO: ·con "El Tugurio'' y cuatr.o 'ctí"ii, 

máscara arit igás. para· in,gresar a los ba:_ 
ílos de San .Marcos. 

.De bemos .in-vestiga~.y sáncíonar:a los . 
responsables. d(este tipo_ :c:Je irregulari-· .· 
dad es en 'el:·comedor:d e la Ciudad .Ún ¡ .. : w 

. versit ária : _Algo.se . ~.uq,re .e ri. este co~e· . . 
:dor/ .Y no es. preétsament e IÍI comíd{ · 
Además, . l~s sanmarqúinos, no : SO.f!lOS . 

·. · -! 



.:;, . 

. . ·' i las-rilujereS tenlamOS qu.e te'ñér un '.desca~go.',hrito ~tór.rante que n~S aCOSél en el 
:::-salón, bibliotecá, burro, micro~ cafe, en:fin, en cualquier rincon de ia Univers\¡fad_-

. . • ! Oue ''.'Flaca teiÍgo'. ·mi ·e.ar.ro",. "Je:invito·aÚiné.'.: .• ·::.Tus :ojos'.',.qti'e: '.'Me inspiras'' 
···:.! ( ; •• ,y ~ iya! !, nacio.ui{'.'Chió".'.,Este eltúr.,entó. .qu~:.:~~das .las·r,,tJjere~ r,ep,u,diamos por 

•; ·. ···.\ · 

....... ...... :··_;, · ', 
. · •,: , . : . •, ' ; .. :, -::. t, . ·. - .. •• . ·. · · \ ser .la neg,:1ci(;iii::'de.: lo:.qué, se :de!)iLs11r:una.-·reláci_ón· natura!::y•r~cípr.oca;·El.dt'io n:ci 

·.\ :nOS',qÜiere, se<quiere ia 'sí mism.o 'y ·friega la.,paéienc'ia a· todas·1as·d.esdichadas a las . . ... . , . ·., .... . ' .' .. : :. 
,-f .:.,queis~ :.acerc:'a.:,,¿é:;o{T,:Q. SOO y,\ ¡Ü!.caracter(sticas::tiene.n?. liean est~.:articulo -que, . 

J: .. :'.'.;'~an,bi~ri esú.r1 foanu·ª'.:;~e :~éfe.~sa.'per~ori.~;? :',t ?r:s~.:~~á:n:\·:·, :.<'.?/\i?;t:;::.i':.:_/>: : .. . · .. 
\ ,:\·: .. :fl,aca,:.dónd; ;que:aa'.,et,:pabéJlpn. de' ' : ·-sino que en este ·pafadójico ·b1anetafiáv ~: ·.· .. / 
:;: :~,:;\[le!~ªf.'. ;,,_.,;,· . .'.'· ·. · > · _.¡ · · ·: · ·: . ·• • un superhábit ·de ml,ijeres ·en :una pro:.: : 
'.1, : ::,:;;,;..:-.. ,Es·te·,es·'.el:pabéll.ón,,de·:.L'etras ..... ! , .. ·· porción ·tle siete a uno·.·,: ·· .· , ·,.:. · .: · .: : ; 
\ ))}:> La·:qi:ié .ppd ría ser .i.i'r.i°a'pequ'eñ¡¡·c.ón- : . ., Hay:· . quienes.·ise ,:'l~s .:a:gimci~n ;.: riara . . 
·'.· ;'..',;.ve isa'ción:•en.:ia)t'ue·el interroga'dór:está ·, rnantener.una.'perfecta hoi'neostasis.cor( •.. ; 
?· {: :\1)90,itie.spi.s~adó ;(o··sea':bien' .solapa) :no , la,mad re ·Natur.aleza: :bú os e.aminan .ba- . 

