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Lima, 02 de Diciembre de 1991.

Sr. Director del Diario La República. 
Presente.

Estimado Sr. Direcrzor:

En "La República" del viernes 29.11.91 en las páginas 2 y 3 
bajo el título de "Felicia frustra violentamente marcha de 
protesta del Apra" se dice:

"De inmediato una comisión encabezada por Ricardo Letts, 
Fausto Alvarado, Mario Camacho Perla y Gerardo López se hizo 
presente en el principal local aprista, para escuchar el 
detalle de los sucesos del propio Alva Castro"

"Un gentío rodeó a la delegación y en el interior del local 
partidario escuchó con interés las explicaciones de Alva 
Castro, pero cuando Letts Colmenares expresaba su 
solidaridad fue callado por los gritos de ¡Alan, Alan, 
Alan!" ?

"Los jóvenes apristas no lo dejaron hablar y tuvo que 
retirarse protegido por un grupo de parlamentarios de ese 
partido, entre los que se vió a Luis Alvarado Contreras, 
Jorge del Castillo, Carlos Rivas Dévila, César Zumaeta, 
Gilberto Cabanillas, Alberto Oré, Freddy Ghilardi entre 
otros."

La verdad es la siguiente:

1. - El Pleno, a propuesta nuestra y de otros, acordó una 
delegación de la Cámara de Diputados compuesta por un 
representante de cada grupo j>olitico y presidida por Eduardo 
López Therese de la Junta Directiva.

2. - López Therese se e:<cusó y no fue de la partida. La 
delegación quedó conformada por PUM, AYLLÜ, SODE, PPC, PAP, 
Coordinadora Indep'endiente (ex C90), Confraternidad (ex 
C90), e independientes: y sin la presencia de Acción 
Popular, Libertad, ' FIM, Izquierda Socialista, Izquierda 
Unida, ni FNTC.

3. - Llegamos por delante: el suscrito, Mario Camacho, 
Fausto Alvarado y Tirso Vargas. Presentamos la solidaridad 
de la Cámara de Diputados y sostuvimos un primer diálogo con 
el SG y otros dirigentes del PAP en la pista a unos 50 mts. 
del local donde también se p»rodujo un debate con el 
crnl.Cieza de la PG.

4. - Luego pasamos al patio, de entrada del - local del PAP. 
Allí cuando nuevamente volví a hacer uso de la palabra y con 
más formalidad y solemnidad expresé nuevamente la 
solidaridad de la Cámara de Diputados de la cual éramos 
representantes y portadores y nuestra protesta personal ante 
la agresión de la PG y del Comando Político Militar,

Lima, 02 de Diciemlire de 1991. 

Sr. Director del I 1.ario La Repúbli,··a. 
Presente. 

Estimado Sr. Direcsor: 
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En "La República" del viernes 2\;J.JL.91 en las pág:u,as 2 y 3 
bajo el tít.ulo ae ''Policía frustra violentamente marcha de 
protesta del Apra" se dice: 

"De inmediato una comision encabezada por Ricardo Letts, 
Fausto Alvarado, Mario Ca.macho Perla y Gerardo López se hizo 
presente en el principal local aprista, para escuchar el 
detalle de los sucesos del p"C•opio Alva Caatro" 

"Un gentío rodeón la delegación y en e1 interior del local 
partidario escuchó con inter·és las explfcaciones de Alva 
Castro, pero cuando Letcs Colmenares expresaba su 
solidaridad fue ca.l lado :por los gr·itos d·~ ! Alf,n, Alan, 
Alan! .. 

"Los jóvenes apristó.s no , o dejaron hablar y tuvo que 
retirarse protegido por un .:~rupo de parlamentarios de ese 
partido. entre los gue se vió a Luis Alvarado Contreras, 
Jorge del CastilJo, Carlof', Rivas Dávilt~, Cé.sar Zumaeta, 
Gilberto Cabanillas, Alberto Oré, Freddy Gh~lardi entre 
otros." 

La verdad es la siguiente: 

1.- El Pleno, a propuesta ~Yuest1a y de otros, acordó una 
del~gación de la Cámara de Dipu~ado2 compuesta por un 
represer1tante de cada grupo J>1_,1 lítico v presidida por Eduardo 
López Therese de la Junta Direntiva. 

2. - López Ther·ese se excusó y ne, fue de la pF.;.:r·tida. La 
delegación quedó conformada por PUM, AYLLU, SODE, PPC, PAP, 
Coordinadora Independiente ( ex C90), Confraternids.d ( ex 
C90), e independientes: y sin la presencia de Acción 
Popular, Liber·tacL 'FHL I.:.guierda Socialista, Izquierda 
Unida, ni FNTC. 

3.- Llegamos por delante: el suscr1"to, Mario Ca.macho. 
Fausto Al varado y Tj rso Vargas. Presentamos la solidaridad 
de la Cámara de Diputados y fwstuvimos un primer diálogo con 
el SG y otros dirigentes del PAP en la pista a unos 50 mta. 
del local donde también se produjo un de'bate con el 
crnl.Cieza de la PG. 

4.- Luego pasamos al patio de entrada del· local del PAP. 
Allí cuando nuevamente volví a hacer uso de la palabra y con 
más formalidad y solemnidad expr•esé nuevamE:nte la 
solidaridad de la Cámará de Diputados de la cual éramos 
representantes y portadores y nuestra protesta personal ante 
la agresión de l& PG y del Comando Politice Militar, 

• 
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“Jlv.

llegaron los cc. Wilfredo Alvarez, Gerardo López, Jorge 
Donayre, Alberto Rivera y Ramiro Jiménez. Luego de algunas 
referencias de análisis político de la situación de esa 
noche, hechas en mi intervención y mientras condenaba la 
represión policial-militar, comenzó a escucharse una música 
marcial por los parlantes que momentáneamente impedía 
escuchar otra cosa.

5.- Luego bajó y en ese momento un pequeño 860101' aprista 
comenzó a vocear ¡Haya, Haya, Haya!; que luego se convirtió 
en !Alan95, Alan95, Alan95!; y que pronto perdió intensidad 
y volumen. Considerando que, ante la inverosímil situación 
que se desarrollaba en el local del PAP, el gesto político 
que algún sector alanista presente necesitaba hacer ya 
estaba hecho, de inmediato retomé la palabra para decir: 
"Compañeros, debe haber algo que podamos vocear todos
juntos; a ver compañeros: ¡Ahajo 1a_Dictadura Civil! y toda
la masa contestó á una sola voz: y esto lo repetí 
tres veces consigui'endo que allí mismo, en el patio de 
entrada del local del PAP, la masa reunida me siguiese en 
vocear todos ju.ntos esta justa consigna. Eso .fue, 
naturalmente, lo más importante de ese momento^ 
que -adrede- "La República" ha ocultado.

y eso es. lo

6. - Luego, y sólo luego de eso, el c. Lucho Alva propuso
que fuésemos saliendo. Y fuimos saliendo, pero en vista de 
que toda la masa nos acomp^añaba y esto parecía que era el 
reinicio de los inuentos por sacar la marcha de protestas, 
él y la mayoría de dirigentes optaron por regresar al local 
del PAP con el fin de .llevarse también de regreso a la masa 
y no dar lugar a una provocación. Una parte lo hizo, 'pero 
otra continuó con nosotros hacia mi carx'O que estaba más 
allá del cordón policial. Esto es lo que ha llevado a la PN 
al error de producir un parte informativo que dice: "los 
diputados Del Castillo y Letts intentaron nuevamente sacar a 
las masas apristas en una marcha a las 8.30 pm. " (según el 
propio diputado J. del Castillo informó al pleno de la C.D. 
esa noche).

7. - Esa noche con alegría yo he escuchado vocear a sectores
de la masa aprista,' con mucha fuerza, no sólo lo ya 
consignado líneas arriba, sino también "Insurgencia Popuiar- 
Insurgencia Popular-Insurgencia Popular! y luego ¡Ricardo a 
la marcha- Ricardo a la marcha- Ricardo a la marcha! Y ya 
llegando al ■carro, después de haber traspasado la barrera 
policial, por último también, una vez escuché a una señora 
que alcanzó a decirme "!Traidor!" y luego lo repitió ima vez 
más.

8.- Algunos cc. apristas se ' han acercado luego a 
agradecernos por la solidaridad expresada, con mucho y muy 
franco espiritu fraternal. Y a pedirnos disculpas por algún 
exceso el cual -nos decían y corriprendemos- era inevitable.

Proceda Sr. Direc'tor a rectificar, de acuerdo a ley, la 
información referida a m i .persona que apareció en vuestra 
edición del. 29.11„'9i,

llegaron los ce. Wilfredo Alvarez. Gurardo López, Jorge 
Donayr~ , Alberto Rivera y R;:.miro • imenPz. Lue:go de algunas 
referenc·as de an;Lisis po1itico de }a situac.;.ón. de esa 
noche, hechas en mi intervención y mi1:;ni:;ras c0ndenaba la 
represión policial-militar, ~omenzó a escucnarse una mtlaica 
mare;ial po.r los par J anter-; que mr,mer-taneamente impedía 
escuchar otra cosa. 

5. - Luego ba ,ó y en ese memento 1.1n pequeño sec.tc,r aprista 
comenzó a voaear !Haya, Haya. Haya:; que luego se convirtió 
en !Alan95. Alan9f.... Alan85! ~ y gue pronto perdi6 ;ntensjdad 
y volumen. Con iderando que. ante la inverosími~ situación 
que se desarrollaba en el local del PAP, el gesto polít.ico 
que algúr, sect0r alanista presente nE.cesi taba hacer ya 
estaba hecho, • de inmediato retomé la pa.J.abra para decir: 
"Compañerol:1, debe haber algo que poiamos vocear todos 
,junto3; a ver comr.-:iñeros: !Abajn Jéi Dictadura Civi..11. y toda 
la masa contestó a una sola voz: 1 AbajoL y esto Lo repetí 
tres veces consie1ü·endo qua allí mismo, en el pai:;io de 
entrada del loca] del PAP, la masa reunida me sigui:.s8 en 
vocear toaos ,Juntos esta justa consigna. Eso fue, 
natura.lmerte, lo más importante de ese momento, y eso es lo 
que -adrede- La República" ha ocultado. 

6.- Luego, y séln luego de eso, el c. LuchD Alva propuso 
gue fuésemos saliendo. Y fuimos saliendo. pero n vleta de 
que toda la masa nos acornpanaba v esto parecía qui:: era el 
reinic;o de los in~entos por sacar la mar~ha de Jrotestas, 
él y la mayoría de dlrigentea optaron por regresar al local 
del PAP con el fin de llevar~e también rle regreso~ la masa 
y no dar lugar a una provoc-i'1ción. Una parte lo nizo, 'pero 
otra cont.inuó con noso1:;ros hacia mi carro que estaba más 
allá de] cor·dón policial . Esto es lo gue ha llevado -a la PN 
al er:ror· de producir un parte informativo ue dice: "los 
diputados Del Castillo y Letts intenttlron nuevamente sacar a 
las masas apristar- en una marcha a las 8.30 pm." (según el 
propio diputado J. del Castillo informó al pleno de la C.D. 
esa nochei. 

7 . - Esa noche con alegria yo he escuchado vocear a sectores 
de la masa ap:rista,' con mucha fuerza, no sólo lo ya 
consignado líneas .=:n• ... ~"iba:- sino también "Insurgenc.:.a Popular
Insurgencia Popular-Insurgencia Popular! y luego ~Ricardo a 
la marcha- Ricardo a la marcha- Ricardo a la march3.! Y ya 
l legardo al . carro. después de haber traspasado la harr-e.ra 
policial. 'por último también una vez escuché a una señor·a 
gue alcanzó a decirme "!Traidor·" y luego lo repiti ·, una vez 
más. 

8. -- Algunos ce. apristas se • han acercado luego a 
agradec-ern ·s po! í.a solidar1.dad expresada. con mtii-.. ho y ml.,'!:V 
franco espír·i tu fr-aterna.l. Y a pedirnos disculpas por- algún 
exceso el et.al -nos decían y comprendemos- era inev 1 table. 

Proceda Sr. Direc-1■,o:r.· a rectificar, de acuerdo a ley, L:i. 
informac-ion referi a a mi persona que apareció en vuestra 
edición del 29.ll_Jl. 
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Sírvanse, por favor, respetar mis derechos y publiquen mi 
rectificación según corresp'onde.

Procedo de este modo en vista de que Uds. no han accedido a 
mi requirimiento de rectificación por la vía de una 
Declaración de Prensa de mi Oficina Parlamentai'ia aunque 
ésta aludía directamente a La Rep'ública. Ni tampoco han 
accedido a través de un pedido personal, telefónico, hecho 
por mi al colega Mantilla, vuestro Jefe de Informaciones.

En la República hay un grupo de redactores o jefes 
influyentes que tienen alguna clase de extraña fobia 
política, insana, contra mi persona. Pero no tienen la 
corrección de entrar al debate y permitir que yo me exprese 
en polémica contra quien quiera que quiera debatir, sino que 
lo hacen a través de calumnias en la forma de verdades a 
medias y/o abiertas mentirás. Es esto lo que ya no voy a 
tolerar más sin luchar legalmente por mis derechos.

Muy atentamente,

RICARDO LETTS COLMENARES

Sírvanse, por favor, respetar mis derechos y publ ig_uen mi 
rectificación según corresponde. 

Procedo de este modo en vista de que Uds. no han &c cedi.do a 
mi requirimiento de rectificación por la vía de una 
Declaración de Prensa de mi Oficina Parlamentaria aunque 
ésta aludía directamente a La República. Ni tampoco han 
accedido a través de un pedido personal, telefónlco, hecho 
por mi al colega M&ntilla, vuestro Jefe ~e Informaciones. 

En la República hay un grupo de redactores o jefes 
influyentes que tienen alguna c'lase de extrafia fobia 
política, insana. contra mi persona. Pero no tienen la 
corrección de entrar al debate y permi t:l._r que yo me exprese 
en polémica contra quien quiera que quiera debatir, sino que 
lo hacen a través de calumnias en la forma de verdades a 
medias y/o abiertas mentiras. Es esto lo que :va no voy a 
tolerar -más sin luchar legalmente por mis derechos. 

Muy atentamente, 

RICARDO LETTS COLMENARES 
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CRITERIOS PARA ESTABLECER PLANES 
ORGANISMOS

DE DEFENSA DE LOS

%

Las condiciones concretas del desarrollo del P. y la 
situación política local-adicional determinarán qué 
mecanismos utilizaremos para cautelar la seguridad de los 
organismos del P., la continuidad de las actividades 
políticas y la vigencia del P. en cualquier circunstancia.

A continuación se establecen algunos criterios que 
deberán ser aplicados dinámica y permanentemente. Nq son los 
únicos pero si los principales.

1. Se establecerán los criterios, indicios o razoneq que 
obliguen a decretar el etado de alerta y la situación de 
emergencia del organismo, par-a lo cual todos los miembros 
del organismo propondrán bus criterios, que luego deberán 
ser discutidos y zanjados.

2. Se normará su -funcionamiento.

3. Cada miembro del organismo garantizará ( para él) una 
casa de re-fugio e in-formará al RP o al de Seguridad de su 
organismo, en un sobre cerrado, indicando la ubicación y la 
-forma de llegar.

I

4. El RP y el de Seguridad conseguirán una base clandestina 
de emergencia pare el organismo en un plazo pre-f i jado. . . e 
in-farmarán, en'un sobre cerrado, a cada miembro su ubicación 
y las normas a seguir para llegar. Este sobre se abrirá sólo 
cuando se decrete la medida correspondiente.

5. Cada uno de los miembros del organismo elevará una
evaluación pormenorizada y seria sobre su estado de 
seguridad: • •

— Cobertura legal, ocupación, situación legal, etc.
- Consideraciones particulares sobre vulnerabilidad, 

caoacidad de evacuación, etc.

ó. Una vez aprobado el plan de de-fensa del organismo se 
procederá a Su per-feccionamiento y cabal manejo mediante 
simulacros, no usando para esto la verdadera base 
clandestina sino otras que se sePfalen para el caso.

«
7. Esquema operativo del estado 
principal para su declaratoria:

de alerta: Criterio

El Estado de Alerta se declarará ante la inminencia de 
un cambio brusco de la situación política o ante la abierta 
amenaza de agresión al Partido.

■ _ Ante esto: *

• 

• o!G 

CRITERIOS PARA 
ORGANISMOS 

ESTABLECER PLANES DE DEFENSA DE LOS 

Las condiciones concretas del desarrollo del P. y la 
situación política local-a,acion~l d~terminarán qué 
mecanismos utilizaremos para cautelar la seguridad de los 
organismos del P., la continuidad de las actividades 
politicas y la vigencia del P. en cualquier circunstancia. 

A continuación se establecen algunos criterios que 
deberán ser aplicados dinámica y permanentemente. Nq son los 
únicos' pero sí los principales. 

1. Se estableceran los criterios, indicios o razon~ que 
obliguen a decretar el etado de alerta y la situación de 
emergencia del organismo, pa~a lo cual todog los miembros 
del organismo propondrán sus criterios, que luego deberán 
ser discutidos y zanjados. 

2. Se normará su funcionamiento. 

3. Cada miembro del organismo garantizará < para él) una 
casa de refugio e informará al RP o al de Seguridad de su 
organismo, en un sobre cerrado, indicando la ubicación y la 
forma de llegar. 

4. El RP y el de Seguridad conseguirán una base clandestina 
de emergéncia parq el organismo en un plazo prefijado ... e 
informarán, en un sobre cerrado, a cada miembro su ubicación 
y las normas a seguir para llegar .. Este sobre se abrirá sólo 
cuando se decrete la medida correspondiente. 

5. Cada uno de los miembros 
evaluación pormenorizada y 
seguridad: 

del organismo elevará 
seria sobre su estado 

Cobertura l~gal, ocupación, situación legal, etc. 
Consideraciones particulares sobre vulnerabilidad, 
capacidad de evacuación, etc. 

una 
de 

6. Una vez 
procederá a 
simulacros, 
clandestina 

aprobado el plan de defensa del organismo se 
su perfeccionamiento y cabal manejo mediante 
no usando para esto la verdadera base 

sino otras que se seNalen para el caso. 
~ 

7~ Esqueaa operativo del estado de alerta: Criterio 
principal para su declaratoria: 

El Estado de Alerta se declarará ante la in•ínencia de 
un cambio brusco de la situación polttíca o ante la abierta 
aaenaza de agresión al Partido. 

_____ Ante_esto: 
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a) TresIaJ'-rsa y concencrarse en la base clandestina de 
emergencia a la ñera y techa convenida.

b> En esa base, si eryanisr.iQ estudiará su situación, tratará 
las directivas '/ tomará las medidas correspodientes.

c) Los mier.trcs dsi organismo que tengan vehículos se 
trasladarán err otros, distintos al que normalmente usaban, 
tomando estrictas medidas de seguridad (contrachequeo y
discresión).

d) Los oicmLíros tíei organismo saldrán de sus casas y se
trasladarén su casa co re-hugio.

e) Se pondrá en uso el sistema de enlace del organismo para 
lo cual so debsn garantizar '‘buzones", códigos, sehas, etc.

S. Esqucíiio epérativü de la situa.ción de eaerejencia: Criterio 
para su. srcla«‘~aterias

La s ituifcióTt de ei:íBrgericia será declarada por la 
direcciÓTi ne-cicnnl , ar¡te el cambio brusco de la situación 
politice, y r'-at/a riesgo para la acumulación de fuerzas del
P. y del de nasas.

_____ ‘

a) El orpanisnó reunido en su base clandestina de 
emergencia, resolverá la via.bi i ización de las direcetivas de 
la dirección nacional.

b> ImpIementación da la linea de mando jerárquica, que 
garantí ce la continuidad institucional y el sistema 
operativo eár adecuado.

c) Dispcrsió.i .es miombros del organismo, pero siempre
garantí zẑ ndo la mov'iiidad y contacto permanente de éstos.

,d; Establocimicnto do un sistema de enlace y comunicación de 
emerger cia rúa permita, urna relación -fluida entre los 
miembros (sefía.le.do en oi punto 7).

e) Desconcentración de ios miembros.

■f) Pasa a i ai clande5tinid£.d de los miembros que designe el 
organismo, preparando desde ahora, las condiciones: 
mimetización , documentaciónpersonal. in-f raestructura, etc,

9. HEDIDAS IMrtED i ATAS QüE DEBE ADOPTAR TODO ORGANISMO;

a) Basa cicindestina del organismo para su -funcionamiento 
ordinario, dí-forrínte da la basa clandestina de emergencia.

.. 

a) Tt-¿.s:~,.!¿;- 52 , - ccn~e."l~r2rse er. la base clandestina de 
emergenci 2 n la hc~a y fGcha ~anvenida. 

b) En es2. uase, 21 c;-¡,;2misr.10 estudiará su situación, tratará 
las ciirectiv2~ y t~ma~~ las raedi das correspodientes. 

e) Los 1:1::-8::-::'rcs d2l org~.nismo que tengan veh:lculos se 
trasl c::da, .E'ln ,_; ·¡ c:v-os, tli sti ntos al quE! normalmente usaban, 
tomando est.rict _s nec~id,2.s de seguridad <contrachequeo y 
di sc;~~si ón). 

. 
orr,an5.Sfil0 saldrán de sus . casas y se 

trasla.d~rán a su c o.s:a é8 re-fugio. 

e) s~ pcr-;d1~á e;. Ll.'.:O el sistema de enlace del organismo para 
lo cu.:-.I- s:o deb:":, garantizar "buzones", códigos, sef'fas, etc. 

B. Es~u~~a C?E~~tivo de la situación de eDergencia: Criterio 
par·a sL: -:-k~la,--rltcria: 

La situ2cit~ de energencia será declarada por la 
direcci ón nacionDl ~ ante el cambio brusco de la situaci6n 
polit~c2 y c -2vc rie~qn para la acumulación de fuerzas del 
P. y del .:-o:•..::;: _.:~n·::o de nasas. 

a) El rn-- qa;~i'.:':XJ ;, eL:r1ido en su base clandestina de 
emergen=.:.:\ 7 n2sc.,l•,•m-2. :.0 viabilización de las direcctivas de 
la dirccc:ó;-i n~cio~al. 

linea de mando 
garant. ice la continuidad 
operativo ~á~ nciecva~~-

institucional 
jerárquica, que 

y el sistema 

,.., 
,,:. 

.. 

• • e) Dis;:,crsié-:1 ..... 2 :i.cs mí2□b:-os del organismo, pero siempre 
gara;-iti 2,:.r.;:'.::; 1.:. ~cYi l i dc:1d y c:ontacto permanente de éstos . 

. di Este.bl ,c:~i ·::nto cb , .. m :.;ist.ema de enlace y comunicación d~ 
~merger cic:: r;u2 ¡:e:--@::. ·.;:.2. -r.:na relación fluida entre los 
mienbros (seN2la~o en ~l p~nto 7}. 

f) Pase a ·L, clandestinidc.d de los miembros que designe el 
organis~o, pn?f-).:-.:~ .::;nd;:, desde ahora, las condiciones: 
mimet:zaci6n, d3~um~ntacíónpersonal. infra~structura, etc. 

9. MEDID.n.:S IM!~EDIATAS Ql!E DEBE ADOPTAR TODO ORGANISMO: 

a) ~as2 ~l io~nde-::.:;ti r.a del organi ~mo para su funcionamiento 
ordinario, difu~~7te de la base clandestina de emergencia • 
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b> Establecimiento jerárquico de su mando. 

c> Normar su -funcionamiento.

d) Designar responsabilidades para cada miembro.

e) Ciasi-f icación de los documentos partidarios.
Embutirlo.

•f) Estudiar y responsabilizar a un miembro para 
recepcionar las comunicaciones.

g) Una vez establecido el mando, los demás miembros se 
relacionarán con las instancias inmediatas superiores sólo a 
través de él. No hay relación horizontal entre los otros 
organismos.

Lima, Octubre de 1989.

... 

a. 

b) Establecimiento jerárquico de su mando. 

c) Normar su funcionamiento. 

d) Designar responsabilidades parQ cada miembro. 

e) Clasificación de los documentos partidarios. 
Embutirle. 

f) Estudiar y responsabilizar a un miembro para 
recepcionar las comunicaciones. 

g) Una vez establecido el 
relacionarán con las instancias 
través de él. No hay relación 
organismos. 

mando, los demás miembros se 
inmediatas super·i ores s61 o a 
horizontal entre los ·otros 

' Lima, Octubre de 1989 . 

. , .. 

3 
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CUNA

CONSECO UNITARIO NACIONAL AGRARIO

DE lilDA O nUERTE

EUITAR LA QUIEBRA DEL AGRO Y LA HAMBRUNA DEL PUEBLO

1. POR UNA POLITICA AGRARIA NACIONALISTA. DEMOCRATICA Y POPULAR? 

DECLARATORIA EN EMERGENCIA DEL AGRO NACIONAL

La crisis actual del Agro Nacional es parte integrante de la 

crisis del conjunto de la sociedad. Es expresión de la bancarr^ 

ta de un modelo económico de acumulación capitalista.

Como se sabe, la tesis histórica del CUNA es pues

sin desarrollo del Agro no puede haber tampoco 

desarrollo de la economía del país

La política de importaciones masivas de alimentos que ahora 

nos agobia, no se inició con el Gobierno aprista, tanto la dict_a 

dura Militar de Morales Bermódez, como el Gobierno de AP y PPC, 

plenamente sometidos a los intereses del imperialismo, hacían 

lo mismo. Pero fue el Ministro Morales, firmemente sostenido por 

el Presidente García Pdrez, quien, a partir de 1986, impulsó e_s 

tá política hasta extremos sin procedentes en nuestra historia. 

El descalabro actual de la economía peruana y el sufrimiento de 

nuestro pueblo tiene como una de sus oausas principales e inme

diatas la política agraria aplicada por el Ministro Morales y - 

apoyada por el Presidente García Pdrez. La complicidad de la 

derecha ha sido total. La cópula directiva de la ONA avaló sis- 

temdticamente esta conducta. Les grandes empresarios ensalzaron 

y alabaron, cien veces, al ministro Morales. El dorio ya está h£ 

cho, nuestra torea es evitar que siga aumentando.

• 

CUNA 

CONSEJO UNITARIO NACIONAL AGRARIO 

DE VIDA 8 MUERTE 

EVITAR LA QUIEBRA DEL AGRO Y LA HAMBRUNA DEL PUEBLO 

1. POR UNA POLITICA AGRARIA NACIONALISTA. DEMOCRATICA Y POPULAR: 
DECLARATORIA E~ EMERGENCIA DEL AGRO NACIONAL 

La crisif actual del Agro Nacion2l es parte intBgrante de la 

crisis dul conjunto do la socioded. EF Gxpresión de la bancarr2 

ta do un modelo 8conómico do acumulación capitalista. 

Como se sab~, le tcsif histórica dul CUNA es quo~ 

sin desarrollo del Agro no puede habor tampoco 

desarrollo de la econom!a dol pais 

La pol!tica de importacion2f m2sivas do alimentos que ehora 

nos agobia, no E8 inició con el Gobierno e.prist2, tanto la dicta 

dura Militar de Morales Bermddez, como el Gobiorno de AP y PPC, 

plenamunte somotidos a los inturJses dul imporislismo, hacian -

lo mismo. Paro fuo ol Miniftro Moralef 9 firmorn0nt8 sostenido por 

el Prcsidonto Gcrcia Pórez, quien, a partir de 1986, impulsó es 

tá politica hasta oxtrernos sin procedent8s on nuestra historia. 

El dcsce.le.bro uctual de 12 oconomi2 peruana y ol sufrimiento do 

nuestro pueblo tiene corno una de sus oausas principales e inme

diatas la politica agraria ~plic2da por el Ministro Morales y -

apoyade por el PrLsidente Garc!a P~rez. La complicidad de le 

derecha ha Fido tot2l. La cdpul2 directiva do la □NA avaló sis

tem~tic2m8nte ostn conducta. Los grandor emprosarios onsalzeron 

y elaboran, cien vuces, ~l miniftro Morales. El d □ ~o ye ust6 he 

cho, nueEtro toro2 os aviter que siga aumont2ndo. 

10/01/1989
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Ahora -arito la man i fie atas vacilaciones del Ministro Coronado- 

nosotros insistimos en la demande do reducir las importaciones 

de alimentos y, sobre todo, somotorlas al control popular de pr_o 

ductores agrarios y consumidores. Denunciamos que hasta la fecha, 

estas importaciones siguen creciendo -700 millones de USD están 

programados para 1989- y siguen siendo la herramienta clave y el 

eje de la política agraria del Gobierno.

Ahora - ante agravación de la crisis del agro- volvemos a rei 

terar los nueve puntos del Acuerdo Nacional Agrario y emplazamos 

al Presidente García Párez para que lo cumpla.

Ante esta situación del Agro Nacionals golpeado por una pol_l 

tica agraria basada en las importaciones, golpeado por un con - 

junto de medidas de política económica hiperinflacionario favo

rable a los monopolios y al imperialismo y contraria al pueblo, 

y golpeado tambidn por los efectos do fenómenos naturales como 

la sequía; hechos que han colocado a los productores en la inmi 

nencia de una situación de quiebra, y al país ente la. amenaza de 

una gran hambruna, nosotros exigimcss

Declarar en Emergencia al Agro Nacional

a) Refinanciamiento de las deudas con el Banco Agrario, en base 

a calificación a cargo de comisiones especiales, una por 

agencia; integradas con participación de representantes de 

las organizaciones de productores.

b) Pago por ECASA y por ENCI de las deudas a los productores 

Con reconocimiento de intereses, daños y perjuicios por la - 

demora en el pago a. los arroceros, maiceros, sorgueros y otros.

c) Refinanciamiento de las deudas^de los productores con el IPS5,

• 

Ahore -antu 12 m2nifiost~f vacilccioncs del Ministro Coronado

noeotros insiftimos on le dumende du reducir las importaciones 

de al i mentos y, sobre todo 1 sornotorlas i:d control popular de pr_Q 

ductoros egrarioe 1 consumidores. Donunciamos quo haste la focha 1 

~stas import2cionus siguon cruciondo -700 millonue du USD ost~n 

programa~os p2rc 1989- y siguen siondo la hurrami8nta clavG y ol 

eju do la politice 2graria d·l GobiLrno . 

Ahora - ento agravación de la crieis dol ~gro- volvemos a roi 

terar los nuov0 puntos dol Acuerdo Nacion2l Agrario y emplazamos 

21 PrasidentL G2rcia Pdroz para quu lo cumpla. 

Ante esta situación dal Agro Nacional: golpeado por una poll 

tica agraria bnsada un las importacionus , golpeado por un con -

junto do medidas do politic2 económica hiporinflacionaria fevo

rablo e los monopolios y al imparialismo y contraria al pueblo , 

y go l poado tambidn ~orlos ofactos do fenómanos noturales como 

la sequia; hechos que han coloc2do a los productorLs un la inmi 

nencia do una ·situncidn do quiebr~ , y al pais ant e la amenaza de 

una gr2n hambruna nosctros oxiginos~ 

Declarar en Embrqencia al Agro Nacional 

a ) RefinanciamiGnto db las deudas con el Banco Agrario , an base 

e calificación a car~o Je comisionGs ospecialos, una por 

_ ag8ncia; integradas con particip2ción de representantes de 

las organizaciona8 da productoras . 

b ) P290 por ECASA y pur E~CI de las deudas a los productores 

Con reconocimiento de intorG8uS 9 daños y porjuicios por la -

de~ora an ol pago e los arrocGros, maicoros , surguaros y otros. 

c ) Refiné'ncic1nionto do les d.Judas dG los procJuctores con el IPSS. 
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d) Entrega do los Chequeg^Rimanakuy adeudados.

Pago inmediato a las Comunidades Campesinas y Nativ/as de los 

choques que se deben como resultado de las promesas incumplj. 

das del gobierno.

e) Comisidn de expertos en agro, para diagnosticar la hambruna 

y proponer medidas de solución. Constituida en base a repr_e 

sentantes de las organizaciones agrarias; para informar al 

país en 15 días.

f) Comisión Nacional de Emergencia Agrária.

Para efectuar distribución de semillas, fertilizantes y otros 

recursos productivos a los grupos de campesinos pobres más - 

necesitados.

2. POR UNA CONCERTACION Y REPRESENTflTIWIDAD AUTENTICAS

La base de la concertación es el respeto mdtuo. Si no existe 

esta base todo intento de concertación está destinado al fracaso.

Nosotros, que representamos a la inmensa mayoría de los pro

ductores agrarios organizados de todo el país, concebimos la coja 

certación como un proceso en el cual, mediante el intercambio - 

alterado y fundamentado por traer a entendimiento, consenso, coiji 

cidencia o, por lo menos aproximación, a lo que son posiciones - 

contradictorias, confrontadas, o simplemente diferentes.

Exigimoss

a) Se ponga fin al manejo político manipulatorio de la Cartera 

de Agricultura.

• 

d) Entroc,c do los ChequGs~Rimnnokuy adoud8dos. 

Pago inmediato a las Comunidodes Campesinas y Nativas do los 

chequos que se deben como r e sultado du los promesas incumpll 

das dol gohiorno. 

e) Comisión de uxpertos Gn agro, par2 diagn osticar la hambruna 

y proponer medidas de solución. Constituid3 en besa a repr~ 

sontantes de las organizaciones agrorias; para inform2r al 

p¿is on 15 dias. 

f ) Comisión Nacional d~ Emergencia Agrario. 

Pare ofoctuar distribución de semillas, fertilizantes y otros 

recursos productivos a los grupos de campesinos pobres m~s -

nocositados. 

2. POR UNA CONCERTACION Y REPRESENTATIVIDAD AUTENTICAS 

La baeo de la concertación os ol ruspeto mdtuo. Si no existe 

esta base todo intento do concertación ast~ destinado al fracaso. 

Nosotros, que representamos a la inmensa mayor!a de los pro~ 

ductores agrarios organizadcs de todo al pais, concebimos la con 

certaci6n como un proceso en al cual, medianto ol intercambio -

olturado y fundamentado por traer o entondimiento, consenso, coin 

cidenci2 o, por lo menos 2proximoción, a lo que son posicionas -

contradictorias, confrontadas, o simplemente diferentes. 

Exigimos: 

a ) Se ponga fin al manojo politice manipulatorio de la C8rtero -

de Agricultura. 
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b) Se dipuelua el CONGA, y se reorganicen el CABA y los direct_o 

ríos dél BAP, ENCI, ECflSA» etb*.

o) Se otroQue el reconooimiento que corresponde a la repte sen t_a 

tiuidad nacional mayoritaria del Consejo Unitario Nacional Agr^ 

rio (cuma).

3. POR UNA POLITICA DE PRECIOS FAUORABLES AL AGRO Y AL PUEBLO

CONSUMIDOR

Por' un lado, suben en un promedio de 1,800^ anual los precios 

del kerosene, fósforos, fideos, pasajes,fletes, y otros bienes 

y servicios de consumo rural popular; y, además por este mie’mo 

lado de los gastos, suben mucho más adn los precios de los ins_u 

mos productivos, como sons combustibles (diesel 2, gasolina), “ 

fertilizantes (urea, nitratos, fosfatos), pesticidas (arseniato, 

folidol, aldrin), equipos, herramientas, repuestos y otros.

Mientras que por el otro lado, por el lado de los ingresos, 

los precios de los productos agrícolas tienen un comportamiento 

diferente, la mayofía sube mucho menos, otros apenas suben,

otros no suben nada, 

ta bajan de precio.

y algunos, por abundancia estacional. .. ha_s

Ante esta situación, exigimos •

a) Los precios de garantía para los productores agrarios se_ 

rán reajustados por concerteción; para quedar luego indexados a 

la inflación, segdn cálculo del Instituto- Nacional de Estadíst_i 

ca y reajustados automáticamente todos los viernes.

b) Se dieuelva el CONCA, y se reorganicen el CABA y los directo 
' - .. - - '\ 

rios dél BAP~ ENCI, EtASA! etc: 

c) Se otrogue el reconocimiento que corroeponde a la represent~ 

tividad nacional mayoritaria del Cons e jo Unitario Nacional Agr~ 

rio (CUNA). 

3. POR UNA POLITICA DE PRECIOS FAVORABLES AL AGRO Y AL PUEBLO 

C0NSU1~ID0R 

Por un lado, suben en un promedio de 1,800% anual los precios 

del kerosene, fósforos, fideos, pasajee,flstes, y otros bienes 

y servicios do consumo rural popular; y, además por este miamo 

lado de los gastos, suben mucho más adn los precios de los insu 

mos productivos, como son : combustiblos (diesel 2, gasolina), -

fertilizantes (urea, nitratos, fosfatos), pesticidas (ereeniato, 

folidol, aldrin), equipos, herramientas, repuestos y otros. 

Mientras que por el otro lado, por el lado de los ingresos, 

los precios de los productos agrícolas tienen un comportamiento 

diferente, la mayotia sube muero menos, otros apena:: suben, ·,~ 

otros no suben nada, y algunos, por abundancia ertacional ... ha~ 

ta bajan de precio. 

Ante est8 eituación 2 Gxir,imos: 

a) Loe precios de g2rantia para los productores agrarios se · 

rán reajustados por concerteci6n ; pare quedar luego indexados a 

la inflación, segdn c¿lculo del Instituto N8cional de Estadisti 

ca y resjustados automtticamcnte todos los viernes. 
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b) Lof precios de insumos rurales domdsticos y productivos “ 

serán establecidos por un Comité Tripartito: productores agrarios 

Estado y productores/comerciantes de estos insumos | con capacidad 

de supervisión e intervención de empresas.

c) Los precios de alimentos nacionales serán subsidiados para 

el consumidor en base al uso del actual subsidio a las importa” 

c ione s.

4. POR CREDITO OPORTUNO. SUFICIENTE, Y A PCECIO RAZONABLE

El crédito debe ser una herramienta de promoción y fomento 

del desarrollo agrario. En vez de ello se ha convertido en una ” 

amenaza, un cuchillo y un verdugo con el cual aflora los product_o 

res temen comprometerse.

Ya en 1987 y 1988 el crédito en cifras reales venía disminu» 

yendo; desde setiembre la situación se ha vuelto insoportable ¿a 

ra los productores. El crédito no es ni oportuno ni suficiente; 

y su precio, la tasa de interés, es una gran amenaza para los - 

usuarios.

Como se sabe los créditos promocionales, de interés cero o de 

tasa reducida, han sido objeto de manipulación política y de de_s 

tino incierto; o abiertamente fraudulento.

Exigimos ;

a) Que el Estado otorgue al BAP todos los recursos necesarios 

para que éste aplique una política nacional da fomento y desarr£ 

11c agrario.

-5-

b) Lof precios do insumos rurales dom~sticoe y procuctivos • 

ser¿n establecidos por un Comit~ Tripartito: productores agrarios 

Estado y productores/comerciantes de estos insumos; con capacidad 

de eupervieión e intervención Je empresas. 

c) Los precios de alimentos nacionales ser~n subsidiados para 

ol consumidor en base 81 uso del nctuel subsidio a las importa

ciones. 

4. POR CREDITO OPORTUN0 2 SUFICIENTE, Y A PRECIO RAZONABLE 

El cr~dito debe ser une herramienta de promoción y fomento 

del deserrollo agrario. En vez de ello se he convertido en una -

amenaza, un cuchillo y un verdugo con el cual a~ore los productQ 

res temen comprometerse. 

Ya en 1987 y 1988 el cr~dito on cifraº r0alo 0 venia disminu

yendo; desde setiembre la situación s0 ha vuelto insoportable Eª 
ralos productores. El cr~dito no ee ni oportuno ni suficiente; 

y su precio, la tasa de interde, ~s un2 gran amenaza para los -

usuariof:. 

Como se sebe los cr~ditos promocionales, de inter~s cero o de 

tasa reducida, han sido objoto do manipulación politice y do des 

tino incierto; o 2biortament0 fraudulento. 

Exigimos: 

a) Que el Estado otorgue el BAr todos los recursos necesarios 

para que ~ste aplique un2 politica nacionel do fomento y des2rrQ 

llo 2gn1rio. 

.... ..... -· 
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b) Poner fin a la restriccián del crddito estatal para los ■= 

productores agrarios. Difundir ol crédito subsidiado con Ínteres 

ses de signo negativo. Prohibicidn de capitalización de intereses,

5. POR TIERRA PARA QUIEN LA TRABAJA, LA HACE PRODUCIR. Y flAS LA

NECESITA

Los peruanos que pueden trabajar la tierra y hacerla producir 

son un ndmero muy grande, mientras que la tierra es insuficiente. 

Por se un recurso escaso, le tierra, debe ser especialmente para 

quienes más la necesitan, es decir, el campesinado pobre y sin ~ 

tierras, o con tierras exiguas.

Veinte años después de la Reforma Agraria, el problema de la 

tierra sigue vigente en el Peré de hoy.

Exigimoss

a) Reostructuración, siempre que se justifique, de las empr_e 

ses asociativas, con participación democrática de sus trabajadlo 

res y las comunidades vecinas, sin enfrentamientos entre campe

sinos, procuran do cooperación voluntaria, corrigiendo errores - 

existentes y orientada a poner en trabajo intensivo los re cursos 

naturales.

b) Acceso del Campesinado y los pequeños productores a los - 

eriazos de le costa y áreas de selva virgen, sin atropellar de

rechos de las comunidades campesinas y nativas. Dorogatoric del 

pro-latifundista DS 029 y su reglamento.

c) Titulación inmediata de todos loe productores, poniendo - 

esfuerzo organizativo y recursos suficientes del Estado titular 

particularmente; comunidades campesinas y nativas, empresas as_o 

ciativas, pa.rceleros y pequeño productores individuales.

b) Poner fin e lo restriccidn del crddito e st2t2l p2r2 los -

productores e.grarios. Difundir o l cr~dito subsidicdo con intere, 

ses de signo nGgativo. Prohibicidn de capitalizocidn de intereses. 

5. POR TIERRA PARA QUIEN LA TRABAJA 2 LA HACE rR□DUCIR, Y MAS LA 

NECESITA --
Los peruanos que pueden tr2b2jer la tierr2 y hacerla producir 

son un ndmero muy grende, mientraP quo lo tierre es insuficiente. 

Por se un recurso esc2so, le tierr2, debe ser especiolmonte para 

quienes m6s la necesit2n, os decir, el ce.mpesinado pobre y sin -

tierr2s, o con tierr8s exiguas. 

Veinte años despu~s de 12 Reforma Agraria, el problema de la 

tierra sigue vigGnte en el Perd de hoy. 

Exigimosg 

a) Reostructurocidn, siempre que se justifique, de las empr~ 

sas asoci2tivas, con p2rticip2cidn democrjtico de sus trcbajadE 

res y l2s comunid2des vecinas, sin enfrentamientos entre campe

sinos, procurcndo cooper2cidn voluntaria, corrigiendo errores -

existentes y orientcdo a poner en tr2b2jo intensivo los recursos 

ne.turales. 

b) Acceso del Cempesinado y los pequeños productores a los -

ericzos de la cost2 y tre 2s de selva virgen, sin otropellor de

rechos de l2s comunidedes campesinas y notiv2s. Derog2toric del 

pro-latifundista DS 029 y su reglom0nto. 

c) Titulccidn inmedi2t2 de todos los productores, poniendo -

esfuerzo org2niz2tivo y r0cursos suficientes del Est2do titul2r 

pDrticulcrmente: comunidcdes cnmpesinos y n2tivos, empresas ~eo 

ciotiv0s, p~rculeros y pequ8ño productores individu~les. 
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d) Acceso del ccmpesinedo y pequeños productores o las tierras 

de grandes irrigaciones. Fin de las manipulaciones políticas y •= 

repartos dolosos de estas tierras.

e) Rechazo del negativo proyecto de reglamento de la ley de - 

comunidades campesinas. Reorganizacidn del FONDEO y del INDEC.

6. POR RESPETO A LOS DERECHOS HUFIANOS Y POR PAZ BASADA EN LA » 

JUSTICIA SOCIAL

a) Repudio a las acciones de violencia contra el pueblo, in

cluidas las que perpetra Sendero Luminoso contra organizaciones 

y dirigentes del' movimiento popular.

b) Sanción para los responsables de torturas, asesinatos, m_a 

sacres y genocidios.

c) Levantamiento del estado de emergencia militar/ policial 

en todas los óreas rurales.

d) Derogatoria del DS. 012 sobre randas campesinas.

7. POR LA MORALIZACION DEL APARATO ESTATAL

a) Investigación al anterior Ministro de Agricultura.

b) Sanción a las autoridades corruptas.

c) Solución a los problemas gremiales de los trebajado res del 

sector agrario de acuerdo con los planteamiento del SUTSA.

d) Acceso del ccmpecin2do y poqueños productores o las tierros 

cie gr~ndes irrigcciones. Fin de les manipulacionos politic8s y -

rep2rtos dolosos de eet2s ti6rr2s. 

e) Rechczo del negctivo proyecto de reglemento de la ley de -

comunidedes c2mpeein2s. Reorg2niz2ci6n del FONDEC y del INDEC. 

6. POR RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y POR PAZ BASADA EN LA 

JUSTICIA SOCIAL 

2) Repudio 2 les accione s de violencia centre el pueblo, in

clu~d2s las que perpetra Sendero Luminoso contr2 org2niz2ciones 

y dirigentes del· movimiento popul2r. 

b ) Scnci6n p2r2 los responscbles de torturas, 2sesinatos 1 ma 

sacres y genocidios. 

c) Lev2ntomiento del estado de em e rgencia milit~r/ polici2l 

en todas los 6re2e rur2les. 

d) Derogatoria del D2º 012 sobre rondes campesinos. 

7. POR LA MORALIZACION DEL APARATO ESTATAL 

2) Investig2ci6n 21 anterior Ministro de Agricultura. 

b) S2nción e las 2utorid2des corru ptos. 

c) Solución 2 los problemas gromi 2les de loe trabe.jadores del 

sector cgrcrio ce acuerdo con los planteamiento del SU15A. 
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8. POR REGIOMALIZACION CON RESPETO A LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS

Con? titucic5n inme dicta de la? a? amble a? regáonale? en base a 

la? organizacione? populcre? repreaentatiua?, cuya inmenaa may_o 

ría e? campeeina y agraria.

Lima, 10.01.1989

La Ounta Directiva Nacional 

CONSEOO UNITARIO NACIONAL AGRARIO

c u 'n a

8. POR REGIONALIZAClON CON RESPETO A LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS 

Conetitución inm8Jict~ de laf cf8mblee.f reg~onalef en ba&e e 

la? organizacionef nopulcre ·f repreront2tivae, cuyc inmenea meya 

ria ee campe?ina y agraria. 

lima, 10.01.1989 

Le Junta Directiva Nacional 

CONSEJO UNITARIO NACIONAL AGRARIO 
C U N A 

j 
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c c liir a c ld n  >1q prcnria del CUTÍA f í /C ^ h ^ ^

ü ico rd o  L c t t s  -  r r  o i'.e n tc  colorAcuio C.oi GUÍA (yU A fA -'
^  ÚTíí/ S c/ lT A ^ - ^

•* Ccffinid(0ruj.ioa quQ 03 xca recon ocin ieato  Er'<y a ic n l f lc a -  
t iv o  a l a  i*Oi5rouaatativiílod nocional lo  nucctra inntituci'V . 
o l que haya.ioa roci'bido l a  in v ita c id n  ¿ e l rTc-0Íiicn ts Alan 

García Peros a intoésnor l a  dele¿;aoi&i peomma a l a  hcracna 

líopúalioa ArA,üntina. ”

'* B1 Cí-líA os in; ‘roiito Iónico ^r^errirl, 1q productores 

a jro r io s  de tod'-a la s  tcad en cias|C u lti\" os,cr isn nos y form o  

de líTcpiedad y de trabajo . Oienáo coto nuestro c i r ^ t o r i  r e -  
ca3 cornos que nu>. o tra  p ortic ip n cién  en l o  d o lscaclífe  proot-  

dencio l no nos coeproaote -  nocosoria’ionto -  cesn Icxi p osi
c ion es dol Gobioímo. "

" pQflpecto da la Deuda detema dol ?crd, la pooicián 

del CnUK Im sido ya clara::©:’ito expresada. líosotros estaños 
a favor de uia postorfíacián del po^o do (Sato por un plazo 

no definido. reciGaiionto con el fin de aliviar la Bltuaciéri 

do] pueblo y Ion propios produotoros a¿;rari03. Conoidemnon,

n o ltila io , quo wm f f l S n Ü l  roducoién lo l  pa^o h'^.ata un r. ’̂ri- 
nc d el lOA dol v a lo r  do nuostras ox /ortac ion  o os un p o s i t i 
vo nono liaolu adolai t o . ’*

” ^  CTt;:a ootá in teresado en proneíitar su jnxnto do '/io 
ta  sobre Ion problcnao do la s  irportacicaiea do cam ón y ce
r e a le s  de .''xecntina y tra tn r ocbr© cstoa  tcnr.s cen sus parca 

do esto  p a ís . *'

" ;l (JIAIA co pror c tid o  también en la  lucha cor e l  r e s 
peto de lo s  PorechoD 'Itomr.os saluda lo a  avtuicoo alcensodoc ' 
por o l Gcblcmo de Alfcaiaín, y r e iv in d ica  la  significaci& n. 
do que o l suncrito -  ou “rGsido:ite Colé lindo -  l a  ‘d it ir a  voz 

que estuvo en uonoo Aireo fue en na¿"o d e l 78 bajo la  d ic ta 
dura do V idcla deportado y preso tai lo s  ciilabosoo ¿Le la  : o -  
l i c í a  Toderi’l  en la  c a llo  '“ortKio.

■ ■  ii ^
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coniqio'.T S037.F covu?»]TURA. y PL.A?T df ca"'p;!''‘‘a

III CURSO

TESIS SOBRE LA ACTUAL COYUliTUFA ECOI^OMICA

(Documento de fundamentación de las tesis que sobre la sitúa - 
ci6n económica fueron planteadas en el documento de Plan de 
Campana presentado al TI Curso i-'* l .■n Escuela de Cuadros)

I. TEF.IS EVALUATIVAS-: - . . "

El X Pleno sus aciertos v debilidades=-

1„" Es correcta la tesis del X Pleno cuando afirma que 
nos encontramos ante una política económica que man - 

tiene y agrava la crisis económica en el país. A.1 mismo - 
tiempo, es correcta su afirmación, de que el modelo Ulloa- 
lUiczynski representa;^,los intereses de ia gran burguesía in 
ternediaria a través de un modelo importador-exportador,de 
las llamadas' '‘ventajas comparativas”;, y que corig'ela la
actividad industrial ligada a la producción para el merca 
do interno, ' .

2.- Sin embargo, sieiiUe -iur̂ ta esta precisión én relación-
a la hegemonía que comanda tíii oX -íri. délo? el X

Pleno del CC, no señala que esta fracción desarroixa 
intereses -aunque no de raanera privilegiada- de la otra - 
fracción de la gran burguesía; la,burguesía nacional mono 
políca-, «• particularmente la de base privada.

Señalar esto as de vital im.p.ortancia oara una correcta 
caracterización de las contradicciones de este sector con 
el gobierno. En otras palabras el gobierno tiene para es 
tos sectores 'capacidad de negociación" y una política de 
dar ''.concesiones", que los lleva en muchos de los casos a 
neutralizarse y,por lo tanto, los l’desarma" para que pue 
dan llevar una opo'^ición consecuente y sistemática.

Posiblemente, todas estas concesiones se ampliarán de 
aquí en adelante, ya que el modelo Ulloa, después de su 
primera fase de implementación efectiva realizada en los 
primeros IB meses de su.gestión -en la que cambió da mane 
ra rápida al manejo del instrumental económicoi entre aho 
ra a una segunda fase de retrocesos tácticos, mediante los 
cuales asimile y sortea las presiones sectoriales de esta 
fracción.

Dentro de los hechos que ejemplifican esta tesis seña 
laraos;

2,1 Un fomento de las exportaciones no tradicionales, 
aunque no de manera intensa, Uo olvidemos de

-

III CURSO 

(Docunento de fundal"'entaci6n ne las t2sis 0ue sol)r~ l<'l situa -
ción económica fueron :,1 -=mte .=i.( a,: en e 1 -1 ocur11e>"lto 11e 'l"Jlan de 
Car1paña presentaflo aj T.I í'·1n;; o .-'! , ~ 1,, - , e·, 1 d e a ) , ;..,. r, . a , e . ,ua ros 

I. TEf.IS EVALU_ll'J'IVA~ -

Bl X Pl0no su~ aci0rtos y <lebiliaades . -

1 . - Es correcta la tesis del X Pleno cuando afirma que 
nos encontramos ante una polític3 econó~i~a que man -

tiene y aqrava la crisis 8Conómica en el país. Al nisrno -
~i8mpo, es correcta su afirmación , de quA el mo<l8lo rJlloa
~uczynsti re~rea0nta los intereses ~e la gran burgunsía in 
ti:'!rnediaria .ª trélvés de 11n J"lor1elo importar1or- e:{✓ortador ,J.e 
las llamadas 'veP~ajas comparativa.s· v 0u"' conqela la 
activif~<l industrial ligala a la pro~~c~ión para el merca 
do interno, 

2 . - ,.. in embargo, G.1 •·· 1 .-1.::. -; ,, rt-_;,_ 2st.a nr~cisión en. r0.laci6n-
a la 1,.1eger0onía que com,:..nrlú _;; . .., :.. .. V''W ~ - ,v:;n lo . el X 

Pleno 1el ce, no sefiala que esta fracci6n ~esarroiia ,~" 
in ter eses · aunaun no ,:e -1an0ra nri •• j_ legia.da- de la otra 
fracci6n de lét 

4

CJra.1. ')urguesía ~ l.:1 . 'l-)urc:11~sía nacional nono 
polfca~ r ?articularnen~n la ~e haPe Jrivada. 

