
PARTIDO UNIFICADO 

MARIATEGUISTA 

- 

PUM 

Producciones Académicas II 
- 1985 - 1991 - Parte 1



o  I—^

X ior-ie F> uirt ̂
p>i—Og r~ «lÁ-t dL cr

OMloS/iqni

otilio
El <=■ Luis ha hecho

debate dc>
propuesta de

(Propuesta de*
otro

en-t

cat

rega deproponen
vinculados a

su dos documentos
direccji,ón sobre

citar el que se
los temas1 a

pesar de
a Mediano

1 a
programa.

ProgK-ama
segundo
advierte el
relación
a firmar
avisado del
motivo solicito
consideración.

trabaj
ap

que

o que en el
Plazo) ,

evidente que hay
plante imientos

es
orte de

estrecha en

se
iarada,

los i ostre
ambos apuntan

carácter preli

una

y  se puede
Orientación, Se nos

•-os materiales,
sean valoradas con

ha
Por el mismo

igual

en í * mi sma
minar .-de

opir>iCí*r,es
1

que estas

EL ME-nnn

Las primeras
Reflexiones sobre

de partida
’ Alli

II

se dice

palabras r.
el Progri?

que deberla teñe,
o  que se

c

debe

on 1 as que
jma

se inicia el texto
,  nos ilustran sobre los puntos

.'•' toda discusión de este
apreciar la realidad

que han sido nuestros
es el

.|ue las

carácter.
del país, la

.

programas y
entonces cabe

están bastante
método correcto,

Reflexionesit H

situación
nuestras tesis,
reconocer
lejos de 1

mund

por

ial , y Id
Si este

del ante c
D que prometer»

Los temas
nacen del PerU,
toca
ideas

vivir,
dey

que nuF ^
su pre

mucho
la ex'

lepF ,

socie
1

a

rer

stro compañero Luis
.sente y

menos de
su historia

coloca al tapete
ni del mundo que nos

de nuestras viejas
la lucha. Todo el

de entender la
afectarla la

1 as

no

como

acerca de

,
la revisión

recojida en
particular manera

iencia

de una
.iismo y de la

gente. Son

razonamiento devi
crisis del

forma

reflexiones
para evitar

conciencia
alternativas que ^ ^
■tracasD de la [jr^ ^deberíamos seguir

•S.

de
o

cargar con el

La modalid?
profunda

con la que el documento está escrito
ideológica

no tiene,
indudablemente
de relativizar los
ha sido proclamada

delata
reubicación en

esto

no

que

una

medio de la
principio,

computa fácil
ideológico y
ya varias ve

1
en

oreocupación por
i amada crisis deM

1 a
 los paradigmas",

sorprender, aunque

*

,  nada que
nente con la pretendida actitud
levantar los programáticos,

'ces por el mismo compaPfero.

Una V -nsecuencia de colocarviejo por delante
se reedita,

la negación
contra todos

programa que es ante todo

m jc! del

los
una

rilo socialista
-■5, la lógica

es que
de un
antes que

contra e

pronósi

°P°=-'ci6r . y  una critica
que luchamos

o  el apa

un proyecto alternativo,
imperialismo,

sino
los gr

no Yaes

cjnómi' eos
Reflex iones",

allá d» :■ un manifiesto
con

l upos
que ahora las

sus apuestas, no vá más
socialismo que se cayó.

ec-

rato estatal,
toda la audacia de

II'

contra el

(Así tenemos condenas
la masificación,

la democracia, a  la

al estatismo,
a la

autarquía...
priori

a  la dictadura de
justicia
sea una

part;'. io, a
sobre

zación de la
Quizás esta

CDI - LUM



4  :
^•3:

4  -'.' ■ ' ■'

admisión involuntaria de que en la esencia de una
aspira a revolucionar las cosas, es la de negar para afirmar,
criticar para superar; destruir para construir.

Mal que bien, el c. Luis nos ha llevado a- reafirmarnos en
el criterio de que todo esfuerzo de unidad programática en
profundidad conlleva asentarse sobre una base ^
membretes, sino en una visión general e os p
sociales); y que es una.faladia la contraposición que hacen
algunos camaradas entre,..el programa de la negación de
y el de la alternativa ele nueva sociedad.

cjFNTTDD COMUN

"En mi opinión el programa debe regresar a lo que es el
sentido común de lo que la gente tiene y debe
útil para eso. es decir, no exclusivamente ormulado desde el
Estado" (Luis, "Reflexiones..."). En tres lineas se n°s sueltan
hasta tres grandes preocupaciones : (a) aparentementeformulación de un programa puede facerse debiria
"sentido común" o desde el Estado; (b) nuestra opción deberia
forjarse en función a lo que le gusta o interesa ®
no necesariamente tiene por qué corresponder a

•problemas del pais y a las medidas para su
revolucionaria; (c) "la gente" a la que tratamos de
con nuestro programa, lleva un sospeches
indiferenciación social.

Algunos comentarios al margen sobre la tesis del "sentido
común" : normalmente la gente reducida a su cotidianeid
las cosas con un realismo elemental. La idea ^del
cualitativo es decir de la revolución no es propia
común. Si lo es la de la reforma gradual, la de lala menor lucha posible, y muchas veces simplemente ^
modas del momento. Por ejemplo, en la actualidad la
más extendida es la que se ajusta a la onda neolibera ,
mitos de "lucha a muerte contra el Estado", reivindicaindividualista del consumidor, privatismo, ^'^^'^rln'"^cDmún
mercados, etc: Hace algunos ahos, en cambio, el ^^^tido común
era nacionalista, redistribucionista, controlista,
expresión del predominio populista.

Nuestra fisonomía programática, si se revisan la última
década, ha estado plagada de "sentido
una suerte de populismo radicalizado en los
(criticas por insuficiencia de sus medidas), y ahora^parece que. Ls bandeaos hacia una forma de aceptación
liberalización (criticas a los excesos de la reforma
bolohista).

En todo caso, podemos aseverar que el reto sobre el que
reflexione el c. Luis no es tanto el del "regreso ^ ^
común en general, sino el de adecuarse al nuevo sentido de
estos tiempos. Si antes la gente pensaba en el Astado
resolviéndole los problemas, ahora imagina
extranjero y a la empresa privada. Pura conciencia »
nacida de la manipulación del sistema; pero frente a
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planteamiento revolucionario y transformador puede
sumido en inevitable aislamiento durante una buena temporada

quedar

Siempre entendimos que el punto de partida para hacer
programa estaba tan lejos de las reglas del viejo Estado, como
de la visión burguesa que suele dominar a la gente. A eso le
llamamos por mucho tiempo adoptar una posición de clase, ubicar
nuestra trinchera en la disputa social, hacer política a partir
de un esquema de contradicciones. Si algo se extrafía en las
"Reflexiones.." y en su secuela "Programa de Mediano Plazo" es
la presencia de la clase obrera, las masas y el movimiento
popular. Se ha dejado de hablar desde ellos y ahora se lo hace
desde la gente, la sociedad civil y otras entelequias del mismo
cuho.

LA CONCEPCION

las-Vivimos tiempos de ofensiva liberal y de retroceso en
■íCi ideas socialistas. Cualquiera sean sus dificultades, nosotros

creemos que nuestro reto es representar una critica de
izquierda y de perspectiva revolucionaria frente al colapso del
stalinismo y el momento de eclipse que registran los
movimientos populistas 1atinoamericanos. Existen demasiados
excamaradas que se han replegado hacia el sistema sea por
incapacidad ideológica y política para responder a
coyuntura, o sea por mera adaptación al sentido de
corriente. Hay otros que ensayan una reubicación en el centro,
tratando de construir uñé propuesta viable entre el
neo1 ibera1ismo y el socialismo. La peculiaridad de este
centrismó es que retrocede ante los argumentos de la derecha,
p0f-o pretende salvar el sentido de solidaridad social de
posiciones originarias. Es decir su reubicación es
en defensiva ideológica y programática.

1 a
1 a

sus

claramente

r''f

or

Una mirada a fondo de la experiencia histórica de la IJRSS,
Europa del Este y otros "socialismos reales", nos plantearía
seguramente tareas fundamentales para enfrentar las "tendencias
que alimentan el desarrollo, de una burocracia usurpadora y
privi legiada; encontrar las vías para construir, una;, verdadera

^democracia de los de abajo; impulsar un cambio en la ■ lógica de
las prioridades sociales para que el pueblo haga j^uya : la
revolución. Seria absurdo pensar que estamos enfrentando a un
modelo hecho puramente de ideas, restándole al balance sentido
histórico y de clase. Éste camino bs, además, la única manera

- de ..^acercarnos a la comprensión del estrepitoso fracaso de la
"f-0novació.n realmente existente" expresada en la perestroyka.

Como,_> a dijimos más arriba, la sola selección de
..resolver que se sigue eh las "Reflexiones..."
espíritu, de profunda concesión a la temática neol
nuestro tiempo. Es por ello quizás que la crítica al
haga de una manera suprasocial y ahistórica, al punto
l,o..mismo hablar de Estado en la URSS, Cuba o. el Perú
sólo -se tratase de un aparato de funcionarios y minis
maquinaria estatal en el país se encuentra carcomí
crisis. Fujimori hace la Crítica furibunda y 1

^.precisamente para fortalecer su estructura ejecutiva

asuntos a
revela un
ibera! de
Estado se
que daría

,  como si
terios. La
da por la
a  útil iza
y militar.

- "CiJr Ulí-Í
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En la URSS se critica a un Estado totalitario pero que sí
funcionaba, y se apunta a consolidar un nuevo poder para soldar
el pacto de la actual dirigencia con los Estados Unidos.

El c. Luis afirma que aún la idea de conquistar un nuevo
Estado es discutible, esto es casi el equivalente de sostener
que nos abstenemos sobre el tema. Algán camarada a recurrido en
relación al punto a recordarnos que Marx postulaba la
desparición definitiva del estado como, maquinaria de dominación
de clase. Claro que Marx aclaraba, en polémica con los
anarquistas, que para alcanzar este objetivo había que
establecer primero la dominación de los explotados y oprimidos
sobre sus explotadores y opresores. Muchos enemigos de todas
las formas de Estado, han terminado administrando algón tipo de
máquina de-dirección de la sociedad. Justaménté uña lectura del
otro documento ; "Propuesta de Programa a* Mediano Plazo", • nos
alecciona que la enorme mayoría de medidas "én que está pensando
Luis y el autor de ese texto pasan por un fuerte grado de
intervencionismo estatal y suponen ser gobierno.

La critica revolucionaria al estatismo burocrático debería
llevarnos a reforzar- el concepto de autogobierno y poder de
bases. Pero este proyecto, aún sumamente teórico en su
formulación, implica definitivamente hacer^pn Estado nuevo para
una sociedad nueva , áspirando tjúé."_a' tt^avés del tiempo se
resuelva la contradicción, ent-^^í| la vida pública y privada.
D0cir que el poder debe ser; *^*íTias que política, coerción y
administración, puede ser -útil para apreciar las dimensiones
del cambio que acometemos. Pero poder es ante todo autoridad, y
eso-significa una lucha por prevalecer sobre los que no acatan
o  enfrentan esta autoridad. Que este poder debe ser lo más
democrático posible, estamos totalmente de acuerdo. Pero no
neguemos la tarea de conquistar poder nuevo.

En el tema del individuo y la masificación observamos, de
igual modo, problemas de concepción. Se arguye que no queremos
una organización de gente vestida igual, haciendo cola y
diluida en su persona1idad. Se afirma que el socialismo real
sólo daba lugañ a las figuras excepcionales. Aceptemos que todo
esto es asi. E insistamos que otra vez estamos ante un tema
especialmente, caro a los, liberales, y que ha penetrado muy
escasamente en ■la .conciencia de la mayoría de nuestro pueblo.

Por cierto, que las masas no entiendan, hoy, la , cuestión
de la individualidad, y que se inclinen más bien haqia el
igualitarismo elemental y la critica acida frente a los que
sien ten priyileg i ados an te su realidad de pobreza, no cambia la
importancia que para, la cultura universal tiene el haber
entendido que el socialismo debe potenciar la personalidad de
cada cada uno en lo que puede ser más últil y en lo que más lo
realiza. Sin embargo, hecho el remarque, es ineludible señalar
nuestras distancias con el punto de vista del individualismo
búrgpés que pretende que se puede reivindicar el derecho a
disponer cada vez de mayores riquezas o del consumo más
sófistícadó, -en medio d® mar de miseria^ y hambre.

.  ' J. l; : \

ít. ■■
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Seria interesante, por lo demás, si es que contra la
masific.ación y standarización de la URSS y Europa , del Este
pudiésemos imaginar qué se hace para que les mayorias, las
masas, a la vez sean individuos-. Conocemos no pocos amigos que
antes se decían de izquierda y que algún dia leyeron a, Milán
Kundera o a cualquiera de los otros autores del desencanto y
decidieron que lo que estaba aplastado era su propia
individualidad. Asi funcionó una pretendidad ruptura contra la
masificación, al servicio del fortalecimiento del
individualismo de clase media de personas que jamás fueron masa

y nunca dejaron de ser individuos dentro de una sociedad como
la nuestra. Debemos interrogarnos sobre la implicancia política
de la lucha por la individualidad en nuestro país y nuestro
partido. A veces vemos algunos compañeros escapando de
obligaciones militantes utilizando un rollo de este estilo. ,

Hay finalmente, quienes parece que se olvidan que por más
masificada que estuviese la vida en la URSS, las burocracias
partidarias y administrativas si que reforzaban su
individualidad y su particularidad. Y este es el peligro de que
entre nosotros prospere el burocratismo, detrás de;..., la
individualidad de los que tienen status social, intelectual y

politico para progresar frente a los otros.
.  ,v, .y ̂ ^

LA ECONOMIA

El c. Luis recusa la vocación autárquica que dice ha sido
propia de las corrientes de izquierda. Esto debe referirse en
el caso nuestro, a la tesis de la autosuficiencia alimentaria
que propugna hasta ahora la CCP, y que pretende que el pais
puede llegar a alimentarse a asimismo. No recordamos que en
alguna otra parte de nuestros programas hayamos dicho que el
pais puede hacer todo tipo de industria o dejar de vender y
comprar, por propia decisión, en el mercado externo.

El antiautarquismo, sin embargo, esta fundamentado en las
"Reflexiones.." como un ajuste a las correlaciones de fuerzas

existentes y de algún modo a las ventajas comparativas o rentas
diferenciales que ofrece la economía mundualizada. Aquí no
podemos eludir dos problemas claves : El primero es que la
mundualización no es homogénea ni coherente. Cada vez más, los
países del tercer mundo quedamos más desenganchados de las
dinámicas de las economías desarrol1adas. No les interesa

darnos crédito, ni invertir, ni siquiera tienen mayor interés
en hacernos mercados de sus productos.

Entonces un tema del programa es reponder en forma
concreta al desenganche. Y allí o se opta por ir a inclinarse
ante las potencias para que nos traten con la punta del pió, o
encontramos salidas a través de una combinación entre fórmulas

de diversificación económica nacional y de integración
tercermundista y 1atinoamericana. Seguramente que vistas desde
donde estamos, ideas como estas pueden parecer ajenas al
"sentido común", pero se pueden convertir en manos de la
vanguardia en razón para luchar contra la dicriminación y el
apartheid mundial.
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El segundo problema es él de bi.iponer que. los países que
hemos llamado socialistas fueron autárquicos en razón de
modelo. Por ejemplo, cabria discutir si Cuba se ha aislado
porque eligió esa forma de organización de su. producción o
porque se la impusieron. Con mayor razón éun, hay que explicar
lo que hubo con Nicaragua y su economía mixta. También la
cercaron y lograron finalmente aplastarla. La autosubsistencia
no es nada deseable, pero forma parte de uno de los escenarios
probables que debe afrontar una revolución en su fase inicial.
Es por eso mismo que uno de los mitos que mueven la conciencia
de' ios pueblos es creer que pueden hscíer los cambioé apoyándose
centralmente en sus esfuerzos propios.

Sobre el mercado, el c. Luis nos dice que vá a funcionar
en amplios sectores. Propugna un control estatal en el sector
financiero, en los servicios básicos y en los combustibles. La
discusión sobre este punto vá a ser sin duda de gran interés..
Hay ciertamente quienes llegaron a pensar que podían abolir* el
mercado de una sóla vez y a la mayor rápidez posible. Creemos
que el PUM no tiene que autocriticarse de lo que nunca dijo.
Entre nosotros se sostuvo siempre que reconocíamos la pequePía y
mediana propiedad en el agro y la producción industrial. Pero
lo que se pensaba es que esta era una correlación objetiva que
impedia generalizar la socialización y obligaba a un largo
periodo de combinación de planificación con mercado, y de
economía social con propiedad privada.

Por lo que puede leerse la lógica que introduce Luis es
distinta. Apunta a extender el sector privado y constrePfir el
público. El mercado no es más el mal necesario que seguramente
debe durar por un largo tiempo y con el que coexistimos y
batallamos, al que intentamos regular y que pretenderá
fatalmente escapársenos de la mano generando desigualdad y
explotación. Lo que ahora parecería que quiere decírsenos, es
que el mercado es la vía del desarrollo económico. Si fuera así
no comprendemos que nos distanciaría del liberalismo.

Del documento de "Programa a Mediano Plazo", hay que
reconocer que camina bastante más lejos que las "Reflexiones. ,
a disehar lo que seria esta economía abierta (no autárquica),
de mercado y en la que se distingan las relaciones de
producción de las de propiedad, como eran las propuestas de
primcipio. Este programa resume las tareas económicas a tres
campos (a) hacer productivos e inversionistas a los
monopolios; (b) promover a los sectores más atrasados de la
economia; (c) negociar con el imperialismo. Francamente debemos
confesar nuestra admiración por tanta audacia para retroceder
en•todo lo que hemos creido y tanta pobreza en imaginar algo
nuevo sobre lo que siempre dijo Iguihiz y otros más a
derecha.

su

Notable es la propuesta de "planificación concertada" con
los monopolios, y el abandono de la consigna histórica de su

expropiación revolucionaria. El concepto de "planificación
concertada" fue usado intensamente en el periodo dé Alan García
y sirvió hasta para crear una división especial en el INR. Es
también el caballito de batalla de Grados Bertorini y del
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centrismo burgués^ La verdad es que nadie concertará a los
Romero, Nicolini, Raffo y demás apóstoles de la economía, que
no sea en función de sus intereses, que son radicalmente
contradictorios con ios de la nación y las mayorías populares.

Siguiendo su razonamiento el "Programa de Mediano Plazo
quiere actuar a través del mercado ( ) para castigar
movimientos especulativos. Es decir que el Estado venda a ^a
baja ciertos productos, actúe con dólares o moneda nacional
sobre la tasa de cambio. Lo demás son impuestos y regulaciones
concebidas al margen de toda participación popular.

En las relaciones con el imperialismo se habla de negociar
la deuda sobre criterio de corresponsabi1idad, lo que además de
irreal en la correlación acreedores-deudores, está fuera de la
cuestión central que es el cese del drenaje de recursos hacia

primer mundo en la emergencia económico social que vive el
país. En relación al convenio antidrogas se dice : "negociar
con los EELjU para que cualquier política antinarcotráfico d*-»®
se quiera implementar en nuestro país tenga una retribución
económica equitativa ' igual al perjucio que causa a la
economía". Esta es una renuncia a la dignidad en nombre de
alqún pago de la parte intervencionista. Este es un retroceso
sustancial de la campaba antoconvenio impulsada por el partido.

Una línea más abajo se nos propone atraer inversiones
extranjeras a partir de garantías efectivas de respeto a sus
derechos y de una negociación adecuada de nuestros recursos
naturales. Es decir las garantías (supergarantías
recontraentreguistas) que ya existen deberían ser parte de
nuestro programa y no asi las exigencias de control,
retribución y conservación de recursos y ecología que
deberíamos imponer al capital externo.

Para concluir debemos decir que alarma la ausencia del
salario en la propuesta económica, sea ,en su significado
económico (propulsor de demanda) como en el social. También
brillan por su ausencia las necesidads básicas de alimentación
salud, educación, vivienda, como prioridades programáticas. La
respuesta a la masificación de la extrema pobreza no parece ser
un problema económico que inquiete al que escribió el "Programa
de Mediano Plazo". El tema agrario se pasa por alto la cuestión
de la propiedad y régimen -de tierras. En toda la propuesta hay
ausencia de mecanismos organizativos de partícipación popular
en la gestión económica.

Resumidamente y con cierta dureza debemos apuntar que el
programa sólo aspira a entenderse con los monopolios y el
imperialismo, y a promover algunos sectores empresaria1es
atrasados. Preocupa que luego de habernos elevado al plano más
alto de las ideas con las "Reflexiones..." descendamos tan
bruscamente a un conjunto de medidas que tienen como sello la
conciliación y la ausencia de fuerza social popular.
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LA REVOLUCION

a 1 leer los dosSi se trata de lo que se siente
documentos, debemos confesar que es una sensación de falta de
pasión, mito, riesgo y razones para luchar. Nadie baria una
revolución para concertar con los monopolios o para conseguir
una retribución equitativa en un acuerdo sotare la c>-'C3. íJadie
la baria para reivindicarse como individuo o oara desentenderse
del Estado. No nos parece que por ei camino de las
'Reflexiones" y menos por el del "Programa oe Mediano Plazo" se
pueda nacer fibra de los explotados y oprimidos.

Seguramente en El Salvador se está trabaiando una sabida
negociada a la -guerra. Y la situación no es nada favorable.
Porque la tendencia no es a un imperialismo y sus lacayos con
más disposición de pactar, sino con más voluntad de imponerse a
sangre y fuego. Este es un dato que deberíamos tener claro. Por
lo demás, a pesar de que más de una' ver se alude al heróico
pueblo cen t roamer i cano y a su v¿inguardia en ios textos que
comentamos, nc vemos dónde esté el nexo entre las ideas que se
nos alcanzan y . los puntos que los farabundcs han levantado
Rentro de la negociación y por los que luchan bus
organizaciones guerrilleras y de masas.

Es extraordinariamente importante que el c. Luis nos haya
alcanzado por fin por escrito, algunas tesis que venia
sosteniendo en forma dispersa y tentativa. De aqui con
seguridad seguirá una amplia discusión.

