

























	 Zuhause
	 Dokument hinzufügen
	 Anmelden
	 Ein Konto erstellen
	 PNG-Bilder









































los jovenes rojos de san marcos - ACUEDI

El Partido Comunista Peruano -"Bandera Roja· ,es uno de los grupos en que se escide el Partido Comunista ..... de depart 

















 PDF Herunterladen 



 PNG-Bilder






 NAN Größe
 6 Downloads
 154 Ansichten






 Kommentar






















LOS JOVENES ROJOS DE SAN MARCOS El radicalismo universitario de los años setenta



nicolás 1. ....-



Los JOVENES ROJOS DE



SAN MARCOS El radicalismo universitario de los años setenta El zorro



de abajo EDICIONES



La investigación que dió lugar a La publicación de este libro se lleve cabo en eL Instituto de Estudios Peruanos, den tro del Proyecto "Nadica/izaci6n y violencia política de la juve ntud de las clases populares de Lima ", auspiciada por la Fundación Ford.



(l



©



Nicolás Lynch Gamero Reservados todos los derechos de esta edición para el Zorro de abajo, ediciones. 1 ra. Edición, febrero de 1990. 1,000 ejemplares Impreso en el Perú Auspiciado FX'r el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYfEC) Foto de la carátula: Cortesía de "CARITAS" Diseño de la edición: Gonzalo Nieto Degregori



Contenido



INTRODUCCION



13



1.



17 17 18



n.



LAS CONDICIONES DEL RADICALISMO 1. El aislamiento sanmarquino 2. La pérdida de importancia de San Marcos 3. El fracaso de los proyectos 4. La Universidad a la deriva



23



LOS ANTECEDENTES DEL LIDERAZGO ESTUDIANTIL



27



1. 2. 3. 4. 5.



27 28



La movilidad social proceso fundamental Todos tenían los ojos puestos en ti Soy de provincias Mi padre biológico no me importa Rezamos un Padrenuestro frente a las ruinas de Chan-Chan



III. EL RADICALISMO 1. El signo de los tiempos 2. Las ausencias del 69 3. Contra la participación: un solo y gran enemigo 4. El principio clasista: "ser profesional como sea" 5. Las masas hacen .. . esta historia 6. Posiciones distintas pero no alternativas 7. San Marcos era un templo de Mao Tse Tung



21



32 37 39 45 45



47 49 51 53



62 64



N. LOSPARTlDOSUN1VERSITARIOS 1. 2. 3. 4. 5.



Un mundo propio YosoyelFER Los partidos El camino de lo no revelado ¿Quién juega el partido de fondo?



69 69 72 75



91 93



EPILCX:;O



95



CONCLUSIONES



99



ANEXO



105



Antonio Ruiz, un huaracino en la FUSM



105



l. II 1lI. N.



Orígenes Ingreso a la Universidad La militancia estudiantil El balance



REFERENCIAS BIBLICX:;RAFlCAS



A mis amigos de San Marcos, a todos, a los que creen y a los que dejaron de creer.



Agradecimientos



La oportunidad para realizar el presente estudio se presentó con la formación del grupo de investigación "La política y los jóvenes en Lima Metropolitana" que dirige el Dr. Julio Coller en el Instituto de Estudios Peruanos. Dentro del grupo y debido a las múltiples y muchas veces apasionadas discusiones que se llevaron adelante es que se fueron afinando las ideas iniciales del proyecto y los sucesivos borradores del presente libro. Gracias pues a mis compañeros de trabajo, en especial a Julio Cotler sin cuyas insistencias este texto hubiera sido imposible, así como a: Jorge Parodi, Cecilia Blondet, Julio Carrión, Jürgen GoIte, Fernando Rospigliosi, Norma Adams y Romeo Grompone. Las gracias también a otros amigos y compañeros de trabajo de quienes recibí comentarios y aliento más de una vez, me refiero a Carlos Iván Degregori, Max Hernández, Amparo Menéndez, Francisco Verdera y Gerardo Rénique. Quisiera agradecer de la misma forma a quienes colaboraron con su testimonio desinteresado, sometiéndose a largas y a veces tediosas entrevistas, ellos son: José Miguel Arca, Adolfo Calderón, Alejandro Choque, Enrique Jacoby, José Lazarte, Vicente Otta, Eudocio Sifuentes y José Zapata. A ellos, con los nombres cambiados en el texto, por razones de obvia privacidad, se debe en lo fundamental que las páginas siguientes fueran posibles. Quisiera mencionar tamúién a otros sanmarquinos con quienes conversé sobre el tema en distintos momentos del desarrollo de la investigación, me refiero al Dr. Jorge Campos Rey



