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COLECTIVO AMAÜTA

COMISION DE AUTOFORMACION Y DEBATE

PLAN DE ACCION

i- PROPOSITO:

La Comisión de Autoformacidn y Debate íCAD) se prepone ser un espacio de
rsfie>iión- coniunicación y de interaprandicajE. abierto y permaíisrits. conde
se estimule el debate teóricD, la reflexión sobre la realidad, la formaciá'n
integrsil, la formulación de propuEsLas sobre los problemas que vive
nuestro país y donde se ánime la discusión sobre la identidad politicat del
Colectivo Amauta. Un espiacio donde se estimule Ieí imaginación y la libre
expresión. Para organisar sus Sictividades, hasta Abril de Í99S, Iss CAO ha
elaborado su Plan de Acción.

2. OBJETIVOS:

En los próy.i.TiOS seis meses la CAD se fija lograr:

Si. IdantificsiT los intereses y temas de discusión, que los miembros del
Colectivo pcseen, parsi desarrollar las actividades ce la CAD en base a la
participación.

c. Elaborar prepuesta de contenidos temáticos que oriente y organice las
actividsitíes de autoformación y debsits que la CAD proponga.

c. Constituir espacios permanentes- de autoformación y debate a irsivés de
los cuales; desenvolver las actividades de la CAD.

3. METAS:

a. ApLicar 01 er.cuesta para identificar intereses y temas de discusión.

b. Grgar.icar 01 taller de identificació?ri de intereses y tamsis da discusióri.

c. Elábcrar 01 informe sobre los resultados de la información recogida y
prccasada.

d. Grganizar como miiimo 02 de talleres sobre metodología,

fe. Elaborar 01 programa de contenidos temáticos.

ñ Crganicar 01 archivo y sistemati-iación de los documentos del colectivo.

g. OrganizEir 03 -ericuentros arte joven imóisiL-a, literatura, fotografía,
pintura, danca).

h. Realicar 02 conversatorios y 03 debates.

1. -ormular 01 proyecto prelimar tís Universidad Libre.

:. Grganicar come mínimo 02 talleres sobre Universidad Libre.
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COLECTIVO AMAUTA

I.. NUESTRO PROPÓSITO

El presente documento expresa nuestro propósito de constituir un
colectivo que sea espacio de recreación permanente de las distintas formas de
conocemos, conocer y cambiar la realidad. Donde se consolide una cultura
crítica sobre la base de la tolerancia y el respeto mutuo entre sus miembros.

Nuestra propuesta es la de construir una sociedad que permita el libre
desarrollo de las individualidades libremente asociadas. Nos reconocemos
herederos de una larga tradición de lucha contra el capitalismo y toda forma de
discriminación, dominación y explotación que se incube en su interior o coexista
con él. En ese sentido, asumimos el compromiso Socialista.

Pretendemos generar las condiciones para el desarrollo de movimientos
sociales que luchen por la transformación de las sociedades en el Perú, nuestra
América Latina y el mundo.

Buscamos por ello establecer un espacio de reflexión y comunicación
abierta y permanente sobre la problemática de las relaciones de poder, en donde
se estimule la imaginación y la libre expresión. Donde el hacer política sea
expresión vital del papel creador y realizador de los individuos.

II.- LINEAS DE ACCIÓN

- Problematizar sobre;

. Crítica al Capitalismo: sociedad, cultura, política, economía.

. Crítica de la realidad peruana.

. Evaluación de la experiencia socialista nacional e internacional
, Cambios científico - tecnológicos y sus consecuencias en el desarrollo y

el ambiente.

- Generar corrientes de opinión sobre los problemas del país y del mundo.
- Recuperar el respecto por la vida y el sentido de solidaridad entre los
discriminados, dominados y explotados.
- Articular la pluralidad de manifestaciones e identidades étnico - culturales y de
género presentes en el país.
- Articular a los diferentes movimientos generacionales comprometidos con una
cultura crítica y dar impulso al diálogo intergeneracional, en base a la tolerancia
y el respeto mutuo de sus identidades.
- Crear formas de acceso y socialización de la información.
- Generar formas de autofinanciamiento.

III.- CUESTIONES GENERALES SOBRE EL ASPECTO ORGANIZATIVO

Fundamento de las formas en que se organiza nuestro colectivo, es que las
estructuras estén al servicio de los hombres y no estos al servicio de aquellas.
En tal sentido, lo orgánico responde a las necesidades, naturaleza, lineas de
acción y tareas que el colectivo descubra o elabore en su proceso de desarrollo.
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Si nuestra agrupación va a contribuir al pleno desarrollo de las potencialidades
libertarias y comunitarias de sus miembros y de la sociedad en la que actuamos,
tenemos que ser suficientemente creativos y audaces para ensayar formas que
incorporen la alteridad (respeto al otro) al análisis, la reflexión y la acción,
materializando el agrupamiento en torno a afinidades, diferencias y diversidad.
Pretendemos crear mecanismos que viabiíicen los objetivos del Colectivo, desde
la actividad cotidiana de cada uno de sus miembros.

IV.- CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN;

- Flexibilidad.- que permita a cada uno de los integrantes desenvolver
libremente su creatividad y capacidad de aporte al grupo, incorporando el error
como parte del proceso de desarrollo.
- Rotatividad.- que sea expresión de plena participación y alternancia en las
responsabilidades.
- Tolerancia.- en la cual el respeto al otro, permita el encuentro de lo diverso,
sin pérdida de identidad e individualidad.
. Responsabilidad.- que materialice el trabajo de los integrantes con el
colectivo.

- Horizontalidad.- que evite la concentración de decisiones fuera del trabajo
colectivo y el trato desigual entre hombres 5' mujeres o de otra índole.
- Integraiidad.- mediante el cual los integrantes experimenten todos los ámbitos
de la actividad político - cultural que el Colectivo les provea.
- Autonomía.- que permita la conformación de espacios alternativos, que
garanticen que el crecimiento no afecten los. criterios anteriores.

V.- NIVELES DE PARTICIPACIÓN

1.- Asamblea General.- Máxima instancia de decisión colectiva conformada por
el pleno de los integrantes del Colectivo. Entre sus funciones principales
tenemos:

. Aprobar el Plan General del Colectivo.

. Dar las orientaciones generales del Colectivo.

. Evaluar el desarrollo y tareas de los Grupos de Trabajo.
, Realizar las tareas no asumidas por ios Grupos de Trabajo.

2.- Grupos de Trabajo.- Son instancias de participación abiertas a cualquier
miembro del Colectivo. Sin embargo por razones de eficacia y continuidad cada
grupo estará constituido por determinado número de compañeros quienes serán
responsables ante el pleno por el desarrollo del Grupo de Trabajo.
Todo integrante del Colectivo deberá participar en algún Grupo de Trabajo.
Tanto los miembros permanentes, como no permanentes tienen voz y voto.
Es responsabilidad de cada Grupo de Trabajo determinar el plazo durante el cual
sus miembros deben pasar a conformar otros Grupos de Trabajo, de tal forma
que se garantice la rotatividad e integraiidad de los miembros del Colectivo. Se
recomienda que dicho plazo no exceda de los seis meses.
Los Grupos de Trabajo deberán elaborar sus respectivos planes de trabajo, los
mismos que serán sometidos a la aprobación de la Asamblea Genera!.

Los Grupos de Trabajo son:
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a.- De Revista y Página Web; será expresión del proceso de reflexión y
debate interno del Clectivo, así como un espacio de encuentro con otras
corrientes criticas.

b.- De Autoformación y Debate: se constituirá como un espacio de
debate sistemático, en la perspectiva de desarrollar un proceso pedagógico de
naturaleza critica, creativa y horizontal.

c.- De Universidad: destinado a la reflexión y práctica referida a la
problemática sobre la Universidad.

d.- De Relación con otros Colectivos: se ocupa de promover y organizar
el desarrollo de espacios y actividades de diálogo e intercambio con otros
colectivos y actores críticos y/o populares.

e.- De Recursos e Infraestructura: encargado de proponer y organizar
los mecanismos y actividades que garanticen los medios económicos y de
infraestructura del Colectivo. Estará conformada por un intregrante de cada
Grupo de Trabajo

Lima, Setiembre de 1997

s;y.;ií
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humanidad. Segundo, este proceso de globaüzación significa, fundamentalmente, la

generalización de las relaciones económicas capitalistas y la adecuación de las

economías nacionales (como la nuestra) a un nuevo reparto de mercados y de áreas

de influencia económica, sobre la base de la especialización y la productividad

alcanzada. Tercero, en el plano político, a la formación de nuevas formas estaduales

de poder, que rebalsen los marcos de los estados-nacionales hoy existentes.

Reproduciendo la lógica de dominio imperialista que caracterizó al siglo XX.

El nuevo siglo empieza a caracterizarse, a pesar de estar aún en

estado de gestación: por la globalización de las relaciones económicas capitalistas,
*

en particular, en sociedades como la nuestra, con la aplicación de la forma más

rudimentaria y bárbara de la economía de mercado del siglo XIX; en la búsqueda de

la mantención y consolidación de la hegemonía militar mundial por parte de los

Estados Unidos, que busca convertirse en el gendarme del llamado "nuevo orden

internacional"; en la marcha y los conflictos entre las países europeos, asiáticos y

americanos por construir un orden político multipolar, sustentado en su desarrollo

económico, científico y tecnológico alcanzado; en la exclusión y marginación de los

llamados "países del tercer mundo o naciones subdesarrolladas", en donde el atraso

económico y la exacción de sus riquezas materiales, bajo la forma del

neocolonialismo, se han convertido en el manantial físico que permite la reproducción

del orden económico, político y social imperante; y finalmente, por el repliegue

ideológico, político y social del proyecto socialista, cuyas fuentes doctrinales no han

sido lo suficientemente sólidas e integrales, además de haber sido mal asimiladas y

deformadas, como para poder explicar y dar respuesta a los nuevos cambios

históricos en que se desenvuelve la humanidad.

Este nuevo contexto económico y político, se complejiza aún

más: por la aparición de nuevas formas de orden social e institucional dentro de la

sociedad; por la aparición de nuevos mecanismos en el ejercicio del poder, cada vez

más basados en los factores ideológicos, económicos y tecnológicos, que en la

fuerza; por la tendencia a la formación de bloques económicos de carácter regional,

que tienden a transformarse luego en instancias estaduales de poder; por la creciente

.Ul. jyuiilJR i
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expansión del conocimiento a través de los adelantos científicos y tecnológicos, que

tenderá en el futuro a modificar las formas de intermediación política hasta hoy-

existente; por el recrudecimiento - como consecuencia de la irresuelta crisis

capitalista - del racismo, la xenofobia, los tribalismos, etc. Situación política general

que se enmaraña aún mas, por la cada vez mas visible incapacidad y limitación

histórica del capitalismo y su versión ideológica, el neoliberalismo, para dar

respuesta al problema más fundamental de la humanidad: su propia existencia. A

pesar, de que éste sistema doctrinal es prácticamente hegemónico en el escenario

político mundial.

»  La crisis y posterior desarticulación de los "modelos socialistas"

han sido el hecho político emblemático que dio por concluido el siglo XX. Sin

embargo, el desarrollo de las diferentes formaciones económico-sociales a lo largo de

la historia demuestra ¡o zigzageaníe, iaberintico y complejo de los cambios sociales.

Él capitalismo para emerger y consolidarse tuvo que enfrentar muchas crisis y

reveses políticos y sociales. El socialismo no ha escapado ha esta constante de la

historia. Sus preceptos doctrinales y sus ideas políticas son parte ya de la cultura

política de la humanidad, más aún, siguen siendo las herramientas teóricas más

objetivas, profundas e integrales para vaiorar y orientar el curso de la sociedad. Pero

el socialismo del siglo XXI no será la repetición ni la copia mecánica del siglo

precedente. Por el contrario, la experiencia acumulada (diversa, contradictoria,

múltiple) deberá ser asimilada críticamente en función a los nuevos cambios

económicos y sociales en que se desenvuelve la humanidad. Y deberá ser

enriquecida con los aportes teóricos y prácticos de otras interpretaciones políticas

(ecologismo, comunitarismo, anarquismo, etc.) creadas por la sociedad en su

conjunto.

No se trata, entonces, de negar la identidad básica del

socialismo y del marxismo - principal vertiente política hecha práctica - (sus leyes,

teorías y formas) y los aportes teóricos erigidos en torno a él, sino de saber

redescubrir su validez metodológica y conceptual para comprender la sociedad y

transformarla. El marxismo, sigue siendo el arma más eficaz en la lucha contra la
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opresión y la marginación social, y para comprender y analizar la naturaleza y la
esencia^ del sistema capitalista. Pero es, sobre todo, la herramienta teórica

fundamental (no la única) que nos puede permitir edificar y construir una nueva

sociedad y un hombre nuevo. Esto significa afirmarse en la crítica a las distorsiones y

tergiversaciones que ha sufrido, y a la insuficiencia teórica y práctica de su

aprendizaje; pero también significa, aceptar sus limitaciones y carencias, sus vacíos

teóricos y conceptuales. Para enriquecerlo con todo lo creado por la humanidad. El

marxismo, en suma, sigue siendo la piedra angular del conocimiento científico de la

sociedad capitalista.

Sin embargo, la construcción del socialismo del siglo XXI,

supondrá la revalorización de otras vertientes doctrinales y políticas que cuestionan

el orden capitalista. Cuyo aporte teórico y conceptual enriquecerá y ensanchará la

propuesta socialista. Los diversos movimientos sociales: de género,

antiinstitucionales, ecologistas, étnicos, etc., como también las opciones teóricas de

los comunitaristas. anarquistas, teólogos y otros, significarán un robustecimiento y

una calificación del ideario socialista, dándole un marco integral y dinámico cuyo

contenido esencial es hoy difícil de predecir. El socialismo, entonces, habrá que

construirlo y fortalecerlo con los aportes teóricos de todas estas perspectivas y

corrientes políticas.

Los cambios que hoy se producen en la estructura, organización

y ejercicio del poder mundial, son en función de la consolidación y desarrollo del

sistema capitalista. Y estos cambios tienden hoy a excluir y marginar cada vez más a

sociedades y colectividades enteras. Los nuevos "Muros" de signo capitalista

empiezan a edificarse en torno a los centros hegemónicos del poder económico

mundial. Condenando al resto de la humanidad a una vida precaria, opresiva y

disgregante. Generándose entre los pueblos oprimidos luchas intestinas, violentas y

fratricidas por la propia supervivencia, las mismas que son alentadas por los

¡i-it©reses del poder económico local e internacional que asi logran consolidar su

dominio mundial. Nunca como hoy, la explotación y la opresión del hombre por el

hombre fue tan visible, brutal y cínica. Y sin embargo, empieza a emerger

iri
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crecientemente el descontento y el cuestionamiento social, reaparece la lucha por la
dignidad y el progreso, los pueblos vuelvan a reflexionar por la senda de la historia.

La humanidad vuelve sus ojos, intuitivamente, al socialismo.

Estas tendencias políticas en curso abren paso, a su vez, a una

nueva posibilidad histórica para el resurgimiento del proyecto socialista, arcondición

de interpretar y orientar los nuevos cambios económicos y sociales que se operan en
nuestra tiempo, dándoles un nuevo contenido y un nuevo rumbo. Por esta razón, es

imprescindible un estudio sistemático y multilateral del escenario internacional; el

caso Albanés y el Sudafricano poco estudiado aún entre nosotros: el primero como
ejempio de disgregación estatal y rearticulación popular desde dentro de la sociedad,
y el segundo, como ejemplo del frente único popular y de ejercicio de gobierno en un
orden capitalista; el experimentó Chino y el Vietnamita, que a través de reformas

económicas de signo capitalista buscan construir un camino inédito de socialismo: el

primero bajo la forma y mecanismos" propios del capitalismo de estado (autoritario y
compulsivo) y el segundo, sobre la combinación de la*acción económica estatal y la
actuación de agentes económicos colectivos: el resurgimiento del movimiento

marx!Sta en Rusia, que empieza a tener una clara raingambre obrera y popular

expresada no sólo en el POR, sino fundamentalmente, en la agrupación Rusia

Trabajadora; el avance de las fuerzas democráticas y progresistas en España, Italia,
Francia e Inglaterra, que sobre la base de la alianza entre los partidos

socialdemócraías y las agrupaciones marxistes, han cambiado la correlación política
en sus respectivos países; el ejercicio de gobiernos populares en Angola, India,

Mongolia y Kirguizia: el primero, como consecuencia de una revolución popular pero
que avanza a la formación de un Gobierno de Salvación Nacional que incluye a sus

adversarios, el segundo, como resultado de una alianza de fuerzas populares que

logran erigirse en gobierno, y el tercero y cuarto, que siendo partes de los

socialismos realmente existentes" logran obtener consenso y legitimidad dentro de

sus propias sociedades, etc. Estas experiencias políticas nos brindan un conjunto de

formas y mecanismos de participación popular, procedimientos de ejercicio de

gobierno y de poder, formas institucionales de participación política, mecanismos

económicos variados, etc. Que es preciso valorar y analizar integralmente.
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En América Latina, los destacamentos obreros y populares han

logrado sobrevivir a la embestida capitalista y han dado muestras gigantescas d^

constancia y decisión. El socialismo y el marxismo son parte ya de la tradición

politica del continente. El movimiento socialista en América Latina tiene hoy las

siguientes características: la consolidación y desarrollo de los movimientos populares

en El Salvador, Nicaragua, Brasil, Uruguay y México, en donde la representación

popular no se expresa únicamente en la existencia de partidos marxistas y frentes

populares, sino en una creciente y extendida organización popular, desde dentro y

desde abajo de la sociedad, es singular la existencia del EZLN en Chiapas y el

Movimiento de los Sin Tierra en Brasil; la rearticulación de los esfuerzos populares

*en Argentina, Venezuela, Colombia y Guatemala, que a pesar de la dura represión

sufrida y del embate neoliberal, tienden a expresar su rechazo al sistema político de

manera masiva y general, pero aún de forma muy espontánea e intermitente,

particularmente en Argentina empieza a crecer el movimiento de masas, en tanto que

en Colombia la CG"SB" ha polarizado politicamente al país; la lucha por la

supervivencia de la Cuba socialista y sus reformas económicas, las mismas que han

significado la aplicación de un conjunto de medidas económicas de signo capitalista

y la presencia creciente del capital foráneo en la isla, hechos no han logrado mellar

sustantivamente su propuesta socialista; el despertar popular en Perú, Bolivia y

Chile, en donde el cuestionamiento al orden político es creciente, y la cultura política

popular diversa y contradictoria, hechos que están permitiendo la rearticulación de

las fuerzas populares, etc. Estas experiencias políticas nos muestran que existen

espacios sociales, en donde la lucha por el socialismo y su construcción, demanda

creatividad, inventiva, flexibilidad y esfuerzo heroico para edificar el porvenir.

I!. LA CRISIS DEL CAPITALISMO DE ESTADO; DESARTICULACIÓN Y

REESTRUCTURACIÓN Y MODERNIDAD CAPITALISTA.-

A mediados de los años 80', se produjo la crisis terminal del modelo

económico y social inaugurado a finales de los años 50' y fortalecido durante los

años 70': el capitalismo de estado, de corte populista, que se encontraba totalmente

fracturado-y con él todo el andamiaje institucional, jurídico y social de la época.
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incluyendo el conjunto de actores sociales que crecieron y se fortalecieron al interior

de este peculiar modelo de desarrollo - la clase obrera, los sectores medios, los-

sectores marginales, etc.- capitalista, poniéndose en cuestión la gobernabilidad así

como la conducción política de la sociedad. La estructura de poder correspondiente a

este orden social se mostró obsoleto e incapaz para resolver los problemas

nacionales.

Este modelo de desarrollo capitalista se expresó en una política

de industrialización, por sustitución de las importaciones, y que a pesar de haber

impulsado el crecimiento económico sostenido - durante por lo menos dos décadas -,

fracasó. Esta situación se originó, entre otras razones, por la ambigüedad y el doblez

de quienes conducían el Estado; al hacerlo oscilar entre el más tradicional

mercantilismo estatal y una actividad económica central dirigida y planificada por el

Estado, tal como fue diseñada en el Plan Túpac Amaru del Gobierno Militar.

Asimismo, en el terreno social, no se percibió claramente el

surgimiento de nuevos estratos y segmentos sociales, producto de la incipiente

diversificación industrial, la predominancia del capitalismo y los procesos de

migración hacia la capital y la costa del pais. Hechos económicos y sociales que

fueron delineando nuevos actores sociales y que dieron un contorno social mas

definido a los sectores ya existentes; fundamentalmente, a través: del fortalecimiento

y ampliación del semiproletariado ubicado en la esfera del intercambio y el comercio;

la aparición de un proletariado agrícola cada vez mas creciente, que tiende a

desplazar al parcelario tradicional y al comunero; la ampliación de la base social de la

pequeña burguesía, básicamente, a través de la generalización del sistema

educativo y, la consolidación de una burguesía nativa en expansión. Y como

consecuencia del deformado desarrollo capitalista, una clase obrera concentrada bajo

la forma de los enclaves económicos y de la especialización productiva. Además, de

un numeroso sector social marginal y desconectado del esquema económico y del

orden estatal. Estos cambios sociales se hicieron más visibles con la explosión

demográfica que surgió en aquellos años y que continua hasta el presente.

Apareciendo", en suma, nuevas formas predominantes en el desarrollo económico

CDI - LUM



capitalista; la formación en paralelo de una economía terciana - en la esfera del

intercambio y el comercio - y una política de enclaves económicos en torno a la

exportación de las materias primas.

En estos años, junto a los cambios económicos y sociales,

apareció un nuevo escenario político: la crisis del orden estatal y de las instituciones

políticas y jurídicas que lo componen, situación que creó un vacio creciente de poder

en la sociedad, cuyos mecanismos institucionales fueron reemplazados parcialmente

por formas esporádicas y difusas de organización popular. Asimismo, el desarrollo de

la violencia política y la crisis del sistema de partidos, hizo que la población dejará de

*lado las tradicionales formas de intermediación política (partidos, grupos de presión,

etc.) en la sociedad. Esta situación generó que se mantuvieran y se profundizarán

muchos de los rasgos, características y formas tradicionales de la política criolla:

clientelaje, utilitarismo, patrimonialismo, etc. Es por todo ello, entre otras razones, que

no se pudo articular en este período una efectiva democracia burguesa

representativa, ni solidificar las instituciones políticas y jurídicas del país, menos aún,

se pudo crear un sistema de partidos que expresara ios nuevos cambios económicos

y sociales en curso. En suma, estas tendencias económicas y sociales no

encontraron en este período formas de expresión y canalización dentro del sistema

político vigente, ahondándose, una vez más, el abismo entre el Perú real y formal.

Los sucesivos Gobiernos de este periodo y

particularmente, el Gobierno de García (donde la crisis de este modelo capitalista se

mostró con toda su crudeza), mezcló deliberadamente en el ejercicio de su mandato:

la defensa del gran capital extranjero con medidas de corte populista, no logrando

resolver los problemas económicos y sociales en que se debatía el país; por el

contrario, sus medidas agudizaron la crisis existente. Por estas razones, su período

de gobierno fue caracterizado por:

i
a) La profundización de la crisis económica y la consiguiente paralización

práctica de'la economía nacional, cuyas consecuencias más visibles fueron: la
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hiperinflación y la recesión interna del aparato industrial (minas, textiles, pesquería,

etc.), el recorte de la exportaciones, la falta de crédito internacional y la ausencia de

inversiones externas. Esta situación se vio profundizada con el problema de la

deuda externa y la declaratoria de la inelegibilidad del país por parte de los

organismos internacionales. Las medidas populosas como el PAIT, la Banca de

Fomento, la ayuda a la agroindustria, las Cooperativas, la frustrada estatificación de

la Banca, etc., no hicieron sino más que agravar la" pesada carga fiscaL y'

presupuestal, mostrándonos abiertamente la existencia de un Estado hipertrofiado y

esclerótico, en crisis permanente.

b) La pérdida gradual de representatitividad y legitimidad de las instituciones

* representativas del orden estatal (Parlamento, Municipios, Partidos, etc.), como los

de la sociedad misma (Asociaciones, Sindicatos, Comités, etc.), agravaron la crisis ya

existente. Despojando a la sociedad de vehículos de expresión que pudieran

canalizar sus demandas y expectativas sociales. Abonando la despolitización y la

fragmentación social. Agrietando el tejido social y escindiéndolo aún más.

c) El accionar de ios grupos armados - creciente y en desarrollo en estes

años, como una de las respuestas políticas a la crisis estructural - complejizó aún

más los problemas políticos y sociales del país. Pues éstos buscaron la

polarización y la confrontación social a un nivel político y militar, para el cual el

conjunto de la sociedad no estaba preparado, y menos aún, de acuerdo. En sus dos

vertientes políticas, el accionar armado fue absolutizado, destruyéndose

gradualmente las formas de intermediación política en la sociedad y dejando inerme

a la población en medio del conflicto.

d) El papel, la conducta y la orientación de las fuerzas opositoras al Gobierno

(tanto de la izquierda legal como de la derecha), se mantuvieron dentro del orden y el

marco político estatal ya en crisis (reproduciéndolo y parchándolo en la medida de

sus posibilidades). Estos Partidos fueron incapaces de percibir las nuevas

tendencias políticas que iban emergiendo de la sociedad y la crisis terminal del

modelo populista de estado y la falencia de las instituciones políticas y jurídicas que

-
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lo componen. Esta es la base del desencuentro y el distanciamiento de los Partidos

con la sociedad.

e) Las organizaciones gremiales y populares reflejaron en su interior, la aguda

crisis que vivían los sujetos políticos de la época. En particular, las opciones de la

izquierda legal fueron incapaces de escapar de los marcos de conducta y.actuación

del sistema, reproduciendo en su interior los viejos vicios del orden político vigente: la

absolutización de la lucha parlamentaria en una sociedad que cuestiona a sus

instituciones. Por esta razón, estos Partidos al igual que el Estado, al estallar la crisis

^ de este peculiar modelo capitalista, prontamente perdieron legitimidad dentro de los

espacios sociales que buscaron representar.

2. La presente década fue la continuación y la agravación de

"estos problemas sociales y políticos irresueltos. Es singular, que en el plano político,

desde el ángulo electoral, la crisis de los partidos se haga sumamente evidente, en lo

que es su terreno ideal: las elecciones. Pues, las elecciones de 19S0 miostraron con

nitidez hasta donde había llegado la crisis de los partidos. La práctica desaparición

del sistema de partidos y su reem.plazo por formas difusas y esporádicas ce

organización política, como son los movimientos, nos indican hasta que punto el

orden social y sus instituciones estaban en crisis. A estos hechos deben sumarse la

práctica desaparición y desarticulación de las formas de organización popular, social

y estatal como resultado de la crisis y la expansión -en reemplazo de éstas- de

formas corporativas (militarización y tecnocratismo) y delictivas (narcotráfico) que

adquirirían las características de poder local, ante la ausencia del estado en

importantes espacios geográficos del país. En tanto, en el terreno económico, el

manejo de las finanzas era prácticamente insostenible. El país estaba en bancarrota.

