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Nü basta pues señalar que la dereeha es la interesada en
dividir a la izquierda (esto sin duda es cierto), pero la
fuerza con mayor interés coyuntural y sobre todo con
posibilidades prácticas de dividir a la izquierda, por su
ubicación en el gobierno y por la iniciativa demostra
da, es el Partido Aprista.

6. En el terreno del funcionamiento orgánico del Comité
Directivo todos coincidimos en que su deficiencia ha si
do evidente. Esto, como ya lo hemos señalado, alionda
los problemas políticos en lU. Pero queremos remarcar
que también genera dificultades orgánicas como son la
imposibilidad de tomar decisiones colectivas y de forta
lecer el centralismo democrático, lo que ha llevado -en
tre otras cosas— a una representación prácticamente in
dividual de la lU y del CDN, así como también al desa
rrollo de propuestas de carnetización (campaña en la
que el PUM está plenamente de acuerdo) sin responsabi-
bdad ni orientación del CDN. Ello lo consideramos

bastante delicado y urgente de superar pues puede deri
var en política antiunitarias y de confrontaciones inter
nas en diversas bases del país.

7. Finalmente, estamos convencidos de que con un hones
to espíritu crítico y autocrítico, es factible superar la
situación de lU. El PUM está dispuesto a que este pro
ceso se desarrolle de la mejor manera, así como a reco
nocer errores cometidos, tanto políticos como orgánicos.

La situación actual impone en un corto plazo, la realiza
ción del V Comité Directivo Nacional Ampliado que, en
nuestra opinión, debe abordar:
a. Balance de la situación de la Izquierda Unida
b. Táctica frente al gobierno aprista y programa concre

to de Izquierda Unida.
c. Problemas orgánicos. Campaña nacional de Carneti-

zacióri.

d. Convocatoria al 1 Congreso Nacional de Izquierda Uni
da.

Ello es en nuestra opinión una tarea impostergable e
indispensable para un encaramiento auténticamente demo
crático y capaz de superar la crisis que afecta a lU. Está en
uiosotros la posibilidad y la responsabilidad de hacerlo.

>mitc Ejecutivo Nacional 23.10.85 ' "w.:
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PRESENTACION

Desde su surgimiento, nuestro Partido declaró su volun
tad de hacer de ID un movimiento político socialista y re
volucionario capaz de incluir y organizar a cientos de miles
de militantes de la causa popular. lU, para nosotros, es pa
trimonio e instrumento del pueblo peruano y no propiedad
de uno u otro partido o personaje; es, a fin de cuentas, ex
presión política de la identidad popular que fue labrando el
movimiento social en años y décadas de lucha contra la de
recha y contra el reformismo. Y desde su surgimiento, de
manera práctica y en cada localidad del país, nuestro parti
do se ha mantenido fiel a este punto de vista.

Para nosotros, en el momento actual la Izquierda Unida
está llamada a:

1. Recuperar su presencia nacional y su labor como fuerza
de oposición frente al nuevo gobierno, cuyo proyecto de
modernización capitalista corresponde a un proyecto dis
tinto al proyecto socialista, democrático y nacional y
al plan de Gobierno aprobado por lU;

2. Hacer de esta oposición programática, democrática y
nacional un hecho social, trabajando por su sustento de
masas y por construir, en el movhniento popular, los gér
menes de autogobierno y poder que le abran las vías
al socialismo;

3. Hacer realidad el reclamo y el derecho que le asiste a la
militancia de base izquierdaunidista a organizarse y de
cidir efectivamente el rumbo de su frente;

4. A restablecer una dirección colectiva, que cancele esti
los de representación individualista y afirme la unidad de
los diversos partidos e integrantes de lU.

En reiteradas ocasiones, el PUM hizo llegar al Comité
Directivo Nacional sus opiniones respecto a la situación,
tareas y destino de nuestro frente. Hoy este tema ha pasa
do a las primeras planas, pero se viene prestando al maltra
to a la unidad, a la personalización del debate y a confundir
más que abrir nuevas perspectivas. De ahí en suma, que el
Comité Ejecutivo Nacional de nuestro Partido alcance al
pueblo peruano el texto central del documento que he
mos hecho llegar a los a ios integrantes del CDN de Izquier
da U.iida.

COMITE EJECUTIVO NACIONAL 23.10.85

ASPECTOS DE BALANCE Y PERSPECTIVAS EN lU

23, Octubre de 1985

1. La Izquierda Unida se encuentra en la actualidad en una
situación de crisis de identidad manifestada en el absten

cionismo político desde el triunfo del Apra.

La tesis que debemos apoyar los aspectos positivos y
criticar o rechazar aquellos que se consideran negativos
para el pueblo, nos parece incorrecta y coloca a la Iz
quierda Unida detrás del programa aprista.

Esta crisis de identidad que genera confusión y disper
sión en "las bases tiene su momento de inicio en la derro

ta del 14 de abril, sin por ello olvidar que se encuentran
antecedentes en el año 84 y en la propia campaña elec
toral. En síntesis la afirmación del Proyecto Socialista,
Democrático, Nacional y No Alineado es lo que esta en
juego, no en la doctrina ni en el papel, sinó en la vida
práctica. ^

2. Esta crisis de identidad es , antes que nada, un proble
ma político, de carácter programático y de alternativa,
que se ha profundizado con la falta de funcionamiento
del Comité Directivo Nacional y de un mínimo de direc
ción colectiva.

Durante estos tres meses de gobierno aprista al no exis
tir una posición política clara de lU frente al gooierno
de Alan García, lo que se ha manifestado como lo prin
cipal frente al conjunto del país han sido una serie de
gestos diplomáticos con el nuevo presidente. Estos ges
tos, así como las normales acciones de interlocución,
entre la oposición y el nuevo régimen, se desfiguran al
no ser presididos y orientados por la definición de una
propuesta política de oposición.

3. Estos problemas políticos tienen antecedentes, como he
mos señalado líneas arriba, en el año 84 y en la propia
campaña electoral. Izquierda Unida no hizo práctica
mente nada por organizar el movimiento social, ni
preparar la Asamblea o el Encuentro Nacional Popular.
En varios momentos se bajó el perfil de oposición frente
al acciopepecismo, conccntránrlosc la actuación políti

ca exclusivamente en el terreno oficial y .habiendo exis
tido declaraciones del Presidente de lU con las cuales

tuvimos discrepancias explícitas, como fueron las de
considerar que no había un proceso de militarización en
el país (a pesar de existir el acuerdo del Comité Direc
tivo Nacional Ampliado), y de considerar también que
movimientos huelguísticos como el del CITE estaban
siendo dirigidos por Sendero Luminoso; además de con
siderar que no existían presos políticos en el país. En
el marco de 1984, nosotros consideramos también que
hubo incomprensión de parte de varias fuerzas sobre el
significado del nacimiento del PUM.

4. En cuanto a la actual oposición al Apra, el partido opina
que el aspecto principal que debemos desarrollar es el
democrático, el de la contradicción contra el autoritaris

mo, el centralismo y la negativa aprista a establecer un
poder político auténticamente democrático. Es desde es
ta perspectiva que podemos levantar una propuesta alter
nativa (y no sólo de radicalización o fiscalización), que
debe tomar como uno de sus aspectos centrales la lucha
por la pacificación y contra la violencia, lo que significa
enfrenta de manera clara y rotunda la estrategia antisub
versiva que conducen las Fuerzas Armadas, y frente a
lo que el Apra tiene una conducta vacilante.

Para el PUM la democracia, que es el eje de nuestra pro
puesta frente a la orientación corporativa y modernizan
te del Estado del Apra, aborda no sólo los asuntos de la
democracia política, sino también los que atañen a la
democracia económica, como son el hambre, el desem
pleo y la falta de techo.

5. Es aprovechando de nuestro abstencionismo político
que el Apra es la fuerza política más interesada en pro
ducir la fractura y división de la Izquierda Unida. No es
gratuito que después del triunfo electoral, el presiden
te Alan García se inchnara más hacia la izquirda con el
claro propósito de copar el espacio de lU y de producir
en su seno una ruptura que le abra el terreno para un
manejo político sin rivales en 1986, concretando este
objetivo con un aplastante triunfo en las elecciones mu
nicipales. Con este objetivo alcanzado, el Apra tendría
las manos libres para -casi sin oposición - manejar
país a su antojo.CDI - LUM



.  lasae condensando nuestra propuesta de una tranEforma*
ol6n democrática y nacional del país».
F's a josicián para nortros tiene como origen y punto d
partida la necesidad de hacer realidad un socialismo de«
mocrático, nacional y ni alineado»
El PUM considera que es peligroso señalar que nuestra

táctica se reduce a apoyar lo positivo del nuego gobier»
no aprista y a criticar u oponemos a todo lo que consi=
deramos negativo para el pueblo» Esta en verdad no es
unataática, y si lo fuera es una táctica abstencionista
que nos quita jrdentidad política y programática frente al
proyecto de mod mización capitalista que ii^plementa el
Apra» La oposicián de la lü tiene pues, un origen progra»
matico que es la de proponerse construir un Perá SocialisO
ta y democrático y esta es una opción alternativa a la del
gobiemox de AG, sin que por ello negemos la presencia de
sectores progresistas y la necesidad de que el movimiento
opular particie en algunas de las inciativas gubeinamen»

talee con su propia propueBt|^po¿f|c|j^ táotíoa
Es posiblemente en estas ataiairataa donde puedan existir
algunos matices en lü, y esto esnorroal porque estamos en

frente donde cada partido y corriente ¿o tiene porque

perder su propia identidad» No u iera terniinar de respon=
der sin dejar de señalar que para el PUM el aspecto pr nci.
cipal que nos opone al gobierno aprista es la lucha deiriO=
orática» La propuesta de AG combina elementos de populismo
con corsorativismo (bajo a envoltura de un di£ euros social
demócrata) mientras que para noceiros el problema de la so»
cializacion de la política, de la colectivización del p jder
y del protagonismo del mov» popular es central y caoical» No
basta pues, socializar se vtcioe el p unto básico es la de=
mocratización del poder político»

.  lia El PUM concibe la dirección colectiva en lü antes que

nada como el funcionamiento regialar de sus instancias de di=
rección, y en particular del ODN para adoptar de manera co=
lectiva sus decisiones »-n este s^entido el funcionamiento del

CDN ha rido a todas luces deficiente» Si la memoria no me

traiciona no han habido reuniones durante casi tres meses en

circunstancia» en que se hacia indispensable un pronunciamiení=
to político de una fuerza con el grado de responsabilidade qut
lU»

Esto eslo que genera las condiciones no solo para la dispers=
sin'y la confusión en las bases, sino tambián para las ina=
las interpretaciones y el ubjetivismo entre sus compoenentes»
Se corta el dialogo y los mecanismos de decisión colectiva.
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terminando por haber representación estrictamente indi»
vidual del CDN.
F1 PUlíi cuando fue coordinador de tumo en Afosto presento

propuesta de pronunciamiento sobre el gob# aprista y convo»
co a cinco reuniones, de las cuales solo se concretó uzxa por
facttacxgtK tajíibión
¿jauclKXKtK pensamos que un Congreso Nacional» convocado pro
el próximo ODNssA debe elegir,combianando los criterios de
frente único con los de electividad democráticgijun fiS nuevo
GDN •

Hemos mtínifestado por iSltimo, nuestra preocupación que res»
ponsabilidades tan importantes como la caraetización, que el
partido ha sido uno da los primeros en impulse^r, se este rea»
lizando sin dirección del CDN o rp». elp dirección colectiva,
(campefaa sido en el caso- de Pi\ira^¡^ Chiclai^»donde se han pa»
sado" por encima de loe cOmitós provoncIaXes), a pesar de exis=
tir una propuesta formalmente presentada por la GNO de lü
desde hace tres meses»

3» La evaluación del Presidnete de lü, tiene que hacerse de
manera colectiva e iniciándola no sÓlo con espíritud cri»

tico, sino tambión autocrítico» Estamos en un periodo en que
la evaluación de nuestras responsabilidades generales e indi»
iduales se Jiacen indispensables» El P
El PUK considera por ejemplo queno ha impuls do con el debido
rigor la organización política del mov, social, cree también
autocríticamente que ha caido en determinados momentos en abs»
tencionismo y que las enormes posibilidades de fusionar al mo=
vimento popular con lU no han sido lo suficientemente aproVe»
chadas ni promovidas»

Para nosotros es indirpenrable que el Pr<sidnte de lü tenga
una conducción que tome en cuenta de manera permanente al GDN
y que encabece su funcionamiento» Debe expresar con absoluta
claridad la propuesta de lU de un socialismo democr'tico, y
nacional alternativo al gob» aprieta, y finalmente jdebe cui»
darxatKKxtKXKggWKtxx el proceso de organización dé ItT en espa»
cial^"la carnetización se haga por un caude orgáncio

Os/
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PRECISIONES. AGREGADOS AL INFORME POLITICO

EN CUANTO A LA SITUACibN, FRENTE POLITICO Y LAS
TAREAS EN LA ACTUAL COYUNTURA ELECTORAL 1994-1995

Consideramos que en la actual situación se están generando
condiciones para la implementación y desarrollo de nuestra
propuesta política orientada a Organizar y dirigir la
respuesta popular, camino a continuar entrabando y desgastando
una a una de las banderas y propuestas del PROYECTO NEOLIBERAL
CONTRAINSURGENTE en perspectiva de una contraofensiva
estratégica, hacia el mediano plazo, que nos permita su
derrota definitiva.
En este contexto de lento y aun marginal reactivamiento del
movimiento popular, somos conscientes que :

1.- La Crisis de Dirección Política, No ha sido Resuelta,
siendo esta una tarea de primer orden para la militancia
de la Vanguardia socialista, aportar a su resolución y
nucleamiento Programático Revolucionario.

2.- La Crisis de Representación Social, se mantiene
nuestra relación con el Pueblo y la Organización Popular
aún escasa, es todavía burocrática, no hemos rectificado
métodos y estilos de trabajo y de dirección.

3.- La Crisis de Liderazgo a todas luces es evidente, no
existen nueva promoción de liderazgo sociales , mucho
menos políticos, hay un gran vacío incluso generacional.
Los Antiguos Liderazgo que nos representaron en las
décadas pasadas están cerrando su ciclo político.

En cuanto a las principales tareas en la actual cojmntura
consideramos :

1.-DESARROLLO PROGRAMATICO DEL PROYECTO MARIATEGUISTA DE PODER
POPULAR, Buscando impulsar de manera ordenada en el Partido y
movimiento social primero, realizando el balance autocrítico
de nuestra experiencia, de la izquierda y de los movimientos
socialistas en el mvindo, incorporando las innovaciones y
descubrimientos científicos a nuestro desarrollo en cada uno
de los aspectos del Programa. Proponiéndonos la Unidad
Superior de los Marxistas-Leninistas peruanos (Mariateguistas)
en un Proyecto de Unidad Superior.

2.-DAR IMPULSO AL FRENTE SOCIALISTA REVOLUCIONARIO DE MASAS,
capaz de superar la Experiencia electorera y socialdemocrata
de la "Vieja Izquierda Unida", que terminó por contribuir a
que formáramos parte de los partidos tradicionales frente a
las masas. Esta Nueva Unidad debe partir de la Acción y la
Lucha Integral incluso electoral, recojamos lo positivo de la
Experiencia de Nuestra Fundación de la UDP " Gobierno Popular"
en un contexto actual totalmente nuevo y desfavorable para una
propuesta incluso de este elemental estilo. Por lo tanto
estamos opuestos a reeditar el camino de la Vieja Unidad
Burocrática y Electorera, que termina ñor estallar, cuanto esL
ponen en .iueao los Cunna v la Candi daLiiraa

CDI - LUM



3.- EXTENDER NUESTRA UNIDAD DE ACCION A TODOS LOS FRENTES Y-
TERRENOS, INCLUSO AL FRENTE AMPLIO

Nuestra actividad tiene que llegar a un nuevo entendimiento
/-íoT ttph'NTT? ITNTCO realizando unidad de acción con "coaas ras
raLziHue ™oSatin I? PROYECTO NEOLIBERAL CONTRA INSURGENTE
incluso con aquellas que solo están dispuestas a combatir a la
Dictadura, Sobre la Base de Concretar las
reivindicaciones concretas de las masas y No atenten con
cuestiones de principio de Nuestra Orientaciones y Banderas
Programáticas Mariateguistas, Es decir Sirvan de
las Fuerzas necesarias para la Victoria de Nuestro Proyecto de

Pero'^de^^nin^na Manera esto. Puede Implicar Unidad para hace
Gobierno Con las personalidades y/o Partidos Gran Burgueses y
Proimperialistas, los cuales se enfrentan
Fujimorismo, Preparándose como Alternativa de Recambio
Burgués. Además Históricamente en la actual coyuntura se
presenta inviable "ESTA ALIANZA ELECTORAL", Lo mismo que pasa
en la Izquierda, lo aprendimos de la Derecha, Esta Claro
Candidaturas, a ellos también los dividirán^una ves n^^s.
Tampoco consideramos prudente, la táctica de Votar ahora—

mal mánor" Aprendamos, Nos Saldrá Otro Fujimori .
Históricamente, tenemos la posibilidad de Desarrolla^ Nuestro
Propio Espacio de Poder Popular, Nuestro Propio Frente
Estratégico de Izquierda de ir ac^ulando poco ^ /J®
Fuerzas Necesarias Para el Poder. Que el Curul electoral
ahogue esta vez, una nueva esperanza revolucionaria, que se
abierto hoy en el Perú a las Fuerzas que Luchamos Por la
Revolución y el Socialismo. Es preciso desarroUar Lucha
Integral, Principalmente Movimiento Político Democrático
Revolucionario de Masas, lentamente y de lo inferior a

Aprender y Potenciar los Frentes Regionales y la Nueva Oleada
de la Lucha Obrera, Campesina y Popular que vendrá.
Reconstruir Organismos y Partido, Zanjando Planes de Mediano
Largo Plazo, resolver las tareas de la l^^ha cotidiana de
masas en este contexto. Construyendo un "Socialismo Renovado y
Revolucionario" Guiados siempre por les avances Científicos y
técnicos producidos en la Lucha de Clases Nacional y Mundial.

4.- MIENTRAS SEA POSIBLE,DEBEMOS PARTICIPAR PERFILANDO UNA
NUEVA PRACTICA, UNA NUEVA CONDUCTA REVOLUCIONARIA, UNA NUEVA
CONCEPCION DEMOCRATICA : El Partido Orienta Las Masas Desiden
la Participación, Los Lincamientos del Programa Concreto a
agitar y la representación de candidatos a Postular.

Pongamos por delante una nueva actitud, es preciso
renegar de nuestro pasado Y MALA EXPERIENCIA ELECTORAL, demos
fuerza e impulso al FRENTE POPULAR DE PERSPECTIVA ESTRATEGICA,
aun cuando estemos en lucha contra la corriente, seremos
portadores de lo nuevo, por nuestra practica renovada,
combativa y unitaria. Las masas volverán a tener fe en un
nuevo proyecto DE UNIDAD SUPERIOR revolucionaria a gestar,
impulsando :

CDI - LUM



a) Asambleas del Pueblo Organizado bajo direociór del
FRENTE POPULAR AMPLIO con participación de todas las
organizaciones sociales, políticas y culturales inscritas
en esta perspectiva, para romper con el Cuoueo y la
corrupción Burocrática.
b) Sanjar lineamientos programáticos de gobierno y poder,
articulando la Plataforma de reinvindicaciones sociales,
políticas, económicas más sentidas por las masas en la
actual coyuntura. 4. j
' c) Someter a Sufragio Universal Directo y oecreto, toda

la pi^opuesta de elección de candidatos, con carácter
inaTiiovible en el orden de desición.
d) En este contexto nuestro partido, ^ como portador de
esta propuesta, no se abastendrá, se sometara
democráticamente y aceptará la nueva desicion
democrática, popular y de bases.

6.- Estamos dispuestos a luchar por la unidad de las Masas en
torno P reconstruir sus instrumentos de Frente Unico de C...ase,
en el Barrio, La Fabrica, el Campo y la Ciudad, al compás de
esta lucha directa Junto al Pueblo apostamos la vida por la
Unidad Programática de los Revolucionarios en un Solo Parcxdo
y Frente de Carácter estratégico, a ir desarrollando una
Táctica y Pacos Prácticos de DEFENSA ACTIVA EN PERSPECTIVA DB
UNA (XíLTicAGFENSIVA ESTRATÉGICA, QUE NOS PERMITA
DEL CíulPO POPULAR REVOLUCIONARIO, POR UN GOBIERNO DEMs>C^TI*^
NACIONAL POPULAR Y DE LIBERACION NACIONAL EN CAIjINO AL
SOCIALISMO Y COMUNISMO- Es en Razón de ello que discrciamos y
no estamos dispuestos más a reeditar la Vieja táctica del Mal
Menor <iiie tanto daño nos ocasiono en el pasado de Conrotxtiiir
Frentes Tácticos de Carácter Oportunista y electorero de
seguir levantando a Candidatos Burgueses que terminan por
confundir a las masas y retardar el espacio de verdadera
acumulación revolucionaria. Por ello en este combate contra la
Dictadura no promoveremos ni a los nuevos , ni vie,iO:>
baiTantismo, mucho menos estamos dispuestos a ir tras la co—a
de Pérez de Cuellar o algüín Socialdemócrata Reformista.

7.- Sin embargo estamos dispuestos aún en condiciones
desfavorables a marchar a último, penúltimo o antepenúltimo y
tros más nuevos intentos de la unidad de "Izquierda ,
llegaremos a ellos, pincipalmente a las bases y las masas,
para seguir construyendo unidad Programática y Estratégica con
todas las fuerzas con partido o sin el que esten dispuestos a
Construir el Poder Popular, dando fuerza e Impulso a la
Revolución Peruana Guiados siempre por el co}oepoo
mariateguista "Las Masas Reclaman la Unidad .

8.- Es evidente que muchos "izquierdistas" quieren hoy la
Unidad para reeditar "carrerismos políticos electorales .
Admitámoslo ellos son una cooriente opuesta a la
nuéstra, cojiparieroc3 de viaje infaltables en este tX'ansitar,
serán los desgajos, desprendimientos insostenibles del^ nuevo
torbelino revolucionario de masas, en movimiento politice a
gestar. CDI - LUM



No estamos en contra de la participación en los Procesos
electorales que se avecinan. Pues no existen ni las
condiciones,ni la fuerza para descartarlo, por lo menos en
este momento.

Por lo que nosotros sin caer en el abismo puritano, busmos
dar impulso a la Cooriente Radical que se ha anidar en sus
seno, que este dispuesta a suvertir con la fuerza de las masas
este viejo orden, tenemos derecho a hacerlo nuestros brazos
están abiertos a la realidad a aquellos con quienes es posible
y entienden la tarea "ubicados en el terreno legal o fuera de
él" no somos brujos, ni adivimos, somos revolucionarios!,
construyendo nuevo partido y dirección revolucionario,
luchando de los 90 a los 2000, al calor del nuevo accionar
post centenario del Maestro Socialista, Mariategui Vive!.

9.- Sobre la Paz, No solo estamos de acuerdo, vivimos por la
Paz. En el Perú de Hoy, luego de más de 13 años de Guerra
Sucia, 28,000 muertos y miles de presos políticos y luchadores
sociales en prisión, y lo que es peor más de 13 millones de
peruanos en situación de Franca miseria y desperación social.
Donde el Principal Factor de Violencia es el Régimen
Imperilista Neoliberal Contrainsurgente y los Altos Mandos de
las Fuerzas Armadas genocidas, para sostener este estado
burocrático y maquillarlo que a pedazos se cae. A ello se
suman el errado accionar de la "vieja Linea de priorización
Vanguardista y terrorista" en contra de la voluntad y accionar
de las masas e incluso asesinando a sangre fria y bajo terror
individual a líderes y dirigentes populares, terminaron por
astiarse tanto del electorerismo como del terror.

Esta no obstante ser una gran verdad, sin embargo no
estamos dispuestos a sacrificarlo todo, incluso una nueva
esperanza revolucionaria dejando las banderas de la Paz en
manos de las Fuerzas Genocidas. Frente a ellos nuestra lucha

por la Paz, está intimamente ligada a la lucha por concretar
un programa patriótico, democrático, popular, revolucionario y
de Liberación Nacional. De lo contrario es inviable, solo
l-abrá Paz de Cementerios, aquella que la impone el Nuevo
Vencedor El Proyecto Neoliberal Contrainsurgente, con
cualquiera de sus títeres de turno en el gobierno (Fujimori,
Perez de Cuellar o algún otro). Por ello Estamos en contra de
Todo Acuerdo de Paz, que pone por delante, un acuerdo con los
altos mandos de las Fuerzas Armadas al Margen del Prog;:'ama
Revolucionario, so pretexto de recomponer la Vigeaoia
Inpresindible de su pensamiento sobre otras corrientes que
dirigen su propio partido.
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Es decir una Paz que Pone los intereses particulares de
pequeñas disputas de Poder por sobre El Programa Histórico
Nacional y Mundial, a todas luces no consideramos una
sostenible argumentación, sin embargo no obstante compartir
algunas justas valoraciones sobre la situación nacional y
mundial, discrepamos con los resultados y las afirmaciones que
de ella desprende su formula política, lo que si es valorable
el paso significativo a postular a entrar a un nue^^^o terreno
ue la lucha política nacioanal, lo que es injustificable para
nosotros es determinados momentos ponerse de lado de ciertas
campañas del Régimen Contrainsurgente Neoliberal, aunque sea
logico para una parte pequeña de ellos, por ese c^ino
transitan una vez por una Estrategia de derrota contraria al
proyecto del Poder Unidad de todo el Pueblo, es preciso
rectificar al calor del combate, nunca es tarde es preciso
romper con el sectarismo, abrirnos a la realidad y las masas.

10.- La Correlación de Fuerzas en el terreno internacional se
ha modificado en favor de la üniPolaridad Imperialista, El
proyecto Neoliberal es una tormenta que azota el mundo
capitalista, este es promovido y dirigida bajo imposición de
las Agencias financieras del Imperialismo Mundial : El FMI, El
BM, el BID,entre otros diversos Mecanismos Pactos, tratados, e
Integraciones SubRegionales,etc. esta tiene tres ejes: Las
Privatizaciones a Mansalva, Las Liberaciones de los Mercados
Dependientes y El Paquete Cultural del Individualismo, todo
ello a cambio del Mito de la Inversión y Ayuda Exterior.
Para Socorrer este Régimen, Las Burguesias Nativas carentes de
Proyecto Propio,y Asimiladas al Sistema Imperialista, no
Vasilan en Recurrir a su rentada ayuda. Vendiendo y entregando
su Patria, Su Propia Tierra y Pueblo al Cual ve con
indiferencia e ignora. Este Factor está tranformando Los
Viejos Estados Semicoloniales, de aparente Libertad Formal y
Basadas en la Inversión Extranjera Directa y/o Regulada en
Estados Burgueses en acelerado Proceso de Neocolonizac'.on,
donde la Formal independencia es timoneada desde las agencias
imperialistas, muchas veces a cambio de nada, y/o en el peor
de los casos "pequeñas prebendas y Modernidad" para un
reducido Sector y Un Espantoso estado de Miseria y Atraso para
la Ininensa Mayoría Nacional, Esta es la Piedra Angular de le
Inestabilidad del Régimen Imperialista Mundial Imperante. Este-
es el terreno favorable para El Desarrollo de Un Nuevo Periodo
de Guerras Y Revoluciones que se veen venir, donde la Lucha
por La Liberación Nacional y La Democracia, se han puesto ^ 1-i
Orden del día. Es un deber de los Revolucionarios dar ruerza e
Impulso a estas Luchas Por la Construcción de Una Patria
Libre, Democrática, Nacional en Camino al Socialismo y
Comunismo.

HATARY

Integrante de la Corriente Socialista del PUM
Documento Para el Debate Partidario
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s.t-

BALANCE DE LA CORRELAaON DE

FUERZAS

SINTESIS

I. ESTRATEGIA CONTRAINSURGENTE, ESTADO Y

FRAA.

1. La matriz de las FF.AA. está cambiando paulatinamente al haberse ampliado
el territorio del accionar de los grupos alzados en armas.

La hipótesis principal de guerra era en relación a la defensa territorial (conflicto
externo-política de fronteras), por ello la estructura de las FFAA, sus regiones y su
armamentización, respondían a esta lógica.

Con el desarrollo de la guerrra subversiva, las FFAA han venido cambiando sus
estructuras regionales, armamento, modalidades operacionales, así como el reclu
tamiento de su personal. Ubicando el desarrollo del conflicto interno como largo,

irregular y que exige respuestas integrales. Esta readecuación se viene dando en
medio de contradicciones, atenuados por frágiles equilibrios.

Paulatinamente, la división del trabajo dejará de serlo y se producirá la hegemo
nía de los impulsores de la guerra interna. Esta podría ser el fondo de la pugna entre
los servicios de inteligencia y su posterior repercusión en la modificación de los
mandos de las distintas armas.

2. Las FFAA se plantean desarrollar la guerra contrasubversiva (GCS) enfatizan-
do en el peligro de la influencia marxista y ubicando su rol de defender el Estado,
el patrimonio nacional, la integridad del territorio (principios de la doctrina de
defensa nacional) y los "valores nacionales": tradición, familia, propiedad, religión,
etc.

La respuesta busca darse en todos los sectores y ubicando a la subversión como
la combinación de terrorismo (brazo armado), partidos de la Izquierda revolucio
naria (brazo político-legal), movimiento democrático de masas y fuerzas de apoyo.
Respuesta que debe darse con todos los medios disponibles. La amplitud de la

S.F.
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contrainsurgencia legitima el costo social y relativiza la violación de los derechos
humanos.

3. El diseño y la aplicación de la estrategia contrainsurgente está inspirada en la
doctrina de guerra de baja intensidad diseñada por la administración norteameri
cana, luego de la derrota sufrida en Viet Nam y que centralmente se define como
"el recurso de naciones y organizaciones (se sobrentiende el imperialismo yanqui),
para el uso limitado de la fuerza o amenaza de su uso, para conseguir objetivos
políticos sin el involucramiento pleno de recursos y voluntad que caracteriza las
guerras de Estado-nación, de superviviencia o de conquista. El conflicto de baja
intensidad puede incluir diplomacia coercitiva, funciones policíacas, operaciones
psicológicas, insurgencia, guerra de guerrillas, actividades contraterroristas y des
pliegues militares-paramili tares." 1.

La Guerra de Baja Intensidad es una guerra contrarrevolucionaria prolongada
que se maneja sobre 3 ejes sustanciales: la contrainsurgencia en aquellos países
donde existe una amenaza evidente al orden establecido (El Salvador) o una
amenaza potencial aunque sea incipiente (Honduras) o hipotéticamente potencial
(Costa Rica), la reversión de procesos populares y revolucionarios triunfantes
(Nicaragua, Angola, Afganistán, etc.) y el "anti o contra-terrorismo" (Perú, Colom
bia, etc.). 2.

4. Un elemento fundamental a tener en cuenta ligado a la contrainsurgencia y al
dearrollo de la OBI es el creciente intervencionismo yanqui en nuestro país.

Muestras evidentes de la presencia yanqui lo constituyen el asesoramiento del
Batallón especializado (Ser y No Ser Sentidos) que actuó en Los Molinos contra el
MRTA. La instrucción de Oficiales de la Marina en Panamá, especializados en la
organización de los Comités de Defensa Civil, etc.

Dentro de esta lógica, el Departamento de Estado norteamericano ha diseñado
una estrategia para imponer a los países andinos, particularmente Perú, Colombia
y Bolivia, la militarización de la lucha contra el narcotráfico, al que se vincula de un
modo dorecto con el terrorismo y la subversión. 3.

El plan yanqui establece:

a.- Utilizar el 40% de los AWACS: aviones de espionaje electrónico para volar
los espacios aéreos de Perú, Colombia y Bolivia.

b.- Instalación de redes de radares -cuya sede central ya está funcionando en El
Chapare, Bolivia, bajo la jefalura del Comando Sur del Ejército norteamericano,
basado en Panamá.

c. Constitución de basis anti-drogas como la de Santa Lucía, San Martín, que es
la más grande actualmente en América Latina. Proyectan constuir otras en Satipo-
Junín y Valle del Río Apurímac, Ayacucho.
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d." Envío de soldados (ofíciales) especializados en contrainsurgencia para entre
nar y asesorar a los militares locales.

e. Firma de "acuerdos^deJucha contra las drogas" con Perú, Colombia, Bolivia y
Argentina -hasta el momento- para viabíTizar la implementación del plan.

Este tipo de acuerdos ya ha sido firmado con Bolivia y está siendo negociado con
el Perú. En el caso de Argentina, se ha firmado un acuerdo para constituir una
"fuerza multinacional anti-narcoterrorismo" que ha implicado la llegada de 48
"Boinas Verdes" USA para entrenamiento (mayo 1990). Además, existe un acuerdo
secreto Argentina-USA para trasladar a la Patagonia un polígono de tiro de la
OTAN, que según el diputado peronista Roberto Fernández redituará un millón de
dólares dólares diarios a Argentina "porque en Europa nadie acepta la instalación
del Polígono".

Se planea trasladar a Durazno, Uruguay, el Centro de Mantenimiento Aeronáu
tico de los EEUU, actualmente emplazdo en Panamá, etc.

5. La aplicación de la estrategia contrainsurgente por parte de las FFAA refleja
las contradicciones y tensiones que existen en ellas como institución y los diferentes
matices que existen para su aplicación. Pudiéndose distinguir dos orientaciones
básicas: a.- la orientación "desarrollista" y b.- la que enfatiza las dimensiones
militares e ideológicas del conflicto.

Estas dos concepciones se reflejaron con claridad en Ayacucho mediante la
Jefatura de Noel y Moral, que impulsó una estrategia de genocidio y tierra arrasada
("no interesa matar 50 si de ellos 1 es senderista", como dijera también el general
Cisneros) y la impulsada por Huamán Centeno, que buscó combinar la represión
con desarrollismo: protagonismo de las FFAA en el manejo de la cosa pública
(corporaciones, microregiones, etc.) organizar una base social para la contrainsur
gencia, inyectar dinero a las comunidades para colocarlas contra Sendero, etc.