12



Nico/ds Lynch



de Castro, a César Germaná, Andrés Huguet, Julio Castro, Bruno Benavides, Betty Madalengoitia,Juan Carlos Vértizy Andrés Gonzálezq sus puntos de vista, aunque no siempre de acuerdo con el mío, fueron un material invalorable de reflexión. Agradezco también el apoyo del Instituto de Investigaciones Histórico - Sociales de la Universidad Mayor de San Marcos. El afecto de Mariela Balbi merece también mención especial, sin ella los capítulos centrales del presente libro no se hubieran escrito.



Elizabeth Andrade, Ana Collantes y Aída Nagata pasaron y volvieron a pasar en limpio mis manuscritos no sé cuántas veces. Gracias a todas. Agradezco, por último, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Perú, por la subvención que hizo posible la publicación del texto. Este libro terminado básicamente a mediados de 1987 ha debido esperar, por diversas circunstancias, hasta ahora para publicarse. Reitero mi exclusiva responsabilidad sobre las siguientes páginas.



Ciudad Universitaria de San Marcos, enero de 1990.



Introducción



San Marcos un mundo ajeno a mi infancia y adolescencia, y no tanto por los libros o ideologías políticas a las que tuve acceso, sino por las gentes que conocí. Mis compañeros de estudio y generación que con sus cuentos sobre los lugares de donde provenían, sus aventuras para sobrevivir en Lima y su inmensa energía para afrontar la realidad caótica de San Marcos fueronmi verdadera universidad. El interés por escribir sobre esta experiencia es antiguo, se remonta quizás, en ese entonces como un sueño, a los años en que fui parte del movimiento estudiantil. Pero cada vez que intentaba pensar en el terna aparecia una traba interior que no dejaba ir más allá . La posibilidad de un estudio sobre las causas estructurales del movimiento o el juicio estricto de las posiciones políticas en boga en esos años sólo presagia· ba conclusiones a las que podíamos llegar sin necesidad de investiga ción alguna. Fue la crisis del dogmatismo marxista que felizmentr atraviesa la izquierda peruana en la década del ochenta, la que fi· nalmente me permitió mirar con nuevos ojo~ li' propia experiencia. Me propuse entonces recoger desde el "hoy" de una década más tarde, 1985, la palabra de un grupo de ex-dirigentes políticos universi tarios con quienes habíamos compartido posiciones y oposiciones, para conformar una versión de lo que fue ese movimiento estudiantil. En este aspecto rnetodológíco, de recuperación del relato oral de los actores sociales, el trabajo se emparenta con un antecedente inmediato anterior, me refiero a "Conquistadores de un nuevo mundo", libro
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que publicamos conjuntamente con Carlos lván Degregori y Cecilia Blande!. En este trabajo aprendimos a distinguir los actores sociales como sujetos concretos y complejos que construían su referencia a tal o cual clase, sector o grupo social y no que se encontraban determinados por una pertenencia que los antecedía. La técnica escogida para poder captar esta complejidad fue el relato oral en la forma de historia de vida, lo que se denomina la entrevista abierta. Esta tuvo como motivo principal el tema del trabajo, pero pretendía ir más allá, hurgando en las primeras etapas de la vida del personaje y usando la distancia de una opinión vertida varios años después dé los acontecimientos. En el presente estudio quizás la muestra escogida sea más arbitraria y el enfoque analítico