~I~iJ~i~fl~f jfitt:::~z:º~:·: : :.·tt~1Jiif ½i.Efü:f ~E]1;iJif: , 
:.f. ·:q ,.es_:\ tan) pocé/':éreat ivéf; ·: ri¡ ',,tan ·di recta. ·. ros· aun.que· no : t an ·eséasQs ·',a .. v'eces·:són : .:: 
,:-: ,~,.';·f¡¡'tán ·a·mable . ·,, •;:., ·' : . .. .. · .: . . .. · .. ' (c~fm~~ ci~ · desafortu:natj~iiii;Ícidimtes .. >: 
~ l?t;fa~.ftf~t~:1i~iffs~;i~~~1a~ ~-~~t::·· 1 

. ·\ ·:j:;,}~~~i~;~~~~a~~:~!'.~~! ::;;;:~!=~f~:> ·i. 
~;.~ ; :·;dá .cúenta:de 'que:h av :diferencias'. :.'., ·· ,d or.;s•\ Es buen·a··1a' libertad, de ·prens~; · 
\ ;,\: .... :ly, ; rescilta ser ·que .Jo ·que .par.eciera . . .''as ( se t iene '.·!~ 'i/en taja de 'poder den'uri-
' i _..,.., ;,un' .. ~sunto;que no requiere·m

1

a'yo( .dedi. ·· .. :: c iar :crfmenes .v abusos:-··.l;STAS ,VEÑ
~} .;:;.'./cació'1\ ·,o ¡perfoé.ciónamiento·, es erv rea.. .. . • / ,GAPO ,. J UAN l't l.' Sin·· más', palabras",n i 
V >:Jneiad; :::todo .. un···:ritulil · i:iara .. a19unos. ·el . · .:'. ·compleios·.tarzanezcos ('. ·. ">de,,and¡frse . 
¡{~ t,:\}o~j~~{ pa~á~iéin,pq ,:.par.a :o.tros . hu~. ' :· .:· ' ' · .. ' .. :;po,r Jas ram~s). me, re_i:n iti r~.:a. d ec:i~fés .. a 
¡\ ;:/ ,húem:,rr.,br,es-;;,y : pa,ra. much:os- la·. ,causa ·.· .. · ·: .Uds. - lo~:~mos....: , corr.~: es:, qu~· !·os he : , 
;;n ;;:~dei'.queih·áya:.tañta incidencia <le. neuro : ' " . ' . ,clasificado según la emecie .. , . ·. . . .. ,, -' 
:·:t f :.'..s.is,er{Sa.n;'.l\ilárcos·;c1e·scontando ( i·cla'aa- .'. . ' . · · . : . . ,;. ,. . 
t~ ;·}:i r.ol )/stli'c;'c:lios : ti'omicidios .. pasiónales·,v ,'.,· ';,\ . • ~·,¡:·. . ';, .. .,, ·.' · 
/:i~ )1.\ d'é·ináss~Veri..:íü~t.idade.s~·a .. Ue··no .. se:pueden' . ·. . , . : ' .. ·.· · ·. · 
·~ ·,: ,,.. , • • ~·. .•.. . . • . • . • . • • . • . • . • • • . ' • l • • • 

/} :\ ;;pásai:.pdr::alto ;(ni;·po r ;n in'guna otra par'. :, . ' . ,' 
~,;f /:-'i:te,>que.· .. s~\ r-esp!rfé) :'porqú'e :cuando se" ! :. . : ' , 

}/t.\\;;'.tt~fa.,del ~·su,:-rict :pucha. ,.\ que,s,foarma . . ' . . 

.. ·. (· ··,. · 
... 

~. . . ' 
> ;.·. 

:· .; \ 

. \ :·. 

: . . .. , 
'•, "· . .... ,; _ ..... 

· .. , .. ; . 