6. La evolución del plan contrainsurgente nos muestra:

a.-1980-82: respuesta policial y su derrota en zona principal de SL.

b.-83-84: declaratoria de emergencia y entrada de las FFAA al conflicto

-Establecimiento de Comandos Político-Militares

-Las provincias en estado de Emergencia se han ampliado de 7 a 47.

"Si bien el ejército golpea duramente a SL (particularmente en Campaña en
Ayacucho, Huancavelica y Apurímac) y el costo el alto, no logra asestarle "el golpe
decisivo" y SL abre su trabajo y lo amplía y consolida en otras zonas del Ande y Ceja
de Selva y amplía su radio de acción en la capital.
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c.- 1985: Creación de policía especial con intentos de desplegar operaciones de
decisión rápida.

d.- Los últimos años han mostrado grandes esfuerzos del Estado y las FFAA por
multiplicar la capacidad de la contrainsurgencia:

-Ampliación de los ámbitos militares con nuevas zonas de Emergencia. Intento
de recuperar terreno perdido y sobre todo el control estratégico de los Andes.
Diseño de puntos estratégicos: Sierra de Lima, Huarázy Patáz hacia el norte, Jauja
en el centro, Cotahuasi y Provincias Altas en Cusco.

-Desarrollo de lógicas regionales en la contrainsurgencia:

. Organización de Rondas Civiles en Valle del Apurímac-la Marina.

. Estrategia del Gral. Arciniega/Utilización de campesinos en torno a sustitución
del sembrío de la hoja de coca.

. Diseño antinsurrecional en Lima Metropolitana: rastrillajes, cerrojos, etc.

. Mayor involucramiento de población civil (campañas públicas y medios de
comunicación) etc.

. Creación de unidades especiales para la guerra urbana y rural: Galgos, DOES,
EDEX, UNOPAR, UTAS, LLAPAN ATIC, SINCHIS, LINCES, etc.

e.- La estrategia contrainsurgente tiene un conjunto de problemas que dificultan
su accionar:

e.l.- Asilamiento de la población por metodología de guerra sucia.

e.2.- Ha perdido la iniciativa, que está en manos de SL y MRTA.

e.3.- Está en situación de defensiva, persiguiendo y combatiendo a un enemigo ̂
que se diluye en la población. /

e.4.- Tiene una estructura pesada correspondiente a una guerra regular (conflicto
exterior) para enfrentar una guerra que le exige alta movilidad y combatir en los
Andes y Ceja de Selva, que era sus zonas de retaguardia en una guerra convencional. /

e.5.- La crisis económica que sufre el país le genera diversos y persistentes
problemas para mantener un tres logístico que cada día se va haciendo más costoso,
renovar equipos, mantener asignaciones e incentivos, etc. A pesar de que tiene
importante porcentaje del presupuesto nacional, los presupuestos son fuente de
tensiones entre mandos de las FAAy el Ejecutivo, y entre los mandos de las FFAA. /

e.6.- Evidencias permanentes de contradicciones internas entre los mandos por ,
hegemonía y por orientaciones de cómo dirigir la guerra.
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e.7.- Efectos de desmoralización de tropas y efectivos, lo que ocurre principal
mente dentro de las fuerzas policiales. Crecimiento de descontento por autoritaris
mo, utilización de personal subalterno como carne de cañón, bajos sueldos y malas
condiciones de trabajo, etc.

7.- En la actualidad, la erradicación de los movimientos alzados en armas sería la
primera prioridad de los mandos militares. El Plan integral contrainsurgente bus
caría concentrar los medios e instrumentos necesarios para desarrollar una contrao
fensiva; sistema único de inteligencia y contrainteligencia, desarrollo de
operaciones psicológicas, planes para el control de huelgas, paros y manifestaciones
civiles, planes de contrasabotaje y contraguerrilla, planes de organización de la /
población en niveles de autodefensa, etc. /

8.- La dislocación de las FFAA y FFPP en función de la GCS y el aprovisiona-
miento contrainsurgente (ver Documento Central).

9.- La constitución, de manera cada vez más extendida, de los "Comités de
Defensa Civil"; esto es, la organización paramilitar de la población en un área de
actividad subversiva, con el propósito de separarla de la guerriilla, usarla como
carne de cañón para sus operativos y desarrollar las campañas sico-sociales sobre /
el resto de la población. ^

Se verifica en esto un esfuerzo de las FFAA por superar errores cometidos con
estos grupos paramilitares en otros países (como El Salvador), lo cual ratificaría la
asesoría yanqui. Por ejemplo, a estos comités no se les entrega armas sofisticadas
ni se les acostumbra a contar con gran apoyo logístico o militar, con el fin de no
crear en ellos dependencia por la teconología moderna -pero cara- y , por el
contrario, desarrollar los criterios de la guerra popular, pero con carpacter contra
rrevolucionario.

En zonas como Junín, algunas rondas colaboran efectivamente con las FFAA
contra SL por los abusos y autoritarismo de este último, aunque no porque estén
plenamente del lado de la contrainsurgencia. La falta de capacidad del Estado por
dar soluciones a los problemas estructurales de estos campesinos sigue alimentando
el potencial y vocación revolucionaria de estos ronderos.

10.- Durante el régimen aprista (85-90) se constituye e inicia su accionar el
"Comando Rodrigo Franco", brazo armado del APRA que se ha nutrido de los
recursos del Estado y del apoyo de la Policía Nacional y Ministerio del Interior bajo
control de Agustín Mantilla.

La coincidencia anti-senderista y anti-izquierda del APRA y las FFAA permitió
a este grupo desarrollar una guerra sucia particular durante ese período. E inclusive,
permitió a las FFAA y FFPP contar con un instrumento ilegal y no oficial para
ejecutar sus crímenes. Así, por ejemplo, en Ayacucho, el Ejército es acusado de
cometer asesinatos bajo la cobertura del CRF.

Tras la salida del APRA del gobierno, la estructura del CRF y sus recursos
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parecen haber quedado intactos y al servicio de los planes del APRA, en particular,
de los intereses de Alan García. Algunos hechos que demuestran esto son su
participación en el conflicto por terrenos en El Naranjal y la destrucción de USES
que iban a ser objeto de investigación. Se considera que cuentan con gran número
de armas, pertrechos, personal entrenado en Corea del Norte, y que han asentado
estos recursos y estructuras en todo el país.

II.- SENDERO LUMINOSO

11.- SL define su línea militar como las leyes que rigen la Guerra Popular para la
conquista del poder y la defensa del mismo, y está compuesto por tres elementos:
a. Guerra Popular, b.- Construcción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
(PAR), cuyo eje principal es el EGP, c.- Estrategia y Táctica que se ejecuta a través
de Campañas de cerco y aniquilamiento.

12.- La guerra Popular ha tenido según ellos, cuatro hitos:

a.- Defínicíón: en el IX CC, en lucha contra las posiciones que considerban que
no había condiciones. Mando único y Jefatura.

b.- Preparación: entre Feb. y mar. de 1980. El CC aprueba militarizar el Partido.
Desarrollo de la I Escuela Militar. Promoción "Somos los Iniciadores". Forja de la
la. Compañía de la la. División.

c.- Inicio: 17 de mayo, quema de ánforas en Chuschi, Cangallo.

Acciones principalmente en el campo y sabotaje en Lima y otras ciudades.

Actuación en base a destacamentos (unidad militar básica), luego pelotones.
Destacamentos con o sin armas.

Se definene las formas de lucha: agitación, sabotaje, asalto, levantamiento de
cosechas, invasión, enfrentamiento y acción guerrillera.

d.- Desarrollo de la G. de G.: Se desarrolla con tres planes militares:

d.l.- Desplegar la GG: 81-82 (Batir el Campo)

d.2.- Conquistar bases de apoyo: 83-86

d.3.- Desarrollar bases de apoyo: 87 en adelante.

e..- Estarían en el quinto hito, la guerra de movimientos sin dejar la guerra de
guerrillas, que les daría un salto cualitativo en el inicial enfrentamiento con las
FFAA, ampliando los territorios en guerra.
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13.- El desarrollo de la guerra de guerrillas es el asunto fundamental de la táctica
y la constitución de las BA, lo medular de la estrategia, ambos se desarrollan a la
vez.

-En la guerra de guerrillas se constituyen los pelotones, avanzando hacia compa
ñías, dando forma al EGP. Luego serán los batallones, antes fueron los grupos y
destacamentos.

-La GG constituye los comités populares clandestinos, organismos que dirigen
las BA.

-Las BA son la forma específica del nuevo poder, un sistema, la esencia de la
República Popular de Nueva Democracia.

-Las BA están rodeadas por zona guerrillera (ZG) y ésta por zonas de operaciones
(ZO) y existen además puntos de acción (PA). Todo esto de acuerdo a las condicio
nes políticas, geográficas, militar.

14.- La lógica estratégica de SL, de acuerdo al desarrollo de su guerra es la
plasmación de cercar las ciudades desde el campo;

"mirando a largo plazo y teniendo en cuenta la ubicación de Lima, como el
reducto más importante del poder, se aprecia dos líneas que geográficamente
convergen sobre la capital (Ver mapa 1). La primera sale del frente principal,
Ayacucho, y se prolonga en línea hacia Huancavelica y Yauyos, y la otra, del Alto
Huallaga, Huánuco, Cerro de Pasco, Cajatambo y Oyyón. Estas dos líneas tienen
otras líneas que buscan producir el cerso sobre los distintos puntos urbanos del
territorio nacional de su espacio geográfico. Así tenemos la línea que busca juntar
la zona de Pampas con Cerro de Pasco, que es el eje que permite concentrar sus
acciones sobre la zona del Valle del Mantaro (despensa de Lima), este eje tiene que
expandirse sobre sus contornos para poder asentar sus bases que tengan posibilidad
de perdurar, lo que obliga a construir sobre la zona de Ceja de Selva de la región
Central.

En el eje del Sur debe desprenderse sobre la zona serrana de Lima e lea, y en el
Norte, sobre la zona sur de Ancash y Norte de Lima. Todo ello es una constelación
de puntos que son las BA que tienen su ZG, sus ZO y sus PA. El desarrollo de esta
estrategia geográfica sólo será válida si su desarrollo político tiene asentamiento en
la población, asunto que está en duda aún para el mismo SL, a pesar de los ingentes
recursos que está poniendo desde el Alto Huallaga, ya que no es un problema de
armas, sino de línea de masas.

Aparte de estos ejes en desarrollo, sus complementos, para que sea nacional y
actúe sobre la retaguardia de su ubicación en función de su hipótesis de guerra
convencional, se construyen otros dos más que tienen que ver con la disposición
territorial de la población que tiene el paísñ uno en el sur y otro en el norte. Sus
lugares de actuación en el campo, su complemento, la ciudad.
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En el sur, el campo es la zona de Puno-Cusco. En Puno, Azángaro, Melgar,
Huancané; su complemento, las ciudades de Arequipa, Juliaca y Cusco.

En el Norte, la zona de la sierra de La Libertad, en el triángulo de Santiago de
Chuco, Otuzco y Sitabamba, en las serranías de Ancash, Sur de Cajamarca que
presiona sobre Chimbóte, Trujillo y Chiclayo, siendo su retaguardia Río Marañón
y de éste el Alto y Medio Huallaga.

15." A la RPND planteada en el campo, se añade el MRDP en la ciudad, con
^  Centros de Resistencia en fábricas y barrios populares (AAHH), con sus tres

estructuras: destacamentos urbanos, destacamentos especiales y milicias. En lo
militar serán los organismos generados de distinto tipo los que se vuelven a
desarrollar.

Otro frente es Lima (centro del poder burgués). El plan de SL establece como
ejes: Carretera Central, Avdas. Argentina y Colonial. Asentamientos Humanos en
los conos Norte y Sur, Este y Oeste. Nuevos AAHH caracterizados por su volumen
poblacional, pobreza y contradicciones. Priorización de asentamiento dentro de la
juventud y la mujer, vendedores ambulantes y pequeño comercio, buscando incur-
sionar en mercados para controlar el comercio alimenticio.

16.- Un balance global muestra que en 10 años SL ha conquistado dos zonas de
retaguardia estratégica: Valle del Alto Huallaga (abastecimiento, instrucción, re
pliegue reclutamiento) y Ayacucho-zona principal (base social, comités populares,
identidad). Ha abierto y está en expansión en el Centro, Norte y Sur, y lucha por
hacerse base de masas y red insurrecional en Lima.

17.- SL ha consolidado 5 formas de lucha:

a.- Guerra de guerrillas en sus formas de asalto y emboscada (hitos de estas
modalidades pueden ser el asalto al cuartel de Ticrapo-HCVL. 1989. Base-Uchiza,
ataque a Base de Sta. Lucía, emboscadas a patrullas y convoyes del Ejército en Selva,
Ayacucho y Huancavelica.

b.- Sabotaje: voladuras de torres, grandes apagones, atentados contra Centromín,
incendio de fábricas industriales, etc.

c.- Aniquilamiento selectivo: oficiales del Ejército y guardia PN, personajes
vinculados al APRA, a la izquierda, gerentes de fábricas, personalidades democrá
ticas.

d.- Paros armados: Ayacucho, Lima y Centro. ^

e.- Inicio de la guerra de movimientos -A?

Del mismo modo ha aplicado un amplio espectro de acciones: agitación y propa
ganda armada, acciones contra gamonales, toma de poblados, acciones de informa-
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ción, traslado de material de guerra, preparación de materiales de guerra, acciones
de autosostenimiento, etc.

18.- Respecto al volumen de fuerzas construidas, SL define tres tipos de fuerzas:

-Fuerza principal (que es la base del EGP) reúne a los mejores elementos,
movimiento nacional.

-Fuerza local: tiene responsabilidad sobre una base de apoyo, y

-Fuerza de base: donde está la milicia. Está en relación con la vida de la población,
son guerrilleros y productores.

19.- Al comenzar 1989 se planteaban en el campo desarrollar emboscadas y
potenciar hostigamientos desarrollando compañías y batallones. En 1986 estaban a
nivel de pelotones y compañías; en 1982 eran destacamentos y pelotones. Han ido
elevando el tamaño y capacidad militar en el tiempo.

A nivel de su capacidad de armamentización, han multiplicado significativamente
a partir de consolidar su retaguardia en el Alto Huallaga, implementándose con
ametralladoras pesadas, bazookas y morteros, línea de explosivos y fabricación de
algunas armas, siendo la dinamita su más importante arma.

20.- Tienen los siguientes niveles orgánicos:

a.- Direccción o jefatura

b." Dirigentes zonales

c." Cuadros

d.- Militantes

e.- Combatientes

f." Hijos del pueblo

21.- El objetivo central del actual período de SL en el terreno militar tiene que
ver con pasar de la guerra de guerrillas a la guerra de movimientos. En función de
ello

a." Trabajan para pasar de Compañías a Batallones en el Huallaga, principalmen
te.

b.- Logística necesaria para darle continuidad a su accionar

c." Ampliación de su base social (establecimiento de comités populares abiertos)
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d.- Resolver la hegemonía: limpiar el terreno "barriendo el revisionismo", del
seno de las masas.

e." Consolidar sus ZZ.EE. ampliando definitivamente el teatro de la guerra.

22.- SL carece de una propuesta nacional política de encaramiento y solución de
la crisis en una versión democrática. Recientemente se viene apreciando un cambio
que consiste en buscar un asentamiento en las masas para engrosar sus contingentes
requerido por la Guerra de Movimientos. Ello está planteado con la organización
de los Comités Populares Abiertos para legitimarse dentro de la población. Tam
bién podrían redefinir los asesinatos selectivos a dirigentes populares y finalmente
su esfuerzo por asumir, desde su óptica y punto de vista, las reivindicaciones
populares y ganar espacio dentro de la conducción de las organizaciones sociales.

Su propuesta se reduce a fórmulas maximalistas y a generalizar el desarrollo de
la guerra como la "alternativa". En tal sentido es incapaz de construir una hegemonía
popular y de clases, siendo su proyecto exclusivamente sectario y militarista. Su
política señala que el hecho de la violencia va por delante y ella redefine la política.

En el mismo sentido, un exacerbado dogmatismo le impide valorar adecuada
mente al movimiento democrático de masas y su potencialidad revolucionario,
chocando con sus dirigentes y convirtiéndolos en blancos militares. SL es incapáz
de establecer políticas adecuadas de Frente Unico, se va convirtiendo en relación
al MP en una fuerza de ocupación; tampoco acepta alianzas o complementariedad
o convergencia militar, lo que plantea retos para el desarrollo de la guerra y de la
revolución.

L- MRTA:

23.- El MRTA se autodefine como una organización político-militar consideran
do que la via estratégica para la revolución peruana es la Guerra Revolucionaria de
todo el pueblo. En ella se entrelazandiversas formas de lucha articuladas por la
lucha armada.

Además afirma que el campo es el escenario principal de la guerra y la ciudad el
escenario principal de la insurrección.

24.- Para el MRTA, la construcción de Bases Revolucionarias y de poder popular
son un objetivo fundamental de la guerra revolucionaria en tanto soporte social,
político, económico y militar. Describe estas bases de tipo pasivo y activo.

En las primeras se desarrolla trabajo político de tipo secreto pero no acciones
militares y sirven de retaguardia, de lugar de refrescamiento, aprovisionamiento
logístico y entrenamiento. Las segundas se forjan en el combate mismo. La consti
tución de la zona guerrillera es el punto de partida.
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25.- El MRTA establece la composición de su Ejército Popular Tupacamarista
por estructuras guerrilleras, milicianas y grupos de autodefensa. Estas toman forma
de comandos (unidad militar básica), escuadras, pelotones y compañías.

26.- El MRTA ha evolucionado de la propaganda armada (finales de 1986); toma
de radios, acciones de sabotaje, asesinatos selectivos, secuestros, repartos hasta el
establecimiento de una columna guerrillera en el Frente Nor-Oriental de SM.

Su principal asentamiento es en tal sentido en dicho Dpto., donde a una presencia
militar (fuerza permanente) y Red miliciana, añade una capacidad de organización
y conducción de un importante movimiento político-gremial de masas.

Otras zonas importantes aunque con presencia inicial son: Centro (Huancayo),
Puno, Norte y Lima/Ucaya. En ninguno de estos lugares hay un asentamiento
estratégico, estando en la fase de asentamiento y de organización de sus fuerzas. Un
cálculo general del volumen de fuerzas construidas en el terreno militar nos arroja
que en el campo estarían movilizando entre 600 hombres y en la ciudad entre 300
y 400.

27.- En su evolución el MRTA ha sufrido importantes golpes, ya sea por errores
propios como por acción de la contrainsurgencia: derrota en Los Molinos con la
pérdida de importantísimo contingente de cuadros militares; asesinato de Alejan
dro Calderón, que generó una reacción contraria en el pueblo asháninka que se
levantó en armas contra ellos, lo que los obligó a replegarse de la Selva Central;
captura de gran parte de su Estado Mayor.

28.- Asimilando estos golpes y recomponiendo su Dirección el MRTA está
empeñado en desarrollar nuevos frentes de guerra que lo proyecten como fuerza
nacional y le den vigencia en la disputa frente al despliegue contrainsurgente y el
crecimiento senderista.

IV- PUM

29." La acumulación de fuerzas del mariateguismo se sustenta en:

-Fuerza gremial de masas: asentamiento y dirección

-Importante presencia partidaria nacional

-Conquista de espacios democráticos al interior del Estado

En los últimos años, aunque con marcado retraso y debilidad, nuestro Partido ha
sentado las bases para una acumulación especializada.

Sin embargo, nuestros avances son muy débiles frente a las exigencias y caracte-
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rísticas del actual período revolucionario, el grado de confrontación y el nivel de
exigencias de la lucha política y la dirección de las masas.

El retraso en la acumulación integral genera un conjunto de problemas políticos
y militares que deben ser encarados como grandes retos por nuestro partido, entre
otros: retraso en la construcción de experiencias concretas de poder popular y forja
de BPRMs, debilitamiento de nuestra base de clase y pérdida de espacios territo
riales, defensismo en el terreno militar, subsistencia de la crisis de dirección y
hegemonía al interior del pueblo.

El Partido está en un momento crítico, donde es un asunto fundamental concen
trar todosuestros esfuerzos para desentrampar nuestra acumulación, reubicarnos
en un claro proyecto de poder y acelerar la construcción de FF.NN.

Para plasmar estos objetivos debemos apoyarnos en nuestra acumulación y
presencia de masas, construida laboriosamente en las últimas dos décadas, saber
organizar para la revolución a las masas pobres que son duramente golpeadas por
la crisis, la organización inicial de nuestras fuerzas y estructuras especializadas, la
disposición de cuadros y militantes para asumir con consecuencia las tareas y los
nuevos desafíos.

Ello será posible si tenemos la suficiente capacidad y decisión de afirmar nuestra
unidad estratégica, traducirla en Plan y voluntad colectiva, reubicación de nuestro
trabajo de masas y la construcción de sus instrumentos, dar el salto en la acumula
ción especializada y transformar a nuestro Partido en el principal factor de poder.

1.Guerra de Baja Intensidad (Reagan contra Centroamérica), Lilia Bermúdez.

2. Ibid.

3. La Verdad de la Guerra contra el Narcotráfico- Area de Difusión_ APRO
DEH.
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-.^V'.tiavi miento Revol uci onar i o Túpac Amaru

.• •^¡p-^éfítemente en 1980 como un i-f i cae i ón di
fundado

CONCEPCION POLITICO-MILITAR'Y DESARROLLO .PRACTICO DEL
MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO TUPAC AMARU (MRTA),
Indice
1. Antecedentes históricos del MRTA *
2. Coyunturas Internacional y Nacional
,3,., Línea militar v linea de masas

Acciones realizadas
Conclusiones ,>
Antecedentes históricos del MRTA

(MRTA) es
del Partido

■'feocfial ista Revolucionario-Marxista Leninista (PSR-ML) y el
MIR-El Militante que a su vez incorpora pequehos grupos y
personas provenientes de otras organizaciones. Esto incluyó
al dirigente obrero de Cromotex,
quien en ese
pábarqo, al
f'brmación o recién formado. Serpa se aleja de SL.
Posteriormente, en el aflo 1986, el MRTA concluye un proceso
cte tinif i cae i ón con el MIR-Norte -que tenía una pequePía
experiencia armada con sus Comandos Revolucionarios del
Pueblo- y que por intermedio de la UDP contaba con un
trabajo de masas significativo particulármente en los
departamentos de La Libertad y ban Martín.
Algunos militantes del MIR-Norte se negaron a participar en
la unidad con el MRTA, hecho que posteriormente tendrá
repercusiones de importancia para esta organización.

MIR-Norte era la escisión más importante -por número y
las masas— de las distintas rupturas que tuvo
Este MIR a su vez surgió en oposición al grupo
Gonzalo Fernández Gaseo, Julio Rojas y el cc.

julio de 1967, durante la III Convención

Néstor Serpa Cartollini,
momento era, al parecer, militante. Sin

ser invitado a incorporarse al nuevo grupo en

Este
trabajo entre
el MIR-Gadea.
integrado por
"Elmer", quienes en

del movimiento

Fernández

Nacional del MIR se hicieron de la dirección
fundado por Luis de la Puente Uceda en 1962.
En noviembre de 1967, los miristas margina.dos por
G. , Rojas Y "Elmer", forman el Comité Nacional de
Coordinación y denuncian al grupo di vi sionista.
Desde 1967 hasta comienzos de la década de los 70 existe
confusión en cuanto a quiénes dirigían al MIR, cuáles fueron
sus diferentes fraccionamientos y sus direcciones.
Alrededor de enero de 1973, un núcleo de la dirección
MIR queda en minoría, se separa de la organización y
el "Círculo Marxista de Oposición Proletaria", que
relaciones con el MIR de Chile, el FLN de Bolivia,
Tupamaros de Uruguay y probablemente otros grupos
de América Latina. Su vocero era "Prensa Roja".
Se considera que esta escisión el MIR quedó en manos
Gadea y Aranda.
Posteriormente, él MIR-Gadea se escinde a su vez en varios
grupos: uno dirigido por Manuel Dammert, la OPR (formado por
Socialistas más el PGMR) , MIR-El Militante y MIR-Norte.
Es probable que en la disgregación del MIR hayan influido,
por una parte, el fracaso de la experiencia foguista
desarrollada por el Ché en Bolivia y por

del
funda

manti ene
1 os

si mi 1 ares

de

el ELN en el Perú,

-

,:l|
■

).
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así conio si golps militar ds Vslasco Alvarado, ques arrsbata
de un porrazo las banderas principales que levantaban los
distintos grupos de izquierda, tales como la re-forma
agraria, la nacionalización de la Brea y Pariftas, el
antimperialismo, etc.
2. Coyunturas Internacional y Nacional
Entre 1974 y 1981 se produjeron revoluciones populares
triunfantes en 14 países del Tercer Mundo, siendo las más
recientes e influyentes, por el impacto que tuvieron para
los intereses geo-politicos estratétigos de los Estados
Unidos, las de Irán (enero de 1979), Nicaragua (julio de
1979) y Grenada (marzo de 1981),
Mención aparte merece la victoria revolucionari a del -pueblo
de Vietnam, que constituyó una derrota estratégica para el
imperialismo y significó un impulso y ejemplo para las
luchas revolucionari as de todos los pueblos del Tercer
Mundo,

Esta derrota estratégica provocó un profundo trauma en la
opinión pública y el pueblo norteamericanos y al mismo
tiempo llevó a los teóricos militares de los Estados ünidos
a replantear su estrategia contrarrevolucionaria, a partir
de un exhaustivo examen de los motivos de esta derrota y del
estudio de la estrategia y las tácticas revolucionarias.
Como resultado de este examen empieza a gestarse la llamada
"Doctrina de la Guerra de Baja Intensidad", que hacia el
primer mandato del Presidente Ronald Reagan, (1981-85) queda
consumada en un Manual de Campo (Field Manual) y que implicó
un replanteamiento de la relación entre la guerra y la
política.
Es importante tener en cuenta estas consideraciones porque
el nacimiento del MRTA se da en el contexto del inicio de la
aplicación de la Doctrina de la GBI en América Latina, en la
forma de la traríStarancjía de las dictaduras militares
sostenidas por los Estados Unidos hacia gobierrio:^
que garantizaran igualmente los intereses geo—políti eos
estratégicos de los EEUU, como parte del nuevo esfuerzo
contrainsurgente a nivel continental.
Resumidamente, diremos en este trab-ajo que por primera vez
la contrainsurqenci a norteameri cana concibe la lucha de
clases en sus diferentes intensidades v niveles como una
guerra prolongada que se desarrolla de manera simultánea—en—
el terreno político, psicológico, económico, y militar,
donde en lo fundamental, el éxito ds^pende de saber darle
legitimidad al esfuerzo contrainsurgente. Legitimidad es

■ do, es ganar la razón v el sentimiento de 1 OPinÓnrespal<

DÚblica.

Particulármente la guerra revolucionari a e insurreceional
que desarrol1aron los pueblos de Irán y Nicaragua contra dos
dictadores aliados incondicionales y de primer orden de los
EEUU en Asia y América Central, dos zonas neurálgicas para
sus intereses de dominación, llevaron al núcleo político-
militar dominante de esa potencia a tratar de quitar a los
movimientos de liberación la bandera de la democracia ̂ en la
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medida que se constituyó en una bandera que legitimaba la
insurqencia.

:q explica que de la noche a la maffana., el gobierno de

los EEUU, que durante decenios no dudó en derrocar aobiernos

electos —como los de .Arben¿: en Guatemala (1'7'54) y Allende en
Jn :i. en implantar sostener descerad a m e n t e a

todas las dictaduras militares en América Latina, procediera
~aceleradamente a recambiarlas por gobiernos electos, de modo
que su condición de ser resultado de elecciories libres
re-forzara su legitimidad y, por el contrario, deslegitimara
toda insurgencia.

El apresLiramiento de los EEUU en llevar a cabo las
transferencias en toda América Latina -Ecuador (1979); Perú
(1900); Honduras (1981); Bolivxa (1981); Argentina (19Uá);
E1 Sal V a d o i -" (1984) 5 U r u a u a v (1'' Ei r asi 1 (1V85)

Guatemala (1985)- se explica, por tanto, como una táctica de

su nueva estrategia contrainsurgente en un momento en que
las movi 1 izaci ones populares y los movimientos armado-s se
ven alentados con las victorias populares sobre los
dictadores, como el Sha de Irán y Anastasio Somoza de
Ni caragua.
En el caso del Perú, la amplia movilización y lucha papular
contra la dictadura, en el contexto de la "doctrina Cárter"
-que implicó un repliegue de los EU ante las abrumadoras
denuncias de su sostenimiento de las dictaduras y sus

violaciones a los derechas humanos- se convoca a una -

Asamblea Constituyente que redactó en 1979 las reglas del
juego para la transferencia del gobierno por los militares
hacia los civiles, mediante la-s elecciones de 1980.
Este hecho, sin embargo, fue interpretado de distinta manera
por las fuerzas de izquierda.

Por una parte, las organizad ones -que poster i ormente
terminaron agrupadas en Izquierda Unida vieron como una
"conquista popular" el retorno al régimen de democracia
par lamentar ia y como una amenaza a esa conquista en general
cualquier esfuerzo por desarrollar la lucha armada y en
particular el accionar militar de SL.
Por el otro, pequehas organizacione-s que finalmente quedaron
por fuera de lU, se ratificaron en la necesidad de
desarrollar la lucha armada como la forma de lucha

estratégica para tomar el poder, no sólo porque en
particular la triunfante revolución sandinista había
renovado esta verdad puesta en evidencia por el marxismo-
leninismo, sino porque en el Perú la lucha armada ya era una
realidad que iba creando expectativas en las masas y que
estaba siendo monopolizada por el PCP-SL.
En lo que se refiere al MRTA, este último factor, el inicio
de la lucha armada por el PCP-SL, en el contexto del triunfo
sandinista y el empuje de la guerra revolucionari a en El
Salvador, parece haber acelerado la determinación de crear
una alternativa político militar propia.
Es interesante, por ejemplo, que dos días antes del debut
del PCP-SL quemando las ánforas en el poblado de Chsuchi, el
PSR-NL y el MIR-El Militante -es decir, el núcleo de lo que
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más tarde seria el MRTA-, emitieron un comunicado -fechado el
6 de mayo de 1980, en el cual todavía llamaban a -forjar la
unidad de la izquierda en función de la lucha par1 amentari a
contra la burguesía y sólo en último lugar a "impuissr ias
BrigadBS de Autodisferisa en los organisBos de Basas para
organizar la v iolencia re%'olu.cionar ia del pueblo."
Titulado "-A FRENAR LA OFENSAA REACCIONARIA, LUCHAR CONTRA
EL FRAUDE ELECTORAL Y RETOMAR LA INICIATIVA/" en el
comunicado en cuestión ambos grupos llaman a:
"...desterrar el electoralísbo gue ha contribuido a aislar
los coBbates populares de los últiBos meses, ~tíue no nos
gane el reformismo y par lamentar ísbo/ Utilicemos
efect i llamen te estas elecciones para apoyar la lucha dire'-ta
de las masas. Este es el camino de la Victoria/ Recobremos
la iniciatit-'a y fuerza política. Lei'antémonos por encima de
las frustrada expectatii-'as de amplias masas y de la
destrucción del ARI gue pesa aún sobre nosotros,.
Y más adelante agrega:

"2. Corn'ocar de inmed i ato a las fuerzas de izguierda a fin
de marchar a un acuerdo político para luchar unidos en el
par lamento contra la burguesía. Formar un solo blogue de
izauierda en base a un programa general gue contemple cómo
actuar frente a la probable elección del Presidente en el
parlamento, presentación de proyectos de ley, mociones y
estímulo a la lucha directa de las masas.

■3. Marchar hacia un acuerdo político de las fuerzas de
izguierda para detener la división sindical—popular y
retomar el camino del Frente Unico Sindical y de unidad de
acción contra los enem igos de clase, e iniciar el JUICIO
POLITICO DE LA DICTADURA MILITAR."
Finalmente, el comunicado dice;
"4. Impulsar las Brigadas de Autodefensa en los organismos
de masas par A organizar la v iolencia revolucionaria del
pueblo. A la Alianza UDP le corresponde luchar con el mayor
dinamismo en la plasmación de estas tareas, gue son las de
la recomposición de la unidad de la izguierda. Ese es su
compromiso —y el nuestro— si de veras aspira a proyectar su
acc i ón más allá del ep i s o dio electoral, en el lu'-ha
revolucionaria de nuestro pueblo.
El Partido Soc iali sta Revolucionar io Marxista Len in ista y el
MIR, avanzando con paso seguro hacia la integración
seguiremos haciendo de nuestra unidad y de la unidad de la
corriente Marxista Leninista la plataforma más firme pata
impulsar las tareas planteadas, hasta conseguir gue toda la
izquierda, con el pueblo y en sus luchas, repita con
Mariátegui y de la Puente: ...-Patria o muerte venceremos/".
Un aho antes, en junio de 1979, un comunicado del MIR-El
Militante el cual llamaba a profundizar y extender la huelga
del SUTEP, condena "las masacres y asesinatos de los obreros
de CROMOTEX y los campesinos del Alto Piura, así como la
amenaza de muerte al compaffero Zanabria."
Como se dijo ante-s, Néstor Serpa Cartollini fue —junto con
Luis Ottivo- uno de los protagonistas de la huelga de
Cromotex y se sabe oue después de este episodio violento.
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Serpa se dedicó a formar una organización revolucionaria
obrerista pues se quejaba de 1 as. vaci 1aciones y el
oportunismo de la izquierda de origen pequePlo-burgués,
Además, Serpa era en ese moffi«nto, y lo ha sido después como
miembro del MRTA, partidario de un acercamiento y eventual
acuerdo con SL.