Lima, 4 de agosto de 1991
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eriCre- t=:1 � Lu1es 19 ·,: el 
verdader� revoluc16n, si 
Hn.:l ti i::udi i-,ar1 ¿, 1�eacci é<n 

pooul ar c¡ue puso t'H cr:,_ 5:.i s d ] r:,s gol ¡1i s.tas. Esta 
movJlizaci&n ha demo�trarlo aue ne es posible u�a revolu�ión 
alejada de las �asas: y qu� el pueblo sov1ético ya no tiene 
miedo a los tanqLes y lz� pcl:icia sec·eta, Esta acción, 
además

-:: 
encL,entra cl uno de .ios ejé<'"Cl tos más poderosos del 

Dlsneta� tot-::lmente di·:ij1-�o ,, c,2smn¡•-2.-lizadc y pr-6hablamente 
caminan.Je, ,;,; :=-\.., D.;.s.._-}¡_.;:ió;·; e:-; ¡::,er:¡t'.ieños ejercito!::-. de las
distir,ta5. r:2•�útil1c¿��- de la U!�i·r,r1� 

3} La �,-uma d<:! en"' ores éE· 3.c..:s golpis.tas ==,e e>:plica por la
precariedad politice y falta ce reflejoE de la gerontocracia
del PCUS. qut= en su dei:c--=•::-µ-::,,·cdc inter,to prn·- establecer un
"or-cen" ,,u,:::' v�i?serv,,:-2. sus r:·,,_,; .,,,i � Egi c:.s. de bLtrocrcaci a 
�tar-�s-.i·tr:'.t-ia C;�,r�� a :�L,� s1...�;�·r���t.�r .ta t.\li:ia,a r-esef"'\.'a
ni:,Cl on2.� i =-'<: .. v -:oq e¿ :,ar:. 02:J :-11 "';.:..:::s•.:,r � a� el e iérci to. No fué 
pues: uG c;;:::1p-=: -;-e<muni'.=t:2-'- u qu� ¡:L-etend1a defender los 

. F·f_l(." i a_: Í :;. i)C? :; ? 

De .i a f--t �-=?r{?:-:rtr· el. 1�a 
. 

staJ irii E::ta, 
n2.ci c=r•a!-; �-taS: 

sup��stameGte -�menazados por las 
,? I 

¿nieado por 

un golpe 

de la 
rep(,blicE:!s� ,·ec ... 1;::.ei--cmd;:, et ¡:.;rE-st1gio de super-pc,tencia 
m1 litar- qu.: po,· "itCU vc,s i d2cl ó9.i cos \ y de una debí 1 i dad Y 
t0rp22a c:·µab:u� l ::-:1·•t� ., crnr,.o el ··en·ff:=�-mar-" a Gor-bachov� d2j.-;ndo
Pn J :Det?' ·i-E:�-:1 ¡; Ye�t.sir•�r -�- :1,Js u�s;L,e�__;!"·i--a lcf 1=,c;co HS.!f">iestra 11 

QLe e� ��v 1� �2b}. Se pued� p•·�-�� �-e a  io qua �5piraba 
Y2.n.::.-,-Ev / ::--·, gruc-,c s-t·2 d ao,.-r;ini:-trar ia l1beral1zación 
ecunóf;•J.ca '.·-.ov1ét�c.,,1 -=-'"',..., ¿,o aeméi�- 1nevitable- co;nbinandola 

qus 
que 

liquide ·:.,:-,n sangr12 }o=:- 2fan':?s' democrá";.icos. y l1bertario?s de 
la ,pot,lacié.,;1� ¡..:ia1 .. a 1Liego c,E 36 tormenta� c-;.:mg�-aciarse 
e,conom1c:a!l"91Yte cori Occidente. 
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4) A estas alturas ss i.-jns-^able que el rjuevo poder en Rusia,
y posibleñsenti' en nran parte 6e la ORSR, es Boris Veltein;
no sólo por heber organisado 2a resistencia contra los
intentos golpistás, sino por encontrarse distanciado del
PCUS y ene aderar la p-sición radical .de inserción en la
econc/nía de mercadOir roy, e3. maycr lastre de iiorbachov es su
ligazón personal con el PCUS y r-u política de conciliación
con los setitores mlr-- ortodoxos. I-e aliarse con Veltsin,
careciendo de una base tíe apoyo de fttasñs ícomo si lo tiene

.  el otro) lerjTiinarí opasarsdo y ccnvertido —a lo sumo-* en una
.j..'' figura decorativa pe*: o sin fiorji'r rosl. Por lo desnás, el
*  grupo de Yelisin, Sorichack y Popov he dado, en su paso por

el poder, sobradrs pruebas de s" filiación ''thatciieri sta" í
,  * autoritaria y viscera i,Tiente a;rticoñíuni sta; prespindiendo de

la democracia -for-nsl cuando no le es conveniente; lo que
explica BU insistanci3 no sólo en rostarle poder, sino en
ilegal izar al PCü3. . •

■«

) CÓ/Í5D un triunfo pirrico, Ins golpistas pueden de alguna
manera celebrar el fir de .la perestrD.ika y ei gíanost. Ambos
procesos fueron parte de una etapa de transición, en
perspectivas a cofísolidar lo qi.íe sus panegiristas llamaban
un "soci a 1 i sfso democrático y der rostro humano''» r-'ero la
historia tíe los p»sehlos tienen siempre caminos diferentes de
ios que preveen sus dirigentes.. Hoy el futuro de 1 a URSS va
por otro cafriino, que incluye la disgregación en distintos
estados y, hacia la plena consolidación del capitalismo y la
economía tíe mercatíq, con regiménes- democráticos al estilo
occidental,; que tenga a un PCUS disminuido, y hasta
posibi emente irrel c/anta, y sirs poder.

ó) El fin ríe la pertscf oi ka impUica la cul mi nazi ón de uno de
los más osados intentos por reformar el Estado "y la sociedad
sD'v'iética desde arriba. - La espectacul ar i dad de algunos
cambios y heterodoxias, y en especial, la amplitud de la
apertura íc gl anosf ets ;.ín p^.ís acostumbrado a la represión
y  la censura oficial, no pudo escondep la realidad de un
producto bruto estencadcj y una situación económica muy
crítica, que .levó .os niveles de vida de gran, parte de la
ptobl ación a condicianes casi tereermundi st as. Borbachov,
cada vez con menoa poder interno, se mantuvo en la
presidencia el úl-.imo afío por su prestigio internacional ,
obligado^ a menc'gar con las orantíes potencias la
"rsi nserci ó; i ■' Boviet'lca al sistema r:Ji ero i nter nací pr»3Í .
Cuando estos países = dieron la espalda, algunos dirigentes
del PCU'S -y píosi bl sjiente el mismo Veltsin— consideraron
necesario el releve de ''Gort-y"". Ahora, Yeitsin ya se
de.mcstró como el .mas lotable para negociar con Occidente.

7) A nivel mundial, los sucesos de la URSS tienen enorme
resonancia. El 11 arnaco rit de i a guerra fría no es el
resultado del tíesnáelo y la mcrtua reducción del armamentismo
entre las Superpocenci as, sino de la derrota —o cuando menos
abdicación- de uns de elle. Eso coloca a los Estados Unidos

- 1

d. 'v. . . ■' -d ,
Y / ; 'i:. , V- ■ : i ■■ ^

sf;- d - v; ■ ■ y '
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en una sir-uaci ón de i ndiscut i aa hegemonía militar y de
gendarme del mur.dc, con poeifail idaues de dieeñar a 5U modo
el planeta, peoe a éus actuales dificultades económir-ai>, y
la ccmnetencia con Alemania y Japón, y el crecimiento ^e 1 a
"europa unificada". El mundo no !ia pasado ce la bipoiarioad
a  la muí ti pe lar i dad cono al guncs creen, sino a la
unipoiarida.i, de signo ,Dnt eameri cano e imperial.

8) Para el Tercer Hundr, esta hegemonía norteamericana y la
o-'snrBivB del imporiai' :-mo significa un gran obstáculo para
ios movimirnto? os liborarión nacionc!." y.'o soci ai i _-as.
de alguna marera explica el apresurado al i neami snco con lo
gol pistes de dhadcr "'y, Arafat o oucseiny que no e_-
identificación con el stalinismo o ia burocracia dei ruua,
sino la ccns lataco^ ón oo jet i va de que ios cambios ios
últincs an^s is la ÜPGS, y su repliegue internacional, nan
significado un aief, ento regresivo a nivel munoiai^
contribuyerdo decisivamente a consol luar xa po^cion, po.
ejemplo, dci .imperialismo y el sionismo en Medio u, i^oi-e. un
América Latine, estes cambios van a repercu».ir ^ con
particular fuerza en la precai-ia situación cubana, que ae no
mediar algúr. tipo de transf ormaci ón imporóante^^ en ios
pronimos f 'os -que permi ta airears.e poimica y
econOfTti cafñ£-nte a i? isla- puede convertí r i o en ^a p. o>. ima
mira de Il.s norteamer i ranos, ya no vía una buroa invasio
como en caria Cochinos, sino proveniente ríe la cada vez mas
fue. írU.'-. o.,, pír-i.tnda ron ven i en temen te oesoe el
exterior .

9) Lo sucedido en .1 i LRSS no puede seguir siendo explicado
por ia fuerzeE da izquierda del país como algo que no nos
compromete, porque supt estámente -ncv heriics tenido nada que
ver con ese fíoneio". De sinúri modo, todos ú.05 que nos
reclamamos mar >: i st as tenemos que cargar con ei activo y el
pasivo de estas o> oeri ene. as ■/ nues-tr'as criticas deben
partir de una primera e importante autocrítica respecto a lo
sucerdirio en la "pat.'ía de L.enír," i a república obrera , la
retaguardia estratégica ciei soci aismo", etc. .Ahora no cabe
decir, ni siquiera., que lo príc so cayo -ue -como en el caso
de EuropiZí dei Eace— na .'sos- qí.ie no habían vivido una
revolución popular, si no que el socialismo fue impuesto por
los tanques y las botas soviéticas, t<"as el reparto del
mundo de Val ta en fáS.,

10) Fue equivocado el falso riilenta de aigursos compane; os que
de alqun.a manera sal jdaron el golpe como supuesto mai
menor" frente ai liberalismo de veÁ_.iin. tai po=-iCi.ón, de
una enorme miopia nolltica e histérica, y cpuesta al curso
de las masas- que decii.-íDB representar, se explica por la
per vi vene i a de una visión congelada y post st al i ni s^a
mundo y el socialismo —con buenos y maleo al peo.t^ evitilo
"r-ealismo socialista"— y donde loo- salv-a-dores son los

^Dl pistas. Con semejante posición, ¿cémo podriámos en el-
futuro condenar cualquier otro tipo de intentona go» iia o
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gdpe militar en otra parte d-si mundoT' O cómo en Praga en
l'T'óS o Polonia en i-780, algunos se apresurarán en decir que
hay golpes buenos y malos- Eso no implica,, por supuesto,
soi1 darisarse con las posaciones de Gorbachov, ni Yeltsinj a
quienes se lesv puede -fcírmul ar con justi-ficada razón
si'^'^úmero de oojeciones p-ol í cicas, pero a los que no se les
pueoe negar ~es-peci ai mente al último— es su apoyo masivo en
un pueblo hambriento y golpeado, pero con la fuerza
suficiente para defender su recien ganada libertad.

^ ̂ c-Es ptositivo lo sucedido en la URHS estos días? Creo que
si se mide la política en el corto y hasta mediano plazo es
evidentemente negativo piar¿t quieries nos reclamamos mar>;Í5tas
y  socialistas el futuro de esta ideología y de las
revoluciones y movimiento de liberación en el mundo» Pero en
el mediano y más largo plazo debemos alegrarnos del fin de

socialismo dictatorial, i mpos-i t i vo y burocráticoj
apostando a una ret-unuaci 6n ideológica, política y moral que
sólo sera posible sobre las cenizas de todo lo que el mundo
ha vivido bajo el meíTíbrete de "socialismo" ,

iz:.i rlichaei í_owy recordaba que; "no se puede morir antes de
nacer, y que el comunismo no está muerto, por la sencilla
razón de que aún no ha nacido..." Eso implica, enfrentar el
P'^^sente sin prejuicios ni esquemas., y a la historia como un
proceso dinámico y abierto, donde ios p.i^inci pal es
protagonistas son los pueblos y no sus dirigentes
ocasionales, opuesto por tanto, ai fin de la historia que
anunciaben fuKuyama y loe. "Reagan boys" hace unos años. En
sumes, vDiver a empezar, o si se quiere, regresar al
principio, evaicia.ndo con justeza y sin miramientos las

is^'crias de este signo en todo el mundo, sin po.r ello
•"^troceder ante el chantaje de 1 .a prensa occi dental y

^ ̂  í que busca nuestra capitulación política, volver
a empezar es ante torio volver a .Har;-?, al socialismo y a la
reiolución como superación política, económica y moral de
todo lo ViVido y como crítica impiaicable de torio lo que

incluido e_ "SDci ai i smo"' burocráti co, cómo otra
forma de opresión con signo más o menos progre. ¿Seremos
capaces de dar aste salto o persistiremos en o  £=.- ror

c. Bernardo

Agosto de 1991
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.'•3. f/añ niedí-dcií? neoiiberaie£' de Fuji Imori-Boloñs no resuelven
estos problemas, sino por el c-ontrorio los agravan:

a) La f-uga de capitales no se resxieive, porque tiene su
prigen en la t r asnacona.l izan i dn cíe la burg-oesia nncionai^
en xos problemas nocionales de, violencia, pobreza, fa..ta ao
in T r aest r cu tur a y servicioo, y en oportunidad!?-, de ..nversi n
reducidaEi junto con el mertaoo nacional .

bl La 1 nestabi 1 idad agrava. al facilitarse
coopor ta.T.ier, t.o-, eT-peculat? voc- de ia banca y en torno ax
dólar, asi como por la eliminación de los ineficientes
controles existentes.

c) Se prafundi?a -a sobreexpiotación y 'a reducción del
mercado intsr-no, sin que ello sea compensado por
ex portad unes.

d) No se recupera la presión tributaria, debido a la
mantención de la inflación y ^ su alianza política con los
grupos monopó1 i eos v las trasnucinnales.

4. Este comportamiento especuta 1 ti. vo y antinacional es
producto de la lógica de actuación de los grupos monopolicos
que no na sido cent-^al men te modificada por la acción
estatal, sino nue cuando ésta se ha produx-iílQ, ha =,.-do
aprovechada por ellos para t'ndizar est-.^ actuación,^ ha
sido aprovechada por ellos para profurrdizar esta acruaci on.
Se ha preferido obtener ganancias fác.;, les obten ?.das desde su
posición monopóli ca o la esoe cu I ac.i ón, >■ evitar los riesgos
sacando su rimero afuera.

5. Frente a ello, proponemos romper el poder cíe los grupos
•nónopolicos e imponer un nuevo comportamiento productivo
nacional , combinando la coerción con vul consenso.

Para ello, es necesario?

a) Establecimiento de reglas charas con fuerte autoridad
estatal-social que las respalde, prohibiendo la fuga de
capitales, obligando al abastecimiento interno /
establecimiento impuestos muy iuertes a las utilidades no
invertida?::- o excesi"- as.

ta ) Para quienes violan estas reglas, se aplicara
efectivamente penas de cárcel y/o expropiar i.ón de sus bienesI ^ ̂  u -C V »»»V- » • \ ~ — - r _

y empresas. Un punto a debatir es si ésto debe efectivizarse
„r,, .X, 1 1 OCX ntie va han cometido estasromo ejemplo para aquellos que ya han

irregularidades, tipo Oxy , Southern, NUC, etc. En
casos, el prcblema legal es que en el momento en que éstas
irregularidades se cometieron no eran pen.id.-i?, pur ley.

c) Recuperación y construcción de mecanismos de regulación
de la economía. Ree?: tabl ecimiento del control de cambios;
tasas de interés y ei 'caies; supervisión del comercio
exterior; control de precios claves, interconexión de ios
distintos sistemas de control y participación popular en los

iÉÍÉ¡f''ilíi4^iÍí^ni
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iDismcT;, via comités ds cbns'jmidores, producto'^BS cls insumos,
traba 3 adores, etc.

d) P1 an iticarión concertada. Establecimiento de metas de
inversión, prodí-icción, empleo, utilización de insumos

nacionales, ;-?><por tac i ón, etc. Incentivo vinculados al
cumplimiento de estas metas.

e) Promoción de ia peque! a empresa, y subdivisión hasta el
límite de lo' posible de las emp-esas monopol icas.

f ) Esti.mulo y desarrollo de proyectos tecnológicos propicjs.

g) Establecimiento de m€?r.anismos de cogestión.

IT. REESTRUCTURAR LA PRODUCCION LEVANTANDO LO ATRASADO Y
ARTICULANDOLA INTERNAMENTE

¡"itro problema crucial deí la economía peruana es la tremenda
heterogeneidad tecnológica de la estructura productiva (oue
es lo que en buena parte esta a la base de la desj.gualdad de
ingresos e'^istenre) y ia desart i cui ac. i.ón interne. de la
misma, donde los recursos naturales r-.o son procesados
internamente y las actividades de transformeción utilizan
f undamena 1 men te insumes impor t.ndos.

1. Esto produce que:

a) Junto a sectores de alta productividad, particu 1 armente
aquellos vincu lacios a recursos naturales, hay miles de
peruanos que t'^abajan con niveles de capital y tecnología
mínimos; campesinos, informales, artesanos, que logran
ingresos apenas nd ispensab i es para superv i vencía .

b) La desigualdad de ingresos a su vez deforma la estructura
productiva, al hacer que ésta ve dirija priorítarlamente
hacia los sec+ores de altos ingresos, cuyo consumo esta
sesgado líacia patrones ex tranjeros, de productos de lujo.

o) ta falta de integración lleva a una mayor dependencia,
exportando materias prií;¡as ron poca o nula elaboración y con
una industria que requiere inaterias primas del exterior,

d) La alta cnncen t rae' ón de ingi^esos favorece Ja fuga de
rapi tales y el comportamiento trasnaci o.na I izado de los
grupos monopói ICOS

e) La existencia de pocos niiclecs relativamente aislados con
tecnolopia moderna muy ligados a! exterior reduce las
posibilidades, de un desarrollo tecno-logiro propio.

cirss priTiíás >' maquXoar-úa—irfflportada
hace que cualquier reactivación por demanda se derive en
buena parte hacia el consumo importado, 1 imitando el alcance

■SBi
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de l«. react ivacion y generando un drenaje de divi-^a--^ que la
haré insostenible.

g) i-.sta realidad tjene uri reflejo geográfico, con>_entrandose
los sectores de alta nroauctivdad en lina y enclaves en
provincias.

2. Las medidas neoliberales agravan el problema debido a
que:

a) La apertura al exterior acentúa la desinteuraclón de la
estructura productiva, aumentando su dependencia del
exterior.

b) La reducción del mercado interna reduce los ingresos de
los pequeños productores orientados principalmente hacia el
mercado interno. Ello agrava la distribución del ingreso y
dificulta su capi ta 1 i 7.ac lón .

c) La recesion y competencia importada hacen que importantes
rectores de la industria dejen de ser rentables, perdióndase
la tecnolooia incorporada en ellos.

d) El alza de la gasoJina tiende a desarticular los
circuitos comerciales, al elevar el costo del transporte,
desintegrando el mercado interno nacional.

e) La liberalización banraria y la restricción del crédito
concentra más éste en los grupos monopolices que controlan
el sistema financiero.

t ren t e ello es npcesario:

a) Promover principaimente al agro
industr,al izando sus productos en las regiones
la product IV i dad . Especial éri fasi;". en la sierra.

naciona i,

me j orando

Rol clave do la

Medidas;

—crédito y precios de garantía.
— promoción y apoyo tecnológico-
educación en esto.

—carreteras y medios de transporte,
—recursos hídricos: énfasis en recuperación
tierras y pequeñas y medianas irrigaciones.

de

b) DesarroJ. lar núcleos integrados en la industr iai, en los

que se utilice al máximo recursos nacionales, se produzca
los insumas intermedios, y en lo posible también bienes de
capital y tecnolcgía. Enfasi
exportación (textiles
capital para el agt-o

de consumo popular.

en ramas destinadas a la

y  confecciones), insunios y bienes de
es y su procesamiento, bienes1 a pe=

Mecidas:

selección de ramas prioritarlas.
establecimiento de metas de integración nacio

nal ,

-.úfateiZu..
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*

— mpran a "Bnios de prof^oción: crédato, en Cci->o5
especiales reducción de líT.puestos. Inversión
estatal de ser i .ec sar ■ C'.

- creacio.t de centros de tecnología v capacta-
ción .

c) Prornoc ión de la pequeria indu^ ti la.
- crédito.

- apoyo tecnológico-
- prioridad eni cofnpras estatales.

apovo en comercia 1 i¿ación.
- r a ps c i t. a c i on .

d) Refinación e .industrialización de los minerajes que
explotamos.

e) Capacitacitpn de los trabajadores y participación en las
areas productivas de la empresa.

III, NUHVA RELACION INTERMAC1ONAL : NEGOCIAR '
APROVECHAIS tvIUESTROS RtC.UREOS Y UNIRNOS REGIÜNALNEN „

Nuestra relación económica con la
esta caracterizada por la dependencia. Nos
nuestras materias primas mientras aceptamos
tecnología y sus productos. Nos han cerracc el J
.tnsisten en que paguemos
gonernantes. V evitan que negociemos conjuntame. • te con ot o.
países similares ai Pero.

1. Esto produce:

a) Términos cJe intercambio desiguales.

b) Que tos e-.cedeotoB n.T.iooé. 1 es terminen en ®' J
trívés del pego do la deuda externa, oe la "B

j  láis &riotciOHci •
capitales, de la remesa de utiíioaae^ oe

c) Relaciones económicas débiles con los ^
similares al nuestro, y privi legiadas con lo.. pai.--
desarrol1 ados.