Y los grupos armados habían quebrado definitivamente la ya casi inexistente

estabilidad política del país. Las características políticas de los dos primeros años de

esta década merecen analizarse con profundidad:

a)La crisis económica era ya insostenible. La partida presupuestal del

año 90, acabo técnicamente en el mes de setiembre de ese mismo año. El paquete
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de medidas económicas dictadas por el Fujimorismo, buscó paliar la crisis

descargándola brutalmente sobre los hombros de la población. Sin embargo, fue

insuficiente pues dejo intacto el modelo económico y social imperante, surgiendo

luego la necesidad de la reestructuración y modernización de la economía y el estado

bajo una óptica liberal de corte ultraortodoxo. Así, lo entendieron las FF.AA. (que

posteriormente se aliarían con determinados sectores civiles), que empezaron a

trazar un plan político que abarcará más de 20 años de gobierno. Con dos objetivos

claves; el primero, detener el conflicto interno, destruyendo no sólo a sus

participantes sino a toda forma de organización popular que pudiera generar

problemas futuros y segundo, crear las bases de la estabilidad política y jurídica que

requeriría la implementación del modelo liberal, tomando como ejemplo la

experiencia chilena. Es decir, la implementación de una "democracia dirigida"

(existen otras denominaciones de esta peculiar forma de organización del poder:

"democracia tutelada", "democracia de baja intensidad", "democracia delegativa",

, "democradura", etc.).

b) La crisis de las instituciones políticas, jurídicas y sociales entran en una

fase de definición. La carencia de legitimidad y represeníatividad, y la ineficac:a

sempiterna de dichas instituciones, terminaron por alejar definitivamente a ;a

población de aquéllas. Abriéndose un período de anarquía y anomia en todas las

formas de organización popular y social. Situación que luego posibilitarla la

implementación de las medidas económicas, políticas y jurídicas del gobierno.

Creándose las condiciones para la manipulación y utilización de la organización

popular, profundizándose el economicismo y el coyunturalismo, que desde tiempo

atrás caracterizaba a las organizaciones gremiales.

c) El sistema de partidos colapsa. Sus propuestas programáticas (sí es que

las tenían) se encuentran desfasadas del desarrollo social y sus formas estructurales

organizativas prácticamente desaparecen. Sus preceptos teóricos y doctrinales son

puestos en cuestión ante un inédito escenario internacional y una nueva oleada del

capitalismo mundial. Su base social e identidad política se diluyen y terminan

convirtiéndose en aparatos burocráticos. En adición, la crisis del sistema de Partidos
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tiene otro origen: la incapacidad de ciertas clases y estratos sociales que expresados
y representados en Partidos -fundamentalmente, los sectores medios, criollos , que-
monopolizan la representación política bloqueando la emergencia y el protagonismo
de una auténtica jepresentación popular- son impotentes para entender, conducir y
orientar la crisis y los destinos de la sociedad.

d) El conflicto interno ingresa a una fase terminal. El enfrentamiento militar se
generaliza y es absolutizado por sus participantes, destruyéndose en medio del
desarrollo de la violencia política casi todos los espacios de participación y

organización social. La sociedad (mayoritariamente) es reducida a un rol pasivo y de
observación. La presencia de los grupos armados dentro de la sociedad es evidente,

pero ésta es de carácter epidérmico y superficial, como lo demostraría luego su
vertiginosa desarticulación. La estrategia política de los grupos armados se
expresaba de facto, en una acumulación exclusivamente militar en los espacios
sociales y geográficos en donde se desarrollaban. En tanto, las FF.AA., generalizan
la represión. Sin embargo, es en este periodo que las FF.AA., ingresan a una etapa
de revisión de sus propuestas políticas y sociales, y de enfoque al conflicto armado.
Trazándose objetivos de carácter histórico, es decir, que aborden y superen e'
conflicto armado (en sus orígenes, causas y consecuencias), en la perspectiva de la
estabilidad y el orden capitalista. De ahora en adelante, buscaran articular un espacio
político propio en la confrontación militar (sobre la base del principio de masas contra
masas). Asimismo, el conflicto interno será abordado multiiateralmente: en sus

aspectos militares, sociales, políticos, psicológicos, etc.

e) La organización y la institucionalidad obrera y popular prácticamente
desaparece en estos años. Perseguida y acosada por los sectores en conflicto, que
buscaban su definición práctica y conducida politicamente (en la mayoría de los
casos) por los partidos en crisis, poco es lo que podía aportar a la solución de los
problemas nacionales. Desarrollándose -como consecuencia de estos hechos- al
interior de la población una fuerte corriente apoliticista, que daría origen
posteriormente al "independentismo" de corte pragmático, como forma de actuación
práctica y de ejercicio político en la sociedad. Lo alcanzado en conciencia y
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organización obrera y popular durante los últimos 15 años se diluyó. Quedando, sin

embargo, un conjunto de formas organizativas, prácticas políticas, mecanismos de

lucha y agitación, que son parte ya de la cultura política del país.

f) El fujimorismo, primero como estilo de gobierno (caudillismo), luego como

propuesta-politica-(autoritansmo neoliberal) -y de ejercicio del poder-(alianza-cívico-

militar) empieza a incubarse en estos años. Sus elementos constitutivos y nodales

empiezan a germinar y tomar forma en este contexto político y social. Empiezan a ser

creadas las condiciones para un cambio en la forma del ejercicio del poder; se inicia

la critica del oficialismo al Parlamento y el Poder Judicial, a los Gobiernos Regionales

y otras instituciones del Estado; se sobrevalora intencionalmente el accionar de los

grupos armados, y los grupos paramilitares buscan generalizar el caos y el desorden

que vive la sociedad; el sistema de partidos existente es señalado como el culpable

de la crisis nacional.

3. El golpe de abril del S2 significó no sólo un cambio en la

forma del ejercicio del poder en la sociedad, sino fundamentalmente, originó un \';raje

dentro de! modelo de desarrollo capitalista seguido en el pais. El capitalismo de

estado, es reemplazado por la construcción de una economía de mercado (de corte

ortodoxo y con características propias del siglo XIX) abierta, sin proyecto propio, al

proceso de globalización económica. Desarrollándose con este fin, un conjunto de

cambios en los mecanismos económicos, políticos, jurídicos e institucionales para

hacer viable tal proyecto. La expresión política de este nuevo modelo de capitalismo

en el país, fue la instauración de lo que las FF.AA., denominaron un régimen de

"democracia dirigida", es decir, un orden político caracterizado por la existencia de

determinadas "formas y prácticas" democráticas (Parlamento, Partidos Políticos,

Elecciones, Prensa Libre, etc.), pero regido y condicionado por una alianza entre las

FF.AA., el "Poder Ejecutivo", los grandes medios de comunicación social

(principalmente televisivos) y los tecnocrátas vinculados a los organismos

financieros internacionales, quienes son los verdaderos detentadores del poder real

en el país. En tanto, en el plano político concreto, el brutal ajuste de las medidas

económicas lograba estabilizar los signos más alarmantes del crisis fiscal. Asimismo,
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la lucha contra la acción armada se fortalece y la desarticula en el curso del tiempo.

Se abre una nueva etapa en el desarrollo social del Perú.

a) Surge una nueva estructura de poder. Sustentada en una alianza que

compartimenta la organización, ejercicio y conducción del poder político: Fujimori y

sus tecnocrátas, las FF.AA., los grupos económicos de carácter financiero, los

medios de comunicación y el SIN, que empieza a tomar dimensión nacional. La

democracia liberal y sus formas institucionales (El CCD, la Constitución Política de

1993, el Parlamento, etc.), son utilizados para justificar los nuevos mecanismos de

ejercicio del poder. El neoliberalismo se convierte en la propuesta teórica y doctrinal

del régimen y por estas razones, en un instrumento de control ideológico y de poder,

por parte del Gobierno. El nuevo modelo de poder busca sustentarse además: en

prácticas populistas, en sofisticados mecanismos de manipulación psicosocial,

expresados a través de gestos, símbolos e imágenes dirigidas a "legitimar" la figura

de Fujimori y al proyecto neoliberal "criollo", por medio de la mal llamada "democracia

directa fujimonsta", que no es sino más que una forrña de autoritarismo plebiscitario.

b) Se inicia un periodo de .reestructuración y modernización capitalista de las

actividades económicas estatales: se inicia la desestatización de la economía, se

avanza en las privatizaciones, se desregula la actividad económica, crece la

inversión externa directa, se busca la reinserción financiera a la economía mundial.

Asimismo, se dan los pasos para la creación de un nuevo marco jurídico (normas e

instituciones) que posibilite la construcción de una plena economía de mercado. Y

que contribuya a la llamada política de "pacificación" del país.

c) El sistema institucional y las formas de organización social son copadas y

manipuladas para garantizar el ejercicio del nuevo modelo de poder. Algunos casos

típicos son: el denominado Congreso Constituyente Democrático, la intervención

directa en determinadas instituciones (Universidades, Gobiernos Regionales, etc.).

Así como, la utilización demagógica .de la validez de los mecanismos de la

democracia directa en reemplazo y en contraposición al sistema de partidos y el

orden institucional, por parte del Gobierno.
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CDI - LUM



d) La acción armada es en gran parte desarticulada. Mostrando-su

precariedad y superficialidad como fuerza real en la lucha por el poder. En

contraposición a lo afirmado por sus participantes: el descalabro militar (su forma

más importante de lucha) se hace evidente. Sin embargo, las secuelas del conflicto

se internalizan en la cultura y la psicología de la sociedad e inhiben la participación

política de amplios sectores sociales, quedando evidenciado el carácter

desmovilizador y paralizante que tuvo la guerra interna. Se inicia un proceso de

estabilidad política relativa en el pais. Pero se mantiene la represión de carácter

selectivo y se fortalecen los aparatos especiales creados por el régimen, los mismos

que serán luego utilizados contra la oposición legal al Gobierno.

e) La organización popular mantiene su estado de inacción e incertidumbre.

Sus formas tradicionales de organización y de lucha son cuestionadas y en casos,

abandonadas, sobre la base de su poca eficacia en la solución de los problemas

sociales y nacionales. Esta debilidad es también resultado, de la pérdida del peso

social real de determinados sectores sociales: la clase obrera, el campesinado, los

trabajadores públicos, etc. como consecuencia de las políticas de "ajuste estructural",

promovidas desde fines de los años 70' con variable intensidad por los Gobiernos de

turno, situación que profundizó la fragmentación social existente. Estos hechos

abonaron el terreno para el surgimiento de valoraciones individualistas, utilitaristas y

pragmáticas dentro de las organizaciones populares y la sociedad en su conjunto. Lo

que permitió un mayor desarrollo de las ideas liberales y sus propuestas políticas y,

la creencia de la "necesidad vital" de un orden capitalista en el país, para salir de la

crisis en que nos encontramos.

f) Como resultado y en contraposición a las tendencias de fragmentación

social que existen en el país, hicieron su aparición en el escenario social nuevos

actores y sujetos sociales, cuya naturaleza y desenvolvimiento requiere de una

atención especial. Expresadas a través de las organizaciones de sobrevivencia

popular, cuya práctica social exhibe una actitud contradictoria: pues, por un lado,

poseen Una fuerte dosis de asistencialismo y por otro lado, generan posibilidades
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para el protagonismo de la mujer y la redefinición de las relaciones de género, en

espacios claves como la familia y la comunidad. Convirtiéndose en factores que

pueden resanar el tejido social. También es necesario señalar la gestación de formas

de empleo autogeneradas (la micro y pequeña empresa, el "mundo de la

informalidad") muchas de ellas de carácter familiar. Es necesario diferenciar en su

interior tanto sus elementos regresivos: sobreexplotación, precariedad,

individualismo, arribismo, etc., como sus elementos progresivos: generación de

empleo, ética del trabajo y del progreso, creatividad, gestión eficaz, aprendizaje de

técnicas y procesos productivos, etc. En la perspectiva de una asimilación critica, en

torno al modelo de desarrollo económico que el país requiere.

g) La dependencia externa en el terreno económico se acrecienta y

profundiza. El objetivo del estado capitalista es situarse dentro del nuevo orden

económico mundial, no importando las formas, las renuncias, ni los compromisos. El

neocolonialismo (como forma de poder) se afianza dentro de las relaciones

internacionales, pero básicamente desde un ángulo económico. Se mantiene la

independencia política formal del pais y se le busca reforzar a través de la búsqueda

de una política económica independiente: priorizando las vinculaciones económicas

con Japón, el Sudeste Asiático y los países europeos, aunque sin variar la naturaleza

de las relaciones de poder existentes.

h) El neoliberalismo, como sistema doctrinal busca hacerse hegemónico

dentro del pensamiento social y lo logra parcialmente: la izquierda legal, luego

parlamentaria, termina abdicando de sus postulados prográmaticos. Las propuestas

"socialistas" se muestran limitadas e incapaces para explicar los cambios

económicos y sociales acaecidos en el orden político mundial. En tanto, en el sistema

de partidos, la "identidad" (desencuentro) entre la práctica partidaria y la doctrina

política de las opciones tradicionales, sólo generan recelo y desconfianza en el

conjunto de la sociedad.

i) Recrudecen los conflictos en la frontera norte, los mismos que son utilizados

por el régimen para afianzar su poder. La desacertada política exterior peruana

comete ün error más: se firma el Acta de Itamarati, lo que es mostrado por los
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sectores militaristas de Ecuador como un triunfo nacional. Asimismo, la nueva

expansión económica de los capitales nativos en América Latina y la lucha por la

posesión de los mercados locales, genera nuevos replanteamientos sobre el

desarrollo ecpnómico y la intereses geopolíticos en la zona. Se aperturan nuevas

condiciones para la inestabilidad política del continente.

4. Las elecciones de 1995 no significaron ningún cambio

sustancial en las tendencias políticas existentes. El Fujimorismo como forma de

ejercicio del gobierno se consolidó. La crisis del sistema de partidos persistió a pesar

de los experimentos como el de la UPP. La acción armada prácticamente

desaparece, reduciéndose a pequeños espacios sociales y geográficos. El Perú logra

reinsertarse en la economía financiera mundial a un costo hasta ahora desconocido

por los peruanos. Las tendencias del autoritarismo y del triunvirato (a pesar de sus

conflictos internos) en el ejercicio del poder se han consolidado. Asimismo, empiezan

a aparecer los primeros síntomas de agrietamiento e incapacidad del modelo

económico. Emerge la crítica popular espontánea hacia el neoliberalismo. Vuelve a

latir la organización obrera y popular. En la búsqueda de la reelección presidencial se

destruye ei orden constitucional y es el propio Gobierno quien crea las condiciones

para un nuevo periodo de inestabilidad politice y social, cuya característica básica

sigue siendo la falta de representaciones politices que canalicen las necesidades y

aspiraciones populares.

a) Se consolida el régimen fujimorista y se avanza hacia la segunda reelección

presidencial (forma que -por ahora- ha tomado la pretensión de perpetuarse en el

poder). Se trazan mecanismos y métodos políticos, sociales y jurídicos que permitan

alcanzar tal objetivo. El meta final es la consolidación y continuidad de la estructura

de poder existente y del orden económico y social en que se funda. Sin embargo, las

"formas" de Implementación de tal proyecto político genera fisuras visibles entre sus

conductores. La compartimentación del ejercicio del poder tiene límites cuando las

partes que los integran se debilitan, generándose continuos reacomodos y

reaíineamientos en su interior.
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b) El orden jurídico e institucional busca ser copado y deformado por el

Fujimorismo; el Tribunal Constitucional, el Parlamento, la Fiscalía de la Nación, el

Poder Judicial, etc. Lo que ocasiona conflictos de gobernabilidad (al ponerse en'

cuestión el "estado de derecho" y al caer la "careta democrática" con la que se cubre

el Gobierno) en la sociedad y genera mayores resistencias sociales en su interior.

Crece el descontento popular y se amplia la base social de la oposición política al

Gobierno. Aumenta la inseguridad juridica.

c) El modelo económico liberal empieza a mostrar sus primeras fisuras.

♦Crecen y se expanden las demiandas populares por empleo y bienestar. Los

Gremios Empresariales exigen al Gobierno correcciones al modelo económico.

Mientras crecen las exigencias del FMI para mantener y profundizar el rumbo de la

política económica. Esta situación económica se engarza con la necesidad política
de dictar medidas económicas de corte populista, que permitan ampliar la base social

del régimen para la reelección presidencial. Hechos económicos y políticos que

pueden agravar la todavía alicaída estabilidad económica del país y precipitaría
nuevamente a la crisis.

d) El neoliberalismo, como doctrina y sistema social, empieza a ser
cuestionado por diferentes y amplios sectores de la población, que no se sienten
representados ni satisfechos por logros económicos obtenidos, aun cuando, no

existen modeios alternativos sólidos que ofrecer al conjunto de la sociedad. Este
cuestionamiento de carácter -todavía- intuitivo se expresa, por ejemplo, en la

creciente protesta de la población frente a las empresas de servicios públicos
recientemente privatizadas, que actúan casi sin control, imponiendo tarifas excesivas

cuando no cobro indebidos. Asimismo, emerge la búsqueda de caminos intermedios,

sobre la base del modelo del "Estado de Bienestar" por parte de los integrantes más

tradicionales del sistema de partidos (PPC, APRA, UPP, parte de la izquierda

parlamentaria, etc.), asi como aparece una inicial simpatía popular espontánea por el
ideario socialista.

1 9
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e) La crisis de los Partidos Políticos tradicionales persiste. Sólo hay opositores

no existe oposición. Menos aún, una propuesta programática alternativa al

neoliberalismo, sino sólo simples adecuaciones sociales al modelo existente. La

distancia y el aislamiento entre la sociedad y los partidos se mantiene y en algunos

-casos, se refuerza. Limitando cualquier salida política organizativa por este lado.

Asimismo, la población aún no encuentra muevas propuestas y opciones políticas de

largo aliento, que consideren no sólo a los sectores sociales organizados, sino que

también incorporen a los nuevos actores y sujetos sociales que han aparecido en el

pais y a sus diversas formas de asociación; y además se incluya a los inmensamente

mayoritarios sectores sociales no organizados, cuya identidad social es compleja,

difusa y múltiple. En esta perspectiva, se deben valorar y profundizar los esfuerzos

para una comprensión integral de la cultura política popular actual: sus formas de

percibir y ejercer el poder, ¡a interacción entre lo cotidiano y lo privado, su visión de

las instituciones y la simbologia social, eic., en los diversos espacios sociales en los

cuales la población interactúa. Es preciso e imprescindible una reflexión profunda y

sistemática sobre la comunicación, la cultura y e! poder, en la perspectiva de !a

reconstrucción de alternativas raigalmente democráticas para el pais.

f) El accionar de los grupos armados se ha reducido exclusivamente al ámbito

operacional y a la supervivencia militar. La toma de la Embajada de Japón, por parte

del MRTA. no significó un cambio de la percepción social a esta forma de lucha por

parte de la sociedad. Por el contrario, limitó humana y materialmente sus

posibilidades reales de desarrollo. La mantención en ciertas áreas geográficas del

accionar armado sólo comprueba la existencia de una sociedad fragmentada y

disgrega como la nuestra. Así como, la práctica desaparición de estas opciones

politicas como alternativas para el país.

g) La respuesta popular empieza a germinar y a expresarse socialmente. El

cuestionamiento ai régimen y las movilizaciones populares indican un inicial y

espontáneo despertar político. Sin embargo, este cuestionamiento social es aún

pasivo y de forma contemplativa. Además, esta germinal toma de posición política no
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se traduce aún en conciencia ni organización popular. Pero, desde dentro y desde

abajo de la sociedad, la rearticulación popular ya ha comenzado.

III. PERSPECTIVAS Y TENDENCIAS POLÍTICAS-

El esquema de poder existente en el país, empieza a articular y orientar

todos los resortes sociales para permitir su permanencia y continuidad en el poder. El

objetivo es permanecer por un largo espacio de tiempo (más de 20 años si fuera

posible). Para el cumplimiento de este objetivo: la defensa o la disolución del orden

* jurídico e institucional, la vía de facto o la cuestión electoral como mecanismos de

alternancia en el Gobierno, son sólo instrumentos de poder. A estas intenciones

contribuyen, la existencia de reservas económicas (producto de las privatizaciones y

la ayuda externa) que permitirían un uso populista de la política económica hasta

después del año 2,000 y la utilización política de los conflictos militares que puedan

surgir en la frontera norte. Asi como también, la persistencia de la crisis del sistema

de partidos, que no permite por ahora la creación de sujetos políticos capaces de

representar y galvanizar la voluntad popular.

Sin embargo, este escenario estará matizado con las fisuras cada vez

más visibles del modelo económico y sus consecuencias sobre la sociedad, lo que a

su vez, permitirá la reagrupación y rearíiculación de la organización obrera y popular,

que sobre la base de la cultura política ya obtenida tenderá a crear y recrear distintas

y múltiples formas de lucha política y social. La estabilidad política del futuro será

cada vez más frágil y endeble. Posibilitando la creación de nuevas condiciones

políticas y sociales que hagan posible el nacimiento de un nuevo sistema de partidos

y de una nueva institucionalidad social. Cuyos elementos constitutivos empiezan a

surgir.

Sin embargo, es necesario tomar en cuenta, que el espacio social y

político generado por el Fujimorismo, entre la vieja clase política y los emergentes
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sectores sociales, asi como la formación de un cierto "sentido común liberal en la
sociedad, tienen una envergadura estratégica y programática, cuya modificación y
superación supone un esfuerzo politico de largo aliento. Es por esta razón, que las
alternativas de gobierno planteadas por la "oposición" se mueven -con diversos

' matices políticos- dentro de lo que se ha denominado "un fujimorismo sin fujimon".
"Alternativas" qué sólo significan una atenuación de los efectos más inhumanos del
modelo económico y de recuperación efectiva de algunos mecanismos -de-la-
institucionalidad democrática liberal.

La crisis política -creciente y en desarrollo- del gobierno, cuya
expresión más visible fue la movilización popular de julio. Muestra la existencia de
una izquierda social, que intenta recuperar en las calles, con su organización y
movilización, nuevos espacios para lucha democrática. Esta izquierda social es el
cimienio básico para la formación de una nueva representación política, renovada
estratégica y programáticamente, capaz de acompañar a los sectores populares en la
construcción de una nueva mayoría política popular en el país. Es imprescindible
promover el encuentro de esta izquierda social, con identidad política progresista,
con ios nuevos sectores populares y la sociedad en su conjunto. Este seria el mejor
escenario social para la creación de alternativas políticas de refundación y
renovación de la izquierda peruana, pensando en términos estratégicos, de cara a la
forja de un proyecto de desarrollo democrático, integral, multifaceíico y viable para la
sociedad peruana. Superando toda la tradición de coyunturalismo, practicas
sectareas, vanguardistas y oportunistas que caracterizaron a la izquierda.

Estos tiempos difíciles, complejos y confusos, sin embargo, arrojan una

lección de esperanza si logramos armonizar nuestra acción política con
determinados elementos de la cultura política popular del país, que han mantenido su
naturaleza democrática o de critica al orden social, coexistiendo en estado de tensión
o conflicto con otros elementos, probablemente ahora predominantes, de tipo
autoritario y excluyante. Pues, existe una actitud crítica hacia determinados actos que
la población identifica como abuso de poder, corrupción, intolerancia, etc., por parte
del régimen, los sectores militares y policiales, el poder judicial y otros.
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De otro lado, existen otros elementos de cultura política que son

percibidos y sentidas por la población como fuentes de discriminación social, cuyo

potencial critico es clave desarrollar, por ejemplo: la brecha creciente entre ricos y

pobres: la supremacía política étnica de los blancos y "blanqueados", sobre mestizos,

cholos y otras etnias culturalmente subordinadas, etc. Esto último se hizo evidente

durante la contienda electoral de 1990, entre Vargas Llosa y Fujimori. El primero fue

percibido por ios sectores populares como el candidato de los "blancos y ricos". Más

aún, luego del 5 de abril de 1992, un importante sector de la población reforzó esta

imagen -más intuitiva que conciente- de que Fujimori luchaba contra los poderosos e

intocables. Que en el imaginario popular están asociados a los partidos políticos, los

parlamentarios y su sistema de corrupción y prebendas. El problema del racismo y

las distancias sociales no pasan desapercibidas por la población.

La propia actitud "apoliticisía" tiene más de una lectura: por un lado, la

más usual y por cierto con una mayor base real, es-entenderla como un indicador del

conservadurismo político (el rechazo ai contenido y las formas de ia democracia e

identificación "per se" de democracia con demagogia), de individualismo y cinismo

político interiorizado (e! sálvese quien pueda), de incomprensión de la relación entre

ciudadanía, situación personal y económica, etc. Por otro lado, existe otra forma de

percibir el apoliticismo, que incluyen también a muchas de las personas que se

encuentran en la actitud antes descrita, en estado de conciencia contradictoria: la de

escepticismo y rechazo frente a la sordidez y falta de escrúpulos en la actividad

política, sustentado en la separación del discurso con la practica. Esta dimensión

ética del apoliticismo necesariamente debe ser reivindicado, respetado y valorado

socialemente.

Las posibilidades de una nueva gesta histórica, estarán condicionadas

por la capacidad de acumulación y conducción política para la formación de un

movimiento democrático y revolucionario en estos años: las mismas que deberán

reposar sobre un reconocimiento de los nuevos sujetos sociales que emergen de este

orden capitalista; de la recuperación, continuidad y proyección histórica de la

CDI - LUM



tradición de organización y de lucha de la clase obrera y el pueblo; de la creación de

nuevos mitos y símbolos que expresen la vocación creciente de los sectores

populares por la construcción de un orden profundamente democrático y orientado al

desarrollo integral del país; de la viabilidad y la asimilación crítica de los modelos

económicos propuestos con el desarrollo real de las relaciones económicas y

sociales del país; de la capacidad de rearticulación y condición de la_repuesta

popular; y de la forja de una nueva estructura organizativa política flexible y audaz,

capaz de solidificar la esperanza y de hacer realidad los más hermosos sueños.

Perú, Primavera de 1997.
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1.. Fundamen tac! ón :

3.

4.

El 3®*" Congreso Nacional acordó organizar en el Partido
"una Escuela Nacional Permanente que difundiera y diera
continuidad a lo avanzado en dicho evento y promoviera
la reconstitución de la columna de cuadros partidaria.
Esta tarea debía además articularse a otras líneas de
acción aprobadas en dicho evento en particular:

- la recentr-alización de la vanguardia socialista en el
país;

- la renovación y refundación del proyecto del Socia
lismo Mariateguista en el país.

Esta línea de acción hay que ubicarla en el contexto de,
la situación partidaria y los diversos desafíos que nos
plantea, de mediano y largo plazo loa más importantes y
decisivos. La crisis partidaria tiene como componentes
a tener en cuenta, entre otros:

repl3.egue, reflujo, derrota y/o proceso de
disgregació".,. de las fuerzas y movimientos sociales
que han sido el sustento básico del proyecto
mariateguista a la ves que 'protagonistas de los
cambios estratégicos en la correlación de fuerzas en
las "últimas décadas;

crisis del régimen de representación política, de las
instituciones estatales y los partidos (en la
izquierda vinculada a la crisis del movimiento
popular y la derrota política sufrida alrededor de
1990);

crisis internacional de movimientos y experiencia . de
construcción del Socialismo en diversas partes del
mundo;

agotamiento de un ciclo del pensamiento socialista,!"
de diversas corrientes del marxismo y contraofensiva
integral del neoliberalísmo.

En este Contexto la iniciativa de formación de cuadros
debe ubicarse coherentemente en un plan de Ra fundación
de la vanguardia y del Socialismo Mariateguista en el
país. Pensada y diseñada desde el actual PUM debe
apuntar claramente a construir uno de los aspectos de
un nuevo proyecto partidario: su propuesta ideológica y
prograanática. Debe convocar, desde un inicio, a cuadros
actuales o potenciales, de ese nuevo proyecto.

El desarrollo
, 1

de esta línea de acción debe permitir
abrir, canalizar y potenciar relaciones con diversas
fuerzas políticas nacionales e internacionales. No sólo
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con las que se sientan identificadas o próximas con el
Socialismo, stno también con quienes representan las
propuestas discrepantes más serias. Asimismo con
instituciones, universidades, ■ grupos' de trabajo
intelectual, etc. que comparten la preocupación por
todos o algunos de los temas materia de esta propuesta.

Características generales.