Después de la huelga de Cromotex Serpa es buscado por el
naciente MRTA y convencido de integrar sus filas en lugar de
profundizar su aproximación a SL.
Otro comunicado del MIR fechado el 8 de junio de 1982 (no
especifica cuál MIR), tras afirmar que "ia parálisis de lU
Tt o es acc ident al sino que obedece a ̂ su actual línea
hegemónica que le ha impreso ,un actuar de corte reformista"^
hace una autocritica en los siguientes términos;
"El I'IIR está en discrepancia con el contenido esencial del
comunicado de lU del 19 de marzo de 1982. Autocríticamente
reconocemos que allí concillamos con la mayoría de las otras
organizaciones r ev'oluc ionar i as f i rman tes . . . e 1 I1IR no acepta
la tesis de formar parte de un bloque de oposición con el
APRA, ni otro tipo de alianza con este partido o cualqluier
otro de la derecha...El I1IR y la UDP no pueden supeditarse a
IU...N0 es preparándose para la carrera electoral de 19S3-~85
como construiremos una estr ateg i a re^'oluci onar ia. Esto no
s ign if ica caer en una táct ica "abstencion ista" o
"boicoteadora" al juego electoralf sino ubicar su papel en
el sitio que le corresponde dentro de la Estrategia
gener al. "
Por último, el MIR se autocritica en lo que respecta a su
posición hacia el PCP-SL, probablemente a partir del
desarrollo de esta organización, de la expectativa que ha
generado en las masas y de las brutales violaciones a los
derechos humanos por la contrainsurgencia:
"d. F inalmente nos autocr itleamos ante el pueblo^ si en
algún momento nuestra posición frente a los c.c. de "Sendero
Luminoso" pareció ambigua o confusa, ubicada en las filas
del reformismo pegueffo-bur gués, gue horror izado por la
posibi1idad del cierre del juego parlamentario, no vacila en
repudlar la lucha armada y en condenar la acción militar
rev f.) luc i o nar ia.

El HIR deslinda con los c.c. de S.L., no poque "ponen en
peligro la Democracia", sino por sus erróneas concepciones
sobre la democracia burguesa. Por su concepción dogmático-
militarista de acumu1ac i ón de t uer zas que los lleva al
extremo de considerarse "los únicos" revolucionar ios...por
la total ausencia de criterio político en oportunidad,
características y direccionalidad de sus acc iones. Por su
equivocada concepción sobre la democracia burguesa c^>mo
forma de dominación, subestimando los mecanismos ideológicos
de consumo y la necesidad de combatirlos, cayendo en un
silogismo absurdo: a mayor represión-mejores condiciones
par a la r e vo1uc i ón. Co n 1 o cual 1 o único gue cons iguen en
este momento es paral izar la organ ización y acción de masas,
al enfrentar las a una situación para la cual no han sido
preparadas. Así el SL sólo acumula experiencia técnico—
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enmilitsKf pero su estrstegíB no tiene posibilidad de éxito
tanto esté de-sl igada del iroí'imiento de masas. Este es el
r e to de 1 os r evo 1uci on ar i o s en la hora actual. Con s t r uir un a
línea revolucionaria que articule la participación de las
masas organizadas en una Estrategia Revolucionaria de
poder...".

El MRTA comienza a desarrollarse como organización político-
militar en la ciudad, a través de acciones de propqanda
armada. Para su trabajo con las masas articula el Movimiento
Pueblo en Marcha.

El MIR-IMorte, a través de sus Comandos Revolucionarios del
Pueblo realiza una práctica semejante en las ciudades y
desarrolla su trabajo de masas mediante la UDP, pero
comparativamente, este trabajo de masas está más extendido
que el del MRTA.
Para el MRTA es la necesidad de ampliar rápidamente su
influencia de masas, la que lo lleva a quemar etapas y
plantearse la unidad con el MIR, consciente, al mismo
tiempo, de que su aparato militar es superior en técnica,
número y capacidad al de los CRP, en otras palabras, de que
su hegemonía se terminaría imponiendo dadas las
carácterísti cas de toda organización político-mi1 itar.
La unión del MRTA con el MIR fue acordada a finales de 1986
ante la apreciación de que el país se encaminaría a una
insurrección, hacia las elecciones generales del 90, como
resultado del desgaste aprista. Por lo tanto, era necesario
forjar aceleradamente una alternativa guerrillera a SL, para
dirigir la insurrección del movimiento popular.
Como parte de los acuerdos de unidad, se establece que el
nombre del partido será MRTA (y no MIR), y en cambio el del
frente de masas será UDP <y no Pueblo en Marcha); que la voz
oficial del MRTA será "Voz Rebelde" y que el vocero de la
UDP se llamará "Pueblo en Marcha".

Sin embargo, esta unidad, como adelantamos arriba, encontró
resistencias tanto al interior del MIR como del MRTA,
En el caso del MIR, un sector que se califica a sí mismo
como "el mayoritario" revela, en un comunicado fechado
setiembre de 1988, que si bien participó de la unidad,
decidió llevar a cabo una lucha política interna,
encontrar espacio debido a la falta de democracia
los lleva a separarse del MRTA, como detallaremos
adelante-

En el caso del MRTA también hubo resistencia a la
el MIR, pero desde el ultra-izquierdismo.
como detallamos más adelante, los mirista?
e intelectuales, muy capaces para el debate pero no para
acción.

3.Linea militar y linea de masas
Línea militar

El MRTA caracteriza la sociedad peruana como una donde el
modo de producción predominante es el capitalista y se
presenta en combinación con otras formas más atrasadas
relaciones de producción, en otras palabras, "un capitalismo
atrasado y deformef con un marcado carácter monopoli'

en

que al no
i nterna,

más

unidad con

Para este sector,

; eran reformistas

no para la
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De-fine al actual Estado como atado a los centros -financieros
y de dominación neo-colonial. "Además, el núcleo de decisión
de las normas de la í'ida interna está, esencialmente en las
Fuerzas Armadas y el creciente proceso de mi 1itar ización que
enfrenta el país".
El MRTA considera que "la i-'ía estratégica para la Re^'olución
Peruana es la Guerra Re\-'olucionar ia de todo el pueblo
(G.R.P.); en ella se entrelazan dii'ersas formas de lucha
articuladas por la lucha armada."
Esta organización se considera a si misma "la expresión más
alta de las luchas del pueblo peruano, y que representa los
intereses de la ún ica clase que es capaz de dirigirlos
histór icamente en esta etapa: el pr oletar iado".
Si bien reconoce que el PCP—SL -fue el reiniciador de la
lucha armada en el Perú, a-firma que esa organización
"expresa, en realidad, la desesperación de la pequefío
burguesía agraria, golpeada por la crisis y el centralismo,
y obl igados a saltar a nuet-'os niveles de lucha por la crisis
de su ideología: el maoismo."
Como resultado del ascenso de las luchas populares, añade,
"surge también la forma más avanzada de la lucha político-
militar: el HRTA, que representa los .intereses del
proletariado, pe,' 1 ¡A €f S.Q t 'á a toa tores del

pueb1 o - Colocando como eje de acumulación la luuha ar mada,
busca o r gan i zar a t o d o e 1 p u e b 1 o para u n a que r r a ~~
r e 1-^<•.' 1 uc i onar i a v i c tor i osa .

Para el MRTA la guerra revol ucionari a del pueblo tiene
diversos escenarios, está donde están las masas; es decir,
en el campo y la ciudad, pero añade que "histór icamente ha
sido el campo andino donde se ha rsuelto estratégicamente
las grandes guerras que se han librado en nuestra
patri a....Desde el punto de vista político—militar, en el
campo el aparato del Estado es más débil, faci1itando la
construcción de la fuerza militar revolucionar ia, y es
posible proceder a la concentración de tropas que permitan
organizar un ejército popular."
A-firma, en consecuencia, que "el campo es el escenario
principal de la guerra y la ciudad es el escenar io principal
de la insuirrección".

Agrega que "ia guerra revolucionar ia del pueblo es un
proceso prolongado", en el cual se debe buscar "ia ofensiva
permanente, entendiendo por tal el retener en todo momento
la in iciativa". Y establece que "ia guerra revolucionaria
del pueblo se desarrolla a partir de la guerra de
guerrilla5" y "bajo el principio estratég. de comb inar la

lucha política y ia armada."
"La construcción de Bases revolucionar ias y de poder popular
son un objetivo fundamental de la guerra revolucionaria, en
tanto soporte social, político, económico y militar , dice y
describe estas bases como de tipo pasivo y activo.
En las primeras se desarrolla trabajo político de tipo
secreto pero no acciones militares y sirven de retaguardia,
de lugar de refrescamiento, aprovisionamiento logístico y
entrenamiento.
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Las segundas "se forjan en el combate mismo". "La
constitución de la zona guerrillera es el punto de partida.
Al 1íf sobre la base de un trabajo previo de enraizamiento en
las masas y de acciones polltico—militareSf. se da curso a la
guerrilla rural. Vanguardia y masas tienen un bautizo de
fuego donde la guerrilla tiene gue derrotar los cercos
represivos. Las masas deben reponerse de 1 terror impuesto
por la represión general izadaf aprendiendo a actuar en
condiciones duras y difíciles".
En la ciudad, "las Bases Revolucionarias tienen más un
referente de masas aue territorial."

Otra característica importante de la línea militar del MRTA
es que "en el desarrollo de la guerra revolucionaria, la
tarea central es la construcción de las fuerzas armadas
revolucionarias del pueblo, de las cuales el Ejército
Tupacamarista es uno de sus componentes."
En su enfoque teórico de la guerra "el elemento determinante
es el factor moral, cuyo sustento es la firmeza
ideológica... relievamos la importancia del arma, y más
genér icamente, de la técnica aplicada al servicio de la
causa de la liberación de los pueblos... Apiicamos el
pirncipio de "un hombre, un arma", como base de la fuerza
militar regular. Asumimos como nuestra principal fuente de
abastecimiento al propio enemigo, sin renunciar a otros
procedimientos, especialmente a la fabr icac ión de armamento
casero, semi~industrial, y todos los instrumentos de guerra
que desarrolle el ingenio popular...".
En cuanto a la estructura del Ejército F'opul a r
Tupacamarista, está compuesta, en el campo, por las fuerzas
guerrilleras, milicias y grupos de autodefensa.
Las fuerzas guerrilleras "corresponden a los planes y
objet i s e s tr atég i eos ; no están n e c e s ar i am en t e
circunscritas a determinados territorios, puediendo ser
deplazadas de acuerdo a los requerimientos de la guerra. En
e1 las se concentr an los mejores hombr e s , jefes y armamento.
Se estructuran en comandos, escuadras, pelotones y
compaffías."
La milicia rural tiene una fi ración— Y

car acter i za por estar inmersa entre las masas y por su
formación no permanente".

Los grupos de autodefensa '' s u n organiza ci ones de la masa
misma que, or ientados por el partido y la milicia, permiten
ta defensa activa frente a las incursiones y agresiones de 1
e n e m i q o . "

En la ciudad, actúan los comandos, las milicias urbanas y
los grupos de autodefensa.
Los comandos'. aplican las tácticas de guerrilla urbana,
carácterizándose por el secreto, y la contundencia y
profundiad en sus acciones. Se estructuran en comandos,
escuadras y pelotones.

Las milicias urbanas están integradas por combatientes que
no se desligan en lo pasible de su actividad económica y
social y están fijados en zonas establecidas. Su función es
realizar acciones ofensivas y de propaganda armada.
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Los oruDos de aut.Qde"fensa asumen la pi' otección de fíiítines.!
marchas, las de g n 5 a d e b a r r i o s o A r e a s d e t. ej r m i n a. d a s j

hostigando ¿il enemigo y protegiendo a. 1 a-::^ masas v sui:

Las fuerzas especíales: están constituidas por combatientes
con uña gran firmesa ideológica, capacidad -física superior y
alto nivel de entrenamiento. Están capacitadas para actuar
en la retaguardia del enemigo de manera contundente,

^  pudiendo operar en áreas rurales, sub-urbanas y urbanas.
El MRTA no descarta la integración a su Ejército de

:  oficiales, clases y soldados del EP, a medida que se
profundice la guerra y se descompongan las fuerzas enemigas.
También prevé la posibilidad de que la guerra se transforme
en una de carácter nacional por la pasible intervención
directa de los EL) en función de la Guerra de Baja Intensidad
o de una Guerra de Despliegue Rápido.
Línea de masas

"Teri iendo a la lucha firmad a como eje de nuestra acumulación
d ̂ 'f uarzaSf al MR. TA s o s L i a rt fj:/ Qtia t odas__I^a_s__i^_ojLJE^J^—!É.É^^^mLL!£j2^^
del pueblo son t^álidas en tanto y en cuanto se articulen con
dicho eje t un dameri i: al. "

Según el MRTA son válidas también las formas de luchas
legales, las que "deben ser aprovechadas al máximo par^
elevar la conciencia revolucionaria del pueblo,...per o la
organización de las masas y las masas mismas no deberi dejar
de usar formas de lucha ilegales. Estas formas adguieren
especial importancia y peso frente a la actuación de los
grupos paramilitares de derecha. De ahí la necesidad de
utilizar métodos secretos y compartimentados (pseudónirnosf
buzonesf basesr etc,), métodos gue debemos tratar de
general izar también en el trabajo con las masas,

QQ La principal instancia intermediar ia entre el partido | |
IJ político—militar es el Frente Político de las Masas, o o

Los m i embr os del partido tienen que estar organizados en
células de masasf gue son una estructura de combatef gue
deben asumir por cuenta propia los primeros operativos para
después transmitir a los demás miembros sus exper iencias, El
partido debe lograzr la hegemon ía sobre el Frente en base al
trabajo y esfuerzo consecuente. Por eso la selección de los
militantes debe ser c iudadosa y r igurosa, sobre la base de
una sólida formación ideológicga y práctica en el accionar
po 1 í t i cor-m i 1 i tar (manifestaciones, marchas, mítines
relámpago, volanteos, pintas, embanderamientos, ataques a
locales públicos, sabotajes en pegueffa escala,
recuperaciones económicas y de armas cortas, etc,),".
El MRTA Plantea como necesidad realizar una política de
A T -i ^ n -^ijnhrg la base de eies concreto-5, como -son;

y\ au.t. odefen-sa de masas, luchas populares,, ANP, defensa de los ' r\
'i L DDHH V Libertades democráti cas. contra 1 a-s bandas C
^ • parami11tares de derecha.

El MRTA aspira a atraer a los sectores que tanto en lU como
cercanos a SL aspiran a concretar un camino revolucionario,
pero que se ven crecientemente desencantados por ambos
sectores.
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Finalmente establece que "Cu a rt d 1 a c o r r e i a c i ó n
políticaf militar y de inasa:? nos fai-'orezca, es decir cuando

hayamos pasado en I a gu erra a ia ote; f a ije n e r a i , en tori ees

5 e r •formación de una uní' o r Q á r¡ i c a s ó I ida y

d e s e Ti t i d < > e s t r a t é q i c o c o n l a 5 d i i-' í .? a.. n'a ; -ama.-)

D o pular p u e s 'a eri toTices o o d r a m o s i in p o n a r e ri ta rma na tur al

\\l
00o

y voluntar ia, nuestra hepemonía v garantizar la or : er.'t a,-i ún
r ey o Iuc i onaria del frente".

4."ficciones realizadas

a. De la propaganda armada a la guerrilla
Hasta -finales de 1986, cuando se produjo la unidad MRTA~MIR,
esta organización realizó una serie de acciones de
propaganda armada que se carácterizaron por su osadía -como
la voladura de varios automóviles en el patio del Ministerio
del Interior— pero que también incurrieron en errores que
favorecieron el que el Estado los proyectara como otro grupo
de carácter terrorista. Como ejemplo está la explosión de
una carga de dinamita en la puerta de un departamento en el
edificio "El Pacífico", de Miraflores, que tenía la
intención de poner en evidencia el asesoramiento que
militares israelitas estaban prestando al Gobierno del AFRA
en la lucha antisubversiva, pero que culminó con la muerte
de un guardián y la brutal mutilación de otro.
Simultáneamente, el MRTA intentaba asentarse .en el campo,
mediante una columna que se desplazó al Cusco, dirigida por
Gigi Várese, que a criterio del MRTA terminó capturada por
el Ejérci'to debido al comportamiento liberal e irresponsable
de este último.

Por su parte, los Comandos Revolucionarios del Pueblo, del
MIR, se encontraban también en una etapa de propaganda
armada, centrada en la toma de radio-emisoras para la
transmisión de arengas y otros.
Una prueba de que ya existía un nivel de relación entre el
MRTA y el MIR es que ambas organizaciones participaron de
manera todavía independiente en la experiencia del "Batallón
América", junto con la guerrilla colombiana y de otros
grupos sudamericanos.
La relación del MRTA con el M-19 de Colombia tendrá una
influencia determinante particulármente sobre Víctor Polay
Campos, quien se constituirá en Secretario o Comandante
General del MRTA.

Nos referimos particulármente al sello que imprimió Jaime
Bateman Cayón al M-19, quien buscó darle proyección nacional
y sacar a esa organización del status de guerrilla marginal,
mediante la realización de acciones grandes y caracterizadas
por su audacia, que impactaran la opinión pública y lograran
cosechar para el M-19 en un golpe, lo que de otro modo
tardaría afíos.

El M-19, a su vez, se había nutrido de la experiencia
desarrollada por el Frente Sandinista, con acciones como la
toma del Palacio Nacional de Managua, que tuvo su paralelo
colombiano -derrotada- en la toma del Palacio de Justicia de

Bogotá.

/
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otra concepción de Bateman era que el M-19 debía desarrollar
una táctica contraria a las normas de la guerrilla
tradiciúnal, nuevamente con el fin de impactar en la nación.
Esto consistió en centralizar los grupos dlsper^s que
tenían en varias partes del campo colombiano y reunirlos en
el Caquetá, para golpear en un solo punto y hacer que el
Ejército -y con ello la atención de la opinión pública
colombiana- se centrara en el combate político que estaba
tras el enfrentamiento militar.

Otra práctica común al M-19 y al MRTA es la de realizar
secuestros a cambio de dinero para adquirir armas -para los
grandes contingentes que aspiraban a formar en busca de
tener un ejército regular popular— y financiar los gastos de
la querrá, o en función de objetivos políticos —herencia
también de la práctica de los tupamaros, de Uruguay.
Durante el primer Comité Central del MRTA (el MRTA y el MIR
ya unificados), que se realizó a comienzos de 1987, se
acordó la incorporación de la ÜDP a Izquierda Unida, al
tiempo que iniciar el asentamiento guerrillero del MRTA en
el campo, en el departamento de San Martín, el que se estimó
tomaría por lo menos un aPío; es decir, hasta comienzos de
1988, antes de pasar a realizar acciones de gran
envergadura.
Uno de los miembros de la Dirección Nacional del MRTA tenía
la tarea de reunirse con todos los responsables de masas de
la UDP para explicarles la necesidad de este ingreso a lU
como parte de la estrategia hacia el fortalecimiento del
movimiento popular y el desarrollo de la lucha
revolucionaria, pero cayó preso. A pesar de esto, la reunión
se llevó a cabo un par de semanas más tarde y motivó el
rechazo de un numeroso sector radicalizado al interior de
Pueblo en Marcha, particulármente constituido por
estudiantes de San Marcos.

A fines de 1987, se produjo el congreso de unidad UDP-Pueblo
en Marcha como paso para su incorporación a lU.
La unidad MRTA-MIR que se había concretado a finales de
1986, se extiende así a los frentes de masas de ambos
partidos, contra la voluntad de sectores de las bases de uno
y otro grupo que, si bien no rompen en ese momento con el
MRTA, desarrollan una lucha interna por momentos muy agria,
tanto desde quienes acusan al MRTA de militarista, como
desde quienes como MRTA comienzan a minar los acuerdos
"reformistas" desde adentro.

Es en este Congreso donde estallan las contradicciones
internas. Un grupo del MIR se cohesiona como tal, pero se
mantiene todavía dentro de la UDP, frente al grupo ultra
proveniente de Pueblo en Marcha, dirigido por un estudiante
sanmarquino, grupo que finalmente terminará incorporándose a
Sendera.

Esta crisis se manifiesta también en el cierre de "Cambio"-
diario (en plena toma de Juanjui), ante el intento de los
pro-senderistas -muchos de ellos trabajaban en ese periódica
como periodistas- de apoderarse del diario, que además
coincide con una crisis de recursos económicos, como
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resultado de la captura de uno de los miembros de su
dirección.

La crisis será resuelta por el MRTA con el ajusticiamiento
de la abogada Cusquén, quien se había convertido, en la
organizadora de la disidencia —desde la izquierda—, dentro
de la sórdida historia de asesinatos, delaciones y
traiciones ya conocida.

La toma de Juajui y el "Frente Nororiental"
Mientras esto sucedía, "Rolando", Cárdenas, Serpa y otro
miembro de la DN del MRTA ya estaban desarrol1 ando el
trabajo de asentamiento guerrillero en San Martín.
Como ya se dijo el acuerdo del Ejecutivo era que la
guerrilla se asentara entre la población y el territorio en
un período aproximado de un aPto, durante el cual se
realizaría acciones como tomas de poblados para arengar a la
población, etc. y ganar un tiempo precioso antes que se
produjera la mi 1 i tarización o la respuesta masiva del
Ejérci to.

Sin embargo,"Rolando" regresa a Lima para tratar de imponer
un cambio en esta decisión. Hay resistencias, hasta que
logra hacer prevalecer su criterio.
La nuevi^ estrategia impuesta por Rolando consistía en tomar
de inmediato Juanjui y Tarapoto, inclusive; luego, que los
mandos superiores se regresaran a Lima y quedaran en San
Martín tres destacamentos para continuar el trabajo político
mi 1 i tar.

Probablemente en el cálculo de "Rolando" estuyo el impacto
que una acción de tal envergadura tendría sobre la
realización de la Asamblea Nacional Popular, que en esos

días se llevaría a cabo en Villa El Salvador.

A pesar de que algunos dirigentes del MRTA a-firman que la
presencia en la zona de operaciones del periodista Alejandro
Guerrero -fue "absolutamente -fortuita", lo cierto es que la
difusión televisada de la ofensiva le dio al- hecho y al
propio "Comandante Rolando" una dimensión nacional, que en
su momento impactó de manera importante en la opinión
pública, así como en las organizaciones populares.
Al calor de esta ofensiva, el MRTA, propuso al gobierno del
APRA un plan de paz y justicia social, que luego no volvió a
levantar.

Es evidente el sello al estilo M-19 que tuvo la acción de
Juanjui. Se buscó el efecto importante en el corto plazo, en
lugar del asentamiento a fondo y paso a paso, en un tiempo
prolongado.
Tras la exitosa marcha de la guerrilla en San Martín, los
mandos efectivamente retornaron a Lima por diferentes vías,
inclusive en autos particulares por vía terrestre y quedaron
en San Martín 60 combatientes divididos en tres columnas de
20 hombres.

La militarización del departamento fue más rápida de lo
contemplado por el MRTA, por lo que las columnas fueron
diezmadas, con excepción de unos pocos combatientes.
Sístero García, quien estaba a cargo de una, cayó preso. Más
tarde su columna fue exterminada. El responsable de otra

CDI - LUM



■v

o o o-  I ,

cayó preso por visitar reiteradamente a sus -familires. Su
columna -fue diezmada. Sólo quedó una.
A raíz de lo sucedido y de la mi 1 itarización que desbarata
el trabajo del Frente de Defensa, el responsable del
importante trabajo de masas que tenía el MIR en la zona, un
dirigente con larga tradición allí, afirma que lo de Juanjui
no ha sido sino un show para el protagonismo personal de los
jefes que vinieron de Lima, —en particular de "Rolando —
quienes lueqo se han ido dejándolos en manos de la
mi 1 itarización.
Este dirigente se propone reconstruir el trabajo pero como
MIR, separándose del MRTA, y cuenta para ello con el apoyo
de Ojeda y otros militantes del MIR que se habían negado a
incorporarse a la unidad con el MRTA.
Las bases del MIR descontentas con la dirección que toma el
accionar del MRTA celebran, en agosto o setiembre de 1988,
la XII Convención Nacional del MIR en la que deciden
separarse definitivamente de esta organización y
reconstituir el trabajo del MIR.
Un comunicado emitido al concluir esta XII Convención y
fechado en setiembre de 1988, deslinda con el MRTA en los
siguientes términos;
"...el URJA, que sobrevalora igualmente la situación
po1ít ica f en los hechos demuestra tener una estrategia
militarista, que prii'ilegia la acción militar de manguardia
sobre el imprescindible trabajo político de masas, con
métodos caracterizados por su alta dosis de espectacularidad
y liberalismo pequefío burgués. El caso del Oriente muestra
una táctica er r ónea y una ausencia de estr ateg ia polít ico-
mi 1 itar que permita dar continuidad a la lucha y sobre todo
garantizar una articulación con el momimiento político de
masas. El resultado fue la mi 1itar ización del departamento y
el lógico repliegue del momimiento popular de la zona."
Además analizan la unidad con el MRTA y confirman su
separación definitiva en los siguientes términos;
"Nuestro partido que reivindica la herencia heroica de los
mártires del 65 que inauguraron la Guerra Revolucionaria del
Pueblo en el Perú, fue llevado a la unificación con el I1RTA,
de manera pr ematura y sin las bases ideolóqicas, polí ticas y
orgánicas necesar ias. Las bases nunca conoc ier on ni
debatieron cuál era la estrategia del I1RTA, prevaleciendo el
espíritu unitarista. La ex-dirección del I1IR abandom'}, en la
práctica, el proyecto estratégico de nuestro partido,
actitud que llevó a su d iv is ió)n y a la i n t e g r ac i ó>n
ideológica, política y orgánica de un sector minoritario al
HRTA: iin a or can i zac i ón que con c i be e 1 par t i do como un
e j é r c i t o , q u e a n u. 1 a o o r c o m p 1 e t o e 1 c e n tr a i i s m o dem o cr át i c o ,
reemplazándolo por una disciplina militar y no u h h

I  I \ r eV o I aci ona r ia. aue orofe sa el cuIto a las armas y que
privilegia 1 o mi 1itar sobre 1 o po 1ít ico. Por ello las bases
del HIR optamos por dar la lucha política, pero al no
encontr ar c ('.> n d i c i o n es de democr ac i a interna, dec i d i m o s
seguir /ai-'arítarí'ic.> nuestra propia alternativa orgánica,
reagrupando a 1 as bases del MIR y dándole vigencia en las
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luchas del pueblo peruario. Nuestra XII Condeneión Naciorial
Extr aor d iriar i a recieritemente r eal i zada f ha ratificado la
i'oluntad adoptada por las bases a nivel nacional de
fortalecer al I1IR, retomando el camino de la revolución."
En el ca'so de San Martín, el MIR logra que se desmovilicen
los pocos combatientes MRTA que quedaban en el departamento,
quienes además entregan las armas a Ojeda. Este las embusona
y les dice que los llamará en el momento preciso. La otra
columna que quedaba estuvo a punto de hacer lo mismo, pero
la gente del poblada alrededor del cual actuaban se niega a
que lo hagan. No querían nada con el MIR sino con el MRTA,
con quien habían desarrollado una relación.
Es a raíz de estos hechos que el Comité Regional del MRTA en
el Nor-oriente decide "ajusticiar" a Ojeda y lo hace.
En lo que respecta al "Frente Ñor oriental" del MRTA, poco a
poco se ha ido reconstruyendo la presencia armada de esta
organización allí y actualmente contaría con varios
destacamentos.

También se habría reconstruido la relación del MRTA con las
masas de la zona, las que, a pesar de los duros momentos
pasados y ante la guerra sucia practicada por las FFAA, no
han dejado de ver con simpatía la presencia de esta
guerrilla.
En cuanto a la evaluación oficial del MRTA sobre este
episodio de su guerra, su II Comité Central, realizado a
fines de agosto de 1988, no dudó en calificarlo como "el
punto más alto de la lucha armada en el país".
b.La derrota de Los Molinos, Jauja
El plan de "Rolando" incluía que, tras la campañía en
Juanjui, los mandos que habían ganado experiencia se
trasladaran al centro, al departamento de Junín para
preparar y desarrollar allí otro Frente.
Este, el Central, sería en realidad el estratégico por su
ubicación geo-política y su significado desde el punto de •
vista del abastecimiento de Lima, su impacto en la economía
como centro minero y lugar de paso de múltiples mercancías.
Si el MRTA comenzó su guerrilla rural en San Martín, fue
por tener allí más condiciones de tipo ecológico, así como
el trabajo de masas previo del MIR.
Siguiendo la misma lógica que en el Frente Nor-Oriental, los
cuadros y mandos que ganaran experiencia y se foguearan en
el Frente Central, retornarían posteriormente a sus zonas de
origen, para desarrollar nuevos frentes guerri1leros.
Efectivamente, algunos de los mandos que participaron en el
Frente Nororiental se trasladaron a Junín y comenzaron a
desarrollar trabajo pol í ti co-mi 1 i tar allí..
Una vez más, el MRTA se propuso desarrollar una acción de
gran envergadura militar, que impactara de manera decisiva
en la vida nacional, acción que tendría el doble significado
de mostrar que el MRTA seguía siendo una organización con
opción de poder, luego de los duros golpes recibidos en
Juanjui, de la captura de "Rolando", así como de otros
cuadros de Dirección.
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Con un exceso de confianza y subestimación del enemigo, dos
columnas del liRTA procedieron a trasladarse en sendos ^
camiones hacia Jauja, la ciudad que iba a ser tomada. J
Las FFAA, que ya tenían información sobre las intenciones
del MRTA interceptaron los camiones y exterminaron a 60 3:
guerri 11 eras.
Ese golpe fue muy grave para el MRTA porque entre los '". 3^
muertos estaban precisamente los mandos encargados de
desarrollar, después de la proyectada toma de Jauja, la
guerrilla rural en Chiclayo, Ancash y Cusco.
En el primer camión viajaban casi todos los mandos, lo cual
es una nueva demostración de que se violaron elementales
normas de seguridad y de preservación de fuerzas de toda
guerra y se pecó de exceso de confianza. Cuando el Tnte. EP
los detiene y levanta el toldo, todos disparan, pero el EP
les tira un lanzacohete que acaba con casi todo el primer
camión. El segundo grupo peleó desde las 4am hasta más de
las 4pm., pero fueron barridos por los cercos y los
helicópteros. Si hubo detenidos vivos o heridos, fueron
asesinados. Finalmente sólo siete escaparon vivos.
Hasta finales de 1989, el MRTA aún no había hecho una
evaluación crítica de esta derrota.

4.Conclusiones

(l) MRTa i ni rió acción ;:^rm.Tda función de ofrecer una.
;:,H-prna+-i va al PCP-SL. ante la proximidad de una situación

revolucionaria. Este criterio prevaleció en la unidad MRTA-
MIR, a pesar de las resistencias de quienes al interior del
MIR consideraban al MRTA como "militarista y aparatista".
^La unidad del MRTA-MIR <y de UDP-Pueblo en Marha) no
significó un zanjamiento de posiciones claro frente a ID y
SL, sino que sumó dos organizaciones, cada una con su mayor
potencial político o militar, pero que los hechos
demostraron que tenían concepciones distintas y hasta
antagónicas en cuanto a estrategia militar y política de
fianzas.

Al prevalecer la concepción militar que busca las acciones
de gran envergadura para crear efectos políticos en el corto
plazo, el MRTA ha incurrido en errores que le han
significado golpes decisivos, que han deteriorado
significativamente su imagen entre las masas en cuanto a que
pudieran ser la vanguardia eficaz que los condujera a la
vioctoria, y ha facilitado al Estado la labor represiva y
aún su proyección hacia la opinión pública como
"terroristas" (Casos Cusquén, Ojeda, f Limones y homosexuales
en Pucallpa, Alejandro Calderón, López Albújar).
(^Si bien en sus documentos teóricos el MRTA dice que "el
nombre y la moral" son lo central y las armas lo secundario,
en los hechos, esta organización da un peso superior al
aparato militar y a la necesidad de obtener armamento a "-í
cualquier precio, para lo que prioriza la compra de éste con
dinero que obtiene a través de los secuestros que realizan
sus fuerzas especiales.

A los errores de pragmatismo v liberalismo, se suman otros,
expl i cados por el afán de poder y protagonismo de algunos de
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sus dirigentes importantes, en típico rasgo peauePfo~burqés.
En el extremo opuesto, una desviación del mismo origen
geners en otros dirigentes una tendencia al fni 1 i t-^'.r i sítiq y a
t.r a de i qua 1 a.r 1 a vi o 1 enc i a de aL
^ Con todas estas carácteristi cas, el MRTA es hoy una
orqanización numéricamente importante, que en el campo tiene
entre 300 y 400 hombres en armas y en la ciudad entre 150 y ■
200 miembros de los comandos y milicias.
Además, el grado de aceptación popular hacia esta
organización no es parejo, sino que depende de la región.
Está -fuertemente arraigado en San Martín, Ucayal i y Junín.

.  -i
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SF.

1.-

DEMOCRACIA DE MASAS Y PODER POPULAR

¿Qué es el PUM?

El PUM es el partido de Poder Popular.

2.— ¿Qué es el Poder Popular?
Es el gobierno de los distintos sectores de pueblo

organizados en forma democrática..

3.— ¿Por qué se llama Poder Popular?
Para contraponer al poder actual que

antidenriocrático de los ricos contra los pobres.
es el poder

4.— ¿Cuáles son los sectores del pueblo?
Obreros, campesinos empleados, maestros, pueblos jóvenes,
vendedoreas ambulantes, organizaciones de mujeres etc,
inclusive policías y soldados.

y los Frentes de5-~ ¿Qué son las Asambleas Populares
Defensa?

Hay casos en que todos los sectores populares de un distrito,
departamento o provincia se juntan y forman una Asamblea
Popular o un Frente de Defensa; este es un grado avanzado ,dB
Poder Popular.

6.— ¿Por qué se dice en forma democrática?
Porque no se trata de que los soldados o los policías

estén bajo el mando de sus oficiales, ni que en representación
de los obreros o los campesinos vaya alguien que no haya sido
elegido. Tiene que acordarse en asambleas quién los va a
representar y qué cosa ha de decir.

7.- ¿A qué se llama organización democrática de las
organizaciones populares?

A  la forma de organización en que haya la mayor
participación posible de todos los integrantes de ella. Se
trata de que la marcha de la organización no esté concentrada
en pocas manos ni pocas cabezas, que todos participen de ella.
Desgraciadamente eso nunca se logra a plenitud por varias
razones! Falta de interés de la gente; falta de tiempo;
costumbre, por la educación no democrática, de dejar la
conducción a un grupo o a una persona; ansias caudi11istas,
persona1istas, burocráticas o autoritarias de los dirigentes;
falta de experiencia; etc.