más específico, ambas creo cuestiones exigidas por la naturaleza de nuestra preocupación, pero a pesar de ello la recuperación de la palabra de los protagonistas ha permitido dar luz sobre muchas transiciones borrosas e inacabadas: de la, provincias a Lima, del colegio a la universidad, de la base al liderazgo de la inicial rebelión juvenil al maoísmo militante, de la agresiva participación en el movimiento al ansiado cartón profesional, etc. El tema del trabajo es la política estudiantil universitaria, pero lo particular está en que se trata a partir de la subjetividad delos actores, de un movimiento en el cual el autor también fue parte. Lo subjetivo no es sólo entonces materia de estudio sino que atraviesa también al propio investigador. Esto hace que el resultado sea un testimonio personal, a través de varios otros testimonios personales, que lógicamente han sido escogidos y ordenados por el autor. Esta opción implica un sesgo, pero con la virtud de no querer recoger la totalidad, sino tan sólo de dar luces sobre áreas de la realidad hasta hace poco intocadas, lo que esperamos permita más adelante, junto con los aportes que se hagan desde otros puntos de vista, la reconstrucción significativa de los grandes espacios sociales. Me refiero al fenómeno de estudio como radicalismo unIversitario porque se trata de una forma de hacer política, referida a un universo circunscrito, que se vuelve paradigmática de 10 que es la política estudiantil en la universidad. Entiendo este radicalismo como la organización política de las expecta tivas estudiantiles a partir de un discurso ideológico, el maoísmo pn este caso, que logra convertirse en la identidad de su grupo de referencia. los estudiantes primero, luego
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los trabajadores e incluso sectores de la docencia. Procedo al análisis de este fenómeno exponiendo lo que considero sus motivos fundamentales, las formas de movilización y organización que desarrolla y el discurso que lo ordena. Todo esto en las condiciones y antecedentes que tejen el ambiente social en que el fenómeno se produce. Inte~,to focalizar mi preocupación en la dirección que toma la organlzaclOn política de las expectativas estúdiantiles. Si nos atenemos al discurso podríamos señalar que se trata de la organización revolucionaria de estas expectativas, que las transformaría en función de un proyecto de cambio social mayor. Sin embargo, un análisis algo más detenido nos lleva por vías inusitadas, donde el radicalismo termina protegiendo los intereses individuales o corporativos de quienes se suponia iban a ser los sujetos del cambio propugnado. ¿Por qué esta paradoja? A responder esta pregunta pretendemos acercarnos desde nuestra contribución. ~ro lo interesante es que este radicalismo, cristalizado como identidad política de la comunidad universitaria, contagia la dinámica de la propia institución. Es decir, que esta identidad pasa a ser una de las formas de entender, y muchas veces la más importante, la vida cotidiana de la universidad. Reemplaza reglamentos y tradiciones, con efecto beneficioso en muchos casos, sobre todo al inicio de la influencia izquierdista, cuando las 'tendencias oligárquicas todavía predominaban en la universidad, pero con consecuencias trágicas más tarde, cuando diferentes grupos antidemocráticos son vencidos y no existe ningún proyecto ni voluntad política positiva por parte de la izquierda para reformar la universidad.