..... . . . ... .. . ,.L,· .... .... , ·. 1• .,. 
?:\ .. \ c~qápan ;con.pescao:~,qu~ tendrían.qüe,- ··. o e AS 
,( .: ; habér. ,visto '.la .. a é ·.piruetas ':v·maromas·.: ,\. :: ,:s .. ... ':'.1:.i1:.u .· · ., ,. · 
:,.\ ·:\ ·'qiie :.::tuve ;Que/ hacer .,para .Qüe·, esto·, no ··· ·· · · ·._-;, · ... · · 

1
_ . ; ;r .. L .. / ::\:· ... t,J :)r r:ñe; ocasioriar.·a :otra ·úlcera :en .. el ' cólon . ' ... ,I . . . ' · ·:. ,.. . .,,.. · · >:, 

~½ .~(%~n'ive'iso(~nvaú :.q ue·es dilícil que'te . .:;'.Sa!:S,JR1fatft,q ;U1llQ:t():s.·.; ·.-::'.: ·· .. 

·.;·,.·· 

', ., . ... , ... 

. ::I• 

.. .. .. · 
··.:~ 

... ~. 

: . ... . :. ~ tf if 1!~1.if J~Ji;~~i}11 i1~t~i '., <. :: i ,, :p::.;~\:;~:s~.~I:¡; · .... · . : .i.l >/· :· ;. 
~} ,~::·,,¡.~1.er.npo o:.{d1zque ''.:autora''·); ··que hay !a :··,, . . . .,, . . ... : . ';::·: .·~·:· · ,., __________________ _ 
tt ~i/ né.cesidad' de ,.tener-datostaxon6micos ',,;,; .. > ::,.·:··. · ·. '.;:.:· · , · •,t .. 

(h \ / má{ pre~isós::d~ los var.one~·sanrr;arquj. · ;, ;-: • ·,.Ci,ri0S:1de~:·Ku!,Klu~:1K lan -( . '. ··. . .: .ci1,1 ito .-en .p~.estión, e;> .sea, :10' qúe ·te :m 
( ) ' ~;<nós/'los .cuales,.püdieranservir ·para .aJ: · . . "; .. .. ~ -: .. :' ., . .. : . ·,..,' ·. · ... r.ar.i:cuandopasas . ... ' ·· · .. · . . 
t..( :°i..·;~ó'Jr9isé pa1i qué' michi)';'no· teniendo ' . : E.n ·p rifY•er luqar; para pr.ii:iéjpiar por• . . . ·Aqu(encuentras a los a ue. ,les.QUSté 
,¾l ' } riada n,·¡kexé:ifanté auecoritarles (uff! !) '•' el prin.cipio,.v siendo fos más numero: . . . las ch icas "despachadas·". de 'tip~ am 
ff ;;; ·;\ .' .. nice.,i:Ín ,alio:en:los:ali ibájos·acadé- · : · sos, e~tán los que se ,diferencias .porrsus · ióni1;0Jno -predsám'ente P.o'raue sepc 
;.·:.:<;f. t ."' ··m··,··c· o' ··s\ :·oara ·sal '1r·: .. d· e· .. ·este ,en redo·en e·1 · · ;' gusto's·:"exauisit os•i. los.del Ku ;Klux·,. ' · · t·ar ·b· n ·· i i.· · , . , ·· .•. :.mon. .· ,e ... , :con pec,.,.o geneTos, 
:ii i/ ) qu~: me/lne't('. por :áridar.:.:¿¡ueriendo.cla- . ,il<lari (nacla .. de negras, ,.cholas) que p re. · ' \ buena lordosis ,Y m~jor .sifosis. Otr.c 
¿;: /(s{ficiV posa( ániÓ)a.le,s '.Y en ,fin, espe~f- .fíe ren ·.a'nqlo.sa).º ~ª~ . mam,asi, ~s ·90-6-0-. ·:: Jas,prefieren:flaéas;-es decir ,aue te'nOé 
;::,·.:: : ;menes-raros. ,··., . . .· . 90(osea lasgnngu1tas,as1de,9r.andesl), defodo unpoquito:yhasta los•encue1 
r:, \{::~.'_Rara;e:fo:,m ~, .h.e :vist¿ obljgada aha- , . 'SU neuro~i.s Se acrecienta ·cuando a /pe: ;tras ·de térm inci'medip; 1~ "auieren" 
·\ --: · . . :cer·. una :exhaustiva·:·revisión·;r.etrospec- sar de temir ·t aaaaan ·buen ·gu5to . . aqu 1 · quieren.que nosea·n n i relle,,itas ni hü 
';/;f :/':tiv~ d~ ·mi:prqpia·experiendacon.algu- · en .San Mar9os no encuentran unahem- . · sogordo sino !.'horneost ática;" ,'.. ·poc 
.\,::, · .. ·:,nó :de ,estos "horno .'ciriantis" ,de San. · b rit a así ·ni ·pa' remed io Y :deben ir a 'de .aqu i; mucho de ac{.': ... 
>:J \,: .. ·:M.ar.~ós. ·. :· . .· . . .descargar su insatisfacción .deambulan . . . ' Yo :he· manyao ,a unos aue ·se -fijé 
,:--: :.:. :, .: ... :Nó··:soy ·,10 muerte, .n i la mamasssita . do por .Larco, Camin.o Real y .otros ·pa- : -en .Particu laridades, como :ese· aue \ 
/.{ .dé' los:súeños .. eróticos :de nadie. n i.mu-·. rajes pitucos . .A.L ·i:especto, es menester . conqc(ciue· le gustaba éóri:lo se me m 
'· : .; ·· .. :ch.o menos· la ;caOséÍ'r.i te de· eme .tú :ama- .agregar .que .si uno ·de estos'que se.c'reen . '• v ía el ángu ló -superiór 'de Ta :.crest a..il i 