~efialar esto JS de vita l im,ortoncia ou.ra una correcta 
caracteri ' ación ~e las cont=a ~iccionrs Je este sector con 
el gobierno !"",. otras pala:1ras cü g01•-,ierno tiene para es 
tos sectores r.: u.,:>acir7,c..1,rl de negociaci6n ' y una políi:ica de 
dar ·conc3sion~s 1 qu ~ los lleva en muc~os dq los casos a 
neutrali .,ars~ , : por lo ta:1to r 103 ·; e:,arr .a I pa::ra que PU8 

dan llevar u a o;;>oc: • ci6n co11sec11cnb~ y sist-~:mática. 

Posibl8mentc r todas 2s tas con,..,e: ·1 orn:= s si; anf)liarán de 
aquí en a ,1elant'2, ya que <Ü !'1Odelo rJ'lloa _, después ie su 
primera fase iie ir::iple:nentación e-f"ec .i va re ali 3a,1a ~n 10<1 
prir1eros lR meses ~e su gesti6n en la crue ca~)i6 de ~ane 
ra rá;,ida ~l r1, neio :.el i!1stru:nert:Rl e~on6mico · Pntre aho 
ra a una segunda fase de retrocePos ~ác~icos n~]iantg lo~ 
cuales a-imile y so~:ee lRs pres i on2s sectoriales de esta 
fracci6n. 

Dentro de lor; ~e c·,os qu: f.;j ,,;n·, lifican esta tesis se>ia 
lamos · 

2. 1 Gn "f-o-;:mto a~ lar. ex".)ortacio es no tracicional0s 1 

aunque no de maTI0r~ j ntens-:i , ~10 olviric"'los <Je 
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que si bien se ha disminuido el CFRTEX, en el curso del 
año 31 el gobierno le nejoró, constituyendo esa mejora“ 
en una de las tantas causas que explican la disminución 
de los ingresos y que ascienden a la suma de Treinta 
mil millones de soles.

2 .2 Ultimamente (setiembre) el gobierno ha aumentado -
el apoyo crediticio al F.F.N.T, y en octubre del

81 ha reabierto la línea FDHFX para el fomento de las
exportaciones de bienes de ca;'>ital.

2.3 La sistemática devaluación de la moneda y la infla 
ción^ que ante la retracción de la producción son

mecanismos tambión para asegurar las ganancias de estos 
sectores. ^

2.4 El propio diario 'TI 0):>Gervaflor" qüe os una de 
las alternativas de oposición burguesa -particular

mente en el terreno económico- a través de sus últimas- 
editoriales, se comiansa a trazar una táctica de nejo - 
rar sus condiciones dentro de las actuales reglas de 
luego. -lo Otra cosa podemos entender cuando en su edl 
torial del 26-12-31, frente al F.L. del Impuesto Cene 
ral a las yentas, con la cual si bien mantiene discre - 
pancias, finalmente llama a aooyar la labor de la Firec 
ción General de Contribuciones y evitar las posibles in 
moralidades que se puedan dar con la aplicación de e£ 
te decreto. Bel mismo modo en su editorial de 4-1-32 ,, 
plantea que para solucionar el desequilibrio de 1^
balarza de pagos hay que hacer una mayor devaluación 
del sol, como imperativo para evitar esta grave crisis- 
da falta de divisa.s.

Recordemos que en la lucha programática que desarro 
llamos contra el dogmatismo de VR-PC, incorporamos el concep 
to de gran burguesía, la que a su vez está integrada por la~ 
burguesía intermediaria y la burguesía nacional monopólica. 
Si bien estas fracciones tienen contradicciones, tienen tara 
bién fundamentales lazos de unidad que dan lase para la 
construcción de una alianza reaccionaria de corte proaramá- 
tico. Por ello, hablar de los intereses de la burguesía in 
termadiaria desligada de los inter-oses de la burguesía na 
cional monopólica, constituye un error y nos pueda llevar a 
falsas apreciaciones sotre ql carácter de su.s contradiccio
nes. F:n este mismo sentido,ar. correcto reconocer que en 
la política de Morales-Silva Rúate tai?i>ión ha estado pre 
sente -aunque de manera subordinada- los intereses de la 
burguesía intermediaria. Estos elementos da unidad se han 
expresado, aunque con diferente intensidad y rol, en los 
respectivos modelos; y son°

El mercado como'regulador la marcha de la economía, 

La disminución del papel del rstado en la economía. 

Libéralización de la economía, la baja de aranceles.

? 

que si bien se ha disminuido el ~FRT .,~, en el curso a~l 
año 81 Gl gobierno le nejor6, constit1.,yendo esa mejora-· 
en una de las tantas causas que expli~an la disminución 
de los ingresos y (IUe ascienden a la suma de Treinta 
mil ~illones de soles. 

2, 2 Ul timamentr-~ ( sctier.br2) el gobi8rno ha aumentado -
el apoyo cre~itic~o al F.F.N. T . y en octubre ~el 

·31 ha r<.:abi e rto 1.-, lín::.~a FO.·ff'··c pari'l '}l fom9nto <'le las 
exportaciones de bian-~r; de ca:--.ital. 

2 . 3 La sistem~tica d~valuaci6n rle la Mone~a y la infla 
ci6n r qn,~ ant0 la r,:;tracci6n r1 :3 la proaucción soñ 

mccanisr10s tambié.n para .-=rn ,,~q1~rai:- · las ganancias d~ 8sto~ 
sectores. 

2.~ Fl propio diario "I'l Observador~ qbe es una de 
las alternativas de opo_sici6n burgu2sa -particnlaE_ 

mente en el terreno econ6mico- a través de sus últimas-
• e-::H toriales, ·ae :::o.n~i-2nza a trazar una táctica d,~ mejo -
rar sus condiciones dGntro de las actuales reglas d0 
juego, "Io otra cosa po<1,é!mos entender ci.ian<lo -~n su ed!_ 
tori;,l riel 26-·12-·81, fr .-~nte al D, L. •i i:~l Imp1iesto C'en~ 
rala las ventas, con la cu~l si bi~n nantie n2 discre ~ 
panci::is, f inalmr~n-!:e llfü'la a aooyar la la1)or <'L la Dir0c 
ci6n ~enoral ds Contrihuciones y evitar las posibles i~ 
moralirlades que se puedan dar con la aplicaci6n de e~ 
te decreto. Del mismo modo en su editorial <l0 4-1-82 , 
plantea que para solucionar el desequilihrio d0 lo 
balarza ie pagos hay que hacG?r ·ma Mayor él.evaluaci6n 
del sol, corno imperativo para evitar ~sta grave crisis
de faltad~ ~ivisas . 

-

Rec ·raemos qu. en la lucha program~tica qun desarr~ 
llames contra el do<1rnatü,mo de V"P~Pf"_"., incorpor:imos nl concep 
to de qran hurguesía, la 011e a s 1 v-_z está inteqrafüi. nor la- e 
burguesía int~rm0diaria y la burgu0qfa nacional ~onop6lica. 
Si bien ~stas fracciones tian}n ~ontra~~c~io~~~, ti~nen tam 
bién fundan~;ntal c~s la:~cs d,~ un.irlad rm.0 can • ;=rn8 para la -
construcci6n <'1.e una alianza reaccionaria :J.e cort<0 proqramá-
tico . Por 8llo, hat·· la:r. ,1.e los int2n"!S -~S d8 la hurgu~~sía in 
term2ciaria c!8sliqa,]a dr~ los intr;r ~s ,.3f' ,12 la hnrq•2er-;ía na 
cional monouólica, -~on::-:ti. t.1tyt., un 0rror :• nos p1,1"!,l'! ll,3var a 
falsai; a,_)reciacion 1s sohrn • ,~1 c<1rácb';r 1:!0 sus contrarliccio-' 
n-:)5 . • r:n cst:-, r' isno senti.•.o, er-: corr9rto r. ~~cor.oc,";r c:ue Gn 
la política de Horales -• Sjlva rtuete tarr: :ién ha estado pre 
sent~ -aunque de ~anera suhor1inada · los int~reses de la 
ttirgucsía intermediaria. Bstos els~cntos ~e ~nidad se ~~n 
expr·3sac1o ,, aunqu,3 con dif,c:rcm{: ,:} int::~n:;;ir~a.-1 y rol 1 en los 
r~1sp,:.=:i:::tivos ."lodclos; y son , 

- Fl rh-1rca~o corno :i:-8qu1a ~1oM de la march,;1, r~, la r:><;onomía. 

- ~a dis~inuci6n d~l papnl del rsta~o -sn la economía. 

- ~ih~rali~aci6n ~e la economía, la haia de aranceles. 
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Devaluación, altas tasas de interés, eliminación de subs^ 
dios, inflación. ~

Fn materia de producción petrolera, P'̂ K ha tomado cono ha 
se los contratos dejados y aprobados por la dictadura mr 
litar, aunque en función de su modelo ha ampliado las exo 
neraciones tributarias a las empresas petroleras.

3, Por otro lado, el X Pleno tampoco ha avan:jado en praci - 
sar las características espací'f'icas y las consecuencias 

concretas de esta política económica. Porque si lian seña
la que el hambre y la miseria, la desocupación seguirán con 
una tendencia a deteriorarse í que' agrede a la mediana y pe 
queña producción para ol mercado interno y que golpea a al
gunos sectores monopólicos nacionales; no señala los afee - 
tos particulares en relación"

3.1 A la industria nacional y dentro de ella cuáles
son los sectores favorecidos con su política y 

cuáles son los golpeados. No olvidemos que la política 
de Ulloa, busca la destrucción del aparato industrial - 
ligado al mercado interno reduciéndolo sólo a aquellas- 
industrias con ventaja comparativa en el mercado mundial, 
Incluso algunos sectores de estas últimas se verán afee 
tadas, en la medida que están ligados tanto a la produc 
ción para el exterior cono para el interior. ~

Por ejemplo, si examinamos la situación de la in
dustria textil, que durante este año ha crecido en un 
20% dentro de la producción manufacturera? nos encontra 
mos i que por los efectos de la disminución de los aran 
celes que ha propiciado la invasión de productos texti
les importados, por efecto del eñcareciñiento del capi
tal (aumento de las tasas do interés y de la devalúa 
ción), por la disminución del CFRTFX; prácticamente 
TA E?:'' UN ESTADO DE EflERGENr:l A . Ahora'si tenemos en 
cuenta que esto sector participa en el PBI y en la gene 
ración de empleo de manera muy importante y, al mismo - 
tiempo, del total de su producción un 60% está dedicado 
al mercado nacional; tendrepios -.que esta situación de 
emergencia acarrea graves consecuencias. Así, los seo 
tores pequeños y medianos que básicamente producen para 
el mercado nacional están al borde del cierre de las fá 
bricas, restringiendo la producción vía reducción de 
turnos y secciones. Incluso prandos •emprQsas (como por 
ejemplo el Complejo Textil Unión) por la rodijcción del 
mercado interno tienen un sobre estoccuniento y está bu£ 
cando de manera desesperada colocar en el exterior, que 
al no tener éxito on ello, por las medidas protoccionis 
tas de las metrópolis, no ie queda otro camino que es
trechar la producción, reduciendo los turnos, horas da 
trabajo, quedando abierta la posibilidad de un gran da£ 
pido de pe-rsonal.

3 

- Devaluaci6n, altas tasa~ de interés, 8li~inaci6n Je subsi 
dioG, in-f:laci6n. 

- f'n mat--:ria r=i,::! ryroducci6n petrol .:ra, ,?T~ ba ton1.0.o cono l·,a 
so lon contratos d,~ja·:los y .::i•jro' ar'.t°'S nor la ,~icta<111ra ,ni 
li+:ar, aunqu2 ;)n función de cu "10'1-"lo ha i1M'Jlia'"1o las "!XO 
neracioncs tri~~tarias a las 0~pr~sas petroleras. 

3. Por otr0 1-.rlo, e1 X Ple.no ta . ...,oco ha avrm:·.:1~10 en Drcci ·-
sar la~ caract~risti~as e~p~ci~icas v 1~s consccu?ncias 

concret2s ~o es~~ ~oliti~a acon6ricn Porque si~ ion safia
la que :-.:.:J. hambr.: y lc.1 mi::: Jria, la 1 soc:.1paci6n SC'JUirán con 
una tcnfencia a lot.:riortlrse: qu~ agrerl~ a la ~~diana y o~ 
qu~fia profuccion para nl n~rca1o interno y qu~ gol.ea a al= 
gunos s~ctorcs monopdli~os naciona10~; no scfiala los 2f8c -
tos particulares en relación· 

3 .1 ¡. la industria nacional y r
1 ,mtro de ell:-:i cuáles 

son los sector~~ ~avoreci~cs con su política y 
cuál_s son los golpeados. "lo ol ric'\~mcs que la política 
de Ulloa, husca la da~tru~ci6n aal aparato industrial -
ligado ~l ~erca1o interno reduciéndolo s6lo r ~1u8llas
indul',t,:-:t.as con ventaja coripnrat :i.va "'n e, T"'\Grcano mur1r1i-:1.l. 
Incluso algunos sectores~~ estas d:tirnao sa ver§n afee 
tarlas, en J..a rneJ.ida qnc cst:i.n li']a,fos tanto ~ la produc 
ci6n para ".'!l •::xt ::?rio:r. cono 9v.1~.:1 :ü .tnterior. -

Por ej e'l"lplo, si ~ aJT1ina::i1os l"\ si tuaci6n le ln in
~ustria te~til, qu_ iurant~ ~~t~ afo ha cr0ci<lo 3n un 
20% dentro de la pro~ucci6n ~anu~acturera: nos ~ncontra 
MOS I qu-~ ?Or los ·efector, <le la <lis. inuc.ión c.1? los aran 
cel ~s qu,'? ha pronic:.i.a·1o lél invasión <le prod11ctos texti=
les inryortados, por ~fncto <l2l 0ncar0ci··i~nto d~l c~ni
tal (aur1 nto j~ l:1S tasas (1-~ int·.'}r,?s y ie lél. c1 :?V3.lua· 
ci6n) r por la c1 ismiPuci6n ,~el c·"•R'J''f.'"; pi::-áctic,"lrt"mt:.~ a;f'f' 
TA r' Uíl j~STJ\ Y) DT' f'l~ 1 .PGJ~lJ1 Il\. º ~ho'l'."a si t.(~neMor:: en 
cuqnta q11G -~;.3t,., sector artici¡-,iJ. ~n <:?l PBI y r..:!n la g,~ne 
ración --'l~ enu 1,~o ,le nan-2ra muy im1:)ortant ~ ':!, .:il misno -
tier>po, -i.<.Ü tot.:ll i-~2 su :,ror1ucc~~ón un C0% est~ d,~::Ucado 
al mercado naci on;il • tení1 rcn1us qu0 esta si t 1ación -~ -~ 
emerg,.,mr::ia acarrea grav2s cons .?e 1·-.ncias. ;-,sí, los s,-:c 
torcs pcqn~?i.os y ,...l::diano•~ que ,.-:isicar:1..:mt8 '8ro,.;iur:en para 
el mercaJo nacional están ~l borde del ciarre Jr las f~ 
hricas, r.~r.t:ringi._nti.o la nro.-~uccitin vía r·::d 1cci6n d~ 
turnos y ,.. .. "ccion'!So Inclnso rrra 100.~ , ... 1 ,1;:ir0!:,:l'.; (COMO por 

sjemDlo el Complcio ~0xtil Uni6n) po~ la ra~ucci~n del 
rnerca<1o interno ti-:m3n an no½r•: ~r1t:ocumi2nto y r~stá bus 
can1o i( m~n2ra ,es¿s~era~a ~olor.ar ~n el ext0rior, aua 
al no t~n~r 6~ita ~n ello: por la~ medidas ,rot0csioni~ 
tas l.e l,:u:; rnet::::-6pol ".r, 1 no le <}U ~d ::i. otro ~rl.'"ino qur; ;S•
tn~char l;'l pro,:l.ucc.i..6n. r ~~1.uci 'Dlto los t·Jrnos. l~oras d2 
trabajo; qu2d.an,lo abi .. ~rta l-::1 _?osi} i.L-icad d(:'! un gran cies 
pido .le p ir['onal. 

CDI - LUM



3„2 Tn relación al agro no plantea que a través de la 
LPHA el interés del gobierno está básicamente cen

trado i,. ■ e-

3.2.1 En ia entrega al capital imperialista de 
grandes extensiones de tierra en ia selva.

3.2.2 En la necesidad de concentrarse fundamenta]^ 
menté en la agro-industria y la comerciali
zación.

3,2.^ En su escaso interés de promocionar la pro
ducción alimenticia, poniéndole gruesas 

ficultades para su expansión al aumentar las tasas 
de interés, al implemantar una política de escasas 
posibilidades de crédito barato y masivo para el 
campesinado, al no tener una política que busque - 
ampliar masivamente la frontera agrícola.

Tampoco señala que otro do los grandes objetivos - 
del gobierno es propiciar un cambio en la forma y la 
propiedad de la tohoncia de la tierra, como una de las 
condiciones para llevar adelante su política agraria.Pa 
ra ello ha levantado sus planas de reestructuración de 
las empresas asociativas, que a fin de cuentas es el 
instrumento para la vuelta al agro de los capitalistas- 
grandes, medianos y los terratenientes.

El señalamiento de todas astas características nos 
dice qué Káy condiciones, no sólo para que se organice 
el campesinado por la defensa de la tierra y la produc
ción, sino tam-bién para unificar al conjunto del campe
sinado con otros sectores que hay en el campo,' gue co 
rrigiendo errores de conciliación y de organización, po 
damos repetir experiencias como lar d,e FUDAid.

3.3 Ho precisa el rol que en el nuevo modelo se asigna 
al Estado, de los cambios que se introducen y de 

los afectos que tian:; para la estructuración del aparato 
productivo del país?, en particular de.1 industrial. No 
saca las conclusiones económicas y sus consecuencias pa 
ra el mercado interno de sia línea de pr*ivatización de 
las empresas estatales. Porgu-'̂  si bien uno de sus ob 
jetivos es entregarlas al capital imperialista (su costo 
es de setecientos mil millones de soles, monto muy difí 
cil para ser cubierto por el capital nacional}? su prin

da la actual induses modificar las bd£cipal interdi 
tria nacional para convertirla 
raen te de exportación.

sn una industria básica-

Casualmanta, con ocasión '’del dasembaise legislatjí 
vo'*, r-3 aproveclió la oportunidad p?ra dar las normas le 
gales y políticas que justifiquen el cambio del papel - 
del Estado y para la modificación del actual aparato

- 4 -

3.2 rn r e laci6n ~l aJro no ~lan~2~ qu~ a trc.v~s d~ la 
LP'1A el int•~rés dtü gobierno 0 stá básican:v~nt:':! cen

trad.o • 

3. 2 .1 En la .entr.ega al ca.pi t:11 ii -,pí:.!rialista d.':! 
grandes ~xtension~s ea ti ~rra en la selva. 

3.2.~ Fn la n1cesi~~d da conc0ntrars2 fundamental 
ment~ en la ag~o~in~ustria y ia cornerciali= 
zación. 

3. 2 .3 Bn su escaso int·~r1~s 0.e nromocionar la pro-~· 
diicc.ión alü··i',"~n.-t:icia v poni8ndol '~ • gru,.~sas di 

ficultades pari::i sú i::➔ }~r:,rnsión al aun,':!n.t-:1r las t:.:lsas 
r1<; int,.rJs, a1 in~ü ;r:2ntr1r un,~ polít ::.ca rlc ~t~cas-':l.s 
posiJ·1il i <' a~l::,;s ·1c cr~,.'.i to t arilto y Masivo para el 
car1pesinado, al no t r:!L:! ::::' un:i política r;:11 ,~ busqu'~ -

. ampliar masi.wi.:·.1ente la front .:~ra. agr !colc.1. 

Tampoco s0ñaln qu¿ otro r"1 --: lon gúlr d..}s ohj etivos -
• del go~:.:,ierno es propici ::ix 'tn caml):i.O 0n lñ. forr.v1 y la 
Propie'1:::i.d ,~e la t ·'.!hr.mcL:1 d • la ti ,.ffra ., como uno d0 las 
~on~icion~s para llJ var ad0lant .. su política aqraria.Pa 
ra ello ha lev a1y1.:a.do sus pl.:.m~s 110 r,2 :Jstructuraci6n d.G 
las eMpresaa asociativ~a, que a fin~~ tucntas ea e l 
i.nstrumento para 1~ vu0l ta A.l agro de los c:1pi talj.stas·
grandes; r:ioc1ianos y los tcrrabmiP.nt"3s º 

Pl se:a1~miento ~~ to~Hs ~~tas car~~i~ríiti~as nos 
dica que ~~y condicion~s, ·•o s6lo par~ ·gu~ s0 organics 
el carnp3Sinado por la defensa de 1~ tierra y la nro~uc
ci6n, , sino tamhi6n pa1:n unificar al conjur:to del camp,~
sinido ·con otros ~ectora~ que .hay en el CRMPO ; que co 
rrigiendo errores de conciliaci6n v de or~ani~nci6n, p~ 
damos rep2tir 0xp~rienc:i.as • cOPlo" • laF" d,G FTJDAN. 

3 . 1 Ho pr ·~ci s a C:!l rol qu·) -~~n ,:ü nu ~vo mod·~lo. se asign,"1 
ql Fst?do, ,de lor cam½ios e; 1e se introo.uccn y d.2 

lo " ,::,-Fpcroc, q•1 ,-0 +·i· , -:>r1 ·, n::-ra l" ·:. ctruro'f· ·•rac1.· o .. n A,-,1 aparat-o ¡:J •- ..:. .. , -~ \.. ,;::) \ ,.. !,,.. - ,, ., t Q l_~ , ~ . , .. , ,, ,.,... .., ,_., • \. ., ~-• -

prod11ctivo del paír:, -~n particul~t dcü inrlnstr i,'11. lJo 
saca l ,1.s conclusionQS r2:conóniicas v r~u::; conG1;cuencias p~ 
ra ~::l "1,".;rC,''l.'··1o int')rno ,l;.:'! su lín :a .. de ptivati.za.cj_6n d'8 
las enprcsas 2stat:al0s. Por<:ru ··, ::;i htcn uno de Si.JS oh 
jetivos e s entrcgar,las a]_ cr1pital i:r1n.0rialista (su costo 
es de set0cientos J""l il rü .. 1 lones de sol8s , monto r, ·.1y dif í 
c~l nara ser C'.1biarto por el capital nacional) i su prir 
Cl. ·0~ ·1 1n~ 0 r 1~C (~C n10~1"-Fi~ar 1~c } , ~n~~ r1° 1~ ~c~u~l i"nr1u-s ,. ~'- - - ~ . .. .... :..;, ..,. .. -, J. . .,,). • .. .. ,, ._. ~-- t .,4 ;. ;:i ' (..., .,._, .,,, .} ....... ;..L ~ t.. (. .. 1, • ~ 

tr.ia nacional ;,ara conv0. rtirla im una indnstria básica
mente . de _xporiaci6n . 

rasu~lM~nte~ ~on oc~si6n r d~l 1es2Mhal~e l~gislat! 
vo'' , ;; r.:: ?:l. t"lrO ,ech6 ln oportuni }ad p-:,ra r1.ar las nor"!l.as le 
gal~s y políticas ~ue j 11stifiquen el ca~hio del papel -
del Estado y ;)ar 71. l.:1 no6. j f icact6n ,1c. 1 actn;:i.l aparato 
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productivo. P’s dentro do esto narco que se propicia la 
venta las empresas estat¿ilos.

rs necesario seaalar que el modelo Ülloa no niega- 
el papel gua juega ol Estado en la economía. Sencilla
mente lo que busca es que éste cumpla un nuevo rol, que 
si bien saldrrl del aparato productivo, su nuevo papel - 
es la de intervenir de manera decísivá en el circuito - 
financiero. í!oy, el ístado para ülloa es el instrumen
to principal para garanti'^ar el endeudamiento público 
(interno y externo), palanca clave para su modelo.

3.4 No señala, con suma precisión las características- 
de su política presupuesta!. El modelo ülloa, ha 

hecho que a nivel de los ingresos tributarios, mediante 
exoneracionesf sea una fuente para mantener las tasas - 
de ganancia de los monopolios exportadores. Mientras - 
que, por otro lado, ha incrementado la tributación in 
directa, que no es otra qu í mayores impuestos al pueblo.

Tampoco señala que en relación al gasto presupues
ta!, se aplica una política de inversiones públicas en 
infraestructura, necesarias para el desarrollo comple - 
mentarlo de los intereses qu.e r3pr\^santa. Que implemen 
ta una línea de gasto que tiene metas precisas en la mo 
dificación y restricción de la demanda de los pueblos , 
regiones y municipios, como expresión de su política 
gran burguesa. Al mismo tiempo, aue tambión propugna-- 
una política que significa la baja en calidad y cantidad 
dc: los principales servicios que ofrece el Estado:salud, 
vivienda, educación, etc.

En asta política do gasto prosupuestal el pago del 
servicio de la deuda interna y externa (amortisación + 
intereses), se mantendrá casi en los mismos niveles que 
en los años ant.,priores (servicio de deuda interna y ex 
ternas para 1̂ -31 33.9?-. y para del gasto pre
supuestal) . _

4. La visión y análisis unilateral que tenemos del proyecto 
ülloa no nos ha permitidos

4,1 Formular un plan de gobierno correspondiente para- 
el actual período de la lucha de clases.

El partido, en realidad sigue con s\> programa con
creto del anterior pf-rlodo de la lucha Je clases , 

al cual solamente le hemos cambiado la consigna de "aba 
jo la dictadura"' por la de ‘contra el gobierno reaccio- 
nario acciopepocista", '"'’.o hemos sido consecuent'^s con
el hecho que nos encontramos en un nuevo período de la- 
lucha de clases, que hay una nueva h.egemonía, y que e£ 
tamos frenta a un cambio de formas le dominación políti 
ca? lo que debería llevarnos a formular un plan.de go 
bierno que r ¿sponÊ a a estas características.

nroductj_vo. Ps d:";ntro <°l•~ ";St ·, rnrco ntie se oropicia la 

~5 nec0·ario s• ~1lar ~u• 21 mod~lo Ulloa no nisga
el p .... pcJ.. 'JU~ ;ur::ga el f'[,+:~,lo en la :?c0no"lír1. Sencilla~ 
;'.'~Gnt "'! lo qu·~ 1.;USCél. :;s í!ll: ,~3t > rur1.pl~ un nu ;V<"' rol, que: 
si hüm s1.1•'3r1 'el u.[), :r.ctto f)ro luc·:iv0, su niy,vo oa.p;:ü • 
es la le intervenir i! n2n0ra d~cisiva an ,1 circuito 
financi~ro. Hoy. 81 ~staJo par~ Ullon ~ ~l instrtrnen
to princ:i.nal par 1. c·, .. =n~anti 7,:1r C; l •-:!ne' _11:J.éJ.Tllicnto ··,ú1 lico 
(j.nt.•Jrno y e:<t?rno), p1.L:mc:1. r.l.--nr-3 .,a:_·¿,. su n0~ ·lo. 

3. •\ No s _ñc1l,J; con sur:1 ,1 rir,?ci ,ion l;is c'1:c;:i.ctorísti.cas-
d·.c su política pr ::::n1p11.3st.,,, . I~l '"10-~ , lo r·11O-=:t, !,a 

~echo ~l~ a nivel de los ingr~sos trihutarios, nJdiantc 
eYon •racion:::--; r :s~a 11na fu ~r t~ :ntrJ r lant~;ncr lt1.s tasas -
--:.J ganancia i:le los Monor-ol.ioc::; 11--~..,ort'lc~ort~S. '·li.ntras -
q·1 ~, por otro l_¿l'lo, 1-ia in~rr'TT\en+:u.''o l e tri!· Jt:1.ci6n in 
airJct?, qun no 3 0tr3 qu: ~ayor~s inpu'Rtos Rl nusbl~. 

7a!P.poco señal-¡ <1·1:) m rel --:-.ci ón -"' l '1é'1Sto pr0s11p•10s

tal, se a.plica 'ma polf tic:1 de inv ,rsionc::., ptP -licas . .,:m 
infr2lestructura, n,..;c~s,;'lri;-,s par1. .... 1 <k.!S"lrrollo comple -
m.:mt,1.rio 2 los i:"i.t .r2s-2s ,:: ,-~ rcpr ·;f'..,nta. ()u·~ in~l }men 
t,1 lJné:l lÍ'1(ou rl-: r:rast:o ífllC ti }n ~ IE·~tl.S ·,r~~Ci!lñ.G en l 1 mo 
r:1.if'i,;,cj.611 y r .. stricci6!1 t:-1 ~ l"! d~".""fl,Yh, ,_ los ")112rlos-; 
r3gion~s y nunicipiosi corno expr~eidn ~n su nolíticR 
griln bnrr-;u . ~ -i. 7\1 rü c-r~o tj '""1f>O, 0u ta . '·,f ~n pronu<Jna-
una política q~2 signi!i~a la ~~ja 8n cali1a1 y canti~ad 
de 10~ prin~i~ales s~rvicios nu2 ofrJc~ el rstado·salud, 
vivi":nd~r - 1ucRcion, etc" 

:r:n .=:Sta poll.tic:1 <11~ •--riJ.sto ~-r. Slb u2c.t.:1l ("!]. p.::.i.go d:"?l 
servicio rlc la a .. ,uda int.oi::-na y _.v:terna (a"1orti:rnci6n + 
int8r0B8S), sG ~antJn~r§ c3si n l0s mis~os niveles que 
:rn lo-: ar0s ant •rior.-~s (s0rvicio oc d,m,~1a int•:rna y -;x 
t~rna • para 1 • 0 1 ':l) ª~ ·1 r,a,....., 1" ~ 2 l /J 1 s-- ~ .1 gasto pr'.]_ 
sup;, .. stal) . 

{. La visión y an1lisiD unilotQral qu~ ten~~º~ d~l proyecto 
Ulloa no noo ha parMitido• 

,; . l FormuJ. ar un plan ,1_ ~ gohierno corn.H,Do11•·.i :nt0 para
~31 ~ct.1al p .;ríodo .,e, la Jucl1~;. 4.8 clasesº 

~l partido:~~ r3ali~a~ si~uc ~0~ o 1 ,rogrn~a con
c:r,:to :.1 .J. 2nt 1rior '> xíorlo 'te 1 c1. l·1c'v1 1e clases , 

al e ial solarv.mt :! 12 r .}i'.1OS cam'"'1arln lá consigna de •· a,~;i 
jo 1~ 1ictadur?~ ,orla de 'contra el go~iJrno rGnccio
nario accio·:x~p,::c1 sta'. 1 ,-:, h~r.c-,c sJ r1o con::; ";c 11en t: ,r.; con 
-,J_ }· ;;cho 'lUJ nos ~ncol'l"tramos 0n un rrnevr) p·~río(10 r1c l;i

luch.:~ -:l.! él'lses_. rrn~ hay un 1. nn8V3 ··eT. 1onín, v que GG 
tarios fr m-'- , a 11 n ca~,1bio ~ ,:: t:" orr1 as le rlonin :1cj c'Sn nolítT 
ca· 10 '7L11: c3eh8rí~ ll 3varnos a for,..,1..l1."1r un nl::m ,71;~ gi 
'·.i,~rno qu -, :::- ,spon :,1. u ,,..t:i.s caruc t2rf~tii:=a::. 
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4.2 No nos ha porp?.itido hacer un (axaiaoji greciso ie los 
conflictos enl^v; soctoras da la burguesía, en par 

ticular los que se han dado dentro de la gran'‘‘burgucsía. 
De aquí que no tengaraos una base sólida para visualizar 
la naturale':^a de_svis discrepancias, es decir, si marchan 
a una solución en el corto plazo o si su tendencia es 
a una mayor agudización. Tn algunos casos hamos exage
rado las 
do.

contradicciones y en otras las hemos mininiza-

4.3 Por estos mismos liechos no hemos podido tambión , 
proponer plataformas económicas precisas para la 

forja del frente de_oposición, por ejemplo no hemos te 
nido propuestas concretas para el sector taxtil, metal- 
mecánico y para algunos sectores de exportación no tra
dicional.

II.TESIS PAR» LA ACTUAL COYUNTURA ECONOMICA

Si bien el modelo económico de íUloa Kuczynshi viene aplicán 
dose como parte de su ofensiva contra el, pueblo; tiene, sin 

embargo, serias ¿ificultacies ouo pasamos a señalar s

r^jostra economía no tiene condiciones externas favorables pa- 
ra su saneamiento.-

1. La crisis económica internacional, en particular la yan 
qui, se manifiesta actualmente en la existencia da una 

grave recesión, inflación, altas tasas de interés y desem - 
palo; que se agudizará por la política armanr;ntista de Ro - 
nald Reagan que llrva a un mayor gasto improductivo y, por 
lo tanto, ál agravamiento da sus malas.

Una muestra de 
países desarrollado 
deradoG en algunos 
en otros negativos; 
miento promedio de 
tria; 0.1%); (Estad 

(Suecia, Países Bajos, 
fluctúan entre -0.5 
tos promedio da los 
en 1578:3.0%, en IS 
crecer.

■)sta situación es que los PBIs de los 
s da occidente para 15B1 han sido muy no 
casos, en otros han sido igual a cero y 
dando cono resultado una tasa de creci- 

cero. (Noruega: 2%; Japón: 1,5?;; Aeis
los Unidos: 0%. Francia' Suiza 0%)
FPA, Italia, Dinamarca, Cran Bretaña 
% a -2%). Señalamos que los crecimion - 
PBIs de estos países en 197C fue de 5.3, 
20.!l%; lo que muestra su tendencia a de

Estos hachos han determinado que bajen los precios di
las materias primas que compran, que aumenten sur. medidas - 
protoccionistas y que los productos exportan aumenten - 
de precio, agudizándose más aún la relación de intarcamláo- 
que siempre ha sido desfavorable a los pueblos, como los 
nuestros. En realidad esta desmejoramiento de la relación'- 
de intercarabio, tiene una astricta relación estructural con

-· G -

4. 2 tJo nos hn 1 .:: rr.ü tirl.,.) h~c1~r un '':!Xa."llon r.in3ciso le los 
conflictos ~ :::ntr .. s ~ct ·JrG!3 d : 1'1. burgÜ,)sía, - en par 

ticular los que 3C !-1an da in <lent~--o ,1:·, lrl gran .1urqucsfa. 
'JG aquí que no teme: 1mos uc :t has :_ sól üfo p<1c 1. vis·.1ali zar 
la n.:1t 1r~1le"':1 ,:e 3U S d.iscr : par1--: j_;tc , (: G r1ecj_r, si "'1arch:m 
a un ~ soluci6n ~n 21 c0rt0 ~13~0 0 si su t ~n t 1~=ia ce 
a un . '1layor agud:i_ ~2 cic'5n . : ... n ,1 ] J ;u;:-,~ c:>..sor- h "TT'1Os ~.,:age
rado l::ts c0ntr 1,~icci.or¡•.:s y ,.,n otras la ;-; h .·, os ··,.ini"'1i 7.a

do. 

t. . . 3 '"o-r ~bto ~ ..._ü,~.o, 1 -r i·0s no t.. ynos p()i 1ir1o ta!".lhi6n 
nronona~ platr\~or~ns ~con6-iras pr~cis~s oa~a la 

forj =t .•,el fr~n~"" cl·3 o, ,..-.. sic:i.ón.- por ~ieM9l0 no i , . . : r1Os t~ 
nido propu~s~~s con~r3tas par~ il s~ctor t 2 t1l , met al= 
n c cánico y par~ alguno- s 2ctor0 s ~~ ~xportaci6n n0 tra
d i cional . 

Si biGn n l morlclo oconó=ico d·. ' 1 11.0.1. R11c~,,ns}-i vj -~n,~ aplicán 
0ose corno '!?.'.lrt c~ ,.:ic su ofc~nsiv,'1 cont.rr, C'! 1 pn.:;hlo; tim8, sin

cmbargo, s ,~rj,:rn c':ificulta,.o s -::·u 1:. p."ls::imos r1 ::; ..;f\0.l,r, 

;•lucstra economía no tü.m condi::ion ::; ::.:::t2rn-is favorahL~s pa
ra su sane:,::-:.rii snto . •• 

l. La c risis 0con~mica intcrn~cional , 3n particul~r lR yan 
qui, se rn¿mificsta. ,ctualmentc r;n J ·1 erist:mcj a d .~ una 

grav;~ rec2si6n 7 inf laci"'>n, a 1 tas tas,1;:. ,:.-~ :i ntc r.1s y ·'\~s~:rn -
p üo ; qnc s ,_ agndi ?: :"trá r;or la ro lf tica arnart<mtista d,~ "qo • 
nalc,. P~agan qu,; lleva ;:i_ un r:;ayor ga <"i:o i .... prot~!lc :j_vo y , por 
lo tanto , al ñ0rava,ü nto d2 sus rn,.13s , 

Un,:i rr.u 2;-; tr .J. •·1e "?St '1 si hJ.aci0n ?s ' J.1 W los P'Sis 6 ,1 los 
paíse ::; ie , arro ll-:::.1.os ,12 o c c.L-;Jrt+: ::: t rira 1'1 81 lpn si :,0 ,uy 1110 

c1P.rado r:: cr alg 1 m o s casos 1 en ,.) t ros \an si •'1'"> iqual a cero y 
en otros n ~gativos i aan i n c on o r 1sulta~o una t~s0 ~ cr0ci · 
:ni:nto pro-1 ~_1io de cero . ('10ruc:rp.~ 2 ~ ~ ,Jr1p6n · 1 . 5~,: ,''lS 
t t" ia · '1 . 1%) (:r.sta' os Unü1 ) S º ,)%. Pr.'lncia · ,º·, S ui~ ,:t N;) 

( Sw2ci~, '"' 1.1 se s 7ajos . ::~l' : Tt 1. 1 i"" ; .... 1inC1~1:1rca , .,.ran Dr~ta~a 
fluc~ünn ~ntr0 - 1 .5 % a -· 0 ) . p ~ ~al~~~s que l0q cr ?ci~i .n -
tos pror:i Y,_io 11:= los P'3Is ,10 2stns , "l.Í',".'::S en 1."7,,. fnc rl; ~,.1, 
3n 1978 · 1 . ~%, en J. 0 " ' 1'6 ·· lo que r':1:i0stra sn t r:n.4,;1cia a n~ 
cr;cer . 

rsto-. h2c'" s 11 "ln ::ct rJr:'1ina-io -r .:. >,a i í.:'i.., los pn~c ios .:-1G 
las I11at"!r i. c1s !_..,riT"\as qu0. corri!)réln - mJ;: ~·10-,.n ·t <) n snr. :,~ 1 i~:is ~
pr0 tcr:ci0nistas v ,:n ·; • 1 0~ •)rodn--:t.). ('f " ~ ·:;:~ -i0rt.,n ~·1.m ~nt m ·
de _¡_)recio, a9uc1i;~.inJos2 7 11s 01Gn l .:i. r ~~l J.c.i6n J _ int .·rcanl>io
qus r;ie:rnprc h;'l sido d ' Sf:i.v0r:1::i l 2 a ln .•, n tv~blos -' C'-"º los 
nuestr ,s. :F-'n r ~"'.'.J.L1a.' ü s+.2 ~ '.:! SJ'l'\:2j o :ci"."li<:ni: •> '1 A ~ ,, r r' lacion • 
de int ,rcar·1l io, ticn:~ una cstr ic :i'.l r . l ·v:n·./ n -; [ t-ructuri'll con 
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la crisis yanqui (igual sriooílió en y en 1^75) ? por 
lo que todo nos lleva a concluir que no estaños ante una 
disminución de los precios de los productos que exportamos, 
de corte pasajero o coyuntural, sino oua su recuperación a 
niveles an teriores o mejores, dependerá de la solución de 
la crisis internacional, en particular de la norteamericana,

Todo esto nos hace prever que an el corto plazo no hay 
condiciones para ser revertida esta crisis internacional?lo 
que afectará de manira muy importante a.l actual modelo eco 
nómico que. se basa o.n las "ventajas comparativas" y final ~ 
mente pon-^rá la balanza de pagos en tór^^inos altamente ne 
gativos o

La historia se repite estancamiento de la economía y más 

hambre para el pueblo,™

te,

La actual crisis, que arranca en 1975, tiene una incuba 
ción de quince .años, donde la crisis del G3 f u e ,  en par 
artificialmente resuelta y cuyos efectos fueron trasla

dados a la década que hamos finalizado. Por lo tanto, esta 
mos ante una crisis do env0 rgalu.ra, que so manifiesta, no - 
sólo en el tiempo de duración, sino también en su profundi
dad « Los años y el proceso de la evolución do esta crisis- 
así lo vienen confirmando.

2„1 Pn el plano de la producción interna pose al cre
cimiento de la agricultura en un 12.7% y de la

construcción en un 5%, no se ha podido contrar.resta.r la 
tendencia recesiva. La minería lia decrecido en -9..5%, 
la pesca en -S.Sfe y el sector de 1.a manufactura ha ten^ 
do sólo un moderado crecimiento del 2.2%, con tendencia 
a seguir disminuyendo. Lo que ha llevado a que el cre
cimiento de los sectores productivos sólo sea del 2.7%, 
muy lejos del ^.2 que osp''.rab,a alcanzar el ao)5Íerno pa 
ra el año 1921. ~

Del mismo modo y ele manera global, si bien el PBI 
para 1931 será del .3.9%, este crecimiento no se ha basa 
do, fundaraentalmente, en el desarrollo de la producción, 
sino en la expansión del sector servicios an la que 
el sector comercial, mediante el aumento de la importa
ción le .bienes ha jugado un papel motor.

Todos los datos anteriormente mencionados no inclu
yen el último trimestre, es decir sólo se refieren 

al período enero-setiembre del 31 y sobre la base le 
ellos as qi.i3 ne ha hecho la proy ;cci6n gloh<al del ?BI - 
para 1932.

Fn al análisis del crecimiento global de la econo
mía, incluyendo el cuarto trimestre, podemos señalar

•

7 

l::i crisis yanqni (igu::ü s1·1·>3 (1 i6 ..:n l" '. i~ y ,-:,n l?75) : por 
lo c:pr~ torio nQs llciva él concluir qu"' no i ~s::.,1r.10s <1!1.te una 
disminución 'te 1os precios .-1,,: los pror1nctos '1U" exporta, 1Os, 

de cort 'c: r2saiP-ro o coyuntu!:J.l, sino 0'1 t; s ,1 r -:~cuperución -3. 
niveh"~s an t~riores c1 ·1.cjor,~s, ,:'J.,..; y~nr1er:'i. r1G l<1 solución de 
la ~risis intern~cionnl~ ~n p~rtic•1l3r ~e la norten~aricann. 

Todo 2st0 nos h~ce prever que en ~l corto plazo no hay 
condicion~s para ser ravertiJa 9 St~ crisis in~~rnacional ; lo 

• ..,f /->C'- r·.' ·le~'""' .-,--,, -11y -i.-;-, ·· o-,,-t"' ·' ·' ~11 "',....¡ .. ll") =or1 1-• 1 0 ·'">CO que .. u ,_ i:-::t~a · .. - ,,,<.l.11 ... LU .l .LF\;),_ -·- c . .. 1C -_. .. <.H,1, ' · ' - ,,, ; __ .,_ ~ -

nór1ico CJlP s:-i basé.l '.;rt J.::as "vé::nt:1"j;1s co."1,1: Fir:-.tiva.s " y fin::il -
m8nb~ por.r1 -r:-á 1::.. i- :l--'.n'3:'\ ,·7e ~,l.(JOS '3n t':?r~..:.nos é.ll t: , .. n ·.:-nt:r~ ne 
gQtivos . 

La historia se r!pite · ostanc~mic n .0 10 la ocononf~ y 

hambr2 para ~1 pueblo.~ 

2. LR actual crisisy qLtc) arran,:;a e r' 1975, tLm,:) um\ inc:l~)a 
ci.6n de q1.lince :1fios,. r10nd-~ la criF,j_!": J·l C,; fu ,3, en rv1.r. 

te, artificialmente r~suelta y cuyos e~cctos fueron trasla~ 
dados 2 la ~~carl~ qu~ hemos finali:ado. 0 or lo tanto, esta 
mos :-mt·?. 1.mel crisis ~.0 env1:~rga.1ur,:. v que>. s,:: r --1.ni f i~sta, no =
s6lo '?.n el ti?.f';J,O d ,:i rJ.ur;i.ción, si.no t-J. .t1bi2r! ,,n. sn profundi
clad, Los añ0s y sl pro1;oso d0 l.=-1 ,:-,voJ.uc:ión 1'1---1 est:2 crisis-
2s í lo vian ~n ~nnfirrmnio. 

2 . l :r:n ~ l plano ,1 ,; l 2 protfr(cción int-.ffna P"''1e al cr2-
cimi -:;nto 10 la '1gricul 1.:.'1ra ,·m un _12. 7% y c1e L . 

construcci6. en un si¡ no so h~ p0 ii0 contrarre stqr la 
tendcnci,:1 recesiva , :La :-~-·.ncría. 112. r:t ·.?crecido en -9. S~ :
la pasea en - S , 5t y al s~ctcr 1e 1~ ~~nufactura ha teni 

._ 

do sólo un !'",O'"J.~rado crecirü ·mto r! r-::~ ? 2%, con t-mdencia A 
a s ,::vJuir r1is1:ünuy,·)ndo. Lo <:'.U'': ha llevar1o a qu~ el ere- w, 
cimümto :'le los s t.::ct0r,c,::; nr0duct:i.vos sól0 s 0 a ~el 2 . 7%¡ 
r-,,1y lejos cl e l r;. 7 rp -J ·> r;Jr :rZ1ha '.1Jca,..,~c1'.'.' ,:ü o-o')i r~rno pi"-1 
r¿i_ el a ::,.o 3. 1':LJ.. 

Del misr:10 7000 y _ ,.,,. 1 fü.,rJ. q LJbal 1 si bi';n el P'lI 
par¿; lCl8l s ::rv. (}~l -1.'.'\r ~st~ cr'"•·--;i1"'1iento no e,: ha haca 
do,fundamentaln~nte, en ul 1~c~rrollo ~G la nr~ducci6n; 
sino en la Jxpansi6n 0-1 sector s0rvi~ios en 1~ que 
el sector COI"k~rcial ,, r1edi'mte ol 0U"1ünto rlc la import~-· 
ción 1.e ~üe:n -:~s l , ::i juqr1d1) un pa.pC!l r'lo~or. 

2. :' ?~oc!os lns (1u tos Clr: ,::cr iorl">'\,Jnt:: n~ncionn··os no inclu 
y2n 1c!l últi"lo tx·j:-, ,.:.str ·: r JG :' }Cir s'Ho s ,3 r ~.:i :,~r2n 

u.l períotjo .1nero-se·tic.~r.1.)r'..? del -,1 y sr,},r·1 la ~;nsc 1 •. 

•ülos '.:1s qu 3 se !°'.-'l ho cLo la prny ::ciéb glo}qJ. :.1r-l -:>nr •
para 1 1~'.'12. 

Fn el :-inilisis <.:kJ crüci· Li2nt:o g10·--,r1l ch la ccono
n1..J.p incluycn:io ::ü cuarto trirn .:!s-í:r?, pnfü.flOFí señalar 
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lo siguiente?

a) Tanto el sector agropecuario¡, cono ol de construc - 
ción tendrán tasas positivas. F.n el primor caso-. 
se debe a la existencia de factores climáticos fa 
vorables y en menor medi la a un mayor crádito (aun 
que siempre selectivo y no masivo), que llevará a 
un crecimiento del orden del Pn el segundo ca
so., se mantendrá por lo menos la tasa del .5% por 
el plan de obras que tiene el gobierno y que tiene- 
que ver r.ás con los afanas "constructores" de Belaun 
do c

II ^

b) En relación a la minaría y la pesca su situación
global para 1981 no es nada halaguaña¡. ya que en el 
tercer trimestre sus tasas fueron no sol.amente nega 
tivas sino que aumentaban a y ■-lG.6?i respec
tivamente. Ante una situación da crisi-s i.ntarnacio 
nal, lo más probable es que estas tasas alcan:^adas~ 
sa deterioren aún más. En el caso de lo pesca su - 
situación no sólo se deriva de un mercado externo -

• deprimido, sino también por el 'hachó de factores li 
mitantos ,a_su expansión ¿n otros actividades pasque 
ras, que provienonde la política da privatización- 
del gobierno. VqajO yiouuuuC 'ji/' • déP:ca> c^^

c) La situación de la industria manufacturera es la 
que está on una situación tremendamente dalicoda.Fn 
el tercer trimestre tuvo una tasa negativa del -2%, 
con la tendencia a que en el último también sea ne \ 
gativa, lo que nos haca prev.ar que su crecimiento - 
global sectorial para 1931 será mucho más bajo
que se alcanzó en al período da. en-uro-setiembre 31.