8"~ ¿ Qué medidas concretas se debe tomar para tener la
mayor democracia posible?
En primer lugar, se debe velar porque toda la gente esté

muy bien informada, en lenguaje sencillo se debe redactar
informaciones periódicas de todo lo que concierne a la marcha
de la organización; esta información se difunde en periódicos,
boletines, o por lo menos en periódicos murales.
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En segundo lugar, debe impulsarse la realización de asambleas
frecuentes, dejando una parte de ellas para la libre discusión
de los temas que quieren las bases; es conveniente que la
conducción de las asambleas sea rotativa, de.esta manera todos

se irán entrenando en la conducción.

En tercer lugar, se debe tratar de diluir las funciones de
conducción; por una parte impulsando que cada uno de los
miembros nombrados por la junta directiva, asuma realmente sus
funciones, y si no lo hace, cambiarlo; por otra parte,
nombrando del seno de la base, qomisiones especiales para cada
tarea especifica.

En cuarto lugar, debe tratar de impulsarse la mayor cantidad
posible de acciones en que todos participen.

En quinto lugar, cuando, como sucede frecuentemente, surja
una idea brillante de la base, esto debe ser destacado
suficientemente, para hacer notar que la conducción es
colectiva.

En sejíto lugar, algo muy importante; los cargos directivos
deben ser revocables, esto quiere decir que los dirigentes
pueden ser cambiados, por. supuesto, no por una simple asamblea
si fueron puestos por una instancia mayor.

Asi podríamos ir enumerando fórmulas- pero todas ellas
surgirán automáticamente si hay una convicción democrática.

9.— ¿Cómo debe luchar la gente?
Es indudable que las conquistas se obtienen más mediante

las luchas que mediante las acciones legales. Esto es así
porque en primer lugar las leyes las hacen los ricos y en
segundo lugar su cumplimiento está a cargo de funcionarios que
se venden fácilmente, que simplemente por respeto al dinero o
por temor, se inclinan ante los ricos.

Por supuesto que, las autoridades , jamás han de reconocer que
hacen justicia porque las masas se han movilizado.
A veces basta que vean que hay amenaza de movilización para
que hagan justicia.

Marchas, paros, huelgas, mítines, tomas.de locales, cierre de
vías de comunicación, son medidas efectivas que debemos
estimular.

Todas estas acciones tienen doble función: f.

- Por una parte, sirven para obtener - respuesta positiva a las
reclamaciones concretas.

Por otra parte, son la mejor educación que puedan recibir
las masas, en cuanto a organización, enfrentamiento con el
enemigo, dirección, etc.
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10.- ¿Para que haya Poder Popular, tiene que haber gobierno

de las organizaciones populares?
Tiene que haber alguna forma de poder, mayor o menor.

Por ejemplo las rondas campesinas que ejercen la justicia; los
frentes de defensa que, temporalmente, durante una huelga,
ejercen el control sobre una zona. Puede haber organizaciones

fuertes y combativas, como los sindicatos, que, sin embargo,

todavía no son Poder Popular.

11.— ¿Qué son embriones de Poder Popular?

Son cualquier aspecto en que algún sector popular ocupa
las funciones que según la ley debe ser asumida por el poder
de los ricos; ya sea porque ha desplazado a éste o simplemente
porque ha ocupado un lugar dejado vacio por el gobierno
central. Un ejemplo de este último caso son las
organizaciones del vaso de leche y los comedores populares.

12.- ¿Por qué son importantes estos embriones de Poder
Popular?

Porque entrenan a la gente en el manejo y administración
democrática de sus propios problemas.

13.- ¿Qué es el gobierno del Poder Popular?
Es la etapa superior, en la que las organizaciones de

F'oder Popular, unidas naciona Imen te, desplazan del poder al
gobierno de los ricos y ellas asumen, en forma democrática, el
gobierno.

AUTODEFENSA

14.— ¿Qué es la autodefensa?

Es la organización de algún sector de la población para,
defenderse a sí mismo. Los casos más general izados son las
rondas campesinas y las rondas urbanas.

15.- ¿De quién se defienden? '
De cualquier enemigo exteriors Pueden ser los abigeos en

el caso de las randas campesinas; los ladrones en el caso de
las rondas urbanas; la policía y la represión en general;
grupos armados que atrepellan la soberanía de. la comunidad,
etc,

16.- ¿Las rondas que han desfilado el 28 de Julio son
autodefensa?

No, pues esas rondas están armadas por, y están bajo el
mando de, las fuerzas represivas, enemigas del pueblo. Esas
rondas son usadas para asaltar comunidades campesinas,
saquear, robar, violar, etc. Algunas de estas rondas, como la
dirigida por Huayhuaco, están al servicio de los
narcotraficantes,
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17.- ¿Cuál es la condición para que una ronda sea auténtica?
Debe depender solamente del conjunto del grupo del cual

emana, obedecer sólo los acuerdos democráticos de él.

18.— ¿Cómo está armada la autodefensa?

Inicialmente con palos, huaracas, zurriagos, etc. Luego
poco a poco, con armas de fuego; al principio en forma
clandestina y luego, de acuerdo a las condiciones, en forma
cada vez más abierta.

19.- ¿Cuál es la relación entre Poder Popular y autodefensa?
Precisamente la autodefensa es la mejor garantía para la

conservación y el fortzilecimiento del Poder Popular.

20.- ¿Cuál es la relación entre gobierno del Poder Popular y
autodefensa?

Sólo con un. desarrollo de la autodefensa de masas a un

nivel altamente militar será posible que el pueblo desplace a
sus enemigos armados y tome el poder. Además tendrá que
desarrollarse . una fuerza militar de los partidos
revolucionarios para impedir, conjuntamente con la autodefensa
de masas, definitivamente que la fuerza represiva de los ricos
siga matando pobres.

MARIATEGUISMO Y SOCIALISMO

21.— ¿Por qué el partido se llama Mariateguista?
Porque José Carlos Mariategui fue un revolucionario

peruano teórico y práctico, sus principales aportes pueden
resumirse como sigue:

APORTES TEORICOS ■í

Para el bienestar
organización de la
socialista.

del pueblo peruano la
economía debe pasar a ser

* "El socialismo en el Perú no será calco ni copia
sino creación heroica".

* La revolución peruana no es más que una parte de
la revolución latinoamericana y ésta no es más
que una parte de la revolución peruana.

t El aspecto cultural indígena y el problema de la
tierra, son fundamentales en la revolución
peruana.

En el trabajo por la revolución socialista son
fundamentales, la difusión de las ideas, la
organización del partido que dirigirá la lucha
y la organización de las masas explotadas.
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APORTES PRACTICOS

* Edición del periódico "Amauta",
ideológica.

como guia

* Fundación del partido que educarla y guiarla a
las masas (El lo llamó Partido Socialista).

* Fundación de la Confederación General de

Trabajadores del Perú.

* Impulso a la fundación de la Confederación

Campesina del Perú.

22.- ¿Qué es el capitalismo?
Es una organización económica al servicio de los ricos,

los dueños del capital. En esta organización los pobres
tienen que trabajar para que ellos sean cada vez más ricos;
esa es la única necesidad importante, no importa si la gente
se muere de hambre, si no hay educación, si no hay atención a
la salud, si hay gente que no encuentra trabajo.

23.— ¿Qué es el imperialismo?
Es cuando los capitales de un país rebalsan y se van a

explotar a la gente de otros países, la mayor parte de estos
países oprimidos ahora se llaman neo'coloniales, el Perú es
uno de ellos, entre los imperialismos que lo oprimen el
principal es Estados Unidos.

24.- ¿Que es el socialismo?

Es la organización en que toda la gente es dueña, en
forma colectiva, de las grandes empresas. Cuando esto sea así
no habrá hambre ni miseria. El objetivo de esta sociedad no

es buscar el enriquecimiento de unos pocos, sino el bienestar
de todos. Así, la sociedad se preocupa de que todos tengan
trabajo bien remunerado, de que nadie sufra hambre, de que
haya buena atención a la salud y a la educación, de que haya
buenas vías de comunicación, de que no se malogre el medio
ambie^nte, etc.

25.- ¿El triunfo de qué candidato nos llevará al socialismo?
No ha de ser el triunfo de ningún candidato; pues si

ganara en las elecciones un candidato verdaderamente

socialista, las fuerzas armadas harían un golpe de estado y
tomarían el poder para garantizar la continuación del
capitalismo.

26.- ¿Entonces, cómo llegaremos al socialismo?
El camino que ha de llevarnos al socialismo es el

fortalecimiento del Poder Popular, el fortalecimiento de la
autodefensa, el armamento de todo el pueblo. Así, iremos a un
levantamiento generalizado que haga que el Poder PopularCDI - LUM



desplace al gobierno de los ricos. En este levantamiento
también participarán los soldados y -los policías porque ellos
también son pobres y les convienen el Poder Popular y el
socialismo. En este levantamiento definitivo quedan

destrozados los aparatos represivos de los ricos desde adentro
y desde afuera.

27.— ¿Es cierto que el socialismo ya pasó de moda y que ha

caído en Rusia y en otros países?
En Rusia, en toda la Unión Soviética y en los países de

Europa Oriental no existía, socialismo, existía una economía
con las grandes propiedades en manos del Estado; pero el
Estado no estaba ,en manos de la . población organizada
democráticamente; estaba en manos de una capa bien acomodada
que gozaba de grandes privilegios y que castigaba inclusive
con la muerte a quienes pedían que las fuentes de riqueza
estuvieran en manos del pueblo organizado. Ese grupo
privilegiado que dirigía la econofrtía, no lo hacía para servir
a todo el pueblo, sino sólo en provecho propio. Ellos, para

engañar, decían que eso era socialismo. Es eso lo que ha
caído, un régimen de una burocracia privilegiada contra la
mayoría del pueblo, no es el socialismo.

28.— ¿Cómo será el socialismo que se construya acá?
Como decíamos al principio, estará basado en el Poder

Popular, en 1¿\ Democracia Popular y en el armamento de todo el

pueblo organizado. En ese régimen lo que se hará será
determinado por la mayoría; los dirigentes y los funcionarios
entraran o saldrán de acuerdo a las ordenes de la mayoría del
pueblo organizzido y armado. Ese pt^eblo organizado será el

dueño de las fábricas, de las minas, de las tierras (en forma
individual o colectiva), de los bancos, del gran comercio
interior y exterior, etc. Todas esas empresas funcionarán
como la mayoría lo determine y dirigidas por quien nombre esa
mayoría. El dinero se gastará en la forma en que la mayoría
lo indique.

29.- ¿En qué se diferencia la Democracia Popular de la
democracia actual?

En la llamada democracia actual uno elige presidente y

parlamentarios que prometen muchas cosas; al día siguiente de
entrar hacen completamente lo contrario de lo que habian
prometido y tenemos que esperar 5 años para cambiarlos. En
cambio en la Democracia Popular que vamos a construir, cuando
alguien incumpla su promesa, se lo cambiará inmediatamente.

En la democracia actual hace más campaña el que tiene

más dinero. Eso no habrá en la Democracia Popular, donde una
gran parte de quienes gobiernen el país serán delegados por
los distintos sectores de la. población; campesinas, obreros,
barriadas, etc. y otros serán elegidos directamente, pero no
necesitarán dinero para hacerse conocer.
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En la democracia actual nadie elije a los jueces ni a

ningún funcionario civil o militar. Los jueces y una parte de
los funcionarios, asi como los oficiales, serán elegidos. De
todas maneras, la población tendrá directo control sobre ellos
pudiendo destituirlos cuando así lo estime conveniente.

En el sistema actual el pueblo no tiene acceso a la
televisión, la radio ni la prensa. La inmensa mayoría de esos

medios de comunicación están en manos de los ricos, que son

además quienes pagan mucho dinero por los avisos. En la
Democracia Popular esos medios de comunicación estarán en

manos de las mayorías.

Actualmente las fuerzas armadas y policiales son

organismos represivos. En la Demmocracia Popular el pueblo
organizado estará armado y será ese mismo pueblo el que nombre
comités de disciplina para el cuidado del orden.

Así podríamos seguir enumerando diferencias, pero
creíamos que, con los ejemplos señalados, podemos hacernos una
idea de que esos dos sistemas no sólo son diferentes, sino
con trarios.

30.- ¿Es cierto que el capitalismo ha demostrada su
eficiencia para dirigir el mundo?

Lo que está demostrando es su completa ineficiencia.
Veamos: En el Perú hay una miseria y un hambre crecientes; la
educación está peor y la atención a la salud también; las
fábricas están cerrando y cada día hay más gente sin trabajo;
las grandes empresas están malogrando los ríos, los suelos, el
aire; crecen el robo, la prostitución y la drogadicción;' la
policía y el ejército no sólo masacran a la población civil,
sino se han convertido en asaltantes; la corrupción crece en
todos los aspectos de la vida social; etc. A esto no se le
puede llamar eficiencia. Ahora bien, el Perú no es la
excepción sino la regla de todos los países oprimidos por el
capitalismo del llamado tercer mundo. -

31.- ¿Qué pasa en los países imperialistas?
Sucede algo parecido aunque en menor grado: Crece la

desocupación; se exige alos obreros una celeridad sobrehumana;
es cada día peor la atención a la salud y a la educación; cada
día se malogra más el medio ambiente; se recortan los derechos
de los trabajadores; las minorías raciales y culturales son
cada vez más oprimidas; se recortan los derechos de la mujer;
etc. Por otra parte vemos que, con el derrumbe de los países
que se mal llamaban socialistas, no ha desaparecido el peligro
de guerra; mientras haya capitalismo en el mundo habrá
guerras, porque el capitalismo está basado en la competencia y
la forma más aguda de competencia es la guerra.
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Asi vemos, que, a pesar de los grandes adelantos de la
ciencia y de la técnica, el capitalismo sirve sólo para hundir
a  la humanidad; que debemos salir de él; y la única forma de
salir es hacia el socialismo, hacia el Poder Popu1ar,hacia la
Democracia Popular.

32.— ¿Es cierto que el socialismo es una idea extranjera?
Lo que es una idea y una práctica extranjera es el

capitalismo, que fue traído por los europeos junto con el
latifundismo.

La sociedad peruana nació socialista y a través de sus
distintas etapas de evolución (Chavín, Huari, Tiahuanaco,
Nazca, Mochica, Chimú, Inca, etc.) ha conservado rasgos
socialistas, aunque ya se vivía en sociedades con castas
privilegiadas. Lo cierto es que los rasgos socialistas de esa
economía sirvieron para el gran progreso de la agricultura y
para que no existieran el hambre y la miseria. Aún hoy,
después de tan fuerte ofensiva del individualismo capitalista,
la sociedad peruana sigue manteniendo rasgos de su histórico
socialismos La comunidad campesina; el "ayni", o prestación
mutua de trabajo; la "faena", el trabajo colectivo para
beneficio colectivo; etc.

Cuando. Mariátegui hablaba de que el socialismo en el
Perú no sería calco ni copia, pensaba en las profundas , raíees
que tiene en nuestra cultura esa formación social.

PARTIDOS POLITICOS

33.— ¿Por qué se habla de partidos de derecha y partidos
de izquierda?

Se llama partidos de derecha a los que buscan mantener
el sistema capitalista, aunque planteen hacerle muchas
refórmeos. El Movimiento Libertad, Acción Popular, Partido

Popular Cristiano, Apra, Cambio 90, son partidos de derecha.

Be llama partidos de izquierda a los que desean cambiar
el sistema capitalista por el sistema socialista. Los
partidos que estamos en la Izquierda Unida, la ÜDP, Sendero
Luminoso, MRTA, somos partidos de izquierda. Izquierda
Socialista está en tránsito de la izquierda a la derecha.

34.- ¿Qué diferencias hay entre los partidos de izquierda?
Haciendo un esquema podemos decir que hay tres

corrientes principales;

a) Los partidos reformistas.- Quieren llegar al
socialismo sin revolución, mediante reformas. Hay algunos que
no dicen claramente esto, que se llaman revolucinarios, pero
como alguien decía, no hay que ver la boca de la gente sino
sus manos. Estos partidos dan importancia fundamental a su
participación en el parlamento, en los gobiernos locales
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y  regionales, viendo esto como lo central y aliándose
inclusive con la ultraderecha para lograrlo. A este sector
pertenecen el Partido Comunista de Jorge del Prado, APS, MAS,
Patria Roja.

b) Los partidos u1traizquierdistas.- Que creen que una
vanguardia privilegiada puede sustituir la acción
revolucionaria de las masas. Algunos de ellos niegan toda
validez a la participación en las elecciones dentro de esta
sociedad. Los principales son; Sendero Luminoso, MRTA, UDP,
f-'uka Llacta.

c)El Partido Unificado Mariateguista, que considera que

el trabajo principal es la construcción del Poder Popular y la
Autodefensa; que entiende que lo que debemos impulsar es que
las organizaciones de masas mismas aprendan a defenderse,
inclusive en forma armada, sin que esto niegue que el partido
revolucionario también tendrá que actuar en esta forma: que

comprende que aunque lo central es la organización de las
masas y su lucha directa, también es útil, para impulsar la
construcción del nuevo sistema y para destruir el actual, la
participación en el parlamento y los gobiernos locales y
regionales; pero siempre, claro está, manteniendo la
independencia de los revolucionarios; por último, el partido
está seguro que para la destrucción del actual orden social y
para la construcción del nuevo, es imprescindible el
levantamiento armado de todo el pueblo organizado.

35.— ¿ Cuáles son las críticas del PUli a Patria Roja?
Patria Roja no respeta la democracia de masas. Usa

cualquier maniobra para aplastarla. En las universidades su
actuación antidemocrática e impositiva alejó a muchos jóvenes
de la izquierda. Han pactado con el FREDEMO para gobernar en
la Región Inca y la Región Arequipa.

36.— ¿Cuáles son la críticas del PUM a Sendero Luminoso?
Pretenden sustituir la acción revolucionaria de las

masas por la acción de una vanguardia. Se han declarado
enemigos de las organizaciones de masas y de las
organizaciones de izquierda. Realizan sus llamados juicios
populares y otras actividades sin la más mínima consulta a las
organizaciones de masas. Esta lógica les ha llevado a matar a
muchos revolucionarios, a muchos dirigentes de masas muy
queridos por ellas.

37.- ¿Cuáles son la críticas al MRTA?

Hay un abismo de diferencia entre SL y el MRTA. Este
movimiento no está contra las organizaciones de masas ni trata
al resto de la izquierda como enemiga. Sin embargo, al igual
que SL, adolece del mal de pretender sustituir la acción
revolucionaria de las masas por su propio accionar, esto lo
lleva a despreciar ¿al movimiento de masas y su democracia y en

más de una ocasión lo ha llevado a matar dirigentes de masas,
aunque no es su línea, como si lo es de SL.CDI - LUM
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38.- ¿Y las criticas a la UDP?

Se identifica con el MRTA y eso es capitular ante el
ultraisquierdismo. Por otra parte, los frentes que hace en el
movimiento de masas son completamente oportunistas. Si ellos
llevan la cabeza están dispuestos a aliarse con nosotros, si
no es así, están dispuestos a aliarse con cualquera contra
nosotros.

39.— ¿Quiere decir que el PUM es el único partido perfecto
de la izquierda?

Estamos muy lejos de ser perfectos, adolecemos de muchos
de los defectos arriba criticados: A veces caemos en

posiciones oportunistas, haciendo frentes sin principios;
otras veces en el burocratismo sin consultar a las masas; hay

ocasiones en que se presentan rasgos parlamentaristas; a veces
caemos en el ultraizquierdismo, etc. Pero esas actitudes no
son norma bendecida por el partido y su dirección. Son
actitudes que nosotros reconocemos como deficiencias y que
esperamos ir superáindolas poco a poco. Por supuesto, también
hemos tenido errores políticos cometidos con la más sana
intención; cuando notamos que son errores, tratamos de
corregirlos inmediatamente.

40.- ¿Qué es la Izquierda Unida? ¿El PUM está o no en
ella?

La Izquierda Unida se constituyó como una alianza de
partidos de izquierda, fundamentalmente para las elecciones.
El PUM trató de que fuera algo más, de que se convirtiera en
un frente para impulsar las luchas de masas, que ese fuera su
principal objetivo, desgraciadamente hemos fracasado en ese
intento.

En este último año hemos visto recorrer a la dirección

de Izquierda Unida un camino oportunista, señalaremos lo más
saltante: Participó con una ministra y otros f uncioni^rios en
el gobierno del imperialismo que es el régimen de Fujimori.
En las regiones se alió con el F'redemo para gobernar. El PUM,
que no estaba comprometido con estas actitudes, quiso
diferenciarse de ellas y salió de la junta directiva;
posteriormente, también salimos del grupo parlamentario,
constituyendo el grupo parlamentarlo del PUM.

Hemos salido de la dirección de Izquierda Unida porque
discrepamos grandemente con las acciones de esa dirección.
Sin embargo, continuamos dentro de Izquierda Unida, pues
sabemos que en las bases se encuentra el mayor conjunto de
revolucionarios socialistas auténticos y queremos seguir con
ellos para hacer la revolución.

^axxf^
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GmJT. Hil-T.

s.f.

EL PUM: POSIBILIDADES Y
PROBLEMAS DE NUESTRA

ACUMULAaON

I. EL MARIATEGUISMO Y SU TRABAJO DE MASAS

La acumulación de fuerzas conquistada por el mariateguismo es parte sustantiva
del avance del movimiento democrático y popular desarrollado en nuestro país
durante las últimas dos décadas.

Esta acumulación se expresa en una importante presencia política y social nacio
nal, basada en tres palancas principales:

a. Fuerza gremial de masas:

En primer lugar El trabajo agrario, ubicado principalmente dentro del campesi
nado comunero y los productores de los valles de la Costa y Selva. Constituye
nuestro principal eje de asentamiento y el instrumento grmial de mayor consolida
ción es la CCP.

En nuestro Asentamiento campesino-productor debemos resaltar el trabajo del
Ande Rojo (Cusco y Puno) donde hay presencia en extensión, experiencia en
conducción y de lucha, y construcción de instrumentos (Federaciones Provinciales,
Distritales y Comunidades de Base) y organismos partidarios, aunque con debilidad.

En segundo lugar ubicamos el trabajo dentro de los productores agrarios (Uca-
yali, loreto, San Martín) y Comunidades Nativas (Ucayali), cuyas perspectivas de
asentamiento a partir de acelerar el Partido en el campo, organizar la autodefensa
y potenciar los instrumentos de centralización (FECADU, FEDECANAL, FECO-
NAU) son muy importantes.

En tercer lugar debemos señalar el trabajo en la Costa. De lo cual lo más
significativo es el existente en Piura (Bajo Piura, Andino Central-Morropón) con
la penetración en el movimiento rondero. Siguiendo en orden de importancia,
tenemos una presencia gremial con estructuras partidarias de funcionamiento
irregular en los Valles de Chepén, Santa, Huacho y la Costa Sur: lea y Cañete.
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Vía los mecanismos gremiales y donde la construcción del Partido es más débil
aún, el Partido tiene acceso a numerosos lugares del país; Sierra de Ancash (Calle
jón de Huaylas y de Conchucos), Amazonas (con responsabilidad en la FEPCA),
sierra de Arequipa y Tacna y últimamente vía el nucleamiento de dirigentes, se nos
ha ampliado las posibilidades del trabajo en Ayacucho.

Nuestro principal retroceso respecto a nuestro trabajo agrario lo constituye la
quiebra del trabajo en Cajamarca (principalmente en las provincias de Cajamarca,
Bambamarca, Chota y San Marcos), lugares donde hemos tenido influencia gremial
a través de la CCP y la Federación Departamental de Comunidades y Rondas del
departamento y que por la crisis del Partido y la quiebra de sus organismos, hemos
perdido importante terreno, y el trabajo cañero, donde si bien mantenemos la
dirección de la FETAP, el trabajo se ha reducido, y nuestra construcción partidaria
está en dispersión, en medio de los graves efectos de la crisis del proletariado
azucarero y la recesión del sector.

En cuanto a zonas geográficas, el mayor vacío, de consecuencias estratégicas lo
constituye nuestra casi inexistente presencia en el campesinado de la región central,
las provincias de la sierra de Lima, y en los valles más pobres de la Costa Norte y
las comunidades de la Sierra Norte (La Libertad, Ancash, etc.).

Un segundo eje de asentamiento del trabajo de masas lo constituye el trabajo
laboral (minero-metalúrgico, sector energía, trabajadores estatales y proletariado
fabril, textil y metalúrgico).

Nuestro trabajo minero está ubicado principalmente en la gran minería de CMP.
y la Southern; allí tenemos importantes responsabilidades gremiales: Sindicatos
bases: Cobriza, Yauricocha, Area lio, etc., habiendo perdido espacio en Cerro de
Pasco y Oroya por debilidad del P. y arremetida de la Empresa^ l)

De igual manera se ha podido constituir células mineras, un importante contin
gente de militantes, aunque no hemos podido consolidar nuestro asentamiento y
construir los instrumentos adecuados.

En el sector energía y servicios, la presencia del Partido es bastante extendida,
pero poco profunda. Con responsabilidades gremiales que reposan en el protago
nismo de dirigentes y en la influencia política del P. Principalmente en: Federación
de Luz y Fuerza, Banco de la Nación, Electro-Lima, Sedapal, etc.

En cuanto al trabajo estatal, este se ubica en un conjunto de bases de la CITE
(Poder Judicial, Penales, Educación, Postales, etc.) y el trabajo laboral principal
mente en Lima y Arequipa: FETIMP, papelera Atlas, Textiles, Enafer, etc.

Un tercer eje del trabajo del P. es en el sector urbano popular, principalmente
en Lima Metropolitana y algunas ciudades como Piura, Arequipa, Chimbóte,
Huánuco, etc.

De este trabajo, debemos destacar el ubicado en barrios y asentamientos huma-
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nos del Cono Norte (Zapalla!, Naranjal, Puente Piedra, Olivos, SM), Cono Sur (V.
maría, V. El Salvador, Pamplona), Cono Este (San Juan de Lurigancho, Ate) y el
Cercado (Planeta, Rescate).

El desarrollado en los organismos de sobreviviencia: Comités del Vaso de Leche,
Comedores Populares.

A nivel del movimiento regional, el Partido ha tenido diversas experiencias
positivas: a nivel programático, organizativo (FEDIPs: FUDIC, FEDIP-HUAN-
CAYO, FEDIP-PUCALLPA, FEDIP-S ANTA, etc.) y participación en Jornadas de
Lucha (paros y movilizaciones).

Los sectores de ciase, donde la presencia del P. es muy pobre, lo constituyen: la
juventud, tanto universitaria, barrial y secundaria. En la primera nuestra influencia
es incipiente. El trabajo en la mujer y el sector terciario:

talleristas, vendedores ambulantes, pequeño comercio y en la intelectualidad
progresista que entre otras cosas por nuestro abandono se fracciona entre el
reformismo socialdemócrata, el escepticismo y la atracción por los grupos armados.

b. Presencia política partidaria nacional

Esta nos ha permitido constituirnos en la fuerza política de izquierda más
importante al interior de la lU y con trascendencia nacional, conquistando espacio
propio.

Basado en nuestra propia fuerza partidaria, hemos podido generar corrientes de
opinión, hacer agitación política, tener iniciativa en la lucha ideológica contra la
burguesía y el senderismo e impulsar campañas políticas sobre grandes temas
nacionales: petróleo, y defensa de la soberanía nacional, estatización y democrati
zación del crédito, guerra sucia, militarización y defensa de los derechos humanos,
defensa del agro y desarrollo regional, moralización y defensa de conquistas sociales
del pueblo: salario, estabilidad laboral, etc.

c. Conquista de espacios democráticos al interior del Estado:

Centralmente una representación parlamentaria (3 senadores y 5 diputados), 3
municipios en Lima Metropolitana: Villa María del Triunfo, Comas y Agustino,
municipios en varias provincias y distritos del interior, mayoritaria presencia en el
gobierno regional "J.C. Mariátegui" y buenas ubicaciones en otros.

d. Esta acumulación data de un trabajo sostenido

y desarrollado durante dos décadas. Ubicada en la línea de construir los factores
del Poder Popular, hemos contribuido significativamente a:

Legitimar la existencia de un movimiento democrático de masas, autónomo y con
proyección socialista.
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.Dar forma a un conjunto de propuestas y alternativas programáticas que levanta
el Movimiento Popular frente a los graves problemas táctico/coyunturales y estra
tégicos que sufre el país.

.Desplegar la capacidad de combate y movilizacción bajo diversas formas de
lucha: paros y huelgas urbanas y campesinas, marchas, tomas de tierra, agitación
combativa, lucha ideológica y acciones revolucionarias de masas, etc.

.Construir los niveles de centralización gremial y de Frente Unico (CCP,
FNTMMSP, CGTP, ANP, FEDIPS, ASAMBLEAS POPULARES, etc.) así como
experiencias parciales de autodefensa popular.

Sin embargo, nuestro trabajo de masas presenta diversos problemas y limitacio
nes: economicismo, gremialismo, artesanado y en muchos lugares está amenzado
por el legalismo o por el municipalismo, y lo que es más preocupante, no convergen
en acumulación partidaria (asentamiento, células y organismos, construcción de
instrumentos adecuados, etc.) tornándola epidérmica.

II. EL PUM HA SENTADO BASES PARA SU

ACUMULACION ESPECIALIZADA

En los dos últimos años, el P. ha venido realizando importantes esfuerzos para
sentar las bases ideológicas, orgánicas, técninas y materiales que permitan que el
proyecto integral diseñado en su II Congreso pueda dar un salto en calidad, acorde
con el nivel de las contradicciones político-militares existentes en el país.

Estos esfuerzos, lentos, en medio de contradicciones y grandes carencias y
debilidades, han permitido dar pasos concretos, entre ellos:

a.- La estabilización de un mando integral en proceso de asentamiento (BPN) y
la regularidad de un mando especializado (CNT^

b.- Los pasos en el desarrollo del PP-AR, sus niveles de dirección y sus iniciales
experiencias de construcción de FFINN.

c.- La inicial expansión del trabajo integral a otros frentes: N y L. Estando en fase
de experimentación y planeamiento.

d.- La construcción de exp. iniciales de UOLy

e.- Los esfuerzos por constituir una columna de cuadros y mm. especializados:
formación, aseguramiento, etc.

f.- La constitución de las áreas de apoyo de la CNT (Los, I, CI, Unid, de
Formación, etc.).
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III.- GRAVE RETRASO EN LA ACUMULACION

INTEGRAL Y LOS RETOS DEL MARIATEGUISMO

Todos estos avances conquistaods, sin embargo, resultan muy débiles frente a las
exigencias y características del actual período revolucioanrio que vive el país. La
confrontación cotidiana con la realidad nos muestra con toda su crudeza las limita

ciones estructurales de nuestra acumulación y las unilateralidades que venimos
cometiendo.

El año pasado, en el V CC., el P. evaluaba que "Existe un curso complejo en el
cual disputan diversas concepciones táctico-estratégicas integrales y que nuestra
debilidad central está Justamente en que apenas si tenemos los lineamientos de una
concepción y escasa o nula fuerza real (o de poder) construida a partir de ella."

A pesar de los esfuerzos realizados durante el último año, este balance sigue
siendo justo en líneas generales. No es unilateral afirmar que nuestra acumulación
-desde un punto de vista integral- ha entrado en un peligroso empantanamiento y
exigirá de nuestra Dirección y militancia, un gran esfuerzo para darle una reubica
ción y proyección de poder.

Nuestro crecimiento y acumulación política si bien nos ha permitido una presen
cia nacional y ganar un espacio propio, se construye desde la legalidad y no desde
experiencias concretas de un nuevo poder conquistado. Ello impide que nuestro
trabajo de masas se consolide y proyecte.

En el mismo snetido, en el terreno militar, la conjunción de diversos problemas
como la crisis y la fragilidad de las estructuras partidarias, los retrasos en los planes,
la debilidad de nuestro asentamiento y nuestras propias deformaciones, etc. han
dificultado que podamos dar un salto y pasar de la fase del planeamiento y la
organicidad a la operatividad, cerrando una fase y abriendo una nueva y superior
etapa de acumulación del mariateguismo.

Como producto del retraso en la acumulación integral, el P. enfrenta un conjunto
de problemas que deben ser entendidos como los retos del mariateguismo y cuya
resolución exige; -presiciones en la línea y concepción, -planes de reasentamiento
y construcción partidaria, -aceleración de los planes de construcción de fuerzas
nuevas, etc.

De ellos, los más importantes son:

a.-Retraso en la forja de las BPRMs y experiencias concretas
en la construcción del Poder Popular

Existe una comprensión limitada y hasta deformada acerca de la construcción de
los factores de poder y nuestra concepción de Bases Políticas Revolucionarias de
Masas.
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Esta comprensión reduccionista reformista iguala a factores de poder o experien
cias de poder a cualquier tipo de trabajo, sea este en el seno de las masas o dentro
del Estado. De allí que hemos escuchado que las Micro-áreas de Desarrollo o el
trabajo gremial de masas, o el trabajo municipal por sí solos son "factores de poder",
al margen de una acumulación integral y de experiencias donde se va destruyendo
el Estado y su legitimidad, cuando en realidad son formas distintas de gobierno.

Por otro lado, las BPRMs no han pasado de ser un concepto que se viene hablando
y escribiendo antes desde nates de la fundación del partido. No existe hasta hoy
algún plan o planes que ubiquen cuáles son los espacios territoriales y de clase donde
queremos construir las BPRMs, cuál es la línea, dentro de qué lógica estratégica
construimos, etc. y que a partir de la experiencia y sistematización podamos gene
ralizarla a todo el partido.

b.- Debilitamiento de nuestro Asentamiento de Clase

Nuestro trabajo de masas choca con escenarios cada día más militarizados y tiene
que enfrentar a la contrainsurgencia (FFAA y FFPP) y SL que actúa como fuerza
de ocupación. Al no poder actuar en dichas condiciones combinando radicalidad y
amplitud, se repliega, se va reduciendo. Esto se da con frecunecia en el trabajo
minero, en las zonas de emergencia, en barrios populares.

Alejamiento de los sectores más radicales, sobre todo de la juventud empobreci
da, la misma que viene siendo atraída fuertemente por las fuerzas de la guerra. Ello
tiene para nosotros problemas en cuanto a contingente y a reproducción de cuadros.

c.-Pérdida de espacios territoriales

Particularmente en las zonas de la Sierra y la Ceja de Selva, ocupadas acelerada
mente por SL y el MRTA y en dura disputa con la contrainsurgencia.