.. :. '. nezcas·n.adandÓen chanpú (';tú" ya sa- la··ca:.:. causa ~el mundo, te ·cirea, pue- . ·ca derech·a cUando yo sub1,éi'a1 :coché 
· '..', : ·::be~ :quien.eres)., pero ·tengo· mi: .. gracia" · ·des.pensar dos cosas: o que ·eres. la .grin- cas los. Jue·v.es por . la.· ríoche ... : Oye.; 
·:::~ · · '(lás ;'.cosas que .una tiene que. decir por · . gasa que el'los ·sueña~ o ·q1:1e están con . !os •románticos?. lEsos .gustan de .1, 
... : · ·culpa·de' la cen'sura!}; · · . de l irium tremens. . ' \. ' ' ·. · 'ojos. dorrr.ílone!¡ (com.o fos q1,.1e ur:ia ti 
?-~ ... : · :i:'s:.necesario:aderr.ás ·r~cordarles a ue . ne luego de un::1roácho ... J o los 1abi: 
:s:-; . <S~gtín fas.e.stcidís·tic'as demográficas a ni- grueios ,(misma Celia· Cruz ;·te i;uentc 
(? .,-vel mu ndial; a .c¡iba su jeto ie cor.respon- Es la cateooría máx ima .. Lo~ demás.. -o .el.lunar en .el lugar adecuado .. ,Aes 
'.·?/ ,. : :deri 7sujetas; SIETE, .y no las siete jun. . que se i11cluven en este casiller.o van.di- .. :no les gu·stan las ·pecos.a's, más bien 
;,},,: tas corrió ér.een al~u·nas (n o:<Jésitar???). 

1 
fe rénciándose por la '.'localización·" pel .: los cirios topográficos, .ln.67.. 

t /)"7"-~:--.. _._'-----------:-----:-·"".':'""-------:--...:..·---~·-.1 __ ·_· ______ _;,. __________ .:.. 



. . ¡: 
les gUSta y se_.iodie'ron::nace UI) Cir:io;' 

: Estos · pata_s tamb,ién :podr.1an -v·erse 
·. desde el:otro lado• (n·o el otro lado.·de· 

eJIÓs sino dé'I .asurito}. )y · podria ided r.se . 
·que son.de esos que rio tienen ninguna: 
intención pero-q'ue •cüando les . llega la 
opor'tunidad no .la dejan :. pasar así.no. '·. 