Un análisis más an det-alle nos muede hacer ver con 
claridad esta situación y nos dará la razón de por- 
quvu prevemos asta tasa sunamante !.;aia. Así de 12 
ramas que componen este sector 5 han tenido tasas • 
negativas; a.liraentos -3.3%, cal’.ad-o -6.5%, harina - 
de pescado —3.3'%, minerales no metálicos -1.7%, me 
tal básica - 7%, la rama de bebidas h.a tenido un
crecimiento ridículo de 0.1%. Sólo las ranas tex
til (20?;), papel (3,7%), química (4.2%), maquinaria 
no eléctrica (7,2%) y .material do tr-'^nsporte (3 5.9°;) 
han cr':;cido n tasas .aceptables. Pero inclus-o den - 
tro de las rama que han crecido como es el caso 
textil, su situación es de emergencia, tal como lo 
vimos anteriormente, donde 1-a mediana y pequeña pro 
dncción están en franco proceso de recesión. Otra” 
man.era de ver esta sitv>.ación de la manufactura es 
examinando el estado an que se encuentra la capad--
dad instalada. En un 
mer tri.mestre de 1931

estudio efod para el pri
en qu-u la tasa fue positiva-

8 

lo siqui ,.~nte 

a) 

b) 

e) 

~~nt0 Gl s ~ctor ~~ro~_cunri~, 
ción tcnrJréjn Li . . ~ar; n"sitiv s . 

cono ,:l ,18 constr1.1c -
rn .;l pri~ ~r ca.so-· 

6 8 ~a?0 n l~ ~YiSt!DCia 8 f A~t0r~a clÍM7ticoE fJ 
vor~blc s y en ~ ,nor ~edi l~ 2 1n mavor cr1~ito (aQn 
qv~ si~r,1pr0 s -~l ,~cti.vo y ni:- qas 1.VfJ} , q•1.1 : ] ~v-:i.r5 a 
un crecirni~~to ~el or 1 2n J ~l l fi . ~n ~ ¡ G9gun~o ca 
s o.- S': ;,mntr)r.dri por ] () "'l,""110S ln t:-:.su ,., 21 5~, r,or 
el pl -in de ol ras CJU" tirJnc.. 21 ,y,l_ü,rno y que:> ticne
qu.:.: v1~r ;·.is con los -::i.f;:m ·:'! s ·' r::o:, ·: tructorcs" c1,~ Belaún ~ 
de < 

En relaci6n a la rin~ría y l~ pG~ca su situación 
qlobal ~~r3 1981 no es nada h ~· laguef~. yq que en ~l 
t ~re ~r tr i_,v~stre :3uc; tr1r-:ar-- tn _ron no sol :i.r,,ente nega 
tiv::i.s sino íp1-:? .,u"1ent.:1.han :i 1. ,. . 3!.'· y ·-lr. f':\ resp•~c-: 
tiv.:1n2nt:::;. l\.nt 1 ,, .na sitT,ci6"1 ,-,..., -::ri'"'i!"' int~rnacio 
nal, lo m5s prot,ü ~1 . 'S c1ue 2s tc:;s trJ.sas :ilcan:~;id ,1.s ·
s ~ d!t Jrior8n aün ~ds. ~n ~l c,so de 1, pesca su -
situaci'.Sr.. no s6lo se ~r~riv-· ·Je un nL•rcado 1=~xterno -
deprimic:l,), sino tanlJi~·1 p '.)t" 1 i , ~cho ,, ·, (¿¼ctQres li 
mi tant :s J. s 1..1 ex•,ansi.6n 2n ,-.tr2 s acti vijar,'"'s p-=;squ~ 
~as: Tl8 provien n ~e la poJítica <l2 privati~aci6n~ 
d0l gobiernoº t ' e 

L.:i si tuaci6n ce la inr1ustria rr: ~na f..1. r: tnre rél •"G J.;, 
qu0 ,"st1. :m una sit11ac.in:-- tr,'3n0 n·1 a::ent .~•. • __ íicn-1 ,:i. , 'n 
el t~rce r trinsatre tuvo una tas~ n~gativ~ ~a l - 2~, 
can l :i t ~_nd0.ncia a qu.J cm 'Ü ú: t i.!'lo ta··,·· i2n [; ' , 1 ne 
gativa l0 que n8s lrncc~ prev.:;'. r -1u .-~ s 1 crc·ci.ri <:-.mto -
ql0bal p •~ ct0Li. ?ll par"\ :.''111 s ) T.~ ri'Jcl10 ·1ás hai o ,,el 
qu;; s : al8anzó ,J '~ e l p e rfor10 ,) , ·m ~ro-se tie mbr-"' 'Jl. 

nn an:ílü:::i.s r1~s ·m det,11 ~ nos .,u ! '~l 11.acer v8r -~0 n 
clari~~~ cRta situ~ci~n y ns s ~ar5 1~ ra~6n a~ oor 
r-¡11~1 n :r ·,v¿f"t)r; ;_:~3-!-:-· i: :;. s~ s11r1.E't:1 ~• n-c.1 "·air º /\sí rl_G l~ 
ru.!',lc. f· '"JU; cn;-:,.ponc:n st s2c: cor '.) 1!~n t ; ni. 'lo tasas 
n0ga ~iv~s~ ~Jirnbntns 1 . 1% . s~~•~Jo · ~. s n 1 ~~rina -
d-.; p -.:: s c ,dc, - '_' , ,-!% 1 T"lin '.} ra.l ,~s n-, n e tálicos - 1, 7~ , m2 
tal bfsica - 7Z , 1~ rRrna ~e ~ ~bi~~s •~ ~ t ~niio un 
cr !Cimi2nt0 ri~ículo ~~ 1.1~. S~lo las r a ~as tsx 
til ( ..., ()~; ), papel (1.7%), qu:í_,-.j_ca ( 4 .~~), ''1uq11ir:1rúí
n'"> .:! léctrir,a (7 . ?!:>•) y :aate r..i_·ü rl ,1 "i:L''lSDOrt.-~ (J5.0,!>-) 
han cr <isid ') a. tas::.1.s -: c e pt:::.i.bl -~ s . P.r;r0 inclnrio :i. ~n • 
ero ·:e las ra.nf'. 'JU-~ h,:m ,;r·3ci,Jo c ·,~o ~s (;l cas c-1 
te; ·t 'il _. su si t, , ~ci 6 n -2 :1 d ,~ 3"'"t'_,r u :nci. '.l. tal cono le 
•:inos ,n t ~r i nrD.en _o,. ~10nd·2 l J. :·, 3dianr -y pl~qn •:111 ?ro 
dnccif.>n 0stán cm f r~r,cn "':r")'"!•'isn rl ~ r 2 c c) !Ü '1n . 0tra :.
r:1an ::'.! r:::. d::! ver ~.st:i sit• aci6 n d,, : l;:,i, manufactur.:1 2s 
exanin :rnf.o o l ~s t;i -3.o .-~n qur:; r;e encu~ntra l 1 capaci 
133 instal~da . Fr un 2stu l i o ef ~ctua~ , para 01 pri 
mer trina str~ d~ 1931 . en q qJ lA t~sn fue positiva= 
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d)

en + para ?>9f. enpresas de la gran y nediana 
inTustria; se concluyó que ol de estas enpre- 
sas utilizan sólo el 50 y 71% de su capacidad ins
talada^ un 20%, nenos del 30C: j o sea que el ú7.59:
de estas enpresas tienen una inportante capacidad, 
ociosa„ Indudablen-:nte que esta situación se ha 
agudizado en el tercer y cuarto trimestre en que- 
las tasas arrojan resultados dacrjcientes. Con - 
pleta el cuadro de esta situo.ción cuando para 
1931 la proyección de las exncrtaciones no tradi
cionales ha tenido una baja de cerca de un 30.9%- 
rospecto a 1980.

Como es de fácil conclusión esta situación de la 
industria se deriva principa.lmente de la política 
de ülloa para esta sector. La libera lización'de la 
economía, la inflación que para el año 31 alcanzó
la cifra clal 72.7%, que anudadas al encarecimien
to del capital (altas tasas de interós y devalua
ción) ̂  son los factores que explican centralmente 
la depresión del mercado interno donde los .media
nos y pequeños productores son los que están su 
friendo las peores consecuencias.

La disminución, real de la capacidad ádquiritiva - 
de los trabajadores es taud̂ ió.n un componente hási 
co en la explicación de est ■; estado de cosas. To 
mando como base el año de 1^75, los sueldos en jü 
lio de 1980 era de 50.4%, a fines de ese año 
59.5%, para caer al 3.1. de agosto del 31 a 55.7%. 
Lo mismo sucede con los salarios y para las mi.s - 
mas fec.his 75.4%, 75.1% y 77.5%. Para las remune 
raciones del gobit-̂ rno y el salario mínimo vital - 
eran de 37% y 8% respectivamente (agosto 1931)

En el sector servicios donde el coraercio juega el 
papel motor, su tasa será positiva. Pero su crec^ 
miento ospectncular efectuado en el .primer trimes
tre de 20%, no se mantendrá y su tendencia es a 
seguir disminuyendo, en razón, de que se ha llega
do a una saturación de los productos importados. 
Posiblemente, su tasa alcance de mane.ra global el 
+ 8%, que es todavía alta.

Sobre la baso de e 
moí5 que la tasa de

tos elementos de juicio preve- 
crec.imiento del PDI para 1931- 

sarí alrededor ial 3%,muy lejos del 5?' que espera 
ba alcanzar el régimen, En realidad, esta tasa - 
no haca sino-' confirmar su tendencia .■ decreciente*' 
que mostró a travós del año 1931, que comenzó para 
el primer trimestre con una tasa 4. *3% y qiie en el

Esta situación no ha hecho sino mantener el nivel 
de empleo de manera estacionar l a A s í  el desem -

d) 

e} 

en+ 3.1Z, par~ 1~~ 2nor2sns d~ la qra y Mc~iana 
in~1stri~: se cnncluy6 qu1 ~ l 47% de 0staR eM~r3-
sas ~tili~an s6lo ~1 50 y 1•~ ic su capncida<l ins 
tal].(:¡_ llD 2.-"' ''''l-'' ~.,, ,•.,n º "' S'-"a ,...,ll'"' ,-,1 ,-_7 r,_"q, ' .Ac..i.: ..,\,l;>f ·\~~- (_f;., • ,_.J_ _) J• •. , \.J ,:. .. , .. :i :.. .... t_ .. "' o-'\; 

d2 ::::-::tas cr-1pr·➔ r-;a.s tir.ff m un-. im·:)orta"""b°~ capacida.c1. 
ociosa. Inch,J,"ll)le-11 --n -·" <]Uf.:! -::.}s':.;1 si tua ·:: i6n se hé'i 

ac:,nrJ.i~1.-::b .n 31 tr.::r··'.·;~r y C'Flrto trirrnstr,-) cm que
las tas~s 3rrojan r'RultadcB d1cr!cient.s. Con -
plct.a •~l c11ar1r0 de· ;~Sta si t11,1 ci0n cuando para 
19~.l la proy-~1cción r1,1 l~:!s \-~xr.c,rtnc~j.nnc~s .n.O traclf-
ci--ma1'7r, ha. t-mi ~-, u!1a h"'-Íª ;..,: corca ,1c.. un 30. 9f
rcspocto a 19·~(). 

Como es~~ f~cil conclusi~n •sta situación de la 
.i,_nd,.1strj_a se r~ ... ~riv'l principr1lmcmt.~ de 1;1 ':l01.ítica 
de Dlloa p~rn asta sector. L~ liberalizaci~n de la 
ecnnomia, la inflaci6n quepa~~ ~l afio 81 alcanz6 
le, c1.'fra ··ªa1 7·:,·7~- {"U•' ""D'l.::l:-,,.-1-,c, al "'D,..."TC'"''Tnl.Pn~ -U - . .,.,. __ ...._ •~O l';'y i '-' ',l \. (.i_f,,,..4 •. ;::, C. - .._,c_l _.J..,_ -

to '1el capit:il (altas tasas cL int:cr~s y dev::i.1u-::1-
c_i6n ) y son L.1s ·fact·)rc?.D qtio -~xrl ican central!:lente 
la ~eprcsi5n d~l n8rcado int~rnn doni0 los media
nos y peque50s pr0ductor2s s0n los que están su 
fricnd0 l~s peores consncu8n~ias. 

La disminqci6n raal dG 1~ cap~ci~ai ~<lquiritiv~ -
de los tr2tha~jar1.or:"s 9S tt:.··,;,i~n nn COJ'Tl1:)nn0nt:~ ... ,ácd .. 
co en lil explicación do 0st: ~ ~,~ta·io r1; co[; ·is. rro 
!!1an-~o CO!~Ci ;:-i-:1.s·::i ,~1 ?lr'O d2 1" 7 3, los fiU(?.J.dos ~n ju 
li0 rlr~ J.º8() (~ra. ,lo. 3'";.A?,, l f:.in~s 1le 8SJ año -
S0.5%r rnra caer 2.}. -,l ~,:: ::vJOSb1 cl-:l 1l a 35.7?. 
Lo misMo 2ucce: cnn los sal~ri0s y par~ las ~i~ -
mas fech~s 75.4i, 7f.1% v 77.c%. Par3 las remune 
r.:1cion;~s del gobi '".:°no y ·.;1 qnJ.J.ri'> r'1íni_~('lo vital ::. 
er-2tn ,].0. 3n, y ,-5 .. S'~. :r.- s·~2;,:iv:=:incnt,.., (a9osto 19'1) , 

f.'.n el s :.ctor servicios r}cn-'h el .c0r,1crcio ju,-:ga •··ü 
pap. 1 7"'otor 1 su tasa s0r:i p,'.)sitiva. P!-")rO su creci 
mümt.0 :.C3"¡:,~-~ct·•c 1 l,:r r:;L}c'!:'.1F1 'J.(' en -:::1 ._::>::.r.i:ri.Qr trimes:7' 
tr<-:: ,:.~ 2tJ%, n) s3 1. nrit(m·l~::-5 y s 11 t-. .mdencia •~ s a 
S'~guir disninuy .. mi1o, <~n t'.:\ 7i'\11 (;::: cpe s-.~ r,a ll2<Ja·
rl,...i .J.. una saturac :i.ór, .-18 los rrn:iucto~--; ünp, rtadoo. 
Posiblemente, su tasa alcance ~e mnn~ra glcbal el 
+ 8%, qu8 es ~odavia a~ta. 

Sor r .?. la baso fü-:: es·:os 2lt: .. 1 i.8ntoq 112 jnicio pr 1Jvc-· 
mm, que la tas 3. d~ cl'.'ec:trn.i(-mt•) .1,:-~ •. PDI par=1 1 :' :n
s2r~ ~lr~Jerlcr !21 1%,~uy l2io· del(% 0~e ~~:~ra 
b0 ~,lcan-ze.r :?.l ré0ü~1.m. ~.:7. .r3,,lid.:1<.~~ 2st:·¡ ta~rn =· 
no }1qce [' ino c·,nf: irrnr s 11 _ •. ::i,l3nci2 decrecicc:nta~ 
q ll•' '·'10 .,..~. ·,,.<Ó ·" t·..,...," '>"' :-J0 l ... . -- .. ._, \o...L ..... ~ ,_..,._ <- V -· ._ -. \::; 

el primer trirnastr~ con 
t0rc1r trim)et~0 1sta~a 

a~J 1n ,1. qu~ co~0n~6 para 
un~ tasa 4.0~ y que 3n 01 
.-m -:.>l l. :"J% ··le crccimir-'!nto. 

:i-:-:st::.. situaci0 11 n1 ha hJcr1.o sino TTV:tn·i:: •r,::,r c.ü ni V':\l 
rif: .)ro.pleo •-1,~ :q¿:1.ne't'.",'1_ e~t:Jciorr,r i 1... ~sí e~ 1 fl.P.ser, -
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3 0  -

pleo como parto le la P^a disminuyó liqoranonte del 
7% al 6.95%,

Para ver la nodestia del crocimionto del PBI poda - 
mos afirraar que os casi igual o narginalmente mayor 
que la tasa de crecimiento vegetativo de la pobla -- 
ción que asciende a 2.9%,

f) Para tenar una visión más integral de la situación- 
actual de nuastra economía;, p se a que no hay da 
tos oficiales, tendremos nvie referirnos a dos va 
riablos que tienen que ver con el tasarrollo a me 
diaro y largo plaao; la inversión y el ahorro.

Cono es de suponer, la inversión productiva ha ten^ 
do tendencia a declinar con relación al año anterió^r 
en la medida que este modelo desalienta el papel 
del Estado en la producción, deprime el mercado in~ 
temo y porque pose a los asfuer'sos del equipo 
Tllloa, el ingreso dc2 -los capitales extranjeros, no 
ha aumentado significcativamente en 1911.

En relación al ahorro, los datos extra-oficiales in 
dican qvio descendió del 16 al 3ÓÍ%, cono consocuen ” 
cia de tenar un PBI estancado, tener un Estado há 
sicamente consumista, por la descapitaliaación por 
efecto de los altos intereses y con el hecho que 
la clase media y alta han venido siendo ganadas ca 
da vez más al consunismo, ~

g) Esto examen más atento y que incorpora el último
trimestre nos muestra un ciiadrc general de estanca- 
miento de la economía peruana, donde el proceso
ce
ci

3 i ve que có'rroo las ent ranas ~de 'nuestra produc 
m tiende a acentuarse,"

T<fJÁC ̂   ̂
fUfi JUOCj ££UC-íCt̂

(i- o ,
ÜJLLULtMief, '

ji-fíLA (¿ACi

Í€(á( :
 ̂{xícLtiJuictMicaXeí,:

Una economía donde orí sector dinámico as al comcor - 
ció, donde,incluso, los sectores que han recibido ~ 
un estímulo particular se encuentran en proceso re 
casivo {minería, pesca) nos está demostrando que dê s 
de la producción no están dadas las bases para el - 
inicio de un nuevo ciclo económico. ~

Por ello, quedarse con .la tesis de q u ’ el actual PBI 
no es negativo como sucedió en los años ~>1 j  1‘'- y 
que ahora su índice actual es positivo, y a partir- 
de aJlí sacar la conclusión que estamos en un nuevo 
ciclo? es por decir lo menos unilateral. Fn los úl 
timos 3 años (7'', 30 y 81) el crecimiento del PBI ha 
sido de 3.3%, 2.3% y de 3.0% respectivamente, que 
son crecimientos bastante modestos. Con otras pala 
hras, si estos no crecen más, es precisamente porque 
el conjunto do la economía está sesgada por un pro
ceso recesivo-inClacionario muy intenso. Por oso ,

pl•~o c•)no part~ 1,. l<1 
7% ,"11. f,<)'3? .. 

, . 
• r , 

P.:iru v0r le""\ notLsti:i ,l,:l cr cün.i!.,.nt0 d-ü PDI Dod0 -
mos af irnnr qu 1 ,'S cn:;i ;~,:;•1- 1 o rnrq:i.nal·rrv;nt0. r,-"l.yor 
q'.l(~ 11. tas:i de cr~cini~nto v<:actati~IZO <'l.., la pobla ~ 

~i~n qu~ asciende~ 2.9%. 

f) Para t•,:m~,r 1m.:1 visi,b r,1:s i.nt-, '..,r.J.l e e l.J. si t·1.::ici:>n·ª 
,"1.ctual a,~ ruestr~ ;CC!1•-;r:í;:i 1 ~ s:. ""\ í11.,~~ nn :1ay '1.il 

tos ofici;:i,l-2s, t--y1•1r";n0s nnc ~":fcri·""nos :: d".'·S v2. 
ria0l }S S"·'-.: ::i ~n .m (JU-; ver c•.m ,Jl i..:~s'1rroll:: .:t me 
diar~ y largo pl~~o~ 1~ inJ~rsi6n • al ah,rro. 

r.n1·10 es ~ ::,11,::->n r, -~ª inv :-..·s1ón prnr1w:::~iv<l ra t ni 
d,) ten 11'.mcia a d clil ar c,:,n relación '11 af o .:mt.1rior 
en ln r1,~di.\'1 q-::i--: cst :! r·10r-:~Jl.O dcsc1.li•.:mt:1 el p-:1pcl A 
1cl Jst'1~o en ln Dr0:ucci~n, dc~rim~ ~l "~rc.:\do in- • 
t~rn~ y porq11! p sa a l0s asfuer~os ~~l equipo 
nlloa. el i•i.rJr~so , ::i lo~ c,_pi tal:::, ext.r- nj 1ros, no 
ha aunent:i.dc signifj,::;,ti.v7.mG>n~:<~ r.;:n 19"1~, 

Fn rclnci5n al ahor~0, los da~0s ?xtr-i-nficiales in 
dican qu-::, fü~scc.'n•1.ió dr1l hi al J '1 ~,, s0:r10 consccu3n ::
cin rki t--~r.·;r un PHI ,~st"lnc.::;_,.::io. t -~n·:!!.- un .,...r.;t ,¿¡,., há 
sic~~e~tc consumista; p0r 1~ ~~sc~pit~li~~ci6n po~ 
üfccto de: los -iltos inb~r~~s ~s y c•m el h,cho quJ 
la clase ,?.dia y altn h-in v.:m5.•1n si ..,r,io r0 ;:madas ca 
da vez mñs nl corswiismo 

g) rsb"; exancn '11ás .::1t:2nt.o y que incc:rDor1 <)l últi:":no 
tri~~qtro nos muestra un cuadr0 gancral d~ ~stanc"'.. 
::7i ·nto de l,'1 ~c:0no.ní.1. o8ruo.r '1 1 (1rrnd,_ -.Jl ñroc1s0 r-" .. 
casiv r-,1e ':'.')-rrn:: l 1.G ,mtrn,-:,-is do n:1:)r-;t-::-a nro·1uc 
c·í7fñ ti,1rde ·1 2cé11t.U.l1.1.":3-~ • - ·- - _____ ._,___ 

TTna ·:<::,....'nOP"!Í2 ,, . ....,n, 1
"• 1l r,;r.:t ·,: -~in~~ :1..r .. C' -2:J el C0:"'0r -· 

ci.o, dond(). i.ncL1•-•;, lo:..; c:-;:~t.01.:-:Js 1·1 ~ h:i.n r2cibié10 -
un 0stímul0 p:-:trtJ e· :L::1.:r. SP ~m-;•1-~11~.ran en ¡::>rüC"'!SO r~ 

,.,;~sivo (r.ün,3rf.J.r pesc.:i) no, -~st5. ·leno. tr-mdo qu:3 des 
d Q 1 '1 nro,:í 1 CC)

0

')'n n•) 0 5t'i1 ~.,r='"'c; 1 ·"'"' h·•sr~c p=>ra '1 - -- .. -· ,[.-4_, .l. .... - .. .... J,,4. --··"' ..... _.:, ....... ,, ..... 

ir.i"io r1e 1.m nu )V:. i::icJ.0 ~-~on ::ri:i.co. 

p,-,r ello? qu,.\dars:~ c0n ~ -i t,~':is cJ,} qn., el :-..ct·1;ll n13r 

no 3S n--'q~tiv·, ci..;l,T\C' snc~·;_i."', ,~r lrJ'3 arioG 77 :1 7,·, y 
qu • a 11,,r1. s·1 ínr1ic,:; ,1ct11'1l es P"!.=jitivo: y :1 n,-i.rtir-
{◄ , "tJ lL s;1ct'r J.~~ 1:;(,nci..1.1sit,n q,, ... ;,:- ... ¡r··~· ~ ~Y\ un n\i -;V() 

cicl ·, ~s por c0cir lo 1,, o:, unili'lt •r~ l. Fn 10s úl 
timos 3 a·i.-)s p·•rrl0 y '3 1 ) ~l cr~ci:-:'li,mto ,·,~1 '_I h:=i' 
si(!o r1 ~ 1. 8!z:; .· 2. l':'; y ,, _ J.''.' r_~s ~--:t5.vr:F"Y:?nt•1, qu., 
son cr ..:cimi,,mi·os 0:lst"t.~t} "lo·:•·;r;tos. r-m 0t.ras l?ªl 1. 

hras, si .:;stos no cr,·~c,.n r- ~s, r;s pr•~cisJ.m .mt ": porqüc 
~l c~niunto ic la -~0nr)7{.,., est~ S':Ena~a nor un ~~o ., -
ceso r .e- •c-iv0-in 'l::.cinn,1ri1 n·1v .inJ:•~nso. P:-ir ";30 , 
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no se puede afirmar de manara tan simple que porqvia 
hay índices positivos -al m.rargen de su calidad- he_ 
raos dado inicio a un nuevo ciclo económico = Por 
otro lado, debemos tomar -m cuenta que el paso de 
un nuevo ciclo a otro, es fun'’amanta Inente un cambio 
cualitativo y no un fenómeno de corte grad'aal ni 
evolutivo.

T (u u l^

Finalmente queremos señalar que si bien la economía 
se encuentra e:stanca-la, con un profundo proceso de 
recesión e inflación, arto n^ significa que eitamos- 
a las puertas de un CtLx^PSO elCoogMICO; porgue el go 

- , > bierno tiene los mecahismos prcra asegurar y desarro
llar ' los Ínter ases de los sectores económicos que 

iAAtíUí-^ representa y que van desde axoneraciones trjbuta
rias, aumento de la inflaciórñ devaluación, etc, ha£ 
ta el endeudamiento i’iterno y externo. No percatar 

7 fíjP.á ello, nos podría llevar a conclusiones tremendistas
subietivas que H'^van al desarrollo de plan:-’.s de ac 

^ x ú j  ción de corte inmediatista . 
i,iLÚjMJiJu¿íjD

h) Las perspectivas de la producción para el año 1^82 , 
y tal como lo prevó el gobierno, con un crecimiento -

del 6% del FBI, es sencillamente irreal. Lo mós 
probable es que óste alcance el nivel de 1981. Los 
factores que operan en su contra son.; la manten 
ción de la recesión mundial? la existencia de un 
mercado deprimido con retracción de la inversión 
productiva, tanto privada como pública; la liberaiijia 
ción de la economía -y el imp\ilso del comercio- e£ “ 
tá llegando a sus límites de orecixalento. Í5US pre
tensiones de basarse en el crecimiento de la produc 
ción petrolera como elemento baso para alcan-^ar el 
objetivo del 6?: del PEI nc tiene tampoco una base- 
real. Porque en ol caso' de que llojgue a aumentar - 
la producción petrolera de dOO mil barriles diarios 
a 25^ mil, como se ha propuc::s':o, esto no compensará 
la disminución de na ;:stras exportaciones cono pro - 
ducto de. la caída de los nrecios de los minerales.

El crocimi 'nto do oo m s  sectores no logra 
rá compensar, ni bgr.ará revertir '.ul proceso recesi- 
vo en nuestra economía. No es casual que los voce
ros oficialas del gobierno vengan af.írmendo que el 
año 1982 será un año muy difícil.

La política de dolar-adicción ■•‘el gobierno lleva al país 

al más alto endeudamiento. •

3 Ln relación a Iras cuentas macro-eeonómicas del s-ec- /* 

tor externo, la situación es, tanbión, muy difícil.

3,1. La balance comercial cerrar:! con un dóficit

- ll •• 

no ::=;u pu2c1'3 .::1tirm."lr J2 ~'111-':''"i.l tan siny:ilc c:_r,.1.-~ porryue 
h.::y ín::1ic-cs ~,".1sit:ivos --ul :n::i.':"c.,~n .-le s11 G,"li,1:11~- J-ir? 

Iíl(iS dado inicio a un nuovu ci ~lo ,C"(m6rüco. Por • 
otro 1 '1.'l.o, debf'T:'.\OG to-~,nr n cr,ont:1 <J'H: ,~l -:?ti.so d.;} 
un nu2vo ci.clo a n'~.ro, ~s fu.n .3.•rient "llr",•?.n'::.•= un caP1.~io 
cu~litafivn y no un fcn6~~n0 d~ cort. gr dual ni 
evolutivo. 

I-'iT1al:.1-?nt;:-~ q1F~r.~,..1os :::; ,;,:, l 'lr <f.\.1 ·:: si hicn la ':!con,,'"1Ío. 
s8 :~rh~11,--.-.n tr :1 ·::st.: ne "1 1.=:., ,:'Jn 1 1'1 T""'t:-oEun:"'"' r)r0c(~so dG 
rcc :.!f!i'5n 0 infl<:1ci0n, er :::.-.::._!_1.r si'.:mi (1 r•" r~'l'.! =~ ... :F1os
~ l "l~, p•1,:,rtas ·! ., un C'':Ll\PS0 7"(''1 :;~MIC,; porque e 1 go 
hicJ:rn".) ti .. m.:; lo.1 ,•Y~canisr1or; ,~é.'.l'.'a c\G9<J"'..1rar y r3';p;:1t-ro

llnr • 1os inter1s2s d2 los s8cturcs ocon6micos qu: 
r·_n:i:-ss, ~ntn y q 11~ v-:in r1,)Sí1 ,l ;:-;'".:On.:;r.1.c:i0n,,;~ tr:P:·llt•J. 
ri7.S, 1.um;nt-0 ,ic, la inf:l¿,c·',")"',- -1,:;v"'-J.'1.u.ci")r., etc, h2s 
t ~ •l nn~~1•'~~ 4nn~o 1·~~•rnn y nv~~r~n I·J- -nr~~t~r-~ ., ~ '-••-!.A. •-•:·..,L._.. #"-' .C....\.-._ .. •.; .,,.,, '-"'•-" JJ._ C" \_r J.J_,, - ..... - -

Jllo, nos por!.rí~ llovT:r a c0nclusion-·•s trcm2nch.st¿i,s 
suhjetivas ~ua 11 •v~n aJ. 1~~arr~110 ~e nlan~s dG ac 
ció:t de corb.: inmediatista. 

h) La.s pr::rspcctivas .:i<; la pre 111cci0n para el nfio l"íl2, 
tal como 10 prev~ ~l qobi~~~o. c0n un crecimiento -
del 6% del PBI, ~s s0ncillam~nta irreal. Lo rn1s 
1:nol'n\~l~ es qu:..'! 2:,te .:ür..1.nc=! 11 niv~l de lS8l. Los 
fnctorcs que 0?3ran ~ns~ c0ntra son: la mnnt0n 
r.i6n d2 la r~cesi6n ~un~ial· la ~xist0ncia <l3 un 
mercado d,2pri:rnido con r ~tr::ic .::i/Sn -1-_: l.~ inv,~rsión 
productiva; tanto pri •Jadu C')"1'1 ,:iúbli ca, lc:t libontliia 
ción (~."~ la ,·~c~)nomía ···y iÜ iMpulsrJ c1 ü C';l'"lerci~- es 
t~ l,lcg,1.ndo a sn.: lír;¡it'•S (,.., ~r _ci\ni. ~nto. '-~ns nr.>· 
t·:~nsi0n :r, el-~ :}at,"YS..:.. (in l~l ~r icj_,..,ü.nto 1c la ::i::::-oduc 
ci~n pJtrol~~~ ca~~ ,1~10ntJ has~ para alcan~ar 2i 
,:)bi1~tiV() del f?· r:1:~l PFI ne t~.-?.nc tarn:.JOCO un:l b,rn0.
r,~i::i1. -;-,,>rq~., .:r.. ü ca::-.) d•~ "'.ll'.."' 11 tr;· 1 , u al.1••·k~nt::1r -
la pro 1.l'.1:-::ci.F·n p •tr•:.lers: rki ·-:- }'1 i:-'lil ]>:1.r.r:i.l...:c r'liari.os 
.-1. 2c:¡,·, T'liJ., C,">;"\O 3 _ ¡ i1 :)rt)1:•!1:"•S .. :O, ,;c::t., n0 cr)"1.p'..:!nGqrá 

L1 (lic::::..inucif.n :1·, n•_1 ,stt'J.s ~-)ortrtci:;n ..,s ceno p-::-o -
ó1cto 1-J.:. le. c.:tÍ,..~'. l \•: 1:-12, nrr~c i'.o? el"' 10s "1in ::rJl2:3. 

t;.l cr.::ci.ni- •ntn ,.~(:: ~ \ .. rn~ s, ct0r<'.!G 11'' l~grn 
rS. comp 7nsar. ni b-3:r:.i:'.l~ií r'':V'~.ctir i.l pro-:-•(;GO rec ·~si-=
vo éJn n.·• 1Qst't'."a ~con-•"'Üi'l :'1n ·:'!:; Ci:J.,-ua l q112 los v0c8-

ros ofj_•:;.iñl8G c'k:) go',j.,p1r v,J1V:F1.:-1 :1f:.1r-·1,-_n,..lo qu,~ 01 
añ.o 1982 s2r:S. un aí':0 -i•w di·1:--".r:i J., 
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(ie “ 500 millones da IdlareSf debido a que las ex 
portaciones bajaron en 21o05v y las importaciones ~ 
subieron en 42„95%, ambas respecto al año 1980.

3 El déficit en la cuenta corriente do la balanza
de pagos para lOll sera del orden de los-l,900 

millones de dólares, cifra rdcord. Dentro de la ba 
lari’ja da pagos, esta es la subcuenta nds importante, 
en tanto que la forma de cubrirla significa mayor - 
inversión extranjera o en su defecto un mayor en 
doudaniento.

3.3 I’l saldo da la balanza de pagos cerrard con un
déficit de i5 mil.lones de dólares

MU úícJcUcXc CCÍcMÍM 
\juL¡u ; Üh ííLhOJUuoíüdc(f 
jjis jid iítL ía ta tb  -(£JAStCC{.ÍCí-̂  t«. J --,

Queremos anotar con claridad que si bien el 
gobierno belaundista ha llegado a racords negativos 
nunca antas alcanzados a nivel de las cuantas de la 
balanza de pagor esto no significa que actualmente- 
estamos anta un inminente COLJ^PSO FIHb' ̂ CIFPO; por ~ 
que es importante observar que el gobierno tiene a\e 
canismos paréi cerrar asta breclia financiera prove ~ 
nientes de su capacidad de endeudamiento y de la 
existencia de reservas internacionales.

De la breve reseña lo las cuentas externas, >1 go
bierno para compensar el déficit (-1,C00) de la 
cuenta corriente de la E.P.? ha hecho uso de préste 
mos '.xternos gu 5 junto al movimiento de capitales ~ 
de largo y corto plazo ha dejado una balanza defici 
taria de --835, que han sido cubiertos por las rosar
vast a fines de diciembre gobierno ha concertado
prestamos por. el monto de 7?0 millones de dólares, 
de los cuales 159 millones h-’n sido destinados a 
inflar las reservas que deben quedar como saldo del 
ejercicio de 193.1,.

Indudablemente, con todos estos hechos que hacen 
”sudar” e inflar Iss reservas internacionales y
con todos .los prestamos realizados, el gobierno no
hace sino aumentar nuestra larga deuda externa, que 
se constituyo en \ina presión directa para que en el
gasto presupuestar, el p: la deuda v de sus in
tarases se .mantengan en porcentajes altor. . Con los 
préstamos autorizados por la ley de financiamianto- 
de la ley da presupuesto de 1982, nuestra deuda pa 
saría de 9,174 millones de dólares (set.31) a 12 
mil 374 millones de dólares.

3.' Para 1932 la proyección del déficit para la 
cuenta corri-.vnt'a de la balanza de pagos as de 

2 rail 059 millones de' dólares; P'̂ ro al mi.smo tiempo, 
el gobierno está tomando las medidas para enfrentar 
lo. Casualmente del próstano efectu.ado a fines de 
diciembre de 780 nmllonos de dólares, 300 están des

las que a su vez han bajado de 1276 a 421 millo.nes de dólares. 
.?̂ nte esta precaria situación de las reservas,

•í

de - son ~illon¿2 ~2 1~1~rqs, ~8~ i ~o ~ que las ex 
p0rta.cio~0s hn10r0n ~n ?1.~5f y la~ i~p0~taciones = 
subieron ~n 4~.9S%, an~3s resJ~cto al ~fio 1~1 . 

3 ~ ~l 1óficit en la cu~nt~ c0rri0nt• ~0 la ~aJ.~n~a 
d1:.s ]?J'JOS p1.r.:1 :-~"'1 s,~r.-:i 'fol r)r,fon h los~:1.;<"nf) 

mil lone;::- fo .. {ólur JS, c_i fra. r1corr1. :)~rntr0 11;? J., bñ 
1.-tn-~.:1 ·18 pago::-:,. cst1 ,~s la su1"-,c untu f!l,'ls i711port~r>i:-:;, 
,Jn tar,to q-:.:.c lü f0nrn da Cl~hrirl:-t signíf:ic:i. 1."'1ay0r -

inversión ex·:rr1njnra. o ~n su ·1, f~cto :rn P1,J.y0r m 
d.·~udar11i <Jn to. 

J'l s;i.l ·10 d:~ lét '-.ci_lé1nza. ,,._:-; 
d::Sficit :le ,r;_j ·•"'l.iJ..J.0nes 

rnrrns c~rcar;i 
= cl)l··r·~s,, 

con un 

n11eremos an·;tar con :::larid-:1.r1 que~ si })ien 21 
g8bicrno helaundista ½n ll~ga~r 2 r cor<ls negativos 
nunca .J.n t .~s o.lc:1:1·:u::Ios :t n:i.v"J 1 de 1-.--; cn.r:.>nt-"ls d2. la 
haL:rnc,;a '18 pago O ,~sto n) signi f" ic:él. (1U ~ -::i, t·.1ulm·mtc~
Gst.J.r'10s ¿i_nt..3 -:.rn inrün ,nt:, C:OT,J\:r)SQ FI"il:" '':IF"-0: 9or -
qu2 GS inpor t,"'"lro ,:e 01,servn r:- qu·: ,·Ü go'ücr!.V"1 tionc "te 
crmisraos para ·:::2rr .-:i.r 2sto.. \ r::~ch:-. fin-:i.ncieré.l. p r ovc 
nü,mt ~s él,, su r::ap0.cir12.r1 rl.: :;:n/J,Jur{:3.:rr1i2nto y r~-:~ lü 
w~:i.st.~nc i J. d~..: r Jr:.ffva.·3 int -,rnacion1.J.cs. 

De l-7. J··r-:.;v,~ res~'1<' 1.c l·1s ·-::t1.:~ntc1s e·,•t ,rn,s, el qo 
~)iernc p-=.tri1 C0!'1':)8IlSar e::i. ,1 ,')·f-"ic.it (-1.v(f\~/) dt..~ la 
cu ~nt:.:1 corr i -:.mi:; lº 17. í. P. • 1' h ;:;ho us,:, .-12 "')r1-·t.:i 
~os - "{tnrnos 'TJ , innt; r1.J. ~y v:i.n-:i .- . t...., -le c,pi :.~l 1s • 
d a l3rgo y c orto ~J.~~o h~ ~Ai3~n una halan~J defici 
tél.ri-- }e --'35' 5, '{'1"' ',."1Il SÍ,.:¡O CU'Húrf:'.)S po:;::- lu.s r')S.3r 
v;,s~ , fin !G r1_,; ~:ici2'.'\ re. o l •;0bi·..,.:. 'Y) h,'l c:ons·-,rt¿irJo 
pr:~s+-.ornos ,,or -~l ':'1onto r.'k 7 ·, '.! :·,1illon•~s 1.~E: d.ó l a r 3s 1 

J.e los cu1.l-2s :..5-:' ••,.illon-~r: h,n ni.-Jo -k~sti!'."1.:-.,ios a 
in(lar J.as r8~irv~s r~2 d~~~n 0u~A,r co~o sal~o del 
,Jj(:rcicio de l'.:":;3 1 • 

In.JmJ =1i··.:L,n.:m'..:,; con to.los ¿,-u::s hccrtos <J1 l•~ J·."l.c8:¡--¡ 
"'snrlar•· e j_nf:l=:i.:i:- J.7:, r--~s~r 1.:1c; ins .rn..,'~i0n::i.l, .. s y 
con tofl0s J-0~ p~1st~~os r~~li~nd0s, el qc~icrno no 
Ilu.CG sino a'l!'.1 )nt -i.r nu:1str:'l ln.r c.Ft deucl<1 ext2rna ,, que 
s0 constit1:yc en un¿i ~)rr;s j 6r.. 1ir"-'ct;:-.1 ·•xlr'1 qu.-:. en . __ l 
gasto pr.~;S1.21:'Uc,Gt7..1 ,, ,ü p.·~go '1: 1-n d .. ,~u~.él y rJ.e sur; in 
.1.-:., r -:,s~,s e·~ ~1 •-r,1--,,-..-..,-,n -·,n nr "'Cr>n{•.1.--·¡,H~ -1trc C'"'n los· L.'., ,_11,. ~..... ._:,\...., , t':J.1 • ._' ,,' l~t'i \.,.... l .f ._, • • ,,.:., r.:.t _.\)11,. J'-' 

prést.J.~.os a 1_1.tori;;ados )0!' L: h.q ·'.e fin.::i.nci 1.nient.O
de l a 1 ~y d2 presupu:~st0 de l n;>; rnnstra deuiia pa 
sar í a de 9,~74 rni llon~s <le d6la=~s (set. 11) ~ 1~ 
mi.l 371! .1illo:rk:? '..'3 ,101·u:- .. sG 

3 º -~ ?~J.ra 1932 l-1 pru~{.]CC} -~ \ .j ... 1 <1 ~~ .. ,fi~ ::j c. p,'1ra la 
cu-2n t2 corrí- ·nt,, r1e la • ;0.J.-1.r,'.=:a r1:) p,gos as rk~ 

7 mil n5r ~illon0r ~J d6l1r,s; ~ ro ~1 MiG~0 ti~npo, 
t:l go·)ierno :~stf toma:'1:J.O l;>r; r·,-~,.u,:i.a~ p,r-'1 -:nfrcnt.a-r 
l o. ··:\1s1.Flln:.:mte ,.:i".'!l prsr:;ta;-r;o ef: ~ctn.,<1O a fine::; r1c 
1ici o~~r8 de 7qo n*llon0s ~3 ~~lar~s, 30 0 2stán fes 

------------~------------------------------* las qu e a su v ez han baiado d e 12 76 a (2 1 millones de dó l ar e s. 
Ante e s t a p recari a situac i 6n d2 l as r eservas, 

• 
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tinados a la balanaa de pagos y en los últimos días
astá gastionancio un préstamo da ñil millones da dó- 
laras en el FMI, que en parta t.,r.ndrán que ver con 
los ptoblerias derivados de la balanza da pagos dal 
presento año. ‘ '

PRESUPUFFTO 19 81 s HAMBREADOR/IME’LAClONARIO Y AL SERVICIO 
~  ̂  ̂ DE LAS TRANStlACIOHALES.
4i a) -El,déficit fiscal,81 alcancé el 7% del PBI y as 

igual al que 30 produjo al inicio da la crisis- 
en 197,6. Fl raonto qua alcans.a al déficit fiscal 
del gobierno llaga a la suma do 400' mil millones da 
solas.; a los. q.ua hay que agregar las nuevas propue£ 
tas. da endeudamiento par.a al ejercicio del 81 que - 
son del orden de 240 mil millones y que fueron efec 
tuados a fines do diciembre. Esto indica que el 
déficit alcanzó, la suma da 640 mil millones de so -- 

, les? recordando que esta suma es al margen del déf^ 
cit de las empresas públicas y que es de 250 mil m_i 
llones de soles.

b) En el déficit prasupuestal da 1983, han conflui
do diversos factores, tales como;

\l b.l

1

La política de eKoneraciones tributarias y 
régimes especiales a las empresas transna- 

cionales petroleras y mineras. Es importante - 
s-eñalar que el sector petrolero se le ha bajado 
el impuesto del 42% al 6%, a parta de las exo 
neraciones que tiene por reinversión.

b.2 Subsidies al gran capital, por ejemplo por 
mejoramiento del CFRTFX, los ingresos di£ 

minuyen en 30 mil millcnes de soles.

b,3 baja en las cotizaciones de los princi
pales productos -de exportación, lo que ha 

redundado en una menor recaudación de impuas 
tos„ T^nto por concepto da exoneraciones tribu
tarias, como por la baja de precios de minera - 
les ̂ se calcula que en 1981 el Estado ha de 
jado de percibir la suma de 135 mil millones de 
soles,

b.4 Fl escaso crecimiento de la producción que 
disminuyó los ingresos tributarios corres

pondientes. Aproximadamente los impuestos a 
la producción y consumo disminuyeron de 309 mil 
miliónes de soles a 263 mil millones (c.ólculos- 
hectios de enero-setiembre de 1980 y 1981) .

,b..5 Aumento de los gastos corrientes por concep 
to de aumento de ios intereses de la deuda 

interna y externa, motivados por la elevación -

~inado~ ~ la balan~~ ie ~~qos y ~n los dltirnos ~!as 
o~tá g~stion~n1o un prjGt1~0 ~ ~ nil Millones~~ ~6-
l3rls en el F~I , q~~ a~ parta t ~nd~án q~ ~ v~r con 
l0r; p:to:'1,.~:Hg deri.'vaíloi:, -'L~ la bi-1l:1.n~.:1 d :) paqm.:": rbl 
pr-:-,sar1!: ·: aro. 

PRESUPUF'~'I'O 1 <l 81 ~ H!I.MB'l'lf'ADOR; INFLACION.ARIO Y l\L SFRVICIO 
DE LAS TRA.NStf-CIONALF, , 

4 i ·>._). Bl :'l.'3fici~ fisc-:tl 'H .:i lC0'1'~Ó el 7i <lel PBI y ~s 
igua 1_ al que ·, .! produjo ,11 inicio rb l':1. cri~ is

<2n 197r: . l 'l ,,1on~.o r1u:_ ét lcanc,3. ,~l rl5fi:::::i t fiscal 
d ·é!l go'",iJrno 1100'1 .J. la SllL'lél ~Iu t..'){)' l'Y\Íl ;·-üllon(~S 0.3 

r.:ol ,o3 ~ 1. los. q:ur.: !.1i1y su~ .:::.greqar las nu .,.'1,,-=\:: propues 
tilfl . de} ,.~nd::::uc~.ar.ü ·mto n-:1r:- .~1 <:;jercicio del 81 que -:::: 
son del orden de 240 mjl millonGs y que fueron efec 
tuados a fin~s do diciembre. rsto indica que eI 
df.ficit alcanzó. 12. SUMa d-~ ~,, 0 r'lil Millones de so -
les; recordando C!U(; c~stu. sumn. es al MRrgen del déf i. 
cit do las smpresas públicas y que es <le 250 mil mi 
lloncs Cle sol~s v 

b) ~~ el déficit prasupucstal da l~QJ_ han confluí
do diversos factore:3 1 tales como~ 

b. l La polí.tica de eNoneracion,~s tributarias y 
régimes especiales a las enpr2sas transna

cionales petroleras y ~inPras. Es inportante -
s-;ñalar que el sector petrol 1~ro se le ha bajado 
el imJuesto del 4~% al 6%, a part~ de las exo 
neraciones qu0 tibnC ?Or reinversión. 

b.2 8ubsidios al gran capital, por ejemplo por 
mejoramiento c"l ,~l r,FRTBX, los ingresos él.iG 

minuyen Qn 3J mil ~illsnes de soles. 

b.3 La baia 2n las c0tizaciones de los princi-
pales productos de ~xportaci6n, lo que ha 

rejundado en una menor rccaudaci~n ao irnpues 
to3. Tlnto por conce~to ~~ exoneraciones tribu
tarias, como 9or la baja de precios d0 minora -
les Re calcula que en 1981 el ~stado ha de , - -
jada de percibir ln suma ds 135 mil Millones de 
s0les. 

b.4 Fl escaso crecimiento de la producci6n que 
disminuyó los ingr8sos tributarios corres

pondientF.s. Aproximadamente, los impuP-stos a 
la rroducci6n y C'Onsum:::) r1is!"'li.nuyeron de 309 mil 
~illonas de sol~s o 263 ~il rnillon-G (c5lculos
hechos de .,~noro-seti,:mhre ··k 1980 y 1981) . 

.b. ,_; Aumento ele los gastos ccrrientns pnr cc,ncep 
to d(~ crnmento de~ ::i.os inter9ses a.<., 12. deuda -

interna~ 0xterna, motivados por la elevación -
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de las tasas de interés y la devaluación y que 
se calcula en 123 mümillones de soles (112 
mil la interna y 11 mil la externa).

be. 6 Mayores montos utilizados en los diversos
pliegos presupuéstales. En 1981 se aproba 

ron ampliacidhes presupuéstalas por más de 100 
mil millones 'de,soles, Influyendo también en 
estas ampliaciones los roaiustes pertinentes 
por variación de tasas .de devaluación (500 soles 
por dolar)y una inflación del (72.7%)y no de 
368 y 55% como esperaba el gobierno.

Dentro de los gastos,también está el aumen 
to del gasto en remuneraciones en el sector pu 
blico. Como es notorio no ha habido un mejora
miento de las remuneraciones reales del emplea
do público promedio, por tanto es claro que e£ 
te aumento do remuneraciones se ha traducido - 
en expansión do la burocracia, provenientes dé
los favores políticos de Acción Popular, y que- 
ascienden a la creación de 60 mil puestos de 
trabajo.

También está dentro de los gastos, el au 
mentó del pliego del sector defensa, derivados- 
del conflicto con el Ecuador y que ascienden a 
la suma de 20 mil millones de soles.

cb 6» dbJU í̂  ?

c) Un examen cuidadoso de la estructura del presu
puesto, evidencia que la causa central del dé 
ficit fiscal proviene de la disminución de los 
ingresos tributarios, en la que destaca las exo 
neraciones tributarias a las empresas mineras y 
petroleras.

La presión tributaria (Imp/-PEI)^ que no es sino 
la parte que se toma del PBI para la tributa 
ción, h.a disminuid^' del, 20.6% de 1980 al 16% en 
1981.

Examinando, los ingresos tributarios del gobier
no ce.n-tral, nos encontramos con que el impues
to a la renta ha disminuido de 334 a 223 mil m£ 
lionas de soles, en el período de enero-setiem
bre de 1980 y 1931 respectivamente.

Como sabemos^ este impuesto a la renta más el im 
puesto a la exportación constituyen los impues
tos directos y también nos encontramos que es 
tos han bajado significativamente de 568 a 322- 
mil millones de solas de 1980 a 1981.

Los impuestos indirectos (impuesto a la importa 
ción, más impuesto a la producción y consumo)si 
bien ha aumentado de 53B a 566 mil millones de

M

de las tasas de interés y la devaluaci6n y que 
se calcul:1 en 121 mil millones de soles (112 
mil la interna y 11 mil la externa). 

h. 6 Mayoros montos ütil1.zados en los divt:!rsos 
pliegos -presupuestales. En 1981 se aprob! 

r0n ampliacibhes presupuestales por más de ion 
mil rüllones ,:1e soles. Influyendo también en 
estas ampliaciones los r~ajuntgs ?~rtinentes 
por variación d8 tasas Je devaluación (500 soles 
por dolar)y una inflaci1n del (72.7%)y no de 
368 y 55% como esperata 01 gobierno. 

Dentro de lc,s gastos, tarrt.bi.,~n está el aumen 
to d0l gasto en r8mun0.raciones en el sector p~ 
blicn , Como es notori0 no ha hahido un mGjorí.l.
micmto de las remuneracicm,2s re-élles del emplea-
do público prnDc~io, por tanto es claro que es 
t 0 aumento da raDuneracionoe se ha traruci~o ~ 
en expansi6n ~J la burocr~cia, provenientes 1e
los favores p0líticos d2 Acci(;n Popular, y que
a.sciGnden a la creación rln ('1 mil puestos <le 
trabajo. 

Tambi ~n está d.:mt".'0 ne los gastos, el au 
mento del pliego ~el sect~r ~efensa, derivados= 
del conflict•:> con el Ecuador y quo ascienden a 
l,J. suma de 20 mil millones de sol':!s, 

e ) Un exRMe:n cuidr1dnso de ln 2strnc+:ura del pr2su
puesto, evidencia qua la causa central del d~ 
ficit fiscal proviene de la disminución de los 
ingresos tri~utarios, en la que destaca las exo 
nerRciones tributarias n las empresas mineras y 
petroluras, 

La pr2sión tributaria 'Imp/-PBI), que no es sino 
la parte qu ') ~:Q tnma del PBI para la tributa 
ci6n, ha dis~inuídn del 20.6~ de 1980 al 16% en 
1rH~l. 

Examinando. los ingres0s tributarios del gobier
no ccn-tral I nos encont:!:"amos con que el impues
to a la renta ha disminuído de 13~ a ?23 mil mi 
lloncs dn soles, en el ooríodo de enero-setiem= 
bre de 1980 y 1981 respJctivamante. 

Corr,o sabemos, este impuesto a la renta rná'.::: el i~ 
pur.~sto a la ex.prJrtaci6n C'Jnsti tuyen los impues
tos directos y también nis sncontrar.1os que es 
tos han bajado significativamente de 568 a 322= 
mil millon~s de sol~s de 19 0 a 1981. 

Los i::".1.puestos indirectos ( impu,~ sto a la importa 
ci6n, más irripuesto a la producci6n y consumo)si 
bien hn uumentado de 539 a 566 mil millones de 
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soles da 1980 a 1981; no ha logrado compensar la 
tramenda caída de los impuestos.directos. Es de 
hacer notar cue los impuestos a la importación - 
aumentaron"de 229 a 303 mil millones de soles y 
que los impuestos a la producción y consamo ca 
yaron de 309 a 263 mil millones de soles, lo 
que explica el conportamientc modesto de la tr^ 
foutación indiiecta (estos cálculos está raedidos- 
en soles constan-^os de 1991) .
Por otro lado, a nivel cel gasto, en comparación 
a 1930 y medidos tanbión en soles corstantes, a£ 
tos han disminuido en 7% para el período de ene- 
ro-agosto . Pero,alranismo tiempo, destacamos 
que en la cómposición de este gasto se ha mante
nido en un porcentaje alto el pago de la deuda - 
pública? sé ’mantieíie la inversión del Estado en 
obras como carreteras, irrigaciones y se disminu 
ye la inversión netamente productiva ( disminu - 
ción de las transferencias a empresas públicas , 
que es una da las causas para que tengan tan a_l 
to dSflcit en 1331).

d) Esta brecha fiscal de 1981, como sabemos ha sido
cerrada por el gobierno ;

d.l Mediante préstamos internos, a través de la 
ventea dé bonos públicos. Con motivo de la 
autorización de 2,300 millones de dólares - 
'é la banca imperialista, también se autori
zó al prestamos de ioo rtiil millones de SÓlft^ 
mcM- para cubrir el déficit de 1931. En rea 
lidad esto no es sino una forma de trasladar 
él déficit del 31 al 82, año en el que ten
drá que pagar, además, los intereses de a£ 
te préstamo.

d.2 Di'vm;'nuí.i3 ci gasto mediante recorte a las - 
Obra,3 do los pueblos del interior, munici -
pies y corporaciones.

*

d.3 Aue’.rntó precios de la gasolina, arroz , 
azúcar; es decir disminuyó los subsidios de 
los pocos oroductos que están en esta condi 
ción ,

F d.4 'Aucorizó al aumento de

i: agua y otros servicios.

d. 5 Dismim.yó en cantidad y
i- ■ ' cios de salud, educació

«vecto
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sol;r.; ,J:J 19'3:) c1. .1ns1; n-::, hü logra:'\o co,,1pcnsar la 
trf'mEmda c:1ída "1.G los impuest0s • directos. Es de 
hacer not,:U'.' ½'~: .. l:;s imp-:.lt'cs tos a la importación -
aum:-:mt-.arcm • de ~2J .e J')3 mil millonGs de s010s v 
qn•:! Jos :~r•.~;UC·3·';os a la rr0ducci6n y consumo ca 
y~~;::-on d:c: 30') a ~63 rnil mill0nes de soles, lo 
qu:; ,_"}::p:;.ic-=1 -c:!l coriportas:tentc modesto _de• la tri 
butoc.::.6n _¡_ndil ."! ..... ta {üstos cálc'.llos está medidos:: 
ün so:i..:éJs c0:1;::::t::m 1-(~S d¿ 1'1·U.). 
Po::· :-.1t.t0 lr 5;, r a !.i:i.':..rc~l l~e1 gasto 7 en com¡)araci6n 
a 1931 v m0dirloc· ta~hi¿~ en soles corstantes, as 
ios h~~-6isMjnu!do en 7i par~ el período de ene= 
ro ~a.go'.'- ~:.e ; ··'Órr , alrv1ism.o til'}r.1p0; destacamos 
q 1-:-. en :.a c.:rí'. ,r,os~.ci.6n -_!,~ e.st,2 <]asto se ln man te-· 
~ido e 1 u~ porcent~je alto ql pago de la deuda -
?ú. :>lic&, • s,.~ ·marti.__-~·r1e la inv:::irsió~ del Estado 0n 
olF:'éHJ c0m,J -:::an:.stcras, J'. ::::-1. igaciones y se disminu 
ye la inv~rsi6n nstancnte productiva ( disminu = 
ci6n de J.a.s t:r':.:.l! sferenciai:. J. empresas públicas , 
que es unct de las causas para que tengan tan al 
to déf~~i~ e~ t~íl!). 