Se trata de una experiencia de auto-formación colectiva
que exigirá esfuerzo individual en función de:

- sistematizar la experiencia propia e histórica de las
últimas décadas y la época que nos ha tocado vivir;

- desarrollar un examen critico de la teoría y de las
propuestas que desde ella se han elaborado y han dado
sustento a nuestro hacer practico;

- sintetizar una nueva visión del pais y del mundo a la
vez que propuestas de cara a sus contradicciones y
problemas fundamentales.

Está pensada y diseñada como un proceso de mediano
plazo (al menos dos años) teniendo en cuenta, la
envergadura de los temas a discutir y la necesidad de
desarrollar una metodología activa y por ende
democrática.

Convocará a cuadros dirigentes del PUM y otros partidos
de izquierda, haciendo particular incidencia en
jóvenes, mujeres, dirigentes con experiencia popular y
de base regional.

Combinara actividades centralizadas, descentralizadas,
colectivas y personales. Tendré un mecanismo de
evaluación y fiscalización.

C.

■m

Temari o.

El conjunto de actividades de la escuela cubrirá a lo
largo del tiempo previsto cuatro grandes ejes temáticos, de
manera simultánea: ^

y 3.1 Un balance histórico y actual del país y el mundo
contemporáneo.

3.2 Los grandes problemas nacionales: diagnóstico y
alternativas.

3.3 Los fundamentos: filosofía y marxismo, teoría
general de la economía y 3.a sociedad capitalista.

3.4 Política, partido y otros instrumentos

í,. ,

1.1 j

2
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1- BALANCE HISTORICO DEL PAIS CONTEMPORANEO (SIGLO XX) ^

•-«. . »•.' * 11. La Epoca del Imperialismo y --las Revoluciones (1900-'
1930) -í.'

1.1 La transición del Capitalismo al Imperialismo;
aspectos económicos, politices e ideológicos.

1.2 El Socialismo, principales corrientes en las
primeras décadas del siglo XX.

1.3 Guerra y Revolución, la Revolución Rusa: el debate
en torno a la construcción del socialismo.

■ t%;:1.4 La década del veinte en la URSS, en el mundo
capitalista, en los países dependientes. '
Temas: Dictadura y democracia, construcción económica
en Rusia.

'  'f"
1.5 El Perú: Apogeo y crisis de la República
Aristocrática.
Temas; Conservadurismo versus modernidad".

íYnarquismo - Mariateguismo.
Á' -

Los dos sistemas (1930-1950)

2.1 Las modificaciones del capitalismo tras la crisis ';C-*
«I» de 1929 (Keynesianismo-Facismo), el nuevo reparto del.

*  ' ' mundo (2da. guerra mundial).
Temas: Keynesianismo y estados de bienestar;

Fascismo. '

2.2 Le URSS, la La Tercera Internacional, los partidos
comunistas y otras corrientes socialistas.

■  •*

Temas: Stalinismo
Socialismo Europeo

2.3 El origen de Procesos Revolucionarios en Países -■
Coloniales, Semicoloniales y dependientes: Hastialjfv
Latinoamericana.

•?? ■■■; y

Temas: Marxismo y Países dependientes. .. ''
Macismo
Ho Chi Min.

2-4 Perú: crisis del treinta, Par^tidos Políticos.
Temas: Economía y Oases Sociales en el Perú, dimensión

.Poier y Estado en el Perú, PC, Apra.

3. La "ofensiva estratégica", nuevas revoluciones y crisis
del imperialismo (1950-1970) •

3.1 La &:?polaridad Socialismo-Capitalismo

3.2 La Revolución Cubana

3.3 Agotamiento del Estado de Bienestar

¿i
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Temas:

- r

3.4 Mo

4

vimientos de Liberación Nacional.

♦ . La contraofensiva neoliberal (1970-1990)

¿  I , , 4.1 La contradicción Capital-Trabajo en el mundo
^  contemporáneo.
^  4.2 La Revolución Tecnológica y la nueva fase de

2.ilación del capitalismo.

*  ' 4. o Agotcimiento de la Bipolaridad.

La crisis de los Socialismo reales 1990
■V, •,

■■ ..V" 5.1 Aspectos de la crisis de los socialismos reales:
Rusia, China,' Europea.

:  , ' ■ ' 5.2 Eurocomunismo

5.3 Crrsis de los partidos de izquierda en América
Latina, Desencanto ante el socialismo.

.  ̂ .2. LOS GRANDES PROBLEMAS NACIONALES DEL PERÜ DE HOY

V?* 1: EL NUEVO ROSTRO DEL PERÜ A FINES DEL SIGLO XX

:• En las^ décadas del 70 al 90 el Perú ha vivido grandes
-  y ..transformaciones que han llevado a que nuestro país tenga■  nuevos perfiles. El Perú de los 90 es sumamente diferente

del Perú de hace 20 años.
■; ■

Comprender la naturaleza de estos cambios, para
en-jenoer el presente y de allí para formular la perspectiva;
es de vital^ importancia para quienes seguimos comprometidos
con el cambio revolucionario de nuestra patria.

r:

¥

r

Estas modificaciones no solamente han tocado la forma
■•■f , dominación de las clases dominantes, sino que'í^f^t^^ic^idooe ésta última han cambiado las reglas de la

aóúmulación capitalista, del Estado y de su régimen
político. Pero lo que es importante es que han cambiad...

1- también las formas de representación política en el seno do
I  la socieoad civil y de este frente al Estado, porqut,I  también se han producido modificaciones en las clases

sociales, tanto en las que detentan el poder como en las que
optaron por la transformación. Es decir, hay cambios én su
forma de organización, en sus formas de lucha y en sus
niveles de. conciencia.
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TEMARIO DE LA ESCUELA

RP. Rñt.TMim-.iiT'aTiAR p>n la Afinada d«Al RO

'■•tUl

1.1 Crisis y cambios en el régimen dé acumulación
caritalista. Las nuevas modalidades de la
hetcrogei:idad productiva y tecnológica del Perú en
el tránsito del estatismo populista al
neoliberalismo.

V  . ' f ■' ' f

La guerra interna en el Perú y sus
transformaciones en la vida económica, política y
social. Balance de la estrategia de sendero
lirminoso: etapas y fases. Balance y
características de la contrainsurgencia. El
m.ovimiento popular y la guerra interna.

Los nuevos perfiles de las clases sociales.
Características y las nuevas modalidades de las
clases dominantes cuyo eje vertebrador es el
capital transnacional y los grandes grupos
económicos financieros del Perú. Características
y nuevas modificaciones en e3. movimiento popular.
Perfiles de los nuevos movimientos sociales. La
mujer l<u. nueva protagonista de la lucha social.
La Juventud como portadora de nuevos movimientos
sociales, económicos y políticos. Los movimientos
alrededor de la ecología.

0-

..Jín ■
■ V - .w' •

J.

Transformaciones

.  ■'

■ i

en el Estado desarrollista y su
régimen político. Consolidación de la
militarización del Estado y la sociedad. De la
dictadura populista y de la democracia
representativa hacia el régimen autoritario cívico
militar. Crisis de los movimientos de
regionalización estatal. Crisis de representación
política nacional y regional. Las nr.evas
características de la representación gremial y
popular. El futuro de los partidos actuales y los
partidos del futuro.

'^v

¿i .

laLa nueva fisonomía cultural del pueblo y de
nación peruana. Tradición y modernidad,
migración de la década del 80 en la forja de
nueva identidad cultural. La guerra interna y las
nuevas formas de resistencia cultural del pueblo.

■ti

Las nuevas características de la ofensiva cultural
de], neoliberalismo y xos medios de comunicación.
Creación y desarrollo de nuevas formas de
ccmu?iicación con las masas.

1.6 El Perú y su ubicación
inte^rnacional.

en el nuevo, orden

T.Á.

"'T..
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2. Ante
t vi: , npnlibñrñJoeBMx. ññlvñ.lfí i^c, EeioEmas

^ t.res.-eñQa--de-eix-ÍJDp.1^m<^ntñ
■* ■ '■ ■ o 1 Modernización del aparato productivo o regresión„  ;T • \ p?o<£Síiva: el mercado como ordenador de xa

ecoriornia y retiro del Estado.

- Balance eeotorialea de la
•  -:-: ■ agro, exportación (agro, agro-industria, pesca y'  ' .^;V ■ minas), industria, comercio y finanzas.
'  -- _ Retiro del Estado de la economía. ,,  "• . .v' ■ ■ de las eS.resas estatales. Privatización de laeVridad social. Privatización de la

sobrevivencia.

!;íV.

- 2.

•  <

■Balance de su política de estabilización y su
política macroeconómica sujetada a los
MI. cuyo centro hilvanadoces el pago de la deuda

^v, I , externa. Balance de su po_i.tica fxsccti.
í ■'■ • - Las nuevas características de la heterogenidadproductiva y tecnológica en el neoliberalism .

Pacificación neoliberal: militarización del Estado
V desarrollo de la guerra sucia. Las cuevascaracterísticas de la contrainsurgencia Y el
movimiento popular. Las perspectivas de S.L.

'  '■ "■-1" ■•¿i. ei Ejecutivo y Ici . •• Panel y destino.políticos que se
'■ ' 'L > "ubican en la oposición.

2.4 El Estado neoliberal y él abandono pleno de sue
funciones sociales:

Vivienda, salud y educación El nuevo contenido
de la curricula educativa neoliberal.

'  : ' llueva formulación de la
Concentración sin límites ^^Flexibilización

fuera de eiia. jjrejtxuj.

:/ ;•■ " del salario social y la eliminacio
estabilidad laboral.

■?
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-  Privatiaación de la seguridad social, (AFPs),
sobre la base del aporte exclusivo de los
trabajadores; imposición del capitalismo salvaje
que busca un nuevo mercado de capitales financiado
por los ingresos miserables de los trabajadores.

Ir

2.5 Características de la modernización
ofensiva cultural neoliberal.

de la

El individualismo y la destrucción de la
solidaridad y los lazos colectivos como eslabón
central de la. ofensiva ideológica neoliberal.

- Privatización de la educación básica. ■ -I, f:

- Formación y calificación de la mano de obra como
negocios privados.

■ ■'i
% 'í: '• j

í- Control de los medios de comunicación de las
masas (TV, radio, telecomunicaciones, periódicos)
como instrumento vital de su ofensiva.

2.6 El CCD y la nueva Constitución que busca
convalidar las propuestas económicas, de Estado,
de régimen politice del neolioeralismo salvaje.

UNA PSOPÜESTA PROGRAMATICA POPULAR EN EL UMBRAL DEL
SIGLO X51:

■  -SA

>■

Falta presentar un desarrollo de cada uno de los temas
considerados fundamentales:

- Violencia y Paz con Justicia Social
- Nuevo Régimen Estatal.
- Nueva Economía, Desarrollo y Socialización.
- Cultura e Identidad
- El Perú en el Mundo contemporáneo

:

3. LOS FUNDAMENTOS

Presentación y discusión de las principales propuestas
de crítica contemporánea al socialismo y al marxismo;

-

1.1 Las críticas desde la filosofía: el carácter seuco-
cientifico del marxismo según Popper, críticas al
racionalismo y el determinismo.

1.2 Las críticas desde la teoría social: los supuestos
individual i sta,s del liberalismo, las ■ teorías
subjetivistas. i; ■

1.3 Las críticas desde la economía: la puesta en 'f
cuestión cíe la teoría del valor-1rabajo. ■ • ; . ■ . : "

te.,.. ^
,  •• M

V
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1.4, Criticas desde la teoría política: el estado como
mero . instrumento, la ilusión de la extinción del
estado.

Continuidades y. rupturas en tres aspectos claves del
marxismo; ~ —

2.1 La rasón dialéctica; sus orígenes, de qué manera la
entiende y desarrolla marx y el marxismo, las
posibilidades de su encuentro y enriquecimiento con las
corrientes más avanzadas del pensamiento contemporáneo.

2.2 El individuo social e históricamente determinado:'
la naturaleza humana en Marx, sus • propuestas
interpretativas, algunos desarrollos contemporáneos.

2.3 Capitalismo, explotación/alienación/opresión y
lucha de clases. ¿Permiten estas categorías comprender
y transformar las sociedades contemporáneas?

El Marxismo y el pensamiento socialista en el Perú.

3.1 La síntesis mariateguista.

3.2 Üna breve historia posterior.

3.3 Algunas propuestas contemporáneas de pensamiento
socialista peruano. /

Elementos para una síntesis propia.

4.1 Tradiciones nacionales y formas de pensamiento
presentes en el país.

4.2 Respuesta a los cuestionamientos del punto 1.

Cé de Formación
Julio L993

. ̂ *•' .''t
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COymiPOBAKEO (SIGLO XX)y BAIAWa: mSTOBlCO BEL PAIS X
!•- la E^ca del lo|>erialisno y les Sevolucioaes (1900-1930)

1*1 la traasicilSB del Capitallsno al Iii)eriallsBiot aspectos
ecoa^nieos, políticos e ideoljSgicos*

1.2«E1 Sooialisno, prlacipalcs corrieates ea las prlaeras -
décadas del siglo XX*
£1 Marxismo Europeo, Morxiano Soviético / el iaicio de
su expaasi^a ea el Mbado*

1,3 Guerra y Bcrolucit^a* la Ke^luciía «tafla: el deljate
torao a la estrategia, ea torao a la cuesti^a del poder,
ea torao a la coastrucci^a del Socialismo*

1*4 la Década del veiate ea la DHSS, ea el Itoado Capitalista,
ea los -paiñtiB depeadieaiee*
Temast Dictadura 7 Democracia, coastrucciéa ecoaéaiLoa ea
Bosia*

1*3 £1 Peré« Apogeo 7 crisis de la BepüIDblica Aristocrética*
Tenast Coaservodcrisno versus moderaidad,
^ Mariaéeglsmo -0 Aasrqulsmo,

2,- Los dos sistemas (1930-1950)

/  2*1 Las aoditicacioaes del capitalismo tros la crisis de -
1929 (KeTaesiaaisno-Faeoismo), el mero reparto del na»-
do (2dB guerra jnaadlal)
Tenas t KeTaesiaaismo 7 Estados de Bienestar}

Fascismo,
2,2 la ÜBSS, la Le Tercera lateraaclonal, los partidos coa^u

mistas 7 otros corrieates socialistas.
Temast Staliaismo

Socialismo Europeo
2,3, £1 origen de Procesos Bevolucioaarios ea Países COloaia

les, SendeoloBiales 7 depeadleates: Asía, lAtinoamerica,
Tenas t MFtrzismo 7 Países depeadieatcs,

Ibolomo

Hb cM ítta,
2,4*Perét crisis dol treirta. Partidos Políticos,

tEcoaomía 7 Clases Sociales ea el Peré, dincrsiéa.
Poder 7 Estado ea el Perí, Po, AFRA,

3*- I* "ofeasiva estrategia", mcvas revolucioaes  7 crisis del -
iTíperialismo (1950-1970, )

3,1 La Bipolaridad Socialismo-Capitalismo*
3,2 La Bevoluciéa Cuba
3*3 Agotamiento del Estado de Meaestar
3*4 Monrinientoe de Uberaeiéa Kad oaal
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4.- La oovtraofeMiTa aaollbaral (1970-90) %

4.1 La coatradicei^» Capiial-!Erabajo am al uoado coataii|K>r¿ I
■ao, "

. 4,2 I« BarroluclSii Teoael^gioa 7 la «aera fasa da I«iaraaci¿
■alizaoi^m dal capitaliam»»

; 4*3 Agotaniaato da la Bipolaridad.
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La crloikda loa Sooialiaaoa raalea I99O

5«1 Aipactos da la crisis da los socialismos reales sBoala -
ChiBB/ Europea*

3*2 EoroeoKixlsiio
5*3 Criaisde los %rtidoa da ifseptiarda ea .ámlrica letlaa,

Deoeaoaato aaia el socialismo*
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. prs-aen tan- fec. nesúiTí?n£'3 pe ! íSt

com: D^:.■,•=c p ar .3.
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p, r cus: i-n en .'S ^ í- Cong^ e-so Nac i ona^ la ' a ^'-■* .
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1 u c t ti r 5
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En su pr ep.a.-ac i 6n' sa p.arte de 'a ióQica • da que ̂ astos.
a--, sume ritos •■' sus contenidos certra". as son base da unidao t on 'a,
T,ayocía-" de i as fuerzas de 'a , lü / puntó, de -desl ; nde =n e.
n-t orn-; i SÍTIO da Va ConMeroenc ' a Src i ai ist.a. Es soor e es-a D-n-se ac.?.
Í..J buscan precisiones y ccr récc'i ones ' en puntos amoiguos o de
-íi-ar-c-a v-ac i i ac ' ón frente a ■ re f cr-p-, : smo Por la m rsma razón , ̂ nv
se "busca contraponer gi c&ai rr-en te las pos i c . ones_ ce i PüH con ¡os
contenidos de l -as propuestas preaen.tsdas por ei CuN de Id.

V  . Revolucionariamente
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IMPULSAR LA UNIDAD DE IU
transforhandola en frente
REVOLUCIONARIO DE MASAS
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ABAJO EL GOBIERNO APRISTA
EL PUEBLO A GOBERNAR
FORJANDO EL PODER POPULAR
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Impu1sar unidad de lU

trans-formándol a en Fren ta Revolucionario de Masas

La Secretaría Nacional de Formación del Partido Uni+icado
Mar i ategu i sta pone a di aposición del partido y de las
•fuerzas y mi l itantes independientes de lU, resúmenes comentados
de las Tésis Políticas y Programa que el Comi té Direc11vo
Nacional de ID pone a la discusión en el T Congreso Nacional.

A partir del su V Ampl iado,
estos documentos y la carnetización
preuios al I Congreso Nacional, lá
coordinadora de partidos con -fines

que decidió la preparación de
de la mi l itancia como pasos

lU comenzó a dejar de ser una
electorales para convertirse

en un Frente Revolucionario de Masas, con programa social ista y
estrategia de poder, vcuestionando en los hechos la política
r e f orm i s t a y 'd i v i s i on i sta de 1 a Lon ver ge n c i a üoc ¡al ista.

Barrantes Lingán y sus al iados nunca han querido ni quieren
que la lÜ se convierta en un Frente Revolucionario de Masas.
Para el los Vos problemas políticos del Perú se reducen a ganar
las elecciones de 1990 para administrar el pais en al ianza con el
qran capi tal y los altos mandos de las fuerzas armadas. Por
el lo, aspiran a mantener a la lU como una coordinadora electoral
que respaldó y organize la campafia del "candidato natural". Todo
1 o demás <democratización y consol idación orgánica de la lU,.
discusión de estrategia de poder y programas para la revolución,
central ización y conducción del movimiento popular) les es ajeno.

del Congreso Nacional es importanteHoy, en vísperas
recordar que Barrantes y los ahora convergentes cuestionaron la
val idez del M Ampl iado de ID y de sus acuerdos y desconocieron el
proceso de carnetización y la preparación de los documentos
congresales; sabían que los partí dos y mi l itantes independientes
de lU —mas al lá de las diferencias que entre el los existen--
rechazan la idea de que su único rol sea ungir al 'candidato
natural", aceptar su programa: de gobierno y sus pol íticas de
al ianzas, y dedicarse a organizarle la campaba. Por ello, todos
menos la Convergencia Social i -sta empeñaron sus fuerzas en 1 ;a
carne t i zac i ón y 1 a preparac i ón conj unta de 1 os dpcumen tos
congre-sa 1 es. Y amba-s tareas fueron culminadas de manera exitosa
con mas de 100 mi l- mi l i tantes debidamente empadronados y
documen tos para e1 debate que reflej an 1 a volun tad polí t i ca de 1 a
mayoría de poner lo unitario por delante.

La Convergenci a se empeñó entonces en la expulsión del PUM
antes del Congreso Nacional. Aceptaba tener que l legar al
Congreso, cuya real ización no podía ya frustrar, pero golpeando
antes a las fuerzas revol uc i onar i a-s a su interior, en especial al
PUM, como condición para tentar la apro.bación de sus propuestas.
Pero, nuevamente, fracasaron. Pese a la campaña de
ideológico, mentiras y calumnias que
desataron desde la radio, la televisión
contó con 1 a,en tus i asta colaboración de
que hoy integran a la propia Convergencia

la campaña de terrorismo
contra nuestro partido
y  los periódicos —y que
los disidentes del PUfd
Social ista o navegan al
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narete sin pró/ecto político de+inido— ho lograron suspropósitos. Por el con trar i o, p^ése a los'meses de lucha interna
previos al II Congreso Nac i onal ,, pese a la Cparal izante de la minoría que después ' iS
pese a que- en p 1 eng per i odo . de los congresos de base^ de lU^elpartido rentró sus es-fuerzos a 1 a.; conduce i ón de las huelgas

te.tnes y campesina, qua ancabaaaror, laraspuasta
popular al man jo aprista de la crisis, n6 su
es una fuerza pol ítica de primera tmportancia en lU, cuando
máis . i mpor tan te organización partidaria.

el PüM ha demostrado que

La Convergencia
carta: promover suce
mismo tiempo que ofic
a la Pres i denc i a de
hasta techas tan cerc
candidatos se invpusi
una vez más, han trac
que de alguna manera
Enero, el evento se 1
contempla 1 a■ discusi
Estatutos propuestos
quería imponer; la de

Social ista se Jugó entones una tercera
s i vas' postergac i ones del Congreso de lU al
ial izaba la candidatura de Bar r aiTtes L i ngan
la Repúbl ica. , Querían postergar el Congreso
anas a las e1eccionés que la discusión sobre
era como tema dominante del evento. Pero,
asado. Subsanados los problemas an la bases
justiticaron la postergación.de Diciembre a

leva finalmente a c^-bo con una agenda que
ón de las Tesis Políticas, el Programa y los
por el CDN, y nó aquel la que la Uonvergene i a
los candidatos y los planes de gobierno

En el congreso mismo es necesario consol i dar y dar
proyección a la transformación de lU en Frente
Ma-a- derrotando —una vez más— a la Convergencia Social sta y
Nacional y de gabinetes técnicos concei .ad _. i a--perorar fi lis pn íorno s los contpnidos fundsmpntslss
propuestas de Tes i s .PoH t idas >• Programa que J
un Frente Reuotucionari o de Masas, con un programa social i-.a dtrasi,formación reuol uc i onar i a de la economía ,a .oc edad x e
Estado y una estrategia de poder que se .1
autogobierno x el poder P'^P" ^
precisar algunas ambigüedades y cubrir alguno al
propuestas presentadas, especialmente ° elpresente per i odo poli t i co 1 as -P' cLno H ̂ eam i en t os
-^o;i;maUcorrra"Íres?"on': dr^iri ;rencia organisada como
componente de la Jucha popular por el poder.

Como contribución a la consol idación ^ i ón^detRevolucionario de Masas .• -I a ^ecr e tar í a Nax^ . onal ^ ^ de^^
PUM r insume -y comenta 1 os , documen tus de Te - = c
alcanzados por el ,CDN para el debate, congresa! .
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Lima, Enero dé 1989 :
^Secretar í a Nac i onal de Formac i ón • ÁAl

"Partido Uní fitado Mar i ategu i sta At' " '
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LAS TESIS POLITICAS

La propuesta de-Tesis Políticas -fue preparada por una comisión de
partidos coordinada por el c. Rolando Ames. Consta de una
presentación, , un . resúmen general de la estrategia y .objetivos
tácticos de la lU y 5 capítulos:

Los hitos de nuestrahistorla política.
Elementos actuales para nuestros l ineamientos estratégicos

a) Aspectos básicos de la real idad política nacional en
periodo 80-87.
b) La situación internacional .

La situación política actual .
Recap i tul.ac i ón de l iheamientOs estratégicos y obje^tivos
políticos para el periodo actual .
Lá transformación de lU en Frente Revolucionario de Masas.

>V

r-

voto a favor de APS, FOCEP,PCP, LNIR,
El 8 de Jul i o

final con el
c. Hénry Pease, en representación
se abstuvo de apoyar

de 1988 el C

el documento

DN de lU ,le dió

.

su aprobación
PSR, PUM y el

de los independientes. El PCR

Presen tac i ón
El U Plenario Ampl iado' de
grandes tareas para estar a
h i stór i car

lU en Octubre de 1987 decidió tres
la altura de , su responsabil idad

1.Transformarse en Frente Revolucionario de Masas para que...el
pueblo sea el motor de su propia 1 iberación, el constructor de la
nueva sociedad, la fuerza transformadora del pais...
2.Proponer al conjunto del pais una nueva forma de organización
de la Sociedad y del Estado que cancele las lacras del
Capital ismo y las taras de 1 a herencia coloni al ...elaborar un
Proyecto Nacional Popular y Revolucionario, dentro del cual
ubicamos nuestro Programa de Gobierno Democrático, Popular y
Antimperi al ista, capaz de empezar a resolver de manera radical
los problemas inmediatos del pais. '
3.Formular los l ineamientos estratégicos y los objetivos tácticos
principales de la ID, ambos referidos al periodo actual , es
decir, según debe ser hasta 1990. Los fundamentos estratégicos
fudamentan la vía mas adecuada para el desarrollo del poder
popular y orientan los objetivos tácticos de una acción común a
1os partidos, a la mi l itancia no parti dar izada de lU y que se
propone también al conjunto del movimiento popular."

**********

El PUM considera la prepafación y discusión de estos documentos
como parte de la transformación de lü en Frente Revolucionario de
Masas, con un Proyecto Nacional, Popular y Revolucionario y un
Programa de Gobierno Democrático, Popular y Antimperial ista. La
Convergencia Social ista no participó directamente en su
preparación —sólo a través de cónsul as indirectas— pues

..' •■Av
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la carnetización, de la
y del Congreso mismo,
definición del periodo
Para el PUM el presente

a  'una situación pre-

cuestionaba la val idez dél V Ampl iado, de
préparación de los documentos congresales
Al mismo tiempo, el ,PUM cuestiona la
actual como úno que culmina en 1990.
periodo se caracteriza por el tránsito
revo1uc i onar i a y ' a un de sen lace es tr até g ico entre el bloque
na,cional popular y el polo monopól ico imperial ista. La
estrategia y lá táctica de lü deben de tener como perspectiva ese
desenlace. La reducción del periodo a Ta coyuntura electoral del
90 al imenta las posiciones reformistas de la Convergenci a-
Social ista de reducir lü. a una coordinadora electoral y su
estrategia y táctica a Ta conquista del gobierno, sin vocación de
poder, programa soci al ista bo orientación revolucionaria.

Resumen General de la Estrateoia y los Objetivos Tácticos
en Frente Revolucionari o de Masas para
culminar políticamente las luchas históricas

construir ün pais soberano, una nación
democrático popular en camino al

poder, la cuestión política,
se asienta en los a.vanees

nuestro pueblo en -las
a  la ! tr ansf orrriac i ón

" I ü- se transforma
continuar nrie.jor y
del pueblo peruano por
democrática, un estado
soci al ismo. . .asume el problema del
como su responsabi 1 i dad específica,
del proceso democrat i zador .logrado por
últimas- décadas. .. que, • deben l levarnos
revolucionaria del Estado, en una i nst i tuc i onal i dad democrát i ca
superior que se enraice en la capacid-ad creciente de autogobierno
de la sociedad y en Tas formas , democráti cas^ mas
e-i e r c i c 1 O' de la autoridad".- "Nuestra estra>.egia de
y conqu i sta de T poder se . ba-sa en la organización y
pól í tica de. masas, democrática

d i rec tas de
construcc i ón
mov i 1 i zác i ón

y revolución ar i á.

Es t © oteJ © t i y o Q© n © r 1 t i © n © cuatro objetivos específicos:

o;:;' o
r-

■- r.-

.  ■ rí?