2. La política económica de Fu j imcr i--Ho 1 oRa agrava esta
rea iidad:

a) La reinerrciOn se produce un lDri..a absolutamente
¡Ubordinada a los ttUU y al FMI , aceptando todas .ua
condiciones sin recibir nada a cambio.

b. Ua apertura cumerc! y r,nancier-a c-e t-oduce
no negoc-iada, y cuando lo» palee» desarrollado» mantienen
barreras impor tant^s_p^a_nue5^trosjjroducta5_, ——

ÜÜÜÉI
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♦  i-ir- H • í r* r" SS

c] Lns avance?, haraa ,jg tVien 'sentido ei al
al interpon del n^eío de. oundo.
mis.Tio tíympo se eiim-'P'

La alternativa seria:

.,-ci rriterius dc corresponsab 113 dada) Negociar a Darcj i de ,-„no-i-^ndo ■ 'xs aeadas ilegales e
pri el ^ema de la deuda, desconoi-Xcindo ..?s
Infladas V reduciendo aquella inapagable.

irr- PPi'i l nara que cualquier pol -. ab) Negociar con lo.o b - - - ^ , ^ar en nuestro país tenga
ndrcotnsfi.io que se -I"-" í,jus1 si perjuicio q'ue
una retribución económica equitaci ,
causa a la economía.

e, Atrspr iss inversiones «rtrs„e. es a pa
einctivas de respeto a sus ^'-re^os y
adecuada de nuestros recursos nr^turaae.,-

I  • de la industria
d) Mantener la protección a contra ventajas
consideradas prioritarias, y abrir sola
similares para el f-erO.

n-nvc-1-1 ta 1 ps V financieras con el
PÍ Priorizar las eíat-aones i-^ nd tercer mundo.
Srupo Andino, el MtHCnBllR y demás pa.ses del

1- anenda de ¡as negociaciones con ios EUUf) Incorporar de 1 miqracion de peruanos,
y naises en esfe terreno, asi como el
exigiendo uan ^ ^ ^" ,\h-.rales y humanos,
resguardo oe sus derect.os .ab^raie^ y

. i ma, 27 de Mayo de 1,991

tífe.:k;
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V ISjOSlJ

Enmiendas al documento j "Tesis acerca de la

táctica"

I:-

2.3'. La lucha política activa es
potenciar la resi stenci a nacional

acumulación en todos los terrenos. -

i ndi s'pehsabl e para
y  coubrir nuestra

a. Es indispensable un juego de .consignas■al rededor de la
cuestión de gobierno, que re-fuerce la i dea de due para
resolver las cleiTiandas fundamental es de nuestro pueblo
se requiere el reemplazo de Fujimori y su camarilla, y
que las luchas y. esfuerzos locales, regioháles y
sectoriales, deben coronarse nacional y políticamente
en una nueva conducción del país. En un
los el reiterativos planteamientos
gabinete y variación de política
encuentran agotados. Esto no eKcluye
circunstanci a especifica puedan volver

sent i do general
de cambio de
económica, se
que en axlguna

a agitarse; pero
lo que nuestra propaganda debe sostener es'
salida a la crisis bajo un régimen, anti
antipopular como el que hoy existe.

que no hay
nacional y

.  -.i ■

Proponemos una campa'Ka que afirme la ilegitimidad — no
necesari ámente ilegalidad -- del gobierno Fujimori,
traidor del voto que lo condujo a Palacio, vehículo de
penetración extranjera y de de^strucci ón de la economía
nacional y popular, agente de los sectores más
militaristas y antidemocrátieos, y que llame a
derrotarlo y ponerle térming. A sU vez convocamos a
luchar por una alternativa de gobierno popular^ de
reconstrucción democrática, nacional y social. Tanto
las 'vías para -alcanzar un eventual c-ambio de gobierno
(constitucionales q insurreccicnales) como las
componenteís de nuestra fórmula de gobierno, están por
definirse en la acción política* Lo que p>or ahora
debemos desarrollar es una cirientación de propaganda, y
educación de masas, i

Esto subraya además la importancia de marcar el perfil
de un programa de reconstrucción del país, de defensa
de la soberanía y dignidad nacional; p/or la vigencia y
ampliación de los derechos políticos y sindicales, y la,
desmi 1 i tari zación de la.- sociedad; ' y por la'
transformación en prioridad de -prioridades la atención
de las necesidades sociale-s de las grandes'' mayorías
(al i mentac i ón , salud, educaciórfi empleo) .- Esté prbgr.ama
deberá tomar en cuenta lo's -intereses dé; 'Ta oíase
obrera, los campesinos, y del pueblo trába^ y
productor, en una amplia convocatoria nác.i;o!la'í .
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Por gobíer.nos regionales dé real autonomía y
democracia. Es indiscutible que- estamos ingresando a
una fase de -í-rustraci ón, crisis y recomposición por la
derecha de los gobiernos regionales e:; i stentes, que se
iniciaron con una importante presencia de izquierda y
no lograron una gestión' exitosa. Hay una tendencia a la
transformación de varios de estos gobiernos, en ejes de
una t-onducc i DFi pol í t i co—mi 1 i tar para las regiones, y se
ha hecho notorio que ha*y' Síectores de la izquierda que
coni_ilian con este tipo de proyecto en nombre de la
paz con desarrollo". Nuestra tarea, es hacer campa'ña

por la reconstitución y tortalecimiento de los
movimientos regionailes de bases, levantar demandas y
cOf relacionar desde las masas a los gobiernos-
regionales existentes, y postular la urgencia de
reformar y democratizar la regionalización.

En determinadas circunstancias deberíamos pugnar por
una modificación de hecho de los limites de las
regi onal i zaci ón, como ocurre hasta cierto punto en cSan
Martin, donde el frente de defensa del pueblo ha
logrado un fuerte control sobre el gobierno transitorio
de la nueva región autónoma. En general hay que
impulsar asambleas populares regionales y locales, para
el emplazamiento y fiscalización de las aut-oridades de
la región. No debemos hacer conseciones a las
componendas oportunistas, a la corrupción, al
buf oi rat i smo, a la tr.aición de las rei vi ndi caci ones
populares y a la capitulación ante el mi 1 i t-ar i smo.

Sin embargo, nuestra* -acti tud critica ante
d la evolución'e los gobiernos regionales realmente existentes, no
debe perder de vista las ilusiones que muchos sectore-s
del pueblo mantienen hacia ellos, y la dinámica de
con tr ad i cc i ones objetivas que se mantiene entre e-stos
gobiernos,_ constitutivamente débiles, y el ~ poder
central . tin ese -sentido nosotros debemos defender el
gobierno regional en sus conflictos con el vieio
centralismo; asi 'como apóyalos si se. deciden a hacer
rei>petar sus fuerbs de autoridad civil, de origen "en
una votación popular, frente a. los jefes militares y
lo::^ 'función ios cij0nos b.. Is í^soión» a

Incia.'tiva política frente a la paci f.i caci ón. Esto exige
deslindar que no buscamos el mismo tipo de "paz" que el
gobierno y la. reacción, - que se proponen eliminar
subvers-ivos y preservar el actual., orden injusto y
antpopular. Rechazamos entr-ar al colaboraci oni smo con
el gobierno y los militares, en nombre de ] a
pacificación. Demandamos debate público sobre el tema,
de cara al pais y con iniciativas concretas.

m fci r^lifi'Mr-'i ^
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Debemos insistir que sin eambios de priori.dades
nacionales, sin democracia para el pueblo, sin un nuevo
trato entrp civiles y mi 1 it&res, y sin reconocer el
carácter fjolitico de la guerra en curso y de íjanar al'
diálogo a les alazados en arama.*, no se llegará a la
paz. Hay que ""iSsnunciar el intan<;ci de hacer de los
diálogos de p,i' i f icacicn, y de los compromi sos _ de "paz
con desarroi 1 (j^*» que se han esbozado en algunas
regioiyes, un rnev'o -frente de partidos y militares para
legitimar la gue;'r*ra a.i.tisubversi va.

L. a e'; i g e n c i a d e 1 s v a. n t f mié n t. o de estad o s d e emerge n c i a,
ree^tablecimiento de la autoridaud de los gobiernos
elegidos (regionaíes y jT.uni ci pal es) , sanción inmediata
a  los jetes genoc.ida<í y corruptos, debte ser re.narc'ada
corno 1 at c: ond i c i ón mí ni ma par a empéz ar a h a\b 1 ar
seriamente de; voluntad pf»c.i f icadora on el Perú. M¿ís aún
mientras se mantenga vigente el convenio antirírogas con
los E-EUU, lo que ocurrirá es ma.yor (ni 1 i tair izaci on y
violencia. Nuestro planteami.fsr•.o es romper ese convenio
V  1 ega1 i z ar s 1 c u11 i va coca, acabando toda
persecución contra los carnpeairioíJ»

En el aspscto de táctica lo qu.e b'jscaimos es trabar,
desenmascarar, impedir, el col abv?í''aci oni smo que se
dis+raza de diálogo . para la' paz. Esto c:ebe hacerse con
acciones efectivas, que pue-díi ser el boicot a las
con ver sac i ones y el emp 1 aza.mi ente público desde fuera,
o  ij.n-a i "itervenc i on combatí, va con propuestas que.
deslinden claramente los campos. La condición
.ineludible es que no hagamos de esta '-.«irea un asunta de
tratativas di pl omát i cae y . p'if las alturas, sino de la
m o V i 1 i z a c i ¿ n del p a r t i d q y * a s rn a s a H'.

ííi

Lima, 15 ¡ie mayo de 1991

OtiIic
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EL ESTAIDO. EL NUEVO
PERUANOS LE LA NUEVA REPUBLloA

,  LEMOORAXXCA Y FELERAL

(Manta. , Carrillo y Alicia).

INTBtoDÜCCION:

A propósito de los problemas regionales que se
con la crisis, presentamos el siguiente la
debate y orientación del Partido en su luch ^ - «i«tema
transformación revolucionaria del En
socio-económico que nos han impuesto las c. as- «nT- i auecl do por
este documento, inacabado aún y que deberá ser
la acci6n creadora de noeetro pueblo ■
los análisis y propuestas que la becreparia
Regionalización formulara respecto a la ..xnea
sXe el proceso de descentralización y regionalazacion
curso.

del PUM sobre este proceso, su linea politice
estratégica, sus expresiones tácticas y
formar parte de una refundación programática,
a  las tendencias históricas del desarrollo
la formación social peruana; a su desarrollo

ontinental y mundial que vive una tase

del . Partido
en

La posición
y  orientación
consignas, deben
que responda
contemporáneo de
concreto en la escena c
de cambios profundos.

La elaboración teórica y práctica sobre el ®°2Í:^ÍÍTi?ico®
necesita nuestra Patria; sobre el Estado ^ g^^ad ^ y
el poder popular y la sociedad, su
organización; sobre la naturaleza y el hombre, oobr _
píSSedS ría libertad; sobre la vida y su satisfacción etc
puede encontrar en este documento y en ^J^toSeS PARA
GOBIERNOS REGIONALES: NUESTRA TACTICA;^ í? Ímpwa pIgtoNAL
wriF^T"RA TA'^TICAEN LOS GOBIERNOS REGIONALES Y La LJCHA ̂  ^fL^Íshock y mneamientcs de —a paea^^el
MOVIMIENTO REGIONAL) algunas laeas y propues c ífi^mación
servir para la tarea de elaboración programática de
de-' cambio, la revolución social y nuestra lucha diaria ySmaSSt"' por una nueva sociedad sin f
explotadores; una sociedad sin la SnS
el dolor de las necesidades impuestas ® 'g^^Ss
Nación soberana y sin el saqueo y-expoliacio
recursos naturales, patrimonio cultural y economía.

El programa del Partido debe sérvir al logro del
-socialismo y la edificación de ^una fin
formulación de un'nuevo modelo de desarrollo economico. en^f^^^
a la formación de un nuevo hombre y una nuevs^mo- , ^.^tros
moral y una nueva practica social, .foorde con nuestros
antecedentes andinos que hicieron^ posible la civilización
antigua más avanzada de toda America
española.

la civilización
"^hasta la conquista
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II.- LA NUEVA, REPUBLICA:

1.- ' ECONOMIA Y SCCIEBAD:

No resulta ocicao repetir que sin
revolucionaria, sin una seria y cienti
doctrinaria y programática de miesuro qv
posible conuribuír a la gesta.de Nueva Isqui
que v,t.ene de la década del 60 y a la que per
nosotros , se hi.zo vieja lamentablemente muy
posible la construcción de un nuevo Partido"
nuevos revolucionarios, s.3cialistas y democráticos capaces de
convocar a la heterogeneidad de voluntades e intereses que se
reúnen en el Perú de todas las sangres.

una nueva teoría

fica reiormulación

e  hacer, no será

erda v la anterior
teñe cerno s imjchos de

temprano ) no serrá

,  a la formación de

La utopia del .socialismo peruano, del Perú qiie
todas sus rasas y culturas, a todos sus pueblos en la reúna ■a

randlosaaventura de culminar la edificación y constitución ose una Nueva
Repúbli 3US raices en nuestra* variada hisuoriaca, encuenti'a
nacional y también en el fracaso de las distintos regímenes
sociales que se constituyeron después de la guerra de la
independencia nacional. E.) programa debe sustentarse asimismo
en una verdadera^ valoración de los pueblos que construyeron
el antiguo Perú, que fueron cviesmados y sometidos a la
esclavitud durante . la Colonia, discriminados durante la
,epubj.ica aristocrática y luego convocadas al protagonismo
social desde fines de la década del 60, per el Plan Inca y su
modelo de_ sociedad de participación plena, -y ,que siguen
siendo olvidados y postergados por el régimen político de la
democracia burguesa , de esa democracia liberal y burguesa casi
inservible para la sociedad civil y casi inexistente para las
nacionalidades quechuas, aymaras, y para las nacionalidades
de nuestra inmensa, vasta y úberrims amaaonia, agrupadas -en las
llamadas comunidades nativas.

El pensamiento peruano contemporáneo se ha agotado en e]
análisis- de las e:<perienciaF; de organisación de "la sociedad
peruana , se quedó en los linderos de la formulación de una
nueva organización social que■reemplace a la existente ya
agotada y decadente . La sociedad oligárquica, su organización
estatal y rol de la sociedad civil, cedió terreno, a un tardívo
estado burgués que contirme.,la configuración y consoli.iación
del^modelo de desarrollo que desde fines de la década del 40 se
venía impletoentando. La oligarquía latifundista de la economía
primaría-exportadora, fue reemplazada en el manejo del Estado y
la economía por una burguesía nativa, la CTial Llevó hasta su
termino y, a.gotamiento el modelo de desarrollo g\ie se implemento
desde el gobierno de Bustamante y Rivero , geneí-ando una nueva
relación campo-ciudad y una inserción en la economia y mercado
mundial ^que no ha dejado de manifestar como su principal
característica la conservación .de una economía básicamente
exportadora de materias primas e imporuadora de prod-uctos
acabados e insujnos p^ára una industria urbana y l.imeña; de una
economía desnacionalizante y un desarrollo ' industrial que
acentúa un modelo económico de naturale-za dual que agrava y
rompe 3a relación campo-ciudad y eet.ablece una relación de
acumulación y dependencia urbano-imperialista.

9CDI - LUM



La revolución militar del 68 constituyó un acontecimj.ento
histórico del Perú repúbiicano. Los cambi<os intrcducidcs e-n la
propiedad de la uierra, en la propiedad de las empresas ,, a
ti^avés de la participación accionaria (Comunidad Laboral,
Minera, Pesquera, de telecomunicaciones) en el Kstado-
empresario: permitieron una participación mayor de la sociedad
civil y a través del•capitalismo de estado exploraron la
organisacicn de un modelo de economía que comprometiera la
inversión privada, y a la ves, al campesinado y el proletariado
como la base de una nueva organización de la sociedad vía su
corporativización . Los recursos básicos' (petróleo, cobre,etc.,
la explotación de 3a minería, energía, tciecomnnicaC3 one,s,etc- )
se estatizaron, acrecentándoce la actividad empresarial^ del
Estado ante la caída de le inversión privada que fuera
significativa hasta el pi'-imer gobierno de Belaúnde. El Gobierno
Militar , intentó hacer participacionista a le sociedad civil
y no necesitó de ios partidos políticos que expresat'S''^ sus
distintos intereses o voluntades; el régimen político fue
autoritario .

Este capitali.smo de Estado,, entre 1968 y 1970, no
encuentro una burguesía nativa dispuesta a .invertir en un
modelo que se proclamó <no capitali.ata y no comunistas; fracazó
en su intento de romper ia• relación de dependencia oal
imperialismo. La op>osición de los grupos empresariales
tradicionaleE?, el elevado endeudamiento externo que generó este
capitalismo de Estado, la caída de la inversión privada ante el
temor de las estatisaciones y reformas, y- la incapacidad de
generar un significativo ahorro interno, no peT-miteron que se
geste un mtodelo éconó'mico de desarrollo de un capitalismo
moderno en los sectores de bienes de capital, de la
petroquímica, electrónica, motalurgie siderurgia e
industrialización en gener-al, menos ens Ib agroindusrria. Este
modelo entró en crisis" a partir de 197-3-J974, a pesar de que
tuvo un marcado proteccionismo . Él. desarrollo de la industria
rural quedó en proyectos. El modelo económi.co que se propuso en
el Plan Incci, descansaba en ei de.sai'rollo de un .sector moderno
exportador, que en general diferia de ios que se implernentaron
desde fines del siglo pasado en la búsqueda de la modernidad.

La reforma agraria involucró a un tercio de la población
rural y enormes fuei^zas productivas quedaron postergadas. La
sociedad de participación plena murió temipranamente , no
convocó a la Nación. Su modelo de desarrollo eccnómico carecía
de una base social v enfrentó a su más geniiína representación (
CCP, SÜTEP, Federe".ción Minera, FEP, Eedips,) . La .sociedad de
participación plena, finalm.ente fue derrotada y cedió su lugar
a la sociedad de líe r^públiccL jjni'taria y descentralizada, al
modelo de la economía social de miercadoí-^^ir-Srl- régimen
democrático burguéti presidencial ista, establecidos en la
Constitución Política de 1979.

\
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2.- REGIMEN POLITICO

El problema fundamental del Perú contemporáneo de fines
del siglo XX y albores del siglo XXI, no es solo económico, es
sobre todo político, es él problema de quienes y como gobiernan

« - el país .

La sociedad peruana de fines del siglo XX, se organiza y
se desenvuelve sobre el ordenamiento jurídico y político que la
Asamblea Constituyente de 1979 aprobó. Este ordenamiento
jurídico y político se ha hecho rápidamente obsoleto e
inservible, no sólo para el conjunto de las clases sociales de
la Nación peruana, sino también para los intereses de la
economía capitalista desarrol1ada, La Constitución Política
1979, no sirve para la deseentra1 ización de la gestión
Estado, para el fin tie los monopolios y la viabilidad de
economía social de mercado. Su régimen jurídico-político ,
sirve a la organización de un Estado, moderno; sus instituciones
se hacen .ineficaces, contrarias a 1 a" democracia, la justicia y
la'libertad. La coerción de las fuerzas productivas persiste y

de

del

una

no

se renueva, no se las libera ni se les permite su desarrollo.

El Estado, burocratizado, impone la dictadura de sus
elites de funcionarios a las mayorías nacionales. El Estado se

aleja de la sociedad cí\ii y la reemplaza con el creciente
proceso de mi 1 i tari z ación y ' v i ol ación de los derechos hujnanos.
En los marcos de la Constitución Política, la .sociedad peruana

no puede encontrar los caminos para la aventura dej cambio, de
lo nuevo. lo profundo y radical. En sus marcos, la sociedad
transitará de su decadencia al caos, una y otra vez. El pase
del mercantilismo al liberalismo como forma de resolver la

crisis , busca también adecuar la Constitución a las exigencias
del capital imperialista y de Los grupos de poder económico.

La sociedad peruana, para que sea 1Lbre , y viva en
democracia, para que se encuentre en todas sus sangres, para
que reúna a sus razas, sus culturas, religiones y voluntades,
nece'sita un nuevo ordenamiento jurídicovy político que'-rescate
su patrimonio cultural y organizativo en el diseho de un nuevo
Estado, una nueva Nación, una economía y una renúbiica soberana
y  respetada en la escena continental y mundial, con solidez
interna.

La formulación < para el debate nacional y el despertar
del Peró profundo) de isn nuevo ordenamiento j uridi co—po 1 i ti co
debe revalorar el pasado solidario de los peruanos del Ande, su
dedicación al trabajo, su respeto casi religioso a la

naturaleza y los bienes que satisfacen éus necesidades, debp
rescatar la disciplina' de las naciona1 idades de la amazonia
peruana, , su integración con la naturaleza; debe rescatar la
energía creadora de riquéza de lo que comunmente se denomina
^economía informal^, de los desposeídos que luchan y construyen

el Perú superando adversidades enormes. La organización social,
el rol del Estado, su régimen político oebe rescatar, la
necesidad ineludible de un modelo de desarrollo nacional que

revalore el campo, que revalore al campesinado como productor
agrario. ■

/
CDI - LUM



concepción clásica

campo y la ciudad,

nacional autonóma
mercado nacional

nuestras ventajas

Un modelo éconóff.ico que tenga su acumulación originaria de
capital en la unidad e • inteqración de la producción
agropecuaria—forestal en estrecha armonía con el uso y
transformación de los recursos naturales de nuestro territorio.
Un modelo económico que disehe su desarrollo industrial,
científico -y tecnológico sobre la prioritaria asignación de
recursos al desarreglo rural. Un modelo que rompa con la

de las relaciones y contradicciones entre el
Que defina sus propuestas de acumulación

desarro11 ando una industria abastecedora del
y  de exportación , sobre todo utilizando
comparativas de contar con el cultivó de il2

especies de plantas, que representan aproximadamente el 50Z de
las existentes en el mundo, del 8Q7. de ios climas del mundo, y
de nuestra inmensa variedad genética de la flora y fauna de los
andes y la amazonia. Un modelo que consiga generar, retener y

ahorro interno y la inversión regional y nacional
por encima de las expectativas de depender del capital
extranjero.

REALIDAD NACIONAL Y MODELO DE DESARROLLO:

En reemplazo del actual modelo
hundiendo al Peró en provecho de las
debe luchar por un modelo que integre
productivas y recursos humanos, en
economía nacional autosostenida.

económico, ciie seguirá
clases dominantes , se
a'l país, a sus fuerzas,
la edificación de una

No 1 e sirve al país el modelo de desarrollo de la economía
nacional de la izquierda que intenta haceóse socialdemocrata,
el modelo que con una concepción y anv^lisis clásicos de la
relación campo-ciudad, propuso y aún propone el traslado de
parte de los recursos que se ir^vierten en la "industria
urbana", al campo; y a la . vez, una reconversión . industrial que
priorice el desarrollo de la industria urbana o rural de
exportación, suponiendo que asi se generaría el ahorro
regional y nacional que el país requiere . Todo esc no tiene
sustento real ni futuro , solo servirá para seguir siendo la
izquierda de la derecha liberal' que hoy asimila esta
propuesta.. ,

El modelo que • proponérTvos sugiere una acumulación de
capital sobre el eje de Ja integración de la producción
agropecuaria y forestal, al uso y transformación de nuestros
recursos, especialmente mineros e hidroenergétieos acordes con
la diversidad de los ecosistemas y su conservación , aseaurando
un trabajo digno; al uso y ' crecimiento de nuestra
extraordinaria riqueza de recursos hidrobiologicos que junto
con la producción agropecuaria resuelvan el problema de la
a i imen tacitm-de i pueb^Lo,- La-excdO-tacj,án _industrial de nuestros
recursos naturales, incluida 'la Coca. debe descansar

^  ̂ ̂ ^n ese eje, al cual, deben orientarse nuevas
políticas macroeconómicas. Continuadores del Amauta «José Carlos
Mariátegui rea 1 i z^aremos "así su sueño de PERÜANI'ZAR AL PERU, al
darle un modelo con una base propia para su desarrolló,.

■A
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Este modelo deber.é recoger 1-3 lucha de nuestro pueblo por
la construcción del estado-nación, por su' autogobierno y por la
soberanía'nacional, debe recoger, por ejemplo, la lucha de los
pueblod -del Cusco por que la explotación dpi Gas de Camisea se
eslabone con su desarrollo regional^ o provinciano. La
Constitución Política establece que los recursos naturales se
deben transformar prioritariamente en el ámbito en que se
ubiquen., Esto,- expresaba en cierta forma, la lucha de nuestros
pueblos por el canon petrolero y por su desarrollo y bienestar.

Esa concepción ha resultado parcial. No formulamos aquí
una concepción del desarrollo nacional que entÍE;nda solo por
4transformación de los recursos naturales^, en el capo del
petróleo, por ejemplo, la instalación y operación de una
refinería en Loreto o en Talara. Ese desarrol1 o industrial no
serviría para romper la dualidad' de nuestra economía.
Insistimos en que nuestra concepción del■desarrol1 o nacional
debe incorporar seriamente en la explotación de los recursos
mineros, hidrobiolóqicos, enórgeticos, etc., a los productores
rurales en diferentes formas empresaria1 es , que incluya a la
propia Comunidad Campesina y Nativa.