::l) Esta '.Jrec:-1a .c:isc,-=i:i.. r]G ;_0B l 7 como sabemos ha sido 
• cerx·;\da po,, (:~- gobi<.rnP 

d.1 MediaLto pr~~L~mos internos, a través de la 
v~ri~~ da ~0nos pübllcos. Con motivo <le la 
é'.t,t.;___.~~·iz<'l•:: i.ón d:~ 2 ., .1 ,)n nil lon,Js r10 dólares -

,~ la b--:u~cc1. j_rrirerütlista, tam:1?ién si~ ;iutori
iS el prC t&nos da fiQ~ mil millones do ff6Íaj 
UJ<.Ji p.:.lr¿-~ C:.l'Jrj_r el ¿,~f~_ci. t dG J 911. Fn rea 
li,'1"'.ci ·:.stn .n0 ~~ s sino una forma li.e trasladar 
el d~fl~~t deJ 21 al B~, a~o en el que ten
c.rc; r;,·,r :Jc1.qr:,!', i.'::::2;-1ás, los ínteres"-s de es 
t0 r 1~1.:J ::.; -t.:. tffi~~ ... n 

~astn ~ 0diante rec0rte a las -
ru0~:os ael interior, munici -

cJ..3 Au::: ·~·.;_,_: ,,__,. ::>·":"::;c:;ios el.<:, la qasolina, arroz , 
a ?.Ú::¿:r • , :s decir él s~i nuy6 los subsidios <le 
.lon p~~cs n~oductns qu~ e~t~n en esta condi 
c:i.5n 

d.~- ·Au·,:o:r .. • ~6 :ü ,ctUi'Kmto 0.0 la•, t:.:1.rifas rki luz , 
agua y otr0s sor7icios. 

o .. 5 Dü~r..,::..,ir.y6 c:a '.:élnt:id&ri y calid::1.l los s0rvi ~ 
cios <j~ .H&.lü.dr e:c1 11caciÓP, vivü:mda, .;te. 

•· ·¡gvccto 
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PRESUPUESTO 1932; CON SUPUESTOS DE PIES DE BARRO Y AL-

CANZ?.RA EL DEFICIT Î IAS ALTO DE LA - 

HISTORIA.

a) Como es de conocimiento público el proyecto del 
presupuesto para 19S2 que el ejecutivo presen

tó al Parlamentof tenía un déficit de apertura de 
alrededor de 400 mil millones de soles. En la apro 
bación final del presupuesto '’se logró"^n el papel, 
alcanzar el equilibrio de ingresos-egresos, como 
lo exigía la Constitución (quienes hicieron su cab£ 
Ilito de batalla y de denuncia por el carácter ant^ 
constitucional del presupuesto por su desequilibrio 
núínerico, se quemaron, porque el gobierno mediante- 
artificios logró la igualdad númerica).

El presupuesto de que alcanza la suma de
3 billones 071,347 mil millones, fue equilibrado 
mediante la ley da financiamiento público, en la 
cual también se autoriza un endeudamiento externo - 
por el monto de 2 mil quinientas millones do dóla - 
res> dejando el endeudamiento-^po?^qainientos mil mi 
lionas de soles para su posterior aprobación. Con 
esta ley do fiñanciamiento se busca cubrir el dófi - 
cit de apertura que inicialmenta tenía en el mes de 
agostoV . .

b) Esta ley de financiamiento significa lo siguian
te •.

b.l La mantención de las exoneraciones tributa 
rias al p,;tróleo y a la minería. Es decir 
se 'es ha descargado de una parte de sus-

:cnta , al patrimonio, 
y oor otro lado se les

impuestos a la 
la exportación
mantenido incentivos por reinversión 
calcula que por exoneraciones y la baja 
los precios de las materias primas, en 
1982,el Estado recibirá cerca de -- de 250 
mil millones de soles.

a
ha
Se
de

b.2 Para contrarrestar estos menores ingresos- 
da el visto bueno a impuestos para las da 
más actividades económicas, como por ejem
plo, el beneficio tributario por reinver - 
sión se reduce en 20%, se crea un nuevo im 
puesto por la capitalización de excedentes 
del orden del 5%, etc.

b.l Se aumenta en 40% el impuesto al patrimo - 
nio predial no empresarial (ccsas, terre - 
nos) .

b.l Se aumenta la tasa de aranceles en un 15%. 
Aunque este aumento es mínimo, gi

.115 ...,; 

PRESUPUESTO 19<"l2 ~ CON STJPUFG'!:O'.:' DE PU;S m..:: r?,:1\RRO Y J..L-

CA!'J:?;_2'.RZ\ EL DFFICI'r MAS ALTO DE LA 

HISTORIA. 

5. a) Cono es de conocimiento pühlico el proyecto del 
presupuesto para 19S2 que el ej~cutivo presen

tó ¿ll Parlam·"'nto, tenía un défic.it d~.:? ap-:;rtura de 
·alrededor de 400 mil millonos ~e soles. En la apro 
~)ación final del presupuesto "se logr6"¡_C?n el papel-; 
~lcanzar el equilibrio de ingr~sos-egresos, corno 
lo exigía la Constituci6n (qui en~s hicieron su cab~ 
llito de batalla y de de nuncia por el carác ter antI 
G':lnstitucional riel presupues~:n por su desequilibrio 
núinerico, se quc:irnaron, porgue ,21 <]Obierno mediante
artificios logró la igualdad nímcricu). 

El presupuesto ae J~B2 quo, lcanza la suma de e 
3 bil l ones 071,317 mil millones, fus equilibrado 
mediante ln léy da financiamiento püblico, en la 
cual tambidn se autoriza un endeudamiento externo -
por el monto tjo 2 mil quinientns millones de d6la -
n~s I dojando ,':)l end:.mdárnier,tn-'~<:!U i nj_entos mil mi 
lloneR de solis para su p ste rior apr0baci6n. Co~ 
ssta ley dr: fifÍanciami01to se busca cubrir el défi -
cit de apertura qu2 inicialment~ tenía en e l mes d~ 
agosto. 

b) Esta ley de financiamiento significa 10 sigui~~ 
t("; o 

bº 1 La manVmcj_ón dZc las ..!XOn-_,raciorn .. ~s trihuta 
ria~ al p~ tr6leo y~ la min0ría. Fs deci~ 
se ~ ec; ha d :ec=:i.rqa-in 12 t1na -i::io.rtci de~ sus
impu~stos a la rJnta , aJ patrimonio, a 
la exportaci1n: y n0r ~tr0 lado se les ha 
mi.·mtenido in.::enti•vos por rcinversi6n. Se e 
calcula que p0r ~xoncracionos y la baja de 
los precios de las materias primas, e n 
J.S82,cl Fstado recibiri cerca de - de 250-
mi l rnillon~s ~e soles. 

b .2 Para contrarrestar ústos Menores ingr~sos
a.a el vif:to hueno i.1 i:-rtpuc~stos para lc1.s rl~ 
más activi~ades acon~~icas, como p0r ejem
plo, el beneficio tributarin por reinver -
sión SG r8duc2 en 20%r se crea un nuevo im 
puesto pn r la capit~lizaci~n de excedcntei 
del orden del 5%: nt~. 

bo3 Se aumenta en 40% el impuesto al patrimo -
nio predial no emr:-rc;sa::-ial (cE s as v terrE; ~ 

n0s) • 

b.,'! Se aumenta .a tas~.- de aranceles en un 15%. 
:'\.unque es tri aumcnt0 es mínimo, el 
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gobiarno busca reducir las importaciones 
en la medida que hay un nivel de satura- 
ciî n de ellas en el mercado interno.

b.5 Se emite elD.L. 190, del Impuesto Gene
ral da Ventas, que busca incorporar al 
comerciante minorista an el sistema tri
butario. En realidad este decreto es un 
reemplazo al sistema da tributacifin ccJ 
rrespondiente al da bienes y servicios y 
mediante él busca alcanzar una recauda - 
ci6n de 1 billón 300 mil millones de so 
les,

b,6 Aumenta el precio do la gasolina, con
una periodicidad mensual hasta junio del 
82, y que alcance el precio de 1.25 dolar 
por galón (del 60 al 65% del precio de la 
gasolina va como impuesto). Autoriza el 
aum.ento de la luz, agua y otros servi 
cios.

b.7 Autoriza a los gobiernos municipales pa 
ra que estos aumenten sus tributos me 
diante los arbitrios y otras cobranzas ; 
trasladando esta contradicción entre sec 
tores del pueblo, an muchos de los casos, 
y evadiendo su responsabilidad central - 
de ser el principal proveedor de las ren 
tas municipales.

b.3 Grea el fondo intangible de inversiones- 
. y contrapartidas, autorizándole a endeu
darse hasta por 400 millones de dólares- 
sobre la base de los activos y útil ida -■ 
des de las empresas estatales; dando así- 
el primer paso de envergadura para la 
venta masiva, do las empresas estatales.

Como observamos la forma de. .enfrentar el 
finariciamiento:del presupuesto de 1982 , 
es casi de la misma manera como se mane
jó el.presupuesto de 1981.

El equilibrio aritmético alcanzado para el pre 
supuesto de 1982, se ha hecho sobr^j supuestos 
irreales. Porque esto año el PBI no crecerá- 
ai 6%? la inflación no será de 45%, sino por 
el contrario tendrá probablemente una tasa su 
perior o igual a la de 1931; la devaluación - 
promedio no será do 550 soles el dolar sino - 
probablemente 620 soles,; ■las exportaciones no 
crecerán como desea al gobierno y las importa" 
ciones crecerán en más del 15% como se prevé. 
Todo esto afectará a los ingresos que dismi -

- 1 7 . 

gobi,rn, busca reducir las inportaciones 
en la medida que hay un nivel de satura
ción de 0llas en el mercado interno. 

,ºS Se er.üte el D L. 190, del Impuesto Gene
ral ~e Ventas, que busca incorporar al 
cornerciant.1 P1L1or1sta ~n el sistema tri
hutario. Rn realidad este decreto es un 
reemplazn al sisteMa clo tributRci~n col 
rrcsronc'iont ~ al d2 bienes y s'3rvicios y 
mediante dl husca alconzar una recauda -
ci6n ~e 1 ill6P 30" mil millones de so 
13S. 

b. '3 J\umenta el pr2ci 'J ,1'"' la r_:rasn lina, con 
una perindicida{ mensual ~aRta iunio del 
8?, y qu0 alcanc~ ul pr0ci0 ~o 1.25 ~olar 

por qéil"Sn (r1el 6íl (; 1 65% del precio de la 
gasrlina va come impuesto). ~utoriza el 
aumcnt0 de la luz, agua y ntrns servi 
cios. 

b, 7 l\u-t:0rLrn a J.ns 10hi0rn0s municipales p~ 
ra aue estos aument~~ sus tributos me 
diante los ar,itri~s y otras cnbranzas T 
trasla~an~0 ~sta c01~r~~ipci~n ~Ptr~ sec 
1:~:;r')S d,21 pu :l~lC', en 'T'UC!iOS de los casns, 

y evadiendo su r8Sp'Jn,abilidad central -
d2 sE~r el princip.:.l 0:::-ovcedor (1,8 lar- r :m 
tas municipales. 

b.?, Crea ,-:?l fondo in~. ungir'i11: e inv<;rsiones
y c0n t -apari:idas, ;i,•1tcr :l.zándole a end0u-· 
dars0 h3.sta por 4·,0 millones de d6lares
snbrc l"l l)RSO de l,,)S Rctivos y utili~ñ -
des de las ,:!mpr ..:!Sa.J osta'::'llcs danclo así·
el pr:me paso d1 d~v~rqa<lura p~ra la 
vente. r¡asiva de l . s e r,rosas estatales. 

Como obse;:rva:r.-ios 10 forna de <!'?nfrentar el 
financiamiento r0l presunuesto d~ l~P~ , 
-2s casi ·'le la mi"'Mé1, rivmera cor10 st: mane
jó .:: l pr~supu•~str) r}2 l9iH. 

c. Fl equilibrio aritm~tic) alcan~ado para el pre 
supuest, de 1 982: se ha he:ch·"' s:-,br,} supuestos 
irreales. Porque esto afi~ el PBI no crecerá 
al 6%; 1~ in~laci6n nn será de A5~, sino pnr 
el crrntrario t~ndrá ')rnbablemente una til.sa su 
p .rior -:, i<]ual c:1 la '1'<-- 1 º~l, la r ,valuuci,<,n :: 
prorn~<lio nn será d~ 550 snlas el dolnr sino -
probablemant9 (~O s~lcs· ]~s Jxportacioncs no 
crecerán cnmo desea . l C)''J'L,J :!rnn y las importa 
ciones croc,,2rán ;!n más -~el 15% C( mr, se prev~. 
Todo 2sto afectar~ n los ingresr s 1uc dismi -
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nulrán sensiblementcí. Y los gostos aurnontarán.

Esto nos-hace prever que él déficit fiscal para el 
82 alcance la suma de + de 1 billón de soles, y
que sea él 10% del FBI, cifra récord en nuestra his 
tCria. y;

La composición de este alto déficit proviene;

- Del hecho de que e] propio gobierno calcula que
su déficit del 32 será de 400 mil millones de
soles, que a todas luces está subvaluado,en la
medida que sus supuestos macro-económicos son 
irreales.

- A esto hay que agregar el déficit de apertura 
que alcan2a los 400 mil millones de soles.

“ Al mismo tiempo hay que sumar los intereses que 
hay que cubrir por los préstamos hechos para cu 
brir el- déficit del Sí, y que están calculados - 
extraoficialmente en la suma de 300 mil millones 
de soles.

EL MOVIMIENTO POPULAR Y LA POLITICA ECCNOMICA DEL G0BIER170

{pé\Q e.3fO e
6. El deterioro de las condiciones materiales en que vive- 

el pueblo peruano, el desarrollo de una política gran -- 
burguesa centralista? han sido la base para que las masas - 
populares salgan: a la lucha a enfrentar la política económ^ 
ca del régimen. Por ejemplo en el campo laboral, en el año 
de 1981, se alcanzó un número de 827 huelgas, en la que par 
ticiparon cerca de 1 millón de trabajadores y significó la 
pérdida de casi 20 millones de horas/hombre. En una inves
tigación efectuada,al respecto, para el período enero-julio 
del 81, se encontró que se perdió cerca de 11 millones 762 
mil horas/hombre, donde casi el 70% de ellas corresponden - 
a las luchas motivadas por el alza del costo de vida y por 
remuneraciones; el 30% restante corresponde a luchas por de 
nuncias, paralización da empresas y solidaridad. Junto a- 
estos combates destacan la de los pueblos del interior que 
en mucho de los casos han estado a la vanguardia realizando, 
incluso, huelgas indefinidas como es el caso de Pucallpa.To 
do este despliegue huelguístico le ha creado dificultades - 
al modelo da Ulloa? pero es importante destacar que ej^as - 
no han pcjdido hacer retircíceder, en sv5s aspectos_.centrales , 
a la política_áel_gobierno. Este h'ec}7<5~Teda un importante 
margen de juego al gobierno para la c.pj.icación de su modelo.
Las razones de porqué esto ha sucedid 
análisis del movimiento popular.

lo liarem.os en el

f:

%■

■:W

nuir5n s~nsibl~Mente Y los qvst0s a •ntarán. 

Esto n•)s h.:i.ue pr2vc- que • .. ü d~fici.t fisc:11 para el 
P2 alcance la suma r1 ... ~ + de 1 hill0n de Polos f y 
que sea el 10% del "BI, cifrR rJc0rd ~n nuestra his 
tcria. 

•- ncl 1. ch() d,3 tL 0.J prr:_Ji1 -;0b.:2rn0 calr.:uln que 
su dé.:ic:it riel q2 s:'.:!rR r1(;_; .. : 1 (, 1 • 1 mill•mcs d~ 
s~l~s, qu_ a todas l~ces ~utá subv lua~o,en la 
m3dida que sus suJu~stos rn~cr~-~c n~~ic~s son 
irrealcf:. 

- ~ ~st0 h,y qu· aq~~qar c1 é "icit dG a~crtura 
que v lc:'lnza 1,.-., ,1c ·,•,il ;;¡_.:. 1 l·)nGo .-1e s,--.Je1:.,. 

1'.l :::-1i.srn---- ti:~TllP') La? ~,1 ~ su.nr los it1ter2ses que 
hay qu8 cubrir p~r l s nr~3 amos hec· os para e~ 
brir el d6ficit ]Pl g1, y JU8 cct~n calcul~d~s -
e.·tr:i:;[ici,;-,,.lm~n·-._ en 12 r-u 1 ~ r~,~ 30" r:ül mill0ncs 
cL.: sol12s. 

EL MOVL11:·NTO POPULl'.R v L?\ l?'Y_.ITIC.1 FCCTO!HC;a DF.:G GOBIE?.10 

6. El c'1 b.;;rir ro n-: J,'1.S 80 <lici •nes ·1av~-riah .. s 2n oue vive-
el p 1ebl-:, pcru<1.n0, ·.:-::1 desar,..Jll'> d(: una p 0 líti~a grr n -

burgues.:! centr¿1list·;; han s ic1 la 1-);:u=,,.? iJc:lru que ~.as r1asas -
populares sa 1.g1.n t1 la luché! a ~nir-2nt-ar ]_ - pr)lítica econ<"Sr.1i 
ca fü-ü régimen n p ff ")j .. _Mnl, en , l .... J. r, lc1, r.:;.:-a}., en _]_ año 
de 1981, s'--' illr:::1.n-z:ó un n(mc ~:) ·.e: q2 7 •iu.:lg<1s, rm la que par 
ticipa~nn corca de 1 rnill~n a~ tr~b~ja~ ros, significó li 
pérdida de casi ?O ".Üllcinos d~~ ·rrus/ 1c,'"ílh:rr... r.n una invcs
tigaci6n 2f2ctuactn.al r0sp ct~r par~ ~J r2rí1do encro-iulio 
dGl 81, srJ 811COnt:r~. ü,U~ Sé:! J,_-r,1i,0 ~ .rea úc 1 1 millones 762 
mil l•oras/hombrc., d'"'nc:c e '""i <.l 7"·% 01.:.as cr1rr .. ~:;pond~.;n -
a l~s l~chas rn0tivadas ,cr al nl7a de: 80atc a~ vida y p~r 
remuner<1ciones; cJ. 30i r ..:StQr.t2 cn:trésvn,iic .:i luchas pnr de 
nuncias . rnralizaci~n <l~ ~~pr~sas y ~0lif2ri~a~. Jurto a= 
estos C,~nb.::tes dc.r•t·.1.can lü. de le:~ tiüD•."8 ·)_,1 int·,ri)r qU'} 
en muchr de 10~ cns0s nan 1gtnd0 v la v~ngu~rdia realizando, 
inclus•:, hu2lg"1s in1i,~f ini1l,u:; c om:, J" el casn üv- T'ncallpa. To 
do est2 despliegue !"t1elguísticn 1.•.! ~- ·1 C"rr;~r:r, dificultades :
a.l modelo a_ Ulloé'..: n,}r~ ~1s ir,p-~:-~t¿· 11t,~ les t~.c1..r que estas -
nr"' han podi :o .:tC(ff :ret: r 0c0,1e:::.· 1 ,_r. -:, <: íl.3'.) ~'::t'"',c centr,::tl,~s , 
:i la políticü. ;;.el CT'l')ic.:rno. r.:s::P h~c'1 . .1 _ <la rn impn:!:'t,·:mt?! 
~argen de jue~o ~l CT··bi.cr~o p2ra la z):icact6n e su modelo. 
Las razones di:2 ?> .r.c:'!•3 este • r::. ~,,ced:~d' 10 1élr3m')s en ~ü 
~nálisis ~~l rnoviMi2nt0 p0?u:ar. 
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COFCLÜISONES Y PERSPECTIVi'iS

I» Si bien el mcdelo de ülloa y Kuc'̂ .ynski, viene aplicándose
garantiííando y desarrollando los intereses concretos da la 

burguesía intermediaria y del imperialismoj no ha podido abrir 
un nuevo ciclo económico aparturande una recuperación económi
ca general, ni mucho menos ha podido dar inicio a la fase de 
la expansión de la acumulación capitalista. En 1981 el PBI ha 
tenido un crecimiento modestp, dónde el sector servicios { co 
mercio) ha sido el más activo y los sectorea^productivos, e£ 
pecialmenta los claves, han tenido un ccnportainéento recesiyo- 
(minería, ptísca,,. exportaciones no-tradicionales) , y donde la 
mitad de las ramas, de la industria manufacturara están también 
en términos negativos. El crecimiento de le agricultura y de 
la construcción no han compensado estas caídas^es decir sus crei 
mientes no han permitido que el PBI del 81 c.re2;ca cualitativamente 

Hoy la economía peruana so encuentra en uh'estado de esta 1 
flaxión festancamiénto) , acompañada de a.jn 'fuerta procéso de re 
cesión ..e-.inflación y con la’existenc.ia de dos grandes brechas- | 
financieras s la balanza de pagos con ■ un déficit de -8.5'5 .:mi'llo 
nes da dólares y con un déficit presupuesta! del orden de,-640 
mil millones de soles (gobierno central) y las empresas públi-
cas con un déficit da 250 mil millones de' soles, Estas mismas
brechas sa mantendrán y profundizarán para el año 82

II, Las perspectivas de-la producción para- el año 
mo lo prevé el gobierno,.con un crecimiento del 

PBI, es sencillamente irreal. Lo más p.robable es que 
el nivel de 1981.

32, tal co-
6% del - 
alcance ~

f.-/ ■-P P : J

Los factores que operan en su contra, sonr la mantención- 
de la recesión mundial, la existencia de- un mercado .'deprimido- 
con retracción de la inversión productiva, tanto privada corno- 
pública; y donde la liberalización de la economía está llegando 
a sus límites .de craciráento. , El crecimiento de otros sectores 
probableraente no logre concretar , ni revertir el proceso re 
cesivo.

III. Sin embargo, es importante destacar que pese a esta gra
ve situación, el gobierno .accio-pepecistiT:_iene Tos raecq, 

nismos para manejar esta crisis económica y financiera median- 
te préstamos internos y externos.- .Al.mismo tiempo el gobierno 
tiene un margen de juego, o de “aire'', derivado del 'hecho . de 
la existencia de un movimiento popular que, si bien con sus lu 
chas le ha creado dificultades, no ha podido hacerlo retroceder 
en su política económica.

Todos estos factores de manejo o margen de juego que tie 
ne el gobierno?nos hace concluir, de que no estamos a las puer
tas de una situación DE COLAPSO ECONOílirO .y FIÍL’'iKCI,EEQ.,

o
u

\ 

.. 19 -· 

-------,--

I. Si bien 21 r..cicl') de r:11oa v T<uc"'y. ,sld viene a;·)licánd0se , 
garanti~and0 y desarr~llundc: ~22 int2tcs-s concretos d2 la 

burgu~sia interme~iaria y 1~1 ~~erialismc: ~oh~ pudido ahrir 
un nuevo cii:10 econó~:üco u.p2rturand!' ;;,1c.a ::-:-,-?.cuper2.ci(--;n c•::onóni
ca g~neral, ni much~ menos ha ~odidn d~r injcio 3 ln fase de 
la expansi~n de la acumulaci6r1 capitalista. Rn 1981 el PBI ha 
tenido un crecim.i.ento ,:1.od,j:.::+:o, üond0. e 1 f' :)Ct.(•r servicios ( co 
mercio) h"l sid,) e1 más ,"1Cti/Q>i, y .l,)S SCc..:trr<.:W p..coc1U(' .ivos, es 
pecialm~:mt2 .Los claves,, han t )nid" un cr;r.,µ,Jrtamé"~n-::o n1cc~sivo=
(minería, pe3<::tt 1 2·-<p0 1·t3ciúnc~ ric-trc1dicior .. '"\l~::s) 1 y d0nr12 la. 
mitad de las ramas ie l~ indusiria manu~~~turera astán tambi6n 
gn t~rminos negativos. El crecbnicnto Ce 12 agricultura y <le 
la consi:rucci.ón nC' lian cOMp•.,msad 1

) 2st1.-.; e¿_ í.do s res rlecir sus crei 
mientns no han permitidci c1uc EÜ PBI del ?1 c:::.ezr.:u cur:.litati•,am8nte. 

Hoy la c:conorí1. ,_)l~r,•.::ma s.; JnC'h .... ntf"a :,n un· .-:,::.:tafü de est~ 
flaxión. (e stancc1Mi -ar to), u':;()r,:rpañaclu. de un 'tuort2 proces,o ae r~ 
cc sitSn e inflación y con la exi sb::mci.2 é1e d•,s grandes brcchas
f inanciero.g i lu. r::alar.~a de pagos co>1 J.:--t aó-C1cj_ t de - fVi5 .rnfl lo 
nes de d6laros y con un déficit praiu~u2~t~l del ord~n do -61~ 
mi l millon0s de s0les (1obi2rn0 centrul) y las empresas pGbli
cas con un d~ficit da 250 Bil mitlon2s a~ sol0s. Estas mismas 
brechas se mantendrtin y profundi·~arán para e~ año 8?. 

II. Las perspectivas de __ l~ producci~n ryar~ el a~o 3~, talco
no lo prevé el gobiúrnou con un cr ci:1i~nt0 del ;,;i del 

PBI; es s~ncillament~ i~renl. L~ ~1s ~r~bahle es que alcance -
el nivel de 1981. 

Los fc1ctor2s iue oper,J.n en f,U C''r,::r. J. S'.)n • lu. !"lantenci6n
de la rc!cosión ViUndial 1 :.a. exi_st.c11ci.a c,G. u:n r,r>r.suck e eprimido·
c on retracción de lé' invor.si,3n pr·:---duct:i.v2, t.:inV:) pri v.3-r'Ja cn1:10-~ 
pública; y donrhé! la U.br::.i:al:>:aci.>';r, éh ::.r:1 ecnncrnía está lleg,rnd0 
a sus lÍMi.tr.-s c1E. cr9cü~,j_í-~n.t ✓• El c1·,.::c :qi_e,1to c1e ')t:cor; ::{ectoJ'.'es 
probahlcrttí."~nte n 1

) 1ogrf'3 cc~11cre+:a2_~ , lli r·,::\rc~ri.-i:: el procesG rtJ 
cesivo. 

III. Sin embargo: 8S impo:rt.-1r1te des t:1 ~i"ü T •,.: p0se:: a ::?sta gri1-
ve si tuaci 6n, el g0.bier110 accin·~~ • .:,re,:istc:. ti")nC J.0n meca 

nis!'lOS para man2j ar esta crisis ~ccn0n·1 e¿, 'l financier:J m-:dian= 
te présta-:11 ns i nternos y C-:;!Xt.C!rnos. ;- 1 ,r1i:?;-i10 -1:.L:.nn;-in ~l g01 iernn 
tiene un rnnrgen de juego, o ,1(:°:! ªair0 1

• .- ,1criva.<lo del ·heci1O de 
la existencia do un movi:ri'liento ;:-i0pul¿ r qu,_ ~ si bien con sas lu 
chas le ha creado dificulta.J,::!s, "",::> La. _y,.~ido hacerl0 retroceder 
en su política económica 

Todos estos factores ~e nansjo 0 margeil de jueao suc tie 
ne el gobicrn~.nos hace concluir, de que r 0 esta~os a las puar 
tas de una situación Dl' COL.tPSO ECOiJGi:1.It0 Y FP.J?J:·JCif¡';.O. 
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IV o Una política como la actual, basada en las ventajas compa
rativas, en la que el sector externo está en gruesas difi

cultades; una política que no modifica la tendencia recesiva de 
]a economía, en particular en el sector manufacturero; para man 
tener la ganancia de los monopolios no le queda otro camino que 
de ;eriorar aún más las condiciones del nivel de vida del pueblo 
peruano, cerrándose las positíiüdades de dar importante conce - 
siones parciales a las nasas, incluso a los sectores ligados a 
la exportación.

2
V

w
De aquí concluimos que seguirá manteniéndose la espiral in 
flacionaria, una sistemática devaluación, altas tasas de 

interés, depresión de sueldos y salarios, exoneraciones tributa 
rias; como los principales m.ocanismos para asegurar la rentabi
lidad del capital monopólicc, en particular de la burguesía in 
termediaria.

el des 
pueblo

a miseria, la desocupación , 
que va a posibilitar que el - 

salga al combate en defensa del pan, del salario y

Esto implica que el hambre, 
tísempleo es una base objetiva

del
trabajo„

(jJÍj3ÍjájL^mk
VI, Esta misma pedítica para la fluides de su modelo económico, 

necesita reordenar lo más rápido posible el actual aparato 
/(•fc^tpJ-Q¿^ctivo, en particular el aparato industrial y, dentro de 
av-ríCelIo, modificar sustanfcialmenta al papel del estado como agente 

(productor. Eu política de privatización de las empresas estata
les es uno de sus objetivos principales en la actual coyuntura, 
como forma de seguir desarrollando su modelo económico y secun
dariamente para tratar de resolver sus problemas financieros. 
Este paso concreto de privatización lo ha efectuado con motivo- 
de la ley de financiamiento del presupuesto de 1982.

Estos hechos ponen a la orden del día la situación de la
producción ligada al mercado interno y el probler-ia- de la estabi^
lidad laboral entre los trabajadores de las empresas estatales.

Por las luchas del pueblo y 
tencia de la oposición burguesa, 
de manera gradual, pero efectiva

en cierta medida por la resis
es tos objetivos los aplicará-

VII. Como consecuencia del déficit fiscal del 82, que será de 
una importante magnitud; así cono por la forma de su fi 

nanciación; el gobierno va a poner en marcha un profundo recor 
te del presupuesto para regiones, pueblos y gobiernos m.unicipa 
les, así como de los servicios que ofrece, Así tendremos im - 
portantes sectores de la burguesía regional y provinciana en 
condiciones para movilizarse en c ’íntra de la política de Ulloa. 
Los Frentes de Defensa son les instrumentos para impulsar e£ 
tas luchas y al mismo tiempo son el canal para juntar las lu 
chas económicas y democráticas de nuestros pueblos del inte 
rior.

2d --

IV. Una polf tic.:i. cono 1.::i. actµ.-11, b11.sa·l2 ~n las V'.)ntc:1.j é1S comp<1.-
rati vr.1.s 1 en la que el s0ctur e:,terno está en gruesas difi.

cultadas; una política que no modifica le. tendenciil recesiva de 
J.:1 economíar en particular en 81 se<::tor manufacturero; para ma~ 
tener la ganancia de los Monopolios n0 le queda otro camino que 
de ·:eriorn.r aún mc1.s laG condiciones del nivel de vidr.1 del pueblo 
peruanor cerrdndose las positdlidades da dar iMportant2 conce -
sienes paroiales a las nasas; incluso, los sectores l~gados o 
la exportación. 

V. De aquí conclufmos que seguird manteni~ndose ln c 8piral in 
flacinnaria, una sist2uática devaluaci6n, altas tasas di 

inter~sp depresión de suol~is y salarios, exoneraciones tribut~ 
rias; c:::>mo los principales rrvcanisoos para nsegurar la rontabi=
lidad del capitnl monop6licc, en pnrticular de la burguesía ic 
termediariu. 

Esto implica que ~l ha~hre, ln niseria, 13 desocupación , 
Gl desempleo es una base objetiva qw~ vr1 21 p·:)Sibilitar que el -
pueblo salga nl cambute en defensa del pan, del salario y del 
trabaje. 

< • • 

VI. Esta misma p0lítica para la fluidaz 1e su modelo econfrnicn, 
necesita r~ordenar lo más rfipido posible el actual aparato 

productivo, en particulnr el aparato in~ustrial y, dentr0 de 
ello, rnodifici:::l.r sustantialr12nt ~ el papel del est-vln como agente 
productor. fu pnlíti.ca de privatizaci~n de lasernpres~s estata
les es uno de sus oJ,jotivos principales en la actual coyuntura, 
como forma de segui:r desarr">llnndo su mndcl(; ~c0n6mi._co y secun
dariamente para tratar de res0lVcr sus problemas financieros. 
Este paso concrcoto de privati.zación l:, ha ef::)ctuado con motivo
de la ley de financia.mientn fü::l presupuesto de 1982. 

Estos hechos p,:men '1 1-:::.i. ~)rden del r1ia la si·tu~cinn de la - A 
producci6n ligada al mercaar, interna y 01 problena de la estab! • 
lidad laboral entre los trabajad0res a~ las empresas ~statnles. 

Por las luch~s del pucblJ y en ciert1 medida p0r la resis
tencia de la oposición burg11esa. estos C:•bietiv• ,s 10s aplicará
de manera gradual, pero efectiva. 

VII. Como consecuel!cia del déficj_t f is ca 2. del 82, que ser ti de 
un-J. imp0rtante magnitud, así corr1c pnr la fr;rma --:1e su f i 

nanciaci6n; el gsbierno va a poner en Marcha un profundo reco~ 
te del presupu2st0 p.:1re. regi<)nes r pu2Ll, ,s y gnbiernns municipa 
les, asi come, d J los servicios que ofrece. :'.s f. tendremos im =
portantes sectores de la burguesía regi0nal y pr,vinciana· en 
condicionas parn movilizarse dn c,ntra de la pnlític3 de tTllna. 
Los Frentes de Defensa son los instru~ent~s para impulsar es 
tas luchas y Jl misMo tiempo s0n el canal para juntnr las lÜ 
chas econ6micas y democráticas de nu8stros puebl0s del inte 
rior. 
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VIII. Hay condiciones para forjar desde el plano econ-ímicvo los 
frentes de oposición, en la medida que el modelo Ulloa - 

golpea a algunos sectores monopólicos nacionales. Sin embargo, 
debemos tener en cuenta que estos sectores pueden ser neutrali
zados y "desarmados" por el gobierno, llevándolos a una oposi - 
ción no consecuente, en la medida que les pueda dar algunas 
"concesiones". Por eso, estos frentes de oposición tienen un 
carácter coyuntural y de acciones concretas.

Lima, enero de 1982

Braulio
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frentes de oposj_ció 1, en la medida que el modelo Ulloa -

golpea a algunos s e ctores m":n r;p0lic0 s nacio na.l e s Sin embargo , 
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"LA Tf:ENZA" UN AfíO DESPUES

por Ricardo Letts

En mayo fie 1989 sostuvimos una polémica pública con S. 
Pedraqlio, sobre el tema de "La Trenza". Inicialmente ésta 
se realizó en las páginas de "La República". Luego 
reapareció, en términos crudos y subjetivos, en el II 
CongrosD del PUM. Entonces quienes luego rompieron con el 
part'ido gritaban, semi-enloquecidos, todos juntos y
revueltos, ' 
popular!!!"

Avanzar 3 r:in trEnzar. en la lucha

Priginal de los años 70, cuando fue voceado por ciertas 
corrientes políticas muy radicales y muy marginales, el 
estribillo "... avanzar sin trAnzar..." es un gran 
di'-'oarato. Ocurre que, a la vez que mantenemos firmes, (e 
inssnouviblos en su carácter proletario-revolucionario), ¿a 

n r r  c i d i os que orientan la política, (ideológicos, 
proqi'-amáticos, estratégicos) ; en lo táctico, se avanza, 
prerisamente, "trAnzahdo".

L í. iio'/eda.d -si se quiere- es que yo sostengo que, en 
i c i o país, en la actual circunstancia, no sólo se debe 

avanza sino que, para avanzar también, es 
indispensable ¿rEnzar. En lo táctico quien no trAnza, y én 
lo rstratécico quien no trEnza, están. destinados a fii^casar.

* La Trenza en el CAEN

Ha'fo unos meses concurrí, invitado, con nombre propio y 
como Presid'í^nte del CUNA, ai Centro de. Altos Estudios 
Militares (CAEN), a dar una conferencia sobre lá situación 
nacional . Den tro del amplio, profundo, y extenso debate que 
se prvodujo luego, une de los participantes, que era un 
coronel EP en servicio activo, citó el párrafo de "La 
Trenza" dondo yo la defina. EL lo citó correctamente, (y no 
como otros en la izquierda), y luego preguntó si yo me 
ratificaba -un año más tarde- en esa formulación táctica y 
metodológica. Allí, en el'CAEN, ante los generales, 
directivos de la institución, que habían concurrido a la 
conferencia, y en medio de los 70 altos oficiales del 
Ejército, Marina, Aviación y Policía, altos funcionarios del 
Estado y de empresas, me ratifiqué plenamente en el sentido 
cabal de esta linea metodológica y táctica - estratégica. 
Además, aproveché para explicar ampliamente los alc'ánces e 
implicancias de la concepción. Nadie conocía allí las 
versiones pervertidas que pretenden forzar la noción de 
quemi planteamiento de la Trenza pudiese'ser una forma 
descarada do proponer una aberrante "alianza" de Sendero, la
lU la ANP.

Lo peculiar

/

Sostengo que la posibilidad de poder trenzar es lo 
peculiar de la' actual situación política peruana. Esto no se 
presentó 'n-n otros procesos revolucionarios, es una 
particularidad, una peculiaridad nuestra.

En nuestro pais, la lucha política -entre las clases y 
entre los frontes o alianzas de clases- (lucha que siempre

/ 
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''LA Tr:ENZA" UN Af~O DESPUE8 

por Ricardo Letts 

~::n m.,,yc.; uc• .1 <i89 sostuvimos Llna polémica pl.'.lbl ic:a con S. 
F'ec:1··::.\q~ :!.e,, ~obn: el tema dt-?. "la Trenza". Inicialmente ésta 
f',t=:.1 n,~¡,:. ·1 .i ·;?:t'J 2-;·1 li:.\S ¡:::á<Jinas ele "La Repl.'.lb 1 ica 11

• Luego 
reaµ~~~ci~~ en términos crudos y subjetivos~ en el II 
Cor1<;:¡r·c~•:-·c1 d€)l PUi"!. Entonces quienes luego r·ompieron con el· 
pariido gritaban~ semi~enloquecidos, todos Juntos y 
t'"eVUE?ltos , 11 i i i Avan2:2'\t'", g!..i.n tr-Enzar, en la lucha 
pop:.üai'· ! ! ! 11 

nria~~~l d~ le~ a~os 70, cuando fue voceado por ciertas 
cor~j_5ntes politicas muy radicales y muy marginales. el 
(:::-;t1-.'-~,.i l 1o ".". avc\n;:u:U'· s.i n trAnzar:_ ... 11 es 1.in gran • 
dir~c~~tc. Scur~e que, a la vez que mantenemos firmes, (e 
in~.:::-: ir.·•nv .:'. !::: l 1..:c.; en i",u carácter pro J. etario-revolucionario) , .a 
~.i:::.:; ¡11~·::.i;Ci.o:~p•-:; qt.H:Í 01'"ier1t2n la politica, (ideológicos, • 
µroq~affiáticos, ostra téaicos); en lo táctico, se avanza, 
(1; ··.:ir:· :.~e:: amr••~•n t: '.? , '..'.J.: i'"P:n ;! aii d CJ '' • • 

:_-: ; 10":1:,,d,:.d -s:l. r.;~ quiere- es que yo -sostengo qL1e, en 
i ~.' ,: .. ; i .·-> p:~.1.E~, t:11 la actLlal ·c irct.lnstancia, no sólo se debe 
• ·L•': ~·: ... ~~·. • ¡:.c\r ::1 • .:;,v;:,n zar; sino que, para a van zar también, es 
.1nc!::.spt::n, .. ,.:\b1',) ;tr:E:nzar. En lo táctico quien no tr-An;::a, y en 
J.:;:i : •~,·i:.n-:-;t<:~ ü:o qu.i.r-:n no tr-Enza, están destinadas a f 11i:1casc:1.r. 

La Tr~nza en el CAEM 
• 

H::, .. ·:c, '.T,O'.~' r~~~;e::; conct.U"Ti; invitado, con nombre propio y 
CtJr:io r-·r-r,.,.;:;.ch-nt;:.;:, dGl CUN(.), al Centro de Al tos Estudios 
l·!.i.'.!._j.·i·::,,r- .. s (C(·'.'".::!1), c. cJar w1a conferencia sobre la sitL1ación 
ne,¡:_: .ic:ili'1 '.. r~;::n l.:nJ ci2 l c<1npl io, profundo, y eHtense:l deba te que 
sr rr □~ujo ~~ego, u~c de los participantes, que era un 
cor::cin,.)1 El'·• en 11:;?rvicio activo, c:itó el párrafo de "La 
Yr<2nz¿-;" C<J:-1rjc:i yo la defino. El lo citó correctamente, (y no 
como et-os en la izquierda), y luego preguntó si yo me 
r~tifir¿ba .-un oílc más tarde- en esa formulación táctica y 
metodoljgica. AJ.11, en el·CAEM, ante los generales~ 
dir8ctj vos de la institución, que habian concurrido a la 
ccn1ere~cia; y en medio de los 70 altos oficiales del 
~j~r-cit-, Msrina, Aviación y Policia, altos funcionarios del 
Estado· y de ramprasas, me ratifiqué plenamente en el sentido 
cabal d~ osta lin~a metodológica y táctica - estratégica. 
Además, aprovechó para explicar ampliamente les alc~nces e 
implic2ncias de la concepción. Nadie conocia alli las 
versí□nes p~rvertidas que pretenden forzar la noción de 
quemi ~lanteamiento de la Trenza pudiese · ser una forma 
dosc:i:."tr,Hia dQ prcJponer- una aberran te II a 1 ian za" de Sendero, 1 a 
IU y la ANP. 

. Lo peculiar 

Sostenoc que la pasibilidad de poder trenzar es lo 
peculi a r de la actual situación politica peruana. Esto no se 
prusentó ~notros procesos revolucionarios, es una 
particula ridad, una peculiaridad nuestra. 

En nuestro pais, la lucha politica -entre las clases y 
entre los ' frontes o alianzas de clases- (lucha que siempre 

S.F.
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un K!;:,". i.’.üi!ÍSu") “’fjj'íplicito o implícito- de carácter 
ideológico y prr-graaáticD) , se desarrolla en tres grandes 
niveles o escenarios. Estes sen, como se recordará, los 
siguientes:

1) el de JE lucha legal, electoral, parlamentaria, 
municipal, c!e los medies de difusión, etc,

2) el de la lucha de^las masas populares organizadas, 
paros, huelgas, marchas,*mítines, oleadas huelguísticas, 
tomass do tierras, terrenos, fábricas, locales, plazas, 
puentes, icaminos;, t'ios, canneteras, etc.;

«

3) el de la lucha cus hace uso de la violencia, de las 
armas, organi ¿-aciones . t:ie auto:íc;fensa armada; Rondas, 
Guardias, brigadas, etc.

En la ieguioraa hay quienes sostienen tanto; "... debemos 
combinar todas las fortnas iie lucha..."; cuanto: ".... debemos 
aplicar una t tica integral de lucha...". Ambos 
planteamientgn estén, en general, bien orientados, pero no 
resuelven ¿.'.ígunos aspectos fundamentales de l̂a táctica.

La diferencia entre estos planteamientos y La Trenza es 
í.!ue esta óltima plantea, claramente como la tarea 
fundamental, clave, de la lucha revolucionaria en nuestro 
paiss la de coristruir una organiz-ación con capacidad de 
trabajar, pollticaínente, (c(?h una misma orientación táctica, 
programática y estratógica) , los'tres niveles de la li-icha de 
clases que re han íTisncicnado. E-sta capacidad de trenzar es a 
la vez Lí"¡a evi,vgor.cia- de la Revolución Peruana y una 
posibilidad de la situación, actual,

La ANf'' na' r.c'n;;'tado una concepción metodológica y 
organizativi; t.ue erch-'na las tareias asi; 1) desde las bases; 
2) dernCiC,"át'Lc'••’.ti'iCi'itc ■; 3) ern . las masas; 4) a través de la 
luchar 5!. pare, forje,\r el Poder Popular. Esta concepción es 
correcta, y debe orientar el trabcijo en todos los tres 
niveles.

Para poder trenzar

Lo que 1 la.-. .a.TiOo ''trenza;̂ '" es, precisamen te, enlazar, 
integrar, articular, estos tres niveles de la lucha de 
clases, .sometiéndolos, a los ’cres, a un mismo mando 
p o l í t i c o a un mismo objetivo estratégico, a una misma 
concepción programática, a una misma línea táctica.

Para .poder hauror eso, en primer lugar, debe haber una 
organizác.'j.ór'i pioli'tica que cuen'te con la capacidad concreta. 
de actuar en los tres nive.i.es„ Y en segundo lugar, que 
cuente con la capac.'i.dad concreta de actuar simultáneamente 
en ellos. Es decir, la capacidad de actuar, concretamente, 
en los *tres a la vez.

En la Izquierda f-'eruana-, esa tal organización no existe 
hoy di.:-.. -Fo"- eso, pese a d¿íreŝ  las condiciones favorables 
para hacer l‘a revolución, és'ta aún no se produce. Aqui hay, 
evidentemente, g'-andes responsabilidades.

t:i.twrYo un c:t.•·, ,:'.:i .. .1.rii'.'J =•b:-íp U.cito o implic:ito- de carácter 
ideológico y prcgra~átic □) , s e desarrolla en tres grandes 
ni vr-,1 1 es o E:=;::r-r,,:\i~:.Lo'.:,. r.::~::;tos s;::ii, como ~;e n~cordará, los 
sigui en 'b?f:: ~ 

:1.) (::1 di"'! :i ,_.' }uc;·ii::1 J.pu,,:11 :• <::~lr~ctcJiral, parlamentaria, 
m1.m.ic:Lpa l , cit~ lo::=: r, C?dic:s ch di·fui,;ión, etc. 

2) c~l d2! lt'\ :t1.;::1-1,1 c!· .. i L:,s: masc.H:.; pop1.1lares organizadas, 
pares, huolg 2c. ~arc~ai, mitines, oleadas huelguisticas, 
temes: de ti~r~2s, :2rrcn~s, fábri cas, locales, plazas, 
puen tr::l:::=, ,c:,:H·:1::..n~;s .1 1 ·:l.i:::'.0; • c:r~: .. ¡·uteras, etc. ; 

~5) E:~. ri.:0 :•.;,, 1 't!:i:.:~ 1~• .. 2 i-:',:.<.:r~ uso de le.\ violencia, de las 
é:,rmas:, c;l"lJ:'.i'd :::d~.:.'..~,·1'•":)$ th2 i:,\'..ttcl ~c,:~fensa armada: Rondas, 
G\ .. lat·d :i..i;;':,S, c f-:l ' .. ~t;r .• l-:·l'1:. r.:~t<: u 

':"ri .J. i" i;:~:•:¡u:L,~t·cid 'l'L:~y qLüt:iH.?,:s so~~tienen tanto: " ... debemos 
combina1~ i-ot:k", :' ,,,.s fcln,,a!5 ,iC? l.uch,a ... "; CLtanto: " . ... debemos 
'"'P] ¡'e:::,,, .. llr ··· 4 • ·\ , •'··i, ... , ;,-.,f-¡::.,c•ir· 1 1 ,-Ir,:, lt1rt,,, 11 Ambos G.'\ . . • ,_ ""\ l " ( .~ IL \,. · ............ - ,. . ,-·,' ¡ \ .. ·- .J ' ,t, _, _,. . • '-• C:'1. • • • • 

pL,,.;-i-tr.:?,,'.iiÜ!'.'T•·'::qq f..•, 0~:.·..:{~;·-1, .m g:me1~a1, l':Jien orientados, pero no 
res•..tsilvc::i; 21l 1;Jun.m:; s.\!::.pG1c:tl1f=> f,_u,c.1,:.\mentales de la táctica .. 

L:, (.i:lti:cn:in~i¿\ r.mtn,:i e1stcn planteamientos y La Trenza es 
, iut'? c~i;;,tr.\ t'..:l t ·:.r-id (J l Etil ;:en e}. c.r·i::1.r;1ente como J. a tarea 
fundQ~entalr ~!½ve~ da !a :utha rev~lucionar-ia en nuestro 
pt?.i s: l u ,JE., c•.J, 1~:: tr u:ix une\ on.F1n iz,ación con capacidad de 
txal:.ii:'~-.ic.U'"!• ¡:K, lltic¡..¡n1-:ntf'?,, (::c11 uni:~ misma orientación táctic:a, 
progrGmátic~ y 2strct(gica)~ l □s·tres niveles de la •1~cha de 
cJ.c:lf.:;e~~ c:1•.f2 r·. 1~::111 ;.,;:n~::i.c:;n.;:1do .. Est;a capacidad de trenzar es a 
lc::1 ve;~ 1.1·«:.ci .",:•.•~.1.:.:-,r:.:.i:,,-c➔ e:.1 l;:1 !~~evol ución Pef"1.1ana y Llna 
pcJ•.aib ilic~::c.1 e:,::• L.1 i::,:i.·L:ul:v::i:::in c.\ctua l ~ 

l · ,., r.·l\:r.• ·r,· ... cr, .. l .. ,.¡ .... , ... i;·- 1. ..... ,., C"")l''t-·"r-'c1·,,.,r1 m<=>todol6g1·ca y -"" L ...... < .... , .• r.L.J """ .1 ... 1-l::.- •• ~ - · •• 

on;J<"•.nizc :.iv,.: (1U~"· ,~r·c·:·-•n;:1. J.¿,r,; •1_.,ar·cc;\!:.~ .::.<.Si: 1) desde las bases; 
:;n d:;"mcc: .<\•l" ~C:·~¡:..:::il'L.r, ~~·) ~·.,-,·¡ le:~!:; ,:-1,:\Sas; 4) a través de la 
1L1clic;'lr :-:,~ !:;;.1¡•·~. for'j,:tr· ul Fn_'ut· F'cJpulár. Esta c:onc:epc:ión es 
ccrrec:t~J y ci¿b~ oriu~t3r Rl trabajo en todos los tres 

' 

L.o que, '.; i.i::1,. -.:.·,;::::~., '"•:·.: r·c:nz,,,:," ::1:.:i,, precisamente~ enlazar, 
integ ir ,;;..t- 1• :1rtic 1.1J..:,1r·~ oisl':.or:,; tr·r:is nivE~les de la lucha de 
c:lai;;e~0, , com~~t:'..i'.r:·,cJ,::!los, ,::i. )L'.::; ·c n~s, a ur1 m.ismo mando 
poli tic:c.,. a uri mi~:¡rno c:illj E!t:i .. VC'J estr-¿\tég ico, a una misma 
concepcj.0n p~ccramctica, a una misma linea táctica. 

Para 1,rJclc•r· :~,¿-~.'.:rn·· r~so, er r.:·,,..imer • 1u~}ar, debe haber- Llna 

on;;¡ ,:m i zt,\C:: ü".li1 p.io 1.1. t::.~:-::, ,::1uc:1 c:L-..:211 tEi con la c:apac: i.d,:ld concreta 
de ac: tu 3r en los trns nive¿es. Y en segundo lugar, que 
cu8nta =nn la cBpBcidad conc~eta de actuar simultáneamente 
en ello3. Es decir, la ~npAcidad de actuar, concretamente, 
en los.tras~ la vez. 

En la :?~uierda Peruan&, esa tal organización no existe 
hoy c:H .:.' .. ,p~·:.,- c:.JCJ, pe:1;;€;.- re\ c:fr. r·se 1 as c:ondic iones favorables 
para hDcer t~ r8vo lución, ésta ~ún ne se prQdLtce. Aqui hay, 
evidentemc~t~, ~·--andes responsabilidades. 

-
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La Revolución no es un acto 
un acto conciente. La llevan a 
su vanguardia revolucionaria a 
llevar a cabo las masas solas,
organización dirigente. Y no ia pueden llevar a 
cabo,tampoco, ninguna organización en sustitución, en 
reemplazo, de las masíts; en nombre de ellas, pero sin 
participación activa y decisiva.

espontáneo. La Revolución es 
cabo las masas populares con 
la cabeza. No la pueden 
sin dirección, sin

su

Por tanto, hoy, en el Perú, la tarea principal es 
terminar de construir esa organización política de 
vanguardia, dirigente de la Revolución, No se tiene que 
partir de cero, evidentemente» Se trabaja a partir de lo que 
ya existe.

Esto significa que la tarea principal no es, entonces, 
seguir esperando a que "maduren" las condiciones para la 
revolución. Estas se encuentran dadas. La tarea es de la 
vanguardia.

En la izquierda de nuestro país hay orgsinizaciones que 
tienen capacidad para actuar en uno u otro nivel de la lucha 
de clases, pero sólo dos o tres que tienen capacidad 
concreta para actuar en más de un nivel. Eso no basta.“ Se 
requiere de una organización que tenga capacidad concreta y 
significativa de actu^jr en los tres niveles. Esta no existe. 
Lo que se necesita para hacer la Revolución en el Perú es, 
precisamente, esto. Y no menos que esto.

El déficit, para las organizaciones presentes en los 
niveles! legal y de masas, está dado por la ausencia de 
capacidad concreta para actuar en el tercer nivel; no existe 
real capacidad de autodefensa armada. Este déficit es 
penoso, evidentemente tienen que haber responsables.