El trabajo está dividido en cuatro c~pí¡ulos, un epílogo y las conclusiones. Sin embargo, es clara la diferencia entre el primero de los capítulos y el resto, ya que éste se refiere a las condiciones más global.,,; que permiten el desarrollo del izquierdismo y aquellos, más específicamente, por tema y metodologia, al fenómeno estudiado. Podria caber la tentación de ""Itarse las primeras páginas pero se perdería un valioso contexto para el análisis posterior. Estas páginas surgieron al tomar conciencia del deterioro de San Marcos, no sólo por la agresión de los sl1Clinada, ortodoxa y comprometida. Además durante este proceso ya habíamos ganado cierto contacto con gente del movimíento obrero, de barriadas, que venía a Letras y a la FUSM. El 74 la cosa había crecido tremendamente y decidimos organizar una unión de células marxistas y recomponer la dirección. Así nace la "Unión de Células Marxistas", una especie de nuevo partido. Sin embargo, yo vi esto con un poco de preocupación porque era como el nacimiento de un partido en la Universidad y no le veía mucho futuro aunque era una percepción muy intuitiva. Hay algún intento de coordinación con otros grupos similares de otros lugares del país pero no prospera. El año 79 nos disolvimos por una serie de factores. Como estudiantes, como un sector de vanguardia habíamos dado todo lo que podíamos haber dado. Quizás nuestra ideología estudiantilista, no fuimos capaces de interpretar el nuevo actor social que era el movimiento popular, de interpretar la situación del país y eso nos lleva a no poder seguir operando en el propio movimiento estudiantil. La crisis de la Unión había comenzado el año 76 con las huelgas, la convocatoria a la Constituyente, el proceso electoral. En todo esto hicimos mucha gala de dogmatismo, por ejemplo, el 78 cuando planteamos el boicot a la Constituyente ello sólo vaa impactaren los viejos, en los que fundamos todo esto, este dogmatismo va a ser duramente criticado por la gente de base, los más jóvenes. Esta nueva generación que entra
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el 74 se educa en los textos de Lenin, diferente al caso nuestro que comenzamos con Mao. El problema es que nosotros nos habíamos encerrado en la universidad, nos habíamos encallecido. Ingresamos el 69 y ya debíamos habernos ido el 75 de la Universidad. Yo, por ejemplo, no quise aceptar un nuevo cargo en la FUSM el año 77 y al final lo acepté, ese es mi problema que nunca tuve mucha decisión para oponerme a los acuerdos del grupo. En términos vitales nosotros estábamos ya en la obligación de pensar en la profesión, en otras responsabilidades. Todos ya habíamos pasado los 25 años. Si se va a hacer la revolución ya había que pensar en un trabajo fuera de la universidad . Pero nos habíamos acostumbrado a vivir de propina o de pique, como se decía. Aparte me parece que durante todo el tiempo no tuvimos la oportunidad de desarrollarnos teóricamente, se fue Moya y nos quedamos huérfamos, solos,no tuvimos maestro, líder, alguien que esté por encima de nosotros. Veíamos con recelo y hasta con desprecio a los intelectuales de otros partidos. Quizás porque estuvieron comprometidos con Velasco, porque traían ideas nuevas que en cierto modo cuestionaban la ortodoxia, criticaban a Mao, a Mariátegui yeso para nosotros era una especie de pecado. Veíamos a los otros grupos como inferiores que nosotros, que credan bajo nuestra sombra. Por todas nuestras lecturas: Víctor Serge, Pianitskyen "Rompiendo la Noche", Jorge Amado en "Los Subterráneos de la Libertad", considerábamos a loscomunistas como hombres superiores que han alcanzado el máximo peldaño de la escala humana. Incluso combatimos el uso en el FER del término "camarada" porque ese término solamente podía ser usado en las relaciones entre comunistas y no deberia ser prostituído, en el FER debíamos usar el término "compañero". Idealizamos a los comunistas y al partido comunista, que en la situación del país no podía ser un partido legal ni abierto sino clandestino. Nuestra tesis era que "el partido se siente pero no se ve". Por eso nunca publicamos un periódico O revista con la firma del grupo. Nosotros teníamos un juego democrático al interior. Había mucha iniciativa de los grupos, de la gente nueva, el grupo central recogía estas polémicas y al final se decidía democráticamente. Ahora frente al FER \levábamos lascosas elaboradas, nunca sediscutía allí. Primero