Los efectos de este problema pueden tener graves consecuencias para nuestro
proyecto y su necesidad de construirse en las áreas estratégicas. En su gran mayoría
(ver páginas anteriores), las áreas prioritarias están ocupadas y exigirán del P. un
doble esfuerzo. Desarrollar su trabajo y desocupar a la fuerza que ocupa el territo
rio.

Otra consecuencia directa es el repliegue a las ciudades y nuestra incapacidad de
transformar nuestra influencia de masas en ejercicio de control territorial.

d.- El retraso en la acumulación militar

Coloca a nuestro proyecto a la defensiva, visto integralmente.

Hoy día, 10 años de guerra en el país, las FFAA y FFPP han multiplicado su
capacidad operativa, modernizado sus equipos y sobre todo han ganado una amplia
experiencia que va a ser usada a no dudarlo contra el P!
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Por otro lado, junto al Ejército peruano existe como una realidad casi inobjetable
el ejército guerrillero senderista y el embrión de ejército del MRTA.

Todo lo cual cualifica los niveles de enfrentamiento y problemas táctico-estraté
gicos de la guerra, para nuestro proyecto de poder popular.

f.- Crisis en la Vanguardia Popular y problemas de hegemonía

Finalmente, nuestro retraso tiene consecuencias en no poder resolver favorable
mente para el mariateguismo el problema de la crisis de dirección y hegemonía.

Siendo sus efectos: el defensismo, el entrampamiento y la dispersión, la imposi
bilidad de ordenar dentro de una propuesta de poder, política de alianzas estables
y construir un polo de atracción que centralice a destacamentos que dentros y fuera
de los partidos de la lU y otras fuerzas, buscan una alternativa superior.

IV.- LA NECESIDAD DE UN SALTO EN NUESTRA

ACUMULACION Y LAS PALANCAS QUE LO

PERMITEN

Desentrampar nuestra acumulación de fuerzas, reubicarlo en un claro proyecto
de poder y construir FF.NN. es una tarea ineludible e impostergable. En su
plasmación victoriosa se juega en gran medida la posibilidad de que el mariateguis
mo sea una alternativa democrática y revolucionaria que recoja siglos de resistencia
y combate por forjar la nación peruana y conquistar un régimen cualitativamente
superior: el socialismo peruano.

Este gran esfuerzo tendrá que renovar cualitativamente nuestra práctica política
y se plasmará en la medida en que podamos levantar y ganar a las masas y a
destacamentos organizados del pueblo y la izquierda a una propuesta nacional,
democrática y popular que en el combate se haga mayoría popular.

Este gran esfuerzo a su vez tendrá que plasmar la construcción del Ejército t las
FFAA Populares.

Este gran esfuerzo tiene que basarse y transformar significativamente la calidad,
capacidad y cohesión del partido como principal instrumento revolucionario y
principal factor de poder.

Respecto a la acumulación en el terreno especializado, existen hasta 5 palancas
que debemos saber utilizar en nuestro favor:

a.- Nuestro asentamiento de masas, conquistado en más de 20 años de lucha. La
legitimidad, simpatía (a pesar de las debilidades y derrotas temporales) que suscita
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nuestro proyecto dentro de las masas. La amplia y valiosa experiencia conquistada
por el P. y su militancia. La multiplicidad de contactos y niveles de relación
político-social acumulados que son nuestro más valioso capital.

b." La grave situación económica y social que vivemlas masas del campo y la
ciudad, que es un poderoso acicate para sembrar en ellas sentimientos de lucha y
rebeldía. Autocriticando nuestros estilos burocráticos y legalistas de relación con
ellas, sabiendo organizar la vida de las masas, estando con ella en todo el proceso
de sus luchas, y sabiendo elevarlos a la lucha política y a niveles de ruptura con la
legalidad, podremos reubicar nuestro asentamiento de clase.

c." Nuestra acumulación inicial en el terreno especializado es la base real y
material para dar un salto. Pasando de la fase de planeamiento, experimentación
inicial y organización a la operatividad y construcción de fuerzas nuevas dentro de
una concepción de acumulación P-M a través del método de Campañas.

d." Ganar un espacio de tiempo a nuestro favor resultante de la correlación de
fuerzas eMStentes que nos muestra a las FFAA en un esfuerso de relanzar su plan
contrainsurgente que le lleve a recuperar iniciativa en todos los terrenos. A un SL
en el esfuerzo de pasar a la guerra de movimientos, y al MRTA, que busca de una
base mínima de acumulación pasar a ampliar su teatro de guerra nacionalmente. Es
decir, que la tendencia principal es a la prolongación del conlficto, la extensión y
profundización de la guerra, sin que ninguna de las fuerzas tenga la capacidad de
vencer en un sentido estratégico. Todo lo cual nos da un período en el que el
proyecto mariateguista debe de reubicarse estratégicamente, llevándole a incidir
de modo sustantivo en la correlación y definición estratégica.

e.- La deposición de la Dirección y de in^ortantes contingentes de nuestra
militancia por asumir con consecuencia las tareas y desafíos que significa relanzar
nuestro proyecto.

Esta disposición debe de traducirse en Plan Integral, ubicación y dirección de
experiencias concretas y directas y en un nuevo nivel de cohesión y unidad estraté
gica.

f.- Todo ello potenciará en tanto se logre tener unidad de_pensamiento en la
Dirección, ordenamiento de las distintas formas de acción, luchas y planes bajo un
norte en el que los distintos desarrollos políticos sean convergentes.

Del mismo modo, en la medida en que modifiquemos nuestra inserción en las
masas, desarrollando los diferentes niveles de trabajo abierto, clandestino y secreto,
en los ámbitos político, militar y partidario.

Desarrollando y ampliando el reclutamiento en función de objetivos y cumpli
miento de planes y no únicamente la disposición que podamos encontrar en los
sectores populares.
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En suma, transformando nuestro Partido en un verdadero conductor del pueblo
y el principal factor de poder.,

Nuestra ubicación en estos sindicatos, la presencia gremial en otros de la
mediana minerí^Fundecoñsa, iJchuchacua, etc) y contactos en otros nos ha
permitido asumir la importante responsabilidad de conducir la FNTMMP.
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ESTRñTEGIñ CONTRfílNSURGE^nE
ESTRÜO, GOBIERNO, FFÑñ Y FFPP

1.- nOCTRINÑ y POLITICO CONTRñINSURGEHTE

La política contrainsurgente, aplicada por los mi litares.
refleja las contrad ice iones y tens iones que existen en las FFññ,
como institución. Hos dos tensiones básicas que se pueden notar
revisando la conducta militar durante la insurgencia. Primero
una tensión entre dos distintas pol í'ticas contrainsurgentes^ ana
integral de orientación desarrol1 ista y otra que enfatiza las
dimensiones militares e ideológicas del conf1icto <"guerra
interna")

Las dos orientaciones predominantes en distintos momentos
del conf1ictof también presentan menos desafios para la posición
"institucionalista", que rige la actitud de las Fuerzas firmadas
acerca de su partic i pac ión en un régimen civil.

Las Fuerzas firmadas, como institución, habiendo asumido
responsabi1idades políticas en las zonas de emergencia e
implementando una política contrainsurgente que eha un desafío
directo a las normas básicas de una democracia política, estaba
incurriendo en los límites de la posición institucionalista, que
había predominado desde la deposición de delasco filvarado.

Es preciso señalar que la matriz básica predominante en las
FFfifi y FFPP, en su conj unto, anter ior a la aparición del fenómeno
insurgente ha sido la concepc ión contra insurgente de "guerra
interna"

La política de guerra interna presenta una semejanza muy
estrecha con las políticas desarrolladas e implementadas en
Brasil y en el Cono Sur.

La Seguridad Nacional, definida en los manuales de la
Escuela Militar de Guerra del Brasil, durante varios años,
enfatizaba los peíigros de una influencia marxista en el país,
asignando a las fuerzas armadas, la responsabilidad total de la
supresión de dicha influencia. La definición amplia del enemigo,
el descarte de cualquier método que no corresponda a los de la
guerra total y las definiciones de seguridad nacional, que son
estrictamente militares, son importantes elementos comparativos
entre las doctrinas del Brasil y del Cono Sur y loa estrategia de
guerra interna llevada a cabo en el Perú.

La implementación de esta política en el Perú acarreó las
mismas consecuencioas que en el Cono Sur,; lo que los mi 1 i tares
denominan "excesos" pero que los Convenios Internacionales
reconocen como violaciones de derechos humanos. La lógica de la
guerra interna sugiere que estos "costos" son aceptables para
el i minar la insurgencia.

X
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La concepción de estrategia contrasuhversiva de "guerra
interna" de clara paternidad del cono sureño es desarrollada en
un manual de capacitación titulado "Bases para el conocimiento e
interpretación de una nueva guerra". ñfue escrito por. autor
anónimo y publicado por el Circulo de ñeronaútica en la ciudad de
Buenos Ñires. Un sello de agua dice "Interamer ican De fíense
College Library", dicho manual está siendo uti1 izado como texto
de instrucción en nuestro medio castrense,

estructura general de la obra contiene dos partes : en la
primera el autor construye su propia visión del marxi smo para
luego criticarla paso a paso. La segunda consta de un tratado
sobre la guerra subversiva y de cómo combatirla. La primera
parte del tratado a nivel de síntesis de su fundamentación
plantea que "si bien adherimos al pacifismo cristiano de San
Mateo , rechazamos el que se nos propone mediante una traic ionera
"coexistencia" pacífica que en definitiva nada tiene de
coexistencia y mucho menos de pacífica. pero no podemos
excluirnos de este contexto político mundial,, en el que nos toca
vivir y nuestra misión, entonces, es dotarnos de un esquema
intelectual y práctico para salvar nuestro hábito de vida y
nuestras creencias de las presiones a las que estámos sometidos
en todo los terrenos"

Ññade casi inmediatamente t "Proponemos que nuestra
respuesta se dirija a impedir la libertad de acción del comunismo
en todas sus manifestaciones, actuando de manera acorde con las
circuntanci as que nos impongan la lucha y sin declinar nuestros
principios más firmes, pero tampoco cayendo en la inocente
ingenuidad de suponer que sólo lograremos la victoria logrando
las más puras intensiones y ofreciendo alternativamente nuestras
mejillas para que el enemigo que no tiene nuestras conv ice iones
se regocige con nuestra candidez. Nuestro lema será "a dios
rogando y con el mazo dando".

La relación existente entre esta justificación general y la
recurrenc ia ind i ser iminada a cualquier método represivo, destaca ; ■/!
en el siguiente párrafo : "Cuando el estado conoce que está
siendo atacado por un enemigo marxista, que practica ana forma de
guerra subversiva, tiene que adoptar un concepto de guerra
integral, también manifestado por su falta de convencionalismo y
que llamaremos guerra contrasubversi va (GCSlfesa forma de asumir
la protección del Estado implica necesariamente que respondan a
la agres ión en todos los sectores donde es atacado y sindesechar
ningún medio disponible"

Esta guerra contrasubversi va, adopta diversos procedimientos
y etapas, ano de los métodos planteados es el que se denomina
"pee if icación" y es definida por el autor del manual de
lasiguiente manera t "Puede confundirse la pacificación , con la
misma guerra contra subversiva, pero la Ira. se vincula con los
procedimientos que sirven a la 2da. y en términos corrientes esos
procedimientos están destinados a lograr el mantenimiento del
favor popular a su recuperación en apoyo de las autoridades
legítimas en un marco de adecuada seguridad y tranquilidad
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>0'_i<5(/". Bebido el carácter eminentemente ideológico gue le
imprime el marxismo a la guerra suhuersiua^ la "pacificación" se
convierte en una mezcla decompleja de procedimientos preventivos,
represi vos y de acción psicológica, cada uno de los cuales se va
desarrollando y adquiriendo prioridades variables, de acuerdo con

y potencia que vayan alcanzando las estructuras y lasel volumen

actividades revolucionarias.

Cuando pasamos de la "pacificación" a la guerra contra
subversiva propiamente dicha, la doctrina se hace más radical y
dura. Sobre la guerra subversi va el autor plantea que, además de
no ser convencional, también puede ser calificada como
extremadamente sucia y re pugnante, porque cuando el comuni sta
pasa a integrar las guerri1 las, no se apega" a ninguno de los
principios más elementales que rige la vida de todo ser humano
civilizado. La traic ión, el engaño, la envidia, la perfidia, los
artificios más innobles, todos son recursos válidos y "morales"
para doblegar a los fieles al gobierno "legal".

combatiente contrainsurgente no puede ignorar todo eso
que constituye el 'modus operandi' del guerrillero alienado por
el marxismo leninismo y tiene que estar preparado, para hacerle
frente y destruirlo".

"El entrenamiento militar especial contrainsurgente debe ser
programado, para la guerra real en la que intervendrá y operará
el grupo de combate contrainsurgente".

La conducta que en definitiva espera el autor del
combatiente contrainsurgente puede deducirse fácilmente del
siguiente texto, que comenta los lineamientos de acción y lucha
que tuvieron en su criterio, los boinas verdes en i/iet Nam t "En

Lü¿. EEUU se formaron los boinas verdes (6 meses Berets o Rangri)
ÍMü operaron con oran eficacia en Uiet Nam, pero razones de
índole po1ítico no les permitieron desarrollar
rendimiento

máximo

que les hubiera posibilitado su ad iestramiento
especial, poroue las autoridad e_s i vi les norteamericanas no
estaban preparadas para i nterpretar y enfrentar la guerra
subversi va

Indochina

que se desarrollara en Uiet Nam y en el resto de

Es prec1 so, entonces, pasar revista a la experienc ia
histórica concreta, en términos de la aplicación de la' doctrina
de guerra interna en el Perú, planteando la aparic ión y
desarrollo contradictorio y no exclusivo de
contra insurgente, desarrol1 i sta e integral,
períodos y momentos. Ñparece nítidamente en el
Huamán en ñyacucho, quien a su vez inspira
Estrategia Contrainsurgente del Gobierno ñprista
acciones de Gobierno, la política del Gral. ñrc iniegas en el
Ualle del Hual laga en el 3' 9, la aparición de un número especial
de la Revista 'Defensa Nac ional' dedicado a la doctrina y
formulac ión de la estrategia contra insurgente (38)

otra concepc ión
en determinados

84 con el Gral.

la Comisión de

y sus.primeras

::v
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II,- ñCTUñCION DEL ESTñDOf LOS GOBIERNOS, LfíS FFÑñ Y FFPP
FRENTE ÑL FENOMENO SUBWERSIOO EN LÑ DECÑDÑ DEL 80.

La respuesta contrainsurgente del Estado Peruano ■ en la
última década ha devenido en ana nueva y más directa
participación de los militares en la política casi un monopolio
sobre el proceso de dec i s iones en torno a la contra insurgem-is,
Junto con una responsabilidad política y control absoluto en las
zonas de emergencia.

I

La reacción a la insurgencia se desarro 1 lo lentamente, con
poca comprensión acerca de las dimensiones^o carácter del nueva
conf1icto. Durante los dos primeros añás del Gobierno de
Belaúnde hubo un desconcierto general sobre el tipo de
organización e intensiones de Sendero Luminoso. Por un lado
entre funcionarios de gobierno, los términos usados más
frecuentemente para caracterizar a Sendero luminoso fueron
delincuentes y criminales comunes f una caracterización
superficial que descartaba de antemano el entendimiento profundo
de un peligro potencial. el gobierno restringió su respuesta en
el uso de las fuerzas policiales.

Sin embargo, la respuesta policial que prevaleció entre
19b0~82, fue trabada por varios factores , entre los cuales
figuraban i la falta de entrenamiento para acc iones
contrainsurgentes, las acusaciones de corrupc ión y la carene ia de
recursos para combatir una fuerza que se movía fáciImente entre
la población en terrenos geográficamente difíciles. La actividad
policial se centró, princialmente, en la búsqueda de sospechosos
después de los atentados.

Ñ fines de 19&2 llegaba a ser obvio que después de más de
dos anos de acciones policiales la insurgencia de SL, seguía
incrementándose así como el costo de vida. Hasta fines de 1982
las víctimas de la confrontación armada fueron 42 miembros de las

^7" civiles y 44 insurgentes. El número de víctimas se
incrementó dramáticamente en el período 82-83, se duplicaron las
bajas a las fuerzas del orden (92>, aumentaron a nueve veces el
número de víctimas civiles (749), mientras que entre los
presuntos subversivos la cifra subió en cuarenta veces (1966).
Detrás de de este crecimiento hubo un enorme cambio cualitativo
que se da en la respuesta estatal a la insurgenc ia a finales de
1982, algunos territorios son declarados en estado de emergencia
V  FFÑÑ entran en el conflicto con SL por primera vez. La
dec i s ión de declarar estados de emergencia en cinco provincias,
en Ñyacucho y en una provincia de Ñpurímac y una de Huancavelica,
fue también tomada por el Presidente Belaúnde el 21 de diriembre
de 1982.

La Constitución Política del Estado, permite la designac ión
en estas zonas de un "Comando Político Militar" con suspensión
del poder político, sobrepasando la potestad de todas las
autoridades fuera de la cadena del Comando Militar. En efecto,
estas zonas están bajo el mando político de las FFÑÑ, con todas
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l3s gcirántíss constituciones suspendidas a excepc ión del derecho
de sufragio. Desde 19&2 a la fecha el número de provincias bajo
estados de emergencia han aumentado de las sítete orig inales a más
de 40f que cubren un 30 1 de todo el territorio naciona.l. El
general demento Noel Moral fue enviado a Ñyacucho al mando de la
Ira. tropa, ex—di rector del servicio nacional de inteligencia, la
política que implementó fue basada en la interpretación del
conf1icto como una guerra interna, en la cual existe un enemigo
adentro que se puede identificar y que debe ser combatido y
eliminado. El enemigo es, antes que todo, una fuerza ideológica' y
militar y debe ser combatido en esos términos. Su ideo logia es
el comunismo y la penetración de esta ideología en la soc iedad es
una dimensión del conflicto con implicancias militares.

En una entrevista en Junio del G'3, Noel declara "se pierde-
de vista que SL cualquiera que sea su matriz y política, es el
t>^szo armado de un gran movimiento que busca trocar el orden en
provecho del comunismo internacional, nada menos".

Esta política, además, enfatiza casi exclusivamente métodos
m i 1 i tares para combatir al enemigo. Las normas y conductas que
rigen en situaciones de guerra total también deben, apiicarse a
esta situación.

En la misma entrevi sta para la Revista 'ñctualidad
Militar ,Noel enfatiza s "Lo que interesa remarcar aquí es que
Iss normas militares aplicadas a situaciones operativas' relegan a
un segundo plano todo lo que no sea el cumplimiento de la
misión".

La contraofensiva mi 1itar dirigida por el General Noel en
ñyacucho, Huancavelica y ñpurímac, tuvo los ejes por un lado en
un accionar indiscriminado de fuerzas policiales y mi 1 i tares,
ejecutando en el terreno a civiles por ser sospechosos de
actividad terrorista, produciéndose masacres masivas en
ñccomarca, Huanchao, la política de las desapariciones y, por
otro lado, la organi zac ión compulsiva de las comunidades
campesinas en las rondas civiles, que los enfrentaba a SL y s
comunidades consideradas como zonas rojas por los mandos
mi 1itares, lo que elevó considerablemente el número de víctimas
civiles entre los comuneros ayacuchanos y que tiene su
demostración y dinámica en el asesinato de 8 periodistas en manos
de comuneros de la Uchuraccay.

El nivel de combate durante 1983 resultó muí alto
sobrepasando la mayoría de pronósticos que se habían formulado
sobre el desarrollo del conflicto. ñunque la ofensiva militar
redujo el control y presencia de Sendero en algunos lugares de
ñyacucho, por ejemplo Nuancasancos y Saccsamarca, no asestó el
"golpe decisivo" que los altos mandos militares habian ofrecido
cuando las FFññ entraron en la lucha contrainsurgente. Más bien
SL parecía intensificar sus actividades.atacando varios poblados
que cooperaron con los militares, ampliando su teatro de
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operaciones a otras provincias del
ola de atentados en la capital.

ñnde y logrando ana primera

ñ fin de añOf la certeza de que la insargencia de Sendero no
estaba a punto de desaparecer en sólo unos meses empezó a ser
reconocida por dirigentes políticos y mi 1itares,

La creciente insasti faceión con la estrategia mi 1itar fue
expresada en la reunfon del Gabinete a fines de 19S3, en la que
se observó, que a pesar de la presencia militar las acti vidades
de SL seguían creciendo. Esto fues asumido como un problema
militar que debía tener una so 1 ación militar. fihora es visto
como un problema político que necesita una solución política. Es
dentro de este contexto que esa nueva política' contrainsurgente
es adoptada e implementada por el Gral. ñdrián Huamán Centeno,
sucesor de Gral. Noel.

Casi inmediatamente después de la asunción de su nuevo
mando, el Gral.Huamán llevo a cabo una serie de acciones que
contrastaban drásticamente con la de su predecesor, reuniéndose
con el Fiscal Superior de ñyacucho para discutir una mayor
cooperación además de informar públ icamente al Presidjpnte,- que la
pacificación de Ikas zonas de emergencia requerirían un esfuerzo
significativo para aliviar los problemas sociales y económicos de
la zona. El Gral Huamán solicitó que se extiendan los poderes
del Jefe político—militar para incluir eí control de las
Corporaciones Departamentales de desarrollo y otras agencias del
estado en la región. Dicha petición fue denegada, pero se acordó
desarrollar mayor cooperación entre el comando y las agencias
estatales.

Las bases de la nueva política fueron definidas a fines de
enero de 1984 en una reunión del Consejo de Defensa. La
insurgencia fue definida como un problema político que
fundamentalmente surgió como resultado del sabdesarrollo de la
sierra. Entonces se apreció que una respuesta únicamente militar
era insuficiente, por cuanto se necesitaba una respuesta
complementar i a en 1 as áreas social es y económ i cas que
implementara el desarrollo de esta región.

La política desarro 11 ista fue resumida por el Gral. Huamán
en una conferencia de prensa en marzo. "Esto no tiene solución
mientras no se de empleo a la gente y a las comunidades :
semillas, vientres, pesticidas para el campo nadie ha hecho
nada. es la otra cultura de que nadie se ha acordado.,., ante
si tuaciones extraordinarias, se requiere respuestas
extraord inarias".

Un aspecto importante de esta política es el papel superior
en el que se sitúan las FFfíñ. Según esta versión para combatir la
insurgenc i a, la institución militar tiene la responsabi1idad de
implementar una política integrada, que vaya más allá de los
fueros policiales, esto incluye la implementación de políticas
sociales, económicas y psicológicas, además de la respuesta
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paramente militar de las FFÑñ. en julio, el Consejo de Defensa
acuerda introducir un cambio fundamental en el papel
contrainsurgente de las FFfíñ. Desde inicios de 19S3, las fuerzas
militares participaban mayormente en la plaj^i f icación operacional
en apoyo logístico, pero las fuerzas policiales seguían siendo la
mayor fuerza operacional en las zonas de emergencia. £sta carga
ahora se transferiríá directamente a las fuerzas militares. Más
tropas serán enviadas a esta zonas, incrementando el compromiso
de la institución militar en la lucha contrainsurgente.

i

Hay que anotar que la ampliación de las responsabi1idades
militares a otras áreas no específicas, no significa de ninguna
manera, un relajamiento del conflicto m i 1itar, muy por el
contrario, el año &4, significó el de mayores conf rontac iones
entre las FFÑñ io: insurgentes, ?  pesar de la tesis
desarro 11 ista y el deliberado propósito de recuperación de la
población civil del lado de los militares, las bajas civiles
fueron altísimas, 1756 civiles, frente a acciones militares que
mantenían en los mandos operacionales, la política de
desapariciones la ejecución sumaria de sospecf)osos y masacres de
poblados, especialmente de los contingentes de la Marina en
Huanta y La Mar, y por otro lado. Si en su '^política de
reasentamiento empezó a asesinar de manera indiscriminada
autoridades y comuneros en las zonas en conflicto y expansión. El
número de bajas entre insurgentes y civiles fue de un total de
4,220, el más alto promed i o anual en los 10 años de guerra.

Por otro lado es necesario destacar , las nuevas
contradicciones que la nueva política contrainsurgente, con la
posición de neutralidad y de no ingerencia en la política activa,
o pos ición institucional i sta de las FFÑÑ, como corporación. La
expansión de responsabi1idades militares a las áreas sociales y
económicas confirman claramente un tinte político a las
intervenciones mi 1 i tares.

La política desarro 11 ista implica que la institución militar
debe tener una vez en la distrihución de los recursos económicos,
además de implementar programas económicas y soc i al es. Sin
embargo, dichas responsabilidades ponen a la^ FFÑÑ en conflicto
con otros grupos que reclaman estos recursos a que quieren
distribuirlas. ñsí la política desarro 11 ista convierte a la
Institución Militar es un actor involucrada directamente en
disputas gubernamentales y políticas. este dilema se réfleja en
las circunstancias que'rodearon la destitución del Gral. Huamán
en setiembre del 84.

Su disposición mostró las creeientes tensiones entre el
agresivo jefe político militar y el gobierno civil. Como lo había
hecho varias veces, Huamán criticó a los políticos por su olvido
del desarrollo económico de la sierra y complementó dicha crítica
con la advertencia de que sin dicho desarrollo, el conflicto se
conviertiría en una guerra civil similar a las de Ñmérica
Central.
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Sas comentarios fueron inmediatamente rechazados por
pollíticos del Gobierno y la decisión de deponerlo fue anunciada
después de
ConJunto.

La destitución del Gral.
nuevo papel contrainsurgente,
manteniendo una posición que
política.

una reunión entre el Presidente Belaúnde y el Comando

Haamán demostró que, a pesar del
las FFñÑ como tales seguían

1 imitaba su intervención en la

La distinción
partic i pac ión políti
inicios del &4 : "La
los grupos políticos
el poder. No quiere
que uino de los domi
un campo en el
desconocerlo... £1 1
el mi 1itar, está en

hecha por los mi 1 i tares entre sus formas de
ca fue reiterada en los siguientes términos a
apoliticidad consiste en no formar parte de
para impedir participación en la lucha por

decir ignorar la política. Debemos recordar
nios de la guerra es el dominio político, es
que defender la soberanía y no debemos
imite entre lo político y lo apolítico para
no tomar parte en la lucha po1ítica".

Con la proximidad de las elecciones de 1995 la posición
institucionalista fue reiterada por oficiales de alto rango. El
Gral. Julián Juliá, en ese entonces Ministro de Guérra, .declaró
para la revista 'Qué hacer': "Somos institucionalistas no
deliberantes y estamos subordinados al poder político. La no
deliberación implica fundamentalmente en la práctica que no
debemos intervenir en aspectos políticos y esto está bien".

Las políticas contrainsurgentes adoptadas habrían llegado a
los límites de esta posición, sin eliminar su preponderancia como
una política institucional. No obstante, el afán de combatir a
la insurgenci a de SL ha presentado un desafío continuo a la
premisa básica de esta posición : la no partic i pac ión directa a
los conflictos denominados políticos.

Con la elección de un nuevo gobierno civil en 1995, una
nueva oportunidad surgió para repensar la estrategia
contrainsurgente, ñlan García durante su campana había prometido
cambiar esta estrategia, ñ su vez dirigentes apristas propusieron
la idea de una comisión de paz al estilo colombiano y, aunque el
apra no hizo pública una propuesta contrainsurgente alternativa,
sin embargo varios oficiales mi 1itares en retiro trabajaron con
el CONñPLñN para deliniar una posible estrategia
contrainsurgente.

Después de su elección, Ñlan García se reunió con los jefes
político—militares de Ñyacucho, Huénuco y con el Jefe de la II
Región Militar, señalando que su gobierno pondrá énfasis sobre el
respeto a los DDHH y en el desarrollo económico de las zonas de
emergencia.

Ñlan García, entonces, empezó su gobierno marcando una
diferencia notable con su predecesor : el régimen civil y no la
institución militar sería el responsable de la planificación y
aplicación de la estrategia contrainsargente. El tono de la
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nueua administración repetía la política desarrol1ista propuesta
por Huamán el año anterior. El desarrollo económico, er>

particular de los sectores agrarios, fue el rubro designado para
recibir más atenc ión a través del programa del "trapee io apd i no".
En setiembre una comisión de paz fue nombrada para explotar las
posibilidades de abrir un proceso de pacificación. Sin embargo,
casi de inmedi ato, el nuevo matiz establ ec i do por filan García
confrontó la dura realidad de que las FFfifi tenían el control
absoluto de la política y la estrategia operacional. El hecho de
que acciones mi 1 i tares violaron los derechos humanos, luego que
las FFfiñ, nuevamente entran en conflicto con los límites de la
política institucionalista.

fipenas la Comisión de Paz se encontraba en proceso de
organización, se conoció en Lima la noticia del descubrimiento de
nuevas fosas comunes en Pucayacu y ficcomarca. Era la primera vez
que se descubrían fosas bajo el nuevo gobierno que reaccionó
inespenadamente rápido. filan García ordenó al Comando Conjunto
que entregara un informe dentro de las 72 horas del macabro
descubrimiento y que asignara responsabilidades, además de citar
al Jefe Pol ítico-Ni 1 itar de la zona y al Jefe de la II ¡Región
Militar a dar testimonio de lo sucedido ante Is'^ Comisión del
Congreso. El informe entregado por el comando conj unto no designó
responsabilidades específicas y como resultado el Presidente
García pidió las renunci as del Presidente del Comando Conj unto,
del Jefe Político-Militar de la zona y del Jefe de la II Región
Mi 1 itar. La confrontación fue la más seria de las -ocurridas

entre el régimen civil y la institución militar desde la
transferencia del poder a los civiles. La decisión no afectó
poderes institucionales ni cambió las "reglas del juego"
predominantes en dichas relac iones desde el inicio de la
transición. Como resultado, la institución militar seguía

ejerciendo el monopolio sobre el proceso de ,decisiones en el
área de la contrainsurgencia.

Indudablemente influidos por la nueva tónica establecida por
el popular presidente y la opinión pública, la institución
militar mantuvo su predisposición hacia una política
contrainsurgente desarro 11 ista aparentemente restando énfasis al
papel de las acciones militares. fthí el Comando Conjunto, en una
reacción a la presión gubernamental y a la ^eciente crítica a su
comportamiento en cuanto a ÜÜHH, acordó en set iembre de 19E¡5, la
"restricción" de operaciones militares en las zonas de emergenci
por un período provisional.

En su lugar empezó a reaparecer en los discursos públicos y
actividades de los mi 1 i tares cierto énfasis sobre el tema del

desarrollo. Un alto nivel de atención fue conferido ' a las

actividades de la Oficina de Desarrollo Nacional del,Ejército
(ODENFi), cuya tarea es llevar a cabo proyectos de desarrol lo de
infraestructura, en especial en las zonas de emergencia.

-T,- >1^', •'

■ h

CDI - LUM



.r.

Después de ñccomarcaf el Ministro de Guerra, Gral. Jorge
Flores Torres viajó a ñyacucho "poniendo un énfasis mayor en el
respeto a los DDHH". El Gral Flores Torres era tal vez la figura
más notable detrás del nuevo enfogue sobre desarrollo, reiterando
esta política en varias entrevistas públicas : "En todos los
ca^oí- habrá una decisión real de promover el desarrollo en las
JTonaí más deprimidas del país, para superar las condiciones
Objetivas que alimentan la subversión y una acción psicológica
orientada a neutralizar el espíritu de lucha de los terroristas y
en la población, un trabajo educativo, y promover sé.
partic i pación para defender el sistema de vida que hemos optado
democráticamente."

El nuevo Jefe P<^litico—militar de ñyacucho también puso
sobre el tema del desarro 1 lo después de asumir el mandof

notando la importancia de ganar apoyo popular en la lucha
contrainsurgente i "el cumplimiento de nuestra misión imploica
que para demostrar a la subversión es necesario obtener el
de la población como elemento más importante.
que la subversión no triunfa con este apoyo."

apo yo

Esta comprobado

ñ  inicios de 1987, varios factores empezaron a conspirar
contra la consecusión de las metas de la política desarrol1ista.
fíl contrario de lo que se decía en los discursos, el estado no
otorgó los recursos necesarios para mejorar la situacfión
económica de la sierra, el programa para el trapeeio andino de
crédito cero y entrega de cheques a los presidentes' de las
comunidades en los "rimanakuy" se trabaron. Uno de los pocos
proyectos de desarrollo llevado a cabo en este período fue la
construcción de la carretera longitudinal que fue proyectada para
conectar las provincias del norte y del sur de ñyacucho. Sin
embargo, su construcción s retardó

'ya<:

tuvo sólo un efecto
secundario sobre el desarro 1 lo económico de la región. ñyacucho
seguía recibiendo una cuota muy baja de fondos para el
de

para
sarrollo, y tampoco

regional ización.
recibió prioridades en el proceso de

ñdemás, mientras que las FFññ cambiaron su discurso hacia el
tema del desarrollo. Si empezó una ofensiva militar enfocada
sobre blancos urbanos militares y apristas. Uarios atentados
hacia objetivos selectivos ocurrieron en 1986 y 1987, incluyendo
el asesinato del vice~almirante Gerónimo Caffenatta y él intento
de asesinato del secretario de organización del apra, ñlberto
Hitazono. Numerosas amenazas de muerte y la falta de protección
policial desencadenaron una ola de renuncias de autoridades
municipales especialmente en ñncash, San Martín, Junín y las
zonas de emergencia i un total de 104 alcaldes y 224 regidores.
Sendero también abría un nuevo frente militar en la selva de San
Martin, aparentemente cooperando con el narcotráfico para obtener
forndos y armas.

Finalmente, la masacre de los penales ocurrida en Julio de
1986 demostró claramente los límites del control político
ejercido por civiles en un contexto de autonomía militar y

•i • ■.v- V •'
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control operacionsl sin supervisión o superintendencia civil. Hay
que resaltar que a pesar de iniciales esfuerzos en ese sentido en
los primeros momentos del motín, la orden dada por el presidente
Garda lo hacen responsable político de dicha barbarie.. Esto
originó la renuncia inmediata de la Comisión de Paz, la condena
tanto nacional como internacional, y mostró a la apática opinión
poblac ión limeña el verdadero rostro de la lucha
contrasubversiva.