La lucha de las masas populares expresa el nivel 
históricamente decisivo. Pero esta lucha, sola, no basta. En 
la actualidad, sola, no es suficiente para poder avanzar. 
Mucho menos para poder alcanzar el triunfo revolucionario.

No es que siempre haya que actuar simultáneamente en los 
tres niveles. La lucha, al desenvolverse, puede demandar 
acciones alternativas. Una acción simultánea puede ser, en 
ocasiones, incluso dañina. Pero, repetimos: es indispensable 
trenzar. Al trenzar la lucha de las masas populares se 
convierte en el "alma de acero" de la trenza-

Si no se trenza no hay manera de defender lo que se ha 
avanzado en los últimos 30 años de acumulación histórica de 
fuerzas populares, De ese tamaño es el desafio.

-
• 

La Revolución no es un acto espontáneo. La Revolución es 
un acto conciente. La llevan a cabo las masas populares con 
su vanguardia revolucionaria a la cabeza. No la pueden 
llevar a cabo las masas solas, sin dirección, sin 
organización dirigente. Y no la pueden llevar a 
cabo,tampoco, ninguna organización en sustitución, en 
reemplazo, de las masas; en nombre de ellas, pero sin su 
participación activa y decisiva. 

Por tanto, hoy, en el Pero, la tarea principal es 
terminar de construir esa organización politica de 
vanguardia, dirigente de la Revolución. No se tiene que 
partir de cero, evidentemente, Se trabaja a partir de lo que 
ya existe. 

Esto significa que la tarea principal no es, entonces, 
seguir esperando a que "madL1ren" las condiciones para la 
revolución. Estas se encuentran dadas. La tarea es de la 
vanguardia. 

En la izquierda de nuestro pais hay organizaciones que 
tienen capacidad para actuar en uno u otro nivel de la lucha 
de clases, pero sólo dos o tres que tienen capacidad 
concreta para actuar en más de un nivel. Ese no basta. Se 
1'"eqt.1ier-e de una organización e¡ue tenga capacidad concreta y 
significativa de actuar en los tres niveles. Esta no existe. 
Lo que se necesita para hacer- la Revolución en el Perú es, 
precisamente, esto. Y no menos que esto. 

El déficit, para las organizaciones presentes en los 
niveles: legal y _de masas, está dado por la ausencia de 
capacidad concreta para actuar en el tercer nivel; no existe 
real capacidad de autodefensa armada. Este déficit es 
p~noso, evidentemente tienen que haber responsables. 

~n lucha de las masas populares expresa el nivel 
históricamente decisivo. Pero esta lucha, sola, no basta. En 
la actualidad, sola, no es suficiente para poder avanzar. 
Mucho menos para poder alcanzar el triunfo revolucionario. 

No es que siempre Haya que actuar simultáneamente en los 
tres niveles. La lucha, al desenvolverse, puede demandar 
acciones alternativas. Una acción simultánea puede ser, en 
ocasiones, incluso da~ina. Pero, repetimos: es indispensable 
trenzar. Al trenzar la lucha de las masas populares se 
convierte en el "alma de acero" de la trenza. 

Si no se trenza no hay m2nera de defender le que se ha 
avanzado en los últimos 30 a~os de acumulación histórica de 
fuerzas populares, De ese tama~c es el desafio. 

S.F.
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NQRHAS BAL'ICAS DE SEGURIDAD 

INTRODUCCIOí^

Este BE- un dacuinü;nto de hosTiogeneización de conocimientos, de 
sisteiJiatizacián de experiencias y de re-flexión sobre el tema 
de seguridad individual, colectiva y organizativa que debe 
tener n'. astro partido. Tiene como primordial objetivo ayudar 
a reordonar las -filas partidarias en torno al trabajo 
-fundeírontainente conspirativos de allí que es importante su 
discusión y su aplicación inmediata en forma conciente, 
disciplinada y con iniciativa para ei conjunta del Partido, 
desde les estructuras legaios hasta las clandestinas, desde 
los frentes tí'e masas hasta los trabajos en el aparato 

cicir í

Esta coyuntura de democracia parlamentaria, restringida 
tut*ala.sa y militarizada, en la que el Partido afronta 
CDrrectair.énte la lucha en el terreno legal, ha traído 
consigo ur* pcuiatino abandono de 1" práctica conspirativa y 
ciantíestinz en nuestras filas, produciéndose prácticas 
1 l?íer'ale-5, espontr.neiS-ca, artesanales y pacifistas.

iíO se toman en cuenta criterios elementales de seguridad, y 
se lo hace es en -fcrna ligera, tan solo para cumplir con el 
“■^equisi'lo de lo clandestino", transformando asi el trabajo 
conspirativc. en un ¡lERO RITUAL FORMAL QUE HAY QUE CUMPLIR
POR C&ETJMBRE.

, Nos preocupa t;ue exista en ciertos compaPferos conf ianza en 
el espacio legal y que actúen como si la represión estuviese 
de vacaciones. h'ADA . HAS EQUIVOCADO Y PELIGROSO. Es 
precisaiTPnce en eetcc momentos que por las características 
del trabajo, nos vemos precisados a sacar a la luz algunos 
cuadros y es'tructuras; que el enemigo aprovecha para 
acumular la mayor cantidad de información sobre nosotros; es 
cuantío nos infiltra, ch£:quea, provoca, para más tarde 
golpear / anicuiiar con facilidad. Nuestra tarea permanente 
es hacerles fi.ás dificii su misión. Hay que recordar las 
expcriercias de organizaciones y pueblos hermanos en que la 
represió.-i •cobró miles de vidas.

Un partido que se precié tís ser revolucionario y luchar por 
ei poder, necasita cu un sistema de vida y funcionamiento 
fundacercalmante ciandestiro, que le permita desarrollar su 
actividala en las masas, preservando sus fuerzas ante la 
constar: ..a aoresión del enemigo de clare.

Raiterar.ios finalmente que la aplicación de estas normas debe 
33=r rircresa, o ligatoria' para todos los miembros del
Fertitío y fiscalizada por los organismos superiores

eran-eras.

.. 

... 

1'40Ri"1AS BÑS I C.í~5 i:E SEGURIDAD 

I NTRODUCCHM 

Este es ;_:n -jacwn~nto de hor.;og eneiza.ción de conocimientos, de 
si s tematiza~itn de experienc i as y de reflex ión sobre el tema 
d'=" se ;ur i d2.:J i ,td i vi dual , c o lectiva y organizat iva que debe 
t ep?.í- n= ... .:si:ro r.2Tti Lo . T i ene como primordial objetivo ayudar 
-:a re□:-d 1:?na;- 1 e:.s fí 12:.s. parti d a~r i as en torno al trabajo 
fcndaro·:!~1tafoent-::: co;,spir-ativo; de a11·1 ·que es importante su 
discusión y ~~ - ~~!icación i nmediata en forma conciente, 
di"S:cipJ..;.n,1.d,:\ y con ini c iativa para el conjunto del Partido ,, 
desde 12.:;; e~.tr·Ectur¿,s l egal ps· hasta l as clandestinas, desde 
íos fre-ntes de c1asas hasta los trabajos en el aparato 
pa1-ti cl~~r-i o. 
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~st2 c2y~ntura de democrac i a parlamentaria, restringida 
tu1.::.:::l2.<::~ y r,ülitar i:z:ada, en la que el •Partido afronta 
c'.:ln,..i::'=t2.:;;e'.Tte la !t.tch i:i en· el te.ir-reno legal ·, ha traido 
cc:lS'i.QCl L'.li p.:-ulatino <:).bandono de 1 ::: práctica conspirativa y 
ri ;:mr',:-.:.c:;:i ;1~- en nuestras f i las, • produciéndose prácticas 
lit,_r.,·.z::lF.:s; c::;¡2ont:::.ne::.s·ca , -.r- tesanales y pacifistas. 

t~o s9 ·:.~00.;·, en ct.~enta c r iteri os elementales de seguridad, y 
se lo h;;.,.ce es en ·fcr-nc:1 ligera , t an solo par a cumplir COl"I el 
dre~uisi~a de lo cl~hdes tino", transformando a~i el trabajo 
,.:onsoir;•, ti ve. 81\ r_m L'::RO RI TUAL FORMAL QUE HAY QUE: CUMPLIR 

, No s pi'"encL>,.,a , .. u.e e;d,sti:: en ci ert os compaf"feros c.onfianza en 
. F.1 cspiicio lcg .. ü y que 3::tú2n como si la represión estuviese 
de var::.=:.::icnes. r\

1f-J)A !"AS EQUIVOCADO Y PELIGROSO.. Es 
p,1:c is.:::1::-·:-nt~ en este:; mo~?n-l:os que por las caracteri sticas 
del tt- a.'::aja, nps v err.os preci sados a sacar a la luz algunos 
C;..!a.drqs y estl'."'uc ti..:.ras; que el enemigo aprovecha para 
fl.cumulk,r· la rr,2.yu:-- c ant:i.rl:id d e i nformación sobre nosotros; es 
c u.;::i.:,Go ~¡q~ iri-filt,a ~ chcqu.ea, provoca, p ara más tarde 
g o lpecir f ilnic:;.ül.:tr con ·fa.cili dad. Nuestra tarea pet-manente 
E S ha.cecl. es. ·r:.ás di-Ficf l !': u mijiión • . Hay que recordar las 
exp2:ier.ci'3.'.:i chi o!'""gan i z aciom~s y pueblos hermanos en que la 
repre~it~ •CG~ró ~i1R~ de vidas. 

Un partido q_,_<:: ce :-:-r-r:::cie c·B ser revoluc i onar i o y luchar por 
e l pcd~r 1 neces~l2 L~ un si~tema de vida y funcionamiento 

• f Ltnc!.~r::~;- ·.:airr,2nt ~ ,:i2':"!desti r O~ que le permita desarrol lar s u 
~-~~ ~J~~ ~n 1 - ~ - ~~~ ~ ~ Q n d· ~ nte la .,,_\..,__v_, '··- !..=, . .2.a. _ mc:.:.. ___ , ,..,re~_rva . . o sus . ue~zas a 
cc~st~r .. 2 agrEsión del enemigo de cla~e. .. J • 

R2i terc•~.a::s fin=-.lmr,nte que la ap l ic,c ión de estas nprm~s debe 
s ,::,r ri,;::l..'.rcsa, o · :i y atoriB ' para todos los . miembros del 
Partid~ y fiscalizada -P~~ l os organismos superiores 

I 
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Los organismos pertinentes se encargarán de la vigilancia 
del cumplimiento de estas normas y de sancionar de acuerdo 
con los Estatutos los problemas de seguridad que se 
presenten.

SEGURIDAD: Nociones '

1. Seguridad es el conjunto de mecanismos, normas y sistemas 
de -funcionamiento conspirativo dei Partido, de-finidos 
partiendo de principios básicos de la teoría marxista 
leninista sobre organización y acción de partido 
revolucionario del proletariado.

2. Los problemas de seguridad están muy ligados a los de 
organización, a los métodos de trabajo abierto y secreto (y 
a su articulación) que cultiva el Partido. Necesitamos una 
estructura determinada para aplicar los mecanismos de 
seguridad,

3. La aplicación rigurosa de los mecanismos de seguridad en 
el trabajo conspirativo permitirán preservar al partido en 
situaciones di+iciles. A su vez es un medio para aminorar 
los riesgos de represión y desarticulación "de las 
estructuras del parrtido.

4. La correcta aplicación de los mecanismos de seguridad nos 
permitirá desarrollar» acciones revolucionarias de masas 
exitosas evitando la -frustración ante el incumplimiento de 
los objetivos planteados.

NORMAS BASICAS

1. El . cumplimiento de las normas de seguridad, su control, 
es responsabilidad de cada compaftero y a la vez es 
responsabilidad colectiva asumida por todos los organismos, 
sin excepciones.

2. El control de la seguridad es responsabilidad del 
encargado del área en cada organismo, debe cumplir y hacer 
cumplir las normas de seguridad. Tiene la facultad de 
resolver,,con el aporte de los demás compañeros, los casos 
no contemplados en los manuales.

3. El control más efectivo de la seguridad se logra en la 
medida que se entienda y fortalezca el nivel ideológico y 
político de los cuadros. La seguridad no es solo una norma 
técnica, sino es principalmente política.

4. Las normas de seguridad rigen para la totalidad de los 
miembros del partido. No hay excepción.

5. No hay asunto relacionado con la seguridad de nuestro 
Partido que no tenga el carácter de GRAVE.

' 

Los organismos pertinentes se encargarán de la vigilancia 
del cumplimiento de estas normas y de sancionar de acuerdo 
con los Estatutos los problemas de seguridad que se 
presenten. 

SEGURIDAD: Nociones 

1. Seguridad es el conjunto ·de mecanismos, normas y sistemas 
de funcionamiento conspirativo del Partido, definidos 
partiendo de principios básicos de la teoría marxista 
leninista sobre organización y acción de partido 
revolucionario del proletariado. 

2. Los problemas de seguridad están muy ligados a los de 
organización, a los métodos de t~abajo abierto y secreto <y 
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a su articulación) que cultiva el Partido. Necesitamos una 
'estructura determinada para aplicar los mecanismos de 
seguridad. e 
3. La aplicación rigurosa de los mecanismos de seguridad en e 
el trabajo conspirativo permitirán preservar al partido en 
situaciones difíciles. A su vez es un medio para aminorar 
los riesgos de represión y desarticulación de las 
estructura~ del parrtido. 

4. La correcta aplicación de los mecanismos de seguridad nos 
permitirá desarrollar , acciones revolucionarias de masas 
exitosas evitando la frustración ante el incumplimiento de 
los obj'.:!tivos planteados. 

NORMAS BASICAS 

1. El cumplimiento de las normas de seguridad, su control; 
es responsabilidad de cada compahero y a la vez es 
responsabilidad colectiva asumida por todos los organismos, 
sin excepciones. 

2. El control de la seguridad es responsabilidad del 
·encargado del área en cada organismo. debe cumplir y hacer 
cumplir las normas de seguridad. Tiene la facultad de 
resolver, . con el aporte de los demás compaNero~, los casos 
no cont~mplados en los manuales. 

3. El control más efectivo de la seguridad se logra en la 
medida que se entienda y fortalezca el nivel ideológico y 
político de los cuadros. La seguridad no es solo una norma 
técnica, sino es principalmente política. 

4. Las normas de seguridad rigen para la totalidad de los 
miembros del partido. No hay excepción. 

5. No hay asun~o relacionado con la segurictad de nuestro 
Partido que no tenga el carácter de GRAVE. 
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ét. Toda vio!.acídn o negligencia en el cumplimiento de las 
ncrcijs da seguridad, debe ser tratado en corresponded a con 
el riesgo o perjuicio causado al partido en su conjunto o a
cualquiera, de sus miembros.

CONSIDERACi■G^;ES

1. Formación itáéoiógica, política,, técnica y moral que 
imparte el Partido al conjunto de sus miembros. En esta 
■formación integral r e d  de la base para contar con cuadros
ccipaces e idóneos.

2. La lucha cootra la anarquía, liberalismo y valores 
perniciosos (subjetivismo, individualismo) que nos inculca 
el sistema capitalista, los cuales son una traba para el 
avanco del Partido.

3. Vigilancia revolucionaria colectiva de las bases a su 
dirección en -forma fraterna pero severa y constructiva. 
Critica, autocrítica conciente y rectificación sistemática 
para corregir errores. Mediante este método se desarrolla la 
lucha contra las deformaciones indicidualistas y errorers 
que so presentan en la práctica revolucionaria.

4. C0̂ ■iFIÂ 4ZA S h la DIRECCID^’sJ: La primera responsabilidad en 
el partido le , tienen los compaPíeros de la dirección. Lograr
la con *an: de las bases para el ejercido de
responsab. i idcidos mayores se consigue a través del ejemplo y 

'la consecuencia. Esta confianza en la dirección cbhesiona y 
unifica férroeft'ente al partido dándole mayor capacidad 
operativa, estimuíenda le iniciativa de cada compaftero.

5. Funcionaniento de la estructuras partidarias; Los canales 
orgánicos son les nedios por donde fluye la información, la 
orientación y el debate democrático en el seno del partido. 
El debilitamiento en ei funcionamiento dé las estructuras 
orgénitas trae consigo ei desorden y la indisciplina, lo que 
estimula - el l ibs;7alismo, i a desconf ianza, la anarquía; 
poniendo' en peligro la seguridad del partido, 
obstac». 1 izándoSe, de esta manera, el cumplimiento de sus 
planes y ralojando la formación de los compañeros.

ó. Control y evaluación de los cc. en forma permanente, que 
permita una eficaz y justa promoción de cuadras, destacando 
a aquellos compafleros cen mayor capacidad y entrega a la
revolución.

PRINCIPICZ! GEr-iERALES ' '

1. Discr-csión; , El militante__debe conocer__lo estrictamente
0í?£511.íEÍr..lP..;__Si2'Jl§!,__ t_area __________________.....  información
innecesaria es un peligro_para el partido y para el propio
compañero;" tk^OS SEPAS, MENOS PODRAS HABLAR.

.. 
• 

'it 

• ' 

\J .-

L. 

• 

6. Toda •1io!aci¿n o negligencia en el cumplimiento de las 
ncrra!.s óe s~guridad, debe ser tratado en correspondecia con 
el riesgo o perjuicio causado al partido en su conjunto o a 
cualquien~·. d~ sus miembros. 

CONS I DER~:r: I O!'.:ES 

1. Forraación idiológica, política, . técntca y moral que 
irn:-3a:-to el P-3rticto al conjunto de sus miembros. En esta 
fo;rmación int9gral recide la. b.ise para contar con cuadros 
capaces e ~dó~cc3. 

2. La 1~_ich2t i:::o.ntra. la ar.arqoia., iiberal1smo y valores 
perniciosas (subjetivismo, individualismo) que nos inculca 
el sist~ma capitalista, los cuales'son una traba para el 

3 

· avtlnce del Par~ido. 
¡ .• 

3. Vigilc_;r;c1.a revql_ucionaria colectiva de las bases a su 
dirección en forma f;-ate·-na pero severa y constructiva. 
Critica, ~utccritica conciente y rectificación sistemática 
pa:-u corregir errores. Mediante este metodo se desarrolla la 
lucha contra las defot-mai::iones indicidualistas y errorers 
que se present2n , e~ la práctica revolucionaria. 

4~ cm.:;=IANZ!'i 2.l LA DU<ÉCCiú~-!: La· primera responsabilidad en 
el pa~tid~ ! a ~ienen los compafieros de la ~irección. Lograr 
la con~~ ~~~ ~ . d~ las bases para el ejercicio de 
r:espons::..i..:i _ ~ i.:.:.:,c~,s r..ayores se consigue a traves del ejemplo y 

• la con;::2cuenciau Este. confianza en la- dirección cohesiona y 
unifica ~~rroem=~te al partido dándole mayor capacidad 
operat:i.v.,, estil!::.1lc.ndo 12.. iniciativa de cada compaf'fero. 

5 .. Fu;:i;:ionétnieni:o d.e la estructuras partidarias: Los canales 
orqáni-cos san les nedios pcr donde fluye la información, l. 
orient.-,ción y el debate demaºcrático en el ·seno del partido. 
El debi l i t2.r:-:i cnto 20 el f-uncionam1ento de las estructuras 
org~,li ·: ,;;;.s trc0.e ;::onsigo , el é3S□rden y la indisciplina, lo que 
estimu l ~ . _ <::! 1 J. b =;~ali S:;\O, 1 a c!esconf i anza, la anarquía; · 

·pcnien:'.9 · e:'1 p2liQro la seguridad del partido, 
'··· obstac• . lizár,dw:::1.;!, d~ esta m:mera, el cumplimiento de sus 

planes y n,? l 2ij2-.;.c!o ia forma.ci?n de los compaf'reros. 

• .... 

6. Cor, tr-or. y evaluación de los ce. en forma permanente, que 
permi t ..1 tma eficaz y justa promoción de cuadros, destacando 
~ aquEllcs ca~p~~e~os ccn mayor capacidad y entrega a la 
revnl u =ión. 

1. D:.. scrc,,'i ón: El rni l i tente · éebe conocer 1 o estr i et amente 
IJ..?._~~-'?.~::'.'_tp ____ P-:?L<';l c~~l ir SJ:!.§ _ ____ tareas. _ _Jg_g_a información 
ltlrr~~'=':..'.?..?:J:.1,.,?.:. . .9S .. __ ~n oel i_gro _____ para el partido _ __LgariLel propio 
cor.:::i,:!. t:i::::r::: _M :i:E!'l!TF:AS t1ENOS SEPAS_~_ MENOS PODRAS HABLAR. 

• 
.. - ·.• 
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2. Control estricto de la información y de su circuíaci.ón al 
interior y exterior del partido.

3. Cotnpar ti mentación: Debemos dominar__profundamente los
aspectos básicos____del trabajo____que . nos____compete
individualmente. No debemos tratar de averiguar lo que hacen
otros compañeros, ni averiguar nada sobre 
los organismos superiores del partido.

los miembros de

4> No dibulgar a nadie lo que hacemos, con quién lo hacemos 
o cómo lo hacemos. Las tareas realizadas o por realizarse,
nó deben ser comentadas con nadie.__Si existen dudas sobre
1as tareas_a realizar, éstas deben, resolverse en el
organismo correspondiente,__ exigiendo__ampliación . de la
información o explicación en_detalle__solo_al respectivo
organismo o responsable. LA reserva debe ser ABSOLUTA, aun 
se trate de relaciones entre padres, esposas, novios, 
compafteros, etc.

5. No comentar acciones o aspectos del trabajo partidario en 
la calle, ómnibus, o en presencia de desconocidos. Tampoco 
comentar debates internos que se procesan en otras 
instancias.

^• No dejar indicios de que uño es militante. ni dejar 
sueltas evidencias que asociadas a otros hechos puedan
demostrar1o Por ejemplo hacerse el misterioso, llamar 

otras personas y hablarles en secreto delante de 
a loe diríQ^ntes públicos sin que medie

aparte a
extraftos, acercarse 
objetivo concreto, solo para hacer notar que los conocemos y 
que ellos nos conocen.

EL HILITANTE Y SU MEDIO SOCIAL

1. En su casa:

a) El militante debe tener una buena cobertura y relaciones 
cordiales en su casa, teniendo presente de que de ello 
dependerá la colaboración que pueda recibir de su familia, 
en caso de necesitar de ella.

b) Debe tratar de persuadirlos de que sus convicciones son 
las correctas, de manera concreta y madura, evitando 
polarizaciones inútiles. De no conseguir persuadirlos, debe 
trabajar por el respeto hacia sus concepciones, tratando de 
conseguir las relaciones más cordiales posibles.

c) Es necesario mantener una relación amigable y normal con 
e1 vecindari o. S i_el militante no realiza trabajo político
en su barrio^ por__ningún motivo deben conocer sus vecinos
sus ideas políticas ni mucho menos su militancia partidaria.

v-í

• 

2. Control estricto de la información y de su circulacáón al 
interior y _exterior del partido. 

3. Compartimentación: . Debemos dominar profundamente los 
aspectos básicos del trabajo que . nos compete 
individualmente. No debemos tratar de averiguar lo que hacen 
otros compat'feros, ni averiguar nada sobre los miembros de 
Los orgaDismos superiores del partido. 

4- No dibulgar a nad.ie lo que hacemos, con quién lo hacemos 
o cómo lo hacemos. Las tareas realizadas o por realizarse, 
nb deben ser comentadas ~on nadie. Si existen dudas sobre 
las tareas a realizar, éstas deben , resolverse en el 
organismo correspondiente, exigiendo ampliación ,, de la 
información o explicación en detalle solo al respectivo 
organismo o responsable. Lá reserva debe ser ABSOLUTA, aun 
se trate de relaciones entre padres, esposos, novios, 
compat'feros, etc. 

5. No comentar acciones o aspectos del trabajo partidario en 
la calle, ómnibus, o en presencia de desconocidos. Tampoco 
comentar debates internos que se procesan en otras 
instancias. 

6. No dejar indicios de que uno es militante, ni dejar 
sueltas evidencias que asociadas a otros hechos puedan 
demostrarlo. Por ejempio hacerse el misterioso, llamar 
aparte a otras personas y hablarles en secreto delante de 
extrat'fos, acercarse a los dirigentes públicos sin que medie 
objetivo concreto, solo para hacer notar que los conocemos y 
que ellos nos conocen. 

EL MILITANTE Y· SU MEDIO SOCIAL 

1. En su casa: 

a) El militante debe tener una buena cobertura y relaciones 
cordiales en su casa, teniendo presente de que de ello 
~ependerá la colaboración que pueda recibir de su familia, 
en caso de necesitar de ella. 

' b) Debe tratar de persuadirlos de que sus convicciones son 
las correctas, de manera concreta y madura, evitando 
polarizaciones inútiles. De no conseguir persuadirlos, debe 
trabajar por el respeto hacia sus concepciones, tratando de 
conseguir las relaciones más cordiales posibles. 

c> Es necesario mantener una rQlación amigable y normal con 
-el vecindario. Si el militante no realiza trabajo polftico 
en su barrio, por n~ngón motivo deben conocer sus vecinos 
sus ideas políticas ni mucho menos su militancia partidaria. 

,. 
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d) Nunca , debe tener raaceriai partidario que no sean los 
elementos minimas para desarrollar su trabajo, teniéndolos
en un lugar seguro y f¿.ci ae ser evacuado.

e) Deba abandonar i&s prúc'icas de coleccionar volantes, 
a-fiches, etc. , mantenier da solo lo necesario y desechando 
los documentos que hayan Darrif.do Cictualidad.

»

■fí NO debe dar a ni neja: r.ocpt riere, salvo en casos de suma 
necesidad, su dirección o al telefono de su casa, incluso 
debe tratar a O íiO of”ríj3'i lanar estos datos personales a 
nadie.

g) i)ebe real i car oi i eVíint agiente de su casa, incluso de la 
zona en que habite., pare, conocer la situación operativa del 
lugar. Debe ctoicccr lar* posibles salidas, la altura de las 
paredes, los jardinps, ,ac 'azoteas, etc,. inclusive conocer 
las estructuras de las, cáscri do los vecinos inmediatos.

h) Respecto a ia cena dor.de habita, ubicar las calles 
pr.inci palas, secv.ntíar'ías, ¡Stícajas, las calles si.n salida, 
paraderos do onr.iibus y otro medios de transporte, puestos 
policiales (dobacitin, vigilancia, rondas, batidas), 
edificios ron vigi 1 £tnci a> locales donde hry batidas 
frecuentes (cantinas, bi3 1arfos, p’̂ ostlbulos) absteniéndose 
de frecuentar pc.!.̂- dichos lugares.

i) Tenar siecopr,.. 
militar, eloccoral

US docuarr.tps personales en regla (libreta 
, tributaria). u ’

2. Vesti menta:

a) Es sumamente Licsral s incorrecto, considerar que por que 
se tiene una milicanr.ia. rr'voiucionaria se debe vestir con 
prendas ai 1 i tares y un 
que i’.eva* muchas vacos .a d-;lacar 
los tíemés ocasi cnán^'oce i n z'asi ve

Vero-ido notorio de su persona, lo 
su -filiación política ante 
detenciones por ellos.

fa> Las vestí rcencas dz; c .'zr adecúa Ja ai medio en el que se
uilitari-_e, .:n. es necesario que vista a la 
hacer, si es necesario que vista ropas 
n io barca= su ropa debe de estar de acuerdo

meoio en cae desarrolla: su trabajo. -

desenvuelve <zi 
moda, lo debe 
modestas, taccb 
al

c) El que no . absE. yr ¡es este aspecto aparentemente 
superficial, pero impártante^ denota inmadurez
revolucicnaria e inconsecuencia.

3'. . En q 1 trabajo: _«• .,t

a) Primero 
.mi litante:.

del i mi tar L a f une i ón que 1e compete como
Si no desempchca trabajo político práoritario en

su centro laboral, actuar igual que los- demés< con, 
mismas aspiraciones y aparentaj- la mista forma de vida.

las

• 
- · 

• 

, 

d) Nun c a clcoe ::.cr,c,· r,1ctXt1ri3: ;:.art i á a r i o que no sean los 
eleme ntos :;,ini mos pa1~.:i dS?s.:-r-rCJ:.lar su traba:..,, teniéndolos 
en un lugar segur-a y ·fi.ci. l c.:: ser evacuado. 

e) Debe 2b~ncic no-:~ lt...s ;::r.'.~c··icas de cÓl eccionar voI·antes, 
afiche s~ etc. , ,1:;.1tenie:- "i:J :;o;.o, lo n ecesario y desechando 
los docum2ntos qw=i h.:=ty.-;;i-1 o .. ;rd~do .:1ctu a l idad. 

f ) NO cebe d-~:r 
necesi d a d, su 
debe tr-:i.tar . .:::,:-: 
nadie. 

2. :, :: r.c :, . .'. .: -:::-;J, "-: ' r•.J, s al vo en casos de suma 
rJi~-L~~ci("':l o ..:.f.. ·te':.cfono 

r,o p_:r-n¡:; ;;rc.. ;_ !.J:1.::.t- 8sto: 
de su casa, incluso 

datos personales a 

g) .Je be re-2.:·i:,:,3_!~ ( 1 i.;.:Vdt:,1;_r,1;.c.1to áe s u casa, incluso de la 
zona· e n qt.~e h-=.b!t~~ ;:ti:<",·. c.:.;·•,o·:.er la si tuación operativa del 
lugar. Debe CL,,c=rn·· 1.:i.~~ ¡:.~sioles s 2.l idas, la altura de las 
parede s ,, l a s j2n:iinf=b, :.,~r: •0 ,::oi::.e::;.s, e·::.c .. inclusive conocer 
las e str uctur::i.!: de la~\ r:: .. s.:!, d~ los v ec i nos inmediatos. 

h) Respec te:: a la ~·ontl C:,:::.cie habita, ubicar las calles 
pr.inc ~ pal es, s2c•:nd~..--'f 2.s ., p;; -:.:=,.je-:;, l as cal les si.n sal icia, 
paradaros c.: '::: onn:i.Li,'=-> y atrc.. r:Y.?d ios de tr-ansporte, puestos 

5 

pol ~c iales (do~2ciún, vi~i!~ritia? rondas, batidas) ,, 
~di f i c i o s r 1~ vigilancia: loc al es donde h ~y batidas 
frecue n b2'é (ca:-.::inas~ 1::i. J l.:.n~s~ ~·-ost:íbul os> absteniéndose 
de frecuc~tar pcr di~~cs LU~ar es . . . . 

í} Teni;,r si~:.1p= ... ,-= ---AS doc:.1·1~ . . t ~ s µersonal es en regla <libreta 
militar, eloc~oral~ ~rib~~aria). 

a) Es s umar.:i;rnte i. i es;--¿,~ '."'• in.c:an ... c c ·:::.a, considerar que por qua 
se ti ::me u.na- r.-tl.1 i. c.é.n-::. ?. rrvoll . .1.ci onari"a ·se deb :2 vestir con 
pr_encl.,s ~ili:.·.;.r2s y L'n .-~~-c,·:i.do noto r io de su persona, lo 
que 1 ·.eva· mu.c has v:'E!c:·:s - G•.l~::.~.r-; ,;u fi l i. .. ción política ante 
los d ená s oc::a~ . .:c!"lé.n~·n::.2 i,-,-::;usiv-: de··:enciones por ·a11as . 

. ' 
b) La!- ves+_ir..~n~.z.::-, d_...-__ .: .:-::7" c:H:!~c Ú¿-ja a l ·medio en el que se 
desen ·ue lvo 21 nilít¿¡,-__ 2, .:,i es necesario GUe vista a la 
moda, lo ,::;c~11c? l .2.--::'=r, .,., es nec esario que vist.a .. ropas 
modest a s , i:a:;.':,:. ,. lÓ-har~a, su ro¡:-3 debe ·de estar df! acuerdo 
al me1310 en c,ue dr:s.:,rro.:.~.r:. su trab & jo. 

c) E l que n o . obsE·· vr- ,es este aspecto aµarentemente 
supe:--f icia.1 ~ pe,-o ::.:~portante,. denQ~a ~ inmadurez 
revol ucic:ia;- i a e i n c on~:=,::u ;;;-ic i a . 

a> Pri me ~o · del imit~r =t ~~ ss l a f unción que le compet~ ca~o 
:ni li t a n-,::~ . Si r.o clesc•.;1,_;':'c'.\ .,- 2 bajo politice prJ.oritario en . 
su c enb-c . l~!:.,,;-;,:-r- .~l-; ac.:.;_ ... - isual que lo$ demás, cqn, las • 
mi sm;,~ a5p5 r a!::ion~s y a;:.,_·,-en t~r l a mista forma de vida. 

.. ,, .. 
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• jsbiv ab r üi--.'

JCT J? i-J O  ,* . jr i. j.- ■ ■ *r V* - *r ^ ti - “

- *. ■r--

•rj . : :
..■•j.i'Á -/n

■vDfi -írr ■-.i7 e:v;.'í- _•„:. . .
rjCi*- , bí̂ ívSi,;̂  tniiitantfcí realiza 
wi bebe tener en cuen

5 nombre de sa organización p
otras- d®̂ .̂ *"P este. Si

labor 
^a la 
sino 
ctúa

pues es un

política en sü centro de 
'necesidad, de actuar a 
lo es y sus '‘ tareas son 

a nombre del f^artído, los 
blanco para el enemigo y

medidas da seguridad convenientes. Evitar 
o documentos comprometedores o,, datos de

riesgos son mayore?
;5,u-. debe tomar, i as 

K llevar papales
a -ijo camaradas.

■ • t
.. rCi*_" ■ "-í-'í-í"-  ̂ . . ... ,

.íiu vcl Cbeguear minu.cjpsapen;ce ai . .enemigo en el centro laboral 
ef: r (soplonesg agentes, etc), ver la situación cpéraCrva del 

jmits(jwa!̂ <yiate acceso, -eal^¿das,^cal les, j,. etc)  ̂í^ue^ en ún
'Ñ=í"?ub̂ ..-;mdmer.toŝ n,É.̂ l íQ’̂ Q’íI® tan salir, del lug^r . Ttenjendo en

cuenta el recorrido para evitar su capturá.^si es, perseguido.

' zJ , ,
<i tiicv& b) ,Teneren. cuenta cuando se conversa, .,de no, d^r información 
ec-ía3.,psrsciv3.1 y sobre sus actividades, en lo posible llevar una 
amp% órj ggjrmal x'PPb ips compafferos de.^trabajo, cumplir con
HH :p i 'le l ̂ s ..r̂ ê pggSSb i Ĵífe*̂i§bes y cpmprorai sos., que- é 1 tpaíaa jo ex i gé .
■Tî.1 , •  ̂ •xf̂CíX i'-". •  ̂ ' ■

En-Xa calle; .

a) A un militante no le pueden ocurrir cosas imprevistas, 
que por distracción le ocurren a las personas comunes 
(asaltos, caídas, equivocaciones, etc) porque él debe estar 
atento a todo. En todo momento tener una actitud espectante 
pero normal, evitando poses de misterio, que a lo único que 
conducen es a delatarse gratuitamente.

b) Conocer muy bien , la ciudad que habita, , dónde se 
encuentran los puestas policiales, locales de inteligencia 
del estado, ministerios, edificios públicos, hospitales, 
3LV©nÍ Cjln5 f calles de actividad económica intensa, calles 
tranquilas, etc..

c) Jamát. hablar eri lugzirés públicos sobre actividades 
políticas; asimismo, si se encuentra con urr compañero en la 
calle, no « dirigirle la pzdabra sin mediar un motivo 
importante, sobre todo cor. ios compañeros de Dirección, ya 
que,,^no podemos estar siendo chequeados, sin que nos 
percatemos ... de ello, y esto llevaría a quemar a otro 
compañero innecesariamente.

CHECUEO Y COMIRACMEQUEO

1..mí Al salir de casa, del
reuniones partidarias, el 
verificar qué personas se 
características físicas y 
yehículos estacionados y

centro laboral, y sobre todo
militante tendrá cuidado 

encuentran alrededor, 
vestimenta, así mismo, 

ocupados, grabandoi^e
características más saltantes a fin de ver 
chequeo, si se repiten. Esto debe ser 
cotidiana.

de 
de 

sus 
1 os 
las

éstas en el 
una práctica

H 

./ 

,. • !. ,,..,\ .....:J.. 

.. ..- ,,. ... - . ~ 

• • J. J. -~ 

. ' '3 t. 

.-,, -

Jo, • - .. .. _.. ...... ;::!_ 

.... ~ ...... ... 

fLJD c. ."!.. .. ~ 

b} Si ~l militante realiza l~bar política en su centro de 
trabajo·, deb~ tener en cuenta la necesidad de actuar a 
noJllbre ~ -su organiza-::·ión o sino lo es y sus tareas son 
atras.óentro de este. Si actú~ a nombre del P,artido, los 
riesgos son mayores! pues es un blanco para el enemigo y 
debe tomar las medidas de ssguridad convenientes. Evitar 
llevar . papales o documentos ·· co.mprometedores o óatos de 
camaradas,. 

:./ ' , -..:. ... !- .. ,~ > :¡ t{ .... ■ 

e) C!Jequear minu;e:i9sapent,e c:d _en1=:mJg'= _en ~1 ._}:tn,tro laboral 
(sO{>Jones 0 age..ites, etc), V G r la situación- ope"raf"1va del 

a-.:t- ·,~m,·zmi,.~,.., (vi~ .;; .:p~ ac~esq, 7a_l / d~s, ~calles, / e.te> ; _ _:;,qul§l;..1 en un 
•:e=; ::b.:-.;- mdmen-t;o, ,1eg~ ,,.,li!,elig!';.'q_~le pe_rmitan sali ~ de_l )üg~r, ._ter:i,!endo en 

• cuenta el' recorrido para -.Evi ·::.ar su . captura ;.'"sf e,~ 'p,erseguido. ·- ~ '" - ., - ~ '·~ , •.. "" • ~-- ·-· :;.,. 

c. lf .! 
ctdH d) Tener en . cuenta cuando se co~versa, ;de n~--d~r in~ormación 
~o~ . person~l y sobre sus actividades, en lo posible llevar una 

or:lO:l .y,:;-t;;~lige.i Q.(} . ¡;ag~~~! ! - ~~q los . CO!llP.ª~~ros de t-r a~aj o? . c:::u,ep ! ir con 
• 1:~ r;>,t"le: l~s¡ ... r¡._~;i?§FJ-~91'.B ~t;d~~~s ... Y cp"'prom1.sos que -. él trabé;-Jº _ 7~1ge. 

i~_.t;;.1 ► tfl!.'":• ~~,;.~-.. ';__.. .. ,:- . ¡. • "_; ~ j " · ' 

.4. En la cal le_; , • 
i ' 

a> A un militante no le pueden ocurrir cosas imprevistas, 
que por dist~~cción le ocurren a las personas cqmun~s 
(asaltos, caid~s, equivocaciones, etc) porque él debe estar 
atento a todo. ' En todo momento tener una actitud espectante 
pero normal, evitando poses de • místerio, que a lo único que 
conducan es a d_elatarse <Jratui tamente. 

b) Conocer muy 01en. la ciudad ~ue habita., dónde se 
encuentran los puestos policiales, locales de inteligencia 
del est~do, rniní~terios, etlificíos públicos, hospitales, 
avenidas, calles de activid2.d económica int.ensa, calles 
tranquilas, etc. 

c) Jamá!:i hablar e r1 lugc:;r~s públicos -sobre actividades 
polítíc'¿:,s ; asimi!=:mo, si se encuentra con urt compaf'fero en la 
calle~ ro • dirigirle 1~ palabra sin mediar un motivo 
importante, sobre teda ~on los campaneros de Di~ección, ya 

,;1 que .. , no podemos estar siendo chequeados, sin que nos 
percatem=s . de ello, y Esto llevarla a quemar a otro 
compa~eró innocesariamente. 

CHECUEO _ Y ~ONTRACl4EQUEO 

1. 1 Al ·sa} ir de casa, de:l centro 'laboral, y sobre todo de 
reunione;s partid2.rias, e:.l militante tenc'rá cuidado de 
verificti~ qué personas se encuentran alrededor, sus 
características físicas y vestimenta, así mismo. los 
~ehiculos estacionados y ocupados, grabando~~ las 
caracter~sticas más saltantes a fin de ver éstas en el 
chequeo, si se-· i~epi ten. Esto debe ser una práctica 
cotidiana. 

• 6 
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2. NO tener recorridos exactos, porque -facilita al enemigo 
su labor de chequeo, tampoco tener los mismos paraderos ni 
el mismo medio de locomoción. Luchar permanentemente contra 
el RUTINISHO.

3. A la calle no llevar nada comprometedor, a meftos que 
sea parar realizar una tarea concreta.

4. Ubicar en la ciudad "Zonas de limpieza", es decir 
lugares tranquilos, poco transitados, donde claramente se 
puede chequear si se es seguido.

5. Ubicar "Zonas de Contrachequeo", es decir, lugares muy 
transitados, pasajes que den a otras calles para permitir 
deshacernos del chequeo. Al considerar deshecho el chequeo, 
caminar unas cuadras por una zona de limpieza veri-ficando 
que e-fectivamente ha sido roto el chequeo. Esta -fase se 
denomina "veri-ficación del rompimiento del chequeo". Recién 
podrá dirigirse a la reunión o tarea. Jamás hacerlo sin la 
veri-ficación del rompimiento de chequeo; de no ser asi, 
perjudicaria enormemente su propia seguridad y la seguridad 
de otros compañeros.

ó. Es importante la actitud que se asuma al descubrir que 
se es objeto de un chequeo; analizar la situación, el lugar, 
deshacerse do los objetos y material comprometedor, pensar 
en una coartada concreta y real, actuar con tranquilidad y 
decisión.

7. Jamás nr,s 
Cualquier pers' 
viejo, joven, 
PIP.

-fabriquemos un "tipo de agente policial", 
ina puede ser un segXiidor: hombre, mujer, 
ni fio, mal o bien vestido, NO EXISTE LA CARA DE

8. Al caminar por la ciudad, nunca vayamos hacia nuestro 
pur.-to en linea recta, sino en zig zag, es decir, volteando 
en una calle y reapareciendo en la ini-cial y asi 
sucesivamente. «

4

9. El militante no debe involucrarse en problemas
policiales extrapoliticos: debe actuar siempre con la mayor 
disciplina y conciencia, teniendo en cuenta que de no ser 
asi pueda acarrearle problemas a la organización y asi 
mismo. , I

EL MILITANTE Y LA RELACION CGN SUS CAMARADAS:

1. Tcdos los miembros del Partido están 
cumplir y hacer cumplir el Manual de Seguridad.

obligados a

.e -

2. N8 tener recorridos ex~ctos, porque facilita al enemigo 
su labor de chequeo, tampoco tener los mismos paraderos ni 
el mismo medio de locomoción. Luchar p~rmanentemente contra 
el RUTINISMO. 

3. A la .calle no llevar nada comprometedor, a m os que 
sea pa~a realizar una tarea ·concreta. 

4. Ubiccir en . la ciudad "Zonas de 
lugares tranquilos, poco transitados, 
puede che~uear si se es seguido. 

· limpieza", es decir 
donde cláramente se 

5. Ubicar ºZonas de Contrachequeo", es decir, lugares muy 
transitados, pasajes qu~ den a otras calles para permitir 
deshacernos del chequeo. Al considerar deshecho el chequeo, 
caminar un9 s cuadras por una zona de limpieza verificando 
que efectivamente ha sido roto ' ei • chequeo. Esta fase se 
denomina "verificación dgl rompimiento del chequea". Recién 
podrá dirigirse a la reunión o tarea. Jamás hacerlo si~ la 
verific~ci6n del rompimiento de chequeo; de no ser asi, 
perjudicaría enormement_e su propia seguridad y la seguridad 
de . otros ccmpa~eros. 

6. Es im::,ortante la ac:ti tud que se asuma al .descubrir qae 
se es objeto de un chequeo: ~nalizar la situación, el lugar, 
deshacerse de los objetas y material comprometedor, pensar 
en una ::oart2.da co.-1creta y real , actuar con tranquí 1 i dad y 
decisió;,-. 

7. J.,~,más rms fr:briquemos · un "tipo de agent.e policial". 
Cual qui€;-- pers'.:lna puede se~ un seguidor: hombre, mujer, 
viejo, jowm., nif'm, mal o bien ves.tido, . NO EXISTE LA CARA DE 
PIP. 

,8. Al caf:\inar por la ciudad, nunca vayamos hacia nuestro 
punto en linea recta, sino 8n zigzag, es decir, volteando 
en una calle y reapa.rec~,endo en la ini.cial y asi 
sucesivamente. • 

9. El militünte no deb2 involucrarse en problemas 
policiaJ~s extr~politicos; debe actuar siempre -con la mayor 
disciplina y conc'iencia, teniendo en cuehta que de no ser 
asi puet:e ac,'3.rrearle problemas a la organización y asi 
mismo. 

[1:,,_,!IILITANTE Y LA RELACION CON SUS CAMARADAS: 

1. Teclas los miembros del Partiáo estan obliga~os a 
cump l i .~ y hacer cump 1 ir e 1 Manual de Se_gur i dad. 
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2. todois dr^ban nctuür con un nónbre y apsllido supuestos 
(seudónimos) . Snunoa c!3¡rón a coriocor su vsrdadera identidad
a otros ccir.paíisrí en jí 7.a iridissreta. Sólo d a m a  su
verdadero nonbre a pedido de ios organismos superiores, 
exigiendo las expiicasionos que ello motiva.

3. Los militamsí 
de otros compePísro:

que ecnnscan nor.bros o datos personales 
ícberán guardar absoluta reserva.

4. Los seudónimas deberán cambiarse con periodicidad o 
tener di-fercntóo sc'uddniíTiOs saqún las tareas diversas que el 
compañero cumpla en diíercntes estructuras.

5. Las direcciones y tale-fonos necesarios para el 
•funcionamiento tísl Partido son centralizados por instancias 
especiales. Combatir el liberalismo señalando ios errores, 
negándose a actuar en -feroa liberal aún cuando nos lo 
planteen, llevando el asunto a su tratamiento inmediato en 
el organismo ai que se pertenece.

6. Al inc ■porar un pns>tui a;n'ce deberá hacerse una FICHA
sobro sus' oa-ccr per sen a lej poUticos, ocupación,
relaciones -f crol ? iare-s, cualidaides, antecedentes_políticos,
etc. - -

EL MILITAf^TE CO;-.! Li’S CIi‘tPATI ZAMTES Y AMIGOS:

1. Los simpatizantes usarán tcimbién seudónimos y se
guardará resarvai cobro sui identidad.

2- La in-fororcicn parti dí.ri a que . se le brinde ai
sima.patiza.nte será cxclusivanontc la destinada a su nivel. 
Hay que tener presente que aún no son miembros del Partido.

3. La avaluac i ón Cj«~i si vpT: •.•isantr. tíabn sor riqurosa v su
■formación abaf-cará' "XI •cdos los aspc-ct de la íormación de un
militante. Para cu nrcnoción, • ol .rosponsafale deberá
presentar uri in-fori d a ovil i uc i c n previa, discusión en su
instanci a.

LOS MILITA^iTES PÜ2LIC03:

1. La Direcoion Í4c.iz i en o.._(-r-'teblocerá coi enes, y cuantos
compañeros deben hacer traba i p público..

2. Todos los militantes públicos deben ser concientes que 
son la mejor pista pa.ra detectar militantes y organismos del 
Partido; por aso deben extremar ai cuidado en su relación 
con otros compañeros.

.. 

·ToGos it,Gc':::!n .:-~~tu ~r c:r:.n un no~nre y él.p2llido supuestos 
h!tt.nr:ri .c~;1rán . a con ocer- Sl_t VEt""dadera identidad ( seudón.i. mo~-;} . 

a otros -:-= c.;- 7.n indis;::reta. Sólo darna su 
verdadero nor.bre a pedid~ 
exigiendo L:,.s expl ic.::.-.::iont.7~:; 

a e los o,-ganismos superiores, 
q~~e el lo moti va. 

8 

3. 1:-cos mi 1 i i::.Dr,;:es que C.'.:lT,zcan no:nbras o datos personales . 
de otros com¡:::-é:~ñ":?ro:; d~~12:-.:::n gua.rdé..=t1~ a:bsolu·ta reserva. 

4. Los set1ri:i:1 ic .. ,-1~:; <J12i:<e,.-a:, cambiars:3 con 
tene.r ói f~n2ni:2..; srn .. d(:nir.;r,s sesún 1 a.s tareas 
compañero cu:npl a ¡;::;, ói ·ier cmtes C!stn.ictur2;.s;.. 

periodicidad o 
diversas que el 

5. Las direcc io~~s y t2l8fo~os n2cesarios para el 
funcionamiento del Particio son centralizados por instancias 
especiales. Co!'.:b2.tir el I .iberalismn seffa.lando los errores, 

. negándose 2 ac-tuar e:,,1 fc•rr.:2 liberal ·aiin cuando nos lo • 
plante~n, llev~nd·:J el étsun{:o a su tratamiento inmediato en ~ 

el organísm-:j ai q.1e sa p~rt~mece. W" 

6 . . t.'.n n :11;:, b,..l __ l_;,_,n_t_e~., __ d_!::_b_e_-:-_á_h_a_c_e_r_s_e ___ ~u_n ___ a.......,_F_I_C_H_A 
ocupación, sobre sus•·-··-··d23.:as,, p2rsc:-;::<.l12":.", y políticos, . 

relacione~ f~ mi~i~_~_r_r_,~~_, __ c_L_1_~-~~_t_i_d_2_r_'.e_s_, __ a_n_t~ed~ntes __ e_ol í ti cos, 
gt_~_;_ 

EL MILITt~NTE 
. ... ,,.,. 
L<._;::: Y AMIGOS: 

Los t.~mbién seudónimos y se 

2. La · i n·~arr:"tt<Ci ~;r1 µa~·· ·tf :!.: ·,.ti-i a qL~~ se le 
• sim2patizante se1··á cx:::lusiv¿~ent~ la dest inada a 
Hay que tone.- rn:~sc~·::G q;_\Q 2ú:; ne s e;, mi r:•mbros del 

brinde al 
su nivel. 
Partido. 

3. • La 2 val u¿;:, •::i. (-::-, ____ D2i. .... s:i._-~•:·, :- -.i_;;:.r:t0-Cc-::· r::··hn __ ser .. r-i gu,osa y s_l! 
formación 2,b·-2,'"-c.::-t:,-.::,· t:::ci □ ?> :1._c.:;_a ''.,{1rc::::+..D,_; 02 la f ormación de un 
milit~nt.e~ P2ra ,_,,L\ orc ·,10;: J.ón, . :?l _____ ~_r-o~:>onsab.le deberá 
present2, un ~-n·fori:l'2 e~ 1.c,v ... d .L,ci(,n r::--e'{_i:._2. discusión en su 
instanria. 

LOS MILI TAMTES ViI:?L I COS:: 

o•~~Í i:mes v cuantos . 

2. Todos los militc1ntcs pl..'.úlic.:os dEb,en ser concientes que 
son la mejor pista p2-.ra de·tecta,~ mili tan tes y organismos del 
Partido; poi- e?o ceben extremar c:;l cuidado en su relación 
con otros comp ::~f:G:'"05u 
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3. Nunca deben llevar agendas con direcciones o telefónos 
de otros compañeros. Tendrá que momorizar los 
imprescindibles para su comunicación.

4;;;___ Deberá chequear su recorrido y hacer una olani-ficación
de sus rutas. Es importante oue_no tenga_dos reuniones
sequidas, pues de lo contrario no podría chequearse. “Entre
reunión u reunión debe haber por lo menos dos horas de
di-ferencia. Esto es válida para el conjunto de la 
militancia". »

5. Jamás usará su casa oara reuniones oartidarias.

ó. Los militantes cÍ£.ndestinos evitarán contactos 
innecesarios con ios públicos. Toda relación será siguiendo 
los canales orgánicos y extremando las medidas de seguridad.

INFILTRACION:

1. La in-fi 1 tración es un riesgo inherente a la tentativa 
de organizar un movimiento revolucionario.

2. Podemos disminuir ese riesgo reclutando a la militancia
sobre bases políticas e ideológicas y no por amiguismo, 
consolidando las estructuras y compartímentando los 
trabajos, exigiendo constantemente a la militancia el
cumplimiento de sus tareas, de tal manera que el in-filtrado 
esté centrado en solo una paste del Partido.

3. Descubierto el infiltrado debe comunicarse a la
Dirección. Por ningún motivo deberá actuarse sin
conocimiento de la ' Dirección o poniendo sobreaviso al 
infiltrado posibilitando su huida.

LAS REUNIONES:

1. Una célula es un grupo de compañeros que actúan 
colectivamente dando dirección política en un frente de 
masas, de acuerdo a la linea del Pa-tido, también pueden ser 
un grupo de compañeros que trabajan en tareas internas
íprensa). Una célula debe reunirse periódicamente para
planificar sus tareas, evaluar sus accionas. estudiar_el
marxismo y la linea del Partido. "Ninguna célula debe 
interrumpir la continuidad de sus reuniones por causa de la 
represión; debemos estar preparados para afrontar cualquier 
cambio en la conducta del enemigo".