El desarrollo de una economía integrada y autosostenida,
debe romper asimismo con una v^eja concepción descentra 1ista de
la economía nacional—urbana, la cual se expresa en el modelo no
realizado Is llamada economía social de mercado, y también
en el modelo de la vieja izquierda que necesita superarse. El

t ra 1 i smo económico de la economía social de mercado
plasmado en la actual Constitución no va más allá de la
redistribución del presupuesto de la República y sus recursos"
financieros y tributarios. ^ .

4

El descentralismo del APRA no difiere mucho dó este
modelo. Al llevarlo a la real«idad, vía la regional i zaoión, ha
mostrado su inviabilidad . El descentralismo que supone la
propuesta de la transferencia intersectorial de recursos, o el
"desarrollo prioritario del agro", es totalmente diferente al
modelo de acumulación que proponemos. El desarrollo económico
deseentra11zado sólo es viable si el desarrollo rural, y de su
eje agropecuario y forestal, se integra a la prodQcción
industrial nacional y regional' de. nuestros recursos naturales,
especialmente los renovables.

El desarrollo industrial de las Regiones debe abrirse
curso a través de una economía de productores solidarios y en *
armonía con la naturaleza. La propiedad, sin una verdadera y
real incorporación de los productores (privados, asociados,
comuniales, rurales, artesanales e industriales) en la economía
nacional, regional y local, sólo servirá a una sociedad de
explotados y explotadores, regulados en sus distintos
relaciones por el mercado, por el control y dominio que sobre
él ejercen los grupos de poder que tienen concentradas sus'
empresas en determinadas ciudades, desarticui ando el Perú. Este
es el modelo que abiertamente propone el neo-11bera1 ismo. Por
ejemplo,la propiedad de las empresas agroindustria1 es- y
agroexportadoras en manos de unos pocos y del gran capital no
beneficiará ni a los productores del campo ni al desarrollo
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fTiina! cuyo
rural. Igual ocurre con los propietarios d¿ las
excedente no tiene oue ver con ia necesidad de desarrollo de
as Lomunidades Campesinas y de su ámbito Regional, e incluso

con los ámbitos urbanos provincianos.

Una sociedad de productores, implica cambios profundos en
a propiedad y el manejo de la economía, cambios profundos en

la asignación de sus recursos y en 1 a determinación de sus
metas y objetivos. Su modelo económico debe reunir los
e ementos de una sociedad que transite de formas de producción
precapitaiistas y capitalistas atrasadas, a una sociedad de
pro uctores y. economía que tenga en cuenta los elementos de
socialismo gue perviven especialmente en el Ande peruano.

La realidad peruana nos indica que ' en estas economías de
rans^ción, con formas diversas para llegar a edificar el

socialismo, en un plazo reíativamente considerab1e, el mercado
no debe ser reemplazado por formas arcaicas de relaciones entre
las mercancías y el dinero, entre el productor y los medios de
producción, entre la sociedad y el excedente' económico. El
mero, por ejemplo, no sólo debe se'-vir ccmó medida de valor y

como medio oe circulación, debe , durante el tiempo que lleve
ransi ar de una economía a otra, mantenerse como medio de

-  Los campesinos en su mayoria propietarios y
^ ^ tierra , así como los micrqempresarios ,

■  H ^ leristas deben encontrar la posibilidad de queel producto aesu trabajó les permite sa1 ir de la pobreza y
crecen ar su riqueza, dentro de las limitaciones que impone el

países más empobrecidos deli Oí
estar hoy ubicados, como uno de
mundo po

de
r el entrequismo, saquea e hipoteca del país

exclusiva responsabi1idad de quienes han gobernado el Perú.

_  .En. estas, sociedades de transición, el derecho hereditario
sobre .a tierra y la propiedad industrial o inmueble, no debe

aíraní!'n''^ ' ! regularse de forma oue la sociedadgarantice su óptima explotación o uso en provecho del país.

La propiedad sobre los bienes, sea esta privada
no debe depender sólo del mercado. La tendencia de ■ 1
hacia su concentración, siguiendo el modelo de las
capitalistas clásicas, que concentran la propied
desarrollo de la tecnología en las manos de unos po
ser regulada por leyes que impongan limites a la
privada o estatal en función de los productores, con
y del interés nacional. Una sociedad de productores,
privados o asociados, sólo podrá desplegar su
creadoras e innovadoras si se reestablece el dominio
sobre la economía y sobre el mercado, si se rest
armonía entre el hombre y la naturaleza como sabi
ni cierorr rixtes tf^is - arrtepaeatios en -el - eomp 1 e jo^ y- d i ver
geográfico en que se ubica el Perú.

o estatal,

a economía

economlas

ad y el

eos, debe

propiedad
sumidores,
sean estos

energías'
del hombre

ab]ece 1 a

ámente lo

so espAcicí._

Hay que tener presente que en' las sociedades de
economías privadas, sean estas de países capitalistas atrasados

H  sociedades opulentas o postindustr i al ee,50C,iedades regaladas por el mercado y la planificación central
economías multinacionales, transitan hoy hacia una economía
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internacional de mercados • multinacionales integrados; por

ejemplo EE.UU. se propone hacer de América un sólo mercado que
le permita competir con la C.E.E. , Japón, China y U.R.S.5. El
destino que ellos les deparan a los los países atrasados y
depenaientes como el nuestro en una especie de neo-colonización
vía sus propuestas de modernidad lioeral significan la acersión
más dura de los tiempos actuales contra los estados-nación de
América Latina . Nuestra prepuesta que emerge de. la realidad
del país y de las fuerzas que construyen la Nación debe servir
para unir a todas las fuerzas patrióticas y 1atinoamericanas
para enfrentar esta amenaza imper i e 1 .i sta .

En los países desarro11ados la producción humana y su
prcductividad, 'al hacer al hombre más independiente del Estado
y  libre frente al mercado, como propietario y consumidor, no lo
libera de las desigualdades sociales que el litare uso de la
propiedad conlleva y no le permite'- desarrollar una relación
armónica sobre las fuerzas de la naturaleza . El dominio sobre
la economía y la naturaleza se hará cada vez más elitista y
cientí f ico—tecnocrático . El Esl^ado en la economía internaciona 1
del siglo XXI, sobre el boato y el consumismo. sobre el uso
cada vez más ir:racional e inhumano del tiempo socialmente
-disponible, anulará la importancia de la sociedad civil, de sus
intereses corporativos y de las formas tradicionales de influir
sobre el Estado. Por ejemplo, en íE.UU. es extraordinariamente
pequeho el porcentaje de ciudapanos que participan en la
elección de quienes manejan su Estado, pero sin embargo están
surguiendo respuestas de qsovimien'';'j-s ecologistas y pacifistas ,
defensores de los derechos hufíy-nos que proponen poner al
servicio de la causa humana io'i adelantos de la revolución

científico-tecnológica, hecho qiu.? debe ser tomado en cuenta
para darle mayor amplitud' a nue»tra propuesta, como se puede
ver en la oposición que en a 1 rj .;nos séctopes imcluso de los
conservadores existe respecto al Convenio Antidrogas.

Esta prognósis~de1 futuro ce ja economía internacional, no
excenta de crisis y revoluciones.- modernas a través de nuevas
formas de organización de la s.ociedad civil, indica desde
ahora las limitaciones y desafíc;'s del modelo de desarrollo que
sugerimos. En el largo y dific:;li período de transición del
Capitalismo al Comunismo, que s» inició a principios de siglo
con la primera revolución proletaria en la Rusia de ios Zares,
nuevas revoluciones sociales acontecerán en la búsqueda de
mejores formas de soberanía nacional, cada vez menos estatal,
en la lucha contra la opresión y el imperio del gran capital,
en la lucha siempre permanente del hombre por la humanización
de sus relaciones, por la libre satisfacción de sus
necesidades, por una vida plenamente humana y humanizada; por
una sociedad sin el miedo o la incertudiembre. de la necesidad
insatisfecha o impuesta, sin miedo a la naturaleza y el dominio
de SUS fuerzas? continuará la permanente lucha del hombre por
su libertad individual plena .

Nuestro socialismo, nuestra .lucha por la justicia social,
por la libertad.y la democracia, por el uso y disfrute humano
de los bienes de la naturaleza y su propiedad sobre ellos,
demanda una crítica severa a _ las formas de ^libertad y
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democracia#', de lae formas de ^participación#» de lá sociedad
civil del llamado "socialasmo rea!". Ex-ige un análisis serio de
SUS ©rTor'S'S y dssvitAciC'nes bh i 3 construcción cIb eu\-'ncíT>-..s£
estatales q mixtas. Demanda .una profunda refundación
programática que réstate la lucha del partido, de nuestqc
pueblo y de otras fuerzas políticas por la libertad, la
.justicia , la democracia y el progreso nacional. Este análisis
debe trascender la critica del stalinismo o el derrumbe de sus
estados y economías; debe trascender la critica del rcú de la
izquierda peruana en democracia; ' en general debe ser
trascendente, alternativo en lo coyuntura.! y en lo histérico.

N  Nuestro socialismo,

económi co,

social ñor

natura1ez á,

países del

el disfrute

y  laboriosidad

liberación y

manifiesta en

su modelo de sociedad y desarrollo
no sólo debe recobrar su vitalidad en la luctq®

reestablecer la armorsia del hombre con la
que las sociedades capitalistas y la mayoría de

^socialismo real#» han roto, para la preservación y
de las generaciones del futuro, jSn la solidaridad

ancestral de nuestros pueblos , en la
vitalidad de su energía creadora que se
las economías informales pequefías y median.as, en

su desborde popular, en las luchas y propuestas enarboladas por
los creadores de la rioiieza material, cultural,, espiritual y
artística de nuestro pueblo. . '

SOCIEDAD Y NUEVA REPUBLICA:

La sociedad peruana, desde tiempos de la Conquista no ha
superado la discriminación, opresión y postergación del hombre
del Ande y la Selva; del migrante y desposeído, en general de
los de abajo. La Nación v el Estado no han sabido reconocerse
en su mestizaj'e, en su diversidad multiracial y cultural . Su
forma más moderna 'de organizacrión, emerge en la-década del 40
del presente siglo y encuentra su formulación más avanza'da en
la Constitución Política que aprobó la Asamblea Constituyente
de 1979 .

La sociedad peruana fracturada por la Conquista y el
Colonialismo no ha podido recuperar y contruir una nueva Nación
y Estado. El primer esfuerzo por constituir una nueva Nación y
Estado fue la revolución de Túpac Amaró de 1780," revolución
que constituyó el acontecimi*ento hiq^tóricc del Siglo .XVIII- A
la revolución del Cacique de Tungasuca 4e sucedieron l^s
revueltas indias y nativas de Santos Atahualpa, Tupac Catari,
Rumi Maqui etc. Nuestro compafíero Alberto -lorez Gal Indo, ha
escrito acuciosos ensayos sobre las revoluciones del siglo
pasado y que se han reunido en el libro "Buscando un Inca .
Nuestra mirada retrospectiva sobre estas revoluciones, nos
permiten apreciar que probablemente el programa de tupac Amaru
constituye el primer programa que se propone reunir los
intereses del Péru^ óe troclas Las sang-ree—. A- di fe-reo cía —pQjr_
ejemplo • de Tupac Catari, convocó a los criollos o peruanos
nacidos de espafíoles, se propuso hacer una revolución para los

criollos..En cambio, las revoluciones que leindios, mestizos y
suceden, buscan su

mestizos, discriminando a

sos'ten social =olo en los ind:
unos* y a otros

nativos o
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Durante el Estado oliqa

esclavismo, se produden diver
abigeato, de luchas por la 1
levanta sobre un programa, ni
estatal y.de la Nación . En e
dan varias propuestas, especia
del Estado después de i.a der
ejejnplo los duePíos de los 1
luchan por una República de
propósito de fortalecer su dom

rquico, contra su servidumbre y
sas revueltas bajo las formas de
ibertad y la tierra. Ninguna se

precenríe una nueva orgctni n ación
sta etapa de nuestra historia, se
1mente luego de la desintegración
rota de la guerra con Chile, Por
atifundios "en la década del' 20
Estados Federados con 'el único
inio feudal.

Este federalismo de las clases dominantes y representadas
en el Estado oligárquico. en el Estado de los grupos de pooer
asentados en "el latifundio, ep ®1 ccntroi del comercio
internacional, en los orimeros bancos, empresas, ñuscaba su
descentra ización para que la ident if i•; aci.ón entre sus
intereses y el Estado se ejercieran libre.cénte dentro de su
dominio latifundista federado.

Este federalismo. no realizado, fue criticado por
Mariátegui y Haya de la íorre en la decada del 20. Ambos, como
Emilio Romero y otros, ven , gn el descentralismo y la
regionalización una forma de organización de la economia y la
sociedad peruana. Sus proyectos terminan direrenciandose en e
socialismo de Mariátegui y en él capitalismo mesoclasista de
Haya. La Nación en formación,' encuentra en estos proyectos .los
primeros esfuerzos doctrinarios por la construcción de la ueva
República y encuentran expresión politidá y gremial
Partido Socialista, el Partido Aprista .Peruano y 1 a Central
General de Trabajado-es del Perú , enfrentados'y perseguidos
por el Estado oligárquico.

Las reformas cel Gobierno del General Velasco,
comprometieron de mane-a circunstancial a las Fuerzas Armadas y
contaron con el , apoyo de intelectuales socialistas y
democristianos. Desde la perpectiva de^ la historia es el
segunda intento por 1.a construcción del Estado-nación. Velasco
no solo disolvió el Farlamento de un Estado oligárquico en
crisis ante el ascenso de nuevas ; fuerzas sociales que se
generaron sobre el desarrollo de la economía de sustitución de
importaciones; se propuso terminar con el centralismo,
trasladar poder a la sociedad civil bajo el esquema , e
participación plena para copta- corporativamente ai movimien o
popular que influían . Inició la primera desconcentracion
•administrativa con el propósito de promover el desarrollo,
regional. For ejemplo, ocurrido el sismo de creó la
CRYRZA y DRDEZA y las dotó de recursos para la ejecución de
proyectos. Posteriormente, creó los Comités de Desarrollo
Regional para' los departaméntcs de Tacna y Moquegua, Ayacucho y
Huancavelica, y el Oriente pe-uano.

Luego de la caída de la República Aristocrática, la
Constitución Política de 1979, bautiza a nueva organización
estatal como República unitaria y descentralizada. Su
descentralismo. resulta impracticable por las características
de su organización estatal que ccfnserva lo viejo del
legislativo, ejecutivo y judicial , y del poder real de las
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Fuerzas Armadas que ya venia de la Constitución de 1933. Su
concepción de organización de la sociedad, la economía y b1
Estado peruano, en otros términos, su concepción de Estado-
Nación, no es integradora.. El Estado no representa a las
■fuerzas democráticas . revolucionarias de la sociedad que
hicieron posible el deri^umbre del Estado Oligáraui^o.
Estado no representa a la comunidad o el vil lorio o a los
PP.JJ,' a la jueventud, a Ja mujer, a los campesinos y obreros,
a  los intelectuales y artistas , empresarios populares y

,  naciona 1 istas, mucho menos a las recpnocenb la justicici comunal
y organización democrática de las Rondas Campesinas. Ese Estado
no era expresión de todas las sangres ni abria las puestas para
liberar las fuerzas productivas de le Nación peruana.

^  . La actual regiona1 ización y descentralización, como
'  reforma del Estado se asienta sobre lo viejo, sobre una

economía cada vez más dual y urbana, antirural . y anticomunero
campesina. Nació de este modo herida de muerte por acción del
APRA y el PPC que siendo mayoría en la Asamblea Constituyente
no fueron capaces de sentar las bases para la solución a uno de
los cruciales problemas de la sociedad peruana.

Esta reforma del Estado es enfrentada desde diferentes
opciones por proyectos políticos más o menos definidos. El más
nítido y con'tundente es el proyecto de SL, proyecto orientado
a la dest-rucción del Estado . Otro proyecto alternativo es el
que levanta la burguesía es el que encabezo Vargas closa desde
el FREDEtiO y que hoy implementa Fujimori contra lo que lo
mandat'ó la mayoría nacional . Este proyecto propone una reforma
radical del Estado que hasta hace poco lé servia bien. Quieren
que' sea eficiente, que deje de ser macrocéfalo en su
administración y 'rol empresarial. Asimismo, de la mano•con■este
último, existe un definido proyecto de reforma del Estado que
se levanta detrás de - la estrategia contrainsurgente
estadounidense que tiene en el AADA su expresión de mayor
agi^esión a la soberanía nacional .

Alrededor del problema regional y la descentralización y
de los movimientos regionales, no proponeft\os una reforma del
Estado. Debemos saber diíerenjciar nuestra orientación sobre
los gobiernos regionales, sus problemas presupuesta1 es, las
dificultades de' la administración regional por inexperiencia o
por falta de recursos humanos calificados, etc., y nuestra
orientación estratégica, histórica , programática sobre el
modelo de sociedad que proponemos.

No somos reformistas, somos socialistas y revolucionarios.
Si sabemos diferenciar, entre lo coyuntural y lo histórico
nuestra orientación partidiaria y sus consignas respecto al
problema- regional - será _ soijLda,^ Necesitamos defin-ir muy
claramente nuestra orientación respecto a la cuestión-regiona 1
Hemos propuesto, por ejemplo, luchar por la autonomía regional
y  por que las regiones cuenten' con recursos económicos y
financieros para la ejecución de los planes de desa.rrollo que

>  aprueben sus Asambleas Regionales. Si nos quedamos en esta
aspecto de nuestra orientación, seremos reformistas. Esto no
quiere decir que np iúchemos por reformas .en el camino de
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nuestra propuesta integral. IJebemos proponer una
reforma' de la Constitución' del Estado, comprometer '
lucha a ios Gobiernos Regionales. Nuestra lucha, Piütono^ia rpgional y al daBarrcUo, debe ^ de la Pann bon^la

■  propuesta de un nuevo proyerto de organttación
Nuestra lucha por la Nueva República, p ^
organitaoibn pol i ti oa-Jurid iba nropone au
diferenciarnos de los proyectos de B.L. q j
República de Nueva Democracia, enfrentando a ^
movimiento popular y pe pleno dominio del
proimperialista que quiere una Reputulica de p servir

. gran capital y subordinada a la economía v ^
rtP= orientación en la lucha por la construcción de P
popular que despliega nuestro pueblo, para la (Recomposición d-' SSSimiínrpopular 'y su vanguardia. Debe ser una pandera para
la .construccibn de la nueva i^duierda y la ge-ta de
movimiento nacional y de masas y la'
de transitar hacia la aventura de la
edificación del Perú que querian. Tupac
Arguedas.y Haya de la Torre de los primeros años
del 20, Jorqe Basadre, e Hidelbrando Cas naídAdufcfi uw. wv. ,. heterDoeneioao

servirnos para darle concreción de poder . . Ndición
que resaltaba Floree BalindoVn la composición dé la Nación
peruana en formación.

La Nueva RepUblica Federal, inicialmente deberd descans^^
en las rggiones constituidas. El gobierno de estas P®dionefederadas LberU inicial mente también apoyarse ^
gobierno instaladas. , Debemos luchar, P«p» Asambleas
movimiento regional en esta lucha, p q ^ reqional,
Regionales sean efectivamente instancias de poder
instancias legislativas autónomas e integradas en la
Repúolica.

Él modelo de desarrollo nacional con el í^nr^a
acumu.ación que proponemos, tendrá ^ "^"^¡¡^^^entemente
con ura ' organización estatal con característica ■ olural

;  democrtticas por tener la representación dqterogeneay pitra
del pueblo en el pod,er regional y no en un hipotético e
insostenible poder revolucionario cen ra mronOmicos y

•  • traslapar poder a las regiones, recursos Jd°'^dmiCos y
■  facultades legislativas. Esta la

desarrollo de una sociedad más libre, en el respeto
edificación de una sociedad capaz de ser soberana d"
mutuo de las regiones federadas de la Nueva República y
hermanada con lo pueblos del Continente y el mundo.

La desarticulación del PerU y su ^ j
-  ■ a nimstros recursos naturales, entre•  pio K* sn r©i xOn , * i

ellos la'^" coca, y el problema del narcotráfico «ndria con lov
estados federales sustentados por

t  productores, entre ^ "oberln^a^y^'^def endér con'éxito las
Íív condiciones para defender la soberanea y .de . ^ Inclusopropuestas acordes con el Ínteres ^^^lonal y nacxonaK^Incius^

se abren mejores posibilidades para e re a este caso
contexto latinoamericano, como podria amazonia y la
promoviendo con los estados federales de nuestra amazonxa y
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representación nacional, con Bnlwí^ r i
Estaríamos indudabl emente mejor-^ubicadós en °el"^tratD frínte"*^!
las propuestas de la administración USA, l-^to frente a

II- EJES DE NUESTROS LINEAMIENFOS PROGRAflATICOS:

Nueva Repúbl ica: Democrática ystenada en el Poder Popular y el autogobierno. Federal,

agropecuaria-forestal vinculada 1 producción
nuestros recursos na-i-" i ^1 uso y transformación derecursos naturales y al trabajo digno .

r^cur-iis h^drobi^íéjícos Til 4rn nuPstrod

saqueo impe^^ial ista v i-i-n-i + _j i terminando con el
rontinentra»:'"!"/.""""'"""""''"- ̂  "nldad de les pueblos del

educacÍ6nTi'eíígiosiLd°or Í®'' basada en la cultura,y  la ter-noírt^T popular,, y el desarrollo de la cienciay  la tecnología propia y mundial. iencia

Lima, 14 de Mayo de 1991.
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I ^n

Sobre la Comisión de Pac i-f i cae i ón
convocada por el gobierno

□ til iO ■"

El preSfe-nte documenta, responde a la ■ necesidad de
manifestar nuestro desacuerdo con la, reciente decisión del
Buf ü Foliticu Permanente, de participar en la primera
reunión convocada por el cjobierno c;on el proposito de
constituir el llamado "Consejo por la Pas" y'
mani-fiesto entregado en nombre del partido en dicha con el

Al emitir esta decl siraci oh siomos concientes igue síe
podría generar un -falso debate sobre si las invitaciones
oficiale-5 debieran responderse poniendo por delante las
actitudes de principio o las necesidades de la táctica. Para
el presente caso creemos que -se han cometido -serios e?rrores
en los dos planos. E;s claro cijue l¿i maniobra del gobierno
busca instituir , un órgano reaccionario, c^ue encubre, el
proceso de mi i i tari saci ón y 1.a guerra ' -Suci a. Ac-eptando
.entrar al juego del "diálogo", hemos sacrificado si espacio
para la denuncia y hemos terminado apareciendc; como si
tomar amo-5 en serio "I.as po-si bi 1 i dades pac i f i cadoras de
encuentros de este tipo.