· más . . Entonces. :ya :Púes 4e . presto . mi 
cuaderno \ ,-:mie'ntrás•.copias.:. un:·c.a'fe. •· 
. cito·· ?n.sale ! ó-sea{~e· hacen p ropue·s,: . 
· tas zánaliori'.as para q~e .atraqués·. · · · · ~-

·. ·:Ef i~Ciri.ti'~ átorr~nte : . ( :· . 

. • . . . .... :,' .• 'i .Den~:o ·d~\; ia:·curi;;;a,.gJma· ~e é/'.': ... ·: ,. 
' ., .pect'n;ieries .hav. ;ademas·d_e .. ag~e,llos: tjué .• : ·. 

>. · ·: · · · ·. ·: .. :sin. :ser.lo::prete'oden .ser.lo;'.que.,qtiier_~n·:·-·:: 
.:• . ... pega·r1a·de :cirios,:Y:h a'één ·i::ad'a·c~jJdez,,:.····.} 

.· .. ··:un '·.pÓco· ,son· ~galán tes;: c:,tro' :poco é:há-) \ 
. bacarios·.y .al rato·se ·te,:rriandah / Est~n ':-!: 

en .;la disyun.tiv.a' er:itrce : ser o. no. sú.: ... : :·'; 
cirios. t reo yo• que :les .airaé:esa depor. : ·', 
tivid·a, :ese ioptfmi,smo/·esa. gana de· c:lé· ::''.'· :. 

· . . rro1=har.encanto, .el romanfü:is.mo y la · ·, ·. 
~conch_udez_d~.:estos.indiV,idu_o_s; . · .· . ·, · 

. Ak inar.gerf,.de.: estas .-.cosas; ..resultan . 
·ser;:r ídjcui·os, 'inopórtún.os,·_'muy poco 
cr.eativos;:(cc:,mo'.~I :: P ANF LE'' !!! !)···Y. 

'[ ·Oy~; te ~ÍSp~r.an.ur1;:_pirop_0 ·cuandó 'rflC-
: :.;i:ios;-.te)o :espe_r,~~.y,ge_ne.raln:iente -~e. pe, · 

·.:::::~:s!i!~f i'~~~;~?'b~j'.;/( ~J~!~lu:s~!r.~~ F;t . l; 
:· . .. , ' .P.e r:oide.,"es'té( éle:sciénd~n :~n;.di rec:-~o :('. ;. 

-~-.: . ': a~u~Hos>qu~:~por.,:ma~·· que,: l~f r.,ache· , · j .: 
. ' t('.en ,afl Í Sigue~, 'por más que ~e pan .q_U!:1 ... ,. r.: . . · 

····· · soñ huachafos, 'ridt'culos, jnoportunqs,~ ·.~ ·:: .: · 
:' poco.:é:r~ativó( :-áh (siguen.'Ysoportan '.; ·· 

. · .. totlo .. cdh\grafr:'ií áior v ·entereza lo-s .imé: ') : 
' · . . :. ·; propeffoi\:sorr°féi's 9¡:ri,os estoico's'. .:-'esoS,' < .. 
::· · . " ·es.tii'n: cÓ/ '. ·éólgan~ó 'J:>ór.'·las pu1:as.: Es·. ·. , . 
. ,: •: ' tOS :,SÍ :_q~{,'dejái:i'.:cbJiiüit~~ -.a las plag~ ,:', 

· . . ·. ·de : la· aliar.iza P.at iñó. & .Ampuero.· No 
. .' · .. ha/ iii.se¿;tic;iél a::Cíu'~· .. t e .'lo saquen de·en .. . .. ' ,:: 

·. · cií:ná.y,áqt:.1 í .él r.éto· de ··~la'tai:ver.de·" que : ': 1 

' ... dizque} s.i:-n)ata c,ucar.achas .'qué no ryia- '·. 
··. t arát :: ,,,,; .. '; .'/ .. ·· · · · · ' · · :" . . ; . 