• 

3. Nunca deben llevar agendas con 
de otros • compaft2ros. Tendrá 
imprescindibles para su comunicación. 

direcciones o telefónas 
que memorizar los 

4. Deberá chequear su recorrido v hacer una olanificación 
de sus rutas. Es importante que no tenga dos reuniones 
?equidas, pues de lo con-t.rario no podría chequearse. "Entre 
reunión u reunión debe haber por lo menos dos horas de 
diferencia. ' Esto es válido para el conjunto de la 
militancia". .. 
5. Jamás usará su casa para reuniones partidarias. 

6. Los militantes 
innecesarios con los 
los canales orgánicos 

cl~ndestinos. evitarán contactos 
~áblicos. Tod~ relación será siguiendo 
y extremando las medidas de seguridad. 

INFILTRACION: .. 

1. La infiltración es un riesgo inherente a la tentativa 
de organizar un movimiento revolucionario. 

2. Pddemos disminuir ese riesgo reclutando a la militancia 
sobre bases políticas e ·ideológicas y no por amiguismo, 
cÓnsolidando las estructuras y compartimentando lo's 
~rabajos, exigiendo oonstantemente a la militancia el 
cumplimiento de sus tareas, de tal manera que el infiltrado 
esté centrado en solo una paste del Partido. 

3. Descubierto el infiltrado 
Direcció.n. Por ningún motivo 
conocimiento de la · Dirección o 
infi 1 trado posibil_i tanda su huida. 

LAS REUNIONES: 

debe comunicarse a 
deberá actuarse 

poniendo sobreaviso 

la 
sin 
al 

1. Una célula es un grupo de compafíeros que actúan 
colectivamente dando dirección política en un frente de 
masas, de acuerdo a la linea del Pct ·-i:.ido, también -pueden ser 
un grupo de compa~eros que trabajan en tareas internas 
~prensa>. Una célula debe reunirse periodicamente para 
planificar sus tareas, evaluar sus acciones~ estudiar el 
marxismo y la linea del Partidq_. "Ninguna célula debe 
interrumpir la continuidad de sus reuniones por causa de la 
represión; debemos estar preparados para afrontar cualquier 
cambio en la conducta del enemigo". 

, . 
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La represión siempre buscará los medios para cortar 
nuestros vínculos con las masasi^ le interesará conocer 
quienes dan dirección política, cuántos son, quién los 
dirige, dónde, cuándo y cómo se reúnen, etc. La reunión de 
célula es un momento de la actividad partidaria que entraPfa 
peligro. Su preparación defaerji ser plani-ficada. NUNCA DEBE 
IMPROVISARSE.

2. Preparación de la Reunión:

a) La base: Hay que tener en cuenta su ubicación, 
esdecir, dónde queda la base, quienes habitan en ella, su 
grado de con-f iabi I idad; los vecinos quienes son. Conocer las 
posibles salidas de emergencia de la cas, las «rutas de 
acceso y escape de la zona; las líneas de ómnibus que 
existen, el destino de cada ruta. Conocer la cercanía de la 
Represión: cuarteles, estación PIP, teniendo una idea 
aproximada de la dotación policial. Todos estos puntos deben 
ser respondidos por el encargado de la Base.

b) Nunca debe haber reuniones celulares en lugares 
públicos, sindicales o partidarios. Tampoco en restaurantes 
o ca-fés, parques, aulas uni versi tari as; estos lugares, a lo 
más, se pueden usar para contactos breves con otra persona 
(15 minutos).

c) La 
partidario 
internos) ni

Base debe estar limpia, es decir, sin material 
impreso (volantes, periódicos^ - ni documentxjs 
armas.

d) Nunca usar bases quemadas, que hayan sido allanadas 
o que estén siendo vigiladas o que sirvan de vivienda a 
dirigentes públicos, sean sindicales o de Partido.

e) No usar la misma base varias células o diferentes
estructuras. Cada núcleo del Partido debe tener sus propias 
bases. Hay que hacer el esfuerzo en conseguir bases 
recurriendo a la periferia, a amigos personales o del 
Partido y no usar las casas de ios propios compafíeros de la 
célula. '

, f) El_responsable debe aprobar el uso de la base previa
revisidn de la casa;el abarará un plan de ingreso y salida y 
una coartada Que~debe ser expuesta en todas las reuniones.

9  ̂ Toda la base debe contar con señales de emergencia 
que sirvan para indicar la posibilidad o no de su uso. Esta 
sehal debe ser conocida por toda la célulai Por ejemplo: 
poner una luz en un lugar determinado, un florero en una 
ventana o cualquier señal visjble que indique peligro o que 
la base no puede usarse.

.. 
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La represión siempre buscará los medios · para cortar 
nuestros vincLllos con las masas,. le interesará conocer 
quienes dan dirección politica, cuántos son, quién los 
dirige, dónde, cuándo y cómo se -reúnen, etc. La reunión de 
célula es un momento de la actividad partidaria que entraNa 
peligro. Su ___ , preparación deberá ser olanificada, NUNCA DEBE: 
IMPROVISARSE. 

2. Preoaración de la Reunión: 

a) La base: Hay que tener en cuenta su ubicación, 
esdecir, dónde queda la base, quienes habitan . en ella, su 
grado . de confiabilidad; los vecinas quienes son. Conocer las 
posibles salidas de emergencia de la cas, las ,rutas de 
acceso y escape de la zona; las lineas de omnibus que 
existen, el destino de cada ruta. Conocer la cercanía de la 
¡-epresión: cuarteles, estación PIP, teniendo una idea 
aproximada de la dotación policial. Todos estos puntos deben 
ser respon~idos por el encargado de la Base. -

b) Nunca debe haber reuniones celulares en lugares -
públicos, sindicales o part~darios. Tampoco ·en restaurantes 
o cafés, parques, aulas universitarias; estos lugares, a lo 
más, se pueden usar para contactos br.eves con otra persona 
( 15 minutos). 

c) La Base óebe estar limpia, es decir, sin material 
partidario impreso (volantes, periodicos, -- ni - documentos. 
internos) ni armas. 

d} Nunca usar 
o que estén siendo 
dirigentes públicos, 

bases quemadas, que hayan sido allanadas 
vigiladas o que sirvan de vivienda a 
sean sindicales o de Parti.do. 

e) No usar la misma base varias células o diferentes 
estructuras. Cada núcleo del Partido debe tener sus propi-as 

.bases. Hay que hacer el esfuerzo en conseguir bases 
r ·ecurriendo a la periferia, a amigos personales. o del 
Parfióo y no usar las casas de los propios. com~af'leros de la 
célula. 

- · - _ f) El responsable debe r:iprobar el uso de 1 a bas;e{ ·preví a 
revi~i'ón de · la casa;elaborará un nlan de ingreso y salida y 
una coartada. gue .. debe ser exouesta en todas las reuniones. 

g) Toda la base debe ·cont-ar con seNales de emergencia 
qu~ sirvan para indicar la. oosibil idaa ··o ·no de su uso. Esta 
se~al debe ser conocida par toda la célula• Por ejemplo: 
poner una luz en un lugar oe~erminado, un florero en una 
ventana o cualquier seNal vis~ble que indique peligro o que 
la base no puede usarse. 
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h> La_base t e n d r á__ G a s o l i n a  y u n a  lata para quema de
material_en c a s o  de emerQercia.

i i

Puntos tía ContaacQ Pr evi o la Reunión.

a) El punto de cica y la convocatoria se hace con la 
debida anticipación, per lo cenerai ai final de una reunión.

ü> El punto da cent cto debe estar en un lugar 
diferente a la brsu, enreane a ella. Munca se debe llegar de 
frente a, la basa ni per iiertra cuenta. El punto de cita no 
debe llamar 1> atención, d. be ser un sitio tranquiloy poco 
transí tado. Lci nspara se hr.ee on forma natural sin poner 
CARA DE CONSPIRADOR. El encuentro debe parecer lo mas 
natural posifclo, cono si -ruesc dos amigos que se encuentran, 
se saludan, cenversain un poco y luego se van.

c) Ei tiempo máximo de espera es 13 minutos, ni un sólo 
minuto más. Esta .tiempo e-s el máxinío para cubrir cualquier 
eventualidad que haya podido retrasar a algún compaffero. 
Todo lo anterior no quiere decir que siempre podemos llegar 
atrasados 19\ minutos. Con esta idea ponemos en peligro al 
reste de cempaheres que si son puntuales y que nos esperan.

d) Si per cualquier motivo se liega tarde al punto se 
PERDERA LA F̂ DUrvinv. Mi siquiera intentar ir por nuestra 
cuenta la base. Rara recentactarnos, la célula debe fijar 
un punto de centras?ta y allí retejaremos el contacto con el 
resoonsablo.

e) Fa-a 
grupos ce tr 
Se Ileqa a la

.i r la bas.:, divide a los compafteros en
ss-íTi uno tic'C'o su punto de cita particular. 

inte: v e ■ es de 15 ni ñutos oor grupo.

f) La céi'o.lai debo cor.tar cor¡ sus propios puntos de cita 
que los irá. cambiando per ico l camsnte estos puntos deben 
estar ciVades en claves siroles ccnocida sólo por los 
miembros da cá’ui a.

4. Estableci miento do:. Cent:‘'.to;

a) Establecido al ccrcacto visual de ios compafieros 
convocados en ci pf’.r'.to, se acercará, ui responsable, en forma 
natural <insistieos sin ncrid- cara do conspirador) para no 
11 ama.r 1 a ateanc i en..

b) ¿i escasos
compaheros,_ dcbeocs tener

.ur̂ _1 ucar ̂__sol os__o con otros
una Justificación de nuestra

presenci a. y ae n
a las oceauntas;_cué
esperamos.

;-sera ser &• Esta coartada debe responder 
hacemos en _la zona, pué o _a_quién

hi La oase t2ndrá G~solina y una lata para quema de 
mater1 al ___ P.n _c8.so __ -:fe. 2merg2r.c:i a. 

a) El p:.in·i:r::t d".? 
debida anticira=i=~~ 

ci -e.e\ ;' la convocatoria se hace con la 
~~r · lo s2ner~l al final de una reunión. 

t1} El -:1u-;,:;:·, ~"" c~nt . :::-::o d2!Jc estar en un lugar 
diferente a la b;-;::·2, cc:-cc:.:-ic .:.. ella. Nunca se debe llegar de 
frente a la b~~2 ni pcr; ·i~~ ~ra c~enta. El punto de cita no 
deb'.::! llc~ma- :.::,. .;:.;.2:,,::.(;1,~ d . .'32 :5::;, : .. m sitio tranquiloy poco 
transi '.:.adci. La 7St"1ara se hé: .. ce en for-ma natural sin poner 

~ 

CARA DE cc;·,:sprr-;:r-,r:,c,;.~. El c~iCL''2ntro debe parecer lo mas 
r..atural poüii:i.e, co1:1~ si -~;_•.~se d~s arügos que se encuentran, 
se? sal L•dan ~ ccr:·.:i.?rs2.r. un poco y l u.e:;o se van. 

e} El tiem:Jo n1áximo d~ esp2ra Es 10 minutos, ni un sólo 
minuta ~ás. ::!:/:o ,tie:-:lp::J e;:; el r..,fü.:imo para cubrir cualquier 
event~3:id2.d GUE hay~ podi¿J retrasar a algún compaNero. 
Todo lo ant~:-ior no quio-:: é~ci, que siempre podemos llegar 
atrasados 19 min,:tos. Con o5~a idaa ponemos en peligro al 
resto de CG~~2h~rc~ qua si son ~Lrnt~ales y que nos esperan. 

d> ~i 
PERDER~ U~ 
cuenta 2.. 

· un punto 

pc~ c~al~1ier Llotivo s~ llega 
~~u~¡r~. Ni siqJ¡era intentar 

la bas- . ~~r~ r2~cntacta~nos, la 

tarde al punto 'se 
ir por nuestra 

célula debe fijar 
y .:111 i el contacto con el 

E.;) r ·2r.:. ::.r- ;.·.'. l>é.,!: •.:'; -=e c4;•1ide a los compaf'feros en 
grupos dE"! -i:.:,--.:s. ~:::·~~ u:.o i:i;-1::.2 '!:'U ¡: 1.1.nto de 1...ita particular. 
Se lleQ.0:1 ¿_ 1.2t_ r .... :.si::·•.•r._i~·:..,_-,;·vi:~!:::. de? 15 Minutos por grupo. 

11 

f} f~ c~l~l~ ci~b~ c~:tar :::on sufi propios 
que los ir6 cacbi2n~~ ~~r~ □J\C2re2~te estos 
estar ci-"·r.:-.Jc: . .., en :::lav~s sii~olE~ ccr,ociúa 
mie~bros da c~~ui~. 

puntos de cita 
puntos deben 

sólo por los· 

los compal'teros 
convocado::; C',~ c.:1. s:·•-~to, ,~u 2.:.:,3~-c,-.rt. ul re::iponsable, en forma 
natur.3.l ( f nsi s;:ic·J::. s-: n p.: r; car·a c.;.~ conspirador) para no 
llaraar la ~t2~ció~. 

b) Si _____ c-s·c_i..!':,Ds _ _c • ., ___ LV. 1 u-::·.~;~ sol os o con otros 
como2Sfe:ro~,, • d~'::H?r:-:-::~, b:m::?r _____ una __ iustificación de nuestra 
~senci. ,:-,_y □8 n-_:e:;r:tra eF-r 2.-c.' < E~~2'. coar·tada debe responder 
a las i:::rEm .. m!,:,,§._¿__,;ué h2.c:zmos e:~ _ la zona, qué o a ,.9.l!.Íén 
espera~ws .. 
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c) Si cualquier cc.T.pafterQ nota aleo caspechoso dará una 
sefial que indicará que ei contacta nc cíobo hacerse. En tales 
casas veri-ficamos la sospecha y prc.cede.Tios a retirarnos en 
■forma tranquila del lograr chequeando si somos seguidos. 
Esta ssffal de peligro debe ser acordada y practicada por la 
célula.

d) Si S5Í3.Í5C2 O i i. cfíPi 15 .1 c\ i—tZ' lula tendrá un punto
de contracita establecido, al cual se irá para retomar ei 
contacto.

e) Una vgt: est; 
grupos, el último 
corresDondi onte.

miOClGQ zorrcaccD iremos a la base en
IOS c Lu ías hará el chequeo

5- La Reunión on si;

La coartada: el responsabie instalará la reunión y
lo_primero__ a__establecer..os la coartada o "minuto
c en ~5-0 X P ̂ tiv q "_que_es Ltna__versión clara, corta, creíble que
iusti-fica nuestra presencia__en__determinado luoar. Esta
coarta-da hay cue memerizar 1 o.,__pués os 1 a.versión única que
daremos a la represión en el__caso de_caer detenidos y no
podemos dar versiones distintáis.

b> La versión que acordeíiios tiene que dar respuesta a 
las siguientes preguntass "qLíinss somos, que reláción nos 
une, qufc hacemos reunidos, desde cuando nos conocemos, nos 
conocemos toden, cuanoj quodaoos de acuerdo para reun-irnos, 
que día quedamos para reunirnras, en la mañana, en la tarde, 
dónde, como y quién nos avisó, cuando?". Parece di-ficil 
hacer una coartada que pLieda responder a todas las 
preguntas, pero sólo os ciiOFjción de imaginación colectiva. 
En lo posible? no dejar nada suelte,

c) La célula debe cenar uno coartada -fija en que sólo 
se modi-fica -fecha ’3 O 5lí}̂ 0&CC ~r' ?3Cj'— 5. os, poro siempre hay 
que recordarla ai inicio do la rounión.

d> Eo mejor ho dar inicio ai la reunión si algún 
compañero tiens dudas sobre la -scart.ada o no la ha entendido 
a cabalidad.

6. Planiticación do la salii a

a) Establecida la. coartada, ol responsable debe señalar 
la situación operativa de la base y ce ia roña.

b) Se establecerán turnos de salida partiendo del 
criterio que los compañeros do mayor responsablidad son los 
aue entran ál -final v los cus salón nrimero

e) Si cual qui~r cc.:r.;:i.:1f:<=ro nota 2.::. ¡;,o sospechoso dará una 
seNal que indicará qu~ el contacto :10 cioba hacerse. En tales 
casos verific2,mos la sospecha y p:~ocec!e:nos a retirarnos en 
forma tranquila del logr~r cheq~eando si somos seguidos. 
Esta S'.?rtal de peligro cieb8 s.::c· ac:o;-dad2. y practicada por la 
célula. 

di Si existe es~ dis~~~sión, 1~ célula tendrá un punto 
de contracita est~3leciclo~ a! cu~l se irá para retomar el 
contacto. 

grupos, el óltirao 
correspondi ent.~--

5. La Reunión ,:,n __ si __ : 

cont.,:.::\:.o i r~mos a 1 a base en 
cu~:: ;.v.=; hará el chequeo 

a) La ____ coartada: el r-ec;pon~able instalará la reunión y 
lo orimero a 2stablece1- ,~:=; l.;, coe.rtada o "minuto 
!;On~qi.r.::"ativo" au-:,: es una y,:::or-si6n clc.>.r-c,t, corta,. creíble que 
j_!.\~t.ifica nuestra nresenri .::1 e:n c'.e-'::rarminado lugar. Esta 
sgartc>.-:la hav c-ue ~~~_orizar·l.;---_! ...... _F"w~:. es ! .. f:l versión única que 
d~r,,,.moc: a l ¿. r-eprnsi ón ~'1 ~~- ,:p_-.:o d-=> ca'er detenidos y na 
god,,,mbs dar v'S!rsj_cnes di_s);_i.nti'.s. 

b) La v2,s1.én c;'....'.8 acr.J1-d2!,1as tier,C? que dar respuesta a 
las siguientes prG~untes: "auines som?s, que relación nos 
une, qv.& hc:,cemos ro·_miC:~s, r~esde cuando nos conocemos, nos 
canecemos tadc'.:>, cu2.nLw qu:!dé.:t:",K•S C::e acuerdo para reunirnos, 
que diia que:!~r.E:is p2i;r21 re1 ... r:-,ir-nos, 2~ la mat'íana, en la tarde, 
dónde, ca~o y qui~~ ncs e~1s~, =u3~do?". Parece dificil 
hac2r v.na co~rta.éa. q;.te 1=1:.-=?d2. :-,::>s:-1onc2r a todas las 
preguntas, pero sólo es; c.:w~r.:{: fón de ir.iaginación colectiva. 
En lo pociblG no dajar na¿a su~ltc. 

e) . La célula deb3 
se modifica fechas a aspEi::·:.::7" $:::cur.d¿;_·-ios, 
que recordarla al i~icio d2 :~ rouni~~-

.fija en que sólo 
pero siempre hay 

d) E:; mejor no 
compa~ero tiene dudciS 
a cabalidad. 

dc:.r inicio ;¿._ la 

6~ Pl a.ni f i caci ón G2 1 a s.:.l_ü e:;_ 

reunión si algún 
no la ha entendido 

a) Estaplecida 12. coartada., Gl r 2s;::cnsable debe sef'falar 
la ~tuación operativa de la b2se y de la ~ona. 

b) Se establecer-án tur-nos de 5.alida partiendo del 
criterio que· los coft'~afieros d;.-, r.12yor- r-e•~ponsabl idad son los. 
aue e:"ltran al f i 11.ªl __ y 1 os __ i;~v;:, .. sal·':.'IL~ri mg_;::.9. 

• 
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7- Que il3var a rciunlonas.

a) DebeíT.rjs llevar nuestros documentos de identificación 
personal, un informa ordenado de nuestras tareas o de 
nuestras posiciones a discutir.

b) Dinero suficiente que 
rápida y oportuna de la zona.

nos garantice una salida

c) No dabe.'iios llevar agendas con direcciones o 
taiefános, documentos internos que no se van a discutir, 
volantes, libros oarxistos que no vamos a leer en la 
reunión, anctaciorícs que no son motivo de la reunión ni 
armas ni nada que compromete; a los compaPteros.

8. La Agenda v el Desarrollo de la Reunión.

. a) Aprobada jLa agenda hay que pasar en forma inmediata 
a resolver sus puntos. Si hay informes óstos tienen que ser 
preciosos y concretos y tenemos que lleverlos preparados. Hay 
compañeros que informan y luego vuelven a pedir la palabra 
porque se olvidaron da decir algo, dispersando y alargando 
la reunión.

b) La di dviusi ón concreta sobre___puntos
determi nados. Hay que rechazar el ASAMELEISMO y las 
discusiones interminables que nunca llegan a resoluciones y
taraas. La__reunión dura el tiempo necesario, alargarla pone
en pelicro e; toda la célula.

c> Evitar anntaciones sobre cuestiones orgánicas, 
(nombres, cargos y responsabilidades de compaPíeros) . Sólo un 
compaf.'e“~o anotará__las discusiones, acuerdos y tareas en el
cuaderno ce ■f';iuia que se leerá al finalizar la reunión.

d) Cuidar oi tono da la voz, evitando gritar en las 
reuniones. Para confundir las voces se puede conectar una 
radio o TV o abrir un caño para que al golpe de agua apague 
la intensidad Je la voz.

e) Suspender la reunión ante cualquier posibilidad que 
entrañe peligro. Nunca caer en exceso de confianza.

f) Los dccumentcs internos o cualquier material 
p=‘’̂tidarÍD se reparten en las reuniones ai finalizar éstas y 
en los turnos de salida. Durante la reunión un compafíero se 
r^sponsabi1 izará de e7'os.

g) Finalizada la reunión, la base debe quedar limpia, 
sin papeLes rotos, sin anotaciones, sin restos de 
cigarrillos que puedan delatar el número posible de gente 
reunida, sin documentos olvidados.

• 

7. _Que 11 :::va.r- a 1 ás rouni enes. 

a) D2b2~os ilevar nuestros 
personal, un informe ordenado 
nuest~as posicio~es a discutir . 

documentos de identificación 
de nuestras tareas o de 

. b} Dinero suficiente que nos garantice una salida 
rápida y o~or~unti de la zona. 

e} .No debe;,¡os 1 l{!var _agendas con direcciones o 
t.a.le-fónos, docu:!l~ntos int8rnos que no se van a discutir, 
volantes, li!::::--os @.arxistas que no vamos a leer en la 
reunión 1 anGtacior12s q~e ne son motivo de la reunión ni 
armas ni nada 9u2 compr:ometc, a los compat'feros. 

8. La Acenda v el D2~arrollo de la Reunión . 
.. 

a.) Aprobad_a ,la agenda hay que pasar en forma inmediata 
.a · resolv~r sus puntos. Si. hay informes éstos tienen -oue ser 
pr~:;,.sos v concn=~-tos v te~emos que l leverlos preparados._ Hay 
corapaft~ros quG in-forman y luego vuelven a pedir la palabr-a 
porque se olvidaron de decir algo, di~persand~ y alargando 
la reunión. 

b) La .. _, ____ a>. s.::us1 on f?S concreta y _ sobre puntos 
determinadc sº ~ay que ,~echazar el ASAMBLEISMO y las 

· discusicr.2s ir.ter~inabl8s que nunca llegan a resoluciones y 
tareas. La _____ r-c,,_._,lió;,_dura el tiempo necesario, alargarla Q.Q_Q_ª 

en pe!iqro_~_toda l a cél ulª. 

e) Evj_ t. <1r ;._;_nff·:aciortes sobre cuestiones orgánicas, 
(norabrei::, ;::.:;.rgos y rPSpGnsabi l i dad es de c:ompal'feros) . Sólo un 
compg.?:2~o __ anD~":¿'\r-.t ____ l _.as __ .díscusicmes, acuerdos y tareas en el 
cuaderno c2J . .:1 _.:_( lula c--..,,r, sn leerá al finalizar la r,:=-unión. 

d) Cu::. de:;, <2 l tono d 2 1 a voz ~ evitan do gritar en 1 as 
reuniorno?s. P,::-a confL•.ndir l.?.s voces se puede conectar una 
-radio '.::> TV o a.tri;~ ur1 c~.!'10 para que al golpe da agua apague 
la iotrn1;;;id2-C: J e 1-:a voz. 

ei Susp2n-:h:r la r 2 unión ante CUf,.ilquier posibilidad que 

13 

entrarte pel ig:-o. t~~nca ca2 r J=n exceso de confianza. ,, 

internos o cualquier material 
p2~tidario se rs~art~n en las reuniones al finalizar éstas y 
en los turnos de ~2lid-:Sc Du.,ante la reunión un compaliero se 
r~spons-3bi l iz.?.rá. de e ~ !,os. 

fj Las 

g} F:. nal i z 2,da. 1 a rELmi ón, la base debe quedar limpia, 
sin papel.es• rotos, sin anotaciones, sin restos de 
cíg~rrillos G~e puedan delatar el número posible de gente 
reunida. 1 sin docum;::;:ntos al vi dados. 
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MOVILIZACIONES Y MITINES

1. La presencia en los ac^os públicos eh qufe el Partido 
acuerde participar debe ser en -forma organizada. Tengamos
presente que nuestro comportamiento__es observado__por__1 as
masa^ y__por compabercs de otras organizaciones. Estos actos
permiten agitar las 
las masas.

:onsianas v oroDuestas del Partido ante

2. Todas las actividades se conducen bajo el MANDO UNICO 
quién se encargará de los puntos de cita para el conjunto de 
células, de se3.eccionar los equipos de pintas, volanteo, 
seguridad, agitación, etc.

3. Nunca debemos ir en -forroa individLtkl y dispersa 
menos mantenernos al margen del mando partidario.

ni

4. En cada, célula debe discutirse las directivas que el 
mando único íC.L.) establece y sobre ello se procederá a 
dividirse las atareas. Se establecerá un PUNTO DE CONTRACITA
para los casos de dispersión._allí.el responsble esperará a
los compañeros que simplemente pasaran por el lugar haciendo 
un tontacto visual.

5. En caso 
detenciones o

de represión que traiga como resultado 
heridos, hay que establecer un . canal de 

comunicación rápido para avisar a los Organismos Superiores.
Si un_compahero cae detenido, es necesario limpiar su casa
de material ccmorometedor y declarar en Estado de Alerta a
la célula. Si un cor.paPíero es herido, veri-f i car su estado v
tomar las medidas preventivas del caso.

ó. Las banderas y pancartas deben ser llevadas' por un 
equipo designado por ei C.L. antes del acto en si. Por 
ningún motivo deberá improvisarse el equipo y menos entre 
los .compafieros asistentes improvisar un equipo de
producción, ni pasarse las banderas entre los compafieros. 
Una véz terminada la actividad se recogerá el material y se 
llevará ai lugar designado por ei responsable tomando todas 
las medidas de seguridad.

En caso de en-frentamiento. nunca perder la serenidad ni 
echarse a correr. Mantener la cohesión de las -filas, esperar 
las instrucciones de los responsables. Preservar_a__toda
|COstjî _ljt._,_seguri,ciad̂ ^̂  _di.ri_gentes.

9. Si___se__ ord e n a __DISPERSION, no significa huida
despavorida. Es salir en forma ordenada. Salir despavorido 
provoca pánico y anula cualquier intento de dirección. Es 
necesario correr en bloque y nunca' individualmente.

9. Los cc. que realizan trabajo cerrado o secreto, deben 
evitar asistir a estos actos, salvo disposición contraria de 
sus respectivos organismos.

, 

/ 

MOVILIZACIONES Y MITINES 

1. La presencia e~ los ac~os públicos eh qu~ el Partidb 
acuerde participar debe ser en forma organizada. ·:r_E?._ngam.9§ 
g_r.:gsente ::::11.=-te m..:.est.F"o comoo1~tamien+c es observado por las 
masa~ y • oor campªf.!_g_rcs Ge ctras .... 9.r.:..9~.n:ü::aciones. Estos actos 
permiten agitar las ct>nsignas y propuestas del Partido ante 
las masas. 

2. Todas· las actividades se conducen 
quién se encargará de los puntos de cita 
células, de seleccionar los equipos de 
seguridad, agitación, etc. 

• bajo el MANDO UNICO 
para el conjunto de 
pintas, volanteoi 

3. Nunca 'debemos ir en forraa individu~l y dispersa 
menos mantenernos al margen del mando partidario. 

ni 

4. En cada célula oeoe discutirse las directivas que el 
mando único (C.L.) establece y sobre ello se procederá a 
dividirse las .,tareas. Se e<=:tablec~rá un f:UNTO DE CONTRACITA 
oara los casos p~ disoersión. allí el responsble espgrará ~ 
los compaheros que si~plemente casaran oor el lugar haciendo 

·<; 
un contacto vi suª_J_. 

5. En caso de represié~ que traiga como resultado 
detencione~ a heridos, hay que establecer · un canal de 
comunicación rápido para avisar a los 'Org.;mismos Superiores. 
Si uh comoaf!.?.i~o cae · deteniqQ.: .. es necesa.rio limpiar su casa 

de materi_ª.:l.·-·-···~-PffiQ.['..:';!.'.'Jli?teclor y tieclar,::\r er:i Estado de Alerta a 
la célula.Si un c□r;'.,P.añero es herido, verificar su estado y 
tomar las medidas preventivas del_caso. 

1.4 

6.· Las banderas y · pancartas deben ser llevadas · por un -
equipo designado por e1 C.L. antes del acto en si. Por 
ningún motivo deberá improvi?arse el equipo y menos entre e 
los .compaf'ier·os asi~:tentes improvisar un equipo de 
producción, ni pasarse. las banderas entre los compaNeros. 
Una véz terminatja la actividad se recogerá el material · y se 
llevará al lugar designado por el responsable tomando toóas 
las medidas de seguridad. 

7. En ... e-aso de enfrentamiento. nunca oerd.:>r la serenidad ni 
echarse a corre~- Manten8r la cohesión de las filas, e$perar 
las instrucciones de los responsables. Preservar a toda 
~asta J.il_._§eourióad de los ce. dirioentes. 

8. Si se ordena' DISPERS.,ION, no significa huida 
despavorida . . Es salir en forma ordenada. Salir despavorido 
provoca pánico y anula cualquier intento .de dirección.~§. 
necesario correr en bloque y nunca: indi vidualmen,:t._g. 

/ 

9'. Los ce. que realizan trabaio cerrado o secreto, deben 
evitar asistirº estos actos, sai'vo disposición contraria de 
sus respectivos organismos. 
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Í0. Ai termini .a accivicaa, ia retirada es en grupo
vigilando posibles seguimientos.

MATERIAL DE PRE^4SA:

Ei Partido cuenta can equipo e infreestructura de 
del trabajo secreto, incluso aiPrensa, que es part 

interior del mismo.
Los cc que integran estos equipos, deben ser militantes 

probados de plena confianza y con capacidad técnica para su 
labor.

La elaboración del material de propaganda deberá 
hacerse en lugares adecuados, seguros y reservados 
exclusivamente oara estas tareas.

La propaganda_es efectiva, cuando es oportuna.Jamás
debemos acumular matari< da
Esto debe responder a. un 
clasificación y ordenamientode 
centralización del archivo.

s t r a^_c asas. 
trabajo sistemático de 
la información y de la

DOCUMENTOS INTERNOS:

L Tenencia de directivas, circulares documentos de
debate político interno, son materiales que comprometen ante
la represión, 
mane j o , estud i o 
cuidadosa.

Por tanto 
y archivo.

su elaboración, distribución, 
deberá realizarse en forma muy

2. Los docucentos no nombraran a cc. por su verdadera 
identidad. Utilizar el nombre y apellido de su seudónimoo 
sus iniciales. Tampoco redactarlo de tal -forma que aún 
poniendo el scudóni:no, se pueda ubicar de quién se trata 
<p.e.: nunca poner ”ei cc.
Sindicato X*').

mengano. Secretario General del

3. La impresión 
espec1 al i z ados. Tedo

estará a cargo de militantes 
j1 mateni ai sobrante de la impresión

deberá quemarse. _í_Oí
exacta, si sobran se queman

Qcumentos_se reproducirán__en forma

4. Los documentos internos deben numerarse de acuerdo a 
una clave conocida tan solo por los responsables de la 
distribución.

5. La distribución del material se hace por los canales 
orgánicos y en las reuniones de ios organismos. 
distribución debe iiacerse en forma inmediata a su impresión.

• 

10. Al termina.T ia_ actividad, la retirada es en grupo 
vigilando posibl~s seguimientos. 

MATERIAL DE PREN2A: 

1. El Partido cuenta con equipo e infraestructura de 
Prensa, que es pa~te de! trabajo secreto, incluso al 
interior del mismo. 

Los ce que integran ".?stos e qui pos, deben ser mili tan tes 
probados de plen~ confianza y con capacidad técnica para su 
labor. 

La elc?.bcF·ac.ión del material 
hacerse en iugar2s ad8cuados, 
exclusivamente para estcts tareas. 

de propaganda debe~á 
seguros y reservados 

2. La propag,:,:-1da ns efec'.:.iva1, __ cuando es oportuna. Jamás 
debemos acumul~._r cr.ateria_:;_ __ Qe orapaganda en n_uestras casas. 
Esto debe responder a un trabajo sistemático de 
clasificación y ordenamientode la ✓ información y de la 
centralización del archivo. 

DOCUMENTOS Ii'JTERUGS: 

1. L Tenencia 
debate politico 
la repre.sión. 
manejo, estudio 

de directivas, circulares, documentos de 
interno, son mate~iales que comprometen ante 
Por tanto su elaboración, distribución, 
y archivo~ deberá realizarse en forma muy 

cuidadosa. • 

2. Los docuL~en·.:os 
identidad. Utilizar 

no 
el 

sus iniciales. T 2.r:,poco 
poniendo el s -::·udóni ;;io, 
(p.e.: nunca pcne:r "-el 
Sindicato X"}. 

La i rrpresi 61 i 

nombraran a ce. por su verdadera 
nombre y apellido de su seudónimoo 
redactarlo · de tal ~arma que a~n 
sa pueda ubicar de quién se trata 

r.c. mengano, Secretario General del 

est'?!r á a 
especial izados. I_g_;:.. ___ ··...,=~--;.:'--..;¡ m.?t.:?ri al 

cargo de · 
sobrante de 

militantes 
la impresión 

deberá aue:ni>.r SI?. • l _os doc ume.:.;n:..;t=-o==s=--=s=-=e=--.:..r_,e:=Jpc:..:..r...:o=-d=u=-=c=i.:..r...:á~n'---==e;.c.n~---f--o=--r-m_a-"-
exacta. si sabre:.:. S'.? que:r-an_. 

4. Los docum~:-itos int<:rnns deben 
una clave conocioa tan solo por 
distribución. 

numerarse de acuerdo a 
los responsables de la 

15 

5. La distribución del mater-ial se hace por los canal,es 
orgánicos y en las rEuniones de los organismos. ~~ 

di str i bue i ón debe hace:--se e . .:.n.;__:..:.f_,o:;.;rc....:.:mc.::a:;;_..:i:..:.n""'m==e=-=d=-1=-· -=ª"-t::;.ª=--'ª""'-...;s00u=-.... i ___ m~p~r_e_s_i_ó~n. 
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6. Entregado el material las células deberán planificar su 
discusión. Jamás portarlos por la calle innecesariamente y 
menos leerlos en la calle, ómnibus o lugares públicos. No 
olvidarlos en casas ajenas, oficinas, transportes colectivos 
o dejarlos en la calle.

7. No hacer anotaciones al margen, de caer en manos de la 
represión, as una prueba que nos compromete muy seriamente.

nadie, sin permiso explicito de los organismos

8. La circulación de los documentos es orgánica y llega
hasta los núcleos que_el Partido señala._Por tanto no debe
prestarse a
respectivos.

•

9. Los documentos internos, una vez discutidos deben 
centralizarse, en un archivo central. El resto debe ser 
devuelto al organismo superior para incinerarse.

LAS COMUNICACIONES:

1- Se entiende por comunicación, toda relación indirecta 
que se establece por lo menos entre dos cc. Esta relación 
que se efectúa mediante cartas o 
telefónica o telearafica.

lineas de transmición

2. Toda comunicación por escrito, deberá hacerse 'con
máqui na de escr i b i r._Nunca escribir de pufki__y.__letra.
Recordar el axioma de la policía: "denme tres líneas 
escritas por un sujeto y lo podemos detener”.

3. Recurrir a 
queremos decir 
destinatario.

formas de expresión que enmascaren lo que 
y que sea entendióle sólo por el

4. Evitar las precisiones'o 
trabajo, fecha, etc.

referencias, de lugar, de

5. En la correspondencia no * * meter a terceros sin 
necesidad. En caso de ser necesario, recordar que un nombre 
real es mejor que un apellido y que una inicial es mejor que 
un nombre.

ó. Si se trata de entregar mensajés 
citaciones, estos deberáui ser en clave.

cortos como

7. Teda comunicación telefónica debe hacerse sólo en casos 
de urgencia. Siempre debemos de desconfiar de los telefónos. 
Nada hay más fácil de controlar.

8- Es preferible llamar de un teléfono públito a la casa o 
local que deseamos comunicarnos.. No extender la llamada más 
de un minuto y hablar de tal forma que sólo nos entienda el 
cc. con él que hablamos.

• 
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6. Entregado el material las células deberán planificar su 
discusión. Jamás portarlos por la calle innecesariamente y 
menos leerlos en la calle, omnibus o lugares públicos. No 
olvidarlos en casas ajenas, oficinas, transportes colectivos 
o dejarlos ~n la calle. 

7. No hacer anotaciones al margen, de caer en manos de la 
represión, es una prueba que nos compromete muy seriamente. 

8. La circulación de los documentos es orgánica y lleg~ 
hasta los núc lgps gue el Parti~o senala. Por tanto no debe 
prestarse a na_d_i_e_ ._ s_1~º--P~e_r_m_._i _s_o ____ explicito de los organismos 
respectivos . 

. 
9. Los documentos 
centralizarse, en un 
devuelto al ·organismo 

internos, una vez 
archivo central. El 

discutidos deben 
resto debe ser 

superior para incinerarse. 

LAS COMUNICACIONES: 

1. Se entiende por comunicación, toda relación indirecta 
que se establece por lo menos entre dos ce. Esta relación 
que -se .. efectúa mediante cartas o líneas de transmición 
telefónica o telegrafica. 

2. Toda co~unica ción por escrito,. deber-á hacer-se ·con 
máquina de escr-ibir. Nunca escribir de puho y letra. 
Recordar el a~ioma de la poli_f:_ia: "denme tres líneas 
escritas por un suj~to y lo podemos detener". 

3. Recurrir a 
queremos decir 
destinatario. 

formas de 
. y . que 

ex.presión que 
sea entendible 

enmascaren lo que 
sólo por el 

4. Evitar las precisiones ' o referenci~s, 
trabajo, fecha, etc. 

de lugar, de 

5. En la 
necesidad. En 
real es mejor 
un nombre. 

correspondencia no meter a terceros sin 
caso de ser necesario, recordar que un nombre 

que un apellido y que una inicial es mejor que 

6. Si se trata de entregar mensaJes 
citaciones, estos deberán _ser en clcl_ye. 

cortos como 

7. Tr-da comunicación telefónica -debe hac~rse sólo en casos 
de urgencia. Siempre debemos de desconfiar de los telefónos. 
Nada hay más fácil de controlar. 

8. Es oreferible llamar de un teléfono público a la casa o 
local Que deseamos comunicarnos ~ No extender la llamada más 
de un minuto y h 2blar de· tal forma que sólo nos entienda el 
ce. con él que h r.::blamos. 
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9. htunca dar por teié-fono datos sobre direcciones, nombres 
o números tele-fónicos de cc,

18. Debe convenirse -formas de alerta entre el peligro para 
que la llamada sea interrumpida en -forma inmediata.

11. Interrumpir la llamada, si el cc. actúa liberalmente -y 
luego llamarle la atención.

CONTACTOS:

1. El punto de contacto o enlace consiste en el encuentro 
personal de dos o más cc. , en el lugar, hora y día 
previamente determinado y con el objeto preestablecido 
cc.itacto o enlace puede ser abierto y directo, cuando 
personas se conocen entre si, pero son desconocidos 
extraños.

Indirecto es cuando entre dos personas que no 
conocen entre si, tienen que encontrarse. Para ello 
utilizan señales ccnvenidas con anticipación. Lo 
-frecuente es la utilización del santo y seña puede consistir 
en pedir -fuego para el cigarrillo, recibiendo una respuesta 
previamente convenida, o pedir in-formación acerca de la hora 
o alguna avenida con su interlocutor.

. El 
1 as 
por

se
se

mas

Determinar claramente,___día, hora lugar. Es
conveniente tener cód-^oos oara tai -fin.

3. La espera móxina en el lugar será de 18.minutos y de 5
en épocas da emercencia.

4. Determinar signes convencionales para el
reconocimiento. El superior jerárquico es quién debe 
reconocer e iniciar el contacto, luego chequear la zona.

T ambién se___debe__determinar__signos convencionales
medi ante 1 os 
realizase.

cuales se__ir.dica que el__contacto no debe

5. No llevar nada que no sea estrictamente necesario. Si 
se va a intercambiar algo deba hacerse ai -fin y no al
empezar el encuentro.

6- Preparar bien Ico puntos a tratar, 
abiertos, los encuentros deben ser breves.

En los sitios

7. Organizar la coartada. Mientras se espera no poner cara 
de conspirador, esto es notorio para las personas que pasan 
y podemos hacernos sospéchnsos.

Actuar con natural i dad, como quién espera a un -familiar 
o amigo. Ai hacer el encuentro, saludar al c. en -forma 
natural, sin ese ”-f or.oal i smo de conspirador".

.,¡ 

9. Nunca dar po:- teléfono datos sobre direcciones, nombres 
o números telefónicos de ce. 

10. Debe convenirse for~as de alerta entre el peligro para 
que la llamada sea interrumpida en forma inmediata. 

11. Interrumpir la llam~da~ si el e~. actúa liberalmente y 
luego llamarle la atención. 

CONTACTOS: 

1. El punto de contacto o enlace consiste en el encuentro 
personal de dos o más ce., en el lugar, hora y dia 
previamente determinado y con .el objeto preestablecido. El 
cc:1tacto o enlace puede ser abierto y directo, cuando '. las 
personas ·se conocGn entre si, pero son jesconocidos por 
extraños. 

Indirecto es cua~do entre dos personas que no se 
conocen entre si~ tienen que encontrarse. Para ello se 
utilizan sel'tales ccnven:i. das con anticipación. Lo mas 
frecuente es la utiliz .:ft:ión del santo y set'ta puede consistir 
en pedir fuego para el cigarri 11.0, recibiendo una respuesta 
previamente convenida, a pedir información acerca de la _hora 
o alguna aveniáa con su interlocutor. 

2. Determi n~r e 1 ar amente_ ~,._ __ d=.ci'"'a=-i-, __ ..;.h=...:o:;c;rc....::a::..-__ y.__ _ _:;l...:;u;:.;g;:,.;:;;a;.;_r_.~_-=Ec.=s 
conveniente tener cócFoos o.?.ra tal fin. 

3. La esnera máxina en el luga~ será de 10 . minutos y de~ 
en ~oocas de P~erqencia. 

4. Determinar signes convencionales para el 
reconocimiento. El superior jerarquice es quién debe 
reconocer e iniciar el con~acto, luego chequear la zona. 

I~m3ién se debe d2terminar signos convencionales 
mediante los cui.\ :. es se ir.díca que el contacto no debe 
real izasª. 

e:: ..., . No llevar nade\ 
se va a ir. ::ercambiar 
empezar el encuentro. 

✓ 

que no sea estrictamente necesario. Si 
algo c~be hacerse al fin y no al 

6. Preparar bien lc3 puntos a tratar. 
.abiertos, los encu~ntros de~en ser breves. 

En los si, .tios 

7.. Organizar la coartada. "Mientras se espera no poner -· cara 
de co~spirador, esto es notario para las personas que pasan 
y podemos hacernos sosp~_chosos . . 

Actuar con n2.tur ali dad, como · 'quién espera a un f ami 1 i ar 
o amigo. Al hacer el encuentro, saludar al c. en forma 
natural, sin ese "fc:--rnali!c.mo de conspirador". 
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S. Si g I 
movimiento.

:u.em:ro en auto. ,mejor realizarlo en

ACTITUD AÍ4TE LA REPRESIOM:

1. En ia Lucha Revolucionaria 
posibilidad de caer preso, lo cuál

, siempre va a existir la
al militante ante la

sicuac?.on, en la que deberá probar la solidez de sus 
y su coraje para soportar el interrogatorio, la 
la carcoi. La actitud -frente al arresto está

nivel político, el

principios 
tortura y
vi. ricuii Si JL CA Fé Revolucionaria, al
grado de 
Revoiwici ón.

convencimiento y entrega a la causa de la

i_a :uo ■frente al arresto depende de
c1reúnec ancias v motivos en el que se de.

la
Es distinta la

situacián de un militante arrestado por ser dirigente 
sindical a otro que es arrestado por ser dirigente del 
partido; es distinto ser arrestada en una movilización, a 
ser arrestado ai ser allanada una reunión de célula- El 
comoortaniegnto de la represión será diferente.

o a  Ea.__ a,c"c' 
las ccr.dici;
para._ci-c?__
“oromosas’' ;

id da la_familia es importante. Hay que crear
noí oara< tener a la familia de nuestro lado.
rofiran__una actitud_digna firme ante las

rcoresión,

EL ARHí̂ ETO:

1. Evitar por todos los medios ser detenido, usando los 
medios al alcance; escapes, llamadas de atención de la 
gente, etc.

2- Si se es detenido, conservar la serenidad. Analizar 1as
circunstancias e__imol icaeiones__del__ arresto. Preparar la
coartada ___oemor i z ar 1 a para
contradi cci enes.

no caer en posteriores

3- Tener conciencia oun estamos en poder del enemigo y gue 
débenos luchar_.contra nuestras flaquezas y miserias, las de *

núes_r0-5 cc. contr a__l.ss__ventajas e _i ntel i gene i a del.

4. Al_ sr.--__arrestado, ' deshacerse de Lodo materi^^
coonrcoocenor Y observar dónde se es llevados comi sari a ,
ieguricFñííí cuartel, etc. , p_Ml§- gsi .tomar„una„u
otra actitud.

*
5. cCcounicar nuestra situación al Partido usando medios

eficaces y seguros?.

1.8 

8. 
movimiento. 

,:::n:::t..:.e:-. tro 8S en auto, . me j ar realizar 1 o en 

ACT I TU.0 A:-.!TC: u; REPRES ION; 

1. En lil Lucha RGvolucionaria, siempre va a existir la 
posibilid~d ~g ceer preso, lo cuál al militante ante la 
situ2.c i.6n, En l.:;; que deberá probar la solidez de sus 
principios y su corujG para soportar el interrogatorio, la 
torturu y la carccl. La actitud frente al arresto está 
vinculucia a la Fé Revolucionaria, al nivel político, el 
grado de conve~~imiento y entrega a la causa de la 
Revol 1..u: i ón. 

2. Lu . .:: .. ::ti tud frente al arresto depende de la 
. circun::::t ;-mcias y motivos en el que se de. Es distinta la 

situación d'.? un militante arrestado por ser dirigente 
sindical '.:, otro que es arrestado por ser dirigente del 
partico; r.;:; distinto ser arrestado en una movilización, a 
ser an~est.~do ál ser al lanada una reunión de célula. El_ 
co:nnort¿-._---ii c~:-1-to de 1 ;,, reoresión será diferente. 

3. La 2.c-:: i t.--"u""d"'----'dC.C...-"'ª'----'l~a'-......;;.f..;;:2-"".m=i..;;:l:...;1:::.· .;;ca=--.;e=s;......;1:::.· ;;.;.m:.i:p::..;o=-=..r....;t:::.a==-n=-t:::.e::;:;.;:.c.....H;;...;.;:ac;.y,__...a9.u=e'---'c='-r_e"°a ____ r 
12.s cc:-,c:!ic:.;::""1-:?S o a ,~a< tener a la familia de nuestro lado. 
para. c·. ·_,_~;;......_-=t¿J_!.['_:=:n v.na actitud digna y firme ante las 

El. ARRES -,o: 

1. EY::.ti)r po:·- -todas los medios ser detenido, usando los 
medios al ~lcance: escapes, llamadas de atención de la 
gente, ~te-. 

2; S i s~ ~G dntenido, cGnservar la serenidad. Analizar 1ª-á 
circuns5: i'"-.nci~.s c:: inelicaciones del arresto. Preparar la 

contr.-;.d icci q_n..-l.2.• 

3. Tc-,er conciencia q'=~~ estamos en poder del enemigo y guet 
debe-:io~.:: __ )._ru;;.)~a :- .cont.r~ nuestras flaquezas y miserias, las de 

nu.ns~_:-o-s ce. y contra las ventajas e inteligencia del :..:..::::=.:::;...::.;_.;::;.;;;;,.._.=-c~-------

e ne mi e1 e>. 

4. hl s r:~- arrestada, - deshacerse de todo mater~al 
S9fI.P!'.:-.E.2-.2J:.r-;:_j,9 ;- v obse;rvar dónde se es llevado: comi sar1a, 
sege.:~i c1r.-.:l .::el cst¿;¡do, cuartel, etc., para as:l tomar una u 
atr t":i a.c -~i_\:_r_~~i .. 

{Ccr.1:1r,ic2.r r.uestra situación al Partido usando medios 
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b'íi_̂P.O±.l.̂?r...on les acompaPtantes de__celda, pueden ser
soDlijnec. AprovQch^^r el.tietnoo para ordenar__las ideas, la
coartada y estar íist.os para el interrogatorio.

TRAHPA3 DE LA REPRESION:

í. Atooqriza diciendo que sabe todo de nosotros, que otros 
cc. ya han hablado, que nos hemos metido en un problema 
grave, etc.

2. In-flar los cargos contra nosotros para que admitamos 
algunos.

3. Indisponernos contra la dirigencia y el Partido: "tus 
dirigentes están libres y tienen mejores condiciones que tii, 
no van ha hace- natía por tí, te han abandonado".

4. Nos pondrán -frente ai policía matón, brutal y 
torturador, luego ante un interrogador hábil, frío y 
calculador o ante otro, "buena gente", que "quiere 
ayudarnos", que "simpatiza con nosotros". Nunca confiar este 
es el mas peligroso.

5. Nos cuitarán los zapatos, ios lentes, los pantalones, 
nos llamaran a los interrogatorios a medianoche, o a la hora 
de ios alimentos: todo esto para desmoraiizarnos.

ó.-. Po<̂  principio no debemos creerle al enemigo. Debemos 
buscar...emp 1 iar ios limites de nuestra libertad, hablar en 
voz alta, pedir ir ai baf*o por gusto, exigir atención 
médica, etc.

EL INTERRÜGATORIO:

1. Pro jarar la coartada y cefíirse a ella sin comprometer a 
ios otros.

2. No responer a las preguntas que puedan comprometer al 
P¿rtido y otros cc.

3. Centastar sin dar muchos detalles. Es mejor decir: no 
se nada a na recuerdo.

4. No firmar ninguna declaración sin haberla leído 
detenidamente y negarse a firmarla si es que "hay
medi f i caei enes.

Exigir la presencia de un abogado.

6. Analizar el interrogatorio para saber que tipo de 
información asta buscando el enemigo.

\ 

• 

6. No con·F i ,~_r __ ~_-_n ___ , _o_s __ a_c_o_m-o_a_f>i_•a_n_t_e_s_d-'--e~ __ c~e~l~d~a=--,__,p=u~e~d=e~n~--s~e-r 
sool0nes. A0rovQrh~r ~1 
coartada y estar listos 

tiemoo oara ordenar las ideas, la 
para el interrooa.tor10. 

TRAMPAS DE LA RCPRESION: . 

1. 
ce. 

Ate~qriza diciendo que sabe todo de nosotros, 
ya han ha'.3lado., que nos hemos metido en un 

que otros 
problema 

orave. etc. - , . 

2. Ir.flbr los cargos contra nosotros para que admitamos 
alounos. 

3. Indi~ponernos c6ntra la dirigencia y el Partido: "tus 
diri~entes 2stán lib~es y tienen mejores condiciones que tú, 
no van h,3 hace·~ nada .por ti, te han abandonado". 

4. Nos pon~rán frente al policía matón, brutal y 
torturador, luego ante un interrogador hábil, frío y 
calculador e ante otro, "buena gente", que "quiere 
ayud2.rnos 11

, que ''simpa.ti za con nosotros". Nunca confiar este 
es el mas peligrosa. 

5. No~ cuitar.:f\.n los zapatos, los lentes, los pantalones, 
no.s ·llar;';o1.ra.n a los interrogatorios a medianoche, o a la hora 
de los alimentos; t;:::;do esto para desmoralizarnos. 

6., Por p:--:.incipio no debemos 
buscai:-___ ~npliar les líoites de 
voz alta, podir ir al ba~o 

·•médica, ~te. 

EL INTER~0Gf'::1TORIO: 

creerle al enemigo. Debemos 
nuestra libertad, hablar en 

por gusto, exigir atención 

1.. PrG~la.~~ar la coartada. 'l cefl!irse a ella sin comprometer a 
los otros. 