En el
debi1 i dad

aspí
progr

no-=
■I

;cti t árt i f- no

imáti
era difícil suponef que la

ca, política y organi .sat i--/a en -que nos
movemo-s, no-s impedí aria desarrolLar desde adentro una crisis

engendro pretendidamente pacificador, que lo' condujese
Losi problemas e idef i nici ones del par-tido casi

1 as> posibilidades de incidir 6?n la coyuntura a
los actos y decl araci ones de nuestras figura-s públicas. - De

que ha • trascendido a los medios luego de
part1cipación en la reunión con el premier, lo
obtiene es que el PUH .aparece mencionado como uno
aspirantes al consenso, con la s-ingul aridad de

del
al estallido
han reducido

lo nue-st ra
q ue se

de 1 o-s
habersevalido de la tribuna p.ar.a denunciar algunas violaciones

derechos humanos y para reclamar que se extienda
convocatoria a la iglesia y los gremios.

de

1 a

Producida una primera intervención, deslucida y
comprometedora, dentro del ciclo de reuniones programadas
po-r. el gobierno, queda -flotando 1.a pregunta sobre la actitud
a asumir ante las próximas citas. De hecho, el "Consejo'de

j^'Sta^ tomando forma. El anunoio que la jerarquía
Pocír 1 a aumrr en——«lanes—-¿ut'-iras convnrafnr i as,
mucho mas difícil la tarea de tomar distancra ciéú-iiT

que no -supimós romper inicial mente y en el que

1 a Paz"
-eatcál-i ca
nos hará
ente con

aparentemente -se han empegado, a recoger nuestros reclamos^de
amplitud.
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lo= gobiernos que la han venido proclamando los que 'meno=;
alentando, a iü

absurda ■■';7° i "vol untar i ámente , poco importa, laabsurda violencia senderista". Aquí el documento desliza una
de^'ín,en^!~'°" tenómeno Sendero demasiado orróxima a lao.,.| .. ... . u=> que lo tÍDÍ-Fi._.an de "demencial" y carente de un

o q u e esto n o a y u. d a a d e s 1 i n dar
1 n- ~j'■, •-■=■ faonzalo, y es mucho peor cuando'calificativo "absurdo", se aplican a todo.-L.r:=o de guerra senderi sta y no sólo a hechos esperi f ico=;
criniinal P"ede mostrar inexcusablemente s^u vesania«detiene ante nada para alcanzar sus

ejemplo terrorismo i ndi ser i mi nado, a.saiai natosi=.electivos de dirigentes populares. " -^na.o..

sentido definido. Esta probad'
n ad a c on 1 os d i -se i p u 1 os d e

.. toma en cuanta, de otra parte, que el MRTA ha
'  uní'^^-v — análisis, lo que nos queda como balance e-s"stratenrÍ~"a.?'' recocer a los grupos subversivos comoZ.-_ actuantes que apuntan a la toma del poder y quehan venido logrs<ndo notorios avances

no .o en alterar la

•« confrontrelún. con . er poder
la nnerra"'- -fu&ráaa de represión. El documento trata
temorr 1 " manera de un disturbio o una en-fermedadtemporal ae Ja sociedad peruana, provocada por
ÍSñtb i®"" marginales que no amenazan el poder; y
reníín "'«.''"al Conversan los grandes partidos de derecha,¿-4. y . izquierda, buscando salidas de paci t i caci ón.tbotudiado en todas «511= imo] ÍrAnr-rp5<= coi a- a.1 mp 11 canc 1 as, el ducumento rsrece Hp
deslinde entrs vin]f=nrifl i onf 1--i m- ,, ~ "
ds rehelir-r 1 ^ ^ revoj. uc 1 onar 1 a , . derechod- rebelión ,de los pueblos, y terror dogmático, lo que de
hecho deja en
estr at ég i c as.

muy mal pj i é nue; :ras :epc i ones

i otv-1 ^^ 9ob 1 ernos de turno, t.nscr,s e
írf^'íi'^ slentado a Sendero, es una frase tanI  ~i.i^ que funciona casi como una forma de is;.;c;3 ui >"• a 1 as
que' ir'' -^tado peruano dé la "part¿que uOf r espuHde como uno de los factores r,l ,= ypdc; rlf=

dífínsore-- d-1 .Sendero era "absurcío-T 1H-! r la "represión indiscriminada",l-iciy .(.i-Aes de viciaciones de derechos humanos y ^étedos
represivos imprevisibles (por ejemplo, la/ rñnh^:
Tsi rr7tTr r®"/" aparees por ningún lado ™Y  • doctrinas y los planes de pací Giraciónpor las armas qua han estado en marcha y sts han i rin
precisando durante 11 años. y - - .tsn i ao

- O fí ü 0 n 3
El documento recorre otra vez el c-amino da 1.

L  represivos, lo que es totalmente justo, pero
derivaciones de unpfo/eciu da dominación política y social que presupone un

-ffiayof=—o—men-Qr--qrv:trlj-i_ r)a n..rnr-r n infr-.i-i-- n .i ^ ~
" a - r,. ■ t- ,• .-I n n.a,. -E-l-filaini eam yen tjj _de-fcíg....f id....d nacional en el que se forman ríos mi 1 i ■tares
peruano., y cel ea.qu.ema de "guerra de baja intensidad"

de 1 os

.yi; ..áálii.
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norteamericanos son ant---;'■""'-ho más que la derrolTn ~ Sendero ycentra una visión oúlitarTsta ?ríL f insórgancia.V. sior, ciara y mucho menos de ai f-ern ít j'v
nat.}, -/a^. cof-icretas.

Kg'C 1 aíTíar* ^ coítío
1  Ci agenda que 'inTea-e'^'^~ vista más amplio"eocia , derechos laborales e inte^a-f?'""'®®' '=°'»P='n=«ii6n■ SI era necesario alguna evideÓrfr ín "°® P*™"ePtra, por

f ^-^istencia a la reunión " momento de definirelementos capaces de sur i ta^ realmente huérfano.rcípara una i ntervencx ^ V abrirnos esp^cío
¡rírr''" ^^ombatirTa' rnJni hubiéramosPólliica" l o®'c¡°í°' PPPión per-fectaienle^váudi-1 S'B Ljí ic- r*.r\ +. - ' 1 c\ lurh¿<
verrálf y respJda 5° 1 aT'h"'' rPcursop deen-aja. Far eso el saldo ha sidt operar con
es unrecentar el coníusionismS "«-"«"orable y Jo que hace

mnpe/l EL CONSENSO ANTISUBVEN
SIVO

Proponemos al r-,d^p^r';/®®""" Piel" bIií'k d^=^"tir'rr'"®'"® ""
insSnrll^íf,:®" P°"™P«a por el gtbl^^nS Í"crií™""Sobre Ta i;„,t-r®"®®® ' Pl^nteamienín®®'^, '""Vr®
Pacincación '."t'JSTp pfn®r' " iel aci ¿rT",':asumir la determinación d"e re'tiíí" w®'® Seaeral . fisimismó

e »n bcu r> . / tirctr^.t. dw esa instancia y not om ar par
señal and

0 0 p¡ el Consejo de F'ax!e que je •f** f~ ^ -í" .. , i-'^opuesta DOf'" ■ íP^U Pk-co.io-;
violencia oficial y es" 1 mpTf41« encubre il
-^cfn-? f pública sohTe ~ ] at "V- i^^ paz. Hacergobierno en la creación d(= i ir~ , 11dades del
.-■pOi..ia.L y violenr-ioi niia " - • " Oiima de dp-'si pf ían-ísr -i a-n-ia, que profundiza la guerra interna

acuerdo, cor^ hases del parfidn e-f-
ooí'íf. íemas di r?' ^-tü^io Opolitica frente a la m-; i ̂+. "" ■ Paci f i caci on, v ííí= i -o
organizaciones subversiyla mt®";' «pP-'P" aV lÍÍscuerdo partidario cara 1 an-sr ,!r Pps'-ar un terreno detodo el país. - P'P® PPopuesta programática i

¿isa, 14 de sayo de 1991,

• ' ' íi«ÍÉÍá8¿¿f ■ ii?i'"ii"- lÜ ^i^iVmifi¿iéiiVitirtífrM''-"ii
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LJ lx| E jr E M F=" 1 o O E e f~i m r-t c:-. k -r-^»—
,  ií^ COMO F-ODf í 1 <í=6MOSUVEC-HrtR L« UEOftLIZftCIOM OE£l-_#=i, HOa#2» OE COC^I

Hugo Cabieses.

lograd.;Supongamos que hemo-:.
internacional el tema déla muí.

de NuestrcLj;;ue^ .

p-sicotrófíi^ca sn 'e/J ill-adí'dj. j-scaao ae la üNU v que se ha i

poner en ei

tí eb ate,

levantar el -fallo d

debate

-d-S—coca como Recu r s o
h emos

e "1947 dado 1 íom- ha logrado
«"ndial d..la Salud, contra Mnoja de^-ocrr'
Graoi as
hoja de coca y íd«dr- r restricciones
alcaloides, la «^ní'n ^ de uno de sus
de '-ino de los productores^ e e,-,pw, tar es - el mate de p....-r-+.m
capacidad en <=>} Perú
h.-.1 _ , '■ P^OdUClrl-l_la^ltc^;_ csl afío con la E'mnrc.-.c;a
(ENACO) . tmprusa

suceptibles
experiencia y

¡"i a s t a 6 ü ' o o O, O O O ■ d
Nacional de la Coca

SKperi mentado"'cm adi Sos r¿da'Aa'
- - -cí^ r(casi 80%) "¿ñ aauenr- t, favorablesdurante un perínd.rmíntmo í.. f"

bolsitas al Tía' tomando 4 o 6está basado en "¿rlncipTsTTrmíTlToiío^^^^ eS^aO^idn y
Sigmund Freud el sin! o paa-ado ^r- «dos por
Freud Util i-ó 1-, T-~ rV • t-°mo se sabe, el Dr.
w  -1 -t i. , - para curar adictos a la hat-n-^rj-
CoTí" ■>'' tiene varios escrito^ ("si-^bTT'TÍL.D«.s ^ cA"t&iccíín&n11?^ pn ] c»^ mío 4 t . "■" — J. ct

al

—P'^'^'bs—dtcmostrar medi camanta
p ar a desc or a i n i

■ :ar ~—1 os c Qc a i n Ornan o
a

 j. w=^ uQcainn

ue el Mate de Cora ccUi-s/ci

.cocaína. Algunos datos al respecto;
(a) T  '

o  adi.cto-s. a.

=-P<^°J-riC..manj2 norteamer i cano podría -a- c-omoo-t ■ -iest-e nrocaan rio i - puaria oer Siometido a.
r  ® t-Qualizar i hn mediant'= «1 u-n -lo ,■•• •; r,bolsitas de Mats" ds CorirTr híI c ' t-.incg

J. . ■ i=-i=¿k-S. «'i. ella. Esto 1 n n-í .£ i r-.=> ni.í~.uada adicto consumí ría 1 pao Kc-i ■ j- j. * , que
ra-iao -lo m +. L ~ r 1 » bol 31 tas al año ó %Ó hcajas Je Mate de Coca de 5í"f hr-i--i i--c- x ■ ■, i. r
una. " bGi=>itc:-.s filtrantes cad^

(b) Cada caja de Mate
de i !S $ -7 pnp -f puede ser oxportada a razón^  vpueízto en nues^'ro Duerfn^ p-+.-..rfpan r miia , HUt^r tO/ , t^to Oi ll^rfa

i "l09 S si l|,^=^^^;^l'^^"°ht=a™=ricano--necesi¿a;ijÍ
^oirsTcirus'::: fnírd--de Mate de Coca. -■ -°- rO- qe las 06.i o cajas

■dan
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v. -

En los Estados Unidos, según in-formaclOn del Convenio
Ant i dragas ÜSA/Perú, e>:i5ten 10.5 millones de
cocai nómanos-. Esto quiere decir que al Perú podría
exportar por un monto total de ÜS$ 1 .149.8 mi 11ones.
Es decir más de la tercera parte de las actuales
exportad ones peruanas y die?. veces las exportac i ones

r-i T

de

(d) El volu.men de exportación para ese mercado sería de
19, 1¿3 TM. ya que cada uno de los ccicai ñámanos
consumiré 1.825 Kg al af^o de este prodiícto porque
cada bolsita -filtrante contiene 1 gramo de hoja de
coca. , ,

El hec t ar ea 1 e de este volúrnen productivo de hoja de
17. 2^46 hectáreas, ya que 1 hectárea

cocales en promedio 0,9 TM de hoja de
extensión es. tres veces el actual

de coca sembrada .en el Valle de La

coca sería

sembrada de

coca. Esta

hectáreaje

Convencí ón.

Este es sólo una de las potencial idades de la hoja de
Coca, si fuera legalizada su siembra, respetado- su consumo
V promovida su e-xportaci ón. Con esta croDuesta podríamos
contribuir a la ca.mpaha contra las drogas, ya que COCA no
es COCAINA. Esto -sin contar que, adi ci onalmente hay 1.
millón de heroinómanos v 20 millones de alcohol i eos en ios
Estados Unidos.

Lima, 14 de mayo de 1991,

I'--

\

%

■  5*1

."y

í'.

.i

■■I

.,•<>7: rf. r- 'v
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REPLANTEAR NUESTRA CONDUCCION REVOLUCIONARIA.
ORGANIZAR LA RES ÍMCIA POPULAR.

DERROTAR LA OFENSIVA REACC) fJN ARI A NEO-LIBERAL,

Cambios pro-fundos reco,'ren el mundo y también se
expresan en el Perú. El Partido debe estudiarlos y
evaluarlos adecuadamente, porqi.ie la naturaleza de - los
cambios obligan a un replanteamiento de nuestra 1 inea y
nuestra propuesta integral.

El presente material busca introducir a esta re-flexión
de fondo en el ejercicio de una sincera actitud autocrítica
de la dirección y avanza a postular algunos ejes para
relanzar nuestro proyecto ravolucionari o.

I, EL NEQLIBERALI5W0, NUEVA OFENSIVA IMPERIALISTA.

El i mper" i al i smo ' y la, gran burguesía han desatado una
gigantesca ofensiva ideológica y política acompasadas de
presiones dé su poderío económi-co y financiero para imponer
la aplicación de ooliticas neoliberales.

El imperialismo alentó en América Latina y el tercer
mundo dos grandes modelos que ellc-s le llamaron "de
desarrollo". Uno medianie la generad tin de economías de
sustitución dé importaciones y el otro a través del
endeudamiento externo. Las etapas de implementación de
ambós modelos fueron variables y desiguales porque además se
dieron como respuesta a diversos procesos reformistas de
corte nacionalista que se efectuaron en los países
tercermundistas.

La corriente neoliberal es la nueva alternativa que se
ofrece-ante el fracaso de los grandes modelos que se
impusieron en américa latina. Primero fue la promoción de
economías "nacionalistas" de ensamblaje y sustitución de im
portaciones. Que requerían de,un alto componente de insumos
claves que prc'venían del : e.;terior. Éste tipo de economía
llevaba a otro nivel y hacía más compleja la dependencia de
nuestras economías del imperialismo ya que al convertirnos
en esambladores, ellos se reservaban el dotarnos de los
motores o las partes esenciales de los productos que se
procesaban. la dependencia prot'uctiva y tecnológica fue
llevando a hacer preponderante la dependencia financiera.
Fue así que al funcionamiento del aparato productivo
dependía cada vez de mayores inyecciones de divisas agravado
por un curso de- creciente deterioro de los términos de
intercambio por el cu£.l terminábamos necesitando má&-
dolares para comprar 1° , mismo. Las economías
tercermundistas fueron convirtiéndose en dolar-adictas.
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Uns ssgunds íass sostuvo marcada por darls al Estado un
papel preponderante en el desarrollo de la ©conomia. Allí
es que vino u.n proceso de estati^ación de isectores
estratégicos en la lógica de abarataf los insumos para el
-financia.miento de la gran burguesía. Junto a ssLe proceso se
desarrol 1 aron grandes empr'éat3 tos del FMI, BM, BID y
banca privada, internacional. De esta forma
fueron una palanca para el impulso de
acumulación de la gran burguesía nativa.

BID y la

los estados

un modelo de

Los smpr'éstitos se convirtieron en deuda externa que al
inicio de 'su cobro implicó uri empobrecimiento significativo
de los países endeudados y luego
pagabl .e.

ésta se convirtió en im

ambos modelos

los últimos 40
Ahora estamos ante el fracaso de

económicos que imperaron en américa latina en
años. No es más posible sustentar economías de ensamblaje o
sustitución de importacimes. Tampoco es posiblTe sostener
grandes empréstitos y los organismos i nter~naci oncj,l es como el
FMI solo se dedican a coorar_ y no exáste experiencia alguna
que sustente en favor ce nuevos endeudamientois i_omo 1 ós
anteriores.

t er c; er mu n d i s t a

ibre de qi

r esu.l tan

La. ofensiva neolibe-""al exige a. cada país
la quiebra de sus aparatos productivos a nombre de que los
productos terminados desl primer mundo
competitivos y baratos que producirlos internamente, exigen
la apertura de fronter-as para asegurar el ingreso libre de
mercancías extranjeras, presionan para que el Elstado no
intervenga en la economía y retire toda ciase de políticas
proteccionistas o de incentivos al agro u otros se>_tores,
exige el desmontaje del aparato estatal, asi como el
repliegue del Estado en la dotación de servicios para evitar
gasto y a su vsz promueve 'recortes tributarios a los'más
ricos. En el terreno laboral alienta el recorte de derechos
y 1¿^ estabilidad laboral.

Los grandes mentores del neoliberalismo no han aplicado
todas estas medidas_en sus propios países. El subsidio a la
producción agropecuaria en Europa llega a los 25 mil
millones de dólares y Japón gasta 24 mil millones de dólares
para garantizar la compra de la producción agraria. Reagan
y la Thatcher que ha.n encabezado la ofensiva neoliberal a
escala mundial dieron saltos gigantes en reducir la
tributación de los más ricos haciendo descansar el sistema
en la tributación indireciia que, la pagan los desposeídos.
Ahora sus economías sufren recesión y los índices de
desempleo crecen y la Thatcher ha sido derrotada.

El imperialismo yanqui a su vez tiene su economía en
crisis con un alto proceso recesivo y el déficit fiscal más
grande del siglo y con un aparato productivo distorsionado
hacia la. industria bélica y la guerra de las galaxias. La
brusca distensión de la .pontradi cci ón Este-Oeste que
amenazaba, a la huma.nidad. con la guerra de las galaxias por
causa de* la crisis de la URSS y el derrumbe del bloque
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agropecuarios, empujar a los púieolos a una situación de
e;-; trema ■ mi ser i a defendientes de economías mercant i 1 i stas de
sobrevi vencias, abrir las -fror^teras para -f acilitar el
ingreso de productos e;-;tranjeros aunque esos mercados esten
prof Lindamente di-f erenciado-s con clases pudientes con un alto
consumo de lujo 'y-las grandes mayoría.s sin posibilidades de
acceso al mercado.

El interé-s de los organismos -financieros es tratar de
recuperar algo de la deuda externa. Prácticamente están
cortad-is nuevas líneas de pré-stamos y no son signi-f i cativas
las inversiones directas.

La £?CQnomía yanki que pierde terreno ante el avance del
Japón y Alemania en particular necesita con-frontar con ellos
disputando áreas de in-fluencia. Es; indudable que Europa
constituye su preocupación central motivado además por el
repliegue militar yanki en e-sa región. Se prevee qu.e la
disputa económica será prioritaria en esa sona. tan
importante del mu.ndo.

La econoiTiia mundial alentada por la crisis yanki está
buscando una -salida. Vivinos una etapa de tránsito donde por
un lado e-stá el peligro de la recesión y la. gran depresión y
de ot^-Q está la disputa por la hegemonía mundial y el
control de zonas de in-fluencia. El neol i beral i smo aparece

como una alterriativa imperialista donde el imperio se
desentiende de 1 a-s crisis qtie agobian a los países del
tercer mundo. Preocupados por la disputa inter-imperi al ista
y por -saldar su propia crisis, desenganchan al tercer mundo
y no le asignan un rol en la economía mundial como SLtcedió
con las políticas de -sustitución de importaciones y
emp r ést i t O'S«

El resultado de este entrampamiento es que el tercer
mundo ha caido bruscamente de la pobreza a la extrema
miseria con economías de alto consumo de lujo para los menos
y miseria y sotrevivencia para las grandes mayorías.

En nu.estra exper i enci a política no hemos encontrado
como ho-y tanti relación en-fre la crisis que atraviesa el
país y e] curso de las grandes convulsiones mundiales. Por
ello es que el combate y la lucha por derrotar al
neol i bera.] i smo requiiere que i ntervengamos pol í ti camente
postLilando la necesid-ad de establecer tin nuevo orden
económico mund-j al .

II. CRISIS Y DESPRESTIGIO DEL SOCIALISMO MUNDIAL.

El socialismo realmente existente se ha. derrumbado. El-

capitalismo, el imperialismo y las burguesías nativas se
han anotado un,a victoria. El socialismo y comunismo como
modelo puesto en práctica y como concepto están en repliegue
y  -su más alto grado de desprestigio.

CDI - LUM



tm-f

i*

La revoluciórf de Octubre de 1917 fue una gran conquista
de la humanidad y abrió una nueva era. El socialismo
conquistado y -forjado en la URSS sirvió de aliento' e impulso
a  la lucha revolucionari a antimperiálista en países
ífoloniales y semi col oni al es del tercer mundo consiguiéndose
los éxitos más resonantes en China, Cuba, Viet Mam, Corea,
Nicaragua y otros.

La revolución democrática popular eq camino al
socialismo y los procesos revolucionari os nacíonalistas han
marcado el siglo y se han constituido en la palanca básica
contra «1 principal enemigo de la humanidad que es el
imperialismo yanki.

La revolución ha sido un camino para
enorme progreso económico y,social. De economi
semi col oni al es, -feudales, semi feudal es y d
incipiente se ha pasado a un nivel jamás habr
estos países hubieran seguido bajo la
i mper i a.l i smo, como lo demuestra la intolerabl
mi-seria del tercer mundo que incluso hasta
denominación de países "en vías de desarrol
realidad están en vías de caotinación,
descomposición.

si gni f i c
as colon

e  capit
ían logr
férula

e situac

ha perd
lo", por

miser

ar . un

i al es,

a1 i smo

ado si

del

ión de

ido la

que en

i a y

El .socialismo real de Eaeuropa del Este bajo la
hegemonía de la URSS tiene un proceso particular. Se forma

guerra mundial y e-s parte de la -solución
conflicto y la URSS la comprende como su área
En la gran mayoría de los países del bloque

imponen regímenes y sistemas sociales con la
presencia decisiva del ejército, rojo y sólo Yugoslavia y
Hungría ingresaron con procesos sociales con mayor autonomía
y partícipación popular. ■ ■

al fin de la

encontrada al

de -seguridad,
socialista se

Las 5 ó 6 décadas de socialismo que han vivido tuvieron
siempre la presencia .opresiva de tropas soviéticas v'
determinacione-5 políticas que nacían de 1 a URSS a través del
PCUS que hacían sentir de manera patente una dependencia y
una opresión manifiesta. Este constituye uno de los
factores que tras la revoluc.{ón política que ha traído abajo
a los regímenes socialistas de Europa del Este, han desatado
profundos -sentimientos anti-sovietistas y ant i-soci al i stas. .