..•. · :,, ·. ·'. . .: ;Úei:~·.ou·e··.estc,s .. antropoides .te Óuie~en 
·. ·. ... · impresionar así?/ .( ; · · · · ·. · · 

.· .,··· ', · .. · .. •, 

. :. • 

El ·,,d~io":~~~licti~o····· · '"; · \{ 

Y ~lar.~. :lo ;qu('.t{ clic~'ii·.·al. pasar·t~· · .· ' :Son ·muy·pocos, ·o mejor dicho;du .. _ 
ace sabe r ensequ1da. :-cuál:· de ·e·stos c1. .... .. i-.an oien p:oco:en.San·Marcos, yá aue en' · .. 

. :., ' : ; ·' : . ·~ .::1 •. 

. ·. ,y· cq.~o nos gust~ mucho' el pan cór; 
· pescao, 'he 7áqu (mi'.última.~lasificación,, 

· · · · ·• ·· · est~s .cosas funciona ·1a LevDarwiniaria ·. 
os es. · · · · . :··:;· .. ·. .de la -supei:vivencia de·I más.SAPO. . . la ,.más· origina,l, :laya .no .ya ... : ·e1;cirio·" 

< écÍéc1ico: ·. ·.-' : .. _._ ... , . ... Y .. : ··, :: ·. ·; 
·Este .patín,. toma. de. 'todas .un ,poco, $egún el Status .sÓciaLencuen.tras a . .'. Y el resto~.:/ · 

sos . pitucos· (qüe .. se l.a qUieren ·peg,i'r · 
e pitucos, .~h?)'.:qué no ,c irean a .nadie 
izque poráue eh /san '.Marcos . somos 
)das unas .cholas .y •no ios .. entendemos 
uando cuentan· ::s,ús· :aventu ras _.en el ,. 
:lub Mediterráneo con ía_grinaázas que . 
? levantaron ·-e l otro d1'.a cuando iban 
1 Silencio en el Celica que le regal,ó su . 
iejo cuando se rñandó·su primer poi. 
0 ..... , el .mundana'! de ·guita que se gas: 
aron en el -lndianápólis .... pu cha lóco . .. 
i tabla· que . le trajo el tfo-de los ':vu'·. 
ai tes" y te cuentan q~e 'la' u·nive'rsidéld 
1s·· lleaa .al •p .. ... plexo sacro.-·.Estos te 
udren ho'oooras con su presencia, .te 
uscan para contarte de. ·sus de lirios. 
lasta te aseguran que :no les 'qustas, 
q.i.i'e .es ,ella la _que se caaa. por mí"! 
:Jerr.ás aue no estás en su '.'onda"; · 

-.de ·esta: el pele;>, ·éJe esta los qjos, de· lá '. 
ilos;za~áhor..iaSN.SOl,apás· '. . . .. ' .otr-a·Ja,caminada, de .aquélla ra mir.ada; 
. . . . . . . ·.·· '{ . le 'gu~t~rá•.ta.fl.aq~i.ta.·,.y 1a:·goíoa:·.y ,, la ··· 

. Que no sÓn::pitu.éÓs ni pretenden pe: . . : ,• .teutónic;ay la.sintética.y laporopotuda'. 
,garla ,:de . Estos .. i.impl,emente las buscan · .:De. cada ,i.ma ·un pedazo/ Pero qÚiz~ :-a 
ast': .Se rá por aJg'una fijación .. : ttaur,na ".nir:iguna: le dé el pedazo. T riste 'profe. 
ps íquico .:. las propagandas ele lfTV?? cía, .l nó? '; · . .. '. . . . . . . .. 

'A ju~~¡ar por las dntencione.s: estos .. }.· ·· ·N o t ~v:oú m· fin.al fe'liz·est~ viaje.por . 
. . son . bien;·~()lapas;, ya·que justo eso es -lo. . ' ·.}e[; intrincad.o ··.mundo ''de -: Jos ·,gústos -< 
Jqi:é n~.de.muestrán :tener: . .Las intencio .... ... . . ; ":..:.agri~ulces....:·:y :de .los · .. color-es -par. •: 

l. ' , . "> do_s·...: .,:_si'n,erilb_ar.g' o_· '.va ·sábes:a·:q·_ ué pal·o .. : .,. nes, . . . . .. . . . . , 
. Que: estudiar junto!;¡ que yo t~_,pres, . ·. :·.te, ·estarás.'·arrim.andó é:Úando: ,a1 'rato te. 