2. l\t~ 1-espon~r· a . las preguntas que puedan comprometer al 
p¿__::-ti da y ot,o..:; ce:-. 
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dar muchos detalles. Es mejor decir: no 
se nada a no recuerco. 

detGnida~ente y 
rncdi f i c,,ci o;-ies. 

ninguna 
negarse 

declaración 
a firmarla 

5. Exigir la presencia de un abogado . 

. . 
~- Analizar □ l 
infor~~ción esta 

interrogatorio pára 
buscando el ~nemigo~ 

sin 
si 

saber 

haber+.a 
es que 

leído 
hay 

que tipo de 

• 
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ANTE EL JUEZ:

1. Negar cualquier cosa que se haya admitido en el 
interrogatorio' y que sea comprometedor, as/ se haya -firmado, 
admitir maltratos, confusi"n, presi"n sicol"gica, etc.

2. Al- juez no hay que darle cuenta de nuestros actos, a 
los #nicos que tenemos que dar cuenta de nuestros actos es 
al Partido y a nuestro Pueblo. ■* Son ellos los llamados a 
juzgarnos.

V

LA CARCEL:

1. La cárcel es un frente de trabajo revolucionario. 
Debemos organizar nuestra vida en este nuevo puesto de 
combate, hacer planes de estudio, gimnasia. No dejar el 
tiempo libre, evitar caer en la apat/a, la ociosidad y en 
los vicios.

2. No hablar de nuestras actividades con nadie y hacer 
llegar información de nuestra situaci"n al Partido. Ser el 
Partido quirn nos indique la forma de relaci"n con los otros 
presos, si esta es conveniente.

3. ' No creer
partidari os.

en informaciones que no provengan de canales

4. Al salir de la cárcel, evitar visitar a otros cc. 
Esperar que las instancias superiores del Partido retomen el 
contacto.

• 

• 

• 

ANTE EL JUEZ: 

1. Negar cualqu{er cosa que se haya admitido en el 
interrogatorio· y que sea comprometedor, as/ se haya firmado, 
admitir maltratos, confusi nn, presi nn sicol~gica, etc. 

2. Al· juez 
los #nicos 
al Partido 
juzgarnos~ 

LA CARCEL: . 

no hay que darle cuenta de nuestros actos, a 
qu• tenemos que dar cuenta de nuestros actos es 
y a nuestro Pu~blo. Son ellos los llamados a 

. 1. La carcel es un frente de trabajo revolucionario. 
Debemos organizar nuestra vida en este nuevo puesto de 
combate, hacer planes de estudio, gimnasia. No dejar el 
tiempo libre, evitar c<¡:\er en la apat/~., la ociosidad y en 
los vicios. 

2. • No hab 1 ar de nuestras c\\C:t i vi dad es con na.di e y hacer 
( 

llegar informaci"n de nuestra situacinn al Partido. Ser el 
Pa.rtido qui,-:n nos indique la fórm,.:a de relac:i " n con los otros 
presos, si esta e~ conveniente. 

3. No creer en informaciones que no provengan de ~anal~s 
par't i dar-i os~ 

4. Al SéÜir de la. c:ar-<:el, evit-ar visitar a otros ce. 
~sperar que las instancia~ superiores del Partido retomen el 
contacto. 
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M A U J IA T E G X J T  Y L A  A C X ^ L O l f  

K T m L ^E L ÍU
P O L J I ’L G A  E N

RICARDO LETTS

I- LA ESENCIA DEL PENSAMIENTO POLITICO DE JCM

Para referirse a ios problemas de nuestro país, es 
lugar comim en el Perú, citar, el famoso poeta peruano César 
Vallejo, la conocidad frase "... hay hermanos muchísimo que 
hacer". Cosa parecida ha venido ocurriendo con Hariátegui. 
En su caso. la cita . más manida, para referirse al mismo 
tema, es, libremente por s\ipuesto, "...que el socialismo no 
debe ser calco ni copia, sino que debe ser creación 
heroica."

Ocurre sin embargo que la parte más importante de la 
concepción política de Mariátegiii es, creemos, precisamente 
la que viene por delante de la mencionada cita. Un JCM 
maduro, en setiembre de 1926, en el editorial de Amanta que 
titula. "Aniversario y Balance" nos dice a todos,

"Tenemos que d ar v id a .
n u e s tr o  
He a g u í

p ro p io  
una mi i

oon n u e s tr a  p r o p ia  r e a l id a d ,  en  
le n g u a je , a l  s o c ia l is m o  in d o -a m e r ica n o , 
■lón  d ig n a  de una g e n e ra c ió n  nueva .

Aquí JCM nos entrega ia esencia de su pensamiento, y de 
su praxis. El sentido profundo de su propia vida, de le 
tarea por delante, del método, y de su perspectiva.

4

En ese mismo editorial, que es, creemos, pieza clave 
del pensamiento mariategui-sta. como para que nadie tenga 
duda de la autonomía conceptual con la cual JCM nos llama a 
mane .jarnos, más adelante nos dice;

’S l  m a te r ia l is m o  s o c i a l i s t a  e n c ie i 'r a  to d a s  l a s  
p o s ib i l i d a d e s  de a sc e n c ió n  e s p i r i t u a l , é t i c a  y  f i l o s ó f i c a ,  y  
nunca n o s  s e n tim o s  más r a b io s a , y  e f i c a z ,  y  r e l ig io s a m e n te  
i d e a l i s t a s  que a i. s e n ta r  b ie n  la  id e a  y  l o s  p i e s  en la  
m a te r ia . "

De este modo JCM es fundador de una escuela política en 
Perú. De éste, y no de cualquier otro modo, él es fundador 
y maestro nuestro.

II. LAS ORGANIZACIONES POLITICAS PERUANA QUE SE REIVINDICAN 
DE MARIATEGUl

Como organizaciones políticas con capacidad para actuar 
a nivel de las masas de nuestro pueblo, con significación 
nacional, hoy por hoy, en el. Perú, podemos hablar de 4 
partidos que se reclaman del pensamiento de JCM. Ellos son; 
El Partido Unificado Mariateguista. fPUM), el Partido 
Comunista del Perú (Sendero Luminoso 1, el Partido Comunista 
del Perú (Patria Roja), y el Partido Comunista Peruano

/ 
¿ 
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MAR.TATEG[II Y I..A. ACCTON PCJL.T~"'ICA EN 
.EL PERU 

RICARDO LETTS 

I. LA ESENCIA DEL PENSAMIENTO POLITICO DE JCM 

Para referirse a los problemas de nuestro pais, es 
lugar común en el Perú, citar·, el famoso poeta per·uano César 
Vallejo, la conocidad frase " ... hay hermanos muchísimo que 
hacer". Cosa par·ecida ha veni.<lo ocurriendo con Mariáteguí. 
En su caso. la cita . má.3 manida, para 1·•eferirse al mismo 
tema, es, lihreme:nt.e por SUJitlesto, " ... que el socialismo no 
debe ser calco ni copia. sino que debe ser creación 
heroica." 

Ocurre sin em::3.r•go que la parte más importante de la 
concepci5n políticr::. de M1:triátegui es. creemos, precisamente 
la que viene J:icr delante de la mencionada cita. Un ,JCM 
maduro, en setiembre de 19::8. en el editorial de Amauta que 
titula "Aniversaric y B.3.lance" nos dice a todos, 

"Tenem .... 1s que dt.-1r via'a, :::on nuestra propia realidad. en 
nueetrc propi ·: leng·uaJe, al social .is1r:.o indo-a111erictu-10. 
He Bqui una misión d i gna de una generación nueva. 

Aquí ,JCM noE &ntrega la esenció de su pensamiento. y de 
su praxis. El sentido profundo de su pr·opia vida, de la 
tarea por delance, del método. y de su perspectiva. 

En ese mismo aditoria:, gue ea, creemos, pieza clave 
del pensamiento maria"[.eguista. como para que nadie 'tenga 
duda de la autonomía c oncept,1al con la cual JCM nos llama a 
~anej~rnos, má~ ad~lante nos dice: 

"El mat€·:ia. lismo socialista encierra t;oclas las 
posibilidades de ascención espifitue.1. ética y filosófica. y 
nunca nos sentim,,s más rabi ~,sa, y eficaz. y religiosamente 
idealistas que a1 sentar bien la idea .v los pies en la 
ma.tei•i-=1. " 

De este modo ,JCM 
Per~. De éste. y no 
y maest'r:-o nuAst-r-o. 

es fundador de una escuela política en 
de c1Jalqu ie:r· otro modo. é 1 es fund'ador 

II. LAS ORGANIZACIONES POLITICAS PERUU~A QUE SE REIVINDICAN 
DE MARIATEGUI 

Come, orgc=mizacioneé: políticas con capacidad para actuar 
a nivel de Jas maaas de nues~ro pueblo. con significación 
na<:?ionaL hoy por hoy. en e~ Perú .. podemos hablar de 4 
partidos que se reclaman del pensamiento de JCM. Ellos son: 
El Partido Unif j_cadc Maria.teguiste (PUM), el Pa.rtido 
Comunista del Perú ( Sende.ro Luminoso), el Partido Comunista 
de 1 P~r·ú ( Patria Ro.j a), y el Partido Comunista Peruano 
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(Unidad).

Existe también Is Unión Nacional d,e , Izquierda 
Revolcubnaria (UNIR), péro ésta no es sino da 'forma legal 
que adopta el PCP (Patria Roja).’ Asi como existe la 
Izquierda Unida (lU), que es un frente legal, electoral, de 
los' años 80, recientemente reinscrito por el propio UNIR y 
el PCP (Unidad) ya mencionados. De modo que volvemos a los 
mismos 4 partidos: PÜM, PCP (SL), PCP. (PR). y ,PCP. (U).

Pueden haber, y de hecho hay, otras organizaciones 
políticas que también se reclaman de Mariátegui, pero que nc 
tienén la significación que amerite' su mención en este 
análisis. ■

'be los cuatro mencionados, los tres partido que llevan 
la palabra "comunista” en su nombre, con todo derecho 
reivindican su fundación orgánica, concreta, por JCM, en 
1928. Hasta la década pasada tuvo, cada uno de ellos, su 
propia manera de fundamentar cómo, el "m'ÍSmo'es el único y 
legítimo heredero por vía o rg á n ic a , y, de allí, por ello, 
también el genuino heredero político de JCM. Y, por tanto, 
dueño y detentador de la pureza del pensamiento de JCM. Y, 
asimism.Q, por supuesto, intentan demostrar tam.bién cómo los 
demás son expresión revisionista o reformista, renegada o 
espúrea, y de toda forma políticamente desviada. Es verdad 
que todos y cada uno de ellos pueden, cada uno a su manera y 
con su verdad, probar un hilo o rg á n ic o hasta JCM, pero eso 
es todo.

A partir del 80, en el Perú, se produce una gran 
escisión. De un lado el PCP (SLj se lanza solo a la acción 
subversiva a través de la lucha Armada, en la forma de lo 
que llaman una guerra popular del campo a la ciudad, y 
procesa una desviación que podemos llamar ''dogmática, 
sectaria, ultraizquierdista, autoritaria, militarista y 
terrorista"; y de otro lado, los otros dos partidos 
comunistas mencionados, el PCP* (PR), y el PCP (U) se 
encuentran, con diversas organizaciones políticas de la así 
llamada Nueva Izquierda, en un gí'an frente político legal, 
electoral, de izquierdas: la Izquierda Unida (lU), procesan 
una evidente desviación que podemos llamar ’ "reformista, 
conciliadora, y electoralista". Esto ha durado toda la 
década y, de alguna manera, sigue en desarrollo.

El 4to. partido mencionado, el PUM, se forma sólo en 
1984 como expresión de la confluencia y fusión de tres 
diferentes corrientes de la Nueva Izquierda: Vanguardia 
Revolucionaria, surgida en 1965 reivindicando a JCM y 
deslindando con las corrientes comunistas de entonces, ya 
divididas y enfrentadas en dos partidos, el uñq^‘"pr'ó-chino" 
y el otro "pro-soviético"; el Movimiento de 'Izquérda 
Revolucionaria (MIR) que hizo la lucha subversiva 
guerrillera de 1965-56 inspirado en Cuba, deslindando de 
esta forma particular con las mismas corrientes mencionadas; 
y el Partido Comunista Revolucionario (PCR), una escisión de 
VR de 1974, que se autojustificó anarquizante^ del VR de

runidad). 

E~iste tambH~D la Un i_ón Nacional d.~ Izquierda 
Revolcu'onar'ía (UNIR), pér'o ésta no es sino ·1a 'forma 'leg.ál 
que adopta e~ PCP (Patria Roja).· Así como existe la 
Izqulerda Unida (IU), qu~ es un frente legal, electoral, de 
los· años 80, recientemente reinscrito por el propio UNIR y 
el PCP (Unidad) ya mencionados. De modo que volvemos a los 
mismos 4 partidos: PUM, PCP (SL), PCP. (PR) y PCP (U). 
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es todo. 

A partir del 80, en el Per~, se produce una gran 
escisión. De un lado el PCP (SL) se lanza solo a la acción 
subversiva a través de la lucha armada, en la forma de lo 
que llaman una guerra popular del campo a la ciudad, y 
procesa una desviación que podemos llamar "dogmática, 
sectaria, ultraizquierdista, autoritaria, militarista y 
terrorista"; y de otro lado, los otros dos partidos 
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una \::vidente desviación que podemos llamar "reformista, 
conciliadora, y electoralista". Esto ha durado toda la 
década y, de alguna manera, sigue en desarrollo. 

El 4to. partido mencionado. el PUM, se forma sólo en 
1984 como expresion de la confluencia y fusión de tres 
diferentes corrientes de la Nueva Izquier·da: Vanguardia 
Revolucionaris., surgida en 1965 reivindicando a JCM y 
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esta forma particular con las mismas corrientes menqionadas; 
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VR de 1974, que se autojustificó anarquizant.e- del VR de 

• 

• 

CDI - LUM



3

entonces, pero esgrimió además equivocados argumentos 
ultraizquierdistas, pretendiendo que VR conciliaba con el 
Gobierno Militar de Velasco Alvarado en las tomas de tierras 
del movimiento campesino de Andahuaylas. Desde 1984 el PUM, 
dentro de lU, participó de la desviación política ya 
mencionada como característica de este frente.

III. ¿CUAL MARIATEGÜI?

José Carlos Mariótegui fue uno solo: con su
autocalificada "Edad de Piedra", sus crónicas periodísticas, 
sus ensayos de critica literaria, de reflexión sobre la 
cultura, las razas, o la religión; la revista Aniauta, el 
periódico Labor, el trabajo de orientación del partido, y de 
la CGTP: y, naturalmente, sus análisis e interpretaciones de 
la realidad peruana. Mo tiene sentido dividirlo,
fraccionarlo, considerar una parte con prescindencia de la 
otra. Sin embargo es lo más frecuente ver como se le 
aprecia con unilateralidad y sesgo, según la propia 
concepción y la propia ubicación.

Nosotros sólo creemos en. el. Mariátegui integral. Pero 
si de su esencia política se tratase...si de la razón de su 
vida estuviésemos hablando... Eso esté claro. Ya ha sido 
dicho en el primer capítulo de este ensayo.

En el PUM, cuando hemos querido expresar simbólicamente 
el proyecto político estratégico, hemos resuelto hacerlo a 
través de cuatro banderas que flamean una al lado de la 
otra: la rojiblanca del Perú, que nos unifica a todos en el 
seno de la patria, y resume las luchas por la independencia 
del yugo español: la roja, simplemente roja que, desde 
Espartaco hasta nuestros días simboliza las luchas ,de todos 
los oprimidos y explotados: la blanca, simplemente blanca, 
qué, como la rama de olivo o la paloma, simboliza la paz que 
es caro anhelo de nuestro pueblo, y que nosotros la 
concebimos posible sólo como fruto de la justicia social; y 
la que lleva, todos los 7 colores del arco iris y simboliza 
esta nación de todas las sangres y todas las culturas que 
somos, o quisiéramos ser.

Y cuando queremos simbolizar el partido mismo, lo 
hacemos con una composición gráfica conformada por tres 
rostros de José Carlos Mariátegui. No una imagen, sino 
tres. Un rostro, al lado derecho, ee el del retrato de 
Siqueiros, que muestra el perfil derecho de JCM. El otro es 
el rostro sonriente de JCM, mirando de frente y hacia el 
porvenir, y corresponde al retrato de él sentado sobre la 
silla de ruedas. El tercero, a la izquierda, es un rostro 
de JCM con sombrero y con anteojos, mostrando su perfil 
izquierdo, en un retrato, que corresponde, según explican 
los editores de I d e o lo g ía  y  P o l í t i c a  a la credencial de JCM, 
enero 1921, ante el Congreso Socialista en Livornio, Italia. 
Lo que queremos decir no es que en JCM "hay tres aspectos" o 
"tres versiones", sino, más bien, que debe ser visto 
integralmente, en todos sus aspectos, en todas sus
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los editores de Ideología y Política a la credencial de JCM, 
enero 1921. ante el Congreso Socialista en Livornio, Italia. 
Lo que queremos de,cir no ss que en JCM "hay tres aspectos" o 
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v£?rü iones;» 
oensamier no

V q u e  u o d a  v i s i ó n  
q u e  c a i g a  e n  s e s g o s

i  n t  e  p r  e  t  c  i  ó  n d t? 
o  u n 3. 3.t:e r a  i  rner's t e

BU.
es

n e g a t i v a ,  y p u e d e  s e o ,  i n ó l u s o ,  p e r n i c i o s a .

S i n  e m b a r g o ,  e scando  e l  p r o p i o  JC>1 t o m ó  l a  p a l a b r a  p a r a  
h a b . i a . r  d e l  s i m b o l o ,  d i . j o ;  "En n u e s t r a  b a n d e r a ,  i n s i c r i b i m o s  
e s c a  ' s o l o ,  s e n c i l l a  y g r a n d e  p a l a b r a ?  S o c i a l i s m o . . .  v i e j a  y 
g r a n d e  p a . i a b r a  q u e  c o n s e r v a  i n t a c t a  su. g r a n d e z a "  .

N o s o t r o s ,  e n  .1.992, com o s e  v e r é ,  e n c o n t a m o s  e l  a s u n t o  
b a s t a n t e - i T i é i E  c o m p l i c a d o .

IV. LA CONCEPCION IDEOLOGICA MAS ACTUAL DEL PU,

E l  PUM r e a l i z ó  s u  T e r c e r  C o n g r e s o  N a .c io n s i l  e n  
S e t i e m b r e - O c t u b r e  d e  Í7*92,  h a c e  muy p o c o  t i e m p o .  En d i c h a  
o c a s i ó n  e i  d o c u m e n t o  p í " e s e n t a d o  p o r  l a  C o m i s i ó n  d e  Temáis 
I d e c l ó c i c o s  i n c l u í a ,  e n t r é  o t r o s ,  l o s  s i g u i e n t e s  p - á r r a f o s :

" E n t r e  ,1919 y Í9232,  .7CM t u v o  su. e M o e r i e n c i a  e u r o p e a .  
A l l í  c o n s t a t ó  e i  a g o t a m i e n t o  d e  un^í c i v i l i z a c i ó n  v e l  
n a c i m i e n t o  d e  c s t r a .  C o n f . i r m ó  su. o p c i ó n  r e v o l u c i o n a r i a , 
s o c i a l i s t a  y m a r K i m a i  i s t a . D e s c u b r i ó  l a  t r a g e d i a i  d e  A m é r i c a  
y d e l  P e r ú .  D e s c u b r i ó  l a  e m o c i ó n  d e  n u e s t r o  t i e m p o ,  e i  
n u e v o  m i t o ,  e l  n u e v o  a b s o i u . t c - : l a  r e v o l u c i ó n  s o c i a d .  A s í
como su. a p r e c i a c i ó n  d e  l a  c r i s i s  d e  l a  c i v i  1 i z a c i ó n  b u r q u e s a -  
e r a  i n t e g r a l ,  l o  e r a  t a m b i é n  s u  a p r e c i a c i ó f n  d e  l a  n a c i e n t e *  
c i v i l i z a c i ó n  s o c i a l i s t a ;  e c o n o m í a .  p o l í t i c a s ,  c u l t u r a *  y 
v a l o r e s  e s t a . b a i n  e n  j u e g o  ■ e n  u n o  y o t r o  l a d o .  
P a r t i c u l a r m e n t e ?  v a l o r e s ;  d e  a l l í  l a  i m f j o r t a n c i a  d e  f o r j a r  
d e s d e  las v i d a ,  e n  l a ,  l u c h a  o o r  p r o d u c i r  y t r a n s f o r m a r ,  u n a  
rsuevai m o r a l  , l a  mDraP. d e  p r o d u c t o r e s  •,

En i a  o b r a  d e  1 .íí g e r i e r a c i ó n  r e n o v a d o r a ,  y e n  p a r t i c u l a r  
e n  i i a r i á t e g u . i .  5 s e  e n c u e n t r a n  s o c i a l  i s m o  y c u e s t i ó n  n a c i o n a l ,  
n o l i  t i c a  y c u l t u r a ,  t e v o l u c i ó n  y - v i d a  c o t i d i a n a .  S u  t a r e a  
c o l e c t i v a  f u e  d a r l e  c o n t e n i d o  a  l a  t a r e a ;  d e  r e n o v a r  e l  P e r í t ;  
l a  r e v i s t a ;  á? r jac ta  e s  s u  m e j o r  t e s t i m o n i o . .  P u e s t a  en^ m a r c h a  
i a  o b r a , éE:tai e . " n c o n t r ó  r á p i d a m e n t e  s u  i d e n t i d a d ;  e i  
s o c i a l i s m o .  La  s o l i d e z  d o c t r i n a l  n u n c a ;  r e e m p l a z ó  a l  
a n á l i s i s  d e  l a  r e a l i d a d .  E i  ma^ ; ; i s m c  f u e  e n t e r i d i d o  y 
d e s a r r o l l a d o  com o m é t o d o  d i a i i é c t i c o  d e  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  l a  
r e a l i d e . d ,  como g u í a í  c a r a ;  a c c i ó n ,  n u n c a  com o e s q u e m a
o b l i a a t o r i o .  No f a í l t a r o n  l a s  c r í t i c a s ,  l a s  i n c o m p r e n s i o n e s ,  
e  i n c l u s o ,  t r a s  1-a m u e r t e ,  l a s  c o n d e n a s .

M a ' . r i é t e n u i  y i .qcj:. d e m á s  funda?  d o  r e s  d e l  s o c i a l i s m o  
p e r u a n o  a b r i e r o n  p a s o  a u n a  n u e v a ;  f o r m a  d e  ha;c .er p o l í t i c a  
c o n t r a p u e s t a  a  l a  p o l i t i q u e r í a  c r i o l l a ;  e n  b a s e  á  p r i n c i p i o s  
y c o n  p r o p u e s t . a ? s  c l a r a s ,  s i n  c a u d i l l i s m o ,  c o n f i a n d o  e n  l a  
a c c i ó n  d e  l o s  . t r  a b a  j  a d o r e s . De?sde e s t e  p u n t o  d e  v i s t a  
c u e s t i o n a r o n  l a  i d e a  t r á d i ; 7 i i o n a l  d e  l a  c e n t r a l  i d a d  d e l  p o d e r  
d e l  E s t a d o ,  y s e  e m p e ñ a r o n  e n  d i s p u t a r  e l  p o d e r  e n  un  
e s c e n a r i o  m u c h o  m á s  £?m p l ió s  e i  d e  l a  e o o n o m i í a  y 1-a s o c i e d a d ,  
e l  d e  l a  c u l t u r a  y l a s  m e n t a l i d a d e s »  Pe,ra e l l o  s e
p l a n t e a r o n  i  a  n e c e e  id<ad d e  c r e a r  miúl t i p l e s  L a z o s  c o n  l a s

·.od:::. v:.:..r:,".'. .. n SLt 

Sin em•,i,ít·oo, e_ ·2r .d•::, e,~ ~ro~io JC~ ~onó ia p~labra nara 
l'"¡i:\C la,- tie J. s .í.mrn le. C· l.~ i::.: '·En ¡-.,.,ec.-.tr-, b,"lncl•"ra~ ir1sc.r·1.birrtos 

qr~nde palebra: SccialLsm□ ... vieJ~; 

r,~cs.:.c¡tr-os ~ ec, t. 99:~. ·~ c~..sn.f.J Ee ,¡.,~¡--rf\ I¡ enL□nl~mos ~l asunto 
bas~ante má~ comoli~ado. 

IV. LA CONCEPCION IDC:OLOGICA MAS ACTUAL DEL PU, 

~et1embre-DLtub~2 Qe 19~2, h~ce muy poco tiempo. En dicha 
o~asión el J~cumento p-es?-t0do por la romisión de lemas 
1d~slócicGs inc1~12. entre 8cros, los siguientes p~rrafc~: 

'Enti--·t-, 1.-::¡~ :¡ 
ci:mstc"'tÓ ?! 

exoerien~ia európea. 
civilización y el 

nc"tc1m.i.en to de otra.. Con f 1. nr,ó s,u opc:1.6n r·::::>vc: lu:.:.onc,r-:.c: • 
5oci2J ~sta y rnar~im2·1sta. DeE~ubrio la tv2qedia de América 
y 
,.";.e-..._\ rrd.t.o, 1=-.l. nuevu cÜ:<soL 1 tc: Ja n2vo]L1c1on F~)cie.}. As:,:í. 
=omo su aprec1~ció, fe la rris~s de 12 civil~'aciór burauesa 
e,~2, ird:f2qr·al • .:.e, E:1"·¿1 Larnbiit;r, s,.\ c:"\Pt"·ecJ.aciór, d2 l,::¡ n,:::1cient.e 

Vdi~res est~b21 en 
J:.· -3. l.- t· .:Í. •.: c..\ 1 ,::'t !"'"" !fié:' r, C€? V f-~ J. .J ¡-·• {:;1 ':,; ~ 

:iuegc r,,n 
de ...:ti l l. J = 

pcli~ic~, cultura v 
uno y otro lado. 
impor~an~ia de forjar 

:-:i:N, t•i;:~.t,.-.'Nát? 1:_1L.·.i, se e:-·,c~1.t2r·1tr-¿.:i.n Si(L"\.~~1. .~.:-Ínc, .. , c:L\'7!Sti(.!.1:, ,-aci.c,,-,éi.l, 
1.:oJ :::.tr:a y c'.JJ.t: .. ,P·,::.:, ; ,;;:vclLc11.r, / · ,;id¿, cc;:.:1dTan¿1. Su tarEL'i 

c..D1Pctivc:. ft...te d.:·u-lr> , rmt.er,td.:-· 2, la t,.(rec, dn renova.,.. el f·'er'1: 

J¿~ r~\11=-•t--,=°' H; .. c:::1-t"a i"".··.: Sl.\ n1t2ic::n-- tE~t~.nH:«r1ic1" F_iesta en~ mc:d' .. Ct .. ,a_ 

.... , cbr·a, ,:·,s:té.'I c•ncc:m·· ~é; r::'.,;.::;1.cic.1mui+:e c,•1 id ~ntici.::.'ld: 21 

sociaJ15mo. La sol~de~ doctri~~l nunca reemplazó ~l 
dnál i:--Í!:- de la red lCÍ .,r ... ' i: 1 •r¡¿¡ ,asi-r11::, tui= (:?nter1rJ1do y 
oes3rroll¿Jo ~orna rrétodo d1aléct1c~ de i~terpretación de la 

-··cción. 
No fattaron las criti~as. ·as incomprensiones. 

M~.r14tecui y los d~mas tunciadores deL ~oc1al1smo 
r::1er uar,c -.1Lir J.c:ro•1 n2r=·O :.◄. Lll"i.::1 nut1v;.;.~ foi---:na. c.lF! he:1r.·pr pol :í.. ti e,-;:; 

r~c:,rrtr·,:',pttt;?=:t,:1 a l=-. oo1iliq•.'!:)l~.fa crit:,ils.;i.: F,-. t:ase ~ ¡:wincipios 
~an pr□ pJestas clarae 51n caudjll1e~c. cont~a,do en la 

~cc10n d2 los tr~b¿j~clorcs. Decde e~t= punto ae vista 
cuestionaron la idea t~ad1~ional de la c~ntralid~c del pcdor 
cit.:i E00.t-:1dc~ \I SI:: E: m::;c~ñar· :m r,.:;n disputen- e} peder er un 
esc~ndt ~o mucho ~á~ amu• ~o~ .l de la e~onnmia y la soc1edad, 

cultura y :as mentalidaJes. ~ara el'o 
l¿¡ :'f.?ce~,i.dc:1r.l -:-ie c:n:•,=¡r- m1jlt1.pJr/~; 11:.>.zc,c.i r-:-on 

se 
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clases populares y r I conjunto ds 1.a 50c.iedad. Entre otros 
con ios .intelectuales y artistasn buscando aifirnirar su opción 
renovadora y ganarlos para le revolución no sólo de la forme, 
sino también del contenido.

Con . riariétequi el socialismo eritró de maneara definitiva 
.;n la historia nacional, A través'de él„ el Perúi sintonisó 
con la época. No dejo un programa acabado ni-una estrategia 
tíef inid.au .Sí los instrumentos para elaborarlos. Su 
amplitud hoy.- sique enseñándonos. Tuvieron que transcurrir 
varia.s décadas p.ara que su legado, deformado por una 
supuesta ortodoxia, fuese recuperado, 
década daí ¿>0 nuevas q en erac: .iones 
peruanos di.eron cr.iqsn a partidos y 
reclamaron mariateguistas. 
reper cusiones del triunfc3

D e  s  d e  m e  d i  a  d o s  d e  1 a  
d e  r e v o l u c i o n a r i o s  
m o v i m i e n t o s  q u e  s e  

E s t a  N u e v a  ' i z q u i e r d a  v i v i ó  l a s  
d e  l a .  r E í v o l u c i ó n  c u b a n a ,  l a s  

s u c B s i v a s j  e x p e r i e n c i a s  d e  l a  r e v o l u c i ó n  c h i n a ,  l a  q u e r r á  
r e c o i c a  c o n t r a  e l  i m p e r i a l i s m o  e s t a d o u r i i d e n s e  e n  V i e t n a n ,  
l a s  l u c h a s  a n t i c o l o n i a l e s  d e l  A s i a  y d e l  A f r i c a ,  l o s  
m o v i m i e n t o s  c o n t e s t a t a r i o s  d e i  P r i m e r  M u n d o ,  y d i v e r s a s  
e x p r e s i o n e s  d e  r e s i s t e n c i a  c o n t r a  l a i s  b u r o c r a c i a s  e n  P l u r o p a  
d e l  E s t e , ,

f ' h " e n t c  a  e s c e p t i c i s m o  q u e  p r e d i c a n  l o s  a p a r e n t é s  
v e n c e d e o r e s  d e l  p r e s e n t e ,  " " r e n t e  a  l a  d e s m o r a l  i z a c i ó n  d e  
q u i e n e s  h a n  r e n u n c i a d o  a c o n s t r u i r  e l  f u t u r o ,  a f i r m a m o s  q u e  
T.a ‘e m o c i ó n  d e  n u e s t i o  t i e m p o  s i g u e  s i e i n d o  l a  r e v o l u c i ó n .  
P o r  . e s t a s  r a z o r f s s  s o m o s  s o c i a l  i s r a s  y ,  com o M a r i á t e g u i ,  
" n u n c a  n o s  s e n t i m o s  m á s  r a b i o s a  y e f i c a z  y r e í  i  g ,ios¿;íTien t e  
i d e a l i s t a s  q u e  a l  a s e n t a r  bie?n l a  i d e a  y l o s  p i e s  e n  l a  
m a t e r i a "  ..

En e l  c ' e n t r o  d e  n u e s t r e i  i d e n t i d a d  s o c i s í l i s t a  e s t á  le. 
c o n t i n u i d a d  c o n  M . a r i é c e í g u i , c o n  s u  e s f u e r z o  p o r  s i n t e t i z E i r  
m a r x i s m o  v T . r a d i c i o n e s  n a c i o r u i l e s S o m o s  m a r i a t e g u i s t a s  y 
com o t a l e s  r e c o n G c e m o s  e l  p a o e l  f u n d a m e n t a l  d e  M a rx  a l  
E - s t a b l  e c e r  s ó l i d a s  b a s e s  p a r a  e l  a n á l i s i s  c r . í t i c o  d e  l a  
SDciecíEid c o n t e m p o r é n e s i  l a  f o r m u l a c i ó n  d e i  p r o g r a m a  y !£■ 
B s t r a t e q i s i  d e  s u '  t r a n s f  o r m a c i ó n  r e v o l u c i o n a r i a ., , " S e r  
m a r x i s t a  e n  e s t e  t i e m p o  d e s d e  u n a  p e r s p e c t i v a  
r e v o l u c i o n a r  i a "  . ( A l b e í r t o  F l o r e s  G a l  i n d o ) .

No renunciamos a nuestra here;ncia teórica, ni a nuestra 
corrv.ic.ción revolucicnarie. .• Pero tampoco podemos eludir la 
necesidad de profundizar 1a cr.s.tica ai f-alsc CDmurismo, al 
’xalsD marxismo y ai falso leninismo. Los que se refugian en 
las palabras para no aclarar los contenidos.

MARIATEGUI \ "LA TRENZA” Y 
LA REVOLUCIí

EL PAPEL DE LA VIOLENCIA EN

Es notable cómo, e1 aspecto,
_ÍLie'ga l a  v i o l e n c i a  e n

indudablemente central, 
que jLie'ga la vioiencia en las transf ormaciones 
revolucionarias de leis sociedades y de l-z- humanidad entera, 
en 1.a presentación. aprend i za.j e , lectura y asimilación 
Dol.ítica aei pensaiTiierito de JCM aparece más bien
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En l a  c D n c e n c i é n  d e i  P ÜH , '  f r e n t e  a  l a  r e a l i d a d  d e l  
D a i s ,  p a r a  r e a l i z a r  l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  p o l í t i c a s  v ríe t o d a  
I n d o l e  q u e  s o n  i n d i s p e n s a b l e s ,  e s  n e c e s a r i o  r e a l i z a r  u n a  
l u c h a  r e v o l u c i o n a r i a „ E s t a  d e b e  s e r  t í s  c a r á c t e r  i n t e q r a l ,  
t . s t o  q u i e r e  d e c i r  . q u e  l a  l u c h a  d e b e  d e s a r ' T o l  1 a r s e  
s i m u l t á n e a m e n t e ,  a r t i c u l a d a m e ' r c e , e n  i o s  t r e s  e s c e n a r i o s  o 
n i v e l e s  p r i n c i p a l e s  d e  c o n f r o n t a c i ó n  y d e  c o m b a t e  i d e o l ó g i c o  
y p o l í t i c o  e n t r e  q u i e n e s  n o s  i d e n t . i  f i e  a m o s  c o n  l o s  o b j e ? t i v o s  
h i s t ó r i c o s  y c o n c r e t o s  d e  l a  c a u s a  d e i  p u e b l c i  y l a  n a c i ó n  
p e r u a n a  y ^ n u e s t r o s  e n e m i q G s ,  q u e  s e  a l í a n  e n t r e  e l l o s  y s e  
a t r i r i c h e r a n  e n  e l  E s t a c o  d e l  P e r ú ,

E s t o s  t r e s  n i v e l e s ,  o  e s c e n a r i c j s ,  r e s u m i d a m e n t e , s o n ?  
e l  d e  l a  r e p r e s e n t a c i ó n  a n t e  e l  E l s t a d o ,  P a r l a m e n t o ,  C o n c e j o s  
ñ u n i c i p a l e s ,  G a b i e ; ' " n c s  R e g i o n a l e s ,  P o d e r  J u d i c i a l ,  y l o s  
e s p a c i o s  p ú b l i c o s  d e  l o s  m e d i o s  d e  d i f u s i ó n  d e  m a s a s ;  e l  d e  
l a s  l u c h a s  d i r e c t a s  d e  l a s  p r o p i a s  m a s a s ,  a  t r a v é s  d e  s u s  
o r q a n  j . z a c i o n e s  g r e m i a l e s ,  s i n d i c a l e s ,  c a f p p e s i n a s , b a r r i a l e s ,  
c o n  s u s '  f í r o o i o s  m é t o a o s s  e s t e  a s ,  p o r  s u p u e s t o ,  e l  e s c e n a r i o  
p r i n c i p a l ,  e l .  a l m a  d e  a c e r o  d e  e s t a  " t r e n c a " ,  e l  q u e  l e s  d a  
s e n t i d o  a  i o s  o t r o s  d o s ;  e l  t e r c e r o  e s  e l  e s c e n a r i o  d e i  
e j e r c i c i o  j u s t o  y l e g í t i m o  d e  l a  v i o l e n c i a ,  e n  a u t e s d e f  e n e a , 
e n  d e f e n s a  p r o p i a ;  v i o l e n c i a  q u e  s e  e j e r c e  c o n t r a  t o d o s  
5 s q u e i l o E  q u e  i n t e n t a n  a t r o p e l l a r  l o s  d e r e c h o s  d e m o c r á t i c o s ,  
c o n s t i t u c i o n a l e s -  h u m a n o s ,  u n i v e r s a l m e n t e '  c o n s a g r a d o s ,  d e i  
p u e b l o  y l a  n a c i ó n ,  .

d e s d i b u j a d a ,  a lQQ a g ; b i q u o  o b ó r r e s e .

E n  JCM s o n  r i u m e r o s a s  l a s  r e f e r e n c i a s  r e s p e c t o  d e l  r o l  
d e  l a  v i o . l e n . c i a .  d e  m a s a s  e n  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  t a r e a s  d e  
l a  r e v o l u c i ó n  p e r u a n a ,  £>in e m ,b a r g o  e s  p a r t i c u l a r m e n t e
n o t a b l e  l a  c o n c e p c i ó n  q u e  . m a n e j a  a  e s t e  
p l a n t e a  i a  t a r e a  p o l í t i c a  d e  " c o n v e r t i r  
f a c t o r  r e v o l u c i o n a r i o " . ( " T e s i s  a l a
C o m u n i s t a  L a t i n o a m e r i c a n a ,  e l  p r o b l e m a  
A m é r i c a  L a t i n a ,  B u e n o s  A i r e s  J u n i o  i 9 2 P  
R u i  i r . z e a ) .

r e s p e c t o  c u a n d o  s e  
e l  f a c t o r  r a z a  e n  

i  r a . C o n f e r e n c i a  
d e  l a s  R a s a s  e  n 
■“ e n  I d e o l o g í a  y

De i n d i o s  v n e g r o s ,  JCM d i c e  q u e ,  " u n i d o s -  a  l o s  
p r o l e t a r i o s  v c a m p e s i n o s  e x p l o t a d o s , ,  m e s t i z o s  y b l a n c o s ,  
t e n d r á n  p o r  n e c e s i d a d  q u e  i n s u r g i r  " ' ^ e v c l u c i o n a r i a m e n t s  
c o r i t r a  isus  e x i g u a s  b u r g u e s í a s  n a c i o n a l e s  y e l  i m p e r i a l i s m o  
m o n s t r u o s a m e n t e  p a r a s i t a r i o ,  para a r r o l l a r l o s „ c i m e n t a n d o  l a  
c o n c i e n c i a  d e  c l a s e , ,  y e s t a b l e c e r  e n  A m é r i c a  L a t i n a  e l  
O D b i e r n o . d e  o b r e r o s  y c a m p e s i n o s , "  ( i d e n m ) .

E n t r e  l a s  r e i v i n d i c a c i o n e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  i n d i o s  o  
n e g r o s  e x D i o t a d o s ,  p l a n t e a ,  e r r t r e  c t r ' a s ,  l a  ' s i g u i e n t e  
n o t a b l e  r e i v i n d i c a c i ó n ,  " A r m a m e n t o  de o b r e r o s  v c a m p e s i n o s  

oara c o n q u i s t a r  y defer-der sus re i u i nd i csci ones'- , F’a r a  
c o n q u i s t a r  y d e f e n d e r . . „ s u S  r e i v i n d i c a c i o n e s .  La
n o c i ó n  d e l  d e r e c h o  a l  e j e r c i c i o  d e  u n a  v i o l e n c i a  . j u s t a  y 
l e g í t i m a ,  e s  a u t o d e f e n s a ,  e s t á  a q u í  c l a r í s i m a .
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E b t a m b ié r ' i  n o t a b l e  e n  JCM e l  p á r r a f o  3 r o .  d e  bu c a r t a  
d e  r e e - p u e s t a  a  S a m u e l  S l u s b o r q ,  e l  3 0 , 0 4 , 2 7 »  c u a s i d o  d i c e :

"Soy rsv o liicx on Bi r í-o , Pero creo que e n t r e  h o m b re s  de

p e n s a m i e n t o  neto y p o s i c i ó n  d e f i n i d a  eS fácil

e n i e n d e r s e  y ap r e c i a r s e ^  aun c o m b a t i é n d o s e .  Con el 

sector p o l í t i c o  con el que no me e n t e n d e r é  nunca es con 

el otro: el del re f o r m i s m o  m e d i o c r e ,  el del s o c i a l i s m o  

d o m e s t i c a d o ,  el de la d e m o c r a c i a  farísea,, A d e m ás , si 

la r e v o l u c i ó n  exi ge  v i o l en ci a , a u t o r id ad ,  d i s c i p l i n a ,  

e s to y por la vi o l e n c i a ,  por  i  a autoridad,' por la 

a i s c i p l i n a .  La acepto, en bloque, con todos sus 

horrores, sin re ser vas  cobardes''.

De m a n e r a  q u e  l a  c o n c e p c i v ó n  d e  l a  l u c h a  r e v o l u c i o n a r i a -  
. : . n t e q r a l  e s t á  e n  f i a t r i á  c e q u i  , . p r e c i c B a m e n t . e  e n  l a  f o r m a  
e s e n c i a l  d e  a r t i c u l a c i ó n  d e  t r e s  e s c e n a r i o s  q u e  h e m o s  
l l a m a d o  " L a  T r e n c a " ,  JCM e n  l o s  "F‘r i n r i p i o s  P r c q r a m é t i e o s  
de. l  F r a r t i d o  S o c i a l i s t a " ,  m e n c i o n a  e n t r e  l a s  p r i n c i p a l e s  
r e i v i n d i c a c i o n e s  p o r  c u a l e s  e l  P a r t i d o  l u c h a r á ,  l a
s i q u i e n t . e .

"La i i b e r i a d  del P a r t i d o  para a c t u a r  p ú b l i c a  y 

l e g a l m e n t e , al am p a r o  de la C o n s t i t u c i ó n  y de i as

a sus c i u d a d a n o s  para c r e ar  

su prensa, para r e a l i s a r

g a r a n t í a s  guc- és ta a c u e r d a

y d i f u n d i r  s::n restricciones 

sus cong resos y de ba te s , es un d e r e c h o  r e i v i n d i c a d o  por 

el acto mi smo  de f u n d a c i ó n  de esta a a r u p a c i ó n " .

Mcás a d e l a n t e  e n  l a  m i s m a  d e c l a r a c i ó n  a p a r e c e  e l  r o l  
f u n d  am e n  tari. d e  l a s  m a . s a s ,  q u e  t u v o ,  p o r  s u p u e s t o  €?1 
t r a t a m i e n t o  f u n d a m i e n t a  1 e n  s u  o b r a .

t r a b a j a d o r a s  de la ciudad, el campo y las 

c a m p e s i n a d o  .indígena, cuyos  i n t e r e s e s  y

"Y las masa 

m1nas y e  1
a s p i r a c i o n e s  r e p r e s e n t a m o s  en la lucha po lí t ic a,  s a b r á n  

a p r o p i a r s e  de es tas  r e i v i n d i c a c i o n e s  p de e st a  

d o c t r i n a ,  c o m b a t i r  pe rseve rante y e s f o r z a d a m e n t e  por

ellas,  y encontrar. tra vés  de cada lucha, la vía que

c o n d u c e  a la v i c t o r i a  final del socialismo,'

U n i d a s  e s t a s  
m e n c i o n a d a s  s o b r e  l a  v i o l e n c i a  
n\ p 1 i  c i  t. B., p e r  o  T í í  t  i  d a  e  

y e r . p i  X c i  t a  , e s  e v i d e n t e

£i l a s  e x p r e s i a n e s  y a  
h e c h a s  t a n t o  e n  f o r m a  

i r r e v o c a b l e ,  como e n  f o r m a  d i r e c t a  
q u e  .ICM m a n e j ó  u n a  c a n c e p c i ó n  d e

l u c h a  r e v o l u c i o n a r i a  i i n t e g r a l  d e l  mismic; t i p o  q u e  e l  q u e  
a h o r a  e x p l i c a m o s ,  p e d a g ó g i c a m e n t e , e n  t é r m i n o s  d e  l á  
n e c e s i d a d  d e  " t r o n c a r " .

VI. PALABRAS FINALES

E s  c o n  f r a n c a  mem-jest ia  q u e  n o s  h e n :o s  a p r o x i m a d o  a e s t e  
c o i c . 'C 'u io  a  e - ; p o n e r  n u e s t r o s  p u n t o s  de; v i s t a .  E x p u s i m o s  
e n t o n c e s  e s p o n  t á n e a m e r n  t e  y e s  s ó l o  o e s p u é s  qup; h€;mos 
f o r m u l a d o  e s t e  e n e a y o  e s c r i t o .  S i n  e m ib a r q o  o r e e m o s  q u e  s e  
a j u s t a  e s t r i c t a m e n t e  a  l o  p l a n t e a d o  e n t o n c e s .  Lam iB n tam os  m á s
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bif?n  q u e  e i  d e b a t e  queí úí u e c . i t  ó  n o  h a y a  p o  d e d o  se-'- r e c o g i d o .  
'■■4o’ fieiTiDS e n t o n c e s .  i n c o r p o r a d o  n u e s t r o s  s i r g u m e n t o s  d e l  
d e b a t e .  t s  d e c i r ,  n o  h e m o s  d e s a r r o l l a d o  e l  e n s a y o  p a r a  
i n c l u i r  t a m b i é n  i o s  e l s m e n t o s  s u r g i d o s  e n  e l  d e í b a t e .

£ s  r e a l m e n t e  un  e s f u e r z o  n o t a b l e ,  d e  i n m e n s o  m é r i t o ,  e l  
□ Lie h a n  v e n i d o  r e a l i z a n d o  i o s  r e s p o n s a b l e s  d e  l a  " b i b l i o t e c a  
A í n a u t a "  y d e  la. " E m p r e s a  E d i t o r a  A m a n t a "  a l  e d i t a r ,  y 
r e e t í i t a i . r ,  l a  o b r a  d e  JCM„ "M ás  t a r d e ,  e i  p i l b l i c o  c o n o c e r é  s u  
ob>'-a p ó s t u m a "  , dec .! .a  e l  b o l e t . . í r !  e x t r a o r d i n a r i o  d e  A m a u t a  d e i  
1 7 . 0 4  . . 1 7 3 0 .  HS.Í h a  s i d o .  E i  p u e b l o  d e l  P e r ú ,  h a s t a  h o y ,  
s i p u e  o D n o c i e n d e  y a p r e n d i e n d o  d e i  c a m a r a d a  y m a e s t r o  q u e  
vuB Y e s  J o s é  C a r l o s  M a r i á r h e g u i .  En e s t e  s e n t i d o ,  e l  A’f n u a i r i c  
M a v i e t e g u i a n o  d a  c u e n t a  d e  1 ,a c a p a c i d a d  c . ' ' e a d o ’̂ a  y d e  Izi 
v i s i ó n  h i s t ó r i c a  a e  e s t e  m i s m o  g r u p o .

Hoy e n  e l  P e rú .  l o s  d e r e c h o s  d e i  p u e b l o  e s t é n  s i e n d o  
s s t s í T i é t i c a i n e n t  s  a g r e d  i d o s  a u n  n i v e l  d e s c o n o c i d o  -en lc!s  
,11 t i m o s  3 0  a n o s .  C o n o z c o  p e r s o n a l m e n t e  l o s  t e s t i m o n i o s  
e s c r i t . D S  d e  i o s  p r o c e s o s  . j u d i c i a l e s  " á n t i t e r r o r i s t a s "  a 
c i u d a d a n o s  p e  r ú a  r ío s  q u e  s o n  . a D r e s a d o s  y m a n t e n  i d o s  e n
n r i s i ó n  c o n  e l  c a r g o  d e  s o s p e c h o s o s  d e l  d e l i t o  d e  a p c l o g . i a  
d e  t e r r o r i s m o " . V a s u  v e z ,  ' t e n e n c i a  d e  t e x t o s  d e  J o s é  
i a r i o s  M a r i á t e g u i  e n  s u s  c a r t a p a c i o s  o  e n  s u s  dc-n.i c i l i o s .

T e r m i n o  y a  c o n  u n a s  
CL'eo, como t a n t a s  o t r a s  
p e  r ■ f e  c t  -a m e  n t. e  v p .i a  n a  m e  n t  e

ú l t i m a s  c i t a s  d e  JCM p o r q u e  i -as  
e x p r e s i ó n !  a  s  d e  s  o p e  n s  a  m i, e  n t  o  , 

v i a e n t e s .

'La pollt 

■•"eaJ i zaci ótí 

e n n o b l e c e ,

a c. t i r i d a d c r e a d o r a £ s  I aica  a s  hoy la única

ae un ir-menso ideal humano. La p o l í t i c a  se 

se d 1 Q fi i 1 1 c a . se ■ e l e ua  c ua n d o  es

revo 1 uc-i ona r i a . Y la v e r d a d  de n u e s tr a é p o c a  es la

revo I u c i -.-■■n ,

" D a r  vida, con n u e st r a p r o pi a rea lidad, en n u e s t r o  

p r o o I o 1 e n g u a. j e . a  l s o c i a 1 i s m o i n d o -ame r i c a n o . He allí 

una m i s i ó n  d i gn a de una n u e va  g e ne  r a e i ó n .

N o s o t. r o s a s p i. r a  m o s a p e r t e ri e c e r a esa M u. e v a S e n e r a c 3.6 n 
que concibió JCM. í-í£>cg: ya más de 30 años que c.-staimos 
postulando y ahora segu3.iTi05 persistiendo en ese 
esti.ierzc3.
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La ley de Fomento Aé^ropecuario 

El 16 de novierntre el Gobierno de Belailnde promulgó el De

creto Legislativo N® 2, llamado "Le^ de Promoción y Desarrollo 

Agrario**. He aqui nuestro análisis.

La ley tiene un origen dictatorial y anti-democrático 

Esta "ley" es un "Decreto Legislativo". Esto quiere decir que 

no la ha preparado,ni estudiado,ni discutido, el Parlamento Na

cional.El la cámara de Senadores, ni la Cámara de Diputados;ni 

individualmente o en grupos los diferentes parlamentarios. La 

ley ha sido preparada por un puñado de personas vinculadas al 

Ministerio de Agricultura y ha sido aprobada por otro puñado 

de personas,los belaundistas y bedoyistas que conforman el Con

cejo de Ministros. Todo esto ha sido hecho sin promover un de

bate nacional;sin la participación de los representantes de los 

trabajadores del campo;sin la opinión de las entidades repre

sentativas de- los productores,ni de los profesionales y téoni- 

eos;n i c o m o  ya hemos dicho, de los partidos políticos 

que conforman la oposición; y que - como se vió siete días des

pués do la promulgación de la ley, en ocasión de las elecciones 

municipales^comprenden, en su conjunto, aproximadamente la mi

tad del Perd,

La ley encubre,engañosamente,su verdadero contenido 

la ley se presenta a si misma "... con el propósito de alentar 

la producción adrarla en general y,en especial,la producción y 

comercialización de alimentos de consumo popular..." Esto esta 

dicho en su ónico considerando, en su artículo segundo,dando 

cuenta de lo que sería su arientación general^y por tercera vez, 

en el artículo quinto, al enunciar los objetivos,* señalando éste, 

como su principal y primer objetivo. Sin embargo, después de 

estas solemnes menciones de lo que serían los propósitos de la 

ley, el ^^ma concreto de la producción de alimentos de consumo 

popular,pránticamente desaparece de la ley.y Sólo se encuentran 

'tt'os menciones aisladas,mediatizadas e insuficientes, en medio

I 
j 
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lista 11 ley 11 es un ºDecreto Legislativo". Esto quiere decir que 

no la ha preparado,ni estudiado,ni discutido, el Parlamento Na
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ley ha sido preparada por un puñado de personas vinculadas al 

inist~rio de Agricultur y ha sido aprobada por otro puñado 

de personas,los belaundistas ~ bedoyistas que conforman el Con

cejo de Ministros. Todo esto ha sido hecho sin promover un de

bate nacional;sin la participaci6n de los represent ntes de loe 

trabajadores del campo;sin la opini6n de las entidades repre

sentativ s de· los productores,ni de los profesion les y t~oni

coe;ni ~o ·ya hemos · dicho, de los partidos políticos 

que conforman la oposici6n; ~ que - como se vi6 siete d:Ías des

pu&e de la promulgaoiOn de la le~, en ooasi6n del selecciones 

municipales.,acomprenden, en su conjunto, aproximadamente 1 mi

tad del Perú. 