Los países de la órbita socialista de la URSS avanzaron
a solucionar problemas económicos y sociales mediante la
pl ani-f i caci ón central y la estatización y col ect i vi zaci ón de
la producción. consiguieron dar empleo, alimentación,
vivlériOa, -sal-ud,- educación-y -servicios básicos. En la
competencia con el capitalismo desarrollado perdió espacio
en .Alemania donde de arranque había una diferencia grande y
en casos cómo Checoslovaquia implicó un retroceso frente a
las perspectivas metal mécanicas y de industrialización que
tenía antes.

-sí- ,
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Pero los logros económicos y sociales se chocaron con

economías estancadas, con aparatos industriales ,
retrazados, con la batalla total mente perdí da frente al
revolución tecnológica con la cibernética, roboti.ac ' ̂  '
informática, telecomunicaciones y ^
caminaban en el mundo capitalista. Además de la <=^lt.
dependencia hacia la URSS.

Los logros del socialismo real, sin
consiguieron al altísimo costo ^Jo He
profundamente antidemocráticos, con •el priv ^ .
burocracias doradas, militarizados y , J^^oín^Ín
policiaco destinado a cortar todo signo de discrepan..ia y
oposición.

F1 p»stancamientó económico de estos países que llevaron
a un LighiLcativ empobreciMento da ^ •
caso dé la URSS 'se cómprueba mediante alarmante
estadísticas que dan cuenta del crecimiento de
y el deteriora de la esperanza de vida cayendo-de nivele^
que se habían alcanzado), a la parálisis de servicios / J 1
profundización dé la opresión, incubo largo
que revento en explosiones sociales Y
se tiraron abajo á los gobiernos, los Jstem¡
partidos comunistas. Es decir prácticamente todo el sistema
llamado socialista.

Este proceso debe llevarnos a evaluar los siguientes
problemas:

1.- Problemas muy serios .en relación a la democracia
•  política. El poder de decisión J

pueblo. Los representantes no eran autántico=>^por .av-C
de i as masas, porque respondían más a los intere^be^
partido o la burocracia.

No existía mecanismos o canales de participación popular
para el ejercicio de decisiones de interés .
afecten el destino del país y del sistema. Los canales d
participación estaban sumamente restringidos al ámbito de
trabajo y en relación a temas productivos.. En suma una
participación limitada, controlada y tutelada.

"e1 sistema no soportaba la crítica política, social, cul
tural y hasta religiosa. No permitía el desarrollo de
corrientes que pudieran expresarse. En lugar ^e ser
soportada y asimilada era sujeto de persecusión policiaca
con mecanismos de espionaje que fueron regimentando un
estado^que tenia múltiples mecanismos de opresión.

2.- La identificación del Estado con el partido y el
ejército. Dió lugar a que el partido sea el +®^tor
determinante para la conducción det destino de aquellas
sociedades. Llevó a la intolerancia frente a la crítica y
a la profundización del burocratismo.
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3.- Errónea concepción de 3.a relaL..ión entre la clase y
la persona. El espacio para el desarrolla cel individuo
queda prácticamente eliminado. Para destacar o
considerada tenia que ser una luminaria cientí+ica
cultural o deportiva, o en su detecta estar vinculado al
partido. Este abandono del rol del individuo dejo un
tfirreno libre a la penetración de ideas individualista.:» y
consumistas propias del capitalismo que tenían gran
ditusión por el .salto que han
comúnicaciones y Iñ . influencia de los
comparativos con 1 as'^supuestas bondades cap i tal i stas.

4.- La puesta en crisis del concepto de partido único
que ha terminado conduciendo a la excesiva concentración
del poder, a la burocratisación de la conducción de a
sociedad, la represión de la critica y a la difusión de
un pens-amiento monocorde.

5.- El derrumbe de los gobiernos del bloque socialista
fue producto de una revolución política Sj.n la existencia
de una vanguardia organizada que liderara esos procesos.
Este hecho a -parte de constituir un cuestionamiento a una
de las tesis básicas del leninismo, ha dado lugar di
desarrollo de un proceso de retorno al uapitalismo con
conducción de los estados sumamente debiles y poi- tanto
en condiciones de ser absorvidos por las poderosas
fuerzas imperialistas que actúan por darle una
direccionalidad hacia sü campo.

6.- Respecto al régimen de economías con planificación
central y soci al i zaci ón-estat ización de prác-ticamente

■  todas las es-^eras productivas, tenemos que a la larga
condujo a un estancamiento del aparato económico, un
retraso del desarrollo de la product i vi dad que o,,
llevaron a una situación de incompetencia con el mundo

• capitalista que mostraba saltos tecnológicos en diversas
ramas de la^producción. Las economías socialistas fueron
cayendo en rendimiento.

7.- Tras el derrumbe del bloque socialista ha sido
profundamente afectado el intsrnacianalismo, tanto en io
que se refiere al papel de retaguardia estratégica para
los procesos de liberación en la lucha antimperialista
como en la .modificación de conceptos respecto

k r. intercambio económico mundial V'S
y  crecientemente las tesis. imperial istas de vender caru y

comprar barato.

S.- La URSS, y el bloque socialista le
marxismo-leninismo una categoría de ideología de Es.ado,
lo cual ha_contribuido al establecimiento de regímenes
totalitarios. \ ^ ^ '

9.- Loe grandes problemas de la URSS y el derrumbe del
bloque socialista .están íntimamente
asuntos que atafíen a la ideología mari< i sta-1 eni ni sta,
entre los que podemos destacar:
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a) Lenin en "El Estado y* 1 a Revolución" sePfalc^ la
tesis de que el Estado en su paso por la democracia
popular hacia el socialismo y el comunismo sufre un
proceso dialéctico de fortalecimiento y a su vez de
desmontaje. Que lo determi-nante es que el Estado
revolucionari o transfiriendo poder de decisión a las
masas y de esta forma se vaya reemplazando al.Estado y
sus funciones, trabajando concientemente su
debilitamiento y su futura extinción como aparato de
opresión y represión.

Esta concepción fue reemplazada por aquella del Partido
único que surgió tras el intento de asesinato de Lenin
y que se consagro como norma constitucional.

El revisionismo avanzó en la identificación Partido
Estado-Ejército y en hacer del marxismo-leninismo una
ideología de Estado.

b) La comprensión de la, democracia popular y el
paso al socialismo en relación a la alianza de clases
que participan en el Estado y en consecuen>._ia el tipo
de economía que articula el rol del Estado, las area^
de manejo colectivo y el respeto a la economía privada.

Lo real es que ningún Estado socialista o democrático^
popular excepto la fallida experiencia ni caragüense, ^
han conseguido organizar la alianza de clases, porque *
las fuerzas discrepantes estaban limitadas de
organizarse políticamente y peor aún acceder al Estado.

En el terreno económico se forzó la colectivización-
estatización se impidió la competividad y creatividad y
la emulación para no caer en el estancamiento que hoy
se vive.

c)-Por la opresión política, el totalitarismo, él
concepto de partido único, la identificación Partido-
Estado-E jérci to , no se han explorado alternativas' de
organización de la representadón popular en la toma de
decisiones políticas que tengan que ver con el destino
general de la sociedad. Por ello es que ahora se yergue
incólume* la vota.ción universal que aparece cornt." el
pilar de la democracia capitalista y el signo más claro
de la derrota política del socialismo que adopta^este
mecanismo en reconocí miento de su justeza y primacía.

Reconociendo el aporte del voto universal, sabemos que ■ ' .
no garantiza ni representaci ón popular, ni di recci onal i dad

,  de justicia, bienestar y progreso, ni asegura revolución.

'  En el debate del mariateguismo hemos tratado esta
problemática estando de acuerdó en cambiar este Estado por
uno nuevo que postula el autogobierno de las masas con
participación por tercios de representación donde se
incorpora el voto universal para un tipo de dcílegados.
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mientras otros provienen de las Asambleas Populares de base
y otros de la representadón de clases a quienes el Estado
abriga en alianza amplia y democrática. • Todo este sistema
está sujeto al principio de la revocabi1 i dad.

La experiencia del socialismo real y de Nicaragua que
mantuvo el sistema de votación universal tradicional y que
■fue la piedra angular de su derrota, deben -ser profLindamente
reflexionados.

El derrumbe, del bloque socialista, el fin del pacto
militar de Varsovia, la caída de los regímenes de europa del
Este, la derrota de Nicaragua, no implicar, el
siocialismo.

•fin del

Diversas experiencias continúan en pie y hacen
esfuerzos por superar la díficil situación que confrontan.

La URSS con mayores dificultadas porqu.e es el epicentro
del terremoto que ha sufrido el socialismo. Está rompiendo
ataduras del total itarismo y el' aparato policiaco opresor. ^
Trabaja con la orientación central de rescatar y revalorar-
el concepto de *la libertad contra, las ataduras de opresión...
Sin embargo, su crisis interna ha agudizado yarias
contradicciones a la vez. La crisis económica, el ■
desabastecimi ento y la hambruna. El problema de les
nacionalidades y los poderosos imo-vimientas autonomistas que-
enfrentan a la opresión y el racismo de los blancos rusos.
Las reivindicaciones económicas de los sindicatos. La seria
pugna política que amenaza hacer estallar el proceso. Su
pérdida de influencia y peso internacional y la ayuda que
requiere pero que acude con condiciones diversas. La
tendencia en la URSS es bastante 'oscura ya que están en
curso movimientos autonomistas que in-cluso plantean
restablecer sus repúblicas y formar ejércitos propios y
autonómos todo lo cual puede llevar a acentuar el caos y
provocar una fractura de envergadura. La respuesta represiva
del estado soviético revela que está muy atrapado y con
escasas salidas. La posición de la URSS en la guerra del
golfo lo convierte en un factor a favor de la guerra
imperialista contra intereses tercermundi sta-s leí cual
complica aún más su situación global.

Cuba révol uc i onar i a constituye u.n "baluarte singular de
defensa de la revolución y el socialismo. El .derrumbe del
bloque socialista y la derrota de Nicaragua han
envalentonado a los yankis y las fuerzas reacciuñari as que
sustentan la ofensiva neoliberal
derrotar a Cuba.

para tratar da cercar

Él repliegue soviético como un pilar de apoyo al
funcionamiento de la economía cLibana tiene efectos graves, a
ésto se suma un cambio brusco en los términos de intercambio
ya que se cu.estiona lo qtte Cuba conquistó cuanco le
reconocieron precios justos a sus prodLictOs de exportac.ión.
En ese terreno lleno de compíicaciones se suma la Crisis del
petróleo que con el conflicto del golfo pérsico acrecienta

; r ,l
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precias al punto de hacer imposible
i mportando lo que necesita.

que-Cuba pueda seguir

Pero Cuba tiene mucha convicción y -fuersa. Cuba no ha
sido un dependiente pasivo de la URSS como acusaba el
imperialismo. Cuba' ha hecho apartes si gni-f i cat i vos a la
humanidad en saludj educación, producción agropecuac ia,
mi crobi ol ogí a, estudio de los vientos huraca.nados y
telecomunicaciones.

No hace mucho que ha derrotado a los yankis bloqueando
las ondas de la vía satélite que pretendía penetrar un canal
de TV desde Miami para sostener una campaba ideológica y
política destinada a -fortalecer el cerco.

Ahora la dirección cubana está aplicando un plan de un
duro período espe,cial cuyos ejes sons- el programa
alimentario en aplicación de la técnica y la ciencia para
elevar la productividad. El programa de la biotecnología, la
industria farmaceútica y los centros de investigación. La
promoción e incentivos para el desplazamiento al campo. El
cambio de hábitos de transporte para ahorr-%r enérgia. La
promoción del turismo pa.ra captar divisas.

Viet Nam logra aportes en la organización de -la
economía donde el Estado s-e reserva el manejo de lo central
pero hay un vasto mercado y comercio de economía mercantil
que permite la sobrevivencí a de millones.

China, se esfuerza en la modernización de su economía y
en el intercambio que le ha significado la apertura al
capital extranjero. E'n el terreno político ha endurecido su
respuesta ai surgimiento de corrientes que pretendieron
canalizar claros signos de" descontento social por las
carencias econOmicz-is y la fa^lta de derechos.

Corea, es una de las pocas experiencias donde cuentan
con poderío económico capaz de competir con el mundo
capitalista e incluso colocarlos en dificultades como ocurre
con su vecina Corea del Sur que siendo uno de los tigres del
Asia, sin embargo, está a la defensiva frente a la propuesta
de reuníficaciórt de Corea.

Es indudable que necesitamos estudiar más a fondo i_ada
de estas experiencias para sacar lecciones. No obstante,
otorio que todas las e>íperiencias en referencia, están
tadas por serios problemas en la conducción del sistema

una

es n

af ec

polí t i co donde 1 a part i c i pac i ón de 1 as amp1 i as masas
secu

masa»,

f uer

es

ndaria- Cuba tiene mayores muestras de una vivencia de
ü en defensa de su revolución, por ello también la
:a moral que se expresa en su probado internacionalismo.

El mariateguismo ha sido sumamente crítico del
socialismo real. F'ero por razones diplomáticas en^ las
relaciones internacionales y por una errónea comprensión de
la política de frente en lü y las implicancias del trato con
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el PCP, hemos tenido prácticamente toda una década de ,
silencio.

Ahora debemos ser sumaitente autocrí titeos .. por. t^l - ■

conducta política. Si hubiéramos dado curso, en un proceso
maduro, a nuestras apreciaciones y nuestra, distancia del
socialismo real, estaríamos en condiciones distintas para...
en-frentar la ofensiva neoliberal que tanto se apoya en el
derrumbe del socialismo de Europa del Este y se han
apropiado de nuestra bandera de la libertad.

• Nuestro silencio y el escaso seguimiento al acontecer
intern-acional no nos hizo prever la catástrofe del
socialismo. A contracorriente de la realidad que estaba en
curso el II Congreso Nacional sePíaló que el bloque
socialista atravezaba un proceso de consol i dación y :
preparaba i^n salto que lo pondría delante de un i mper i ¿^1 i smp
en defensiva. El neoliberal ismo sí vi ó que eso se' caía
pronto por ello es que arreciaron su ofensiva. >

El mariateguismo debe salir en defensa de la revolución
.y el socialismo, poniendo en claro nuestras distancias con
el socialismo real que siempre criticamos. Pero además
debemos levantar una alternativa socialista que sea fruto de
una gran creatividad y renovación reafirmándonos en los
pilares básicos del mar;; i smo-1 eni ni smo e imaginando un Perú.
Nuevo surgido de las entrabas de la patria con su aporte
multinacional de todas las sangres, de la organización
comunal andina como cuna de la nación, como la organización
regional ista que perfila un país descentral ista que hace uso
de sus recursos para su región pero dentro de una visión de
interés nacional, como la organización de un sisteman de
participación que sea fruto de la vasta red organizati va.
conseguida por el clasismo popular y que en sus
e;-;periencias de Frente de Defensa ha perfilado también
frentes de clases distintas que se unen por defender
intereses comunes.

III. CAMBIOS EN LA CORRELACION INTERNACIONAL DE

FUERZAS.

La crisis y el desprestigio del socialismo afectan el
ordenamiento global de la correlación de fuerzas que se
estableció después dé la guerra mundial. La URSS perdió la
carrera armamentista y lá pugna inter-imperi al ista o también
llamada bipoLaridad ' este-oeste que tenía la tendencia Hacia
la guerra nuclear o .de las gala;:ias, ha pasado a un segundo
plano. Los yankis pasan a desarrollar una preeminencia
política y militar en . la hegemonía mundial y. la URSS se
repliega..

De la bipolaridad pasamos a la- muí tipolari dad'y a la
contradicción ■ principal marcada por la pugna del
imperialismo contra él tercer mundo o lo que es lo mismo
contradicción norte-sur. En el curso de un abo a partir del
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derrumbe del -'•socl al i smo . real , ■ 'el y . i mper i al i smo yanki ha
invadido Panamá'para:impcner un 'goblBFnp tí tere que preserve
sus intereses' éñ1ei coqtrpí dél ¿anal, paraello pretextó
una pose moralista y sacó, dql. cami no a ^4qr i ega acusándolo de
narco, luego se anotó, una .vi cto.r i a ert: Ni caragtta producto de
su intervencionismo militar que alimentó la contra y generó

clima político que abonó 1 a ' derrota electoralun
de 1 os

sandinistas. También

Cuba.

arreció su hoíatilidad y cerco contra

Irak invadió Kuwait para anexarlo por la Tuerza en
razón de la crisis i raqui producto dé la guerra con Irán que
ha elevado sü deuda ■ a 70 mil millones de dolare^. Irak
demanda a Arabia Saudita y Kuwait que le paguen 30 mil
millones de dolares que le deben por los costos de la guerra
y  ante, la negativa de hacerlo los amenaza con tomar
represalias. Sabiendo Hussein que era imposible cobrar se
lanza a capturar Kuwait para tener un control determinante
del petróleo y jugar con esa carta -frente á 1 os grandes
compradores que son los . países imperialistas, para
determinar los precios recuperando su valor que ha caido en
607. producto de la alianza de las monarquí as ' corruptas
.árabes con el imperialismo. Irak decidió también jugar a
alineamiento del mundo árabe tras su hegemonía,- desafiando
de este modo en el terreno económico y político al
imperialismo yanki. Este proceso ha sido respondido por los
yankis llevando adelante una guerra de agresión al pueblo
árabe de impredecibles consecuencias para la economíá y la
política mundial.

El petróleo es muy sensible para los yankis y ahora más
porque -su economía está en crisis. El gobierno
norteamericano ha respondido inflando el conflicto
deliberadamente para poner en acción todo su poderío mili.ar
y.presionar a las Viacionés europeas y del mundo a que se
sumen al bloqueo total y se al i ni en militarmente tras de si.
La pérdida de peso de la URSS es notoria y el factor militar
termina siendo el
imposición política
la ONU.,

instrumento de apoye fundamental para la
de los yankis sobre sus aliados y sobre

El manejo guerrerista de los yankis eh él conflicto del
golfo pérsico ha llevado la situación al estallido de una
conflegración de consecuencias extremadamente graves para el
mundo.en general. La crisis de las economías americana,
inglesa, francesa y otras - europeas se precipitari a, y las
tercermundistas ingresarían al caos general. Sólo_ algunos
países productores de petróleo ■ tendrían beneficios
adicionales y Japón podría soportar y sería afectado como en
otras crisis petroleras.

El imperialismo yanki — acentúa su— política
intervencionista. Desde el lado mi 1 itar;asume el problema
del narcotráfico como un vehículo para adquirir pressencia y
control s.iendo nítido que busca establecer bases militares
en Colombia, Perú y Solivia. Otro factor del
interveneionismo está en lo económico con instrumentos como

-  -vs-
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si FMI que concretan la ofensiva ñeoliberal obligando a-
modificaciones estructural es; Esto es visible en casi todos
los países ; de. América Latina qye tienen al FML como el gran
rector del .diseño de sus políticas gubernamental es.

Tras , el repl i egue-soviétic:o en eu.ropa aparece Alemania
con un poderío real que busca limitar la influencia yanqui.

Japón aparece en la escena con
potencial i dad económi ca y automarginado
política y militar, moviéndose con sumo
respeto del poderío 'yanqui y las fuerzas

una gigantesca
de una pugna
cuidado en el

europeas.

La situación tiende a establecer una polarisación
norte-sur acentuada por la disputa de mercados y hegemonías
político militares en europa y el mundo. Esto implicará que
el problema nacional, en los países del tercer mundo en
confrontación con el imperialismo' norteamericano' que
profundiza su papel de gendarme mundial, se ponga a la orden
del. día.

Otro efecto estratégico fundamental es que los procesos
revolucionari os de liberación nacional ya no cuentan con el
bloque socialista como retaguardia estratégica. Esto llevaré
a revalorar el concepto de retaguardia poniendo el énfasis
en el desarrollo de fuerzas internas propias.

Considerando que el tercer mundo y América Latina en
particular van a ser duramente golpeados, necesitamos
convertir el nacionalismo en movimientos de masas y para,

este efecto promover políticas para unificar movimientos
políticos y formar bloques nácionalistas de los pueblos
atrayendo liderazgos regionales que están comprometi dos en
la lucha antimperialista.

Postulamos

y políticos de
para que

ecologi stas
movi mi entos

del tercer

necesidad de

asi

O

que

mun

también penetrar en los movimientos sociales
los países imperialistas y del primer mundp
como existen movimientos políticos de

anti-guerra nuclear, también surjan
denu.ncien y expresen posiciones de defensa

do sumido en extrema miseria y demandando
un nuevo orden económico mundial.

Una secu

inf1uencia de

políticas rev

y el resto d

perspectiva y
que se lucha

hacia la soc

estratégicos
democrát i cos

En 1 os

lucha armada
dos tendencia
luego el EPL

eia de singular importancia e
la,crisis del socialismo e

q1ucionari as de américa latina

el orbe. L Ha contribuido a

norte. Como que se ha perdido
.  Lo cual ha dado lugar a un g
i aldemocracia y a plantearse d
que parten de la defensa
burgueses restringidos imperan

:  . . V ■ y- ,
movimientos revólucipnarios
en América Latina y el Cari
s. De un lado, en Colombia
,  el PRT y el Quintín han entr

stá referida a la

n las vanguardias
el tercer mundo

la perdida de
la utopía por la
iro significativo
i versos proyectos
de los sistemas

tes.

vinculados a la

be se desarrollan

el ti-19 primero,
egado las armas y
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con otras 15 organizafciones de izquierda han postulado
electoral mente habi endo obtenidci-el tehcer lugar. En'Ecuador
Al-faro Vive también ha entregado i as armas. Lo haq.en con el
objeto de transar su rei.ncorporación al siétema imperante y
pugnar el gobierno en ,el juego democrático constitucional de
esas democracias semicolonial es restringidas y
mi 1 itarizadas.

F^-or otro 1 ario, el FMLN salvadorePfo y los guatemaltecos,
sin dejar 1 a 1ucha armada y la guerra de todo el pueblo que
constituye una de sus cartsts básicas de presiOn, buscan una
solución política a los con-fíictos en marcha. El FMLN pese
al adverso, panorama internacional ha conseguido ser
reconocido "como -Fuerza beligerante y se han abierto
negociaciones con el auspicio de la ONU con el gobierno de
Cristiani y las FF.AA. a donde el FMLN acude con audaces
propuestas .como patria nuevaj Estado nuevo, economía nueva
en base a una desmi 1 itarización de la sociedad con un plan
de desarme tanto de ellos como de las FF.AA. Ello les ha

permitido ganar iniciativa, levantar en alto la bandera de
la paz, convertir en un asunto ..de las amplias masas ese
debate político y justi-ficar sus acci ones'mi 1 i tares por las
di-f i cul tades que el gobierno y las FFAA ponen al avance de.l
diálogo y los acuerdos.