1 .Potenciar la relación entre lU, su mi l itancia y 1
organizaciones populares, "afirmando a éstas corno factores de
poder y articulando 1ucha;reivindicati va y propuesta pol ítica en

. torno ' aT, programa y la conducción de lU. . ." ,
2.Con el pueblo organizado. . .con tener, aislar y revertir la
guerra sucia en curso .. .enfrentar y der r ot ar / pol í t i camen te ajas
tendencias fascistas de la clase dominante• • •así como la acuión
provocadora, mi 1 i tarista-terrorrista dé S.L.
3. Levantar , nuestro proyecto democrático nacional y popular t-n
perspect i va soc i -a'l ista y nuestra plataforma de gob i er no. . . IU debe
de ofrecer al pai-s una propuesta integral y un conjunto de
medidas posibles de real ización, superando su rol opositor.
4TPar-t i.c i par con fuerza y voluntad de ganar en las elecciones de
Í990 y de ejercer, el gobierno, asumiendo la plataforma

'democrática y an t i mper i -al i sta de lü. . :

- -i . Para; e 11 o es necesario centrar él eje .de ábumuláción de
fuerzas'en el . pue.bl.-O organizado f or tal ec i endo el avanze de los
factores embrionarios de poder popular, luchar por gobiernos

i--i ■
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;:S:n?:I:toneí Jon.ar ucton J i ^
de Masas.

S. plantea ac^ el problema ¡ ' 11 °pm
rerttrmt ̂ e er'socianíro is IrÍbJetivo estratégico de la lU^.
que la lucha por el poder el cammo ¿'¡I'' Jj^r e„tonces,ejercicio del gobierno a f ' loLf de aí u^u 1 ac i 6n de?ü:;í:/ieidr-i%u^bio!^e;::ñ:t? crdei^poder^pop^^
autogobierno de ^^^""^^¡¡.^'"''ótros) plantean que la lucha<PCR, sectores esc,nd,dos de a„bie?no' son mutuamente

^rCu^lnt^eSn que: an^ este per i odo^ se ^^^r^Ce^eí
experiencia de gobierno basada en ¡ ̂n de tueraas,
posible en el marco de este f! burguesía y las
es ° ^^^Esta^ es la base de propuestas como las de
Fuerzas Armadas. tsta es i <* r- ^ _. • „ _ f „ "férnico.

:ire-.r -1! :r ̂rfr triíe L T:n.fífbn-/o-;^t:
;rqirí;io"ef"p;t:b7rirqu:-ra:p.ab,e^^^
;ropu:rt¡í!%ar:ffuM: iriit^mii-ea ¡a
'drech; i-drde^^ro^on:;:;i6Í rro:n:raci^bn de masas, desde el
poder popular- en lo que a ella ^e resulte
Re^necto del objetivo táctico No.2, el t'ui i pidmi-tr
rlSa^cÍon- -Contener, aislar x reuertir la guerra sucia en curso.
^orglntractSn ^ x '-oun^fac^ir ^lór^is/ampíios ̂ sectores
?r:C";c?r^:;:u¡" ̂"En'""eít: 'tuch: ̂ ^simdar ^ derrotar
Klíeitn::^ No!4;"planteamos= "-P"' ííf ""cfon^f de
popular y sobre esta base ^ ' t He
1990, asumiendo la plata-forma democrática y an imp
lU."

Capítulo I 1 X í. •' ■
Los hitos de nuestra historia política

'l -los rasoos béairos del oais. ' Se trata " itíjl
problemas estructurales que otras tuerza. .ocales y P deben
tueron incapaces de resoluer en el pasado, a los eee^deben
añadirse las angust i osas; t areas de 1 ..
derecha l iberal y el APRA han sucumbido en esta década.
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De le conquista nació un sistema colonial que explotó y
extrajo recursos para la' metrópol i y 1,os privi legiados de a
sociedad colonial. En la Repúbl ica, por-, temor al pueblo
indígena, los cr i ol í os -frustraron la revolución democrática
nacional , manteniendo 1 a estructura económtcc-social co.onial,
murhos de cuvos rasgos siguen vigentes en "el presente. ti
capital ismo afiadió a la herencia colonial la explotación de
dase, el sometimiento sem i-col on i al al imperial ismo y la extrema
desigualdad regional sin resolver el problema nacional ni
desarrol lar al pais.

2. La perspectiva Dol ftica de Mar i átegu i. 1 a acción de lo-:

mov imi en tos soc i al es podui ares
a)Con Mariátegui se plantea
asumir la revolución
proceso de
b>Son los

la propuest
democrática y naci

con-strucc i ón de l soc i al i smo .
mov im i en tos obr er os, campes i nos,

ciudad y de los lectores medios 1 os que han
1 a democratización del pais.

c)La-s clases populares. insurgen así con
democráticas planteadas desde sus organi
tefí idas por su propia identidad cultural y
su experiehci a directa de frustrac ión y la v
que han sido sometidas.

a, aun pendiente, de
onal como parte del

de 1 os pobres de 1 a
impulsado desde abajo

demandas y prácticas
zaciones colectivas,
étnica y marcadas por
iolene i a secular a la

3. Las reformas del gobierno de_ Uelasco. Recogiendo viejas
,algunos objetivos de losdemandas de los movimientos sociales y , ^

partidos de izquierda, Uelasco .desarrol la reformas social es que
afectan la dominación ' imperial ista y golpean ® ni
poder de la ol iaarquía terrateniente, y pro-i mper i al i sta .

'su vehtiral i smo y autoritarismo castrenses y su munopol lo
poder pol ítico l imitaron su desarrol lo y P®'"';' ̂
recomposición internada la clase dominante,, se fortal ec i ó el
desarrol lo- de una conc i ene i a popular an 11 mper i al i ■=-a y
nacional ismo revolucionario y, se acumularon
sociale-s, nuevos factores de " poder al - camp-o, democrático y
popu1ar.

V* ^ -

■■ - >

El PUM plantea que las l imitaciones del velasquismo
solo de vertical i srno político, sinó que 'económico.que no rompía con el "P' ' ^"^oñeí
sectores del proletariado, el campesinado y las poblaciones
barriale's urbanas desarrollaron su conciencia y su organizaciónn^gractís atjelasco si nó en 1 ucha contra 1 as 1 im, tac . ones del
proceso y sus rasgos corporativistas. El clasismo y
izquierda, bastiones hoy de lU, se f or j an af i rmando 1 apolítica y orgánica de los sectores populares frente al Esta
velasquista y una propuesta revolucionaria distinta y superior
reformismo burgués.

************
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de.  . , ■ - _-. -A-. ^-. r-,! 4-a 1 i «ta V Hos cambios en la e s t r u_cJ.!JI:j¿.

. í:. i f rcoñ' ::f
SrconUnui dad del orden j
:;^;.¿.V.nsííjr,.^
mnde r n i z ac i ón ■ urbano i n du r i a i . k ^ i , a i ^

mo.opol.oí |nd.-.trUl-í¡n.nciero, r..mp1az»n
iíUr/pd,r,,rdT«p;;í:dd;rí;.- -

clases medias asalariada-- ae Qenerai i-^rebazadas ñor
se qeneral iza

pequeños propietario r-'jrai. J !-omo^''"'ambu Kan tes o
proletariado de reserua se aUbemp.ean . ^■^r,¡„íorr,a,,s, d..per»ndo ^.LtñKi ¿CK» dé la
embargo, es la pone en movimifnto a l-í- ---
eco^om1 a.. '■•

5.El moM¡miento pocular ^ las luchas del' periodo 76-30. Cuando
HoKies Bermudez trinca el prodeso de re-formae
une ab¡.erta pdUtica antipopular, se enouentra oon I a
demoorática mas uasta de 1 a-h i stor i a moderna del Perti. i udad y
eje de la clase obrera,V

>?• 1 C ■;ampesinado,: l.os pobres .de la
o. movimientos regionales, deirde'sir 2na

r'nncuppp' bloQU© nsuiort-cí. 1 pi-jpv4' '9* ? ~ " --L^ i z-aSolubi lidad y se concierte en tuerza histOrioa actuante que exige
la democratizad i 6n de ta sociedad y combate a Jpolítica económica d.^ los , i «le uiO
reart'culada en tornu a un e»ie gr d-n <--ji =1-' . I ,, ¡ r. ialltlnces Obl igada a a dlseUar un retiro de fililí
Asambl ea Con-st i tu/ente , , abr i endo el espac ¡o pol ít.cj q -
el per i odo.

i^.Si oñ i -f icac i 6n -fundamental de ese periodo.. '
a > Un a mov i 1 i z ac i ón p op u 1 ar so 1 o c omp ar ab 1 e a 1 a de i láu .
b>Mantenimiento legal y au tónomo de 1 as^ +uer zas 7 ' ^
c)El surgimiento de una con tr ad i cc.,i ón pul f t ica • ^ . - r
nacional estratégica

■El régimen pol ítico a.ctual, nace sobre una contradicción P"'*''"socia,^rresue,ta que tiene un nueuP contenido de .Jo
de las -fuerzas 'ant i demoorét leas y ' T?" ' r!,' 1 Lo"!!!principal esté en la oran burguesía monopól ica. Del 1ado de ILuimilnto dem-ocrético y nacional el sustento Puncipa! radica en
un . movimiento, popular con presencia ■PjPfPJ miSS eldeterminante. Esta contradicción objetiva recorre por ^
rédimen l i beral-par 1 amentar i,p, razón por 'Jdominante no confia en su l ibre ^'7'";■=' .""J^SSceseguridad en la tutela^ mi l itar para contener el avance
democratizador del pueblo." ,

Cap"í tu 1 o II
Elementos actuales par-a nuestros 1  ineamientos estratégicos
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A) A-r-pectos básicos de la real idad pol f t i ca nac i onal en el
periodo 30-87.
1 .La contradicción pol ftica principal como re-ferente estratéo i co.
Los términos de la contradicción pol ítica principal existente al
concluir el periodo 76-30 se han mantenido todo este tiempo. Los
gobiernos de la derecha 1 iberal y el APRA marcan dos periodos
tácticos de ese periodo estratégico, pero la correlación de
-fuerzas entre el polo monopól i co-i mper i al i sta y el bloque
nac i ona 1 —popu l.ar no t umo alteraciones sustanciales.

Entre 1980 >' 1986, hasta que se desvanecieron las iniciales
esperanzas en el, gobierno de García, se perdió de vista esa
disyuntiva estratégica. Sigue planteado el objetivo estratégico
de hacer coincidir a los sectores que conforman el bloque
nacional popular en un solo campo. Ya el IM Amp 1 i ado ,de lU
señalaba que "la lU se justi -fica h i stór i camen te porque emerge
como factor pol í t ico agí u t i nan te del conjunto de -fuerzas sociales
que integran la clase obrera, el campesinado, el
sem i prol e tar i ado, la pequeña burguesía y sectores medios,
entre.el loos los medi anos productores y comerciantes, componentes
sustantivos de la naciónn peruana en -formación". Esa es la
compo'Sición básica del bloque nac i onal-popu 1 ar . .

El PUM plantea la necesidad de a-firmar la hegemonía de la al ianza
obrero—campes i na, de los sectores populares, en el bloque
nacional-popular, tal como fue ya acordado por la lU en su III
Ampl iado, en zanjamiento con la Convergencia Socialista que
postula el l iderasgo de los sectores medios.

• •

2 . Réolmen político democr-á t i co i iberal con recurso a. la tutela-
mi l itar y estado buroue-s pr edom i nan temen te an t i democr át i co con.
espacios democráti eos en lucha.
"En 19^80 se instaura un régimen democr át i co-1 i beral restringido
por el. recurso de la c 1 a-se dominante y sus Gobiernos al tu te 1 aje
mi l itar. Este régifrien recoge, de un lado, 1 a-s -aspiraciones del
pueblo de elegir a sus gobernantes y ser gobernado de acuerdo a
ley pero, al mi smo t i eiiipo , l imita 1 as ex i gene i as de 1 proceso
democ r-a t i z s-dor del pueblo de Llevar la dernocraci -a también al
terreno de la economía y del conjunto de la organización estatal
y social El Estado burgués sigue siendo -antidemocrático p'or
su base económica de c1 ase y por los múltiples rezagos racLstas,
au tor i tar i 0-3 y estamentales que aún marcan nuestra sociedad, pero
ía lucha por la' democracia también se da y se decide, en este
p e r i odo , de n t r o de la p r op i -a i n s t i t u c i ona 1 i da-d estatal por 1 as
Conquistas que' ahí ya se ganaron y por la legitimidad social e

,  interés de masas que esta lucha genera.

a)La lucha polftica de clases atravieza el régimen y el
Estado. El régirrien democrático l iberal es estr uc tur al men te
inestable, pues nació -atravez-ado por la con trad i cc i ón entre los

'K - 4 > ' ■' * í - ..I • - ' . ■ \ \ - - • ' *'y • . • -
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pol os monapól i co-imper i al i 5ta y nacional popular. . . : ̂prar
bMnconsacuancia de la burguesía ante la democracia ^ ^eradeicontianza del^ poeblo y recurso a ' \ 1 j \'pe? tí^^
buroue^ía v el imperial ismo buscan refur.ar 1u=. aap.ecto,
antídemocri^ticos. que dominan la sociedad y el Estado para que U .
democratización desde el pueblo no rebase 1 os 1 ími te= qua 1e son
aceptables. ■ . •- =

c)El desarrollo de un escenario de terrorrismo y guerra sucia. -
Al con+1 irto estratégico entre los polos monopOl ico imperial ,=ta
y. nacional popular, se afíade up escenario .de guerra a partir de
la acción mi l itarista, terrorrista y antipopular de oendero
Luminoso, que actáa por fuera y frecuentemente con ra
mouimiento popular y sus or.gan i zac i ones y que busca
respuesta mi l itar uiolenta que imponga la guerra como forma^de
lucha principal y- absoluta. Sendero Luminoso ha generado^urna,
estrategia an t,i subuersi ua igualmente terrorrista y se ha creado
un escenario que obstruye el desarrol lo de las 1uchas popu1 ares.
La estrategia del MRTA es distintaa la de Sendero Luminoso, pero
tambi én privi legia acc i ones mi 1 i tar i stas al margen - ^ a
organización del movimiento popular.

El PÜM asume la lucha democrática dentro de la institucional idad
estatal en este periodo, y entiende que ahí se van a definir
aspectos cruciales de la coyuntura política. Pero cuestiona a
afirmación de que la lucha demotrática se decide
institucional i dad estatal. - Postulamos que la lucha democrática
se da también dentro de la institucional idad, pero que a
correlación global de fuerzas se define fundamenta mente en la
lucha y acumulación global desde las masas, desde la sociedad,
lucha que en crecientes ocasiones, rebasa la ¡nstitucional ida
esta.tal .

5.AlQunos aspeetos espe c í f i .zos del Estado a tomar en cuentá
a)La 'dependencia del
economía, el proceso
dado al Estado un ro1
diversas fracciones de

imoeri al ismo, la debi l idad de nuestra
velasquista y las demandas populares han

económico muy importante, de él dependen
Jas c1 ase s dc?m i nán tes.

b)Los serv'icios sociales del estado, pese a su mala cal idad, son
cada vez mas necesarios para la población.. , . ^ i
c)Hay un proceso de autonomización gremi al e ideológica de los
trabajadqres estatales, que aparte de-, sus 1 uchas r e i v ind i cat i vas ,
buscan alternativas a las políti cas burocráti cas vrgentes.
d)En el Estado hay espacios de .decisión de■ cúpula en torno a
materias económicas y de segur i dad nacional y también instancias
de potencial idad democrática por el contacto- y posibi 1 idad de
apoyo directo a la organización popular, como son los muhicipios
y serán los gobiernos regionales. . . ■ • i.
e)E1 crecimiento del Estado y la unificación capital ista
burocrático-estatal del territorio no han resuelto . la
con trad i cc i ón entre Estado y Nación. ' c- i.. j -
f)El carácter predominantemente antidemocrático del Estado se
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expresa en última/ instancia en que su poder de represión s&.
ejerce principalmente contra 1 as organizaciones populares.

"La prop i'a conc i ene i a democrática y nacignal, el mouimiento
popular y la izquierda están l lamados a : t^•ans■formar
r euol uc i onar i amen t e el É.gtado. Esto impl ice. reconocer ®
actual Estado es terreno de confl icto estratégico, af-irmando y
desarroT 1 artdc todos sus espac i os democrat i eos,. _ _

4 . Las or oan i z ac i on e s p dp u 1 ar e s y la IJJ . . , k
El- Frente Revolucionario de Mases debe enraizarse en la base
popular movi l izada y movi 1 izable, apoyándose democráticamente en
sus organizaciones r epr esen t a t i v-ás , promoviendo el mayor poder
democrático popular , que haga posible alcanzar nuestros objetivosdemocrático popular
estratégicos. ' , , tm
a>En el terreno sindical y popular las fuerzas políticas
man tienen-, la hegemonía que habían alcanzado ya a fines de los 70.
b>El movimiento regional an t i-cen tr al i sta se mantiene
combinando la convocatoria ampl i a con con la he-Cíemon a
democrát i co-'popu 1 ar . , •
ríS'e desarrol lan nuevas formas de organ i zac i ón popular para la
atención a las necesidades de sobrevivencia combinando
reivindicación con imp1ementac ión de alternativas por la propia
organización popular. ' • . . i
d)Determinadas organizaciones popu1 ares se caracterizan por
ejercicio autónomo de la autoridad colectiva, por la democracia
directa. . .
e)Las'comun i dades campesinas han desarrol lado una +orma <iUtunom.^,
democrática y colectiva de ja autodefensa que es rererenc i a
vál ida para todo e-i pueblo. j oi /. i =.
f'>A consecuencia de las' acciones terrorristas de bL larepresión terrorrista desde él estado, _se, han formadó
organizaciones de defensa de los Derechos Humanos.
Q) La muítipl icación de la organización popular se da también enu«a jnu I *. I p I 1 s- » wi I ws. , ^^— . - — , , . . ^ 1 « ^

el terreno de la cultura, del arte, la música y .el teatro, d las
asociaciones femeninas y - de jóvenes, v-en • 1 as .comunidades
Cristi anas. ' ' . ■ . ^
h)Se ha planteado la necesidad de revisar las ^torma. ^d
V incu1ación entre 1 as organizaciones populares y entre el las y
las organizaciones políticas, prestando por ejemplo masjtención
a  las asociaciones de produc tor es,, colegios pr of esi onal-es,
cooperativas, etc. ,
i)Al mismo tiempo, por el aumento- de las migraciones y la
retracción , del sector industrial , se general iza el tra-bajo
individual por Is sobrevivencia, lo que da lugar al u.so
propagandíst-ico de . 1-a imagen del pequeño cap i tal j st^a por .parte
de 1 i mper i ali smo y el cap i tal i smo monopól ico. i
J)Se han desarro'l 1 ado t-ambién tendencias d i sgr egador as de lo
colectivo por las condiciones de miseria que aumenta, como el
crimen, la dr o'gad i cc i ón , el consumismo, etc. . . . _ •
k)Sigue el proceso de pol itización de la juventud hacia
izqtrie.rda, pero no con el carac-ter ampl io y masivo que tenía en
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1 os 70

el pro«s.o democreti.edor, , ti'beSee
e  i'ndependeni" i ai ideolooica de los íO. . Pero . ■=#. 1 ¡ -tm
económicas son distintas y hay mas necesidad de una ^
ccnciLle y de pol itices d, mesas p ob« t , oo que leactu.l
nroan i z ac i ón de lU no ha satis-fecho. ^
i ti debi l idad e=1:ratéqica central en el campo popu 1 ar rad. ca ení; tpíu? i anta ¿¿sarroso da 1 tactor subjetiuo, al mocimian opLpút;t to . tiana aún un n i ual da cono,ancle sut,canta raspacto
da los objatiuos "^^"''r'a^pCastr a' sus problames
ato^^ttor^itiilas'; contribuido e uelorer a, -t°9Ob¡arn0 dal
pueblo como el hori-zonte estratégico deinstitucional idad social y estatal de 1 soc.ai ismo que queremos
construrr. , ^c ból ido bastión organ i zat i mo para el
Itimia^o popular- clasista. Las orgar, i zacionas gremial as qua lo
conforman son factores de-poder en el campo popular. . . .
5.No se h.=. logrado aún, salvo en contados casos, lapblftTta da franta único, como lU, an al sano da 1 as basas
l'^rVle clasista del movimiento popular requiere, para proyectarsu Inti'uañcla al conjunto dal pais, da una lU política, tuarta p
de ma-sas, que todavía no se ha logrado.
7.Existe aún, pese a l'os progresos, el hegemonismo que m«.ntien.
las tendencias al economicismó y al maximal ismo.

"Estas debi l idades estratég i cas a nivel de ' ^ ^ /\Íl
13 conciencia señalan los 1 ím i tes, ac tual es de 1 a IU y , 1 as
principales tareas a encarar por nuestro trente pol ítico.
5. Principal as rasaos del comoor tam i en to de las fu^hz-as políticas
3>La lU. No ha logrado establecer los lazos org.^n i cu = ̂  ./
programáticos necesarios entre la lucha^'cial popu ar y a^
se desarrol la en las insti tuciones del estado. tl J'
trabajo dentro de la i nst i tjJc i onal i dad, que es también de.i ,..
para para la mod i f i c-ac i 6n de las re Naciones de poder entre las.,

un trabajo frentista,
! 1 asesi , no se ha podido consol i dar tampoco MU 3 tr lia ■ p I ■- wi . r - , 4. -1

Sp ha logrado un funcionamiento aceptable. como al ianza elec oral ,
pero no como fu¿rza pol í t i ca' un i f i cada a 1 a escala de un Fren .e
de Mas.as. , '

"Es i ndi sppns.abl e volver a hacer visible 1 a d i syun 11 va.
estratégica del pais.. .desarrol 1ar poder popular y ser al mismo
tiempo alternativa de gob i er no. . . no solo mantener una ..orrelaci n
pol ítica de fuerzas fundamental frente al polo monopól ico-imoperiallsta, sino cambiar1 a a nuestro favor.^ Es indispensable
prepararnos a enfrentar como Gobierno 'la crisis actúa / ser
capaces de' tener éxi to par.a que ese gobierno sea peldaño hac i a i a
transformación democrática e integral - de la sociedad y del

< '
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Estado. Por eso, la condición para alcanzar nuestros obje fi yos
pol íticos es transtormarnos primero en Frente Reuolucionario de
Masas."

b)El AFRA. Luego de un cuarto de siglo en en-f ren tam i en tos, ®
permitió crear una tradición de lucha y una base popular, e APRh
■forjó a partir de 195Ó un pacto con - la ol igarquía. Actualmente
busca articular los intereses.de la burguesía nacional monopOl ica
con los de la burguesía media y el imperial ismo y mantener su
in-fluencia partidaria sobre, importantes sectores populares,
asegurarse el apoyo de los mandos mi 1 i t.are-=, i^ontro ar e ap-ara.o
estatal y controlar corporativamente a las organizaciones
popu1ares. '

c)La derecha
or j en tac i ones
mas 1 i gada a 1

1  i'beral : AP
de 1 a -frace i ón
i mper i al i smo,

,  el FRE'DEMQ. Representan las
de la gran burguesía intermediaria.

-PPC

ó. Mí» di os de comunicación de masa y opinión públ ica.
La ampl iación y difusión de los medios de comunicación de masas y
su contri por la clase dominante y.el Imperial ismo han aumentado
la importancia del escenario públ ico en la lucha po ítica y
social y la capacidad de man ipu1ación de la opiniOn públ ica por
parte del polo monop.ól i co-i mper i al i sta.

B> La si tuación internacional
1 .Nuestro fortalecimiento ihterno y nuestra lucha por gobierno y
poder tensarán las relaciones internacionales y tendremos que
mane.iar los gonfl ictos que a ese nivel se desarrol len.

2 La crisis de la dominación hegemónica del imperial ismo
norteamericano por el au^e japonés y f or tal ec i mi.en to _ de a
Comunidad Económica Europea^ favorecen una regresión de a
política ñor te.amer i cana a sus términos mas duros, de la cual,
adm i n i s t r ac i ón Re agan e s e y pr e s i ón.

3.Tenemos que -
organ i zada

demostrar la viabi l idad de una economía moderna,
soberanamente y capaz de mah tener ^

vinvculacíones internacionales, necesarias pero sobre la base de
un polo político y social popular y -fortalecer la presencia
Perú en el Movimiento de los No-Al ineados revirtiendo su
inoperancia, dando continui dad al rol positivo de la diplom^uia
profesional peruana en 1 os últimas déc.adas. «

4.Estamos l lamados a seguir atentamente los procesos de
-democratización política de 1 os paises social istas, prucesos d.
depuración del social ismo de sus componentes dogmáticos,
burocráticos y autoritarios que propiciaron la corrupción y -
estanc.amÍento, que no tienen nada que ver con el retorno al
cap i tal i smo. „

5.La izquierda a nivel de America Lati na carece aún del grado de

■i'. • '■
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cohesi6. n.e..jrl« pir. anfr.ptjr

las políticas de algunos Estados «n ' '^ertoressocial demócratas progresistas di íasVuerzas
fimnres^ír i al es , v or qan I zac one = de oti'-iai.^ ^IZZl"- Uro toca "a las t:uerzas de izquierda .mpulsar x
ar t i cu 1 ar "•■estos p 1 an teáfTii en tos .

í.Debemos «9U.ir prestando tbdo ^ ^ ¡nic.r»9u»nse, pu.bl o eh i l eno contra 'j.^'/rnír \ Íodoí 1oÍ
Pinochet, a los reuol uc i onar i os de El cjaKe-d- , ■, m a»h--o^ : at ¡ noan.er I canos con tra , as di c taduras por jf
húndanos >• contra los- astragos de la dominac on del capital , ypersistir en nuestro respaldo a Cuba reMoluc.onar.a.

7.IU ha carecido hasta hoy de-ür. trabaj o tren t. staPl pl .ano internacional . La priginal idad de nuestra ^
nuestro respaldo electoral , x de masas y

gobierno deben de ser . me j or conoc i dos a ebb._a1a in.ern^w u . •
Cap . III
La si tuac i ón Dol f t i ca .actual

1 . Aor auam i en to de 1 -a • i tuación naciorra su 'S i gn i "f i c ae i 6n
p-l-ratíQi ca El -fraráso del AFRA, que después del -fracaso de Ap-??rt?r^¿nica otrs -fusrss que Jtcd-%íct I °o
de desenrol lo- cep i tel i ste pene el Perú, ^"7 "" 1°'^;; J^aUaS
en el que pueden x deben modificarse 1 -cirt rtflaciones 'rron-tantps desde 1930. Ello s i gn i f i.car f a que las .clases
populares y los sectores democráticos se - a-firmen en que pue eníransto^mar el país, P°r eHo " ̂  V
que nos proponemos, en el sentido que e=- _ _ cíhio ps
para todo lo demás que sefialamos en esté '
nuestra'propi a transformación orgánica x política.

2. Niipun. asoectn. dP la situarlón actual . Nueva agud i zao . ón deí; crUis, aceleración del -desprest i g i o de 1 gobierno
crecimiento del descontento x; luchas populares x ampl iación
de 1 a V i 01 e n c i a p 01 í t i c a .

i :? a

■i V ■

\ ■ ■
.s -

■  ̂ =v7 ■ Í7:r-7 "■• ■■ ■•: -y-' »

3  Evaluación de estos aspectos. ,
a)El fracaso de la pol íticaaeconómica del gobierno reitera la
imposibi 1 idad estructural de un crecimiento económico
del i ngreso popular en 1 os marcos de este capi tal ismo sometida al
imperial ismo x los monopol ios. ^ „^ ,= -+afií:f=i
b)También reitera la inviabi l idad actual del popul ismo
OLas protestas del movimiento popular expresan la * ^potencial de 1 as masas pero requi eren de organización política
aue 1 es de d i re'cc i ón . X conf i anza . ^ ^ t. ^ Vta
d)El creciente recorte de espacios democr át i co= vcrecimne
zonas de emer gene i a cori control político-mi l itar, vio ación.
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la l isqal idad y a los derechos humanos, represión al movimiento
sindi¿a1 y universidades) hace crecer la i nsat i.s+acc i .6n. de 1 os
secí-ores mas organizados y bene-ficia a las tendencias-
reaccionarias de la clase dominante. Sendero Luminso aprovecha
esta situaci-ón para descaí i -f i car todo tipo' de lucha que no sea la
suy-a y ganan terreno en este periodo.