El desgaste de la política desarro 11 ista y la crisis a la
que entró el presidente García a inicios de 19$S, abrió un vacío
en la estrateg i a contrainsurgente, un vacío que inc1inaba
nuevamente la balanza a un retorno nítido a la política de guerra
interna. Ya en mayo de 19Et7, el Comando Conjunto envío 1200
soldados adicionales a la II Región Militar incrementando el
número estimado de fuerzas contrainsurgentes del ejército en 5000
en dicha región. Ñdicionalmente ya se encontraban un estimado de
aproximadamente 500 soldados de infantería de marina y 100
soldados de la fuerza aerea , sin contar con los efectivos de las
fuerzas policiales. El nuevo jefe político mi 1itar de Ñyacucho,
general José (/aldivia Bueñas, aplicó una política que iñluyó
prohibiciones contra la Cruz Roja y nuevas restricciones sobre
grupos de iglesia y agenc i as de BBHH. Las reacc iones al
descubrimiento de una nueva masacre de campesinos enb Gayara por
una patrulla del ejérc ito indicaba cuánto habia cambiado la
situación desde Ñccomarca. El informe final del fiscal de
Ñyacucho responsabilizó de los sucesos ^e Gayara al Jefe
Político-militar, sin embargo dicho informe fue archivado y el
fiscal enviado a la Selva de San Martín.

La selva se convierte en un teatro de operaciones
prioritarias para las FFÑÑ, a raíz de la aparación -muy
publicitada por cierto— de la columna del MRTÑ en San Martín. Se
decide la militarización de la zona destacándose 1200 hombres y
desarro 11 ando una contraofensiva sostenida que logra dispersar y
alejar de la zona la columna del MRTÑ.

En
el gral

1989 es destacado como Jefe Político-Militar en la zona,
Ñrciniegas. Con él el ejército se traza una estrategia

desarro 11 ista e "integral", volcando su acción a atraerse a los
campesinos dedicados al cultivo de la coca parando en seco la
represión sistemática impuesta por la BEÑ y el aparato policiaol
y permitiendo el flujo normal de vuelos con la pasta básica hacia
Colombia. Impulsa asociaciones de agricultores y cooperativas
para decidido apoyo estatal en el cambio de cultivos y lograr
apoyo de la población. Paralelamente se siembra un trabajo de
inteligencia y se logra ubicar campamentos y zonas de
implantación de comités populares de SL y poblaciones que apoyen
para luego iniciar una contraofensiva militar de envergadura,
uti 1 izando un gran despliegue de hombres con apoyo de
helicópteros arti1 lados en operaciones sostenidas en el Huallaga,
Huánuco y tingo María, logrando hacer un número sustantivo de
bajas en los campesinos y batallones de SL, desarticulando varios
comités populares y acciones sobre poblaciones de colaboración,

V«?
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psra lo cusí

incrementándose
se llegó a ati1 izar el bombardeo aéreo

haja< aa^ ^ía bajas civiles -alrededor de 900fcaja.s <7üe fc i ejército declaró fueron senderistas-. Se calcula oue
no menos de 400 sean civiles no involucrados.

nivel nacZí:,"°"'°, ^<3-" sostenidas campaPias de SL a
íi/TLaeía Sw a f.ra.'é.c del Premier Prmando
Comisión Multisector^l/^dl° iV creación de la

dTjl7t1tií°'^aVunT'^"'d^'^' «i«i--trr<ye D^fensl, dtl 'InZrVot"'^Ti terrorismo TV caaréai a /a .ca6.'ar^i.5„ y
polAico laT fLT^T!^ coordinar bajo el mando
aeoaráfit-n^' mantenían diversos espacios
tendrían . ' ^"'jidntes roces y entrebe.ientos operetioos que
lí ,7 r Z'""'""" descerede en U tome, por porte de sl

Poniendo

encargado del

Mantilla, el
formación, el
le punta de

creación de

al frente del Ministerio del Interior al hombre
aparato armado del Comando Rodrigo Franco, ñgustín
gobierno privilegió en términos de presupuesto y
trabajo de las fuerzas policiales buscando en ellas
lanza en la estrategia contrainsurgente con la

de cuerpos especializados ÜO£S,UTfí. Esta actitud

TiTríTtJ^^ CO/>tra<yiccio;7aí co/j las FFññ, en particular con el
policial'V TV Mi t creciente apristización del aparato
Ta -nÍÁ del interior. Esto, además, empató con
nromoviZT V r Pra^i.^a;,6e if' lan GarTa.promoviendo al Gral. Raúl Silva, Jefe de la I Región, con el

fai'oTeclr afV^^V estructura del comando del ejército para
PaTomTno de nV^ V régimen y golpear al Gral. fintucoPalomino de posición netamente institucionalista.

Será el propio Presidente García el oue asumirá el

TcenTTomT T enfrentar la subversión apareciendo en
ía's prTmTcias ¿í^^^ori.<rta dando
revisT a los ^ subversión. pasando
ZlTTn^J VV, »oiinos, impulsando la compra de
fuer'ZT oTiiTi 1 anidades para lasjr ier^a::^ policiales, con el impulso de los >rondero< v le
rmamentización del comandante narco Huayhaco, el impulso a la

e,.VT Fue , él quien dió la primicia en la caída deleparato central de enlace de la dirección de ̂  en Lima, avalando
continuamente el accionar de las FFPP v FFfifi e ne-e.- -y /
sustantivas a los üüHH, y de los desapañeidoZ TTTmbardlosT
mando '^TTi'l Patéticamente la capitulación tota^l delmando civil al poder militar contrainsurgente y el ^total
comprometimiento con la estrategia de guerra interna. ' «

pr^-.idTnciaV hlTíV T del mensaje
ma'ndos d'e las FFfifi nVZ T ° Permanentes con altosy  para finiquitar la propuesta castrense. elcomando conjunto decide, finalmente, elegir al eJp'erto en
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Comité de físesoramient'o de la p%Vid ex-Jefe del
^ielasco, al General Jorge Torre<z <CufíP} en el régimen de
ñlvarado Foarnier. fí ca íe^ í-í" Gral. ñdolfo
Interior, el también militar en 1 t í "fí° <^ice-Ministro del
^/^IleJo. Se produce luego la d-^f^í Alcántara
oficiales de las Fuer^a^ ^ ^ de más de 200 altos
confianza del gobierno de ' Gar-Á'~^^ , considerados hombres dedel interior, ñgu.tTn la.Air ^ colaboradores del ex-ministro

llamado Plan Integral^ContnaJn-^ dontrainsurgente en elbño P3, el Colindo Con7oZ'tn V"^l Pealado por el CPCN en el
policiales y pasar la< estííí^-, ~^í /■ mandos
el terrorismo -niRCnjE- n i u contraCOES- y la «^ireccid^ po7;-,4Íríl:í" /'per^cione.. f.peciaie. -
su comando. Sólo mantendría <cn depender operativamente de
Ministerio del Interior. autonomía administrativa en el

fundamental en el^plan^^^n^ ^PP^iderado fuerzalos mecanismos para'^eTafJrar
dontrainsurgente, ha determinl f estructura de Inteligenciaestender una dalta liZl a, íTér-lZ" "w ■'""'-''no de Fu/imori,
MñRINñ y la FÑP A/o y * Cjéri^ito en desmedro de las FFPP. lade inte'liglncial- Tit TsTuelZr' -""-"derse -la gu'erradel SIN, , copar d/cha institud/n/

contundente, la erHtcnclciddde*d" dontrainsurgente es claro ysera prioridad /"rí'ÍJfpara ello con el monopolio di dlcil'ir """/"^'''i^^des y contará
instrumentos de carácter contrainsurgente

dontrVilldZ„tl""d:TulVmZte'^'esplotacidn de un -Viespionaje, dontrainteuldnc¡T'" or"'
Psirolóai.-áác- íg*dr}'.ia, programa depublicas y distulbitl""'Vioi1ls""VlZ'-.''^''V' '
iTodrelZVdV oVga'nizVcTdV paVa lSU olFsn 4-' ^ general contrainsurrer,-ional vplan contrasubversivo a nivel nacional'.

Plan Integral
integración y
ene i a, contra

operac iones
man ifestaciones
contrasabotaje,
3  población
i ineamiehtos de
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III,- NñRCOTRñFICO, IMPERIÑLISMO USñ Y CONTRñINSURGEHCiÑ.

El fenómeno del narcotráfico en el país ha experimentado un
desarrollo sustancial en las dos últimas décadas. El crecimiento
de la demanda en el mercado norteamericano (de un total de 20
millones de drogadictos, 5 millones consamen cocafna) provoca la
vertiginosa expansión de los cultivos de la coca y produceión de
la pasta básica. Un experto en el tema, Edmundo del Ñguila,
estima que en 1965 la superficie cocalera en el Ñlto Huallaga
(allí se produce la coca con mayor contenido alcalínico,
frente^ a un promedio de 4.61) era sólo de 3 mil hectáreas,
los años 80, de acuerdo al informe del senado,
cocalera en forma Ifegal en el país era de 17 mil
La ilegal alcanzaba los 50 mil hectáreas. En ese
superficie ilegal de coca en el Ñlto Huallaga -el
T^arcotráfico en el Perú- posiblemente era de 10
c-eis años después, en 1986, según declaraciones de los dirigentes
del Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Tocache,
sólo en el Ñlto Huallaga se producen 195 mil hectáreas de coca.

9.8
En

la superf ic ie
862 hectáreas.
mismo año, la
área roja del
iil hectáreas.

En 1981, el 40% de la economía regional amazónica dependía
del narcotráf ico, conv i rtiéndo se en el segundo recurso egonómico
después del petróleo. No hay indicios que hagan suponer que su
impacto ha disminuido. Por el contrar io, la cocal i zac ión avanza,
sobre todo en la selva alta.

Este creeimiento geométrico de los cultivos de la coca,
muestran dos cosas i que las medidas emprendidas hasta hoy para
la limitación, control, sustitución y erradicación de la coca en
el país han resultado ineficaces y que mientras exista la demanda
del mercado norteamericano no hay solución a la vista en los
países productores tPerú y Bolivia. ; '

Para combatir el narcotráfico, el Perú no sólo ha
vigencia una legislación ad hoc para tal fin, sino
aparato policial es pee i al izado como la Unidad Móvil de
Rural (UMOPÑR) y programas de sustitución del cultivo,
erradicación, como el Proyecto Especial Ñlto Huallaga , . ,
de Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Ñlto Huallaga
(CURñH) ambos apoyados por el gobierno norteamericano, a través
del departamento de estado y la DEÑ.

puesto en
también un
Patrullaje
control;y

y Programa

El funcionamiento^ de este
implica al estado un álto eos
grave e irreversible, un al
funcionarios civiles y policial
coca y el narcotráf ico. Ñ la
ha cobrado muchas víctimas s
murieron en julio de 1986,
contabilizan un promedio de 3
Huallaga.

espeso aparato burocrático- no sólo
to económico, sino lo que es más
to costo humano de vidas, de
que han muerto en la guerra de la

fecha, la guerra del narcotráfico
15 guardias civiles de'' UMOPÑR

y  las estadí sticas polic i al es
8 asesinatos cada mes en el Ñlto

La ejecución de estos
sus metas de sustitución

pro yectos especiales han fracasado en
y erradicación, utilizándose cada vez
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más la respuesta policial y la violencia indiscriminada contra
los 3grii.ultores de la zona. La captura de 19 aeropuertos^ el
decomiso de más de 30 mil kilos de pasta básica, la captura de 5
avlonetas f laboratorios e insumos para el procesamiento de
cloridratof entre agosto de 1965 y mayo de 1966^ sólo son
anéi-dotas para una multinacional gue, seguiy todas las evidencias/
movilizan alrededor de 100 mil mi 1 Iones de dólares anuales.

Una industria tan grande y poderosa como la del petróleo,
gue tiene sus áreas de producción de mater i a primas en el Perú y
Bolivia, su centro de procesamiento industrial en Colombia y sá
gran mercado de consumo en el mismo corazón del capital i smo
mundial i EEUU. Mientras este mercado, "el más ■ del mundo",
siga operativo, ha dicho el influyente diario norteamericano
Hashington Post, la guerra contra el narcotráfico en los países
productores "tendré éxitos muy limitados". Incluso, los propios
voceros de la administración Reagan, antes tan renuentes a
reconocer esta culpabilidad y responsabilidad, ahora lo admiten,
aunque dándole un sesgo de interpretación política. El entonces
vice—presidente Bush declaró i "Por primera vez, el gobierno
norteamericano específicamente declara que el tráfico
internacional de drogas es una cuestión de seguridad nacional
debido a su capacidad de desestabilizar a ios al i ados
democráticos por intermedio de la corrupción de la policía y las
instituciones democráticas".

Ya elegido presidente de los EEUU, Beorge Bush anuncia una
ofensiva antidrogas para asestar un duro golpe al narcotráf ico en
Colombia, Bolivia y Perú. El plan contempla en lo fundamental
ayuda militar, asesoría y soporte logístico para combatir el
narcopoder. El diario norteamericano "Hashi ngton Post" reveló
recientemente el denominado Plan Secreto de la Ofensiva
ñnti drogas de presidente Bush, que sin lugar a dudas tendrá un
gran impacto en ñmérica Latina. Según este plan secreto, EEUU
pretende enviar tropas militares que serían desplazadas en un
abanico antidrogas en los países de Boíivia, Colombia y Perú.
Incluso el Presidente Bush firmó una directiva de decisión de
seguridad nac ional secreta, "autorizando la nuevas normas de
participación militar". Se remarca que el personal militar
estadounidense se podrá desplazar en zonas "seguras" del valle
del fílto huallaga en el Perú, "una selva donde se cultiva coca y
que controlada por guerrilleros de Sendero Luminoso". Se
refiere, seguramente, a la base de Santa Lucía, la mayor
fortificación anti-drogas en la selva amazónica, en la que
actualmente se encuentran 60 miembros de la DEÑ, asesores,
pilotos y personal DEÑ conun destacamento de la Policía Hacional
Ñntinarcóticos.

El Hashington Post agrega que la directiva del envío de
tropas estadounidenses incluye 90 millones de dólares de ayuda
para Colombia, 97 millones para Solivia y 73 millones para el
Perú.

Ñnte el
implementados en
militarización de

fracaso de los programas de erradicación
Perú, la administración americana opta por la

la zona. Se persigue equipar y entrenar 6

-
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yanqui
en el combate al

alnededon de 220 mi 1 Iones de dólares, están en curso.

fímazonas v'i a Brasi1
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batalIones de la PN y 2 regimientos del EP, incrementar la flota
de helicópteros artillados de B a 24 y montar un flujo logística
y de comunicacionesdel nivel de lo que la administración denomina
"conflictos sucios" o "guerra de baja intensidad". Este programa
vendría a ser el primer paso de una intervención militar

Ejército Peruano
fuertes bajas al
ha optado por

directa, con las tropas espec iali zadas
narcotráfico, un batallón de infantería.

Ñ pesar de la fuerte ofensiva militar del
en el Ñlto Huallaga (abril—julio S9) que causó
ejercito guerrillero popular de SL, éste
re i m p 1 antarse en la zona y ampliar el -^radio de cultivo y
producción de coca, habilitando semilla^^e insumos a los
campesinos de HuAnuco, Tingo María y la zona sur de San Martín,
participando ya no solamente en el cobro de cupos a las avionetas
y  narcotraficantes nativos, sino en la directa producción y
transformación de coca y apuntarían a la elaboración de PBCpara ingresarlo au Brasil^ donde habrían encontrado uhn buen
mercado para la com^r-a~de' ármamentos de guerra. Diversos cálculos
estiman que SL entre cupos y su participación en la producción
logra recaudar mensualmente entre 3.5 y S millones de dólares, y
así logra pasar a la etapa de produce ión de PBC y su d i str ib'uc ión
en Brasil llegaría a levantar entre 12 y 15 millobnes de dólares
mensuales.

En términos logísticos el Huallaga y la Selva son, para SL y
en menor medida para el MRTÑ, territorios clave, que va a ser
disputado palmo a palmo, por lo que preveemós un escenario de
confrontaciones militares de envergadura, en el ■ cual la
intervención yanqui jugará un rol en los próximos, dos años, que
tendrá enormes repercusiones estratégicas en el curso de la
guerra, transformándola en una guerra de liberación nacional
contra el agresor yanki.

El gobierno de Fujimori, mientras hace caja con los 120
millones de dólares mensuales provenientes del narcotráfico, el
único dinero fresco del que disponen las arcas fiscales, negocia
con el departamento de estado, un nuevo convenio que combine
ayuda militar con un ambicioso programa de sustitución de
cultivos, desarrollo rural y mejoramiento de carreteras para la
rápida llegada al mercado de los productos agrícolas. El
principal asesor gubernamental de esta propuesta es el Gral.
Ñrci niegas, abriendo nuevamente paso a una concepción
desarrol1ista e "integral" en el desarrollo de la estrategia
contrainsurgente del Estado peruano. Ñ pesar del rechazo del
Gobierno de Fujimori a los 73 millones de dólares ofrecidos para
1990, las negociaciones por un aporte cuatro veces mayor :

Por otro lado, la ofensiva militar que desde hace meses
viene sosteniendo el Ejército de Colombia contra los capos del
narcotráfico, ha traído una reacción inmediata de la mafia que
busca ocupar otros espac ios. Se conoc i ó que habían dest i nado más
de 50 mi 1 Iones de dólares^ para la construcción de infraestructura
y transporte en la cjrtídad^e Iquítos, desarrol lando la ruta del

incrementar su ingreso al mercado
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europeo. Es decir, una mayor presencia de. los intereses de la
mafia colombiana en el Perú, lo que significará un mayor
involucramiento en el conf1icto.

IK¡.- niSLOCñClON VE LAS FFAA EN
CONTRASUBi/ERSUlA

■  ' ■ ' i?'."--' v'

FUNCION BE LA GUERRA

'f 'I

II Región Militar <Ayacucho-Huancavelica)
Ejército (1 división) 6,000 H.
Marina (infantes) 500 H.
F. Aerea (soldados) 200 H.
Policía 1,200 H.

■> AN MARTIN
Ejército (1 regimiento) 1,200 H.

p-p'
/; ' •

ALTO HUALLAGA (Suh-zona Nr. S)
Ejé re ito
Policía (DOES)

700 H.
400 H.

UCAVALl (Suh—zona 936 Nro. 9)
Ejército
Marina
Policía (DOES)

600
200
320

-

■i!-. '

'■'i.íiiSfe- '
JUNIN

Ejército (2 división)
Policía

éilteí :
W6,000

S00
:Pi

CERRO VE PASCO
Ejército (1 regimiento) 1,200
Policía (VOES) 400 ;|i;.

JAUJA
Ejército (2 compañias) 400 V 'n

HUARAZ
Ejército (2 regimentó)
Pol ida (VOES)

Ú- 'H
r-

PATAZ

Ejercito (1 compañia)

SIERRA VE LIMA
Ejercito (4 compañias)

ABANCAY
Ejército (1 regimiento > 1,200 H.
(S bases GAS)
Policía (Bdest. VOES) 400 H.

1,200

800 H.

Jki •c:í:z—:i, i- •
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PROi/INCIñS ñLTñS D£L CUSCO
Ejercito <1 compañía)

'A*'T-■ 'ii-*' ' -I-' ' : ' - •'i''. ^

■-'' ' -r-^ A'''o
200 A/.

PROOINCIÑS DEL NORTE DE PUNO
Policía (6 dest. DOES) 320 H.

LlNñ

Policía-DOES
SUÑT
UDE
DIRCOTE

Patrullas motorizadas

3,200 H.
S00 H.
600 H
300 H.

1, 500

■  : Íí; -ni
•>

V*-Ú -'ií'

ÑPROOISIONÑHIENTO LOGISTICO CONTRÑINSURGENTE

FFÑÑ 40 helicópteros MI-17
6  " Bell 214

102 camiones oruga Israel

■; i'

■■ ■■ ■ . - ■'■ '.*?V ' ■'• ' — • .A"!» ■

FFPP 20 mil fusiles norcoreanos ÑfiM
6 mil fal belgas

500 patrulleras
160 camione-tas rurales

2000 Malkie talkíes
60 radios o/c
Base Santa Lucía

ÑSIGNÑCIONES PRESUPUESTOLES

Ñ) Participación del gasto militar en el PBI 19:30-19^4
19S41900 1981 1982 1983

5.7% 7.2% 7.2% 8.6%

fo) Pliegos presupuéstales 1986,1987,1988,
Seguridad Nacional (miles de intis) asignmados ''á'nia n.

P1iego

Min. del Interior

Min. de Guerra

Min. de Marina

1986 1987 1988

4'242,199
(11.32%)
2'569,000
(6.8%)
1'625,750
(4.34%)

Min de Ñeronaútica 1'394,389
(3.70%)

8'473,397
(12.04%)
5'236,944
<7. 447.)
3'180,682
(4.52%)
2'782,142
(3.95%)

16'351,759
(13.31%)

10'093, 5í32
(8.217.)
6'423,698
(5.23%)
5'557,
(4.52%) ^ •. ; . ' •i';':}

'tí JK
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</.- EL ROL DE LOS COMITES DE

CONTRÑINSUR&ENTE
DEFENSñ CIOIL EN Lfí ESTRÑTEGIñ

i. La constitución de los comités de defensa ciyil o

llamadas rondas de defensa civil, se ubica en la fase
en que la contrai nsurgenc i a basca comprometer a la población
civil, especialmente a los comuneros, en una partid pación
directa y activa en la guerra y en el enfrentamiento,

La lógica de su desarrollo es el de oponerle a la "masa
subversiva" o comprometida con ella, otra masa que se identifica
con el sistema y el "orden" y que esta dispuesta a movilizarse y
pelear por dicho orden, avanzando en constituir una base social a
la guerra contrainsurgente.

2.- Esta táctica está inspirada en los ejemplos de lucha
contrainsurgente desarrollados por el imperial i smo y el

colonialismo. Particularmente la desarrol1ada por los británicos
luego de la II Guerra Mundial en el Ñsia (Malaya) para enfrentar
el movimiento guerri1lero impulsado por Partido Comunista
Malayo y el ejemplo de las aldeas estratégicas desarrolladas por
el imperialismo yanqui en diet Mam.

3.- 1 asLuego de la etapa del genocidio y la apiicación de
tácticas de "tierra arrasada" desarrollada por el

ejercito en 1982-83 y 84 en Ñyacucho (Cangallo,dictor fajardo,La
Mar, Guanta y Huamanga), la Marina a través de su División de
Infantería, impulsó esta táctica, posesionados del dalle del Río
Ñpurímac (La Mar) y en numerosas comunidades de la provine ia
Guanta.

4.- El Plan contrainsurgente consiste en organizar comités
de defensa civil en oposición a los comités populares

que desarro 1 la SL y en negación a la comunidad campesina que ha
sido la estructura de organi zación tradicional del campesinado y
en su desarrollo constituir una base ant i subversiva (BÑS) en
oposición a la estrategia de SL de constituir bases de apovo.

losEstos sectores organizados y bajo la dirección de
infantes, cumplen diversas actividades ;

a. Labores de inteligencia
b. Ñcciones punitivas y de presión contra comunidades donde

se tiene evidenci a de que hay presenc i a o apoyo a 3L o
aquellas que se resisten a participar con las fuerzas
armadas.
c. Ñmpliación de la organización paramilitar e ^ ,

ideologización reaccionaria y anticomunista,
d. Campañas de aniqui1 amiento.
e. Persecus ión y enf rentamiento a co1umnas

senderistas/captura y asesinatos.
f. Participación en campañas de ideologización y
propagandización ¡ medios de comunicación, etc.

armadas
'í;-

••ií''
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La actividad y organización de dichos comités se extienden,
asi mismof al cumpli miento de trabajo comunales y productivos y a

organización de la vida social de los comuneros, en1 a
consecuenc ia, la contrai nsurgenc i a dirige toda la vida .de los
comuneros en funsión de la apiicación de su objetivo estratégico,

Los comités de defensa civil como forma específica de
organización paramilitar en el campo son utilizados como carne de
canón en el desarrollo de la guerra, constituyen además, un
in>strumento propagandístico a las campañas psico~sociales gue
desarrollan las fuerzas armadas y que son alentadas con
particular interés por sectores de la derecha y sus medios de
comunicación (El Comercio,Caretas, Expreso,Canal2fetc)

..-(j

5.- La armamentización de las rondas civiles es precaria y
rudimentaria. Constituida casi íntegramente por

escopetas y rifles de caza y armas "hechizas", fabricadas por los
mismos rondaros. El : entramiento, dirección y apoyo logístico
corresponde siempre a las FFññ.

Scí experiencia más extendida es la que se desarrolla en
el dalle del Río ñpurímac (provincia La Mah)¡,

ampliándose al dsistrito diIcabamba (Prov, La Convención—Cusco),
frontera con ñyacucho y la provincia Huanta, lugares donde según
la propia difusión de la Marina, existen más de 400 comités,
llegando a controlar casi totalmente la zona. ; ' i i

Una segunda zona importantye en desarrollo es en los
distritos altinos dekl Canipaco (Prov,. Huancayo,J unín),
implantación alimentada por los efectos de los graves errores de
SL ! agresión a las comunidades y marcada defoi1idad de la
izquierda para construir una alternativa independiente. ■. \

ñ lo largo del desarrollo de la guerra han existido diversos
momentos y diversas experiencias de * implementación de las
1lamadas "Rondas Campesinas" impulsadas por las FFÑñ (ejercito y
la mari na), las mismas que se han produc ido en H uánuco
(Provincias serranas). Pasco (Daniel ñ, Carrión—zonas altinas
ganaderas (Chincha y Yanahuanca), provine i as de ñncash, etc. Sin
embargo, ellas no se han consolidado y han sido por el contrario,
un factor de mayor contradicción y escalamiento en el conflicto.

f  £1 desarro 1 lo de la organi zac ión de ' fuerzas
parami1 i tares'en el campo a través de los comités de

defensa o las rondas civiles, han sido hasta hoy e.H'peri ene i as
parciales y localizadas. Su aplicación, desarrollo y
consolidación dependen de determinadas condiciones t—vacío de
poder llenado por las fuerzas armadas, debilidad de la
organi zac ión comunera y de los partidos de la i zquierda,
ex i stenc i a de sectores campesinos que estén en disposición de
partic i par en la apiicac ión de la estrategia contrainsurgente,
convirtiéndose en lo que SL denomina "meznadas", etc.

}'
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Dada la actual correlación militar de fuerzas, es muy
difícil que esta experiencia pueda ser generalizada,, ya que la
tendencia es a la consolidación de zonas de control, donde
indistintamente se hacen fuertes, ya sea el Estado y Id^ FFñfí,
SL, MRTñ, o el desarrollo de la organización social y política

campesinado y población ruralf mantenga su propio espacio
organizativo.

di.- CONTRÑTERRORISMO DE ESTñDO ;
COMñHDO 'RODRIGO FRÑNCO' <CRF

1'-Orígenes : Organización creada por el Ñpra y mandos
policiales y militares vinculados a dicho ■ partido, para ser

un instrumento que cumpla determinadas funciones (violencia
paramilitar) dentro de la estrategia contrainsurgente.

Decisión del Ñpra de crear su propia fuerza militar para dar
respuesta al avance de la subversión y el movimiento democrático
popular.

Constituido por militantes civiles del PÑR, principalmente
estudiantes de las universidades Garcilazo de la San Martín
de Forres y díllareal, con experiencia en enfrentamientos y
acciones violentas (tomas de locales, guardias de seguridad de
autoridades, defensa de locales, matones, agresiones contra
sectores democráticos y de izquierda), además de ello se
reclutaron elementos del norte, especialmente de - Chiclayo
(Ferreñafe) y personal civil que formaba parte de la seguridad de
Ñlan García y Mantilla.

Entrenados por oficiales de las FFPP y FFÑÑ (ejército) y con
amplia cobertura del Ministerio del Interior y cobertuyra
política de Ñbdón dilchez Meló (Diputado por Junín), Limo
Quiñonez (dip. por Lima) y dalenc i a (dip. por Ñyacucho), entre
otros.

Dirección política de Ñlan García y Ñgustín Mantilla como
jefe político—militar y asesoría policial directa deí Gral
Gastelu (Jefe de Seguridad del estado), Réyes Roca (Jefe de la
DIRCOTE), Luque Freire (Jefe de Inteligencia), etc.

Ñbastecimiento y equipos por parte de las FFPP
armamentización, dinero para pagos y operaciones, vehj ículos,
parque, coberturas, etc. Ha existido de igual modo, directa
relación entre las actividades del CRF e infraestructura estatal
controlada por apristas ¡Ministerio de agricultura, transporte y
comunicaciones, empres%s de seguridad y públicas como ESdICSÑ
creada por Barsallo Burga cuando era presidente del IPSS.

2.- Características.-
Estructura de comandos operativos con áreas

compartimantadas, redes de inteligencia, apoyo logístico y
contactos (ver organigrama)

Mercenarios a sueldo, perciben entre 1,500 y 1,000 dólares
los jefes operativos y 400 y 500 dólares los que participan en
los comandos y operaciones.

ít
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w.- * dirección de Mantilla y asesoramientidire.to de jefes policiales y militares, actúan con la mayor y
absoluta impunidad que les ha permitido no ser ni detenidos ni
perseguidos, y, finalmente, eludir toda acción de la justicia.

Establecieron su actiwidad principal en las zonas de
emergencia (con el aval de los comandos polXtico-militares) como
ñyacucho, Huancayo, Pasco, San Martín, Tingo María y
departamentos de mayor actividad política de SL y fuerza<
populares .-Lima, Cusco, Puno, lea.

^  bus principales blancos han sido s -mi 1 itante<^ ly
colaboradores de SL y MRTñ-, - Dirigentes gremiales y populares; -
irigen es y mi 1itantes de la lU, intelectuales progresistas y

sectores de la Iglesia vinculados a las luchas del pueblo, prensa
democrática y opositores en general.

Siendo el CRF, el comando principal, el apra ha desarrollado
experiencias de constituir estructuras similares en departamentos
y regiones, ejemplo de ello son s

. El Comando de Ñniquilamiento de SL. aparecido en Cusco en abril
de 1vS7.
.  Comando "Haya Vive" que realizó pintas en trujillo en 19Sé.
.  Pelotón punitivo peruano (PPP) en enero de 1980, Lima.
. Comando de Ñniquilamiento "Cipriano Gil", agosto 08,Trujillo.
.  Comando "Manuel Santana Chiri"-Ica, agosto de 1908.

De todos ellos, este último ha sido el de mayor desarrollo,
contabi1 izándose hasta las acciones de amenazas, sabotaje.
pintas, etc. •

En muchos casos, estas estructuras no pasaron de una o dos
acciones, o fueron mascaretas de actividades combinadas del CRF
con FFPP y FFÑÑ.

3.- Modalidades Operativas.-

No hay trabajo político o social de'^los miembros del comando
en forma directa. Sin embargo, su operatividad está ligaiJa al
contexto político y determinado por diversos factores, entre
el 1 os i . .

—El desarrollo de las luchas populares
etc). Ejemp.i el asesinato de Saúl cantoral
resultado de la 11 Huelga Nacional Minera y
del Ñpra por quebrarla. De igual modo el
Radio "Onda Ñzul" tuvo que ver con el

(paros, hueIgas,
estuvo ligado al
a  los esfuerzos
atentado contra
apoyo ' ; a lasrecuperaciones de t' ierra del movimiento comunero pune?,o

~E1 avance de los grupos alzados en armas, ejemp. el
asesinato del Dr. Manuel Febres fue en respuesta a la
absolución del juicio a Osmán Morote, atentado contra Lucas
Cachay como respuesta al avance del MRTÑ en San Martín.
-Los intereses politicos del Ñpra ; manejo de la coyuntura,
amedrentamiento de la oposición, etc.
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-Coordinación con los mandos de las FFPP y FFñfí Ícaí-o rf(?,/t; . % .-ijl
asesinato de Luis Pasache y Sócrates Porta—secuestro cié jl Y^^
Jerí) y con empresari os (caso de empresarios mineros-
asesinato de Saúl Cantoral), etc.

Han utilizado el terrorismo blanco (cartas y llamadas con
amenazas),, atentados explosivos, al lanamientos de viviendas,
e te.

Secuestros y asesinatos selectivos (aniquilamiento^
arrojando a sus víctimas de escampados y playas. En estos
casos su modalidad ha sido muy similar a las que practica la
po l ida y el ejército con las denominadas ejecuciones extra-
Judiciales,

^' CronoloQÍa de sus acciones

ñÑO No. de ñcciones Ñcciones principales

1987
1988

2
43

1 989 29

ñtentado contra El Diario
ñsesinato de H. Pebres
ñsesinato de'Luis Pasache
Ñsesíhato de S. Cantoral
y Consuelo García
Ñsesinato de Eriberto
Ñrroyo '

En la actualidad el CRF está transitoriamente replegado en
función de los planes futuros del apra. Dos hechos demuestran
que su estructura está intacta t la participación en el conflicto
en el distrito Los Olivos (terrenos del Naranjal) y en la quema

e la documentación de' la USEs con el propósito de destruir
documentación que compromete a funcionarios apristas corruptos.
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G, Javier
G. Wily

De mi especial consideración

Como inicio de una comunicación permanente ̂ fluida
de la base de Pasco con la Dirección Nacional (DN), remito el pres
sente documento con lo más saltante de nuestro quehacer político.