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se discutla en la célula marxista y después se bajaba, nunca se opinaba si es que previamente no se había acordado ese punto en el círculo marxista. Pero las bases feristas nos tenlan mucha confianza, todo 10 que declamos era correcto, era justo y 10 aplicaban. Predontinaba 10 que sentían los estudiantes, porque la masa de feristas era sumamente grande y estaban tan metidos en el tema de los estudiantes que iban captando sus inquietudes. Mejorar la universidad en térntinosacadémicos o administrativos parece que no fue la preocupación central. En los volantes de la FUSM los compañeros criticaban cuando aparecía el térntino nuestra universidad o nuestra sociedad, esta no es nuestra universidad declan, nuestra universidad será la universidad nacional, científica y democrática y nuestra sociedad será la sociedad socialista. El conjunto de la idea era que la universidad es reaccionaria y había que luchar contra ella. Reorientarla significaba participar en el gobierno de la universidad y eso era una especie de trotskismo semejante al control obrero, o era sencillamente reformista, una capitulación. A estas alturas me parece que el problema era nuestra propia incapacidad, no querlamos participar porque sencillamente no tenlamos qué ofrecer, nuestra falta de proyecto, de modelo de universidad nos llevaba a aislamos y a no participar. La gente de Patria o de Vanguardia nos pedían alternativas y nosotros como no las temamos declamos que la Revolución era nuestra alternativa. Una respuesta bastante gruesa para escapar de dar respuestas concretas a hechos concretos. Ante la masa nosotros justificábamos esta no participación porque considerábamos que la institución parlamentaria era una institución que había f~acasado, pero aquí nosotros no sabíamos diferenciar, porque es CIerto que el Parlamento ha fracasado históricamente pero no ha fracasado políticamente. Estuvimos muy imbuidos de la lectura maoísta, en China no hubo Parlamento, en China no se desarrolló una experiencia de participación y de boicot, pero trasladamos el esquema de Mao a la realidad peruana y entonces temamos que oponemos. El motivo principal de las movilizaciones era por traslados internos, aumento de vacantes, contra las expulsiones O por la libertad de dirigentes, no eran por ejemplo por una reestructuración curricular o cosa por el estilo. Si había una lucha era exclusivamente por generalizar y desarrollar la organización. Se pensaba que esta era una
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universidad reaccionaria y no habla que mejorarla, que trasntitía la ideologla y los valores de la cIase dontinante y que no había posibilidad de modificación. Nuestra preocupación fue acumular fuerzas para hacer la revolución, todas las acciones que se desarrollaban eran acciones en función de acumular fuerzas. La revolución para nosotros era el asalto al poder, movilizar a ntillones de obreros, campesinos para conquistar el poder mediante la guerra popular. Cuando tomamos la dirección del movintiento estudiantil seguimos manteniendo esta utopía, nos acostumbramos a pensar en térntinos estratégicos no en términos prácticos. Por ejemplo, habían compañeros que pensaban en irse al campo a hacer trabajo político y entonces como pensaban en térnUnos estratégicos adecuaban su propia vestimenta, usaban ojotas para ir acostumbrando el pie, no se compraban ropa, no tenían aspiraciones de tener casa m comodidades. Pero también la actitud del gobierno fue una actitud de dictadura, de autoritarismo, de desprecio a SanMarcosen concreto.La ntisma ley 17437 y el papel que cumplieron