4. Siohi-ficado estratégico de la si tuación—ac tua 1 >
El fracaso sucesivo de AP-PPC'y el APRA hacen,ver que para la
solución de los problemas y difi cu 1 tades actuales no hay otra
sal ida que el ataque de raiz al , con j un toi de 1 a s i tüac i ón . Abre,
la posibi l idad de colocarnos a la ofensiva planteando de manera
concierte y planificada la convergencia del bloque nacional-
popular y proponiendo la alternativa estratégica de í c.Ami^no
n^icional y; popular como al ternat i vo- al imperial ista y monopól ico.

5. Las propuestas de las fuerza-s en pugna. ' .. i
a)La derecha l iberal. Le interesa resolver la crisis del-caputal
<alta tasa de ganancia, privatización de empresas públ icas,
prioridad a las exportaciones y.al' ingreso de capital foráneo,
plena vigencia de fuerzas de mercado y no ingerencia estatal en
la economía), sin preocuparse por su costo social. Apuesta aún
mas que el APRA a l a mi 1 i tar i-zac i ón y mano dura y pueden
predominar a su interior las tendencias fase istoi des.
b>El APRA. Puede tratar de detener su desgaste y aprovechar del
aparato partidario y los recursos para —en entendimiento con los
mandos mi l itares— ganar 1 as e 1 ecci onéS- o prorrogar el mandato de
García y/o tratar de ganar votos de ,1a derecha mediante un nuevo
entendimiento con el empres-ar i ado. u • ^
c>Sendero Luminoso. Aunque a lo largo de estos artós ha ido
cambiando su asentamiento y su accionar político, ganando mas
presencia política, no organiza al pueblo sinó que mas bien es
upa e.strategia de derrota para el movimiento popular: niega valor
pol ítico al trabajo democrático de masas y no le importa el grave
costo de generar repl iegues en- la movi l ización de base.

Perspectivas de evolución de 1.a situación, actual . ,
a"'"El principal espacio de definición inmediato de los uambioa-
políticos que ocurran tiende a seguir siendo el _ de las
instituciones del régimen y el terreno de confrontación
objetivamente básico es el político social ." No parece probable
un golpe mi l i tar y sí . un -intento de prórroga del mandato
presidencial. , * ,
b)Las elecciones presidenciales de. 1990 son e 1 momenN.. m-as
probable de cambio en 1 as -r e 1 ac i ones pol íticas estr atég i ca-= que
se habían mantenido constantes desde el SO. Especia.mente en
caso de una victoria de lU.
•c)Puede ocurrir el aumento del autoritarismo represivo contra el
movimiento popular e incluso la eventual idad del Estado de bitio,
sin que esto el imine la .confrontación democrática, aunque la
1 imite seriamente. Incluso puede haber represión general izada
contrá la izquierda y la vanguardia popular, depende de nuestra

k  .
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capacidad de resistir que esto no ocurra. ^ ^
d>La gravedad de la situación nacional conven., trci
derisivo de lucha las propuestas y programas que

en i ns.trumento
para a-frontar

esta situación levantan las distintas -fuerzas. , . . . _„hr.o
e)El -fracaso del Af^F?A ha puesto en primer plano el debate =ob
las instituciones. lU debe precisar las características del
nuevo Estado democrático-popu1ar y las trans+ormac.one=
indispensables para evanzar en esa perspectiva.
•f)En el mediano plazo tanto bendero como ^ ^
-fase i st izantes de las clases dominantes tienen posibi idade.
avanzar, pero el lo deppenderá de lo haga o no haga la lU.
g)Las tendenci as- de evolución de la si tuación pue an se '
anal izadas si distinguimos- e1 mayor Q^ado de organicidad, por
el rontrario de arbitrariedad, de los -hactores que 1^. provocan.
La crisis económica y el crecimiento de la protesta son
los -factores mas orgánicos. Sendero Luminoso y Alan Garó í a =on
los mas arbitrarios por ser actores pol íticos que '
imponer.su voluntad al desarrol 1 o objetivq de 1 os acónteoimiento =

h°Hasta donde es posible prev^er y |mah ten i éndose ambos -frentes
unidos, la con-frontación polítida de :1,9?0 debe resol ver-^e en tre
la lU y el FREDEMO, con las repe-rcus iones estratégioas que -e
ya mencionado.

********■**'

El PUtf plantea una precisión sobre 1 a -evol uc i ón mas reciente del
proceso político y una obervación de -fondo sobre el terreno
cambio en la correlación estratégica. Sobre lo .
prórroga de García dejó de ser uná alternativa,
después de su total aislamiento en el congreso del PAP.
bién, sí han creciudo las' posibi l idades de una ruptura del
proceso institucional por acción de 1 as tuerzas armadas o por su
desborde desde el movimiento popular. Sobre lo
pareciera a-firmarse las concepción que la hegemonía en el ^1 oqu
nacional popular y en la sociedad se gana a /¡I
elecciones, lo que aparece con-fosamen te en la tesis y es a-f i rma
claramente por la Convergencia Socialista. El PUM a-firma P"®
hegemonía solo puede ser conquistada en la lucha pon ti
revolucionari a de masas, arti cu 1 ando- la protesta popular uon
propuesta programát ica, lo cual i mpl ica^ que asuma
consecuentemenmte la organización y conducción política e
movimiento de masas. Las elecciones miden y consagran jna
correlación de -fuerzas políticas en la sociedad,
constituyen el mecanismo mediante el cual dicha correl
política de -fuerzas se modifica ous-tanc i almente. Por el lo,
triunfo electoral en 1990 debe de ser consecuencia de cabios
sustantivos en la corrre 1 aci ón^ de fuerzas en la sociedad, lo que
demanda desde ya que la lU asuma la responsabi 1 i dad de conducir
un proceso de acumulación de f uerzasr-orgán i cas y políticas desde
el pueblo .y el conjunto de la nación.

"3
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7 . L as ex per i ervc i as de -f rus trac ■■ ón y violencia ©IL.—
populares. Impor tanteas sectores de ] os ■ traba J adores > de la
juventud experimentan una sensación de -frustración y violencia
por el deterioro de sus condiciones de v i da j por la i_erre.2ón de
los gobierno de turno ante -sus demandas >- necesidades y por la
ine-ficacia de sus protestas y luchas para solucionar sus
problemas. Frente a la ira primaria que puede l levar a la
búsqueda de en-f r en tam i en tos- inmeiáiatos sin plan consciente de
acumulación y desarrol lo de poder popular, a lU le toca conducir
la rabia hacia la práctica colectiva de la organización y la,
1ucha política. '

Cap.
1 X j. •

Recapi tulación de 1 ineami en tos estratácicos y objetivos pol íticos
par.a el periodo actual
l.Nuestra histori a y real idad actual resultan de la •aspi rae ion,y
lucha de tas ampl ias masas por 1 a democratización integral . Pero
la lucha permanece inconclusa pues la sociedad y el estado siguen
siendo predominantemente antidemocráticos. El social isiTio surgió
desde Marviátegui como el hor i zon te estr atég i co indispensable para
alcanzar la l iberación nacional y sátis-fater el anhelo de
democratización integral.

2..A -fines de los 20 y de los 70 surgieron movimientos de masas
que apuntaban a la disputa del poder. En los 30 se organizaron
mayor itari amen te tras una dirección pol ítica equivocada; a fines
de los 70, con dirección de i zqü-i er da, hubo logros pero no se
loqró la necesar i!a organ i zac i ón pol í t i ca de masas.
3.El ráqimen actual se estableció sobre la contradicción
irresuelta entre el polo monopól ico-imperi al ista y^ el bloque
nac i onal-popu1ar
4.La ID es el

organ i zac i ones
hegemonía en el

re f eren te

popu1 ares,
desarrol 1 o

pol ítico mas importante de las
aunque hay todavía insuficiente,

-w.. . ̂  - de la conciencia política de las
masas. Desde el movimiento popular se han generado experiencias
or gah i zat i vas con democracia directa y autogobierno, embriones de.
un nuevo Estado. „ ^ ^
5.El fracaso de AP-PPC y el APRA reflejan la incapacidad de
solucionar los problemas del Perú en el marco de 1 .capi tal ismo.
Peno lU no logra aún proyécta'rse progr-amática y organizativamente
como alternativa nacional . Esta situación trata de ser

• aprovechada por Sendero Luminoso y 1aS fuerzas fascistas.

Objetivo general >- objetivos tácticos de lU en el—periodo actual
"El objetivo general de 1 a I U - a- 1 o 1 ar go de 1 per i odo av tua 1^,
enraizándose en su base obrera, campesina y popúlar y afirmándose
como frente revolucionario de ma-sa-s, es dar culminación y
respuesta pol ítica a las exigencias del proceso democratizador
que- viene del pueblo, convirtiéndose en la fuerza dirigente del
conjunto de.clases y sectores que componen el bloque nacional
popul ar.. .ganar a las grandes nrayorías a su opción estratégica de
enfrentar la crisis nacional sustentándose democrét i camen te ®r-i ^^ la
organización popular y no en el imperíal ismo y 1 os monopol i os.

.  í '*? ' •*
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üb j e t i V os espec í -f i eos. '
"rfeíTñriTrir relación entre el -f rén te pol f 11 co , su m. 1 i t.=.rM-i a ,
y  las orqanizaciones populares, aitirrr.ando a • éstas como

■de poder" y articulando 1ucha. re iuindicatiua y .propuesta pol í - 1ca
en torno al programa >' 1 -a conducción de lU. -,,r. = n
■2.Contener, aislar > reuertir la- guerra
sn + rentando y derrotando políticamente a las ^ ^ I .
de la ríase • dominante y a - la provocación , ^ iterrorrista de Sendero Luminoso, ori.ginador de las condioion s
desarrollo de la guerra y la l iquidación cl
de las Últimas décadas. lU rechaza la concepcidn y métudos de oL
de^de su propio enf r en t-am i en to al sistema injusto /. al E = t
antidemocr-ático afirmando la vía
profunda de la construcción democrática del poder popular,
nuestra propuesta de pacificación del pais tienp como eje suíransformaciún reuol uc i anar i a . Debepor parte de las Fuerzas Armadas de que .una,_ „al tsrnat i va de
popular de .justicia y paz es no solo 1 a. mas ^
única que podrá comprometer a la población organix.^ a a
pac i f i cae i ón ef ec t i va de 1 pa i s . i.,.
3.Levantar nuestro proyecto- democrát i co, nac i onal y popu 1 ar en
perspectiva social ista y nuestra plat-aforma '
ofrecerle al pais una propuesta integral y un conjunto de medidas
posibles de real ización superando re.sue 1 tamen te su ru
ese-nc i al men te opositor.
4.Participar con fuerza y voluntad de ganar en la elecciones de
1990 y de e.jercer el gobierno, asumiendo la plataforma
democrática y an t- i i rnper i al i-sta ' de lU, centran.do et eje eacumulación de fuerzas en el pueblo . ^ , J "
organización e influencia db lU, en su accionar independien te^y
ofensivo y apuntando en todo instante al fotalecimiento y avance
de los factores embrionarios del poder popu1ar. La vic. orí a
popular al alcanzar el Gobierno no significa el quiebre ®
derrota de la gran burguesía como poder dominante en el Estado,
pero debe.definir una correlación cual itativamente distinta a e
estos años para el bloque nacional popular. El ascenso de lU al
Gobierno no nos l levará a un periodo de estaoi l idad política.,
sectores reaccionarios de la clase dominante preparaan su
resistencia agudizando tensiones, pero 1 a transformación^in erna
de 1 a ID prepara también . la resistencia democrática ^an e
cual qu i er pre ten-s i on 'gol pista, 1 os embates de 1- terrori i smp y e
1 a guerra suc i a.

El PUt1 se reafirma en las atingencias y mod i f i cae i ones p 1 an teadas
en páginas anteriores, en especial que el cambio
correlación estratégica de fuerzas, que se representa y
en la escena electoral , se consigue en la lucha
revolucionario de masas.

■í-Jt * -if fi-* *'5^

en la
sane i ona
pol f t i ca
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Nuestra plataforma de gobierno democrático y antjmperi al ista
deberá" tener en cuenta 1S-S necesidades de, todo el bloque nacional
popular y deberá buscar ganar el respaldo de aquel los sectores

hque

de 1

formando parte objetiva
APRA o, en menor medida,

de é 1 oy son

votantes de AP y

políticamente bases
PPC

"El gobierno democrático y popular de la lU convoca así a la mas
ampl ia unidad nac i ona.l • desde una opción estratégica clara
enfrentada al eJé imperial ista^ y.monopóUco en que se sustenta
hoy el estado; abierto, a
adversarios péro a partir

Poqrar acuerdos • publ icos con sus
de su propio programa; dispuesto a

tomas todas las medidas que
necesidades vitales para la
emp obr e c i das; c ómp r orne t i da
gestión gubernamental dentro
existente."

sean necesarias para atender las
sobrevivencia digna de las mayorías
a  un ejercicio democrático de la
del plural ismo pol ítico legalmente

La Convergencia Social ista ha planteado el siguiente párrafo
alternativo: "lU convoca entonces a 1 os obreros y campesinos, a
los profesionales e intelectuales progresistas dej pais, a los
cristianos comprometidos con las Justici a soci al , a- 1 os núcleos
l iberales progres i stas, a los pequefíos y medianos empresarios, a
los generales y soldados de nuestras fuerzas armadas, a las bases
populares de todos los partidos políticos, a 1uchar por un
Gobierno de Un i dad Nacional, desde una opción estratégica clara
enfrentaoa al eje imperial ista y monopólico en que se sustenta el
estado. El Gobierno de Unidad Nacional, afirmando su propio
prograrria, no cerrará la posibi l idad de celebrar acuerdos públ icos
con sus adversarios, siempre que se garantice la atención,
protección y participación d^ los sectores populares y se
inscriban en el marco del desarrollo y defensa del país.
En esta propuesta de la Convergencia Social ista hay dos
diferencias sustanciales con la propuesta del CDN de lU: la
convocatoria a oficiales y soldados de las FF AA sin reclamar su
adhesión al programa de lU, y la posibil idad de acuerdos con los
adversarios sin poner por delante el programa. Palabras mas,
palabras menos, la Convergencia Social ista se
gubernamentales ampl ias que incluyen a 1 os gremios tCONFItFJ» y
representantes políticos <SODE, APRA, AP) del gran capital y a
los altos mandos de las fuerzas armadas, desconociendo las bases
fundacionales y los acuerdos de programa y plan de gobierno e
lU. En ;p inmediato, sus propuestas se expresan en su 11 amado a
gabinetes técnicos de unidad y otre^s sal idas políticas de
concil iación con la derecha. En todos 1 os casos, se buscan
soluciones "por arriba", conversadas con la derecha, y al margen
de las dinámicas y luchas del movimiento popular y de 1 as propias
bases de IU.

********** '

Compromiso revolucionario, estrategia
Se recoge una tesis fundarriental del

de poder y formas de lucha.
III Ampl iado de 111^ "El
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dssirrollo del poder populer debe de
l ibereeidn necionel y el e e t abl ec i m, en to de 1
Estado dí^mocr-Ati co populár ep camino al social ismo. t se - ■
"£omrFr;ñte Reeol uc i Lar ¡ o de Mases, lU adopta una estr.tegi a^de
gL'Lidn y de conpuista de! poder' "rLtelfeoi
Lpi l izacidn pol ítica de nasas con , ' /LLLar
HAmorráticos Y revoluciónanos." Hsume la nece^idc^d de uerrctar
Dol f t i camente >' con el pueblo organizado a qu i enes prec i p i tan ungClíÍl T^rpírmi tírla' la l iquidación del avance democr^t.co
popular de las últimas décadas >' en^rpresen te
renuncia en .principio a n i nguna +orma de ^ ® ^ j ^ i

i-.Hn "nuAstra 6 =• t r a t e Q Í a ^ de organ i za-. i ón y mov i I i i. ac i on
poHUca d^ masas, ¿puesta polarmente a la de Sendero Luminoso,L contempla la adopción de la lucha armada porque,
antes, señalado, el la no es compatible con los objetivos pol fti.Ds
que hemos establecido."

ií ̂  ̂ ^ ̂ ̂ ̂ Mf-^

RPSÍirmando que el presen te per iodo'pol 11 i co no
¡L^rarsr^LalLrnor'ser'rob'iLn^ríírLL^ ,r: Ltfa
manera explfcita la Convergencia Social ista, el PUM afirma q
la discusión sobre la violencia debe de insertarse dentro de un
uisión mas ampl ia del presente periodo político, que apunta a u
LLnTacresraté9Íc° entre la reuolución y la
Desde este punto de uista, el PUM plantea retomar al p^P^p'" '*
tormulación adoptada por consenso en el > I «-"PV^f" .jQU^Aw'dl t-'wi ' • - ,

dice: MU no renuncia por primcipio a ningún medio '
:  r™Tthirva fnHas v cadá una de ellas, seanforma de organización. Combina todas y cadá cccanun las

legales o i legales, abiertas o secretas, '
circunstancias. Aspira a que el proceso
sereal ize siguiéndo los medios menos
coincide con la aspiración de las masas. Pero no ^
capacidad de decidir que las cosas marchen m^ntol
deseable. La lucha de clases es compleja, aguda, y
violenta. Ateniéndose a la experiencia
además, los intereses que defienden las
imperial ismo, comprende la importancia que tiene e^tar
para asumir sus responsabil idades en todos " ,__
prepararse para toda eventual idad, ^
reaccionarias en el poder son quienes al
impondrán al puéble la necesi dad de resi st. r , de
lucha y de oponer la violencia revolucionaria a la violencia
reaccionaria. Dentro de esta perspectiva toma en /
organiza las diversas formas de autodefensa y e ^
popul ares -urbanas como rural es-surgi das al cal J
LLs. Por lo demás, lU valora las P°^' ̂' i '
movil ización, organización y acumulación :i¡^^ciones
representan la 1 ucha e 1 ec toral , huelguística, ' ' °"®!
u otras. Las asume como tales, entendiéndolas como componentes
de su estrategia global

'  • **********
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C3Lb. U

La tr ans-f omac i ón de I U en Frente Kguol uc i onar i o de Masa*

1.Nueva oroanízacián pólftica. nueevo •factor . de poder pana la

revolución en el Perú. .

El debate sobre las Tesis Pol íticas expuestas se está dando en
todo el pais en preparación del I Congreso Nacional y ya como
parte de la trasntormación de lU en Frente Revolucionario de
Masas. ID ya no será mas la al ianza electoral que ha sido su
principal forma de existencia durante estos a'rios.

2.Meces i dad ob.ietiva del Frente de Masas.
El poder potencial de las organizaciones populares y de 1 a
cocniencia democrática de la nación es muy grande. Pero para
superar la dispersión organizativa y las insuficiencias de
conciencia política faltan los canal es para una participación
pnl íti.ca tras una propuesta nacional común. El Frente
Revolucionario de Masas es el medio necesario para hacer real idad
e1 protagon i smo popu1ar en la política nac i onal .

5.La construcción del frente desde la situación actual de lU.

Desde su fundación lU significó el encuentro no solo de
distintos partidos sinó de ideologías y tradiciones políticas
diversas. Nos unió el reclamo de nuestras bases social es mismas.
b)El movimiento popular tiene por su parte una firme orientación
y  continuidad clasista. ' Sobre esos sól idos cimientos pudo
constituirse la lü. ,

c>Mi 1 itantes y dirigentes de lU están hoy presentes en los
distintos terrenos o escenarios en que se desarrol la de mo.do
fragmentado la lucha pol ítica en el, Perú. , La forja de lun
proyecto, una estrategi a v. una táctica unificadas, que articulen
la acción de nuestros mi l itantes en el conjunto de estos terrenos
es la posibi l idad que no habíamos concretado hasta hoy.

responsabi l idad en que tengamos aún como
a  resolver la debi l idad del factos

de conciencia, organización y homogeneidad

d)La lU tiene gran
problema estratégico
subjetivo, debi l idad
política y tiene en ásta una tarea prioritari a.

i  I on I ficación del frente como forma de represen tac ión política
mas directa. •ui^ ^i
a>í^brir la política a . 1 as ampl ias masas, hacer po^r ibl. el
protagonismo popular. Hay una exigencia popular de participación
directaen la política. La organización del Frente Revolucionario
de Masas con mi 1 itanci a directa para cada persona, sea miembro de
partido o nó, es la mas radical y mas audaz respuesta que podemos
dar a esa exigencia. • ̂
b)IU extiende a la política su línea de respaldo y promoción de
la organización popular autónoma. - , j
c>La necesidad de la presencia de la izquierda en 1 a vida
cotidiana de las maSas. .

d)En la tradición- de José Carlos Mariátegui. lU retoma para si la
vieja exigencia democrática revolucionaria que siemp.re 1 i go e
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soci Al ismo no solo con la soci al izaci6n de los medios
de producción, sino también con la del poder político.^

económi eos

5.E1 -frente como eje del poder popular y nac i onal desde los.

Comités de Base.
Si el -frente, debe, comMertirse en
popular y -fuerz-a nacional hegemónica,
renueva y a.sienta org-én i ca.menmte una
con las clases y sectores sociales
Para el lo, los Comités de Base deben
■formular sus planes pol íticos, a crear
en la acción de todos sus miembros. bi
habr-é Frente Revol uc i onar i o de Masas t
si-tuación anterior.

el eje del poder pol ftico
el lo no„ ocurrirá si, no

relación viva -y cotidiana
que pretende representar.

de empezar a funcionar, a
1 a un i dad y 1 a sol i d-ar i dad
no hay Comi tés de Base no
y  podremos volver a la

/;.nr.n.-l üsi ón i lo nue está en .iueQO con esta trans-f ormac i ón de lU.
No estamos solo ante un cambio organizativo. Estamos dando^lugar
a una nueva -forma de ubicación de las masas en relación con la
política oon una vía estratégica de generación y conquista del
poder basada en la organización y movi l ización política de masas
con objetivos democráticos y revolucionarios.
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EL_PRCGRAM^

El documento sobre- programa contiene una I ntr oaucc i ón y cinco
Lineamientos Programáti eos: " - ,

1

2

3,

4

5,

Nuestra yisión del social ismo peruano.
Los retos principales de la real idad nacional en el camino
de la construccidn del social ismo.
Los desl indes programáticos con el gobierno actua j .
Las di -ferencias progrmáticas con er -frente de la d.re^na
peruana <el FREDEMO). -
Los l ineamientos para el Plan de Gobierno de
presente etapa.

en lá

I n t r odu c c i 6n • • i. i

"lU es un Frente .Reuol uc i onar i o de Masas de orientaci On
social ista. . .su objetiMO consiste en real izar
Perú, alcanzar la l iberación nacional, establecer un Esladc
Democrático Popular que abra camino al s-bc i al i smo apo> ̂ ndos.
la creatividad, capacidad y organización del pueblo

Son características centrales del per iodo actual e1 agotamiento
del modelo económico del capital ismo dependiente y '
la violencia con temporánea que tiene causas es.ruc ur^#. . i=- •
incapacidad de 1 a gran burguesía de
económico nacional que atienda a las demandas populares y íur le
la nación. La lU tiene entonces que asumír tareas inedi tas en la
historia de la izquierda peruana; "incorporar la 1ucha por e
gobierno y por gobernar como parte del proceso por e ¡__
pueblo destruye' la dominación imperial ista y el poder monopól ico
de la gran burguesía, trans-fcrma la organización del Estado,
democratiza la sociedad e inicia 1 a tr ans-f ormac i on revol uc i onar i a
de las estructuras econóni i cas ,, sociales,, pol ítiCcí.s > cu ur
de 1 pai s."

El gobierno de lU "será democrático y antimperi al ista", el reto
es lograr que "la lucha por el gobierno nacional ... se
constituya en un" elemento que coadyuve a la construcción del
poder popular..^"

El PUM plantea que la relación entre la lucha por ser gobierno y
la lucha mas ampl ia y de ñas largo al i ento por ser poder es el
problema político central del periodo y que su desarrollo en la
propuesta de programa ds lU puede dar pie a con-fusiones y abrir
el espacio para las posiciones del re-formismo. Planteamos que a
opción central de la lü es ia lucha por el poder apoyada en la
autoorganización y autogobierno del pueblo y que la luuha por
gobierno es un morriento —muy importante por cierto . e esa u
mas ampl ia por el poder a cuyo servicio debe ponerse la lucha
electoral. Establecida así ., 1 a i den11dad estratégica y
programática de la lU, se desl inda con las posiciones re-formistas

■  -

■  "■ ■ A '--. ■CDI - LUM



• V ■••V

I • -
.\i •

■ • ■V. .- ^ ."V V" .

:  'a- •
\ ; .

qu i ersn reduci rlA a una..dp la Conuergencia Social ista que ^
aíternatiua de administración de la crisis sin norte
social ista ni . ejs concreto de poder en el pueblo organizado. |n
concordancia con la definición estratégica )-
trente y con nuestra caracterización de la situación, e PUMpostula que el gobierno de IU . será ,"democrético, popular y
an t i mper¡al ista".

I nc: i TMFAMIEMTOS PROGRAMATICOS

I Ef soc i al i smo■ ,
Se presentan las características generales del
como expresión de la historia y 1 -as luchas de

>oci al ismo peruaho

1 as cinco
real i dad;
Garantía de
Garan tía
Garan't f a
Gáran tía
Gar an t f a

de
de
de

d

Garantías Nacionale-
l pueblo peruano y

y  Populares que «éste h^r-á

e

■v' i da, paz y des-arrol lo.
pleno empleo .y trabajo
au toQob i erno.
cultura e identidad nacional y popular,

independencia y dignidad nacional frente al

i mper i al i smo.

11
■superar

Ls.s r.r andes con tr ad i cci ones v problemas a enfrentar y
en la lucha Por al -soc i al i -imo peruano.

La qr an con tra'd i cc i ón que atrav ieza al Perú es 1 aPerú como nación y e V imperial ismo v sus aleados
se expresa en 3. con trad i cc i bnes p.a.r t i cu i ares !

existe entre e 1
i n t e r n os. Es t a

a) La herencia colónial y las luchas nacionales y detr-ocr át i cas
La revolución, en el Perú, adem-ás de social izar ^ ^
poder debe de acometer las tareas democr-áticas y " la
la burguesía ha m-antenido inconclusas y que y.e ^oM.ntLión .yterna de lá ec^nomfa, ' ̂
organización aspacial , la d i ac r , m, r.ac i ón rae,ai y étnica, lo.
rezagos est.amen tal e s y de c-asta, etc.

b) Imperial ismo, clases sociales y nación en e^ enfrenta a
contradicción básica de la.soc.edad peruana ,
los sectore-3 democr .át i eos populares y . _ _ _

1  • i n t e r n os de ntro y fuera de 1 gob i a r n oimperial i -smo y sUts -al • czau= internuts u.i

**********

El PUM propone precisar quienes comiponen el bloque^o

rSfm'smíráBss
1 a

> /

•  . ' • y . V,'*' .If \ •• •'

*//■ í'f jf'-íM.

.  'i
■••'.'■i

»

i  '* ¿1

nztí-irtrtal noDular Y ©1 polo moHopól ico imperial ista que lapíliu^^U'íoímui., pero r.iegz a 1 óé
a  una poaición subordinada trente a ^ ® ,LrgCíses y Piedlos en l_a lucha contra el , mper, al , smo y sus
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al iados intarnos. El apoyo de sectores reformistas Choy
presentasen la Convergencia Soc i aH st a> a 1 a -admi n . strau . on
mil itar de Melazco .Alvarado ' y el coqueto oe Barrantes con la
administración aprista responden a una ^ concepción de
subordinación de las clases populares a los sectores me.-j.os, qje
hoy la Convergencia Scci al ista qui ere introduc.r en la lU. ,

^  ̂

c> El estado antidemocrático y la
e»<pl ica la importancia crucial

•/ pol ítica de 1

.1 uc h; de :lase-s en el Perá.

del Estado en la vida económica,
social y pol f tica del Perú desde la crisis del -3p ^ ^ =
relaciones entre al burguesía peruana y el Estado.^ i berll'
tanto la falsedad e i n v i av i 1 i dad de 1 nuevo aritie=>>-a.