I i Campaña del Voto Viciado

a) Campaña efectuada en Pasco
Se han logrado distribuir (con la Juventud) más de 3,000
volantes: 1,060 que nos enviaron v 2.e6fí_que hemos produci
do en nuestro C.Z. Ademas, en el Congreso Extraordinario de
la Federación Campesina de Pasco y una amplia reunión del
Programa Provincial del Vaso de Leche, sehan acordado propa-
gandizar el voto viciado entre sus afiliados. Fn la menciona
da Federación eontinuamos con importantes responsabilidades:
Secretarla de FONDT^AGPO (Javier II) y Sub Seijretarla General
(■Romeo) .

b) Desarrollo y Resultado de las elecciones
Sabemos que el acto electoral se cumplió dentro del marco nnr
mal, aconteciendo un importante ausentismo de votantes caus^
do por la escasés del trasporte interprovincial ~
Sobre el resultado, hemos promediado lo correspondiente a 40
mesas en el distrito de Chaupimarca déla Provincia de Pasco.
Ausentismo promiedio encada mesa en un 25
Fn cada mesa votaron unas 150 personas cuyos resultados son:
.  Tiambio _90/Nueva Mav. ______ ____5>|

EsIE'íB peleados y probablemente irán por sepa- ^
rados en las próximas elecciones municipales

. Votos Nulos (blancosmás viciados)- ------20%
Del que se supone son los responsables el APRA " ■'
PTTM y AP

• PPG' - ____ ___ 9^
. FIM. - %

Fue la sorpresa de las elecciones, apesar que
no tuvo candidatos por Pasco

•  Coordinadora Democrática ----------- ^ %
Desidentes del APRA

.  Convergencia Nacional
Oayo candidato en Pasco fue JulioInocente c.,
quien denuncio públicamente al p.**por su irres
ponsable convocatoria por el voto violado^ nos
llamó de acostumbrados a la opeisión por la opo-
cision. Claro, fue después que se enteró de los
resultados.

.  Otros, entre Frepap, Frcnatraca, MDI, Nuevo Perú y demás
gfloreros de las elecciones'S ninguno que sobrepasa el 3 %

El j^an resultado es que Pasco no tiene representación en el
GCD, tanto en las tareas legislativas como en la reforma de
la Constitución, de hoy al año 95.
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11• De las Tareas Inmediatas

a-, 2Ac'+

^^ Segurida ^arte del Gongreao Zonal ascQ^:w, - — i j i Wíi - -». _ .

Inicialmente está progranado para ios días 06 o 08 de diciem
t)rej_llevamos atrazados la elaboración de los documentos lo^
cales (■'^lan Fsttr-atégico,'Programa local y otros). F1 cumpli
miento o no en la fecha previáta será materia de la reunión
del Comitre Zonal, estaremos informándoles para que nos en

víen un c. del CC.

b) sobre elecciónes muni cipalea;
T^stamos entablando conversaciones con el PAR_ (|ihent e Amplio
Regional) liderado por el Lic. JüTio~'Fárazona P., en Pasco
está encabezada por Angel Nuñez y políticamente es un espa
cio de encuentro de ndependi_ent eg^progresi stas, ÜDP v PUM.
Para las elecciones, fi. Concejo Provincial Pasco, están" 4 lis

_^tas_ eneabezados^qr "izquierdistas (T7eTsó'r'"l^'y» *DüereTy^Ai^el)
por nuestra parte agot_are_n'o3 la posibilidad de la Lista Dnfe-'
taria. Nuestro objetivo poTTtTco^ñ~Xás~ereG"^óries"T6~'re
TTilFiiS's en:
- Unidad y orientación de las propuestas, mediante la presen

tación de una Propuesta de -^ineamúentos del Plan Local
- Presentar más de dos candidatos a regidores: de la juven

tud y de las organizaciones de mujeres.
- Cuestionar y poner en tapete el tema de los Derechos ííuma

nos y la libertad délos presos injustamente acusados. ~

III« Situación del Club Local:
a) Relación con el p.
Durante muchos anos es el único sosten de la economía del p.,
el equipo humano que trabaja en el club son parte de la mili-
tancla de mayor compromiso demostrada en la vida p. de Pasco.
Desre el clu6 se logró diagnosticar la realidad pasqueña y se
planteanprcpuestas desde la visión y las tesis políticas de] p.
b) Perspectivas:
Diremos que al margen de los contactos y las relaciones del q
este club liagró mantener su financiamiento y su continuo fun-
cionamiento. perspectiva, considerando la exigente solici
tud de algianos c. y la esporádica atención de otros frentes
provinciales (Oroya, Chanchamayo, Tarma lÉmbo, etc., requiere
oimensionar aún más el trabajo y el area oe influencia del
club.
Lor ello, y porque aún se requiere garantizar una parte del ñ-
nanciamiento 93 del club, recurrimos a la DN para que nos brii-da su atención, contactos y relaciones de cooperación interna-
cional_. oon t_al motivo, solicitamos al RG o SSG v los a. res»
pon^bles de la tarea mencionada, a éniablar'iTns re^óh con
nue^TOs^represer¿antes_£a^ra_ver^^ posiS"!"" idad def*financiardii

y dirnensiommiento i^^ucional. TTavoV^ d.telefónicamente, ^^-^i'^egnign, ̂ p^^^s^.
a .m

\

solicitando las disculpas del caso por
de su ° ''Ptamos atentasconfirmación de recepción y aceptación a la solicitud.

Atte.
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LA UNEh illLITAR DE SENDERO LUMIMOBO de la. ICN de 1979 al congreso de 1958

1  De amerdo a eus propios documentos y en particular a su documento del Congreso ̂ Linea Militar,
t¡nem¿s gúe esta tue planteada en la 1 Conferencia Nacional amPhad.a^ de noviembre de b79 gue culmina
rnn conformar la "I Compañia.de la I División del Ejórcito Rojo" el -..lUm,
Quedando muy claro gue era aplicando principalmente el Haorsmo nue se desarrollarla e=ta hnea
militar, sin perder cíe vista las partinilaridades de su vision del pais lo gue ellos denominan en .e
PSPerifica"( se entiende en el paisí. Tammen incorporan de Lenin el asunto de las milicias,
la definicmn de i.nea m- litar gue dan "son las leyes que rigen la Ruerra Popular cara la conquista
del poder V la defensa del mismo" y esta compuesta por tres elementos: a) Guerra Fonular, b)
Construccidn de F.A.R. y c) Estrategia y táctica gue se Plasma através de campanas de cerco y
aniguilamiento.

2  No esta demás resaltar gue antes de haber formulado la ¡mea militar ya habían de+inido asuntos
fundamentales y nue el Partioo se encontraba totalmente cohesionado bajo la dirección de hGR.
En 1975,se na la ultima de la divisiones importantes, cuatro años antes de. inicio de la L.A. h bi
canjado con las posiciones gue representaba el grupo bolchevique que fue el mas importante desde la
división con 3.Paredes en lv71. , , j ,

En 1977, de+inidos los asuntos sóbrela construcción del Partido se traslada al campo
cuadros, esto fue en el Vil CC. Teman posición sobre las elecciones desde la Constituyente. Habían
hechn analima de la enpenencia de la lucha campesina en el paisy sobre la lucha armada en 1965.
La hneamilit.ar seda posteriora tener planteamiento explícito sobre Ideología (M-L-Pensamiento
HTT), posterior a depuración de posiciones al interior del F. y sobretodo cuando se tiene claro que se
va a iniciar el actuar militar, porque en ese ca.mpo no es posible o es muy dincil comencar y
dejar, porgue la resultante es la formación de gruPOS insurrectos gue terminan la mayoría de la=
veres, por no decir todas las veces, liquidados.
En lo militar el PCP 3L a difundido ampliamente documentos militares de MTi , del FlCH. De L.ni ,
sobre las acciones y milicias y de Julio Guerrero sobre las guerrillas de Caceres en el Perú, aparte
de sus propios documentos. Siendo el más importante el de su Congreso.

3. Hoy día se se'ñala que la Guerra Popular ha tenido seqün

ellos cuatro- hitos:

a) Definición que fue en IX CC en lucha con las posiciones que consideraban que no nabia condiciones

m'^waracioñen la I CN ampliada donde se constituyela i CarapaRia de la I División. Hay dos
rpuniones mas en esta etapa de preparación, en Febrero y Marzo de l.bU de realiza ^ ® -
aprueba militarizar el Partido, que tiene gue ver con que hay cuadros gue no es.an por la Gu.rra y
ello implica es otra lucha contra posiciones de derecna.
Después vendrá la 1 escuela, en Abril donde se tensa a los iniciadores y decide lievar la bandera
de la Revolución a su cerro mas alto", ñon los discursos "Somos los iniciadores' y La ban.era , todo
esto el 19/4. a menos de un mes de la fecha decidida para el inicio.

'inicio, es el 17 de Mayo fecha escogida por su sentido Político las elecciones generales serian el
18 y habiendo estado los militares 12 años el gobierno civil no los llamaría rápido por la
"estabilidad democrática" y porgue había que demostraries que no eran necesarios de esta manera el
combate sería con fuerzas policiales gue no tienen experiencia. ,
Este tiempo de inicio dura hasta agosto, en el gue se realizan acciones a nivel nacional en el camPO
principdlní^ntei pero tíifflbién en i8 ciud^ü* ver ane.>Q • , ■ i
En este FX se plantea gue debe pasarse a la GG y saca las conclusimes de gue la experiencia lograda
tiene reoercusión para A. L.. para el proletariado mundial y para la Kevolución Mundial.

S.F.
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En esta etapa se actúa en Dase a Destacamentos tuniaad militar oasica) luego serán los pelotones.
Destacamentos can o sm armas, lo tunDamentai era la decisión, iniciar la l-.ii.

Se üetinen las formas de lucha y como llevarlas a cabo. Agitación, saootaje, asalto, levantar
cosechas, invasión, enfrentaraiento y acción guerrillera.
En esta época se han constituido los comités de reparto en las zonas campesinas después serán los
comités populares y luego las B.A., siempre una instancia de conducción y poder.
La disputa interna sigue, es observada, la forma de guerra es realizar acciones aisladas, que por lo
tanto se seguía una Hnea Hoxista iPC Albanési,esta critica se expresaos en la publicación Nueva
Democracia.

Este hito dura hasta Dicieiobre de 198(i. Las acciones gue destacan mas según S. L. fueron las oe
Chusgui (inicio) las acciones guerrilleras de Ayrabamba y Aysarca y el incendio del tlunicipio de San
Martin de Forres (ojo ya estaba la lU en el municipio).
d) El Desarrollo de la GG, el gue se desarrollla con tres planes militares. .
1ro Desplegar las ¡33 81-82

^ 2do Conguistar bases de Apoyo 83-86
3ro Desarrollar bases oe Apoyo 87-

Se aprecia gue antes del 8l fueron acciones-gue no estaban dentro de la lógica de 8 de G, fueron
básicamente propaganda armada contra ios eieraenios o bienes gue representan a las instituciones del
Estado, Municipios, asalto para tomar dinamita, acciones contra torres eléctricas, etc.
Fue la movilización de masas con beligerancia lo gue se hizo hasta antes del 17 de Hayo 80 como lo
reseña un articulo de Patricio Ricketts Rey de Castro en Caretas número 6il del 12/1/81 donde señala
gue en Novierabrede 1978. 4000 campesinos atacaron al puesto de ****** , En diciembre 78 reseña gue en
Vilcasnuamán se planteo formar guardia campesina para gue no regrese la 6.C,. En Julio de 1979 mas de
2000 campesinos acuerdan gue no regrese la policía a Vischongos, Vilcashuaman y Larhuanca y luego
otras molilizaciones gue terminan con lo de Chusgui y durante el resto del año realizando agitación y
propaganda armada y otras actividades gue tienen que ver con las futuras acciones del 61 en tanto gue
se plantearon el trabajo político previo.

e. Se estaría en el guinto hito. Desarrollo de la Guerra de Movimientoss.f

4. El plan de desplegar G. de 6. tuvo un momento previo de Enero 81-Mayo 61 gue consistía en abrir
zonas guerrilleras en función de las bases de apoy.o_jiLturas.
En mayo del 81, iniciaran las accToñes guerrilleras; de prcfaganda y agitación, movilizaciones,
levantamiento de cosechas e invasiones, sabotaje, asalto y enfrentaraiento, señalando gue ademas de ser
popular la guerra sena prolongada, el sentido es dejar explícito su planteo político militar y el
seguimiento de las concepciones de HIT.

Las zonas guerrilleras en la zona principal son 8 de acuerdo a información poroporcionada por
pTiolicacTón^s 3e la epoca.~~Eri el informeTe"la priitiera sesión plenaria gue hace el balance de cuatro
años, informa gue se han constituido 28 zonas de operaciones en el momento gue se esta desarrollando
la segunda campaña del gran plan de cmgúist^bases (resubTecimiento-contrárestablecimiento) gue se
desarrollo entre el 83 y 84, en el mismo informe se -señala gue se nan constituido comités
popular-es.

El punto medular es la base de apoyo,en la linea de SL, punto desarrollado por MTT en múltiples
escritos, comenzando por "Puede existir el pooer rojo en china", todo ello ha sido sistematizado y
publicado en Aportes del PCCH sobre las bases de apoyo

En función de estas enseñanzas los planes del FCF SL en su etapa defensiva pasa por tres momentos:
a) Desarrollar 68 gue consiste en realizar acciones guerrilleras en zonas gue serán 6A, en esta etapa
se constituyen las unidades guerrilleras, se foguean los combatientes y dirigentes, y se reclutan a
los futuros combatientes por la fuerza o la persuacion.

b) Conguistar bases de apoyo.

c) Desarrollar bases de apoyo.
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Estos tres moraentos tienen desarrollo desigual en el país, existen zonas oonde ya se llego a
desarrollar BA y otras dodnde se esta en el nivel inicial de DGG, caaa momento tiene vanas campanas y
cada campaña partes, ello dependerá de la situación concreta en cada territorrio, oonde lo político es
lo principal y ai serlo se le trata nacionalmente lo que genera una suerte de comdinacion donde
existen distintos niveles de Desarrollo y al aplicarse una sola linea produce desencuentros con la
masa,y entre sus cuadros, produciendo el recnazo que en otros lugares no se dieron, este sena uno de
ios problemas mas senos que atronta SL.

Las bases de apoyo son dirigidos por los comités populares clandestinos, en este organismo se
e^q^ecitica el nuevo poder, para ello sera necesario crear vacíos de poder, que consiste en batir el
campo y/o al enemigo. Lo que en un momento tue arrasar las relaciones feudales, asaltar puestos
policiales, aniquilamiento selectivo de gamonales , luego se paso a aniguilamineto del poder gamonal
(autoridades) aniquilamiento de alcaides a pesar de que puedan ser oe izqu.ieroa por el hecho oe que
son loa que sostienen el poder antiguo, de ahí a dirigentes populares que no están en sus posiciones y
dirigentes políticos de los llamados partidos del revisionismo, todo ello con el fin de crear el vacio
de poder que sera llenado por ellos, este mecanismo que fue exitoso en un comienzo cunado el
aniquilamiento llegaba hasta los representantes del poder gamonal, se transforma en aislante de la
masa y pierden lo acumulado , sesgando su accionar al terror y a la desviación exclusivamente
militarista.

Las bases de apoyo son un sistema. Tooas ellas forman la RPDN en formación. Tienen en su centro la BA
que esta rodeada por zona guerrillera Z6, y esta rodeada por zonas de operación 20 y existen ademas
puntos de acción PA. Todo ello teniendo en cuenta las condiciones .
a) Políticas y sociales.

b) Tradición de lucha.

c) Las características geográficas.

d) Desarrollo del Partido, del EoP y las masas tal como se señala en el documento presentado a su
congreso.

Sin basaes de apoyo las guerrillas serian errantes , por no estar construyéndose nuevo poder, y al no
tener retaguardia sera cuestión de tiempo para que el ejercito antisubersivo las derrote.

Por otro lado las BA tienen una parte principal y el resto es complemento, pudiendo pasar la parte
principal a otro lugar y el complento sena readecuado.

Constituyendo las BA se estructura el sistema que cerca las ciudades desde el campo. Mirando a largo
plazo y teniendo en cuenta la ubicación de Lima, como el reducto mas importante del poder, se aprecia
dos lineas que geográficamente convergen sobre la capital. La primera que, sale del frente principal
que partiendo de Andanaylas pasa por Ayacucno y se prolonga en linea a huancaveiica. i la otra Alto
Huallaga, Huanuco, Cerro , Cajatambo- Oyon. Estas dos lineas tienen otras lineas que ouscan producir
el cerco sobre los distintos puntos urbanos del territorrio nacional de su espacio geográfico. Asi
tenemos la linea gue busca juntar la zona de Pampas con Cerro de Pasco que es el eje que permite
concentrar sus acciones sobre la zona del valle ael mantaro despensa de Lima , este eje tiene que
expandirse sobre sus contornos para poder asentar sus bases que tengan posibilidad de perdurar lo que
obliga a construir en la zona de ceja de selva de la región central. V del eje sur desprenderse sobre
la zona serrana de Lima y de lea y en el norte sobre la zona oe sur oe ancash y norte oe Lima, todo
elllo es una constelación oe puntos gue son las BA que tienen sus 26, sus 2Ü y sus PA, el desarrollo
de esta estrategia geográfica solo sera valida si su desarrollo político tiene asentamiento en la
población asunto, que esta en duda aun para el mismo SL apesar ae los ingentes recursos gue esta
poniendo desde el alto nuaiiaga, ya que no es un ploblema de armas sino de limea de masas aun cuando
las armas son muy importantes para poder constituir ejercito regular como se señala en el II Cu de V
Congreso, realizado en 1989.

Aparte de estos dos ejes con sus complementos se construyen otros dos mas, que tiene que ver con la
disposición territorial de la población que tiene el país, uno en el sur y el otro en el norte. 3us
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lugares ae actuación el campo su compiemenio la ciuoaü. En el sur el campo es la zona oe runo y Lusco
,  su complemento las ciuoaoes de Areguipa, Juhaca, Cusco. En el norte en la zona de la sierra ae La
Libertad, en el triangulo oe Santiago de Chuco, ücuzco y Sitadamba su complemento en las serranías oe
Ancash, gue es la gue tiene mayor posibilioad por su cercanía con el alto nuallaga.Estos trentes
presionan sobre Chimoote, Trujillo yCniciayo gueson lasciudades masimportantesdel norte dei pais y
donde el ftPRA tiene mas desarrollo.

5. La primera etapa D6G va de Mayo 51 a Dic 82, en el documento Desarrollemos la GG expresa lo visto
en el CC de Febrero del 82 gue plantea las experiencias gue han tenido.

a) Templar al partido, dirigentes, cuadros, militantes, comoatientes.
b) Formación de una Fh dirigida por el F'artioo.
c) Mejorar la cantidad y calidad de las acciones.

d) Surgimiento y desarrollo de zonas guerrilleras gue serán Futuras oases oe apoyo .
En esta etapa la guerra es con la policía , se hacen asaltos a .los puestos policiales y toman pueblos
,  se mencionan Ocobamba, Luricocha, La Quinua , iauli, Tapua, de los primeros, de los segunoos,
Acosvinchüs, Vincnos, Gayara, PomatamOo, Ocroro.

En esta etapa, se concentran en la zona principal de ftyacucho y huancavelica. En Setiembre del 82
realizan un CCA. o II CM del gue tenemos conocimiento por su consigna de batir ai enemigo y oar
vueltas con el, en el debe haberse discutido la nueva etapa de conguistar bases en tanto que se seríala
gue ella empezó en el 83 y sobre la continuidad de sus acciones por gue hasta ese momento solo
luchaban con las FFPP y gue entrarían las FFAA y era necesario expandirse a otras zonas con mandos

íogueaoos en la guerra aun cunado ya venían realizando acciones políticas y de propaganda armaoa en
otros lugares como se ha visto en el anexo gue detalla las acciones realizadas en 1930.

6. A partir del 63 entran las FFAA en la guerra en torma directa, es el momento en gue se piantean
conguistar bases, etapa gue se realiza en oos partes, la primera de restablecimiento y
contrarestablecimiento, de guien ejerce el pooer en los lugares en gue ha estada el SL con sus
guerrillas, esta se realiza con dos campanas. Detender, desarrollar y conquistar 1 y II, la segunoa
parte es el plan del gran salto gue se desarrolla con cuatro camparías gue va del 85 al 66.
Cada una de estas campañas tienen las siguientes consignas.

a) Abrirnos campo político

b) Contra las elecciones generales del 65, entraoanooias, perturbándolas e impidiendo ahí donde nos
Fuera Factible.

c) Contra la asunción del nuevo gooierno aprista.

d) Socavar el montaje Fascista y corporativista.

Es la primera parte, la gue va del 63 al 84 la mas aiFicil para 5l por la prescencia de la FFAA gue
aplica experiencias aprendidas en Vietnam, Guatemala, teniendo asesoría Isreli, de Argentina, de
Taiwan, de España, se aplica por parte oe la FFAA la política de masa contra masa, lo gue SL denomino
mesnadas, se desarrolla el genocidio, las Fosas comunes, las-desaparicionas masivas. Fueron tiempos de
terror en la zona de A-H-A, ello obligo a SL a concreta ios nuevos Frentes gue tenia en espera , ello
permitió y tal vez exigió concretar la reorganización del F'CP SL esto se oio en la III CA en Setiembre
del 83 donde se le da el triple mando a AGE, Presidente de la EFítli, jete del E6P y presidente del
Partido le dio el poder total a AGR y se acaba la iucna entre dos lineas gue lo incluía, se dara para
los otros miembros oe la. oireccion.

En el periodo de conquistar bases se dan las dos matazas ae presos senoeristas, la de el 4 ae octubre
donde mueren 30 y la segunda Fue el 19 de Jumo de 1936 en la gue matan a mas de 200 prisioneros de
SL, está Fecha sera un punto de inFleccion en el actuar oe SL, ya gue el aniguilamiento pasa a ser una
de las Formas predominantes del actuar oe SL, su política de neutralidad a determinados grupos de la
izquierda se modiFica y adopta posiciones recalcitrantes en relación ai MRTA y CRF, ademas de los
partidos de la ID en particular PC Unidad, Patria Roja y P'UM.Todo depende donde esten interesados y
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quientiene la hegemonía pasa a ser enemigo, por el hecho de estar desviando la atención de la^ masas
con ilusiones retormistas o electoreras en opinion de SL.

7. En la III CN se ven problemas nuevos, ei golpear contundentemente a las mesnadas, se autocriticsan
de lo que hicieron en Lucanamarca, ya gue ahí se dio una desviacior. militarista , que hubo oportunismo
de derecha, pero en ia llamada entrevista del siglo, cinco anos despues ASR señala que tue necesaria y
que fue el mismo CC el que planifico esta acción seríala que nuoo excesos , pero huno que demostrar que
se tenia fuerza y que hadia que respetarlos.
Con relación a la evolución del E6P seíaia que se ha pasado de grupos sin aiws a^oestacamentos y
pelotones oe ahí a compañías, estos son camdios cuantitativosu, pero la formación del EGP es un camoio
cualitativo, por que de este se pasara al ejercito regular lo que sera otro cambio cualitativo que
sera un largo proceso.

Se plantea manejar 66 de aita movilidad en función ael contrarestabieciraiento, se plantea igualmente
que lo del paro armado va en relación a golpear las elecciones í las del bú) .

La pugna que se expresa en esta CN es la de ia cantidad de muertos, ia dirección piantea el asunto de
la cuota y acusa oe gradualistas a los que tienen la concepción oe demasiados muertos, eilo e^
derechismo dice ia dirección.

Se plantea la ftPND en el campo y el MPDP en la ciudao, en la primera Comités populares y en la segunda
centros de resistencia en fabricas y barriadas i con sus tres estructras, destacamentos, destacamentos
especiales y miliciasJ.

En ei defender desarrollar y conquistar II se plantean dos olas y cada una de ellas con cinco partes,
el plan al comenzar debe realizarse con gran virulencia , con terrorismo selectivo, o sea elecciones
tras las bayonetas, gue deoe planificarse cada ofensiva , en los intermedios de las olas o partes
terrorismo blanco , planes de zozobra, campañas de propaganda y volantes, el asunto principal son los
conteníaos políticos .

Finalmente se plantean que existen los siguientes niveles orgánicos.
a) Dirección

b) Dirigentes zonales
c) Cuadros

d) Militantes

e) Combatientes

f) Hijos oei pueolo

8. Despues del la III CN han habido cuatro sesiones oe CC en ia que se han planteado el gue hacer y
concentrar esfuerzos en la reactivación del comité metropolitano de Lima,cada CC tuvo su campaña de
ello da información ei documento que se presento para el congreso.

lü El 87 se inicia una nueva etapa la de desarrollar bases, despues se da el congreso del F'CP aL, y en
Enero del 89 se esta en la segunda campaña de esta etapa , en el intermedio se da la entrevista del
siqio.
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ftNEXO N 2 Acciones dei FCP SL en líBO (Junio-Agosto)

13.6.B0 a) incendio en el local de la ounicipalidad oe 5MP
b) Atentado contra el local del banco wiese en comas |-
c) Voladura de la turaba del general velasco

4.7.80 Voladura de la casa del presidente dei JDE de ayacucno --.- . ijmi
7.7.B0 explosiones en la dirección zonal de agricultura en ayacucho r

8.7.60 Explosión en la planta de concentrados de la oroya

19.7.80 Atentado en la casa de Luis Carnero Checa en Lima

Atentada contra el local del fAP en Comas

Robo de 5 cajas de dinamita en la carretera a cieneguilla, en lima.
20.7.80 Robo al campamento del tlA en riuamanga i'

21.7.80 Asalto en Macón en AQP 1200 cartuchos

21.7.60 Se dinamita el local de la 6C de vilcashuaman

26.7.30 a) Dinamitan CP de Ayacucho

bi Dinamitan raoio Andahuayias

ci -Dinamitan Concejo provincial oe Andahuayias

d) Dinamitan oticina de relaciones industriales de oroya

26.7.80 a; Vuelan la primera torre eléctrica en ayacucho

b) vuelan estaciion de entel de ayacucho

ci tiran petardos en destile oe ayacucho

29.7.60 a.i Dinamitan CP de Cangallo

b) Dinamitan CP de V. Fajardo.

c) Dinaraitan Faorica de carrocerrias de alto porrongocne en AlllF.
15.6.8(> En Jaén dinamitan M. de Agriltura

16.6.60 Incendian concejo distrital de sacco en oroya

20.8.80 En Huari, Ancash actos oe terrorismo

25,8.60 Dinamitan CP de Huaraz

Dinamitan CP de tarma

Roban binamita en Sapailanga en huaraz participari 20
28.8.80 Robo ae dinamita en Cerro de Pasco

Caretas en su numero del 22.12.80 hace un resumen de atentados. En Julio 10. en Agosto 23. en
Setiembre 18. en Octubre 74, en Noviembre 54, en Diciemore 53, por orden de importancia se localizan
en: primero Ayacucho, luego Lima con 42, sigue Junin con 28, Apurimac con 17, Huancavelica 12,
Areguipa II, Pasco 11, en escala menor sigue, Piura, LamDayegue, La libertad, Moguega, Cajamarca, Puno
etc.

En el mismo numero se señala gue la primera zona liberada se encuentra en la zona comprendida entre
Cangallo por un lado, al otro labo esta Vilcashuaman, y en el norte Chiribamba y al sur Umaro.
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i(s£c y
Bronunciamientí

EL FUDIC AL PUEBLO DEL CUSCO.
A 1» meses de Gobierno Apris ca y .dada la situación y tendencias eravec,

^.y preocupantes que caracterizan al país y a nuestra re??ó^ y?unitario de Defensa de los Interese^ de/ousrhfcoL'fL'Saáo^L^esaíío,
luego de la Asamblea Ampliada realizada el día Miórcoles 4 del presente,
dirigirse a todas las fuerzas populares y particularmente a sus bases
para manifestar lo siguiente ;

.  le- En cuanto a la situación económica del país , si bien es cierto que
se ha logrado reducir la espiral inflacionaria y .reactivar parcialmente
algunas líneas de producción, esto se ha conseguido a un-.costo muy ele
vado para la economía nacional creando condiciones adversas para más ade
lante. La reactivación económica siii re-estructuración productiva no ha"
ce sino crear condiciones para más profundas crisis,Nuestras reservas -

,  . ..de divisas se han reducido drásticamente^ los ingresos de nuestro pueblo
disminuyen significativamente , particularmente entre, los pobres del cam
poy la ciudad y más allá de las promesas y demagogia gubernamental las"
tendencias del cent.-alismo se fortalecen. Particular mención merece la
situación del sector agropecuario,principalmente serrano y comunero, que
ha sido^ golpeado con la desmesurada importación de alimentos y la postar
gación en cuajito á la inversión productiva en el sector, .

. 2,- En el caso de nuestro departamento 'el maltrato gubernamental se ha
evidenciado en el hecho de la reducción drástica de los montos de la in
versión pública y peor aún cuando, los" escasos, montos programados no se
han gastado. De este modo se postergaron importantes, proyectos por l«s
cuales justamehte desplegamos nuestra lucha con la Huelga de Hambre y el
:fero Departamental de Mayo de 1986.

Para el presente año el maltrato no varía pues el Cusco sigue ubica
do en los últimos lugares de la inversión nacional y se sigue disminu -
yendo en términos reales. El presupuesto de la CORDE Cusco es , por ejem
pío similar a sólo el al del año anterior.

5o~ A lo antes señalado se añaden los anuncios oficiales respecto de las
intenciones de priVatizar empresas públicas■estratégicas para nuestro -

■desarrollo, como son Industrial Cachimayp y la Empresa Minera Tintaya j
en tanto^ que proyectos como la Carretera Cusco-Nazca, la Fábrica de Ce
mento de Tinta ,el Aeropuerto Internacional y los Parques Industriales
de Sicuani y Quillabamba han sido sacados de la responsabilidad de la
Corde y puestos al manejo y voluntad.del centralismo , habiéndose pos -
tergado indefinidamente su realización.

--
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A los preocupantes aspectos del manejo económico productivo antes
anotados , debemos añadir para denunciarlo con firmeza y sin vacilacio
nes, la práctica cotidiana y creciente de autoritarismo, la intolerancia,
la corrupción, el Sectarismo y la actitud fascistoide de algunas autori
dades gubernamentales en nuestra región , que no hacen sino alimentar -
el avance de opciones violentistas que buscan envolver al sur andino e
imponer un estado de guerra sucia que liquidará las más elementales con
dicibnes de^organización y lucha y pondrá en cuestión el propio derecho
a la vida^

5.- la mayor muestra de la barbarie que incuba en la mentalidad de teñe
brosos personajes como el Prefecto del Departamento , se evidencia en -

■  las torturas que con sadismo y mentalidad enfermiza fueron prcaticadas
en Noviembre pasado con fines político-electorales contra 11 perstnas
inocentes e incluso marginales a militancia política alguna. '

Sin embargo la impunidad de los responsables directos y los respon
sables políticos de estos hechos resulta doblemente escandalosa y moti-

_  va a preocupación e indignación cunado no obstante haberse comprobado
^  , la comisión del delito de" tortura por la Guardia Civil y la inocencia

de los detenidos y torturados , los autores materiales de la barbarie se
msntienen en libertad , son enviados a lima y el Prefecto del Departa -
mentó es ratificado y a mas de ello " felicitado" supuestamente como
el mejor Prefecto del país. Barbarie y Humor Negro hacen de esta situa
ción una comedia trágica que debe ser detenida , pues la impunidad de -
estos hechos llevaría a que más adelante cualquier persona se encuentre
expuesta a estos mismos actos y merced a la voluntad enfermiza de un Pre
fecto que tiene por única legitimidad el ser pariente del Presidente c
la República.

6.- La actitud autoritaria se viene expresando igualmente en el Munici • •
pió Provincial del Cusco - cuyas nuevas autoridades han surgido marcadas
por el fraude electoral y las torturas - , Este municipio que hasta hace
poco fuera un baluarte de la Iiefensa de nuestro Cusco contra el centra
lismo y la prepotencia hoy ha^sido convertido en un apéndice más del
í'oder Central y de la Prefectura, se encuentra en preces# de apristiza
ci^n y mediaorización como ha ocurrido con otras instancias estatales.
Para posibilitar este proceso de copamiento aprista del aparato munici
pal , se acaba de despedir a 29 trabajadores y se ha anunciado el despi
do ̂ e decenas de más trabajadores . A más de ello , las autoridades mu
nicipales apristas vienen negando la representatividad de las organiza- '
ciones autonómas del pueblo como son.el PUDIC y sus bases. Exigen que
comenzar todo diálogo cambien de nombre y orientación,pretendiendo que
se sujeten a las orietaciones políticas del partido aprista.
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Y-- La Crisis y Pugnas en el Comité .Lepartamental del Apra en el Cusco,"
que ofrecen un deplorable espéctaculo por las mutuas acusaciones de cp-
rrupcióne inmoralidad , son manifestación del fracaso de su" conducción
polítipa, incapacitada para proponer y aplicar un Plan de Desarrollo De
mocrático y Descentralista para enfrentar y superar el atraso y la mise •
ria, -

&- Frente a los hechos antes anotados en las liltlmas semanas se han re
nido desarrollando diyersas expresiones de descontento como Iniciales -
acciones de lucha,cuyo,punto más.alto lo constituye la Huelga de Hambre
que vienen desarrollando desde el Domingo 1« del presente los Hamilla -.
res de los Torturados, representantes del Frente de Mujeres por la Paz,
la Yida y Contra las Torturas ,y los -propios acusados recluidos en las
cárceles de Belem y Quenqoro»

D-e otro lado ,los trabajadores municipales han anunciado igualmente
medidas de lucha para los días próximos , en tanto que"los estudiantes
universitarios se vienen movilizando y los" trabajadores bancarios se a-

■ prestan a realizar un Paro Preventivo a nivel nacional exigiendo el aca
amiento del mandato de la Corte Suprema sobre el Horario de Veranoi

En estas condiciones , el .PUDIC en su Asamblea reciente ha acordado
dar su pleno y activo respaldo-a ías medidas de lucha en marcha,en par-'
ticular la Heroica Huelga de í^ambre , "convocando a sus bases y al conjun
to del Pueblo Cusqueño a preparar nuevas .Jornadas de Lucha en respuesta"
a la prepotencia y al Autoritarismo , por la Defensa de. los Derechos Hú
manos y el Progreso del Cusco. El próximo día Viernes 06 del presante a
las^4 pm. realizaremos una ..Movilización Popular con la participación - '
activa de todas las bases organizadas-con preconcentraciones en las Pía '
zas de San Francisco y Limacpampa... Así mismo hemos acordado realizar un
PARO DEPARTAMEHTAL , que será ratificado en la próxima Asamblea Popular.
el día Miércoles 11, para lo cual deberá consultarse en bases con la si"

guiente Plataforma ;

PLATAFORMA DEL PARO DEPARTAMEHTAL DEL FUDIC.
1. Libertad Inmediata de los Detenidos Torturados por Supuestos

Actos de Terrorismo. Cortes de Juicio. ■ " --■ ■■■ ■
2. Destitución Inmediata del Prefecto del Departamento, Julio Jara."
3. Sanción Inmediata y Drástica a los responsables•de las Torturas.
4. Reposición de los D-rabajadores Municipales Despedidos en el Concejo

Provincial del Cusco y otros municipios,
5. Condonaciín de lors Préstamos por Emergencia a los Empleados Públicos

del Cusco.