las autoridades. Juan de Dios Guevara Bega al rectorado no por sus cualidades sino que es colocado por los estudiantes ante el vacío de poder que deja la salida de Luis Alberto Sánchez, pero no va a asuntir el programa de reivindicaciones del movintiento estudiantil sino que va a actuar conforme a los dictados del gobierno y a la mentalidad de los tipos más reaccionarios de San Marcos. Entonces el movintiento estudiantil, que ya está pensando en términos estratégicos, 10 va a combatir a ojos cerados. Ahora, el 72 es una cosa diferente con la ley 19326 que llama a la participación de los estudiantes, pero la actitud de rechazo total y frontal a la política educativa del gobierno va a persistir, sevaa mantener la ntisma táctica contra la 19326 que contra la 174S7. De nuestra parte quizás hubo error, no estoy seguro, pero en todo caso desde el 76 no desde el 72. Hasta el 76 el modelo poIltico de Juan de Dios había sido derrotado, porque el 72 mantenla cierto consenso en un grupo más o menos ampho de profesores, pero el 76 la inmensa mayorla 10 había rechazado. Fíjate, el 69 al 74 nosotros nunca tocábamos la puerta del rectorado. Lo que hacia la gente era patear la puerta, abrirla a patadas, interrumpIr las sesiones del Consejo Ejecutivo o los Programas, con mucha fuerza. Porque la actitud del rector fue también sumamente cerrada,
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no era capaz de dar concesiones. Había una actitud aristocrática, oligárquica, de despreciar las propuestas, las exigencias de los estudiantes y mediante sanciones, expulsiones, oídos sordos pensaba que las cosas iban a arreglarse. Pero el 76 las cosas siguen igualo peor, entonces los estudiantes llegan a la conclusión de que la movilización, romper la puerta no es suficiente, sino que hay que entrar de otra forma, participando. Pero nosotros nos seguimos oponiendo a la participación, más me parece por tradición, por los resultados que nos había dado, acumulando fuerzas y derrotando a Patria. Quizás porque éramos poco reflexivos, poco capaces de entender los cambios de coyuntura, de voluntad, de mentalidad, las inquietudes de la gente. Creo que la actitud violenta tiene raíces culturales profundas en la gente de nuestro grupo. Desde la familia ellos están viendo que la única solución para lograr determinadas reivindicaciones es la violencia, la acción, la movilización, la fuerza, la organización. La formación política también es importante. Eramos gente educados en una literatura violenta, que ponía la violencia como un mito, ella nos iba a salvar, era la redención. Nos habíamos imbuido de literatura maoísta y vietnamita y de todo el período de la guerra de Vietnam. Fuimos una generación de estudiantes secundarios que vivimos las experiencias de las guerrillas del 65, de Hugo Blanco y el Che Guevara. Este heroísmo revolucionario había calado muy hondo en nosotros y en toda esa experiencia heroica no había participación O Parlamento. No había un Luis de la Puente en el Parlamento. Entendíamos que éramos gente entregada, desprendida, valiente, con mucho heroísmo y capaz de hacer cualquier acto. Había un desprecio por nuestro propio cuerpo, por nuestra salud. Recuerdo a un compañero piurano que vivía en Pueblo Libre, abandona a su familia y se va la Vivienda y el hombre no come, se amanece y hace mucho ejercicio, le preguntamos ¿por qué? y él dice: ''hay que castigar el cuerpo, hay que prepararlo para la guerra popular". Nosotros también hacíamos ejercicio, nos íbamos al mar a las cinco de la mañana, a La Punta en pleno invierno. Había una cierta preocupación por templar el cuerpo, no temer los rigores de la vida. Quizás ese lema de Mao ... no me acuerdo como dice, pero había esa inquietud. Mao impactó mucho, incluso sus términos, pero más que el maoísmo me parece que impactó en nosotros la Revolución Cultural y la