■de la derecha peruana
alternativa de manejo del

como la naces] dad de levantar, una,'
; t ado de sde 1 os se c t or e s p opu 1 -ar e s

d) Er -fracaso de 1 a acumu 1 ac i ón capi tal sta ■ i ndepend i en te . Se
denuncia la i ncapac i dad de la gran burguesía asociad-^, al capi .ai

itran snac i onal
térm i no-5.

de -Eacar adelante al pa ncluso en sus propios

e> La contradicción campo-ciudad. .Se denuncian, las pol íticas y
patrones estruc tur.?Ll es que han venido agravando el sesgo >.= ampo-
ciudad, el atraso del agro nacional y 1 a dependenc i a de al .mento-.
e  insumos agrícolas importados que han dado resu1 taco e1 con tro
o.l igopól ico de grandes, ramas de l a agroi ndus .r i a y a
al i men tac i ón popu1ar.

■f) La-concentración de capital y e.l empleo productivo, -e seña a
que el pleno empleo', eh especial el emp 1 eo ■ pr-oduc 11 vo, no es solo
un objetivo de justicia soci -aL, s.inó un^. necesidad para poner en
marcha todas las potenc i al i dades pr oduc t i va^ , t i'= ar á
señalan una serie de .mecanismos por los que la lU impul.ara
alternativas tecnológicas, empresariales, de inversion, ,ete. ,
destinadas a g-ar an t i z.ar el pleno empleo productivo.

q) División internacional del trabajo
economía. La revolución tecnológica,
estructura productiva nacional , golpea de

n-ac io'nal i zac i ón de 1 a
al hacer obsoleta 1a
la misma manera como lo

hacen la calda en loS precios de nuestros minerales./ e ierv i c 1 o

de la deuda externa. Se trata, de
perspectiva nacional y popular,Jpf e í. I V o. » I -i.'. 1 w I I • y y. ^ . f

responder, desde una
cambios y reacomodos en

una economía internacional cada vez mas interdependien te
de 1 a nac i ón,la construcción

proyecto pofítico socla. ista que el imineh)La cuestión .de la identidad
signi-fica desarrol lar un k- r u ^
las bases de las mú1tip1 es opresiones que la -repúbl ica heredo d
la colonia y qué e 1 cap i ta 1 i -smo pr o-f und i zó y agud i zó en ex.remo.

III Los de si i ndes proor am-át i eos con el oobiernu actual

A. D i -f eren te-E concepc'i ones prograiriét i cas .

i
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ai > En c u an t o a ía democ rae i a. E t APRA asum i o r e t ór i c ame n t e la
satisfacción de Vas necesidades básicas de las grandes mayorías y
no contempló la participación- organizada de 1 pufblo ^omo
componente central de 1 a democ r-ai. i a .

b> Pn ouanto al ' antimperi al ismo. Desde el debate Haya
Mariátegui. quedo cK-aro que para i 2nu i erda e 1 an t i mper i al i -.mo
considera de* m.anera ineludible la transf ormac i On ,• i n tern^ de 1
p a i s , mientras que el APRA , h ac e demagog i a o se ® ^
parcialmente, sin'cuestionar las bases internas de la pre^enuia
i mper i al i sta.

El desl inde programático con-el APRA democracia es
también un desl inde con el reformi.smo, que se o l an tea defender y
extender desde el gobierno la democraci a constttuc.onal uigen te.
El PUM reafirma la tesis de que la lU no se l imita a defender la
actual democracia representativa —cuya ampl itud es de
la lucha popular— sinó que lucha por ampl iar y extender
gérmenes de democracia directa, autogobierno de masas y poder
popular, incorporando a la población organizada en el manejo de
la marcha cotidiana del pais. ■^
El reformismo y el APRA comparten también . ^antimperial ismo que se reduce a una postura ^ue no
afecta al gran c-apital nacional , representante '^do
los intereses imperial istas. De la misma manera como Alan García
estableció una al ianza con los 12 . ^ue fue e eje
central de su propuesta de desarrollo económico yConvergencia Social ista pretende repetir ®
manto de la «unidad nacional" y 1 os "gabinetes técnicos, no
políticos" concertados con el FREDEMO.

**********

Estadolo anter'i or , el
ni se apoyaba en lac) En cuanto al Estado. A consecuenci a de

del APRA resultó siendo .un Estado que ' =.i i -,rln-^
oartir ¡pación popu-lar ni cuestionaba realmente a lu= al iadosirtinnórdéí impe^.nsmo, ni i. e.trurtur. productW» que ePtoP
controlan desde sus monopol ios y ol igopol ios.

^ ̂  ̂  ̂  ̂

El PUM seftala que el reformismo maneja del Estado que
se nutre del velasquismo y que es semejante a la del ^Estado que sirve para distribuir servicios y sancionar al ianzas
políticas con los grupos de poder, pero cuya naturalez
fundamentalmente antidemocrática en relación a la organización y
el poder popular no se cuestiona. .

r******

d) En cuanto a las clases, sociales. Para Gan'^.f •_>- v'nut.tt Inpuede prescindir de los trabajadores en e oisetlo ypráctica de las políticas ecnómicas. Para lU ,eTo- son la p
fundamental de solución a- 1 os problemas del pais.

a.

^■iksí :
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,- El qob i er no apr i st a ha
mi l itar ista di se'ftada por

P

e ) En cuan to a la. J ust i c i,a y a- la pa
mantenido la po1 ̂  t i ca .con tra i nsurgen Halante y se apoya en
el be 1 aundi smo. La lU pon^.- la . ^ara derrofar todo
1 a oroan i saci ón popular au tónoma y demouratica par a der .
au tor i tar i smo.

Es corrscto- si planteamiento de que la, autoorganizaoión de masasír^Iíe pana L dennota de " - i ÍL'T -
las impl icancias políticas Pci-ado ' y de
senderista y del MRTA y. de aquel que surge desde ^s^ad ^
su entrentamlento desde_ la aUadoí eníTenden
qúri a^^lúcha''por°derrotar^ vanguardi smo mi 1 tar i sta de tendero
Luminoso se da "fundamentalmente desde el gobiernodes^y^ape^an o^^
los i nstrurnentos represivos del E = tqido, P derrota el

:nrt;^.:rr-uno - -n^r^e^S: er-derpofura?-y la
revoluc i ón. »

R r-r-ffir;. a la gestión del gobierno de Alan García.

aVpi gobierno eprista y los sectores populares. García no t,ene
ni genera base popular' democré.t i camente .. organi zada, mas bt e

;:qu:«r'g?u;r d:--nde:
+ i nanc i ero—i ndustr i al es .

b^L=» reactivación económica y "los trabajadores. Luego de = =
de rearHvlcíón de la estructura produc ti va, y de consumo generada
por el' cap i tal i smo dependí en'te —con grandes ganancias para el

'capital— se descarga

' jj tf u u I e I» L w . -t. .. _ . _j

la crisis sobre los trabajadores

c>Lq dqípreocüpqc¡.ón per q1. futuro de lo Poonomfq ;■
hubo ninguna praocupación pon políticas da inuersiOn u
futuro ni un proyecto nacional "de largo plazo.
d>El desmantelami'ento del Estado y ® ^ ¿
aprista no tuvo ni planes ni voluntad para reordenarel apar a.o
del Estado El

3  ni piine-= 11 1 v-j , - -
resultado es el desorden y la corrupción.

<  , * * * s

E^tas críticas no surgen recién a partir del paquetazo deSeptiembre de 1988, sinó que plantean diferencias sustanciales
entre la lU y el APRA. El PUM las planteó desde el inicio mismode ía administración aprista y acompaflO al mquimiento p^u ar enel desenmascaramiento de la demagogia ' °;4Íreformismo encarnado por Alfonso Barrantes busc ^ cuando elal aparente éxito inicial del aprimo y ^ denunrfa e
APRA se hunde— se distancia del gobierno. El PUM denuncia ei

'  f

• yiMíL'I  imMMTá
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carácter pro+undamen te oportunista de la práctica
Dr. Barrantes en relación al APRA y el carácter meramente.Se su distanciamiento actual del gobierno,/■ _i • : /-ici la .-ric;i= mas nó de di+erencias =-tanc i al es
reSpectó^'de su proyecto político. Por ello, postulamos que el
desl inde con el APRA también- impi ica una criticat  Hei r Al-fonsd Barran tes Lingén quién, desde a
presidencia trac i ̂  Se ' ml^iaSc í a!
íS;ÍTsi lencio -frente a los Paros Nacionales y otros momentos de luchas
de masas contra el APRA, etc

lU El
FREDEMO.

debate drooramát i co con la derecha oroanizada en el

E» necesario dar el debate contra laprogramática de ,a eípo^ ticf oí
variantes. Una, que pone el énf.a = i^ en ®' ^ ^ ^manufacturera como^ ^^Iftitisfa ent^ríoS leítoi^s prp^'ares uia
erdeéarro1ir^de'l'¡. "- informal idad". Esta uariantecon ;Í Movimiento ^ ber t ad; -^-/^par ec , 6^ ^1 l euar . a
í?na,lente rrintílln 1 oÍ "cómuñe;. intereses de tlf'de' taaparentes i ̂ -enc i a. doc tr , nar , as X -^rtctZ alulltattita,
derecha convergen ahoi a en un --i -. i- •
-antidemocrático y an t i popu 1 ar .

I. IO. l ineamlentQs n r ñor «ma t i c os del gobierne democr¿.tlco
.ntimnerial ista y no al ineado de Irnuierda Unida.

■Establecer los criterios orientadores de las múltiples «=1°""inleltltas pue se-tendran úue real izar -J.f
un prdximo gobierno de Izquierda Un,d. J;'l, del Plan
He = =rrol 1 ar se determinarán en el pro'_es_ - l

farlír-ltcirattí;;;" r'drocnftilL-rVTa- ca^^^
DEMOCRATICO Y ANTIMPERALISTA Y NU ALINtADO.

á.l ir.eamientos generales

l.La democratización del pais, - " para e1 iminar
de la-voluntad soberana del pueblo. .."

y ■  - 'A- ■

' M».'!

'V '

tt iñ-' x" " ■

-.3

Este gobierno -tiene que J ■ falbtlo 'I"ctlcülrt"cTaí
precisas, prutunda^- x urgennís, ><objetivas nacionales e i n ternáci onal es muy dur-as ., .

toda exprop i ac i 6n

■  -'TI";?

'  --j
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2.La nacional ización del pajs
curso del desarrol lo peruano. .

"para determinar soberanamente el

Los l ineamientos generales del programa P'"f ^democráticos y nacionales, lo que ®-\^°heren te con a deí . n . c . ón
del qobierno de ID como uno democrático, .^n t i mper i al i s
al i neado.

"Por la bandera, democrática que enarbola, IU" ^ar^ant - y
profundiziará el ejercicio democrático y a todo ^ive
del pueblo oroan izado, pues Justamente la demour at. ̂ au.i ón
consiste en la creciente presencia y
todos los niveles de decisión de la actividad J deen 'el desarrol lo de todas las -formas de ^. f®
democracia directa, en la promoción de nuevas ^^^^¡^.-do y
-fórmulas de +' i.scal- i zac i ón y participación popular extend.endo /
superando los marcos de 1 a democracia representativa
*"E1 ant imperial i smo que lU enarbola consiste en el rechazo a toda
dominación económica y política por parte de ^ P®'
capital istas- centrales y las empresas transnacionales. . .Tambié
consiíte en la nacional ización de aquel las ac ividades
fundamentales de la economía que los peruanos .
consiciones de dirigir y administrar con ventaja para la iberta^
y el bienestar de 'nuestro pueblo y que son indispensable^ para
poder planificar la economía en función de ^ ere-e^
nacionales y populares"

"La democratización y la nacional ización se retuerzan mutuamente
y constituyen las bases para edfificáh el social ismo peruano en
forma creativa y con 1 a par t i c i pac i ón- de 1 as grandes mayor í as
populares"

********** .

El Pm suscribe la democratización como profundizagión y
extensión de la autoorganización y la democraci a directa. desde
las bases, que rebasa los l imites de la democracia representativa
y postula como eje central de 1á democratización su extensión y
superación sobre la base de la autoorganización y el autogobierno
del pueblo. Este desarrollo del l ineamiento de democratización
zanja con el planteamiento de la Convergencia Social ista que lo
entiende sólo como extensión y perfeccionamiento del régimen
democrático-representativo y"la Constitución vigentes.
Postulamos que la nacional ización debe plantearse no solo como
cuestionamiento al imperial ismo y las transnacionales sin
también a todas las actividades de la economía indispensables
para planificar en función del interés nacional y popular. Desde
este punto de' vista, sostenemos que es necesario golpear en
especial a los grupos" monopól icos y vinculados a la explotación
de materias primas, a la producción de al imentos básicos y
medicamentos, y al crédito, e integrar esta propuesta dentro del

^
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proyecto de
ar t i cu 1e la

reestructuración global de nuestra econ^ía.que
agricultura con la industria ■ y rompa los lazos de

dominación imperial ista. Pos su parte, ^ ' ! 51
tratarán de l imitar la propuesta de nacional ización a
"control" de los monopol ios, en uez de un en-f r en tam i en to tronta
con e11 os.

Democrat i z»c i 6n ' cCest?an«m!eÍ os" i nLreSe°
roí:n:cÍT?osíIss síe'cisn si Intsnés nacional x popular.

**********

B■Lineami en tos sectorial
,  , " p 1 1 i n e .=ím i e n t o ■ +00 dapien tal que al

1  I' I npsm en tri=. econOm i eos . • ti i i tu. cj.m i . n c ^ ^ •^;Ín,o"tT:mpo resuma ia or¡uar,taci .5n da '» P° ' :r"od;s"ifs
TI ! ípci-- Le sat i s'-f acc i óñ "de 1 as neces i dades- populare» - . .

del Perú en base a nuestro propio esHfuerzo, capac i dad y1 uoar e I» oe i r e I u a H i- •- , r p 'í o 1 u C I ónrecursos, aproMechando lo mas adecu.».du d. . pI Iq.clantOlca y tacnoldgica x'de 1 a cu i tura un , uersal . Para alio.
propied.ad >' ^ s- gs'^ tión económicas,
plural ista en el que el Estado

diriJa^ ,a - ̂ ^ ' par U el i Sn Z 1 ía" t^bajir" •
er'propledad °y ' g^cí i ón ' - de grandes ' -^tímulo a

"-empresas medianas y pequeíl^., privadas o colet- .i • --.
1  h-ii :» n.:»c i onal i zac i ón de " la economía, nacional izando y

;?,!:Scí:r"indust'HÍl ^
de los productos de . primera necesidad para - P
economí a nac i onal '• • • ,

1 . -á) La democra t i zac i ón de 1 a
se propone modelo empresarial

El PUM propone precisar que los grupos ^^ser^nac i ona^za^principalmente lo» monopol ios / 9 P y-^xHi+o Y llama laprimas, loSbaHmentoSj i^os i pi;ntee acL una
política de "¿ontrol" que busque la negociación uon estos grupos
de Doder y no su nacional ización.

.  **********

e 1 agr o. • , •

El PUH considera que desde la CCP (programas y P'ÜI y giríónoreso^ y el CUNA (especialmente el acuerdo nacionalagrarVÓ! hT al ternat 1 uas de desarrollo agrario que
enriquecer este punto, partiendo dp la crf t i ca

deben
1 a pr i or i dad

^.y, jsN..'
L' " ■ ■ ■ -j. , •V■' -r- \ '-.I- " "r ' - ,
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dada por 1 a admiristración aprista a. la importación subsidiada de
al imentóse insumosyal trato pre-f érenc i al a 1 os ol i gopol i os
agroindustriales y medianos empresarios agrarios de 1 a Om en
perjuicio de la gran mayoría de campesinos y productores
agrarios.

**********

l.d)Proteger ía industria y reestructurar 1á

1.e>Fortalecer la capacidad tecnológica nacional

2-. L i neam i en tos-soc i al es . "La democr at i zac i ón de la sociedad como
objetivo -fundamental del programa de lU obl iga a colocar en un
lugar destacado los planteamientos dirigidos a:

2.a)Fortalecer las organizaciones populares y sociales, su
autonomía respecto del Estado, su unidad y democracia interna, su
derecho a participar de la -formación de organizaciones de nivel
superior para que se constituyan en -factores de democrat i zac i ón y
poder popu1ar. '

El PUi impulsa esta posición en desl inde con el re-formismo, que
ve en la organización popular una base electoral para acceder al
gobierno y luego un base de apoyo a la gestión gubernamental,
pero que no hace de su extensión y proyección como poder su
estrategia central .

**********

2.b)Expresar y promover una nueva ética; -frente al individual ismo
capital ista, lU levanta una ética de austeridad, sol idaridad,
autenticidad y honestidad como base indispensable para el cambjo.

2.c>Forjar la unidad nacional , re sp e t ando la pluriqultural idad,
el iminando las desigualdades y opresiones que impiden a*! pueblo
expresar su sol idaridad y creatividad.

2.d)Hacer de la niñez y la ancianidad la primera responsabi l idad
de gob i erno.

2.e)Alcanzar la plena vigencia de los Derechos Humanos.

S.Lineamientos estatales,

"Para lU no hay tr ans-f ormac i ón del E-stado sin una e-fectiva y
cotidiana par t i c i p-ác i ón p opu 1 ar en e 1 -f une i on am iento estatal ...El
eje de la lU en el campo de 1 a organización estatal para este
periodo es, por el lo, el -fortalecimiento de las conquistas
democráticas dentro del aparato estatal ... Esta democratización
bcurre principalmente a travez de;

-3.a>Partici pac ión de las organizaciones sociales en 1 as

■ -* ■
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decisiones ptibl .icas a todo nivel

3. b) Exper i eñe i ás de au tógob i erno popüT ar . ■ • ■ . : . ■ í-' -Jg

3. = >Accsso-popular » medios de común i c ac i 6n estatal es >■ priuados
3..d)ReWor,salinidad, principal de-' l,a población organ i zada en l a-
labor de seguridad intern.a. ■

PP-^oecto de las FF AA. se plantea lo -s i gu'i.en|e ; "£:> concepto deseguridad nacional lo entendemos : como uno de seguridad
Tñ?earaK..>. no solo territorial o mi l itar. Ello impl ica que unpai'a tuerte y seguro no és aquel qüe solo tiene una Fuerza i=lrmada
poderosa, sino que cuenta con un proceso dinámico de desarrol loLonómico y con una organización social sin grandes dpigu.ldadesñrSTlcrimlnaciones. En este sentido ua.l oramos ' LrsroCr i dad
-iMP ron esP espíritu fueron parte de 1 a concepc lun de segundadelaborada en el seno de 1 a Fuerza Armada peruana, princi palmente
durante e^'gobierno del 6eneral 'v^elasco, que. ar 11 cu 1 aba segur i dacon diLr^oflo Tcon bi enestar de 1 a pobl ac i 6n . . .El nuestro como

bai- requierp de una Fuerza Armada bi en equipada, ma .erialÍ morllme'^te, J c¿n"protundo
«rtrn-L?!" "Por'eno'íé hecr 1 nd i sj enÍIb le desiiner^ recursos psrj,

"  • rr ¡ ar fí- ^i"tüp-i6r¡ que - debe ser manejada de acuerdo asu equ I pam I en to, s I tua;_ i o.i qua tj-i- .Hafanar- la
nUestra-s escasas posi bi i i dade =■■ economi ca-a > u-at-. i , n-ití -anje=cra_ - f iina concepción d i p 1 umat i ̂ .a
carrera armamentista dentro - de - una conceda k
i n tegral". . " ,

poder y
abandonar
Hay que -
conere tas

En relación a los puéSe'íerra're^ccrrtlzalló^^del^lídl^ "d:^u interior^sl^
V -fortalecimiento del poder poular en la socieda .de plantear el "poder dual- y "por

gobierno alternativas excluyentes, se ncl ina ptodo planteamiento de poder para . -r s ° íorma--
profundizar en la discusión en torno a las forma=

de relación entre esas formas embrionarias e
dímocr¡.cia directa de masas y el actual
en lo que se refiere al papel que le toca cumpl ir a la lU en la
npr^oectíva de un régimen estatal alternativo.?»ouído auf rsspscto ds los FFAA dsbs ¡ncluirss 1» siguiente
nrfcisión- 1 Ellas -son coi-responsables de un graufsimo procesoS?oíéñct;V m!l"arTLción, Lacerbadb por los grupos »'"dos en
Armas 2 El aporte del ve 1 asqu i smo sobre e 1 t-oncepto de^segbisad; ín et deslrrolo nacional ha quedado subordinado por unaorientación profundamente reaccionaria inspirada en 1 as f^^r.nas
de ! Pettlgonr de con tra i nsurgenc i a y guerra de j
3.Encarar un serio proceso de democratización y ^ ^ 3
país exige sancionar a los responsables(genocidios, torturas y desaparecidos), someter
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armadas al poder civi l , principalmente en las zonas de
emergencia, demandar el cese de fuego de los grupos alzados en
armas sobre la propuesta de diálogo y amnistía, a la vez que
desarrollar la organización de masas capaz de copar los espacios
hoy cubiertos por la guerra. 4.La democratización del Estado que
la lU propugna y el cuestionami ento al carácter el itista de la
par t i c i pac i ón política de .1 4S FF AA en la política nac i onal ,
incluye la democratización de las FFAA,'por lo que la lU^ropugna
- ■■ derecho de 1 os sol dados y of oc i al es a su 1 i bre organ i zac i ón ye 1
expresión, lo impl i'ca su derecho a la agremiación y al voto.

**********

4. Lineami en tos descentral istas.
4.a)Tcdo proceso auténticamente descentral ista respeta, aprecia y
promueve la diversidad y la plural i dad dentro de un
nacional unitario.. .La unidad nacional no se forja solo
Estado sino fundamentalmente desde las bases sociales.

proyec to
desde el

4.b) La plural idad que proponemos no impl ica pérdida de la
un i dad.

4.C) Él descentral ismo pretende hacer iguales 1 as. opor tun i dades
de progreso en cada región del Perú. . .Descentral i smo polí t i co^s i n
desarrol lo regional es reproducción en mayor escala del
paras i t i smo burocrát ico, de 1 a dependenc ia central ista y, por
reacción, del separatismo.

4.d) Las dificultades del transporte obl igan a uíl procesamiento
máximo de recursos naturales en su lugar de origen.

4 .e)
él i te-

La deseentral ización
i  pr OV.Í nc i anas .

no puede mantener el dominio de las

4.f) La descentral ización del aparato estatal tiene por final i dad
principal aumentar la presencia popular en el Estado y no la
presencia del Estado en las regiones.

4.g) La deseentral ización debe de permi tir un cambio de enfoque y
de práctica en "el combate al terrorrismo y la guerra sucia
poniendo por delante la lucha de masas contra la injusticia, por
el respeto de los derechos humanos y por el desarrollo económico
soc i a] .

4.h) Las regiones marítimas y portuarias
responsabi l idad de cautelar los intereses económicos
de la nación, par t i cü 1 armen te en 1,o que
ex ter i or.

concIerne

tienen la
del pueblo y
al comerc i o

4. i ) Las regiones fronterizas son depositar i as primeras de la
r esponsab i 1 i dad de cau t e 1 ar la i n t ang i b i 1 i dad de 1 ter r i t or i o y 1 a-
identidad cultural nacional . -
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El PUM plantea ' ̂  ^ ̂ IV ll-ílT ' Te
conducida por el í4P ^ ^ i, por l imitarse a unaReglonal ización, cuestionando a ^ , £,„ ■ p(ib, ¡ ca y da
descentral ización pa.ciat^ _ encubre una continuidad
^l?tr:^strÍu:^.fa;ua^os resÓrtes fundamentales de, poder para .
la administración central . . ; o

* df-* ■#: * "íf * * *

'*4

5. Política exterior, - _ ■ ,: • v- .

i-x) :?i:rUr .51'"s:?:;;; ^-r-
resguar'de soberanía. . .sustentada ' f /'^^d^^cUrdel
respeto a los tratados in ter;n^o,i pnal es > en^areauccioarmamentismo.^ presencia histórica de nuestro puebl o x de 1 Per 6
s^dr s:í:r,:í**--.ct..i™.nt.^d.o. ¿.r.^ rrr.'cjz]v."'í
sociales y económicos como condición oasiu .
entre las naciones.' , . _ ■ _ *
5.e) Propiciar un mundojibre de armas nucleares.5.-f) Sol idaridad plena contra el apartheid.
5.9> Po'"'" e, '"Í^Pser MunSo!..Apoyo s
i n t r n ac ion-al » isol idari dad con " . 4-£i-rncii^i --.=>nn 'va. 1aNicaragua en tsu .lucha contra,el gob i erno nor teamer i -.ano, y a 1 a
QLP. " . ■ • - ■ d • ■ ■;

culttirál ,". comprendida laó. Pol ftica Gultural .
ó.a) Lá defensa de 1 • patrimoni o
naturaleza. 41- i ra de ' 1 a promoción cultural del
ó . b) La organ' i 'Zac 1 ón d«moi_ra t 1 1. .. o . p ' • .

rc^Ls conquist» de une educse i óp democrá.t i c» y di ¿el idid.' ■.
^d; eÍ det^róílo de une capicided científica y *^"5'

-s 'de-ri-ir ci-í-ncí .
popular. ■ ■ ■ A... ■ -1 ¡ -11 '
ó f) La democratización de la comúnicación sOuial . ,iXy .eÍ desarrol lo de la recreac i ón , 1 a ; :educac . ón tísica, lós
deportes y el arte.

•1
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I.klTZIZ DE AUTOZOElZvGIOIT lüDI'/IDUAL O CrlUPAL

lU AL COITGIESO dfi

.(♦)
(Elaborado cono priner borrador por los cc.ílodesto/lla,
Luisa, Manuel de la Senafor; con fines de discusión
V ne^f"!"i•cimento para su ulterior publicación v uso ,V  i.. *

si así -e considerase pertinente)

\V

(♦)De la Gonafor anterior

Jueves 03 AoVo .88«
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¡■LITPIZ PARA T)^F;APfí()T,T,AI?

ACTIVIDABES DB PORI.IAGIOIÍ POLITiaA COK ÜJS TBi.IATICO:ITJ

Presentación; ~ ,

SI presente documento de trabajo (borrador de carácter preliminar) nTTElT
TA CCIITRIBTJIS A PRODUCIR SESIONES D3 P0R:,IACI0N POLITICA Y IvCATERIAlES A-

PHíISya fin de orientar a los militantes de la lU para el debate en el
seño de sus células y organismos responsables de construirla.

En su elaboración se han tenido en consideración tanto los documentos pr£
w^ucidos por la^ lU para su Primer Congreso 88, como los distintos enfoq.ues
de afirmación y/o deslinde q.ue plantea el PUM.
Sin embargo la principal fuente utilizada ha sido la realidad social,eco
nómica y política nacional inmediata a la c^ue diariamente se ve confron
tado todo izquierda^^idista y a la que propone una íALTSPJIATBTA TACTICO-
ES TRATEGICIA.

Aquí se pretende identificar dicha ALTERITATIYA desde los hechos de la
vida nacional y el sentido comón de los militantes de lU y representantes
de las clases populares.