Como efectos del derrumbe del socialismo en Europa del-
Este y las variaciones , en la correlación internaciortal los
movimientos políticos de izquierda han girado hacia la
SQcialdemocracia, hacia la pérdida de un norte
revolucionario y la integración al sistema para buscar
reformarlo desde, dentro acentuando políticas de privilegio
de la escena legal para tener alguna participación .en los
gobiernos. A partir de esta lógica muchos han sido ganados
por el neo-1 iberal ismo. Viendo Latinoamérica el fenámerio es
complejo. Tenemos los casos de Bolivia con el MIR de Paz
Zamora, a la cabeza de un-a alianza con el fastistoide Banzer

y aplicando el programa neoliberal del FMI.

Hay movimientos políticos de izquierda en México y
Brasil que están funcionando con la tesis de no tener
ideología oficial, privilegiando una relación con la
soci aldemocracia.

IV. LA CRISIS Y LA CORRELACION

FUERZA EN EL PERU.

ESTRATEBICA DE LAS

1.-' ^ El II Congreso Nacional del PUM y los sucesivos
plenos del Comité Central han caracterizado adecuadamente
la grave crisis en que se debate el país como
estructural e integral que afecta y descompone a toda la
sociedad- Crisis que a^toarca todos ios campos, la
economía, el régimen político, afectando al propio
Estado, con violencia social el curso ascendente, con
mi 1 itarización y guerra sucia en extensión y desarrollo y

c
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con crisis moral que abarca a gobernantes, autoridades,
empresarios e invade todas las'esteras de la vida. .

Como ha sido sostenido por eventos ■ centrales- de la
dirección esta crisis integral se e>;tiende, se protundisa
y tiende a prolongarse.

Sin embargo, el propio Congreso Nacional y lo-s eventos
del Comité Central han sido muy parcos.en analizar las
consecuencias de una crisis que tiene ya caracteristicas
de permanente si tenemos en cuenta que hace 25 afi'os que
se registra una caida sistemática de la inversión y hace
15 ahos que vivimos con inflación galopante y políticas
de paquetazos-shock.

La. crisis ha engendrado un Perú, distinto al de hace un
par de décadz-is y 1 a-s modificaciones que afectan su propia
estructura tienen implicancias de orden estratégico para
nuestro proyecto revolucionari o.

Tenemos capaz el gobierno más débil del siglo, pero que
desata una feroz ofensiva. -sobre el pueblo, los
trabajadores y la nación. Debemos e;-;pl i carnes cómo un
gobierno como el de Fujimori ha puesto en repliegue a las
fuerzas politica-s, ha escindido a la izquierda
propinándole una derrota ideológica y política de

. connotación estrzí.tégica y ha puesto al movimiento de
ma-sas a la defensiva haciendo que su respuesta a la
brutal agresión no esté a la altura de -sus antecedentes.

La respuesta a esta interrogante es fundamental y la
encontraremos en el análisis de las principales variantes
que se han producido por efectos de la crisis permanente
en la que. estamos -sumidos.

O

En principio, las masas, ~a espaldas de las fuerzas
políticas- eligieron Presidente de la República a un
desconocido como Fujimori. Técnico de escasa figuración y
menos bril.l'antez que no tiene partido político sino que
formó un movimientci de última hora con amistades logradas
a su., paso por .la uni ver-si dad, sectores evangélicos con
afán de incursionar en la política y pequeños empresarios
con sentido organizador en la micro y pequeña producción.

partido como

de una larga
pendiente er

en SI s

i.caida

La victoria de un desconocido y sin

F'ujimori dice mucho. Es el resultado

del .país atrzi.pztdo en un callejón con
constante y -sin salida visible. Revela el desgaste de
las fuerzas políticas y la ruptura que las masas producen
frente a ellas. Constituye también una expresión de -salto
a  nivel central de vacio de poder que ha sido
extraordinari ámente aprovechado por los militares y el
mp er tari i^mo .

Fujimori apareció en la. escena como un tecnócrata que
representaba intereses de la pequeña burguesía, la
burguesía nacional e incluso de fuerzas populares que

i
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motorizan la llamada ecdnomi'a in-formal. y su. principal
bandor.-a fue oponer-se al inminente flagelo de sho'-k.

r

Instalado'como
oferta elector-al

en .la campafía y
i mper i al i smo y
monopplica. Se

. '.ir.

.-•■ .ti-

j-'.- ■

i?- -

r  .j- v .■•
. •y- íl.-

gobernante produce una vi l' traiciun ct '^u,
que pone en marcha el -ahock que combatió

s'e erige como claro represejj-iianta del
la grán burgue-aia intermedi ar i a y
constituye en +irme aliado dt; la

militarización .prbpici ando un mayor control gubernamental
'.,,y del. Estado por los'militares y el imperialismo. Desata
■  a sq 'vez,, la ofensi'vaí rciás 'feroz que se tengcí .registro

contra el pueblo'y la nación en las Ultimas décadas.

El fraude político dej=ujimQri es una riesgosa apuesta, que ^pone ■ en Juego la 'credibilidad ién el sistema elector
al de esta democracia mi 1 itarizada y contr ibuye a un

"desgaste que de un rado"'propicia pugnas entre lo- poqeres
del Estado y de otro lado alimenta el' creci mi en (..o de

:  f actores ..de vacío de poder.

-  .2.- . Lia crisis' y 'ios " cambios de repercusión
; . estratégi ca.

a. Ingerencia imperialista en la cofiduccion d^
■ gobierno V el Estado..

Con Fujimori en él gobierno tenemos una presencia
imperialista en la conducción básica de la economía
mediante misiones del FMI, Banco Mundial y BID qu«
.determinan 1 as " 1 i neas rector as y -la • poi x ti.ca_ concreta. .

La actitud imperialista es determinanve e
-  impositiva "sin' ' dejar'" espació a posibilidades de

movimientos autónomos del -gobierno _peruanQ. cn^^^la
dict-sdura. de Morales- bermüdez y cun Bel-au.ndtf -.-llua /
Rodríguez Pastor) 'hubo : cierto margen peruano para
diseflar. la. política, en cambio ahora el gobierno es-u
de rodillas literalmente.

L.=i presencia imperialista se extiende a colocar
asesores yankis' del Presi'dente sobre temas como el

-  narcotráfico; ' personajes cuyos . antenL.edentes .. estcin
■  vinculados .al uso depredador del spike .y al

enc-aramiento militar y represivo del cultivo d« la
coc-a. . , ' . ■

•Üí."

El imperialismo avanza en
prete;-; tand'b el combate al
programas de asesoría y c-apacit

. 1 a . creaci.ó.n de fuerzas especi

.,el ejército para 'encarar la sub

p-art i ci pación .militar
narcotráf i c.o y repl iza
ación a la oficialidad y
alizadas de 1-a policía y
versión.

L-a embajada norteameric
f u n c i ó n p 'b 111 i c a y e s t a m e t i d a
la asistencia a los pobres, la
.la cul tura, cursos cortos;' de
de aduana y otros. La^ opi

ana tiene una activa
en diversos asuntos como
promoción del deporte y

capac i t ac i ón de personal
nióh del embajador es

V-
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perma.nentemsnte cónsul tada
n o era común.

logrando una in-fluencia que

Hi 1 i t¿ :i un t V a n z a h a c i a E s t. a d o c on t r a 1 n-

-" 't,

surgente._

Es nítido que los militares y el imperialismo
trabajaron tenazmente para llenar el vacío de poder que
se abría con el gobierrio de Fujimori- La
m.i 1 i tar i zaci ón ha dado un ;al to y ahora cuenta con
presencia y. mando en el ejercicio de gobierno. Las
pugnas significativas que se han dado para .purgar en la
Policía Nacional y las FFAA han tenido como eje trazar
una relación entre intereses imperialistas, servicio de
inteli geneia, poder político y mando militar para copar
espacios importantes del gobierno con el objeto de
garantizar avíinces hacia el Estado contrainsurgente que
se articule alrededor de la implementación de la guerra
contrasubversiva de baja intensidad.

En el presupuesto nacional, luego del pago de la
deuda e;-?terna, tienen la mayor partida que la han
conseguido con la ayuda y presión del FHI y pasando por
encima;del Congreso.

La 1abor política y siccsocial para golpear la
oposición y para resguardar la impunidad de las FFAA
que arrecian su ofensiva es una función que aparece más
sistemática .y con compromiso directo del gobierno.

En materia del ordenamiento legal se vienen
produciendo cambios que refuerzan la impunidad y el
poder militar poniendo limites.a la labor fiscalizadora
del periodismo, y se preparan tribunales militares para
el juzgamiento de detenidos acusados de terrorismo.

Mi entr; tanto, las FFAA están más .dura.s en la
represión y el Perú bate por tercer aPfo consecutivo el
record mundial de presos desaparecí dos, sin que el
poder civil oficial o las fuerzas democráticas sean
capaces

FFAA.

de fiscalizar y  frenar los crímenes de las

"  Crisis per man ente . ' ■

El comportamiento de los ciclos económicos en el
país demuestran períodos de recuperación y eKpansión
cada vez más cortos y sin llegar al auge. Las pequehas
recuperaciones experimentadas con Silva Ruete en la
dictzidura de Morales Etermúdez o la del año inicial de
Alan García sólo llegaron a profundizar la calda y la
r-ecesión. - ——- —

Hace años que la inversión está, en deterioro y
hace 15 años que vivimos en inflación que crece
espi ral al .L mentada por políticas de paquetazos—shock.

en
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Los indicadores básicos • no sePfa.lan un
estancamiento sino un gravf retroceso de la producción,
el ingreso de las- mayorías y
servicios.

la prestación de

La crisis lestructural y permanentt; de la economía
está a is base de la inestabi1 i dad política y la crisis
integral de este p'aís gue se descompone crecientemente.

d. Alta concentración de" la riou.ega.

El uso privado del Estado y las políticas de
paquetacos-sbock que rigen hace 15 aPfos se han
r-onvertido en, un patrón de acumulación que ha reforzado
el enriquecimiento de pocos pero poderosos grupos
económicos. Todos han crecido a gran velocidad y
muchos se han convertido en transnacionales con
invp'rsiones muy importantes en más de 15 países del
mundo,' siendo muchas de ellas inversiones más
signi-f i cativas a ías que mantienen en Perú.

La estructura de la tributación, ha cambiado. Se ha
reducido la aportación de- los más ricos y los impuestos
indirectos que pag-an, 1 as grandes mayorías es el sostén
de los ingresos -fiscales.

\  '

La estructura de la distribución del ingreso
nacional ha sufrido una variación sustancial en los
últimos 15 años. Las utilidades de los empresarios han
pasado del 20 al &'/. mientras que las remuneraciones de
los trabajzidore-s han caído del 50 al 157..

La brecha entre ricos y pobres se ha convertido en
un gran abismo. Las diferencias sociales de las clases
antagónicas se han hecho más profundas. Unos tienen un
lato consumo de lujo, y cerca - del 707. de los peruanos
han.si do empujados a lá sobreviviencia en la miseria e
indigencia. \ ■

e. C'a m b i o del m a o a 1 a b o r a 1

Hace 15 años el Perú tenía al 707. de la población
económicamente activa en condiciones de "adecuadamente
empleada". Hoy sólo el 157. tiene empleo estable y el

■  ' ' 7/57. son sub--

abi erto

Alrededor deldesefnpleo alcanza al Go/..
empleados y el 107 está en el desempleo
viviendo básicamente de la delicuencia.

El partido no ha' tenido un balance correcto de los
efectos de la crisis y la configuración laboral. El II
Congreso reconoció que el 377. de la PEA tenía empleo
estable, pero no vió lá tendencia, no enaminó que
veníamos en c¿>.ida desde el 707. hace 15 años y que
caminábamos a un deterioro mayor como ahora
constatamos.*

'7.
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.  . La clase .obrera es menor en número aunque
mantiene importancia, vital ya que está vinculada a la
generación del ' 607, del PB^. Y no está en discusión su
papel "politi lco
reyóluc i onar i a.

c 1 ase en a conducei ón

n o nos p er m i t i ó
ole'tariado que

El análisis estático que hicimds
ver la. amplitud y el peso del semi-p
constituye el -hoy denominado sector informal como
comercio ambul-atorlo que invade ciudades,, con talleres
y micro empresas y con organicaciones de sobrevivencia
para resol ver problemas al imentarios.

Un análisis adecuado de este fenómeno nos debió
conducir a incorporar variantes en nuestra mensaje
político que cada vec se ha visto sisgado haciai una
minoría social y sobre todo hubiera conducido a una
readecuación partidaria en función de su asentamiento,
el peso social de este sector en la lucha popular y el
tipo de labor para politicar en un terreno ti^n complejo
donde se combina el indi vi duai i^smo y la I compotencia
para sobrevivir y la necesidad de asociarse y seguir
prácticas solidarias del mundo andino para
aautogestionar diversos campos de la vida.

f. La p r oducc i ón d e V el narcotráfico

Se l)a convertido en un

efectos muy diversos en la
i n t egr a1. Veamos.

problema crucial con
economía y la crisis

Del narcotráfico provienen divisas baratas que
influyen si gni f i cat i vamente en la economía nacion¿íl. Se
calcula que el narcotráfico inyecta alrededor de 2 mil
millones 'de dólares anuales a la economía nacional , al,
sistema bancario y al propio BCR.

é

La extensa red de blanqueo de dólares del
narcotráfico llega a sustentar directsí o i ndi rectamente
parte sustantiva de las ingentes ganancias de los
principales grupos- económicos. El caso del grupo
Romero y el Banco de Crédito cuyas agencias en Uchiza,
1ocache y toda la zona narco captan dólares que luego
l.os transfieren a -su agencia en la isla del Gran
Caimán, eS un indicador irrefutable de la relación que
seffctlamos.

Económxca.mente, el narcotráfico también sustenta
medianas y pequeñas fortunas que' su^-gen
verti ginosamente y la-s redes de venta de la droga son
fuente de sustento de vastos sectores deL pueblo. Sin
este ingre-so extraordinario y con la recesión existente
.seria inexplicable el sustento de ampl i os tiegoci os y"
sectores del pueblo.

La alta concentración del culti'vo de la coca
ilegal con destino de narcotráfico que se ubica en el
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Huallaga' y U.cayali con más de 250 mi.l hectáreas copadas
por esté cultivo establece un escenario de disputa
estratégica por el control,-, de la sona que expresa
diversas magnitudes de vacío de poder. Disputan allí
FFAA, intereses militares yankis, los grupos alzados en
armas, los grahdes grupos de poder del harcotráfico',
el Estadd y las -fuerzas populares organizadas.

Las zonas de narcotráfico como el Huallaga,
Ucayali, San Francisco y el Valle del río Apurimac y en
menor medida La Convención y Sandia son atractivos a
los grupos alzados en armas ya que narcotráfico es una
fuente para abastecerse de recursos económicos vía
cupos u otras modalidades
adquisición de.armamento.

y  también es fuente de

El asunto del narcotráfico

además constituye el medio a tr
norteameri canos pretenden instal
cuycís objetivos rebasan largamente
el interés de fondo • es la poli tic
su proyecta contrarevolucionario.
principales productores de coca y
constituido en el -segundo gran n
escala mundial luego de la venta d
es un tema básico para intervenir
la disputa por el establecimiento
económico mundial.

g. La violencia social

es crucial porque

avés del cual los

ar bases militares

este problema porqt.ie
a contrainsurgente y
Perú es uno de los

droga y ésta se ha
egocio económico a
e armas. Por tanto,

con alternativas en

de un nuevo orden

Es muy extendida a través del recorte de derechos
y la imposibilidad de acceder a la educación, la s¿^lud,
la viviencia. La-s muertes temprana-s de niños, pót
deterioro de la salud por mala alimentación y por
efermendades curables pero que reportan ga-stos que la
gente no está en capacidad de -sufragarlos son

inmensamente superiores a la-=í muertes por la guei-ra.

A esta violencia social estructural, sb suma la
organización del incuencial para sobrevivir. El asalto,
los reducidores de autopartes de vehículos, el robo
común en los mercados y barrios crecen inexorablemente,
invaden las. ciudades, generan clima de tensión y
violentizan la vida cotidiana. La tendencia es a que
la violencia social vaya en aumento porque son millones
de compatri otss que pugnan por conseguir recur-sos para
sobrevivir.

h. La crisis moral

Es una lacra que abarca las esferas de la vida
nacional comprometiendo a gobernantes, empresarios,
a.utoridades e-statales y del poder judicial* y también a
jefes y subalternos, de las FFAA y lá policía.
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.^- ...La iñipúniidad es • ff.:.- / q-'::inde.. . Pese " é. denuncias
gravi si masde t'-.i'.i4rftsnt e c zdñpr síiadas y. sustentacas, .no
ex i ste oi ngun a . .^anci ón. • ' L csP del i ncu.snt€?s iermi r an
cambiando fayores poli ti ■- s-s para desvanecer la sanción.

1 . íi'..'e''r j.c i a
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La violencia prqcji„cts .-de la guerra sucia y la
j itar.'?ación .se pro-fí.i' ;disan extienden abarcando
vtjr terri tor u.i en el Da.ís». crean vácios de poder que
estionar, el m-ando us I Estad'i y el gobierno. La

i;<aci.Of.. ha dado s-altos .h-'-cia la cort i gurcvci ón de
_ .. !o ...cr rrñi.nsurgente a '.ravés. de una ingerencia
asuro, os os-- yQbiern..j que no nabía conseguido en los
.affon. "de geeri^a.. TairrPén. abre nuefdc'S b. ».. ría pres-encia

rfcct a del i ¡.íper i al i a no nortea.T'er i cano con asesores en
^prcípio go:r.erro, instruc!
;..Í.rQpa3? issoeciales as.i

recta oS': r.ropas yan<is.

of i o i a 1 G ■
ccnu prepar".a

y formación
instalación

otro lado^ l-a mi 1 i tar i saci ón ejerce tutela por
a  a . organizaciones naturales, del pueblo que se

espcnt Énear, ente en autc<detensa armada para
a  los cr.i:menes de] senderismo. Via esté

i'vr car i S'í'C' tienen jna ciort'.r-. p articipación ,le la
población en la güera con un cobertura más amplia que
la oruani'zación compulsiva de 1 as nctcneras c rondas de
deí-ensa civil en zonas de Ayaci.'.cho,

-  . u&

la -fuerza
O i'" y cH n i ¿Ti r í
responder

. Sl -ha abiertc arsa contradicción insalvable con el
pu-cblc trn.s eplic-ar la líi.ea de asesinar a sus
diri-gén.tas y -som-eler coiT.un.idac;es y pueblos por este
medie. . c.a respuesta espun-tánea de autode-ferrsa armada
que -h-asta hóy .siguft ausente de conducción política
rievol uc i orar i á. Los crímenet del senderismo han
ayudado tevibión que 1 as. FFAA cuenten ■ hc^y con un
cierto aval policico y social que ..os corrvierte en
impunes ' pese al. ' iqcr¿'¡nento de sus ¿rírvienes y la
pr o-f undi zac l ón do la militarización. ; - o:

No obstante SL sígtfe vigente y continúa su
r.acci.' nar -prendido del eje ts-rrorista y ain muestras de
rsctif icac ión. Ej , ' mejrr- aliado para aii a/an-tees la

• pro--.>ndización dter la crisis integral y la ausencia de
una al ternat-i va ' revoi'.íci onar i a que le dispute palmo a
p.alrriu . \3e e ./o.lú.a que 3L est-á. CDncentra, ido -t uerzas par-a
realizar c-per ación es . dó mayor envergadura.

■ i... .a t-'S'nouncvj -a. cíe 1 -a guerra, esa - .pae cr. .ti nue - y , se
prc:-i--Vidib.e ol entizando aún más la política y la
suci edad. ■ . ■ .

"tos • elementos arriba mencionados han i^or
con-f i nur ando un paí-s * que ve profundizar sus
con erad: coi enes y sus in-sti tuciones en camino de
descomposición. Este es el resultado de una crisis no'
sólo profunda sino permanente.

É^'
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Mientras la crisis ha ido configurando nuevos
elementos estructural es d^-. la sociedad, la vanguardia
política de izquierda se han mantenido con una visión
inmediatista y cortoplacista pretendiendo que alguna
•fórmula medianamente audaz en el terreno táctico
electoral pudiera modificar el rumbo.

La falta de visión estratégica que incorpore las
significativas variantes estructural es ocurridas,
explican qran parte del desarme en que se encuentra la
izquierda.

Ante la descompjosi ci ón y los crecientes vacíos de
poder hay quiqnes optan por defender el Estado y
hacerlo gobernable. Para no-sotros se ratifica la opción
de que lo.único que puede cambiar este país es una
revolución democrática, nacional y popular.

■  3.- El gobierno de Fujimori y sus contradicciones

A pesar de la fuerza que tiene la ofensiva neoliberal y
que golpea ferozmente al pueblo, existen espacios desde
1Ps cuales rearticular el movimiento, ampliaf fuerzas /
pugnar por la derrota de los planes en cuu su. E.;-;aminemos
las principales contradicciones.

a, Estilo autoritario v conflicto de poderes.

pí t i i mor i ha dado di ver'sas mue'stras de intolerancia
política y manejo autoritario del poder. Tiene un
estilo personal i-sta y se rodea de i ncondi ci onal es hasta
que le sirven. Pacta con muchos en aspectos puntuales
mi entrabé en otros los confronta. Esto le da mucha
inestabilidad al manejo gubernamental. Con los únicos
que parece tener una alianza firme son con los
jTí 11. 3. t ■S.r" ©"Eí y 1 OE> y*íín k i s»

Fujimori busca la confrontación y ha chocado con
el Congreso acusándoFo que no trabaja y los
parí amentarlos ganan mucho. Con el poder, judicial ♦
acusándolos de corruptos. Con las fuerzas políticas
re-sponsabi 1 izándolas de la -situación existente. Con
las organi zaci ones populares culpándoles los desórdenes-
callejeros y demandas desmedidas que provocan , la
inflación. También ha confrontando con la iglesia y

■ las FFAA y policiales.

De todos sus choques los que mayor simpatía han . ,
tenido son con el poder judicial y el parlamento-,
evidenciando que estamos ante un serio desprestigio de
las instituciones básicas del Estado y en este caso el
primer mandatario aparece como por fuera de la
legalidad.

Sin embargo, el menosprecio hacia el parlamento lo
ha llevado a un conflicto de proporciones en el caso de
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la promulgación del Presupuesto. El congreso lo
derrotó y le crea un serio percanse en el manejo de la
relación con el Frll y só ^ vislumbrain los límites del
estilo y el surgimiento de' una nueva -fase en la crisis
política. . ■ . , ,

El estilo autoritario también ha marginado a los
Gobiernos Regionales qU'e han sido sistemáticamente
golpeados con recorte de atribuciones y recurso^, ti
ios Gobiernos Regionales reaccionaran respundiendo en
conjunto y con alguna conexióncon le crisis abierta
con el Congreso podría generarse un significativo
aislamiento del Ejecutivo y el Presidente.

Este es un asunto que, debemos trabajar ya que
pueden tender a aPrirse importantes f i»sui a^a y a
promover elementos que den lugar a propuestas
vinculadas con la desobediencia civil .frente a medidas
de claro corte arbitrario y autoritario.

b . La contr ad i cc i ón nac i óri-i moer i al i smq.