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Banda de los Cuatro. Por ejemplo los "Pekines" (la revista Pekín Informa) que llegaban en ese tiempo tenían un lenguaje furibundo. Eso nos gustaba. Ese estilo tratábamos de usar y aprender y colocarlo en el volante y el discurso. Es importante además señalar que no teníamos maestros, gente que reflexione por nosotros. Los profesores que se acercaban no lo haóan con la finalidad de damos luz teórica, lo haóan sencillamente porque aspiraban a un puesto a acomodarse en la cátedra. Había mucho arribismo, mucho oportunismo. Personalmente yo sentía mucho desprecio, mucho rechazo a la cátedra, pero acomodamos a mucha gente que no se lo mereóa. Lo hicimos para cerrarle el paso a los intelectuales que habían firmado apoyos al gobierno, los intelectuales que más o menos comulgaban con las ideas de Vanguardia y de Patria. El problema es ya el sectarismo, oponemos a determinados intelectuales porque eran amigos de otros partidos, sin reflexionar en la capacidad, en el aporte que estos intelectuales también nos podían dar a la vez que con tribuían al desarrollo académico de la universidad. Creo que esto tiene que ver con la formación del grupo. Nunca nos preocupamos por averiguar sobre la vida y la obra de los profesores de San Marcos. Por leer a Riva-Agüero, García Calderón, Deustua, Viliarán, incluso al propio González Prada, no había más. El resto de profesores eran unos reaccionarios, la autoridad colocada por el gobierno, enemigos de clase que había que combatir. IV. El Balance Creo que dejamos de ser una alternativa política para el movimiento estudiantil, no tuvimos el proyecto que las masas exigían ni la capacidad de pensar en términos nacionales. Además nos quedamos demasiados años en la universidad. Pienso que la tensión social, el centro de la lucha política se había trasladado de la universidad a la sociedad. Eso no se entendió, se seguía pensando que la sociedad era semi-colonial, semi-feudal yel Estado oligárquico. No se entendió que el movimiento popular era el nuevo actor, ni las nuevas formas de organización que asumía el pueblo, como el CUL, los Frentes de Defensa y los Comités Populares. Se seguía pensando que de la universidad iba a salir la revolución y los cuadros dirigentes.
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En lo que a mi respecta mi preocupación era hacer la revolución y no tuve la decisión de hacerla, de abandonar la universidad cuando las cosas habían llegado a su límite, el año 76, e ir al movimiento obrero, al movimiento barrial, quizás al campo. Pero creo además que no supimos aprovechar nuestro paso por San Marcos, no estudiamos como debíamos haberlo hecho. Creo que si hoy día volviera a la universidad haría actividad política, bastante actividad política, pero daría también margen al estudio, a la investigación, a buscar profesores. En términos políticos los de ese grupo matriz del FER de Letras estamos en receso, de vacaciones, pero sumamente prolongadas. Estamos entrando en la madurez, en una etapa en que debemos volcamos a la creatividad. Quizás profesionalmente hemos contribuído muy poco y en esto tiene que ver nuestra formación académica en San Marcos así como una mentalidad que con muchas dificultades estamos rompiendo. La idea del intelectual democrático que realice ciencia y esté al servicio del pueblo no la hemos abandonado, pero hay dificultades de tipo personal y material, quizás no tenemos la ayuda que tuvieron intelectuales de otras épocas o que tienen los de otras universidades. Me parece que ningún grupo partidario nos entendió. No nos vieron como estudiantes con mucho desprendimiento, como estudiantes heroicos que querían hacer la revolución. Nos vieron como un partido mayor y nos atacaron muy duro. Sin embargo, para analizar la correlación de fuerzas de hoy día que permite la salida de Cornejo al rectorado se han procesado una serie de hechos en los que de alguna manera hemos influido. Nuestra actividad obligó a muchos profesores a asumir conductas y actitudes mucho más consecuentes, de relación con los trabajadores, imposibles quince años atrás.
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el foco: san lorenzo-los rojos 