La ley encubre,engañosamente,su verdadero contenido 

L ley se presenta a si misma"··• con el prop6sito de alent r 

la producci6n agraria en general y,en especial,la producci6n y . .. 
comercia1iz ci6n de álimentos de consumo popular,: .. " Esto esta 

" 
dicho en su Único considerando, en su rtículo segundo,dando 

cuenta de lo que sería su arientaci6n general~y por tercera vez, 

en el articulo quinto,al enuncier los objetivos; señal ndo ~ste, 

como su principal y primer objetivo. Sin embargo, después de 

8$t s solemnes menciones de lo que serian los prop6sitos de la 

ley, el tema concreto de la producci6n de alimentos de consumo 

popular,prác±jcamente desaparece de la ley.J S6lo se encuentran 

' --&os menciones aieladas,mediatizadas e insuficientes, en medio 

1 

CDI - LUM



de todo el articulado.Una en el art.l6 sobre Comercializa

ción, en la cual la ley autoriza al Ministerio de Agricultura 

para que pueda fijar "... precios de garantía o refugio para 

los productos ajgfopecuarios alimenticios..."; siempre y cuandoí 

1® al Ministerio le parezca oportuno; 2® no sean productos pe- 

re scibles(^^o"TonVl¿^^gran^^_may_o^ i'jí3® existan adecuadas con

diciones de almacenamiento(casi nunca las hay)» Por tanto es

te art.l6 es francamente despreciable como "aliento" a la pro© 

ducción de alimentos de consumo popular. la otra mención se da 

en el art.44 sobre Crédito. Allí la ley establece que " . . . el 

sistema financiera nacional podrá otorgar créditos en condicio-_.. 

hes preferenciales de plazos, perfoaos de ¿^racia. garantías e in

tereses a la actividad agraria en especial para la [i-rndpnrióia 

agropecuaria alimenticia,su transformación primaria y comercia

- 2 -

lización rural..." Nuevamente se trata de una autorización, y 

no de una norma imperativa u obligación legal. En verdad esta

blecer la potestad de algo tan vago como "el sistema financie

ro nacional" es perder el tiempo en legislar. No se legisla pa

ra autorizar cuando,por el contrario lo que hay que hacer es

revertir, o cambiar por completo, la corriente existente.-t-sta

autorización,<®?íwlfe'^l»0ít^para alentar la producción de alimen- 

tos,ynó vale nada. Y con ello se ha dicho todo lo oue hev sobre

"aliento a la producción de alimentos" (ya que ni siquiera se

insiste, al establecerse las normas, en que sean "de consumo
é

popular").

£1 verdadero objetivo de la ley; la propiedad y la tenencia de 

la tierra

La ley,oficialmente,formalmente,según se presenta en su texto,
)

contiene trece diferentes aspectos.Oinco de éstos están señala

dos por sus temas de contenido,bajo el título general de "fomen

to Agrario",son;Producción,Comercialización,Agro-Industria,Trans-
 ̂ y

ferencia Tecnnlógica/Asistencia Crediticia.Otro aspecto es el de

- 2 -
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los ^Incentivos Tributarios".Por delante hay tres aspectos más, 

coherentes en su denominación y ubicación; las Disposiciones Ge

nerales,los Objetivos y las Definiciones. Y al final de la ley 

aparecen otros cuatro; las Disposiciones Complementarias, las 

Disposiciones Especiales, las Disposiciones Transitorias y las 

Disposiciones Finales. Y he aqui que, escondidas bajo la engaño

sa apariencia de "Disposiciones Complementarias"y"Disposiciones 

Finales",se encuentran normas referidas al verdadero objetivo de

la ley;importantes cambios en el régimen de propiedad y tenencia 
actualmente existente,que es e1

de la tierra/resultante de las leyes del período del reformismo- 

burguás; la ley de heforma Agraria y la ley de Selva.

Entre las "Disposiciones Complemente.rl&.s" se encuentraniaxmaiel 

art.82 que establece el final de las afectaciones de predios rds- 

ticos con fines de Reforma Agraria; el art. 78 que establece que 

las empresas asociativas adjudicatarias de tierras por efectos 

de la Heforma Agraria,podrán ser "reestructuradas" modificándose 

su extensión v su modalidad empresarial; el art. 80 que estable

ce que las empresas asociativas podrán modificar,"libremente",el_ 

modelo de empresa bajo el cual se encuentran agrupados, segán "me

jor convenga al interés de sus asociados"; el art.64 que modifi

ca doce arts. de la anterior "Ley de Selva" ó de "Comupidadea 

Nativas" (N°22175^ referid os. precisamente, al ri^gimen de propie- 

diad y de tehencia de la tierrc en esta regiónx. Y, asimismo, en

tre las "Disposiciones Finales" se encuentra la derogatoria de 

dos arts.^de la misma Ley de Selva que, preclsamente,protegían 

los derechos de los pequeños productores en esta región.

;.A favor de quién está hecha la ley? ¿Qulánes son sus princiha- 

les beneficiarios?

-  3 -

En la actualidad existeh aproximadamente 2.200.C00 trabajadores 

en el campo. De estos;app. 900 mil son minifundistas con parce

las de menos de 3 has.; app. 500 mil son pequeños y medianos
has.

productores con entre 3/y el límite superior de la propiedad de 

la tierra por cada región,(la inmensa mayoría tiene,porsupuesto.
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entre 3 y 15 Jaas.)i ®PP* 200 mil son cooperativistas trabajado

res de las empresas asociativas; , finalmente, unos 600 mil son 

trabajadores sin tierras,Jornaleros agrícolas o peones,permanen

tes o eventuales.

Un análisis más preciso del sector, y de la ley que comentamos, 

permitirla mostrar cómo ésta se encuentra básicamente concebida 

para beneficiar a los siguientes grupos;

h » Los actuales productores medianos, a través de los mecanismos 

de incentivos tributarios,la liberalización de la comercializa

ción y otras disposiciones de estímulo.

a. Los empresarios capitalistas^ de cualquier sector económico,
^  «ge, t S .

del país y deí extrabJeroTl'ara quienes el Gobierno,mediante es

ta ley-abre inmensas posibilidades de enriquecimiento mediante 

el aprovechamiento/en beneficio propiO/de los recursos natura

les de la selva,los cuales son puestos a su disposición.

Y, asimismo, cómO/ no hay para los pequdños productores,tra

ba jadores cooperativistas ¿ otros, ningdn interés especial o 

estímulo mayor; y más bien sí, algunas amenazas reales, y muy
— ' ‘ I. , .1 ■  ■ I , ■ ■  i.i I

pocas y ®uy secundarias e indirectas posibilidades de beneficio. 

;.Qué clase de ley se necesitaba para el sector agrario? ^Cómo 

debió haberse concebido la. ley?

El campo peruano, después de doce años de vigencia de la ley 

17716', y tres ( o cinco, segdn se mire) de la ley de selva, se 

encontraba sufriendo un estancamiento de su producción semejan

te al de las anteriores,i recientjes,etapas de su historia. La 

redistribución de más de 8 millones de has. y la creación de 

nuevas formas de tenencia,organización empresarial, etc. no 

habían significadb una transformación de las tendencias de la 

producción agropecuaria. En vez de una ley de reforma de cier

tas condiciones de las propiedad y la tenencia de la tierra}o 

una supuesta ley de fomento agropecuario; lo que el país nece

sitaba, y sigue necesitando, era una acción gubernativa de pro-

-  4 -- 4 -
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moción, de sstimulí), de aliento a 1». producción que no requería, 

ni requiere, de una "ley» sino de un plan,un equipo dirigente 

y ejecutante y gigantezcos recursos materiaTes,

Tomando la situación del campo tal cual se da, un plan,que to

me en consideración, de inniediato,dos factoresi unfl,fertiliza- 

ciÓn oportuna,suficiente y compuesta; y^7a garantía de precios 

estables y remunerativos; puede significar un gran salto ade

lante, Si, a continuación,para la siguiente campaña, se pone 

en marcha un plan que incluya semillas mejoradas,araduras pro

fundas y control de plagas y enfermedades, además de los dos 

factores puestos en vigencia de inmediato, tenemos un proceso 

de transformación revolucionaria del campo desde el punto de 

vista técnico y de la productividad y el crecimiento de la pro

ducción. Para hacer efectivo un plan como e*ste no se requiere 

"una ley", lo que se requiere es, como hemos dicho ; un plan 

concreto y realista,un equipo dirigente y ejecutante, v glgan-^ 

tezoos recursos ( n a t u r a l e s ^ .

Desgraciadamente ninguna de estas tres cosas existen hoy en 

día, y por eso, y en vez de eso, se da una ley que entrega la 

selva al capitalismo y desgrava a los empresarios medianos de 

las tres regiones,

;,Qué 3lgniflcan:la"reeetructuración";la "libre elección"; y 

el"flnal de las afectaciones"?

Mmamlnaaiaxíima por un lado - en su art. 82 - la ley declara que
é

los amiiiraBíBm propietarios privados, individuales, hasta ahora no 

afectados por la reforma agraria,quedaran, a partir de media

dos de febrero( 9 0 días desde la daciónx de la ley) en condición 
♦

de inaf^tables, salvo que exista abandono del fundo( que eso, .  ̂
el que no se encuentren "directamente conducidos" J y 

y no otra cosa esT̂ ÍSxliiammáamMmismáaKffiiiÓKmiimámxBimTbaiSl

y de este modo pene a salvo del riesgo de expropiación a cual

quier fundo que,por una razón u otra, hubiese logrado evadir 

la ley hasta el día de hoy.

- 5 -- 5 -
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Por otro lado - sin embargo - la ley, en su art.78, estable

ce una nueva forma de “afectación" de predios, la llamada “rees

tructuración" de las empresas asociativas. Mediante esta nueva 

forma jurídica de intervención estatal gubernativa, el Ministe

rio de Agricultura podria,por propia,libre,unilateral j arbi

traria decisión, resolver modificar la extensión de un predio, 

(reduciéndola o ampliándola, y más probablemente reduciéndola), 

y modificar también la forma de tenencia, la forma empresarial 

o, en términos^li la ley: “la modalidad de adjudicación". Este 

artículo debe/inmediatamente s«r i  derogado. Por lo pronto es 

indispensable que se le reglamente señalándose:que es improce

dente en todos los casos en que las empresas asociativas adju- 

dicatarias s y/o los campesinos sin tierras o que las tengan 

insuficientes,^de pra las áreas inmediatamente vecinas no lo 

hayan solicitado; y que todo proyecto de reestructuración de

berá ser preparado con la participación de las organizaciones 

representativas de los productores del lugar; y que tendrá que 

ser sometido a la aprobación mayoritsria de los afectados y su

puestos beneficiados.

Por último, el art. 80 establece que las empresas asociati

vas podrán decidir "libremente" sobre el modelo empresarial 

que mejor convenga a sus asociados. &mmá»iruoia9i ^rincipistamente, 

nadie se puede oponer,con razón, al derecho de que los coopera

tivistas elijan libremente la forma empresarial bajo la cual 

han de trabajar.Pero la declaración formal, y legal, de este
é

derecho no significa la poaxifeilidad concreta de ejercerlo.

La manipulación estatal gubernativa a través de cualquiera de 

los múltiples mecanismos de poder podría deformar,por completo, 

la supuesta “libertad" de elegir. El condicionamiento de un 

crédito, de un proyecto vial, de una inversión estatal cualquie

ra, de la disponibilidad de asistencia técnica, etc. etc. po-
importantisirnos

drían ser factores ¿«amxmmins para hacer inclinarse una decisión
/

en un sentido u otro. El reglamento tendrá,por tanto que pres

- t> -
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indispensable que se le reglamente señalándoseique es improce

dente en todos los casos en que las empresas asociativas adju

dicatarias m y/o los campesinos sin tierras o que l.s tengan 

insuficientes,'de Jlll las áre.is irunedi tamer..te vecin¡¡.s no lo 

h yan solicitado; y que todo proyecto de reestructuraci6n de

ber~ ser prepar~do con la participaci6n de las organizaciones 

representativas de los productores del lugar; y que tendrí que 

ser sometido a la aprobaci6n mayorit ria de los afectados y su

puestos beneficiados. 

Eor ~ltimo, el art. 80 establece que las empresas asociati

vas podrán decidir 11 libremente 11 sobre el modelo empresarial 

que mejor convenga a sus ~sociados. itÍlID.mllll!.~ ~rincipistamente, 

nadie se puede oponeT,con r~z6n, al derecho de que los coopera

tivist&s elijan libremente la forma empresarial bajo la cual 

han de trabwjaroPero la declaraci6n formal, y legal, de este 

derecho no significa la JX)wihilid ad concreta de e j roerlo. 

La manipulaci6n estQt~l gubernativa a tr~v~s de cualquiera de 

los múltiples mecanismos de poder podría deformar,por completo, 

la supuesta "libertad" de e:legir. El condicionami nto de un 

cré~ito, de un proyecto vi~l, de una inversi6n ~st~tal cu.lquie

ra, de la disponibilidad de asistencia técnica, etc. etc. po-
import2.ntísimos 

dr:! n ser factores li:m«Iil:smmmm para hacer inclinarse una decisi6n 
/ 

en un sentido u otro. El reglamento tendrá,por tanto que pres-CDI - LUM



tar especial atención a lo siguiente: aj que antes de que se 

tome la decisión,las oficinas del Ji»stado queden pública y so

lemnemente comprometidas a proporcionar,cualquiera que sea la 

elección que se adopte,las mismas facilidades de todo orden:pro- 

moción, fomento, apoyo, estimulo,etCo bj que los trabajadores que 

han de decidir hayan podido escuchar a los ponentes de todas 

las diferentes alternativas bajo condiciones de igualdad, ĉ  

que las organizaciones representativas de los productores del 

lugar y las instituciones vinculadas al sector agrario tengan 

oportunidad de participar colaborando en las exposiciones y 

facilitando elementos de juicio para la toma de decisión.

-  7  -

¿Cuáles son los objetivos que la ley proclama?¿Cómo se, plasman 
a través de esta ley ? 

en normas IttsaittgmjiarmxaimaiiaxaiDiuaa?

Los objetivos que la propia ley proclama, en su art.5, son los

siguientes:

1) aumentoa de 1 a producción y en especial de alimentos.

2) mejorar las condiciones de vida,ingresos,cultura,tecnología 

de la población rural.

5) ampliación de la frontera agrícola mediante irrigaciones, 

drenaje y rehabilitación de tierras.

4) genesación de empleo mediante tecnologías apropiadas.

5) instalación de plantas agro-industriales en regiones produc

toras.

6) perfeccipnar la comercialización a nivel rural.

7) fortalecer los servicios de investigación,extensión y fomen

to agrario.

8) fortalecer y apoyar la exj)ansión económica y capitalización 

del agro. ^

9) propiciar la libre constitución y desarrollo a todo nivel de 

organizaciones representativas de los productores agrarios.

Le estos nueve objetivos, está claro que cuatro de ellos: los
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/'tíU iAi. ¿;f6̂ y>^ t>t C£yh^
Y í ^ '

correspondientes a están ni siquie

ra mencionados en la ley. No se han provisto normas de ningún 

tipo que puedan considemrse como orientadas a cumplirlos. En 

lo que a los otros se refiere, en algunos casos, como: cnaer- 

cialización,investigación y extensión,y plantas agro-industria

les, pmiEimm los temas estén indudablemente tratados y norma

dos en la ley, sin que, sin embargo, pueda decirse que la ley 

efectivamente provee normas para cumplir los objetivos. 1 en 

los otros dos casos restantes; aumento de la pi'oduccfión, y for

talecimiento económico del agro;las normas se orientan a favo

recer a un sector productivo/ los empresarios capitalistas me-
\hytrtr\y -

dios ya instalados; y â în nuevo grupo económico:los inversio

nistas capitalistas,peruanos y extranjeros, que deseen entrar 

a la selva. Este último:;.aspecto es, sin duda, el principal ob

jetivo de la ley y sin embargo^no aparece^enunciado. Más aún, 

cuando ampliar la fronteráa agrí

cola, ni siquiera mencionan la colonización de la selva, y sin 

embargo sobre esto legislan ampliamente, abarcando más que cual

quier otro aspecto considerado.

,:.Cómo está concebida la "colonización de la selva" en la ley? 

Como se sabe la concepción belaundista sobre la selva no es ya 

sólo teoría, o un conjunto de normas legales; hay experiencias 

concretas de colonización en base a lo cual poder juzgar.Duran

te el anterior gobierno de -^elaánde (63-68) hubieron sobre todo 

cinco proyectos importantes de colonización, los siguientes: 

Jenaro nerrera-Colonia Angamos, entre el Dcayali y el lava- 

rí;concebida para asentar,en su primera etapa, 300 familias 

sobre 47,500 has. llegó a asentar 18 familias sobre 6,800 has. 

de las cuales sólo 1,300 se encuentran en producción.

2® Jaán-San Ignacio, puesta a disposición a partir de la aper
la región

tura de la carretera ülmos-iiiarañón,/fue objeto de un plan
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específico de colonización impulsado por el DS E® 20 del Gobier-
el Reglamento de

no de Beladnde que modificó en 1965/la vieja le^ de Tierras de

Llontaña(l^® 1220).La colonización fue caótica y depredadora.Al

cabo de 5, años se habían asentado 756 colonos sobre 12,300 has.
 ̂ especulación

produciéndose acaparamiento/de tierras, y grandes superfiies 

deforestadas y degradadas; de modo que la superficie bajo pro

ducción es muy baja y el daño a los recursos naturales muy gran

de .

3® Margen Derecha del río Apurimac -Se inicia en 1961.Concebi

do para 39 mil has. Ha llegado a asentar (más de 10 años desí> 

pués) 3H8 colonos con 7,900 has. de las cuales apenas 1,700 se 

encuentran en producción. La tasa de deserción está estableci

da en 48j¿,una de las más altas inmaginables.

4® Alto Marañón - Se inicia en 1965. Proyecto típicamente be- 

laundista. Concebido para desarrollarse sobre 800 mil has. ba

jo la conducción y ejecución conjunta civil-miiitar. 'Orientado 

a asentar a Biasím personal licenciado uel Hjército. Más de cin

co años más tarde había instlado a 322 colonos sobre un área 

de 6,500 has. Aproximadamente el 20?̂  de las cuales se encontra

ban en producción.

5® Tingo maría-Tocache-Campanilla - Concebido a desarrollarse 

sobre el eje de la carretera marginal, belaánde lo impulsa en 

el período 64-60. Planeado para 130 mil has. llega a asentar 

a 5,500 colonos sobre 123,000 has. Sin embargo - pese al apoyo 

central del Gobierno y a un préstamo del HIL - la tasa de de- 

serción es del 30í>o y sólo se encuentran 22,400 has. en produc

ción.

£n todos los casos los "proyectos de colonización" son conce

bidos como el traslado de población: extranjeros,licenciados, 

campesinos altiplánicos,campesinos serranos,etc. y - en gene

ra^ - fracasan, ho se ha concebido hasta ahora ningán proyec

to "de colonización" que signifique basarse en las capacidades.

-  9 -- 9 -
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serci6n es del 30~º y sólo se encoentran 22,400 has. en produc
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En todos los casos los ''pro:>ectos de colonizaci6n 11 son conce-, . 
bid os como el traslado de población: extranjero s , licenciados, 

c~~~asinos altiplánicos,carupesinos serranos,etc. y - en gene

ri.1_ - fracasan. o se ha con(; ebido hasta ahora ningún pro;yec-

t o ttct e colonizaci6n11 que signifique basa rse en las capaciaades, 

l 
r 
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talentos,conooimientos,aptitudes, etc. de las poblaciones na

tivas de la región amazónica. Por el contrario, todos los pro

vectos de colonización se desarrollan en contra de sus intere

ses, literalmente empujándolos selva adentro y desplazándo

los de los territorios que ocupan.

Con esta nueva ley la idea de Belaánde es “colonizar la sel

va” bajo el régimen de haciendas y plantaciones, entregando la 

tierra a empresario^^urgueses peruanos y extranjeros que a su

vez se podrán proveer de fuerza de trabajo estableciendo en sus 
áreas adjudicadas por el listado,
¿üiBiaipaa/a campesinos parcelarios.

Pe acuerdo a las normas que se establecen en la ley, debe

mos interpretar que el Gobierno ha decidido basarse, para la 

colonización de la selva, en un sector social nuevo:íc; esta ca

pa de empresarios gran burgueses, a los cuales trata de inte

resar dándoles toda clase de facilidades; sean peruanos o ex

tranjeros.

-  10  -

concreto,plantea la ley sobre la selva?
Velasco

En 1974 xjí/dió una primera “ley de Selva" o de “Comunidades 

Nativas" en sustitución de la ley 1220 que tenía varias déca

das. En 1978,LIoraiea Bermudez, dió una segunda ley de Selva 6 

de Comunidades Nativas, la N* 22175» que sustituyó a la ante

rior. Ahora el PL K® 2 de Belaúnde modifica sustancialmente
é

algunos aspectos de la ley db 1978 en lo que se refiere a la
centrado

propiedad y la tenencia de la tierra; pero se mantiene/*»br* 
sobre las

modalidades de adjudicación que ésta establecía.

Las modificaciones que trae la nueva ley son las siguientes: 
Al derogarv- engañosamente - el art. 35 de la ley anterior, 

1) PmBogaxiiam|}ii8kibiQ±ázuixmsihabimmMQ '

sustituyendo su textof^jue establecía la prohibición de que 

las sociedades mercantiles( es decir que se rigen por el capi

tal:̂  y cuya modalidad más conocida es la Sociedad Anónima)sean 

propietarias de tierras de selva»«.por un texto sobre otro

- 10 -
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asunto; q,uedan autorizadas para ser propietarias de tierras de
Este amlm texto, sin embargo, 

selva las Sociedades Mercabtilesoym£iiix5iam.±mxjaiarm3i

-  11  -

Puesto que la nueva le¿ no trae una autorización expresa, la
formalmente

prohibición que existía sigue/vigente, aunque es obvio que la 

intención es que también ésta quede derogada.

2) Las tres modalidades de adjudicación de tierras que existían 

anteriormente; a) a personas naturales dentro de proj-ectos de 

asentamiento rural; b) a itarsama sociedades de personas, fuera 

de los provectos de asentamiento rural;  ̂ c) a empresas del 

Estado o empresas con participación de éste; son Diodificados

de la manera siguiente; a) en el caso de “personas naturales" 

se duplican los límites de tierras con aptitud agrícola, de 

150 has. a 300 has. }■ se mantienen los de aptitud ganadera en 

tres mil has. b) en el caso de "sociedades de personas", desa

parece esta categoría ;y se convierte en "personas jurídicas na- 

cionales" (para incluir también sociedades de capitales, y es

pecíficamente sociedades anónimas) y se amplían loa límites;
«

las tierras de aptitud agrícola pasan de 300 has. a 1,000 has. 

y las de aptitud ganadera de tres mil a diez mil has. c) en el 

caso de las "empresas del "stado o emi-resas con participación 

de éste", la modalidad desaparece para convertirse en "perso

nas naturales o jurídicas con o sin participación del Estado"

(es decir nacionales y /o extranjeras); y los límites quedan
é

expresados en términos de "...las extensiones requeridas para 

el desarrollo de los pro^'ect os..." y " a no exceder lo que fi

je el Reglamento..."
»

3) Ei mecanismo legal que se establece para las adjudicacio

nes especiales(caso c.), ahora que no conlleva la obligación

de la participación estatal, es típicamente entreguista; comien

za por el pedido de "una reserva de tierras" por parte de los

- 11 -
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emp re sari os; continua con la apxmiamiiiá presentación del proyec

to cuya aprobación ya da derecho al título de propiedad sobre 

las tierras; y finaliza cuando, con el comienzo de los traba

- 1 2 -

jos,termina la dltima restricción,prevista en la ley,para q.ue 
las tierras puedan revertir
imamjRmpiDKffiaiDmsi® a dominio del -^stado.

4} Jin sus Bisposiciones Piñales, la nueva ley,incluso, se da 

el trabajo de derogar dos artísculos de la anterior ley de sel

va, los l '̂.s 47 y 49* iíl primero de ellos establecía ”la prio

ridad absoluta** para la adjudicación de tierras de selva a quie

nes ya estuviesen asentados allí con antigüedad de por lo menos 

un año*oQueda derogado, y por tanto ya estos produéores no es

tán protegidos ni siquiera sobre las parcelas que están traba-

jando. porsupuesto,monstruoso. £1 art. 49, en el mismo sen

tido, establecía la condición de inembargables para las unida

des agrícolas de Selva y <̂ eja de Selva. Este artículo también 

queda derogado, y p'or tanto, desde la vigencia de la nueva ley 

estas tierras son erabargables,por deudas, como cualquier otro 

bien mueble.

Si tomamos en consideración todos los diferentes aspec

tos mencionados, referid os al régimen de propiedad y tenencia, 

en todo el país,pero en especial en relación con la Selva; que

da claro el principal aspecto de esta nueva ley; y queda asi

mismo claro quiénes están escogidos para ser sus beneficiarios; 

y quiénes,^por último, están severamente amenazados por sus dis

posiciones.

la cuestión clave de las organizaciones representativas de los 

productores agrarios en la nueva ley.-

Como hemos mencionado, el II N® 2 señala como uno de sus ob

jetivos “propiciar la libre constitución(..o) de organizaciones 

representativas de los productores agrarios(...)'* Sin embargo, 

en ningún lugar, en la ley, se hace la menor mención de las ñor-
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empresarios;contin6a con la aq¡.xm.tamdu6 presentaci6n del proyec

to cuya aprobaci6n ya da derecho al titulo de proriedad sobre 
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ima!Illl~ll!Emammmm a dominio del ~stado. 
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el trabajo de derogar dos artísculos de la anterior ley de sel

va, los ~:s 47 y 49. El primero de ellos establecía "la prio
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da claro el principal aspecto de esta nueva ley; j queda asi

mismo claro quiAnes est&n escogidos para ser sus beneficiarios; 

j quiénes,por último, están severamente amenazados por sus dis-
. " 
posiciones. 

La cuesti6n clave de l a s organizaciones represe nt ativa s de loA 

productores agrarios en la nueva le4.-

Como hemos mencione.do , el DL Nº 2 s eñala como uno de s us ob

jetivos "propiciar la libre constituci6n( .. . ) de organizaciones 

represent ativas de los productores agrarios(o .. )" Sin embar got 

en ningún lugar, en la le~, se ha ce la menor menci6n de l a s nor-

r 
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mas legales mediante las cuales se alcanzará el objetivo cita

do» Lo q,ue sí se señala, sin embargo, es algunas de las atri

buciones que habrían de tener estas ”orgahizaciones represen

tativas", las siguientes:

a» En el art. 7 se dice que participaran en ía estructuración 

de las políticas de desarrollo agrario, en coordinación con el 

Ministerio de Agricultura.

b. En el art. 22 se establece que participarán en la coistitu- 

ción de consorcios de exportación, propiciados por el ^stado.

c. En el art. 23 se establece que serán preferentemente esco

gidas para ejercer la responsabilidad de distribuir entre los
de exportación

productores las cuotas de los productos agrarios/que estón su

jetos a óstas.

d. En el art. 34 se establece la facultad de estas organizacio

nes para crear estaciones experimentales ¿ centros de servicios} 

y para ser adjudictaraias de tierras con fines de experimenta

ción.
Lisposición Especial primera,

e. En el DI I-]*21, Lep Orgánica del üector Agrario,/se estable-
«

ce, además de lo señalado, qxx que la Comisión Consultiva Agra

ria estará integrada por "... representantes de entidades del 

Sector Agrario."

Lo primero que llama le atención es como a éstas organiza

ciones, a las que se les atribulen tan importares funciones en 

el LL 2,(1ao se les norr^  sin embargo^ con el fin de que pue

da esclarecérse cómo saber ¿cuáles son estas organizaciones?
L

¿quiénes pueden integrarlas? ¿cómo se constituyen?¿c6mo obtie

nen su reconocimiento por el Espado? etc. 2

Pero lo segundo que llama la atención es,porsupuest,cómo el 

criterio de los legisladores, es decir del Gobierno, cambió de 

noviembre a enero, del LL P® 2 al LL P® 21, y cómo dê 'las or

ganizaciones representativas de los productores*'se pasa a "en- 

tiaades del sector agrario". Este cambió de criterio es aberran-
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¿qui,nes pueden integrarlas? ¿c6mo se constitulen?¿c6mo obtie-

nen su reconocimiento por el Estado? etc. 2 

Pero lo segundo t1ue llama la atenci6n es, porsupuest, c 6mo el 
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nte. Si, al conformar el Consejo Consultivo Agrario, el Gobier

no considera conveniente además de los represetantes de las or

ganizaciones representativas de los productores, incluir a los 

representantes de algunas entidades del sector agrario, eso,na

turalmente , puede ser aceptable o Pero lo q,ue no puede admitirse 

es que baja sustituido a las organizaciones representativas 

de los, productores por ciertas “entidades del sector agrario” 

sin más calificación que esa.

De otro lado, además , es necesario puntualizar que tambián 

ha¿’ un notorio retroceso entre el concepto del DL K*2 , art.7, 

cuando se establece que”el Ministerio estructurará las políti-

cas de desarrollo apararlo en coordinación con las or ganiza-
■ ~ ' ' ' -  - - ~

piones representativas de los productores agrarios reconocidas

por el listado. .. y el concepto de la Disposición Especial pri- 
■ ' ’ Concejo

mera del DL K®21 que establece unx ¿mmmxmiíim Consultiva Agrario, 
”... asesorar al Ministro en

para BmttlmxmpdixLmiiinxmamslíLtrniiunm ~~las materias que éste deter-
' ~ sea ni pretenda ser

mine. “ Salvo, poBSUpuesto que el Concejo no laBgxmKBSLmxqumxmmEin 
la forma orgánica
Bm»miaxa|iüimm a travás de la cual se habría de aplicar lo

7
establecido en el artd/del DI N®2.

Es importante, a ese respecto, dejar señalado que la Cons

titución de la Repáblica establece, en su art. 158 que “El Es

tado, a través de los organismos del sector pdblico agrario y 

las entidades representativas de los agricultores,establece y 

ejecuta la política que garantiza el desarrollo de la activi-

-  14  -

dád r-nrioordancia con otros sectores económicos.”
a continuación presenta,

1 gtiigtQsmpiammiTidBm, en ese mismo artículo constitucional, siete 
generales

lincamientos gmamisma/para orientar esta política agraria.

Hasta el momento todo indica que el Gobierno de -uelaánde
(

está escamoteando este mandato constitucional} y de uha mane

ra bastante burda, según lo hemos mostrado.
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Materiales de Debate Asamblea Corgrestl C.N.C.

TRENZAR ES FACER LA RE^^OLÜCION

escribe Ricardo Letts 

Respuesta a Pedraglio 

Advgrtgneli."

"La República" (8.6.88) uublic6 un esquema de trabaio 

mió, (borrador, incompleto), titulado "La Trenza". Era un 

papel para cruiar mi reflexión y la discusión interna con 

algunos cc, del PUM y de la ANP. No era un artículo nerio- 

dístico. El error de que saliese nublicado no es de LR sino 

mío. No tiene mucbo sentido relatar la historia de cómo se 

generó este error. Yo soy responsable, lo siento, ya está, 

asi sea.

Al interior del HJM, a disposición de la militancia, 

hay desde antes de que saliese publicado el esquema en LR, 

una versión, más trabajada, y mejor sustentada, de "La Tren 

za". Es una lástima que tanto Cenecamp (LR 9.6.88); como 

d’Ornellas (Expreso 10.6.88); y  Santiago Pedraglio (LR 11. 

6.88), bavan tenido auo comentar el esquema-borrador.

Un-vie jo Dueño enero del 87, era que el Congreso PUM 

avanzase en su organización acomnañado de un gran debate 

público une envolviese ,al conjunto de los sectores de la 

izquierda que debían involucrarse. Estaba planeado nana 

"Amauta" que en ese entonces dirigía Santiago. "Amauta" fue 

cerrada aproximadamente bace un año. El debate ba tomado 

ahora la forma curiosa y sorpresiva de este intercambio de 

incierto destino en LR.

Dicen que no hay mal que por bien no venga. Veremos.

Primera Cuestión

Sostuve V sostengo que: "la clave de la concepción de 

"La Trenza" es el carácter integral de la línea política. 

La Trenza consiste en trabajar simultáneamente, coordinada-

Materiales de Debate Asamblea Congresal C.N.C. 

TRENZAR ES BACER LA RE~roLUCION 

escribe Ricardo Letts 

Respuesta a Yedraglio 

"La RGJT)Uhlica 11 (8.6.88) -pvhlic6 un esquema de trahajo 

mio, (borrador, inr::ompleto), titulado "La Treriza". Era un 
papel para guiar mi reflexión v la discusión interna con 

algunos ce. del FUM y de la ANP. No era un artículo perio

dístico. El error de que salie~e publicado no es de LR sino 

mío. No tiene mucho sentido relatar la historia de c6mo se 

gener6 este error. Yo soy responsable, lo siento, va eetf , 
asi sea. 

Al int@rior del PUM, a disposici6n de la militancia, 

hay desde antes de que saliese publicado el esquema en LR, 

una versi6n, más trabajada, y mejor sustentada, de "ña Tren 

zan . Es uná lástima que tanto Cenecamp (LR 9 . 6 . 88); como 

d ' Ornellas (Expreso 10 . 6 . 88); v SBntiago Pedra~lio (LR 11. 

6 . 88), havan tenido au0 co~entar el esqu0ma- horrado r. 

Un ·v i e jo suefio ne enero del 87 , 8r a auP. el Con~reso PUM 

avanzase en su org8nizqción aco~nRfqdo dP un ~ran drhate 

p6blico que e~volYiese al con4u~to de los ~ectores ·de la 

izquierda que debían imrolncrarse . Estaha nlaneado nara 

"Amauta" que en eso entonces di ri gía. Santia¡rn . "Am 8. utA" fue 

cerrada ap r oximadamente "bace un año . El dehRte ..,8. tomado 

ahora l a forma cu rios 8 y so rpr esiva de este i~tercamhio de 

incierto destino en LR . 

Dicen que no ha7 rnal qie por hien no ven12:A . Veremos. 

Yrimera Cuestión . 

Sostuve v sosten¡rn que : " Lq cla.vP de lA concenc i6n de 
"La Tr enz:=i." es ei carácter inteP-ral dP la líneFi -política . 

1 8. Trenza consiste en ti' f' " 1f~ -; 2 r s irnul t~l" earnente . coo rdin ada-

• 
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mente, coterentemente, e intescralmente, tres ni^todos o for

mas diferentes de.la luchá nolítica en nuestro país..."

La'vida, la historia, la lucha concreta, nos ha enseña

do en el curso del último cuarto de sie;lo que los siguien

tes tres métodos o formas de la lucha política se dan rei

terada y consistentemente:

1) la lucha, política, de clase, en la escena legal- 

estatal, parlamentaria, m.unicipal, electoral, en los medios 

de difusión, ante el Poder Judicial, este es el escenario 

de la III desde 1930, etc.

2) la lucha política, de clase, de masas populares, del 

movimiento sindical, obrero, campesino, harria!, estudian

til, regional, mediante paros v >iuelgas, tomas de tierras, 

terrenos v fábricas, entre la legalidad v la ilegalidad;

es la CGTP, la OOP, el SUTEP, los mineros, pescadores, la 

FEP y la EEB, Construcción, v naturalmente, ahora, la ANP 

etc.

3) la lucha política, de clase, de aparatos armados, 

de organizacionea alzadas en rebelión armada, contra el a- 

huso, contra el lohiernq o contra el Estado. Es el PIR,

el MIR, el ELN, el VR-M, los Comandos de Tomas, las mili

cias de Andahuaglas, la Orga, el PCP(Sl), las Rondas Cam

pesinas, el MRTA, otro MIR, Puke Llacta, etc.

Dije que son tres v reitero que son tres. Son tres v 

no dos. Es Trenza y rio es Dupleta. Santiago (en adelante 

S) quiere dupletar, v no quiere trenzar. Yo estoy proponi

endo trenzar. Creo que es la fórmula metodológica concreta, 

y precisa, aue corresponde hien a la s^i+uación política en, 

que nos encontramos en junto de 1988 en esta formación his

tórica concreta que es el Perú.

De lo que yo escribí, S ha deducido: "Es con este blo

que conformado, (con esta trenza),, que estaría lista la 

supuesta "acumulación integral"..,"

mente , coherentemente , e integralmente . tres m~todos o fo r

mas dife r entes de la lucha nolític:::i en nuest r o nA í s ... " 

La •vida, la historia , la luc~a concreta , nos ha enseña

do en el curso del último cuarto de siglo que~ los siguien

tes t r es méto~os o formas de la luc~a política se dan rei 

terada y consistentemente : 

1 ) la l ucha. pol í t i ca , de clase , en lA escena legal

estatal, pa r lamtntaria , municipal , elector2l , en los medios 

de diflisión, ante el :Poder Judicial , este es el escenario 

de la IU desde 1980, etc . 

2) l a lucha pol í tica , de clase , de mA.sas populr1res , del 

movimiento sindical, ohrero , camnesino , h~r r ial , estudian 

til , regional , mediante paros v huelkas , tomas de tie r r8s, 

terreno~ v f é.hricas , entre la legalidad v la ilegalidad ; 

es la CGTP , la CCP, el SUTEP, los mineros . nescadores . la 

FEP y la FEB, Construcción, v naturalmente , ahora , la ANP 

etc . 

3) la luch a ~olític~, dr cl2s0 , de aperatos armadas , 

de organizacioneo alzadas e1j reb lión armada , contra el a

buso , contra el 1~bie rnq o contra el Estado . Es el FIR , 

·e l MIR , el ELN, el VR- 1N , los Com2n dos de Tomas , las mili -

- cías de Andahua~las, la Org2, , el PCP(SL ), las Rondas Cam

pesinas, el MRTA , otro MIR , FukP Ll8cta, etc . 

Dije que son tres v reitero que son tres . Son tres v 

no 1os . Es Trenza y rio es D~nlota . S8ntiago ( en adelante 

S) quiere dunletar, v no qui0rc trenzar . Yo estoy proDoni 

endo trenzar . Creo que es la fórmul8 metodológica concreta 9 

v precisa, aue corrcspondf hiena 18 si+uación nolític8 en. 

que nos encontra~os en ~unio de 1988 en esta formación his 

t6rica concreta que 0 s el Perú . 

'De lo que yo escribí , S ria deducid·o: "Es con este blo 

que conformado, ( con esta trenza ) , que estaría lista la 

supuesta II ac.umulación integral" ... " 
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No liaAr- en. la nota publicada en LR ninf?;una referencia a 

ningijn bloque, las referencias son a. una modalidad, o una 

forma de bacer política revolucionaria, que consiste en in 

tegrar tres métodos. La Trenza es una especie de l'Tres en 

Uno", integra métodos, no necesariamente integra organiza

ciones . . ...

Segunda Cuestión

De lo que yo escribí, S ha deducido: 'Via Trenza, como 

línea política de carácter integral, cuestiona el mismo 

centro del provecto de Poder Ponular, que tiene como 'vértt ‘ 

ce la conversién del movimiento popular organizado en al-' 

ternativa de gobierno v poder..."

Todos sabemos cómo es que la lU piensa llegar al Go

bierno: ganando las elecciones en 199^, o en 1995, 2000, 

etc. Pero nadie ha escuchado, nadie nunca' ba dic''̂ o, cómo va 

a llegar la-lU al Poder. Tampoco S nos lo ba diebo.

La historia enseña que en sociedades como la nuestra, . 

el Poder lo tiene quien controla las Puerza's Armadas y Poli 

dales; y que, a su vez, éstas se encuentran controladas 

mediante el aparato ideológica-cultural de la alianza de 

laS clases dominantes; y que es reforzado mediante otros' 

varios resortes, engranajes y mecanismos del Poder del 

Estado.

De modo que,nara.ser ".... alternativa de poder...." y

no sólo de Gobierno, bav que construir desde la base un po

der alternativo, el Poder Popular.

Si éste Poder Popular no se organiza también, de algunatá
manera, como fuerza armada, militar, -además.de ser, por 

supuesto, fuerza político-social de masas populares organi

zadas- entonces el llamado "Poder Popular" no viene a ser 

sino una frase sonora y no tiene posibilidad de llegar a 

ser. Poder del Estado, Será más bien -como en Cbile- la cau

sa de una derrota histórica.

No hav en la nota publicada en LR ninguna referencia a 

ning~n bloque . Las referc~cias son a . unq modalidAd, o una 

forma de hacer polít i ca revolucionaria , que consiste en i]. . 
tegrar tres métodos . La Trenza es una especie de ~Tres en 

Uno", integra métodos, no necesariame'nt<:: intei;z;ra organiza

cionGs . 

Segunda Cuestión 

De lo que yo ascribi, S ha deducido: 'La Trenza , como 

l í nea política de carácter integfal , cuestiona el mismo 
. centro del provecto de Poder Ponular, que tiene corno ,verij_ 

ce la conversión del -movimie~to popular organizado en al- ' 

ternativa de ¡rohierno v poder .. ·." 

To dos sabemos cómo es que la IU piensa llegar al Go

bierno: ganando las eleccio~es ~n 1990~ o en 1~95, 2000, 

etc . Pero nadie na es cuchado, rrndie nunca ha dici,-,o, cómo va 

a llegar la · IU a l Foder; Tampoco S nos lo. na dicno . 

L2. historia enseña que en sociedades L:Omo la nuestr.a, 

el -Poder lo tiene quien controla las Fuerza·s ArmAdas y Poli 

ciales; y que, a su vez, éstas s~ en~uentran controladas 

mediante el aparato ideológica- cultural de la alianza de . e las clases dominantes; y que es reforzado mediante otros 
varios resortes, engranajes y mecanismos del Poder del 

Estado . 

De modo que·.para ser " ... ~. alternativa de noder .... " y 

no s6lo de Gobierno, hav que construir desde la ~ase un no
der alternativo. el Poder Popular . 

Si éste Poder Popular no se organiza tAmbién, de al~una 

manera, como fuerza armada, mili~ar, - además . de ser , por 
supuesto, fuerza político- social de masas popul~~es organi

zadas- entonces el llamado "Poder Popular" no viene a ~er 
. . 

sino u~a frase sonora y no tiene po~ihilidad d~ llegar a 

ser Poder del Estado. Será más bien - como en C~ile- la cau

sad~ una derrota hisi6rica. 

. ' 
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Ahora hier, el "alma" de acoro de '’La Trenza", es -pre

cisamente- el rnovimiento nonular de rnasas orfranizadas. De

modo que le,ios de "cuestionar" alqfe provecto de "Poder Po

pular", lo que la trenza hace.es darle viaMlidad y sentí-¥
do práctico a esta aspiración penuina de nuestro pueblo.

S, y todos los demás cc. que lo acompañan en su error 

(incluyendo a su tío Alfonso), deben convencerse de i»ue con 

dupleta no basta; se necesita trenza.

Tercera Cuestión

De lo que escribí S ha deducido: "...para el c. Letts, 

I. de;ja de ser un frente de perspectiva estratáciica y de

orientación socialista, para convertirse en un frente

liberal, narlaraentarista, en suma: reformista."

Yo no he propuesto'que lU deje de se X, para convertir

se en Z. -Todos sabemos que -desde' su nacimiento en 1950, 

hasta la fecha- la III ha aido = X+Z ; es decir, las dos co

sas. La lU ha sido, y es, un frente liberal, parlamentaria- 

ta, en suma: reformista (co-mo dice S); y cc tambión, un 

frente de perspectiva estratjógica y de orientación secialis 

ta. Su perspectiva es, como so sabe, estratóqica-electoral, 

y su orientación, vaya, porqué cuestionarle, será "sociali^ 

ta" .

De causualidad o al propósito, el hecho es que S esco

gió no usar la palabra: revolucionaria, para referirse a la 

lU. S hizo bien, porque la lU revolucionaria., sí que no es. 

lo cual no niega tampoco que algunos estemos empeñados en 

la lucha por hacerla revolucionaria.

, Para S, según parece, el ohj.etivo político de la lU de

be ser siempre "gobierno v poder" en ose orden explícito.

S no explica si él cree: lo) que el Poder provendrá del Gor- 

bierno; o 2o) que el Gobiernot es el camino inexorable para 

algún día llegar al Poder; ó 3o) f-’Si cree -como pienso vo- 

que la lucha por el Gobierno es tan sólo uno de los tres 

veles y aspectos de la Trenza.

4 . 

Ahora bien, el "alma" de acr,ro de "La Trenza", es -pre 

cisamente- e1 movimiento 'DODUlar. de masas org;=mizadRS. De 

modo que le~os de 11 cuestionar" ~lgún i:rovecto de "Poder P.Q. 

pular", lo que la trenza _hace . es darle viabilidad y senti-
·• 

do práctico a esta aspiraci6n genuina de nuestro Duehlo. 

s, y todos -los demás ce. que lo acompañan e~ su erPor 

(incluyendo a su tío Alfonso), _deben convencerse de ~ue con 

tul"leta n_o basta; se necesita trenza. 

Tercera Cueati6n-

e De lo que esc ribí S hÉL deducido: " ... para. el c. Letts, 

I : deja de ser un _frente de perspectiva ·estrat.é~ica v de 

o rientaci6n socialista, para E> onve rti rse en un tr ente 
liberal 1 narl@mentarista, en suma: reformista."-

Yo no he propuesto•0ue IU deje de ~e X, par~ convertit-

-. ~e en- Z. ·Todos sabemo::.i qu~ -d esde• su nac-imiento en 1980, 

basta l a fecha- la IU ha ~üdo = X+Z ; es decir, las dos CC>

sas. La IU ra sido, y es , un frente literal, -parlamentarie

ta, en suma: reformista (c0:110 dri:ce S); y ce to.'T1bj_én! un· 
. . 

frente de perspectiva est rat,égic a v d_e o rientacirn seciali~ 
I 

ta. Su perspectiva es, comb SP sate, estratégi ca~electeral, 

y su orientac:ón, vaya, porqué cvestirmarle:, será 11 socialis 

ta"~ 

·D~ causualtdad o al urop6sito, el hecho os que S esco 

gi6 no usar la ualarira: r ev-1J1ucionaria , narél refe rirse a la 

IU. S hizo bien, porque la I~ revolucionaria, sí que no es . 

Lo cual no niega tampoco qur a lg·unos est.emo.s emneñados en 

la lucha por hacerl8 revolucionaria. 

Para S, según parece, ol ohjetivo n0lítico de la IU de

be ser siempre " gobierno y poder" en eso orden_ exnlícito . 

S no ·explica si él cree: 1o) aue el Poder nrovendrá del Go:

bierno; o 2o) ql1e el Gobierr:ot es el cumino incxorahle para 

algún día llegar al Poder; ó 3o) C ' si creo -como uiense v o

que ls. lucha por el Gobierno es tP.n ·sólo uno de los tres ni 

veles y aspectos de la Trenza. 
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La pregunta vuelve con cada cuestión que examinamos;

¿orno eSj como debe ser; dupleta o trenza?

Cuart Cuestión

Esta no es seguramente la cuestión mis Importante, ñero 

sí la más delicada. Es alrededor de, esta cuestión que S se 

atreve a hablar de ",..la ca’heza de Ricardo letts..." para.
V

formular apreciaciones en extremo subjetivas v antojadizas. 

Tan cómodo se siente S en esta parto que se atrenre a rema

tar con ironía. Veamos la cita: según S, mi nosición -que 

él deduce, pues no se encuentra escrita en la nota que co

menta- referida al PCP(Sl) y al MRTA sería: "...no son.un 

factor de derrota (...)sino cartas y factores activos de 

triunfo (me imagino con algunos errores dogmáticos que de'r-. 

ben corregir)."

Lo primero es dejar claro que en el texto mío que S co

menta no hay ninguna referencia a la cuestión mencionada;

Que SL y el MRTA puedan ser -uno, otro, ' ambos- \m- fa£ 

tor de triunfo o un factor de derrota, no sólo depende de 

ellos mismos sino que también depende de nosotros. He allí 

una cuestión clave. Está demostrado rpje ellos, como toda 

organización política, son canaces de rectificarse, apren

diendo de la práctica, .enmendando v '^eformuíando su línea, 

y a fuerza de persistir, pueden llegar a encontrarse con 

nosotros en una misma orientación política revolucionaria. 

Me parece correcto aspirar a ello y trabajar en ese sentido 

Es evidente, sin embargo, que no basta el verbo, o la pluma 

Es necesario demostrarlo en la práctica.

Quinta Cuestión

Según S mi propuesta es: j) ecléctica; 2) errada de 

cabo a rabo; 3) expresa una mezcla de error, esquema- 

tismb y candor político; 4-) trabaja para Convergencia 

Socialista y su tio Alfonso.

Resulta que S tiene el oscuro boi:or de haber sido quien 

espontánea v entusiastamente salió -en enero del 87- a en-

• 

f' 5 
v .. 

La prL;gunta vuelve con cada cuestión que examin::imos: 

¿Ómo est como dehe ser: dnpl'--ta o trenza? 

Cuart Cuestión 

Esta no es segu r2.,11erte 1-:i cuc>s ti 1n m1s im-ro rt;:inte, nero 

sí la más delic8dA . Es alrededor de. esta cuestión qu0 S se 

atreve a hqbl8r de 11 • •• lR c::>"b oz~ ne Ricr=irdo Letts ... 11 'fiara 

formular apreciqcionrs e 8xtremo 3uh~0tiv.-,s v Antoj8dizns . 

Tan cómodo se sient\; S e11 rstn p:::irto que se atreve .::i rema

tar con ironÍA . Veamos la cita: sc~6n S, 7i nosición - que 

él deduce, trnes no se E.11cue"'tr2 rscr i ta €'1 la note que co 

menta- referida al PCP( SL ) y al r-1RTA s0ría : " ... no son un 

factor de derrota ( ... ) sino cartas y factor:s activos de 

triunfo (me imagino con alguros rrrorcs dogmático..., que de~ . 

ben cor r egir ) . 11 

Lo pri mero es dejar claro que en el texto mío que S co

menta no hay ninguna rr-ferencia a la cuestión mencio1ada . 

Que ~L v el MRTA pu0d2vi "or- -uno 1 otr0, 1; '"'rnros - 11n- fa.9. 

tor de triunfo o un factor de d0rrot3, o sólo dcnende de 

ellos mismos sino que también den~nde de nosotros . He all 

una cuestiÓ"l clave . Está deriostrado rt1JE i=:llns , como toda 

e organización nol í tica, so-n ca"Daces de r ectificar-se , a1tren 

diendo de la nráctica, enmendando v -f ormulando su línea, 

va fuer7a de persistir , -rieden lle~ar a ~ncont rarso con 

nosotros en una misma orientaci6n nolítica revolucionaria. 

Me parece co rrecto asnirar a ello v tra~a:iar Pn es0 santid0 

Es evidente , sin emrargo, que no basta el ver~o, o la pluma 

Es necesario de~ostrarlo n la nráctic~ . 

Quinta Cuestión 

Scg~n S mi propuesta es : 1) ecl ctica; 2) errada· ~e 

cabo a rabo; 3) expresa una mezcla d· 0rror, esquema

tismo v candor político; 4) traha :ÍA ne ra Convergencia 

Socialtsta y su tia Alfonso . 

Resulta quP S tiene el oe~urn ~oPor de haher sido quien 

espontánea v entusi&stamc 1tG salió - en enero del 87- a en -CDI - LUM



frentarme y ap;raYiarme pútlicaraente defendiendo a su tío 

Alfonso V negando la nosililidad de que pudiese denar de 

ser Presidente de la lU. Yo de mi parte, en rebelión contra 

un CDN de lü conciliador, ya en junio del 86, 'cuando Barran 

tes había intentado dividir a lU (instrumentando a del Pra

do, Filomeno v Dammert ante el JNE); v al día siguiente "ha

bía dado su aval a la militarización de los penales bación- 

dose cómplice político,del genocido; rompí definitivamente 

con el señor, y dejó de reconocerlo más como Presidente de 

la lU.

Acusarme de "eclecticismo” o de "candor político" es 

uno de los disparates mayores que be leído últimamente. Es 

justamente el filo 'y la punta de mi propuesta lo que ba 

becbo respingar a S.

la formulación publicada era esquemática sí, va lo ex

pliqué porqué, allí mismo se decía. En eso estoy de acuerdo 

con S. Y que sigue la polémica.

66 

frentarme v ap- raviarme núhlicamerite defendiendo a su tío 

Alfonso v negando la posihilidad de aue nudies dciar de 

ser Presidente de la IU. Yo de mi narte, en rebelión contra 

un CDN de IU conciljador, V3. en "iunio del 86 , ·cua-rido Barran 

tes había intentado dividir a IU (instrumentando a del Pra

do, Filomena v Dammert anti" el JIJE); v al día siguiente ha

bía dados~ av2l a 12 ~ilita~ización de los penales racién

dose cómplice político del genocido; rompí definitivamente 

con sl señor, y dejé de reconocerlo m8S como Presidente de 

la IU. 

Acusar.me de " eclect icis'Tlo" o de "candor político" es 

uno de los disparates mayores que he leído últimamente. Es 

• · justamente el filo y la punta de mi propuesta lo que ha 

hecho respingar a S. 

• ••• 

La formulación publicada e ra esa1.Jernática sí, va lo ex

pliqué porqué, allí miomo se decía . En eso estov de acuerdo 

con S. Y que sigue la pol mica . 
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