No busca este documento catequizar a nadie, pero sí , poner al orden del
día la necesaria reflexión, debate y elaboración de las RESPUESTAS MAS
"'mportantes que el pueblo peruano le plantea a la lU. ({)

Más que una enumeración de consignas ESTE ES UIT LISTADO DE INTBRROGAIiTIS
MOTITADQRAS que estimulen la creatividad consecuente de los izquie rdauni—.
distaSj para asumir las tareas que la revolución demanda para el Perú.
Finalmente^denoipinamos al mismo IvIATRIS porque con ella ,si se sabe uti
lizarla , pueden generarse diversas acciones individuales y colectivas
de formación política , susceptibles de cubrir diferentes esferas y domi
nios del perfil de todo militante o cuadro de lU consecuente con su adhe
sión ideológicc-revolucionaria/ así como diversos materiales didácticos.

CDI - LUM
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1.-Parte de un ISAGIÍCSTICO y/o• BAL.\Í3CS lU-LIilitantes lU.

2.-Identifica 3JES miATIGOS CBITTRAXSS.

^.-Propone r)T?.TT?rTvnn t)V. pnT?T.;AaTnTi pdt.TTTGA , entendidos como actividades

que 3?rían realizables por los participantes de estas sesiones indi

viduales o colectivas*

4o-Bnunera los G0ITT3NID0S más importantes de la propuesta lU-PULI a modo

de resuden preliminar.

5.-Presenta una relación de CASOS, HECHOS, ASUIITOS, PH0BL3IIAS e IHTE-
RHOGAÍILES'seleccionados de la vida nacional (octubre 1988) como
GUBSTIOHIS MOTIVABORAS para sondear c8mo actáa y qué dice en rela
ción a ellos el militante de Iü" comán y corriente*

6«- Pide completar la matriz con el trabajo del militante en base a
una elaboración individual o colectiva que apunta a PSOBUGIH LAS

RESPUESTAS ESPERADAS POR EL PUEBLO PERUAIIO DE AOUESDO A SUS INTERE

SES DE CiiASE*

Nota Final ara propiciar un acercamiento didáctico al documento el

orden de presentación de estas columnas de la matriz ,se
debe adecuar a la iniciativa de estudio de cada militante o
grupo de militantes de lU.

En este caso , preferimos empezar por la columna "Casos,
Hechos.. oAsuntos* o «Problemas *., e Interrogantes a lU*"^

(;) Si este material se utiliza^ en el sentido que se produjo, incenti-
lí? entre, los militantes de lU y sus bases de masas,así como det^tar en dichas masas qué es lo que esperarían de un
gobierno^de lU, así como articularse en tomo a intereses defini
dos de núcleos de autogobierno concretos,

(Nota para Miembros de Senafor: El ítem 4 del esquema propuesto eslía-
ría constituido por el pesumen de los tex

tos trabajados por el c» Camilo en re

lación a los doc. ru y las mocioles
a defender y se denomináría ;CONTENIDOS

PROPU-ECáTA Iü desde el PÜM.Esta es una

sugerencia)
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é  CASOS» » . «H30H0S» « . «ASTirr?05?. . . -PRO'RT.'RT.T/^R • httbrrogautes a
IZQTJIBSDA IJ IT I D A

Udo es un militante de Izquierda
Unida, no solamente en su Comité
de Base sino en todos los luga -
res a los que acude y en toda -
hora del día, y comenzando por
su hogar: ¿Como actda y qué di -
ce?

I

1«- Sale tempranito a trabajar, y mientras espera el microbus, lee la
primera plana de los diarios que un Icioslco exhibe. Su vecino -al
costado- expresa "Vaya estamos mejor que en Nicaragua " porque
lee en el ̂ Diario EL COIIERCIO : "Inflación en Nicaragua 3,00Q 96"
¿Qué le comentaría ud. a su vecino?

2«- En el microbus, lleno - apretadísimos - un pasajero se agarra a
trompadas con el cobrador, e igualmente dos pasajeros se insultan
y empujan a causa de un roce inicial leve. ¿Qué sucede con la
gente?. En la luna de la ventana del microbus está pintado: "AL
ZA DE IOS PASAJES O SINO PARO TOTAL" ¿Tienen razón ellos, los mi
crobuseros? .Ellos piden que el arancel de importación de repue^
tos se reduzca, arguyen que las llantas y demás repuestos tienen
precios muy altos. ¿Está bien lo que hacen?. Otro cobrador se ba
ja insultando al chofer,"Nosotros no tenemos la culpa" dice el
cobrador. Una señora pasajera afirma:"El gobierno siempre les
hace caso a,los transportistas y microbuseros"} o sea que subirá
el pasaje, ¿Podemos hacer algo directo para que los precios de los
pasajes no se eleven?.

Henri Pavre

,3.- Un francés^que estudia desde hace muchos años al Perú,respondió
a una entrevista llamada "Una Larga Agonía" en Quehacerylo siguien
te;"Sn esos dos países ( Solivia y el Perú) hay un colapso del
aparato estatal. El año pasado ,por ejemplo, cuando salí para dar
me mi vuelta por la sierra, me di cuenta que fuera de Lima no hay
poderes públicos; no hay más. Entonces lo que llama mas la aten —
ción, al fin y al cabo, no es tanto la actividad de Sendero o del
lIRTA, sino la delincuencia generalizada, el abigeato, el bandole

rismo; el hecho de que en el tren entre Cusco y Puno sea asaltado
cada día entre Sicuani y Juliaca.¡Dios mío; Llegando a Sicuani, ha
bía en el vagón un peruano que se levantó y nos dijo:"Bueno seño
res y señoras, hay que poner a las mujeres en el centro del vagón;
nosotros los hombres vamos a bloquear las puertas del vagón".Lo mi-'
ré;está loco este tipo, me dije. No. No estaba loco; sólo que esta
ba acostumbrado a viajar; y, bueno, .cuando ocurrió el asalto, yo de
fendí mi mochila con un cuchillo..;me extraña cuando peruanos dicen:
El Estado está demasiado presente en el país.."¿Qué piensa ud.*'CDI - LUM
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4.- Con ocasián de la huelga de mineros , ellos están realizcndo lar
gas marchas hacia Lima .¿Por qué lo hacen? ¿Qué huacan? ¿üd. sabe
cuánto pierde el Perú en délares por cada día de huelga minera?
¿3sas pérdidas afectan a quiénes? ¿Son marchas políticas, gesta
das por partidos políticos? ¿Son testimonio de 'on malestar eco-

némico-social? ¿Cuál malestar?.

5o- Al llegar a la fábric-a ud» se entera que ha comenzado una Asamblea

Extraordinaria del Sindicato, convocada urgentemente;

" Los patrones nos piden reducir turnos y adelantar vacaciones "

explica el dirigente, " qué opinan ?" pregunta él a sus compañeros

obreros..

¿Que diría ud.?

^  "Les parece bien que saquemos un comunicado en los diarios pidien
do que se baje los impuestos a lo que producimos?" vuelve a pregun

tar el dirigente.

¿Qué diría ud. en este caso?

"Y si nos piden- más adelante- congelar nuestros sueldos porque sino'

cierra la empresa " indaga el dirigente,"nos negaríamos tajantemen
te? ¿Qué pediríamos a cambio?"

Ud. qué opina ?

6.- Después de un día de trabajo y lleno de dudas, es agradable ir a "

casa a. almorzar... 3n casa está,la tía Bertha visitándonos (huara-

lina ella). Cuenta que no todos los empresarios son malos, afirma

que en setiembre los empresarios de la Sociedad Nacional de Avicul-

i» tura estuvieron regalando pollúelos. Ssa noticia también se publicó

i. en el Diario "131 Expreso". Los referidos, empresarios señalaban que

7' el precio del pollo no compensa los costos totales de crianza , ni

los costos dé importación de alimentos balanceados para aves. •

También amenazaban con.cerrar los galpones (granjas).

¿Qué plantear en este caso?

7,- La sobremesa de una comida,(que la dueña de casa se las ingenió para

prepararla exquisita, a pesar de la escasez y falta de sigunos in

gredientes que ya no compramos ) la hacemos viendo televisión. Ahí
vemos una propaganda que se repite mucho, es de la Sociedad Nacio

nal de Industrias. Me pregunto qué efecto querrán conseguir con esa
publicidad que repite incesantemente:"Señores del Gobierno deben
parar la inflación". Se ve también la imagen de un chiquillo que
dice:"No hay chamba", mientras una señora acompañada de sus niños
afirma;" mis hijitos ya no tienen qué comer"

¿Es realmente la inflación el problema central de nuestra crisis eco
nómica? CDI - LUM
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les Bermúdez son injustos porque sin importación de alimentos el
hambre sería peor".

TJd. le dice que no y que opina otra cosa.¿Qué opina lU al res
pecto? "

9»— La tía insiste "El Apra del 85 al 88 ya aplicó el plan de ITJ"
¿Es cierto?.¿Eso mismo haría HI en el gobierno?

10.- En Setiembre Alfonso Barrantes Lingán, preocupado por el aisla
miento del Perd ante los organismos financieros intémacionales
conversó con el señor Iglesias ,representante del Banco Intera-
mericano de Desarrollo y segdn sus declaraciones a los diarios
a su regreso parece"que se están buscando mejores condiciones
de trato para nuestro país, o sea que habría buena voluntad pa
ra seguir prestándonos divisas'.'

^  Mientras tanto el economista Moreyra -de las filas del SODE- se
^  It ^

nala que:1a crisis de la economía peruana no se resuelve con más

préstamos extemos , ya que sus raíces son tan profundas que pre

fiere calificarlas como estructurales'/

¿Ud. qué páensa ?

11.- En una cantina , ud. con sus amigos comentan de todo, hasta que

en un momento se toca el tema de la crisis; alguien recoge las

afirmaciones del sr. Bentin (uno de los Dueños de la Compañía

de Cerveza Backus y J. ..Cristal) en el sentido que si los mino

ristas no se desesperaran por subir su precio de expendio, la

gente consumiría más cerveza.

¿Tiene la culpa ese restaurant?que haya grupos que ya no tomen

sino tres cervezas o que otros hayan reemplazado la cerveza

por licores de dudosa fabricación y lesivos para la salud como

el llamado"racumín? ,

12.- Uno de los parroquianos del referido restaurant observó que aho

ra ya no venden cigarrillos por cajetillas sino solamente ciga

rros sueltos. Indagando con el dueño , el comerciante señaló que^
antes de este dltimo paquetazo de setiembre 88^él ganaba un inti
por cada cajetilla (completa), en cambio ahora el hecho de ven ••

der uno a uno les permite ganar 3 intis por cajetilla.

¿La crisis enriquece a unos y empobrece a otros? ¿quiénes son

los empobrecidos con la crisis? ¿quiénes son los favorecidos

por la crisis? ¿por qué se da esta situación?

13.- Algunos precios están sube y baja. ¿Será cierto lo que dijo

Javier Silva Ruete ,del Sode, ex-socio del Apra y ex ministro

del Uob. de Morales Bermúdez, que los precios no se deben conge

lar; que el mercado - o sea la oferta y la demanda- se encarga

de regular toda la economía?CDI - LUM
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14.- la derecha está a la ofensiva, a tjdo tren, incluso ya ha
blan de los pobladores de los pueblos jóvenes y de los mi- ,
grantes como la nueva sangre del Perl; por ejemplo Hernan

do de Soto en su libro "El otro Seadero" dice: "El afán de

propiedad privada impulsa a los hombres humildes de Villa

El Salvador a los informales a conquistar un nuevo futuro"

¿Tú qué opinas? ¿Es cierto aquello de que la propiedad pr¿
** vada impulsa a los pobres a luchar?

Mientras Mario' Vargas Llosa en uno de sus discursos pre-eleo

torales de 1988 aseguró que: "No es el cooperativismo de

'  Azcueta, ni las ideas de poder popular lo que ha hecho fru£

tificar Villa El Salvador, sino el sueño de todos esos mi

llones de gentes humildes por tener su propiedad",

¿Está de acuerdo? ¿Por qué?

D'Ornellas

15.- El periodista político/del diario "Expreso" dice que:"Muchas
voces reclaman que salga Alam García, pero hay que obligarlo

a ctimplir su mandato", ,

El mismo S'Omellas comentaba el miércoles 12 de oct,88 la

posibilidad que el golpe (la noticia de la destitución del

jefe de la casa militar) haya sido en realidad un intento

de autogolpe.

¿Cuál es la situación de Alan ^arcía con respecto de las

Fuerzas Armadas, respectq de su partido, respecto de la lU,

respecto de la derecha y respecto de los 12 apóstoles (los

12 empresarios-más poderosos del Perú con los que concertó
en 1985)?

16.- Si la nr estuviese en el gobiemo¿debería evitar estatizar

para no tener que retroceder como lo hizo el gobierno aprie

ta en el caso de la banca? ¿Por qué?

IT,- Cuando la IIJ esté en el gobierno seguirá dando préstamo ce

ro a los campesinos con el flanco Agrario? ¿Cuánto prestaría?

18o- ¿Llegaremos a 1990 con régimen constitucional y con las deccio

nes previstas para cambiar al Apra? ¿Por qué avizoras ese

panorama?

19o-" O ¿Piensa que deberían haber elecciones adelantadas? ¿Por qué
opinas así?

20o- En el siguiente mapa del Perú y sus departamentos¿puedes gra-
ficar con un color las zonas en que hay violencia y militari

zación, y con otro color las zonas en que no hay tal situación?
(Colocar aquí los contornos del Perú político)

CDI - LUM



i
f  Páff. 7

21.— Unos parientes de Cajamarca, el departamento más lindo del

Perú ,según ellos mismos cajamarq.uinos, señalan que hay co
munidades de campesinos que corren a tendero Luminoso y a

■  la vez también no se entienden con las fuerzas militares

que reprimen muchas veces injustamente.

'¿Qué formas está adoptando la autodefensa campesina por re

giones en el Perú actual? ¿T« interesas por conocer más de »

cerca el drama de los peruanos que viven fuera de Lima y en

zonas de violencia generalizada? -

¿Las ciudades están libres de la violencia? ¿Qué violencia

directa tú conoce s?

¿Cómo actuar frente a ella?

22.- El columnista de ̂ apel de Viento,en La República^afirmé últi
mamente que r^Las inocultables tensiones que hierven en la

TU han permitido a la prensa de derecha presentar a la lU ante

el país como un saco de gatos, dentro del cual el consenso es

inviablel\ .El Primer Congreso Nacional de diciembre , no obs
tante, viene siendo un punto de encuentro de la ancha base mi^

litante izquierdaunidista, más interesada en consolidar el fren

te y en dotarlo de tesis y programa, que en líos internos.
Aún así, es preciso avanzar en comprender las contradicciones
de la hora presente, porque de su correcta solución dependerá
que ese programa sea un instrumento viable de gobierno y de p^
der.

¿De qué contradicciones se trata? ¿Qué planteas para solucionar
las?

23a— Dadas tantas discrepancias entre las cabezas visibles de
¿Tiene base real la apuesta unitaria en IZQUj-EHDA UNIDA?
¿Cómo lo sustentarías? ¿Cómo la construirías?
¿ Qué entorpece la unidad en lU? ¿ Qué alienta la unidad en lU?
¿Qué esperan los mejores hijos del pueblo de la lU?

=====+++++========
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EJPJ8 TsraTicos ct^traljis (por ca.'íos...h5c;hos..,)

Códiffo S.1e Teaátlco

Tiste hecáio puede servir para
trabajar: Ideología,

Programa,
Táctica.

Este caso puede servir para
trabajar: Programa

Organización

5

8

Este hecho puede servir para
trabajar: Evaluación estratégica

Evaluación Táctica
Programa
Organización

Este hecho puede servir para
trabajar: Programa

Organización

Este caso puede servir para
trabajar: Programa

Organización

Este hecho puede servir para
trabajar: Evaluación táctico-

estratégica
Programa

Este hecho puede servir para
trabajar: Evaluación táctico-es

tratégica
Programa

\

Este hecho puede servir para
trabajar : Programa

10

Este hecho puede servir para
trabajar: Ideología

Programa

Este hecho puede servir para
trabajar: Ideología

Programa

11

12

Este hecho puede servir para
trabajar : Ideología

Pr9grama

Este hecho puede servir para
trabajar : Ideología

Programa

CDI - LUM
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ÜDJBS TSIIATIGOS CTÍIÍTRArLES

Código

13

14

15

•

16

17

18

19

20

21

22

23

(POR CACOS...HECHOS...)

Eje Temático

Este hecho puede servir para
trabajar ; Ideología

Programa

Este hecho puede servir oara
trabajar: Ideología

Programa
Estrategia
Táctica
Organización

Este hecho puede servir para
trabajar: Evaluación Táctica

Evaluación Estratégica

Bate hecho puede servir para
trabajar : -i-deología

Programa
Táctica
Estrategia

Este hecho puede servir para
trabajar: Ideología

Programa
Táctica
Estrategia

Este caso
trabajar ;

puede servir para
Evaluación Táctica
Evaluación Estratégica

Este caso puede servir para
trabajar: Evaluación Táctica

Evaluación Estratégica

Estos hechos pueden servir para
trabajar: Evaluación Táctica

Evaluación Estratégica

Estos hechos puerlqn servir para
trabajar: Evaluación Táctica

Evaluación Estratégica
Ideología
Organización

Estos hechos pueden servir para
trabajar: Ideología

Programa
Táctica
-^s trategia
Organización

Estos hechos y problemas pueden
servir para trabajar: Ideología

Programa, Táctica, Es
trategia , Organizac i<5^CDI - LUM
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(Aproximaciones)

^IM2M 1 I.IHITAGIONES T)^ T.A Tü TgN TgT. CONT-RTTO ng Rü
POSICION GLOBAL a SgüEMBRE 1998

- la Izquierda Unida , alimentada por la profundización de la crisis,
el inc'remento de la movilización social , así como el fracaso del
APRA, se ha ratificado como la primera fuerza política del paía, a
pesar de las enormes limitaciones que nosotros conocemos y que ne
cesitamos encarar para superar*

- SI empadronamiento de cerca de 140,000 militantes expresa que en XU
se agrupa la porción más significativa de la vanguardia popular cons
truida en estos años de lucha y ascenso democrático.

^  — Diversas encuestas indican a lU como la alternativa ganador en un
próximo proceso electoral.

- Bsto expresa el creciente tránsito de sectores significativos de las

masas populares y de las capas democráticas de la sociedad a enten

der que la situación actual exige no sólo un cambio, sino un cambio

de sentido izquierdista.

—  Pero también es evidente que este tránsito no está acompañado de la
,  articulación de este multitudinario contingente en un proyecto tác
tico y estratégico que exprese y dé forma a la alternativa de gobier
no y poder que lU dice propugnar.

Crecen expectativas que pueden alimentar una aceleración de ilusiones

•  £ • en tomo a una estrategia limitada a ser exclusivamente ima estrate

gia de gobierno. Bllo unido al impactó ^e la agudización de la cri—
'  vTíxíi-r' 3i3 que atraviesa a lU y sus partidos propicia el desarrollo del de-

ifcí bate entre las propuestas reformistas y revolucionarias.

—  Las estrategias derechistas expresadas por ejemplo en la Convergen
cia Socialista (que intentan excluir de lU a quienes consideran
factor de provocación» es decir a las fuerzas revolucionarias) se
sustentan en sectores intermedios y atrasados de las masas» pero

además se sustentan en que ante la crisis de gobierno y la cercanía
»  ¿e procesos electorales» sectores significativos de las masas tien

den a ver el mecanismo electoral como el principal mecanismo de cam

bio de la situación.

•  — Las estrategias d^echistas han abandonado (por ahora)/las propues
tas rupturistas orientadas a hacer un gobierno ajeno a Izquierda Uni
da» de pacto con sectores de la gran burguesía» con los partidos po
líticos reaccionarios y con los altos mandos de las fuefzas armadas.

i'a situación del PUM ha alentado sus expectativas de axslarlo y ¡de
hecho I su división causaría repercusiones desestabilizadoras al in
terior de la lU. >CDI - LUM
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^  - Los doGUnentos aprobados en el Comité Directivo Ilacional de ItJ

que son la base para la discusión en el próximo Congreso de dic 88^
expresan la complejidad de la situación interna de la lU. Compara
dos con los acuerdos de anteriores GDN-Ampliados implican retroce
sos en algunos aspectos significativos. Por diversos motivos inter
nos al pulí y de orientación pragmática del UNIR y del PCP se ha
planteado en su preparación algunas precisiones pero sin entrar a

una discusión más de fondo^ conciliando así para no retrasar la
preparación del Congreso TU" en las bases, Sste error de los tres

partidos móncionados y otras fuerzas ha permitido que en los do
cumentos oficiales de base para el Congreso ru subsistan múltiples

ambigüedades particularmente^ en lo que se refiere a la perspectiva
estr||égica y la relación entre la lucha por gobierno con la lucha
por/poder popular •

- EL PUM debe trabajar con el UNIR y el PCP propuestas comunes que

afirmen lo que los documentos tienen de positivo, e introducir modi—

^  ficaciones apoyándonos en los acuerdos previos de los CM-A de lU,

•— Debemos ratificamos en la convicción que el destino de lU está

básicamente ligado a la capacidad que.tenga en los próximos meses

de ser conducción y representación política de la respuesta popu

lar frente al descargo de' la crisis y de ser punto de atracción y
de unidad de las distintas fuerzas democráticas que en el proceso

de la crisis comenzarán a girar hacia la izquierda y "buscarán articu

larse al curso ascendente- de la lucha popular,

-  Nuestra propuesta táctica debe incluir a estas fuerzas y superar la

situación en la cual el reforraismo aparece, como el único interlocutor
válido frente a ellas,

-  El destino de lU estará marcado en la posibilidad de articular en su

seno una alianza no solamente táctica sino estratégica entre sus fuer—
zas políticas fundamentales sin exclusiones, buscando aislar y derro

tar al reformismo reclacitrante. Solamente así ITJ estará en condicio
nes de encarar el desafío de ser gobierno sin repetir experiencias

traumáticas de derrota, o de frustración que ya se han vivido en otros

escenarios del continente y en otros momentos de la historia, . •

ENCUESTA A BASES PARA ELABORAR UNA APROXIMACION AL

P3R?IL DE LOS MILITANTES lü

EN CAMINO .AL CONGRESO

(El no conocer estos datos nos lleva a proponer estas interro

gantes para ser respondidas en bases y para su propia fuente

de información /fiir?amisnta para su trabajo de construcción lü)

1-,- ¿Está organizada lU en su Base regional,distrital,provincial,depart.?
2,- ¿Cuántos militantes agrupa aproximadamente?
3c- ¿Están participando en las reuniones de bases preparando el Congre-

CDI - LUM
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i|^* ■4-._ ¿Las .veuniones de Lase do TU rae puntos teriáticos prioritarios
están impulsando? ¿IdeolOiicos?¿Froaraniático3?:Táctioo3? ¿Sstra-
tegicos?¿Otros? ¿Cuáles ?

u»- Lo3 ec de TU han leído los documentos de "base del Congreso TU? ;
los han debatido?

6«- ,^Lo3 cc de base de TU han preparado reuniones con sus respecti
vas areas de masas de influencia para difundir los postulados
nue animan a TU 7 a su Congresa?

?•- ¿ Los cc de los diferentes partidos pertenecientes a TU han re
sumido los materiales del Congreso TU?
¿Han identificado los elementos de crítica centrales de dichos
materiales?

80- ¿lúe logros puede resaltar?
¿cómo afrontar las limitaciones vigentes aún?

9o_ ¿Cuáles serían sus sugerencias a nivel partidos, a nivel TU?

CDI - LUM
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4I fin?liza.r la.3 actÍTÍr1acl3 3 le foriiaeión política indÍTÍiuales o grapales los
cc serán capacen det

l.-les'anir los materiales ele preparaciín del Congreso lUo

2o-iroicar los elementos de crítiea centrales de dichos riaterialeso

i„-Realisar actividades de autoformacion indiaridual con respecto

a dichos materiales intentando aportar en la elaboración de

respuestas táctico-estrategicas consecuentes con los postula-

-  dos revolucionariosc

If.-Impulsar actividades de autoeducación e interaprendiaaje con
otros cc de lU de su "base o

5,-Contribuir desde sus bases a reorientar la lU tratando de que

la lU sea conducción y representación política de la respuesta
popular revolucionaria»

^  6 o-Buscar con sus bases nuevas formas de conversión de lU en pun

to de atracción y unidad de las distintas fuerzas democráticas

qne en el proceso de la crisis comenzarán a girar a la izq^uier-

da y buscarán a articularse al curso ascendente de la lucha po
pular.

7o-InGluir a las distintas fuerzas democráticas en la propuesta

táctica revolucionaria, derrotando así al reformismo que apare
ce actualmente como el único interlocutor válido frente a ellas.

80- Reconocer que el destino de la lU estará marcado de la posibi
lidad de articular en su seno una alianza no solo táctica sino

estratégica entre sus fuerzas políticas fundamentales, sin
.1. exclusiones, para ser alternativa de gobierno y de poder re

volución ariamente.

9.- Educar políticamente a las masas partiendo de su sentido co
mún y sabiendo absorber sus principales demandas de clase

OBJETIVOS ESPECIFICOS • • •

(3e definen de acTJ.erdo a cada subtema eje y caso o hecho de la

realidad que sirva de motivación y reto para la elaboración
individual o colectiva ; esto quiere decir que cada militante

individual o grupo de cc decide ,al usar este material para
qué objetivos específicos aplicarán sus propuestas, en función
de sus necesidades personales y de la base)

CDI - LUM
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LMIORIA DB LAS RIISPÜBSTAS QTO BT. QM'kR^Dk O LOS OAr^ARADAS

BLARORM U?=^ANSO ESTA MATRIZ KN 3ü 3ASS ( ' ")

lü IIACIA SU C0IIGR5S0 88

(Añadir las hojas necesarias)
✓

Código ' Respuestas de la Base

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

(•**) Sugerimos difundirlas orgánicamente en sus respectivas ins.
tancias partidarias y de Jd.

+++++++:
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:  Secretaría Nacional de Formación- SENAFOR

:  Comisión Nacional de Construcción Partidaria -CNCP

:  Aprobación de Plan de Trabajo de la SENAFOR,

;  25 de agosto de 1988

Camarade Anibal i

:  La SENAFOR, en su segunda sesión ordinaria, con la presencia de
í'-.ví todos sus miembros convocados (7 ce); discutió ptmto por puntoj

■  la propuesta preliminar de su Plan de Trabajo. A ella se le hicie-

v  ron un conjunto de alcances y modificaciones que ameritan una nue-

va redacción de la misma, sin que esto suponga alterar el espíritu

;  y contenido central. Le alcanzaremos en una semana la propuesta de

finitiva.
:í-- :■

En síntesis los alcances y modificaciones son los siguientes

1, Precizar un punto de la Naturaleza de la secretaría; en el^sen
tir tido de que somos un organismo que yiabiliza la organización e
;  ̂ ^ implementación de las tareas de formación; pero no suplanta ni sus-

tituye a los organismos de dirección nacional -principalmente el
GEN- en su tarea de asumir el tratamiento de la línea básica del P,

' 2, Aperturar un capítulo de los Objetivos Políticos de la SENAFOR,
, , sobre la base de la siguiente propuesta :

' Í P 12 Que los cc militantes y dirigentes del P, transformen su
n  dinámica de vida partidaria y conquisten una disposión y
í - : mentalidad estratégica ofensiva; poniendo en el centro la

voluntad política y la capacidad de respuesta formativa y
.. de cosntrucción partidaria a través de diversos medios, ma-

'  teriales y experiencias de reproducción en las bases.
Resultado que buscamos : contribuir al viraje partidario

■  aprobado por el Segundo Congreso del P,

.V , , 22 Profundización de acuerdos del Congreso y transformación
yi. de estos acuerdos en herramientas de conducción política.