8 dic. 2011 - menos que por Ramón Díaz (foto), que cerró su segunda etapa en el Ciclón con asperezas con varios dirigent










 








SAN MARCOS 

Concepto de movimiento; sistemas de referencia; trayectoria, desplazamiento. ... Movimiento rectilíneo uniforme: unidade










 








SAN MARCOS 

Función. Concepto y características. ➢ Función lineal. ➢ Función cuadrática. ➢ Estudio de funciones. ECUACIÓN DE LA RECT










 








san marcos 

Operaciones con números racionales. ➢ Ecuaciones e inecuaciones de primer grado. ➢ Modulo de un real. Propiedades. ➢ Ecu










 








SAN MARCOS 

Notación científica. Aproximación. ... EXPRESIONES ALGEBRAICAS, ECUACIONES E INECUACIONES. ➢ Expresiones algebraicas ent










 








SAN MARCOS 

Movimiento rectilíneo uniforme: unidades de velocidad; características del ... Leyes de Newton: principio de inercia; pr










 








SAN MARCOS 

Unidad Nº 4: RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS. ➢ Triángulos rectángulos. Teorema de Pitágoras y su recíproco. Aplica










 








SAN MARCOS 

PROGRAMA ACOTADO CICLO LECTIVO 2011. NIVEL: SECUNDARIO. CICLO: BÁSICO. AÑO: 3°. ÁREA: MATEMÁTICA. ESPACIO CURRICULAR: ..










 








san marcos 

rectilíneo uniforme: unidades de velocidad; características del M.R.U; velocidad media; diagramas ... Movimiento rectilí










 








academia san marcos academia san marcos 

San Marcos (SMA, por sus siglas en inglés), no todas las familias cuentan con los recursos económicos para una educación










 








SAN MARCOS 

Unidad Nº 1: RAZONES Y PROPORCIONES. ➢ Teorema de Pitágoras. ➢ Razones y proporciones. ➢ Propiedades de las proporciones










 








OFRENDAS DE LOS JOVENES: 

Azteca; el Día de los Muertos es una celebración en la cual ... en México o en comunidades mexicanas ... con poblaciones










 








El movimiento feminista y la construcción de marcos de ... - ACUEDI 

VÁRELA, N. (2002), íbamos a ser reinas. Mentiras y complicidades que sustentan la violencia contra las mujeres, Barcelon










 








San Marcos 2012 - INE 

9 dic. 2013 - Distribución porcentual de la población por sexo, área y etnicidad del ...... 620. 0. Hombres. Mujeres. Ig










 








tarifario - Coope San Marcos 

gratuita de un Spot. PLAN ANUAL. Frecuencia. Spot de 10 segundos cada 8 minutos. Horas de transmisión. 11 horas por día.










 








MAYO 2019 San Marcos 

SPARK YOUTH. 7-8:30pm. 8. Consejo Pastoral. 6:30pm. 9. SPARK KIDS. Closing of Year Party. 6:30-8pm. 10. Ensayo para Prim










 








ACADEMIA SAN MARCOS 

Aunque a muchos estudiantes les encantaría asistir a la Academia San. Marcos (SMA, por sus siglas en inglés), no todas l










 








El Camino De Los Jovenes 

PDF File: El Camino De Los Jovenes - ECDLJPDF-80. 1/2. EL CAMINO DE LOS JOVENES. ECDLJPDF-80 | 24 Page | File Size 1,263










 








Nosotros los jovenes 

¿Qué vuelve a hacer Tina cada sábado? .../2 b. Si Nacho acepta la propuesta de Tina, ¿qué harían juntos? .../2 c. ¿Qué v










 








Los Sediciosos Despertares de la Anarquia.indd - ACUEDI 

12 oct. 2002 - Hall quedaron planteados la teoría y los fundamentos y en las calles se ...... “libertad” también puede p










 








universidad nacional mayor de san marcos - UNMSM 

pollerías, churrerías, chicharronerías y chifas pertenecientes al distrito de Lima ..... En España, se rigen por la Norm










 








Marcos San Millan Fadrique CV 

Page 1. Correo electrónico: [email protected]. Página web: ... agenda online del gabinete; abastecimiento de la










 








Universidad Nacional Mayor de San Marcos - UNMSM 

Universidad de Pensilvania. Adaptación. Este cuestionario ha sido adaptado para esta investigación de manera que pueda s










 








UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS - Perulactea 

19 ago. 2011 - UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS. (Universidad del Perú, DECANA DE AMERICA). FACULTAD DE MEDICINA
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