to tal libro, que vamos a mi jato.,pár.a. ··pr,éguñ~én./flaca;~>v. el/pábeil6n de fe • . 
hacer la monografi'.a ... Y.ya! " · ffa~J?_?''·:: ,::?' ·:_;: .'S' · · ._:.:,;_: ... ·, · · 
. ·Pero no ·todos estos so'n.tal".'J :raP id:os·. . , ..... ~·,··::.. ··.,·: 

:. ni t ienen todo·fríanien te·calct:i lado. Hay : 
' unos que esta'n •éonvencidos de que. no . . 
:quiereri .. nada.contigo pero según.avarii 
.La la.·cosa ·.t e.desc.ub ren Ja ''.COSttá" que_ 



· Las· asambleas,...,. No· s~· imaginan la-.c~nt i'dad de sanmarquinos que.se 
quedaban·tiasi~ la madrugáda en asambleas discutiendo si el dolor de 
muélas d e Ten·g Siao P.i ri.!J er?· o no.un síntoma derechista. 

.··· ; •• ••• p •' . ,., .... 

. ·. ~ . 

. , ·,: 

, .. . " 
· ~lk?&.pg, 

.Los;,so.- En Í~;actual idad, así· .a~unci~n algún.opíparo buffet o show 
Je strip tease , nadie asiste a las asaJ!lbleas, ni aún en· los cas.os graves . · . ·.-,=
como posibles derrumbes del local o cosas .asi. Dichoso -el día en que · 
isimm más de "los ele siempre". · · .. · · 



. , Á~-q~r&só
1
:ner~aPQ . . . 

._ . 'lftf:~O q.ó6=0D.;rr.(1f iJ6J ··.:, 
• , , . - • • ,, ' • M •, 1 ~· • 

. Los. 80:_.'. iü ó~~~ ·c~t~¿1;io,. i..a militá1~ciá~ ~n¡áñ.i:H1ct'óic'a; á.h~r~-s61o 
·, ~irve éomo._t.cma ü c chác~ta_y -lós ;'.dirigcntcs·:;·~sp.cci'méncs,njir_ados,. . 
. con acu<;iosos "ojillos de compasió11 y·hurla. por-los ' '.Aburgucsaclils'' .. . 
s:~n marquinos:. v-, :áho_ra , ¿dónde -venderán "Pckin :Jnformá'_'?. : · . ·· · .. 

• . , ! . • • . . • • . . . , . 

··FJ <:1cei / m~. 9u~tas ·. · . ·:·· Hib )~~ o~_llcY. . . . . ,., · · 
-ml)cno .. de~de ~ve me . . . .f¿ ro . (l(? ;tJenee, · 

· _,.f.iJe>~ te. _-¡xrrece'3 · ·. .1~:·pihtct ale · 
.· _ 'c:t . la ·chj.ca : '.'. ··:: .. _. M:, } Andr:'es 

. di'' .~(orr,¡li{ . . r _ n:.íci ,' . . . . ~ 
( ' . ,--~ - . . / . 

· ,.. ..... . qst'-- .c1ve. ·' 
,.0 ,e .. .. ; trt . . 
·, .. '.. :. =' " rll 0 ·(U : . . 

· .. · ···: ';~ .. .. · .. -nétdre( •. . / .·. · · ... 

Los trabajadores.- Coino·una -no~~la._dc:WílJ~. ~¡ tiempo corre y nó. 
pasa · nada. Nada_ pasa, cual artificio· malJito,-~l l1cgro rostro Je-la va
g:mcia .y la ·holgazaner í_a no c_~.ml>ia con. el.paso de_ los años en lama-

. · .. · 
: , .. : , · 

... ' . . ,· 

. -.. ~ .. , . 

., .. . :,. · .... · .:, :., . . 
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