Resultado que buscamos : que los cc, asuman el perfil i-^  deológico, programático del P, ^,ue los dirigentes se apro-
pieii de una lógica estratégica integral de evaluación y.  acción política. Que amaman como practica el balance y pla-
nificación de su accionar,

3^ Transformar la linea estratégica en plan estratégico-tác-
tico : Regional; local; sectorial,

.. Resultado que buscamos i elaboración y seguimirnto del Plan
de Trabajo para todas las instancias partidarias,

^^2 Que la formación apuntale la organización impiilsando la
'' ' construcción de las instancias e instrumentos que el P,construye : lU, ANP, trabajo especializado,

rrí
0' .^  Precizar que los beneficiarios prioritarios de las tareas de

,5 ' Escuela de Cuadros son los miembros de los Comités Políticos
K-já" principales ; regionales, departamentales, provinciales y distri-
i'ft, tales de Lima Metropolitana,
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4. Integrar el papel de la SENAFOR, de acuerdo a lo que nos indi
que el CC, en cuanto al tratamiento de las corrientes en el se

no del P. (Reglamentación de attículos 10 y 11 de Estatuto).

5. En relación a las metas y tareas, así como el cronograma para
el primer semestre se aprobó :

*■•• ifct- •' '■^'' ' K*i'\

■'--■''y ■>*** ^jC
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En vista la Conferencia Política propuesta, realizar sólo
la Primera Jornada de la Escuela para miembros de Comités
Políticos. La Escuela para cuadros del trabajo obrero y la
de trabajo campesino pasan para el segundo semestre.

VA
22

32

La reunión del pleno de SENAFOR deberé coincidar con la Es
cuela de Ciadros prevista (mes de octubre es la propuesta).
Coordinar con el CC prioridad de producción de materiales
de formación. Cartilla sobre el P.; síntesis de los docu-
ijientos y acuerdos congresales; módulos de escuelas regio
nales.

42 Aprovechando la presencia de cc. en la Escuela de Dirigen
tes de la CCP, realizar una Jornada de Formación partidaria,
el sábado 1? y el domiengo 18 de setiembre. A coordinar con
los organismos de dirección respectivos.

52 Recoger las sigerencias de los organismos de dirección en
relación a tareas de este primar semestre.

*  jfC*r

S» Poner a consideración del CC y demás organismos de dirección
partidaria esta propuesta de Plan de Trabajo.

-i"--

• 1. .

SxsoBDx:

Lima, 25 de agosto de 1988
. V " -i .
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1 COMISION NACIONAL DE CONSTRUCCION PARTIDAHIA

SECRETARIA NACIONAL DE FORMACION

SENAFOR

PLAN DE TRABAJO ( PROPUESTA PRELIMINAR )

I. De los Fines de la Secretaría.

■  La Secretaría Nacional de Formación -SENAFOR es una instan

cia de la Comisión Nacional de Construcción Partidaria-CNCP, or

ganismo especializado del BC del P. encargado de ver todos los

aspectos referentes a la construcción partidaria.

La SENAFOR, como su nombre lo indica, tiene la responsabili

dad de atender las acciones de formación del P. Debe planificar,

organizar, implementar, alentar, coordinar, difundir -según el

caso- el conj-unto de actividades de formación de los organismos

del P., tanto a nivel nacional, regional, local o celular.

Los materiales centrales para la formación en el P. son los

acuerdos de su máximo organismo : el Segundo Congreso Nacional.

Los materiales sobre ideología, programa, táctica-estrategia y

organización son base medular en los contenidos de nuestras ac-

tio±á&des.

Culminado nuestro Segundo Congreso Nacional, la SENAFOR debe

ubicar su accionar en torno al vira.je estrató^ico que el P. ám-

plementará a través de una táctica-plan, como un proceso integral

ideológico-politico-organizativo, que debe movilizar a todo el P.

mediante una campaña de critica-autocritica-rectificación; tenien

do como eje central insustituible del viraje la tesis que nuestra

estrategia se basa en la lucha política democratico-revoluciona-

ria de las masas populares; siendo la ANP la forma orgánica que

en la actualidad sintetiza y expresa esta tesis.

La SENAFOR debe apuntalar la cohesión ideológica de nuestros

cuadros y militantes; impulsando la autoformación én torno a las

enseñanzas de Marx, Lenin y Mariátegui y en la aplicación creado

ra del socialismo científico a nuestra sociedad, xmiendo la teo

ría y la práctica con un proyecto revolucionario que se sintetiza

en "Crear, forjar, conquistar. Poder Popular", con un plan polí

tico y con la voliintad y convicción de sacar adelante el viraje.

Principio metodológico central de nuestra experiencia es la

autoformación.
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COI-lialON NACIONAL DE CONSTRUCCION FARTIDMUA

SECRETARIA NACIONAL DE FORMACION

SENAFOR

PLAN DE TRABAJO ( PROPUESTA PRELIMINAR )

>

I. De los Fines de la Gecretaríao

•  La Secretaría Nacional de Formación -SENAFOR es una instan
cia de la Comisión Nacional de Construcción Partidaria-CNCP, or
ganismo especializado del BC del P« encargado de ver todos los
aspectos referentes a la construcción partidaria.

La SENAFOR, como su nombre lo indica, tiene la responsabili
dad de atender las acciones de formación del P. Debe planificar,
organizar, implementar, alentar, coordinar, difundir -según el
caso- el conjunto de actividades de formación de los organismos
del P., tanto a nivel nacional, regional, local o celular.

Los materiales centrales para la formación en el P. son los
acuerdos de su máximo organismo ; el Segundo Congreso Nacional.

^ ̂'Los materiales sobre ideolop:ía. prop:rama, táctica-estrategia y
O ̂ U organización son base medular en los contenidos de nuestras ac-

tiyÉáadeSo

^  Culminado nuestro Segundo Congreso Nacional, la SENAFOR debe
ubicar su accionar en torno al vira.ie estratégico que el P. im-
plementará a través de una táctica-plan, como un proceso integral
ideológico-político-organizativo, que debe movilizar a todo el P.
mediante una campaña de critica-autocritica-rectificacion, tenien
do como eje central insustituible del viraje la tesis que nuestra
estrategia se basa en la lucha política democratico-revoluciona-
ria de las masas populares; siendo la ANP la forma orgánica que
en la actualidad sintetiza y expresa esta tesis.

La SENAFOR debe apuntalar la cohesión ideológica de nuestros
cuadros y militantes; impulsando la autoformación én torno a las
enseñanzas de Marx, Lenin y Mariátegui y en la aplicación creado
ra del socialismo científico a nuestra sociedad, uniendo la teo
ría y la práctica con un proyecto revolucionario que se sintetiza
en "Crear, forjar, conquistar. Poder Popular", con un plan pol
tico y con la voluntad y convicción de sacar adelante el viraje.

Principio metodológico central de nuestra experiencia es 1
autoformación.
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II» Objetivos Específicos»

1» Planificar, organizar e implementar las "Escuelas de

Cuadros del C6raité Central", como el instriimento prin

cipal j articulador de la autoformación de cuadros y

militantes del P,

2, Planificar, organizar e implementar un circuito nacional

de autoformación del P. -en estrecha coordinación y ac

ción con los Comités Políticos principales del P- como

instrumento de descentralización, multiplicación y po

tenciación de las acciones de formación partidaria.

3» Planificar, organizar e implementar una Lines de Produc

ción de materiales e instrumentos de formación de cuadros

y militantes.

III. Lines de Acción de la SENAFOR

En correspondencia con los objetivos específicos que la Se

cretaría se ha trazado, las Líneas de Acción que nos planteamos

son las siguientes :

1. Escuela de Cuadros del CG.

.De carácter Integral, gara miembros de los Comités Polí
ticos de dirección partidaria. Principalmente para cua
dros con responsabilidades nacionales, regionales-^epar-
taraentales y provinciales (incluido distritales de Lima).

.De carácter Sectorial, para los cuadros que trabajan en
los diferentes sectores populares : obrero, campesina,
barrial, juvenil, magisterial, sector público,etc.

.De carácter especializado, para los cuadros que trabajan
en actividades internas del P.; organización, autodefen
sa, comunicaciones, formación, economía,etc.

2. Red Nacional de Formación.

A constituir con los responsables de formación de los

principales Comités Políticos del P. y los miembros de nuestra

Secretaría, como ente articulador de las acciones de formación

del P. a todo nivel.

3. De Producción de materiales e instrinnentos de formación.

Tanto a nivel de métodos como de contenidos.
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Principales Actividades por Línea de Acción»

Previstas como actividades permanentes para el corto, media
no y largo plazo, las principales por Linea de Acción son las si

guientes :

■A-, Para la Escuela de Cuadros del CC.

1» Escuela de Cuadros Integral,
De carácter permanente.
Promociones semestrales,

^ Dos sesiones de trabajo intensi-vo de una semana,
j  Para miembros de Comités Políticos,

2, Escuela de Cuadros sectoriales.
De carácter por definir.
Promociones semestrales.
Tipo : Obrera, campesina, barrial,etc.
Para miembros de Comités Políticos sectoriales,

3. Escuela de Cuadros especializadas.
De carácter por definir
Promociones semestrales
Tipo : organización, autodefensa, economía,etc.
Para miembros de organismos especializados.

Para la Hed Nacional de Formación.

1, Conferencias Nacionales de Formación,
Realizadas una vez al año.
Con responsables de l'ormación de los principales Co

mités políticos.
Para diseñar campañas de formación para todos los or

ganismos de base del P, Para evaluar las mismas. Realiza
ción de acciones de formación de sus miembros,
2, Pleno Nacional de Formación.

Realizadas cada cuatro meses. Con responsables de for
mación de principales Comités Políticos.

Para ver marcha de campañas y hacer reajustes
3, Coordinación con Area de Masas.

Reunión bimensual con responsables de formación en
asusntos gremiales en el área de masas
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4, Coordinación con Secretarías de Trabajo Interno.

Para ddrminar acciones de formación específicas.

Coordinación bimensual.

5.Edición de boletín de información, comunicación,
integración, de las experiencias de formación a

nivel nacional. A través del Mariateguista.

6. Reimiones de coordinación y asesoría con organis

mos de Formación de los Comités Políticos del P.

De la Producción de Materiales e Instrumentos de For

mación.

1. Preparación y edición de Paquetes Educativos y

ilódulos de capacitación. Para acciones naciona
les .y de Comités Políticoso

2. Preparáóiión y edición de materiales de formación

sobre los temas centrales.

Utilización de diversos instrumentos : video, audio,

gráficos, música, teatros, sociodramas, poemas,etc.

V. lletas y Tareas ñor Lines de Acción

En camino a establecer un plan de mediano plazo con el cro-

nograma respectivo; la SENAFOR se plantea las siguientes metas y

tareas para el presente semestre (Agosto-Diciembre 1988) :

1• A nivel de Escuela de Cuadros del CC.

Realización de tres Escuelas de Cuadros :

a) Escuela para responsables políticos de organización
y formación de los Comités Políticos principales.

Contenisdos : acuerdos del Congreso.
Planes de trabajo.

Duración : una semana con internado.

Flan específico por elaborar.
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b) Escuela para responsables y cuadros del trabajo
obrero del P.

Contenidos : acuerdos del congreso.
Linea para el trabado obrero.
Plan de asentamiento. ,

Duración : Una semana con internado.

Plan especifico por elaborar. ^

c) Escuela para responsables y cuadros del trabajo
campesino del P.

Contenidos : acuerdos del congreso.
Linea para el trabajo campesino.
Plan de asentamiento y consolidación.

Duración ; una semana con internado.

Plan especifico por elaborar.

2. Refi Nacional de Formación.

a) Definir cuadros orgíinlcos del Ejecutivo y el Pleno de
la Secretaria. Mes de Agosto.

b) Reunión del Pleno de SEHAEOR. Tercera semana^de üet.
Agenda : Primera campaña nacional ^°SQ®"°'^Jg(.ue-

.  Integración de Escuelas del CG con ií-scue

DlsoLi6n'"raprobacl6n de módulo de escuelas.

c) Comunicación regular a través del Kariateguista o bM-
tas especificas.

dO Reuniones de coordinación con Area de Masas (con en
cargados de formación) Primera semana de Set.

3, Producción de Materiales e Instrujnentos

a) Elaboración de Módulo para Escuelas.
Del CC. Tres módulos.
Para Comités Politicos. Un modulo.

b) Elaboración de materiales sobre acuerdos congresales.
(plan especifico por definir).

Lima, 13 de Agosto de 1988
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La Comisión Nacional de Formación del Partido Unificado Mariateguista pone
en manos de todos los organismos del Partido esta guía para desarrollar ¡a forma
ción básica de nuestros militantes. . . . , ■>-, i

En ella se presentan un conjunto de procedimientos destinados a facilitar la asi
milación y desarrollo de los documentos aprobados en la IVsesión del Comité Cen
tral. Es por ello que este material comprende tres partes:

1.- Balance de la situación política.
2.- Táctica Local y Nacional.3.. El Partido Revolucionario de Masas. .. j,n
Esta guía ha sido diseñada en función de la tarea de recentralizacion ddPara

do que nos hemos propuesto desarrollar antes de la P'^óxitm i^utuon del CC. Ha
biéndose aprobado la formación de CELULAS DE NUEVO TIPO, el objetivo de
este material es apuntalar dicho proceso. En cada uno de los momentos se pone el
acento en el desarrollo de aspectos específicos (evaluación de ta correlación dejiier-
zas, táctica de correlación de fuerzas, táctica particular, plan de trabajo) que seanútiles para el organismo que desarrolla la escuela.

La metodología que se propone es eminentemente participativa. Esta no solo
es más eficaz desde el punto de vista pedagógico sino que se corresponde mejor
con nuestra concepción ideológica y programática. Gracias a ella todos somos a la
vez maestros y alumnos. En cada uno de los momentos algún companero dirigente
local asumirá funciones de promotor pero en ningún momento dejara de ser el co
lectivo el responsable central del éxito de esta actividad.

Estos materiales de formación básica se han utilizado y enriquecido en las es
cuelas que se desarrollaron en enero y febrero en diversos lugares del departamento
de Lambayeque. La activa participación de los miembros del Comité departamental
y de los militantes en las escuelas de Turnan, Chiclayo, Jayanca, Cayalti y Lamba
yeque permitió comprobar su utilidad.

Lima, marzo de 1987

R€COMNDfiaON€S >

¡
1. Det'" i.ticipación de por

las quiénes van a
quienes van a

realidad de la
'Cursos, nivel
cal, anibien-
ridad y so-
i DE LA

• m

partici|>antes y partir de esc
"sentido común" para construir.
los productos previstos, sin ma
nipulaciones y dando lugar al
fuerte protagonismo de los asis
tentes, privilegiándolo,

c) Combinar los aspectos político-
organizativos con los técnico-
pedagógicos siempre al servicio
del DEBATE de posiciones y su
enriquecimiento y al servicio de
la CONFORMACION simultánea
de ORGANISMOS.

.4. Vigilar que los medios y materiales-

sean crectivamc..te utilizadjs .. í"
de ciue los cuiUcuidos sean asin.....
dos por varias vías;

— Que sean fuente de interrogan
tes...

- Que sean afirmaciones o negaeir».
nes orales, habladas.

- Que sean afinnaciones p nega.ic
nes escritas, leídas.

— Que puedan analizarlas, criticai-
las, sintetizarlas y sacar aplica
ciones prácticas y concretas para
su realidad regional o nacional.

3. La asimilación de la metodología
implica tres elementos:
a) Tener claros los contenidos bási

cos de línea respecto al tema por
lo menos como apro.ximación
global.

b) Preocuparse por conocer cuál es
el sentido común o conjunto de
ideas, datos, pensamientos es
pontáneos de los compañeros

TODO ESTO DEBE LLEVAR A
CONSTITUIR COMISIONES LOCA
LES DE FORMACION QUE SE ES
PECIALICEN EN ESTE TIPO DE DI
NAMICAS.

PRIMERA JORNADA Bolonco do !o
situación político

1. Objetivos:

Al finalizar esta primera jornada los
cc. asistentes:
- Habrán hecho una experiencia de

análisis de la correlación de fuerzas
en su localidad o sector a partir de
un problema específico.

- Tendrán una visión del análisis glo

bal de la situación nacional que el
Comité Central ha aprobado.

2. Procedimientos:

Para lograr tales objetivos propo
nemos dar los siguientes pasos:
a) Tras una rápida presentación do

participantes, elaborar una lista uig
los problemas y/o contradicciüm4|
más importantes de la zona o re
gión. Durante cinco minutos los rr
deben señalar cuales les parecen !'"■
más relevantes y ponerse de aca-r
do en 4 ó 5 de ellos. El coordiiianui
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debe procurár que los problemas
elegidos sean lo más concretos posi
bles de manera que todos puedan
partlcijiar en el análisis de los mis
mos Debe' quedar registrada en un
papelógrafo la lista de problemas,

b) .A continuación se constituyen gru-
l)us muy pequeños de trabajo (3 a
a miembros) para analizar cada uno
ue los problemas elegidos durante
'uerlia hora de acuerdo al siguiente
"""stionario:

¿Cuáles son Ic; principales acto
res sociales y políticos en este
problema?
¿Que íuerza tiene cada uno de
ellos? ¿Cuáles son sus puntos dé
biles?

¿Cuál es el balance de la correla
ción do fuerzas en el problema
Jado? Es decir; ¿Quién tiene el
control de la situación? ¿quién
está a la ofensiva? .¿quién a la

defensiva? ■,qué alianzas se dan? 1
— ¿Qué relación existe entre esta ^

correlación de fuerzas y los re
sultados electorales de noviem
bre de 1986?

Mientras se van respondiendo estas
interrogantes los ce. elaboran un pa
pelógrafo-en el que resumen sus
conclusiones y que después expon
drán en la plenaria.

c) Plenaria: Comienza con la presenta
ción que cada grupo hace de su pa
pelógrafo. Después el coordinador
hace una síntesis de los diversos ba
lances en la que introduce los ele
mentos centrales del balance nacio
nal en base al documento aprobado
en el Comité Central (ver en anexo V®
' Ayuda-memoria'). La exposición
no debe durar más de media hora.
Después se abre un debate libre. s'

1 odios materiales y productos:

a) En esta fase del trabajo, así como
en las siguientes se trabaja en base
a papelógrafos Estos no son sino
sábanas de papel que se utilizan co
mo pizarras. Para ello cada grupo
debe contar con plumones gruesos.
La ventaja es que pueden ser lleva-

*  dos de un lado a otro en el transcur-
k  so del trabajo y una vez pegados en
^ un lugar definitivo en el momento

de la plenaria puede ser consultado
o analizado repetidas veces.

b) El material político central es el do
cumento aprobado por el Comité
Central sobre la situación política.
El compañero coordinador de esta
jornada debe haberlo estudiado y

sobre esa base elaborar una ayuda-
memoria que contenga algunas i-
deas centrales. Esta ayuda-memoria
deberá ser volcada en un papelógra
fo y presentada en el momento de
la exposición (ver en el anexo un
ejemplo).

c) Para evitar perder tiempo seria útil
tener copiadas las preguntas motiva-
doras del trabajo en grupo (2.b) y
entregar a cada grupo una de las
copias.

d) Al final de la escuela los productos
del trabajo (es decir los papelogra-
fos) deberán ser evaluados por los
organizadores (la comisión de for-

4. Anexo:

Ayuda memoria para exposición so
bre 'Balance global de la situación
política".

- Nuestro país vive una crisis estruc
tural de largo aliento. Esta crisis
afecta todos los niveles de la vida
(económica, social, moral).

— .En el contexto de esta crisis se ha
abierto en el país una disputa estra
tégica por la hegemonía, es decir
por la conducción global de una sa
lida a la crisis.

— El APRA representa la propuesta
burguesa más cogerente. Desarrolla
un programa limitado de refonnas,
populista, fascistizante, corporativo
y autoritario, impulsando la inilita-
rización del país. Mantiene elemen
tos de conflicto secundario con el
imperialismo.

- El Apra es un partido con una sig-
nifmativa base de masas y discipli-
n:\s. Además ha ganado a su pro
yecto a sectores de la gran burgue
sía y ha afianzado una alianza con
los militares. Con su reciente victo
ria electoral municipal ha ampliado
su control estatal pero a costa de
un inicial desgaste debido a los mé
todos utilizados.

— Las FF.AA. han incrementado su
poder. La militarización ha conti
nuado avanzando (bandas paramili-
tares, etc.)

- Los partidos tradicionales de dere
cha siguen reducidos a su mínmia
expresión (AP-PPC).

— El movimiento popular ha manteni
do su autonomía frente a la ofensi
va cOqiorativa pero ha evidenciado
debilidades; falta de centralización,
econoiñicismo, etc.

— lU no ha mantenido un perfil pro
pio de oposición y alternativa al ré
gimen áprista. Si bien no se ha divi
dido ha sido evidente su dispersión,

. suf falta de unidad e iniciativa. Sin
embargo, mantiene su vigencia co
mo representación política del mo
vimiento popular.

— ABL y algunos sectores deiU han
impulsado una táctica de "acuerdo
con el Apra". Sin embargo este no
lia prosperado y hoy ABL ha co
menzado a perder terreno.

— El Partido ha mantenido un perfil
opositor, sin embargo no hemos po-

.  dido transformar nuestra oposición
én movimiento programático y de
masas. Reconocemos nuestra unila-
teralidad al reducir nuestro enfren-
taniiento al terreno de la lucha con
tra el autoritarismo y la militariza
ción descuidando la lucha contra el
hambre, la miseria y el desempleo,
así como el levantamiento de ban
deras nacionalistas, frente al impe-
Tialismo y la gran burguesía.

-El renovado accionar de SL y otros
grupos alzados en armas y^a acentua
ción de los rasgos terrori.stas de su ac
ción se constituye en factores que pro-
mueven la militarización sin dar una
salida de masas a la situación.

mación local u otra instancia).
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SEGUNDA JORNADA

1. Objetivos:

Al finalizar estar jomadas los parti
cipantes serán capaces de:
- Elaborar la táctica para su región en ,

base a los lineamientos de táctica

para el país.
- Desarrollar experiencias educativas

de interaprendizaje por grupos en
torno a táctica.

2. Procedimiento

Proponemos la siguiente dinámica:
a) Exposición de un responsable (diri

gente nacional, regional o local),
acerca del Tema de Táctica apoyán
dose en papclógrafos con textos
sintéticos preparados con anticipa
ción. (Ver en anexo Ayuda memo
ria al respecto).

Tiempo: 30'

b) Trabajo de grupos que responden a
las interrogantes motivadoras a fin
de definir una aplicación de la Tác
tica Nacional adecuada-.a la región:
1) ¿Cómo podemos organizar la

oposición al Apra en la región lo-
-  calidad?

2) ¿Cómo preparar aquí la■Asam-
*' blea Nacional Popular?

^  3) ¿Cómo fortalecemos lU aquí? -
4) ¿Cómo coordinamos y'avanza

mos. en la tarca de unificación
con los marxistas aquf?

5) ¿Cómo impulsamos la autodc-
fcnsii?

Tiempo: 40'

Táctico Local
y Nocíonol

c) Plenaria de todos los participantes
con el expositor en la que se presen- x
tan los resultados de los trabajos de ,/
grupos y se RESUME HABLANDO

— Y POR ESCRITO (simultáneamen
te) la TACTICA GLOBAL REGIO
NAL. Generar DEBATE, usar pape-
lógrafos y mapas. '

Tiempo- 45'

3. Medios, materiales y productos: '

Los mismos señalados para la joma
da anterior.

4. Anexo:

Ayuda Memoria sobre 'Táctica Na
cional'.

-^Debemos construir un bloque políti
co social alternativo al aprismo en base
a un PROGRAMA PROPIO: EL PRO
GRAMA DE UN GOBIERNO DEMO- -
ORATICO REVOLUCIONARIO Y '
NACIONAL .V
— Nuestra táctica es de OPOSICION

AL APRA Y. A LA MILITARIZA-
>'^K-cion." ; ■

— Proponemos" ún amplio Acuerdo
Nacional de Paz con Justicia.

— Debemos recoger en plataforma de
LUCHA las demandas populares
más sentidas: Por trabajo. Pan y
una Vida Digna.

— Hay que construir el poder popu

lar y principalmente la Asamblea
Nacional Popular: Este es el eje de
nuestra táctica.
Debemos fortalecer lU, para ello:
— Derrotar las posiciones concilia

doras con el Apra.
— Desarrollar campañas políticas

de oposición al Apra.
— Democratizar lU a través del

funcionamiento de sus Comités
de Base y el impulso de su Con
greso Nacional.

- Impulsar un liderazgo colectivo
enlU. _

Hay que avanzar en la coordinación
y unificación de las marxistas.
Hay que impulsar la autodefensa y
la autoprotección.

TedCgfifl JQRNñPfl Partido
Revolucionprio

de Masas

1. Obietrvo

Al finalizar esta jornada los partici
pantes serán capaces de formular un
Plan para la Construcción de Partido
en su localidad.

2. Procedimiento

Proponemos los siguientes pasos:

a) Respuesta individual de cada parti
cipante a una mini-cncuesta acerca
del tipo de partido que él quiere.
Cada uno piensa y escribe en un pa
pel. Luego cada uno lee su respues
ta, en voz alta al plenario.
Pregunta:
¿Qué tipo de partido tú quieres?
Dar mínimo una característica,
máximo tres.

Ticmp.o: 10
b) Un compañero responsablcXdmgcñ-

}

te regional o nacional) realiza una
exposición acerca de'"Partido" uti
lizando los aportes de la mini-o"-
cuesta y del texto que preparó a"''
cipadamentc en base al documc;:'
de la IV sesión del C.C.

Tiemi'o:
c) Realizar un debaie en Pieimia_

^TTemoo: •"'
d) Elaborar un plan de corto p'azo ' '

meses) de construcción pa-tid" '
en la localidad siguiendo las pai.:,...
de la Guía para la Elaboración u^i
Plan de Trabajo.
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Guia para la Elaboración del Plan de
Trabajo" ^ ~ '

1. ¿I£n qué sectores sociales queremos
organizar el partido?

2. ¿Que organizaciones sociales quere
mos construir y/o fortalecer?

3. ¿Es posible establecer una asamblea
popular local?
¿En qué plazo?
¿Qué paso hay que dar?

4. ¿Qué campañas políticas debería
mos desarrollar? ¿Cómo debería
organizarse cada campaña?

5. ¿Qué prensa debemos desarrollar?
¿Qué podemos hacer para difundir
Amanta?

6. ¿Qué actividades sociales puede de
sarrollar el partido (deporte, fami
liar, arte, cultura, etc.)

7. ¿Qué temas políticos nos interesa
estudiar? ¿Cómo podemos hacerlo?

C. l-Iucstro organismo se reunirá:
5. Nuestra dirección estará formada

por:

lO. i^ara desarrollar las distintas tareas

♦""miaremos los siguientes equipos
trabajo:

" " Dentro de 3 meses nuestro Comité
.endrá una reunión de evaluación
ue este Plan.

3. Anexo
' Ayuda memoria para exposición so

bre "Partido Revolucionario de Ma
sas"

— El Partido que queremos construir
se enraiza en las principales tradi
ciones de lucha de nuestro pueblo.

— Es un Partido de clase en la medida
que asume la concepción y el pro
grama del proletariado.

— El centro de nuestra construcción
como Partido es la articulaeión de
una amplia fuerza de masas que lu
cha por el Poder.

— En cada región, en cada localidad
debemos determinar los movimien
tos al interior de los cuales nos
construimos-y en ellos los ejes de
clase.

— El Partido asume la integridad de la
vida y la lucha de nuestro pueblo.
Por ello en su actividad práctica or--
ganiza la vida cultural y social, la
lucha económica y política, la su
pervivencia y la autodefensa.

— Nos construímos como una fuerza
de victoria, asumimos una moral de
productores y de combatientes.

t

Partido Unincado Mariateguista. 1987.
Editado por la Secretaría Nacional de Comunicaciones, integrante del Secretariado
Ejecutivo del GEN.
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