6, Moralización del IPSS-Cusco ; Nulidad del Concurso Fraudulento y del
,  contrato de Equipamiento.

4

\  : ■---— ■
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7. Contra la Privatización de Industrial Cachimayo S.A. y Empresa Mi
nera de Tintaya, Por el Canon Minero para Cusco.

8. Reapertura Inmediata del Hospital Antonio Lorena y cumplimiento de
su Reconstrucción Integral.

9. Contra la arbitrariedad ,autoritarismo y desconocimiento de los De-
jrechos de los Trabajadores de la Administración Pública ( Agricultu

;  - ra, Salud, IPSS , Contribuciones y otros ) : No a los despidos , des
taques y demás sanciones políticas.

10. Contra el alza del costo de vida dicatado por el Gobierno Aprista.
Estricto control de precios y aumento de sueldos y salarios.

11. Por más presupuesto para la Corde-Cusco y su aplicación mediante
Plan de Desarrollo Departamental, com prioridad al sector agrope
cuario, Fábrica de Cemento en Canchis, Aeropuerto Internacional
y otras obras de desarrollo, ,

12. Por un auténtico Plan de Inversiones y Desarrollo Agropecuario
Plan Departamental de Irrigaciones,Mejores precios a los productos
agropecuarios. Reconocimiento y-Titulación de Comunidades Campesi -
ñas. Promoción de cultivos andinos y limitación de las importacio
nes de alimentos , Declaración de Zona cocalera a la Convención Lares,

13. Por la continuación de las obras municipales en favor de los Asen
tamientos Humanos,y Pueblos Jóvenes. No al Retroceso Reaccionario
en el Concejo Provincial,

14. Cese 'a la porsecusión de dirigentes sindicales y populares por el
Gobierno Aprista, Derogatoria del DL 046, '

15. Derogatoria del DS 018-86. TR PROEM, .

la reactivación y fortalecimiento de nuestro PUDIC se encuadra-
la Tarea de todos los trabajadores y fuerzas democráticas y populares
del país en preparación de la realización exitosa de la Asamblea Nació
nal Popular, como frente social político de masas para hacer frente a
la arremetida autoritaria del Gobierno , el proceso de militarización
y la acumulación de fuerzas para la auténtica Revolución Social.

Por el FUDIC; .

Presidente ; Miguel Saavedra ( FDTC ) >.
Organización; Beltrán Curasi ( FARTAC )

; Nicanor Delgado ( FUC ) ^
PDCC : Esteban Puma A, CITE-CUSCO : Walter Angulo M.

^TE - Cusco : Heriberto Bustos PEDEJAUCCTO¡Paulino Dávila. /
SINDUC: Hervé Vidal Federación Médica Sur Oriente; Julio R. Ochoa
C^omité de Mujeres por la Paz, la Vida y Contra las Torturas. -'1'
Sindicato de Chpferes; Carlos Atauje i* ■

Federación Provin_cial de Campesinos de La Convención-Lares¡A.Huacac.
.  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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de sesiones del. CDF' REAL.IZADAS DÜF^íANTE 199í^ y plfmíoíí

DE AGENDA TRATADOS

CoD r- d i n a c i ó i -, e i t:- c: i.i t;). va

Aclaraciár pr&viét-^ ■■ v- ... .
Cada BeBÍó'"' s-e convocó ,cpn unas agenda. i a mayor.ía de
reuniones se trató seQ'án dicLfíi agendat y eó otras- sólo
a-lgunofii. puntos o bb reordeno la acjenda. El presente resumen

sólo da cuenta de los puntos tratados realffiente en cada
sesiíiTí luego de instalada con el guórum respectivo,,

V

SETIEHBRE ; Instalaciá'i del CDP

;  .Balance de la Conferencia Nacional

Funcionamiento del CDP

.25; F'rop'UBsta de Balance? de la Conferencia Nacional,
Propuesta de Plan de Trabajo. Bet. 95--Set. 96,
Acto de Aniversario y Presentaicicv-, {je A<::uerd<:;<s de la

Conferencia Nacional,

OCTUBRE ; ,

02: Aícto de Anive-rsarics y PreSentaciciri de Acuerdcus de la
Conferencia Nacional

Propuesta de Plan de Trabauo Set. 95 - Set. 96.
Tareas finales para el Actcj de Aniversario y
PresentaciO)-, {ji;.? Acii.ierdoí-:- de la Corrfei'eiíc.ia Nac.ional

.1.1.; PropuEísta para la Cc<fflisiÓ5-¡ de Ideología.
Resolucic^'i sobre Local y Presupuesto.,

21: Propuesta para Comisicrt de Programa >■ Estrategia,,
Propuesta sobre Retejido Social y Táctica.
Convocatc'ria a la AND
Resolución sobre Local y FTesupuesto.

NOVÍENBRE s

Ohi Plan de trabajo reformu 1 etdo, convocatoria a la AND,
propuesta de insti tuciona i idad legal. No hubo reunicvj
asisten Al.l,¡ Jesúíi:. y T<;:iche„ .DeLiici versí:? R'eforfriulacicif,
del Plan de Trabajo,ConvDcatoria a la AND, Propuesta
sobre Asi-ociacicTi Civil para . insti tucionali;íar
funcion¿^raient.D legal de? nuestro? MovimÍE?ntc.

11: Proyecto de Casa Socialista o Casa de la Cultura.
"  7- ConvDOsstoria a la PiíND „

Plan de Emergencia Econcimica, j —— _

V
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20; Proyecto do Casa Socialista o Casa de? Cultura,

Corigreso CGT del 29 Wov „ al 02 Dic, S'S,,

PIlGíccionefi- Municipales.
Informe EcDnó„^.j_ •••■ Hos?iembre 9b,,

DICIEMBRE í \ .

11; Proyecto de Casci Soc.ialis,ta o Ccísa de la Cultura,
La urgente necesidad de? convocar a la AND.

ENERO

1. Z-; -14 ; Con v o c a t o r i a vAND ^ s .i t u a c i ó n e <:: or i ó m i <:; o- fjo 1 i t i c: o u
táctica,; balance electoral y pei'spec:tivíhs en los
gobiernos locales, reconstruccicci social ista,, trabajo
arjro-rural.

:Í

;

í  '

IjiM-iii«¿ I . ■). .1 .
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SDIDERO 1990

1. EN 1990 BE RECIBE LA INFCB^MACION DE QUE SI viene realizando una serie de actos que se caracterizan

por que vienen realizando trabajo abierto, mediante los comités populares abiertos, este mecanismo
viene redituando en la captación de militancia que se trans-forma en milicia en ei ámbito rural y

urbano.

2. En 1988, SL realiza su congreso , ya tiene ocho años de experiencia en lo militar, esta ubicado
nacionalmente, en ase momento se esta en la etapa tinal del gobierno aprista , vendrá un nuevo
gobierno en 1990 y ello exige dar un nuevo salto político, no podemos olvidar que los procesos
electorales para SL tienen una importancia -fundamental, requiere salir de la de-fensiva estratégica
para pasar al equilibrio estratégico , esto es planteado en II CC de dicho congreso , este fue su
norte para avanzar , pero pasar al eguilbrio estratégico exige pasar mijchas pruebas y resolver un sin
nümero de problemas.

Es pasar de la guerra de guerrillas a la de movimientos , implica estructuras militares mas grandes,
pasar de compañías a batallones y de ahi a regimientos, exige gran cantidad de combatientes, gran
cantidad de armamento, en la guerra de movimiento estarán más en contacto con las fuerzas represivas
lo que exige armas modernas y poderosas, también será necesario controlar zonas , en lo político y en
lo militar, ser la hegemonía, ello exige tener milicias que por cierto deben ser aceptadas por la
población, para lo cual tienen que realizar trabajo abierto que permite reconocimiento, no puede haber
competencia política con otras fuerzas, hay que barrerlas si no se puede politicamente será en su
lógica, con el asesinato selectivo ,producir el vacio de poder para ser llenado,asi el control o
hegemonía sera hecho por ellos por ser la única fuerza y esta vez armada y decidida a controlarlo
todo.

Este esfuerzo de oontrolar zonas territoriales a de ser dentro de una estrategia nacional para poder

avanzar sistemáticamente en cercar las ciudades desde el campo y el ámbito urbano como centro de
propaganda para su captación y para interferir en planes económicos, políticos y militares del
gobierno con lo que el trabajo en la ciudad se va transformando en muy importante.- de ahí que hallan
tenido que sacar a la luz sus estructuras centrales para poder avanzar mas rápido en la ciudad y ei
costo de ello , caída de importantes estructuras ya no sólo de apoyo en los últimos meses- este
esfuerzo de cercar viene realizándose en vanos frentes, ademas vienen realizando ios paros armados

que es la conjunción de distintas formas de lucha dentro de la ciudad dentro de una lógica militar,
que si bien no tiene el éxito que su propaganda señala, sirven de experiencia para lo que será el
conjunto de acciones en el proceso insurrecional qe es la modalidad combativa en las ciudad para el
asalto al poder, ello combimnado con el reclutamiento forzoso en la ciudad, con la participación
obligada en operativos de propaganda armada van dando los elementos de juicio de que el asunto de la
ciudad en la estrategia de SL es cada vez más importante, con más ciadas, ge duda cabe, pero el camino
es claro, paro armado con todas las formas de acciones, y reclutamiento y participación obligada van
gestando un sustantivo incremento de combatientes forzados y no frozados, los primeros persistirán en
5 forsamiento o se acoplaran depende de que alternativas políticas deje la contrainsurgencia.

3. En el sur, el centro es el nudo del Vilcanota y su complemento la cordillera del vilcabamba, con el
dominio de estos dos puntos estratégicos controlarían la zona andina del sijr , de esta manera
estarían actuando sobre las ciudades mas importantes del sur del pais. Arequipa, Puno y Cuzco, la zona
más al sur, por estar en la hipótesis de guerra con Chile, no es de prioridad por que dichas fuerzas
tienen que quedarse estacionadas en sus respectivas zonas, lo que exige ampliar el número de efectivos
y recursos significativamente. Para realizar el cerco 3L deberá controlar zonas parciales con bases de
apoyo y sus comités populares clandestinos y abiertos de acuerdo a las condiciones concretas de su
desarrollo y de la aceptación que logren de la masa y sus dirigentes, sabiendo que si no lo alcanzan
utilizaran su concepción de vacio de poder con el uso del aniquilamiento, dichas zonas tendrán el

carácter de haber sido zonas dwtde antes hubo experiencia de lucha y por lo tanto tierien la tradición
,  esto es de suma importancia y por otro lado las fuerzas políticas, en el campo ei PUM, en los
gobiernos regionales, cuya sede se ubica en las ciudades el illlR es la fuerza principal, de ahí que
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el gobierno halla ampliado las provincias en Estado de emergencia, lo gue polariia la disputa,
obligando por parte de la estrategia contrinsurgente por la opción, esto va cerrando los margenes en
gue se desenvuelve la lucha política, produciendo colaboracionismo en determinadas tuerzas de la ILi y
abstencionismo en otras, la pugna por el control del manejo político en los territorios de esta Z'ona
ha pasado a ser un punto central en la estrategia contrainsurgente por ser zona donde SL todavía no
tiene un desarrollo militar inyortaite y sus reveses militares han sido importantes sobre todo en
Puno.

La zona esta constituida por:

aíFuno íHuancane-Azangaro-Üelgarí zona de tradición agropecuaria donde se levanto el poder gamonal a
princios de siglo y se realizaron importantes luchas campesinas en los años 2o.

b) Cusco ( Espinar-Chufflbivilcasi, también con las mismas características, asentamiento gamonal y
lucha campesina.

c) Areguipa ( Cailiorna y Castilla ! Idem.

di Apurimac ( ftitabamha)
e)Cusco (Canas -Canchis- Acomayo-Paruro- Anta) con ello se va construyendo sobre el núcleo

secundario estratégico el vilcabamba, gue antes ya estuvo tratado por la zona de ceja de selva de
Ayacucho ( La Mar i y en el Cusco en el valle de La Convención).

Finalmente se realiza la misma estrategia gue utiliza la tuerza represiva, gue en última instancia es
ley de la guerra, cercar mediante triangulación, de ahi gue ai poner una zona como prioritaria por un
tiempo es para poner el vertice en una zona y luego colocarse en el otro punto del triangulo, apesar
de gue este bastante lejos, como -fue desarrollarse en La Mar hace mas de seis años y buscar
desarrollar el trabajo en Puno, ese otro punto mirándolo estratégicamente, era ir triangulando la
zona.

4. En este regional, en la zona de Puno, y Cusco, no logra avanzar y se han producido vanas caidas
gue no permitieron desarrollar sus planes, posteriormente han insistido en la zona de Puno y vienen
persistiendo a pesar de los graves problemas gue han tenido, resultante de su apresuramiento y de su
inexperiencia y sobretodo por haber privilegiado el lado militar de su actuación de ahi los
asesinatos contra dirigentes de la izguierda entre, pero todo ello teneindo en consideración gue el
campesinado tiene una importante experiencia de lucha y el PUM ha desarrollado un adecuado trabajo
político, de ahi los asesinatos gue viene realizando, su avance esta en haber reconstruido su columna
vanas veces, haber realizado reuniones abiertas con representantes de muchas comunidades,y gue el
ejército haya declarado en emergencia cuatro propincias, lo gue polariza la lucha política, rompiendo
al PUM gue es la principal tuerza política, lograr el distanciamiento de la iglesia de las -fuerzas de
la izguierda o de parte de la iglesia es también otro punto a favor de SL.

En el caso de Cusco, gue ha logrado gue se declare en Estado de Emergencia las provincias altas es sin
duda una importante cuestión, por gue de esta manera pone en jague al PUM gue es la fuerza política
más importante en el campesinado de la zona lo gue producirá serios problemas si no se ve con cierta
tranguilidad el asunto.

S.Otro eje de SL es producir la ruptura de la costa sur en dos; actuando sobre , Nazca e lea, para lo
cual han fortalecido su desarrollo en la zona Lucanas y Parinacocha en el sur de Ayacucho y en la zona
de Castrovirreyna en el lado oeste de Huancavelica , de esta manera pueden realizar incursiones sobre
la zona costeña de importancia económica y de repercusión en este tipo de ciudades pegueñas , ello
exige un tipo de estrategia gue implica asentamiento dentro del campesinado de la zona y de los
pueblos jóvenes de estas poblaciones con el trabajo oe golondrinas del campesinado serrano, pero a la
vez son acciones a gran distancia de sus zonas fuertes, o bases de apoyo, son acciones a gran
distancia para lo cual reguierese de gran capacidad física, es la concepción de puntos de acción y de
alta movilidad , asi como de corredores por donde puedan desarrollar su logística y traslado de
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combatientes, es el tipo de asentamiento de cabecera de sierra con conexión con la costa lo que
implica un tipo de base de apyo bastante suigeneris.

6. Otro -frente de importancia es el gue busca cerrar el triangulo valle del Hantaro, tenienao como
retaguardia la zwia de selva de Junin y Pa-sco y a su ve -fortaleciendo zonas sobre el vertiente
occidental que presione sobf^ la zona serrana de Lima. Esta zona de la sierra concentra lo más
importante de ia producción de energia eléctrica del pais, casi lo más importante ̂  producción minera
(salvo la SPCC en el suri, y sin duda el almacén alimenticio mas importante de Lima a bajo costo. En
esta zona tienen conflicto con el MRTA en vanos puntos, siendo los principales los da ia ceja de
selva de Pasco y la serranía y ceja de selva cercana a Jauja y Concepción.

7.Otro frente de importancia es el del alto Huallaga, es la zona más fuerte de SL, donde se juega su
estrategia antimperialista, por el asunto de la producción de coca, y como ello es un asunto que ha
comenzado a tener prioridad para el gobierno norteamericano, el nivel de apoyo de la administración
Bush, llevará al enfrentamiento de las fuerzas da SL con ia fuerza norteamericana que apoya a las
fuerzas armadas y policiales en su lucha contra SL y el Narcotráfico, esa fue la experiencia que
desarrollo el general Arciniegas, por otro lado el convenio de la DEA y gobierno peruano tiene que ver
con el uso de los recursos y por lo tanto en el involucramiento en ia guerra con SL.
En esta zona SL tiene un manejo importante de su economía por el sistema de presión sobre los narcos
en la modalidad de apoyar al productor y demandar un precio justo por la hoja, el narco por requerir
la hoja para su transformación y luego nuevamente SL que presiona sobre el uso de aeropuertos, de esta
manera logra incorporar a campesinos que vienen de la sierra y formarlos en grupos por origen
territorial a fin de desarrollar sus planteamientos cuando regresen a sus zonas de origen y por otra a
los que logran incorporar desarrollando el nivel de estructura superior de batallón, hay ejemplos de
incursiones armadas realizadas por sL en la que han movido mas de 150 combatientes, asi mismo han
comenzado a actuar sobre bases militares como la de Santa lucia para afectar helicópteros, seguramente
que la zona del Alto huallaga es la que surte de cuadros militares a otras sonas del pais, y por lo
tanto permitirá mantener un flujo continuo de mandos a los distintos pelotones y compañías que vienen
sembrando en sus zonas que son consideradas prioritarias, recientemente parece qe habría actuado un
regimiento de SL en acción contra fccayacu donde la intormación peridisíica señala que fueron 35t) los
combatientes de 3L menciona que tuvieron 150 bajas, esto puede ser un exceso periodístico, pero sin
duda el planteo de lucha contra ios yanquis va tomando forma concreta en la zona que es el eje del
convenio antidr'ogas firmado por el gobierno peruano. En este fr^ente tiene pugnas con el !^TA,
existiendo una linea divisoria que sera fundamental en el asunto de la lucha contra la droga que
desarrolle la DEA y los asesores militares norteamericanos asi como el Ejercito Peruano.

8. Zona de serranía cercana ai Karañon, son los casos de Ancash, La libertad, Cajarmarca, en todas
ellas se viene realizando desarrollos para poder constituir zonas guerrilleras que permitan ser bases
de apoyo para poder incursionar sobre la costa, en el caso de ¡a zona de La Libertad, el trabajo es
antiguo y fue reforzada hace años con la presencia de Morote, pero no prospero, se pasmo con la caída
del grupo de Morote. La zona de Huaraz también es antigua , recordar que ahi cayo detenido cerca de
Huaraz Díaz Martínez, Es en el ultim-o par de años en que se comienza a desarrollar una nueva
construcción de grupos de SL para poder realizar acciones, en más de una oportunidad se ha mencionado
la prescencia de JM, a nuestro entender estos avances y retrocesos y nuevos avances es resultante de
la incorporación de cuadros de organizaciones que han pasado a trabajar con SL y que por tener trabajo
político en la zona se refuerza con los mandos de mas nivel de SL a fin de garantizar de que siguen la
linea política de su organización, sobre el pianto de las captaciones de SL en la diaspora MLM , punto
a ver más adelante.

9. Otro frente es el de Lima metropolitana. Centro del poder burgués en todos ios aspectos, la
preocupación de SL esta en el eje obrero que recorre la carretera CEntral y las avenidas Argetina y
Colonial, por otro lado los pueblos jóvenes que están en ubicación estratégica y finalmente ios nuevos
pueblos jóvenes ( Bocanegra,ffciaycan, Chillón, Los Olivos, etcísin duda es en la juvetud donde ponen su
Ínteres especial, en ia universidad y en los colegios, la capital es centro de reclutamineto, centro
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de acciones para mantener a las -fuerzas represivas sobre más lugares y finalmente no permitir gue la
izquierda en sus variantes realice procesos insureccionaies que naga que se les vaya de las manos el
proceso de conducción de la revolución, El comité metropolitano na sido forzado a desarrollar métodos
mas abiertos de actuación para poder reclutar mas y para ejemplificar su nueva etapa a nuetro enteder
,  pero ello ya le viene costando varias caidas de gente de renombre dentro de sus filas, pero también
ftiestra que tipo de gente esta captando, no debemos dejar pasar el asunto de Torero como algo
realmente significativo , tendrá
repercusión , mas pronto de !o que se piensa, de ani la importancia de tener muy claro que proceso na
tenido ello.

10. Finalmente el frente principal en opinión de üL, Ayacucho-Hancavelicá-Andahuayias, lugar donde se
realizó el trabajo político antes del W cuando era el pequefio grupo del F'CP 3L y donde se desarrollo
principalmente hasta 1962, en que entran las FF.AA., donde tienen las más iimportantes acciones, se
inicia en la zona serrana y luego se extiende a la zona de ceja de salva de Huanta y La Mar, para
posteriormente ir hacia el sur para conectarse con el sur del país y actuar soore la costa.

11. La lógica estratégica esta planteada, ir del campo a la ciudad, lo principal es el campo, en el
campesinado pobre, es decir en los lugares más aislado y menos atendidos por el Estado, donde las
expresiones semifuedales son existentes, donde el campesinado ha sufrido los modelos de desarrollo,
donde la Reforma agraria mostro sus limitaciones. La ciudad el complemento, el eje del poder y por lo
tanto donde será la insurrección la que se dará cuando tas condiciones este maduras, se asientan
también en lo mas atrazado y pauperizado en los pueblos jóvenes que tienen más deficiencias donde hay-
más provincianos recientes , es decir donde la relación con el campesino es más actual , son los
campesinos urbanizados por la guerra , por la incapacidad del estado de poder desarrollar la
praducción para poder atender sus necesidades. Esta estrategia ha pasado por distintas momentos , los
de SL señalan tres despuós de la de inicio que tuvo su momento de definición, de preparación y la de
inicio, todo ello duro hasta fines del 80, la primera etapa ; la de desplegar la guerra de guerrilla
del 81 al 82, la de conquistar bases de apoyo del 83 ai 86 y la de Desarrollar bases de apoyo del 87
hasta el 89, la cuarta etapa es llevar el desarrollar a todo el país para la toma del poder, lo que a
nuestro entender es la antezaia de su pregonado nuevo hito el del equilibrio estratégico, o sea la
cait^aña de preparación para la nueva etapa. Es el desarrollo de las concepciones de mao tse tung en lo
militar y no nos cabe duda con las caracteristicas de lo nacional, sin descartar las experiencias de
Vietnam y de El Salvador, en tanto que el imperialismo norteamericano es el principal enemigo.

12. Duales son los tipos de acciones y formas de lucha, ello es importante por que en su manejo se
califican los grupos militares, los de SL señalan cinco formas de lucha;

a) Suerra de Guerrillas, en sus formas asalto y emboscada.

b) Sabotaje.

c) Aniquilamiento selectivo.
d) Propaganda y agitación armada.
eí Insurección. Hoy en su expresión paro armado

los tipos de acciones son bastantes más, ello por que se aplican cartillas para cada nivel de
desarrollo alcanzado.

DAgitación y propaganda armada
2) Movilizaciones armadas.

3. Sabotaje

4) Acciones contra gamonales
5! Toma de pueblos

ó) Acciones contra el imperialismo y contra los revisionistas.
7) Acciones directas contra el Estado y sus aparatos
8) Acciones directas contra las fuerzas represivas

9) Acciones da ajusticiamiento

10) Acciones de información

11) Acciones de traslado de material de guerra
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de preparación de (sateriai de guerra
13) Acciones para el autosostenimiento.

En todas estas -forfiias de lucha y de acciones, lo ¡üeduiar es la repercusión política, su importancia
exigirá contundencia militar pero lo gue de-fine donde, cuando , etc. es lo político, en tanto gue su
prioridad es aun el de crecer , reclutar y desmovilizar sus enemigos

13. Al comenzar el ano 89 se plantean en el campo desarrollar las emboscadas y potenciar los
hostigamientos, desarrollando compañías y Batallones. Tres años antes estaban en el nivel de pelotones
y  cosíanlas. No olvidenEis gue reción en el atague a la ciudad de ayacucho para sacar a los
priosioneros usaron por primera vez la compañia, si volver a usarla hasta después de mucho tiempo. Al
comienzo -fueron grupos sin armas, luego con armas, después vino destacamentos , luego pelotón, i hasta
gue no tuvieron bases de apoyo no se plantearon el nivel de compañia, con relación al armamento paso
algo similar. Hoy se plantean tener el armamento más so-fisticado, por lo menos ya tienen morteros,
bazokas, ametralladoras pesadas, por gue el tipo de unidad militar lo exige, antes -fue, la escopeta,
el revolver y sobre todo la dinamita, hoy -fabrican algunas armas.

14. Con relación al volumen de fuerzas construidas. Podemos señalar gue tiene tres tipos de fuerzas da
acuerdo con la concepción maoista y de ello mismos, gue dicho sea de paso también la planteo el FC
Vietnamita; fuerza principal, la gue es la base del Ejercito guerrillero , es la mejor armada, es
donde están los mas experimentados, es la fuerza móvil gue se desplaza nacionalmente, es apoyada por
la fuerza local, gue sin duda es la gue ha tener responsabilidad en uuna base de apoyo, y la fuerza de
base , donde esta la milicia, es la gue esta en relación a la vida misma s>on guerrilleros en momentos
y  en otros están en la producción, esta milicia y fuerza de base es ganada por dos formas por
convencimiento y por ocupación, las son usadas indistintamente de ahí -saldrá lo gue permite engrosar
la fuerza local, la categoría de fuerza estara en función del tamaño de la estructura militar
alcanzada, llega a batallón donde ello es posible, al nivel de compañia donde es posible, pero el
mínimo ha de ser pelotón, el armamento igualmente de acuerdo a ios objetivos gue han de tener, sin
embar'go el asunto del adiestramiento es un asunto de mucha importancia de ahí gue este planteado todo
el tiempo, obviamente no se puede improvisar una fuerza militar sin la preparaión correspondiente y
ahi es donde la zona del Alto Huallaga juega un rol de suma importancia.

15.Con relación a la calidad y capacidad operativa. Consideramos gue son muchas las experiencias
donde SL ha dado muestras de rigurosioad a la hora gue plantea realizar sus acciones de acuerda a la
dimensión gue ella deba tener, sin duda gue también ha de tener y muchas donde hay importantes
fracasos y segiin SL esto se debió a gue no se tuvo en cuenta todas las etapas gue hay gue desarrollar
para realizar acciones, y gue fueron sus propios errores ios gue llevaron al fracaso, lo gue no guiere
decir gue no se planteen con audacia las cosas y en momentos en gue nan habido muchos muertos se ha
producido importantes discusiones al interior de la dirección central, una importante fue la
correspondiente a la cuota, y ello fue planteado como expresión de posiciones socialdemocratas, de
desarrollo de las posiciones derechistas ai interior de SL, esta discusión se da en el 83, donde la
cantidad de (wiertos era muy grande por la forma como habia entrado el ejercito en la zona principal.

ló. Formas de organización e instrumentos. Se tiene tres niveles ; el partido, el ejercito y el
frente. El más importante es el partido, el principal el ejercito, pero sin frente el partido no
dirige nada y el ejercito no se amplia, de los tres, Sonzalo es el presidente y ello lo concreta en la
tercera conferencia alia por el año 83.
El Partido esta conducido por el COMITE CENTRAL, este tiene un comité politico y este un ejecutivo,
estas tres instancias están asistidos por estructuras de apoyo gue tienen gue ver con como desarrollar
las cosas en todo el partido, son las estructuras de propaganda, enlaces, logisitca , y otr-as más,
estas son las gue han sido golpeadas recientemente, desde mayo a la fecha, es en este nivel central
donde el aparato contrainsurgente a puesto sus mayores esfuersos y ha consegido algunos éxitos,
utilizando camaras fotográficas ocultas , grabaciones , seguimiento minucioso entre otras técnicas. El
Comité Central dirige los comités regionales y el comité metropolitano de Lima, estos comités
regionales a su vez tienen comités zonales. Solo entran al partido los gue han pasado una serie de

CDI - LUM



actividades y acciones, el proceso para llegar a ser (itienibro del partido es inuy prolongado y largo,
todo ello con el objeto de reducir al oiáiúfflo posible la in-fliltracion, gue es el punto (nas importante
para las tuercas represivas, el partido es el elemento central gue dirige el ejercito y el -frente, es
por ello su importancia.
La otra instancia es el ejercito,su estructura en estado mayor y estrutras regionales y estas en
batallones (ahora/ , compaíias y pelotones cada una con un territorio en el cual desenvolverse
ciertamente dentro de las distintas -fuerzas gue oesarrollan ia t.p., t,!-, -f.b., cada nivel de
estructura tiene sus mandos y grados , sus reuniones de síntesis y orientacidn -son las con-ferencias,
en las gue participan los mandos del CC.
Finalmente esta la estructura del Frente único, gue en resumen es la construcción del nuevo poder , la
nueva democracia, gue esta estructurada en la cadena de bases de apoyo, gue son la-^ zonas de
retaguardia, en la gue plantea no ser soio mando político y militar sino también administrativo, en el
cmpo se Forma el RF'ND y en la ciudad también se constituye la instancia gue condensa el Frente único,
y  sus comités de resistencia, gue son los eguivaientes de los comités populares, gue inicialmente
Fueron clandestinos y gue ahora en algunos lugares, donde ello es posible son abietos, para poder
legitimar su hegemonía, y por consiguiente ei proceso de elección de ios comisarios gue conducen el
comité para Fortalecer su reclutamiento y enraizamiento.

1?. Sij posición en lo relativo a su linea internacional, esta suficientemente jaloneada, se
maniFestaron claramente por la linea de MTT, cuando la disputa de los PC chino y soviético, en el
campo del PCCH, se orientaron por Hao y ios cuatro de Shangai, es decir con la viuda de Mao, antes Fue
con ia revolución cultural. Cuando se inicia el proceso de adaptación de la RPCH al orden
internacional rompen con ia dirigencia del PCCH, también lo han hecho con Cuba, uorea del Hurte, y
recientementwe con relación a la uniFicación de las dos alemanias han dado su opinion realizando
aaciones contra su embajada. Dentro de esta perspectiva ellos se ubicaron con retrazo con lo gue Fue
el fflovifflineto internacional gue revindicaba el pensamiento Mao Tse Tung, pero no llegaron a plasmarse
con nitidez con este raovimineto por ei hecho de gue plantearon de gue Gonzalo se desarrollaba como una
nueva etapa del HLM, lo gue no permitió su inserción total en el MRI. Esta situación los pone en
■inoria y discrepancia con dicho movimiento internacional, cuyas bases mas importantes están en EE.UU.
y en Europa, a pesar de ello han Firmado acuerdos bilaterales con uno de los PC españoles y tienen
acuerdos ccfi otros partidos a nivel internacional, han usado el ámbito de las relaciones
internacionales bajo ei esguema de gue Gonzalo es una nueva etapadel Harxismo mundial, pero ello no
les preocupa mucho, por gue su esperiencia les permite señalar gue después se irán reagrupando bajo su
liderasgo, es por ello gue uno de sus documentos plantea nada menos gue están sirviendo a la
revolución mundial, obviamente gue están contra el PCLiS y el conjunto de reFormas gue han desarrollado
y ello no es más gue la restauración del capitalismo para su situación actual, ese debe ser el sentido
de su planteo de ia revolución es en estremo prolongada y no hay por gue apresurarse.

18. SL para su desarrollo ha planteado gue ha reconstituido el PCP Fijndado por JCM el 7 de Octubre de
1926, este es un asunto de suma importancia , por gue es ia base de su desarrollo posterior y también
de su limitación. Es conocido gue en su planteamiento de construcción partidaria señala como eje ia
lucha entre dos lineas y es de esta manera gue se ha venido desarrollando e! partido desde su
Fundación . Nuestra hipótesis es gue con el desarrollo de sus acciones lo gue capta son combatientes
pera para gue no se produsca desviación militarista reguiere de cuadros politicos y ellos se Forman
con el tiempo lo gue no es Fácil por el nivel en gue crece , de ahí gue se planteen ganar a ios
sectores consecuentes con el dentro de lo gue Fue ia diaspora de ios grupos Naoistas iniciada en
la oecada del sesenta.
Despés de guedarse solos, de haberse depurado hasta lo excelso, inicia el proceso de captación de ios
grupos gue se plantearon el rnaaismo como camino revolucionario, a nuestro enteüer la primera gran
captación es la de VR PC, en su núcleo Messich y Quintanilia, luego vendrán los grupos del NIR gue
desarrollaron linea Maoista el grupo de chosica, y de ia sierra de la Libertad, Fueron dos comités
locales concretos í Esparraga y V. Navarro/, luego vendrá la diaspora gue saiio de ios bolcheviques ,
grijpo de 31 desprendido en 1975, con estos cuatro grupos se desarrolla lo más importante Fuera de la
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de ayacucho , son los casos de acciones en la sierra de trujiilo, la zoria de cerro de Pasco, la
zona de sierra de cusco y puno, y las acciones en Liaa. Después de ello vendrá la incorporación de
grupos provenientes de Patria Roja gue se salen en el grupo conocido como Puka-LLacta, gue sin duda le
da importante volumen de cuadros, en particular en la sierra y en el sector magisterial gue es muy
preciado por SL para el trabajo campesino, otro aporte importante a nuestro entender es el producido
por el grupo proveniente de Patria Roja- Bolchevigues, es clara la mani+estación en el Cusco y en
Ancash. Son estas -formas de reclutamineto las gue permiten el desarrollo del ámbito a nivel nacional,
por gue duda cabe una cosa es ganar militantes uno a uno y otra es ganar -franjas de militantes sobre
todo en territorios gue les son proritarios.

Pero ello les plantea un limite, no es posible las alianzas con otros partidos, tampoco la
complementaridad de zonas, ya gue no habría garantía de la revolución y eso es lo fundamental, no es
posible compartir distintos esguemas hay uno solo y este es el del Presidente Bonzaio, de ahi la
importancia del asunto Torero, es un caaiiia en él o en SL, tener claro este punto es medular, por gue
como ademas nemos visto otros cambios, son los pegúenos asuntos los gue dan las señales de los grandes
cambios, sobre todo en este tipo de conducciones.
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