Se expresa en la presenci
la presión que ejerce para or
garantizar í=l pago de la deuda
ido fracasando el fuji-shock,
inflacionario, la reiteración
dureza del FMI y la ausencia
exterior., más sectores poli tic
comprendiendo que el pago de
más aún si es a'cambio de nada.

a determinante del FMI y
denar todo alrededor de.
externa. A medida que ha
la evidencia 'del rebrote
del shock de navidad, la

de la anunciada ayuda
os y sociales han ido
la deuda es perjudicial

La^ilusión de la reinserción y las promesas de
ayuda exterior' se esfuman y la guerra del golf.o
contr i buye a volat i 1 i z ar1 a más.

En las masas hambrientas que tienen como u
opción de sobrevivencia las ollas comunes, comed
populares,, vaso de leche . o cuanta forma de asiste
existía ■ y que ahora constantan las restricci
presupuestarias, , surge como reguero de pólvora
defnañda. de "primero es la al i i'Bentacx ón del pueblo
el pago de la deuda externa". Aquí tenemos un prob
favorable incluso a una ruptura de sectores de
iglesia con el programa de emergencia social
gobierno y la enorme perspectiva de hacer de
a^mplias masas esta exigencia.

ni ca
ores

nci a
ones

1 a
y no
1 ema

la
del
1 as

Otro factor de contradicción es la presencia
militar yanki vía asesores y 1 us pf wsiunei» que ejer_e
para la firma del convenio para combatir enarcotráfico. Estos movimientos- de- la embajada, n^
recibido rechazo de fuerzas en el Huallaga pero no ha
contado con una expresión de oposición más extendida.
Sin embargo, apoyados en la denuncia mundial, esposible articular una campaba que actúe sobre esta
contradicc.ión.
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Un terreno donde se máni-fiesta la contradi cción e^
en la debacle recesiva que Bfecta el aparato productivo
industrial y agropecuari o. Si bien se van.expresando
descontento de sectores exportadores o mineros sin
embargo no lo hacen cuestionando la lineat general de la
política neoliberal
para pedi r elevaci ón

sino que
del dolar

cuestionan unos aspectos
lorte de impuestos.r pr

El hund.imiento de las economías del tercer mundo
por efectos de la guerra del golfo y el nítido traslado
de los costos del conflicto y sus crisis que prepara
los yankis, obliga^ a respuestas naci ona^.l i stas. Es
básico trabajar esta relación para abrir curso a un
antimperi al ismo de masas que postule una alternativa
nacional,e i ndependi ente-de su economía.

El otro fac
contradicción es
desatendido en
presupuestos y
regional y los
comprender que
relacionada con
vigente. El neoliberalismo p
como se viene demostrando.

or que se ve afectado por esta
el movimiento regional que es

servicios, obras de desarrollo,
atribuciones políticas. El movimiento
Gobiernos constituidos deben caminar a
la descentralización está íntimamente
un patrón de acumulación distinto al

ofundiza el centralismo

La hambruna que afecta miliones

La política de paquetazos snock y la ofensiva
neoliberal en marcha han empujado a más de la mitad de
los peruanas a la inanición,
depende de la olla común o
programa, de emergencia social
recursos , como para atender,
propios cubre múcho más, pero

Su , al imentz^ción diaria
Iz^ caridad pública. El
hace agua y no cuenta con

La Iglesia, con recursos
aún ¿isi es insuficiente.

El gravísimo deterioro de los ingresos de los
traba j-adores y la recesió.n imperante imposibilitan
organizar a los hambrientos en labores productivas tipa
pequeñ'os talleres. Porque incluso los que ya existían
se ven obligados a cerrar ya que no hay quien les
compre.

La h-ambruna está en un círculo vicioso atrapada
por la recesión y la baja de los ingresos.

d. Suel dos.
1aborales.

•sal ar i o-s . estabilidad v derecho;

c:.n .t.a -árezt se ^concentra, la principal ofensiva
enemig-a. Recorte drá-stico de los ingresos, cierre de
fábricas y negocios, desmontaje del aparato estatal a
nivel de empresas públicas y de la empleocracia con la
compra de renuncias. Para facilitar todo ello se han
traido abajo todo el ordenamiento jurídico laboral
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desconociendo. ■ derechos i.-- adquiridos , que
const i td.ci onal mente t i enen f uérza: de ■ 1 ey. . . ' .

I

o■' Derechos humanos v lucha
r i 2 ac i o

i a mi 1 ita-

La al i ansa Fujlmori-mi 1 i tares, está , dando lugar a
disposiciones que- protegen. la impuní dad de las FFAA,
a.-feotando la labor -f iscal isadora del pericdisrno y
organismos de DDHH. La respuesta militarizada se
acentúa afectando seriamente a 1 a poblaci6n civil y se
extiende un acóso que a-fecta a dirigencias sindicales y
partidos de izquierda,.:

-■"i-tí» fí'j

. -->0. / -Vi-

Balance de la correlación estratégica eñ el Perú.

a. El campo popular.

—- til movimiento sindical y popular petuano no
tiene central ización» Esto ocurre ' luego de 197'/. La
CGTP ha' dejado de ser "la expresión concreta de la
central ización nacional de la clase y del conjunto de
los asal ari ados", como cal i ticábamos en nuestro' II
Congreso Nacional. La CGTP ha perdido peso ante sus
bases af i 1 i a.das y ha perdido ¿UAtoridad frente al
conjunto del pueblo.

La ANP no ha logrado cuajarse como alternativa de
central ización superior político sindical y popular . A
parte del profundo burocratismo .que la ha guiado, su
tumba esta directamente relacionada con su. partida de
nacimiento. Es decir su extrema dependencia a. lo-s
acuerdos de las fuerzas políticas. Por aquel p-adrón de
distribución dé delegaturas ci^da partido aparecía con
cuotas y viceversa cada organización teiiia asignadu un
partido. La crisis y derrota de la izquierda repercute
directamente en la ANP acentuando su paral i si Sj^^ El
error para haber conceptuado de esta forma a la ANP se
encuentra en la sobrevalorac:. 6n de la lU uomo faotor
r evol uc i onar i o de poder. Conciente ó i ncor ci entsuMsnte
hicimos que la ANF' fuera como el BPFÍ salv=!durePío
asumiendo que la ID era semejante al FMLN.

- Cambio de composición, del .empleo en él país <al
que nos hemos referido anteriormente) . Pone en
evidencia que nuestro mensaje político na estado
dirigido a un sector que crecientemence se iba haciendo
miñoritari o, mientras el 85% de l a población no
asalariada' aparecía marginada o cratada secun
dariamente. . "

El -subempleo que comprende a ambulantes,
tal 1 eri sta-sí micro-enpresarios, organizaciones de
sobrevi vencí a, y que se - vincula con él- movimiento
poblacional, tienen una débil conducción cla.sista
aunque cuentan con una vasta organización desarroliada.
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La'escasa construcción 'da -fL.er-za política ni interior
4 de este movimiento hace que su orientación oe encamine

'  ' hacia la búsqueda de au tc-s si uc i ones. Son por tarto
í  V-l- - s aciones y ■ mcvimienics que chocan. |scs samen te

ron el Eüstado ya que sus luchas están dir:.9idcr> -a q-.ie
•  el Estado participe con una cuota que colabore con i o

■  que ellos vienen desplegando por su esfuerzo propio.
' . Hay pues una escasa identificación de los ooóechos-

justos que les asisten para enfrentarlos cortra un
•  • • Estado que se los priva. - • ■ .

.  .. - Fíuptura estrsttégica de la izquierda con wl
movimiento poDul ar organizador producto de iiabe. =:e
afianzado la desviación socia^ltíemocrata .lu-e pt iviiegxa
la escena legal estatal. Esta ruptura implica que. los
trabajadores y el pueblo han dejado de. csner er ^a.
izquierda unida su representación política.

La crisis de lU es de alta signi f icr.ción
estratégica. En nuestro II Congreso Nacional dijimos
"es cierto que .el enemigo mantiene el control ae la
situación, sin embargo lo dominante y decisivo es la
t-endencia ascendente del campo popular. Uns de .;. as-
conquistas decisivas ha sido la afirmación creciert-e oe
su independencia política y la forja; de o.na nut:/=-.
representación: lU, los partióos que la intégramos >
otras fuerzas políticas revolucioncri as".

'  . ;■ ' Nótese que lU aparece asociavda a la tendencia
a.scendente del , campo popular y a ser ¡..ina .zonc.ui st-a

'. popular que permite esa tendencia ascendente,.

"■yV../"- I_Q cierto es que lU de h-aber sido postulad.a c omt.)
.  un factor de poder ha devenido en un factor de oer f ...t-a.

La profunda crisis por la que atraviesa 1.a
vanguardia política tiene relación con el derrumbe y- el
desprestigio del socialismo, la adopción mayor i ts.r i de

y  una nueva estrategia de corte social demócrata que se
.  ' . ■ apoya en la consolidación ,de esta democracia, la

derrota ideológica frente a la ofensiva . leí- neo-
,  . ■ liberalismo y la incaoacidád para . enc-arar

estratégica.ment€? una alternat-.va a. la crisis- permanente
ó  • e integral en la que -esta eamido el Perú y la^s sepias

limitaciones para enfrentar sali.ia.s político f,ú 1 i ■-ares-
frente a 1 a . creci ente mi 1 i tai-i zación y cu.erra sucic. ,

-  Los .movimientos regí oral es han sufrido un
débi l i támiento a pa.^'"t;r . de la puesta en frui'cha doi
proceso de reci onal í zaci ón y la instalación de.
gobiernos regionales. En lugar que se con-. i ertar- «!
p-al ancas c.ue ijotenc?. en Iz; lucha regi onal ist,..- y
confronten con' el Estado centralista, vienen cumpliendo
un -p'apel de fusibles qi.e evitan c.ue la desear .]a p^of cl-ar
reviente en manos del poder central.
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Sin embargo, el in^lucha en noviembre
^^^^^^^"L?^;Í=ÍHl/^i;t;\erreno ha permitido que los,e tiene i^te terreno ha permitido que lu^

f
- 1

ilr^f/regroñlíe; -ten presentee contribuyendo e Jagobiernos regionales es.^t:f.. H' - — ^
acción. 4

- - i- /-arr^TfoTe ;Ü ror^roluS bl ' ^rrotS^ad^^un^erio d-prestig.o^de^la^Jucna^ar.^^^ ,
Via alternativa. Esuo . dirigentes populares
3L decidió ^^"^¡Stfdeciíión^ ^
en su comprensión.que „ de su guerra y pasar a
salir del entrampe estratégico de su g
una ouerra de masas.

'.ata Situación ba P-ocado^^de^^un • lajo^^ej
ronírÍtnÍr;ren?e d-.^-tOa^con^^oavor iopugnidad y con
un cierto aval soci=i ^«..^nnria n una organizacióncierí-u ;-oc;nond'=' n una org^iu-i-at-*"- -

el movimiento -^redido respond^^^_ _^ei mov 1111 j.<=>•>-" "■=" armac:- . lue por toj- í-» --espontánea pI® autodefe^^^^_^^^_ . ^ ha
conducción política ■ - - , fje-^as armadas,
terminado bajo la tutela de 1=-.-

_ En materia de "g^huílgas*" campesinas
vanguardia ^ ci¿rto control territorial^
con bloqueo de ^ noder local. La luehagolpes y -"dores óbI estado implementando
callejera de los con mecanismos
diversas -formas de ^ " lanificación. Las tomas de
ofensiva, repliegue y P ^ lugar a choques con la
locales y fábricas que de construirrepresión evidenciando ¿o^dón social movilizado
instrumentos superiores represiva. La lucha
como para derrotar la ^ terrenos para labarrial por f
construcción de ®„cianria v mecanismos deorganización con ^^os ra=^os han- hecho retroceder
confrontación que en muchos -.a_u
las fuerzas represivas.

1  -.i ifnHpfensa ya hemos visto queEn relación a la convertir en autodefensadesarrollan un tránsito ^aci a convertir^ ^desarrolla,, uu. ^,,istente y que a su vez =
la organización ^ dificultad que tenemosee convierta en ^irrido espontáneamente sines que este ^ttíní le h^a cargo de conducir a,
que la vanguardia polít ' del alto valor
lo cual denota una objetiva abierta en elestratégico de esta éptica podría
Dais y. que de ser encai cd - ^ i auf=rra golpeando?amSiÍr Lstancialoente él corso de la guerra goip
la hegemonía que ejerce SL-

embargo es efectirdeSin embargo sufre los efectos ae
popular no ^Dolitira de la vanguardia de
la derrota ^ ' a parte de la vanguardia
izquierda que afecta ademas a h
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sindical y 'popular. Por
brutal agresión del
reaccionaria posterior,
antecedentes del movi frr,. ent
en las últimas décadas,
sumidas en la confusión y
central isáción.

b. El campo enemigo..

la respuesta a la
y  la ofensiva
lejos de los
peruano expresado

Las grandes mayorías están
afectadas' por la falta de

ello es que
fujishock
es tai muy

b popular

El principal punto de
política y . que le permite p^_
al regímen y al propio t
ideológica y política con ^
liberalismo. Esta lucha, plant
internacional marcada por el
Íes ha, permitido alinear tras d
las fuerzas defensoras del Ls
importante gainar á ese proyc
organizaciones de la izquierda
conducción ' gremial de los tra:ba

oyo para

iar la cr

'stado, e

las band

eada en

derrumbe

e sí' prác
tado y 1

o

tu a la

legal
jademes.

u recuperación
i sis que afecta
s  su ofensiva

eras del neo-

una situación
del socialismo,
ticamente todas

o.. que es más
mayoría de las

parte de la

Otro factor que implica uña v-ariaiite s-^ el avance
que tienen las fue-zas armadas en ^
gobierno producto de la alianza fujx-mi1ita^es, lo que
le da mayor autoridad y poder para avanzar en la
militarización y el curso . hacia
contrainsu-oente. Este avance mi.-itarisua tiene como
antesala el aval social que ahora cuenuan las fuer,:.as
armadas por responsabi 1 i dad de la. irraoiona y
terrorista guerra senderista.

Constituye otro factor nuevo la decisiva
influencia dei imperialismo norteámeriuano a través óei
Flil y Bh, que se encargan.de imponer el shock y
qarantizar un modelo neo-liberal y" neo-colonialista. La
¿fensiva yanqui pretenue además producir una ingerencia
militar amparada tras el problema-'del naruotráf i co.

En materia- etcnómica se e^tá produciendo un
proc-so c;« diferenciéción en la bL|guesía, en favor de.
los monopolios y en perjuicio de 1 a'producción mediana,
pequeffa y micro. No h.ay conf^-ontación abierta e incluso
no existen pronunciamientos como en otras ocasiones en
razón df= que ahora hay i'.n acuerdo básico con el
proyecto neo-liberal. Se e-sta destruyendo el aparato
productivo nacional y hay en curso un proceso de cambio

• de giro para sáltar de la producción a la gran
imporcación para el gran comercie, Suienes no son
moncoolicos y no tienen condiciones de dar este salto
perderán sus c.apitalsá o se readecuaran en el submundo
de la producción informal que no ti«ne destino.

Finalmente, las clases dominantes envalentonadas
con la. correlación que han logrado construir alrededor
del neo-l iberal ismo y concientes de la derrot,a
ideológica y política de la vanguardia y de la
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confusión en la que se en.:|uentra el movi
lanzando una feroz ofensiva reaccionar
traerse aibajo toda la estructuf a jurídi
relación a derechos adquiridos , fíor el
régimen de tierras, la legislación t^n

los derechos 1aboral es, la inregiones,
Estado en sectores estratégieos • de la
asignación de recursos naturales a las
se hallan ubicados.

miento, vienen
ia'^qua busca
ca del país en
pueblo corno el
favor de las
tervención del

economía y la
regiones donde

c. Corre1aoión militar de fuerzas

Estrategia contrainsuaente.

Considera que la guerra no tiene solución en el
corto plazo. Cuenta con un plan de 5 afíos tal como fue
expuesto por el Ministro de Defensa ante el Congreso.

a  que reciben 30"/. del presupuesto nacional
dicen estar operando en condiciones calamitosas de
falta de recursos. USO ds fíícÁfnsn t o ̂ rnovilidñdij
alimentación y abitual1amiento de la tropa, por lo
demandan mayores fondos para financiar la guerra.

quí

Reclaman también mayor intervención del Estado
bajo la consideración que la guerra contrasubversiva no
es sólo militar. Exigen una labor mas sostenida en el
terr^^no ideológico y politicé y demandan la realización
de obras, atención de servicios básicos y reclaman
énfasis en la 1abor educativa.

El Estado peruano va perdiendo control de
importantes franjas del territorio nacional. Tres
quintas partes del país estar, bajo control de las
fuerzas ar.madas bajo estados de emergencia. Hay zonas
dnndf= se expresan vacíos de poder, part i cu.l armen ..e en
□ ¡.rtes de la sierra de La Libertad, Ancash y Lima,
Junín, Pasco, Huancavelica, Ayacucho, Apurimac, Puno yprovincias altas de Cusco y Arequipa y'en la cej=. de
selva en zonas del Alto y Bajo Huallaga, Ucayali,
Pichis Palcazu y la cuenca del Marahón.

Las FFAA tras la experiencia de Arciniega en^pan
Martin esta más interesada en pasar de la conuepu.ión

guerra total al concepto de la guerra de baja
int<=nsidad. Es notorio que desarrollan un esfuerzo por
copar instrumentos de gobierno central, le dan mayor
importancia al aspecto político y avanzan en imponer-
una lógica sico-social a la labor ideolugica del
E-stado.

_aí PPAA favorecen un, creciente intervencionismo
vanki. Producto de esta relación ' los yankis hah
asesorado el surgimiento del batallón especializado
"ser y no ser sentidos", instruyen oficiales en Panamáespecializándolos en organizar a la población en
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cdmités de de-fens;^ cí..3¡
■colaboracián-' • ■ ■-' ■■ -'9^'"' ^to

i.ptras formas de

el■ V.i^ncul ado al narcotráí i CC3 lc)s yankis tienen
cuartel déVSan.taJLvid'l-^:;^^ Huald.aga que es uno. de los
más gr.andés en América delr ,Sur y pugnan por la f,lrma de
un có'nvera-fa para ..i nstú'uir" .^-a mi I solda.dQS y
guardias'Mermando tropás . irregulares especial í.sada^l •
dotar. . de i-' hel i cóptéPos artillados, armas , . 1 i geras,
visores, aparatos de comunicación y realizar el pago
directo de remuneraciones a la. oficialidad y
subaltern.DS además de correr con gastos de alimentación
y abituariamiento. Es. dePi-r ...cas.i todo a su cargo.

Al interior de las FFAA no hay oposición al
convenio con los yankis,' entre otras cosas por que la.
crisis los tiené faltos .de' recursos y no encuentran
otra posibilidad.

Las FFAA producto del: accionar terrorista y
criminal de SL han conseguido que la opinión publica
los, ubique como frérió y garantía. Han logrado un cierto
aval político que no -tenían: en 9 ahos de guerra. Las
instituciones del Estado como el Poder Judicial o el
parlamento e instituciones civiles como organizaciones
de Í)D HH o grémios han decaído en su función
f iscal izadora.'-

Las FFAA han tenido escaso éxito en organizar base
social de apoyo a la guerra contrainsurgente. El caso
de Huayhuaco en el Valie del Rio Apurimac siendo su
mayor conquista no es de su total agrado porque se les
escapa de control. En zonas de Ayacucho las rondas que
obligaron a formar son típica c.arne. de cahón. Pero, sin

■ que halla sido su siembra las F-'FAA vienen cosechando
base social producto de la tutela y la fuerza que
ejerce sobre las organizaciones de autodefensa armada
ahtisenderista que han surgido con fuerza y
extendidamente en Junín, Pasco, Huci.ncavel ica y Huánuco
en particular.

- Sen d e r o L u m i n o s o.

En- 10 aPíos ha conquistado presencia y control
estratégico en zonas del Huallaga, Ayacucho y
provincias de Apurimacíé Cuenta con un ejército
guerrillero de alta movilidad operativa y ha ampliado
su presencia nacional ganando zonas de control.

SL se encuentra trabajando la concentradón de
fuerzas para intentar el paso de la guerra de
■guerrillas' á , '"lá guerra de movimientos» Esta dirigiendo
su trabajo hacia la capital, de la república. Desde

.AyaduchQ. y Huancavelica hacia el sur de Lima y desde el
Hual laga y el centro haci a, 1 oe. ^ val 1 es del norte de
Lima. Adicionalmenté insiste con su presencia para

.  .i-
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conquistar bases en el norte (Lia Libertad, Anca^jh) y el
sur (Puno, provincias altas de Cusco y Arequipa.).

Su accionar más signif i ca^ti vo en la áltima etapa
han sido varias emboscadas golpeando e-fectivos
policiales y militares. Y el asesinato de burgueses
agrarios prósperps en los Vacies del sur y norte? de
Lima. , ; • ,

• • ^ ̂

Sin embargo su lógica central sigue siendo
terrorista y criminal. Aunque ha aminorado, continua
asesinando dirigentes comunales y sindicales
expresándose como tuer;:a extraPía, de ocupación y
anti comunera que impone sus propósitos con las armas en
la mano. Esta política que implementa sistemáticamente
desde octubre del 88 llegó a abrir un abismo de las
masas con sus org.anizaciones naturales con SL.

Este renómeno provocado por SL ha dado lugar a un
hecho de gran connotación estratégica como es el
surgimiento de una amplia armamentización de ias masas
a través de la autodetensa antisenderista. El problema
es que este proceso espontaneo sigue carente de
d i rece i ón ' poli t i ca r evoluc i onar i a,

El crimen y el terror como ̂argumentos principales-
de SL t-ambién han aportado -al desprestigio de la lucha
armada como camino justo de liberación.

SL continúa avanzando por la la crisis integral y
la descomposición que se profundizan y sobre todo por
la ausencia de un proyecto revolucionari o que le
dispute,

- MR TA

El MRTA ha evolucionado de la propaganda armada,
sabotaje, asesinato selectivo, secuestro, repartas
populares hasta el establecimiento de su columna
guerrillera nor-oriental•

Su experiencia más importante se encuentra en San
Martín. Han conquistado un ¿¡.uditorio de mtísas, están
relacionados con 1-a organización popular y el FF DD que
tiene en su seno sectores políticos, económicos y
sociales regionalistas que van más allá de la
izquierda.

El MRTA ha tenido dos tipos de comportamiento. Uno
de columna guerrillera que toma pueblos y difunde su.

—posá ci^ón esfCíTzá-ndose- por dif erenci arse de SL" tro.tar^
los problemas que preocupan' a la gente y por no
aparecer como fuerzsi prepotente de ocupación. Genera
simpatia y difunde imagen potable. Otro momento es esta
misma lógica fue el frustrado operativo dirigido a
eliminar al gral. Brito. Ambas acciones plantearon una
confrontación militar que estaba lejos del movimiento
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popular por lo que le
dispersando su conducción.

a.-fectó .paralizándolo

Otro' comportamiento distinto y donde ha ganado
presencia y simpatía es cuando se vincularon al
movimiento huelguístico campesino y fegional
sometiéndose como guerrilla a lo que disponga la
conducción de la organización popular y Esto llevóla que
,.su labor tenga carácter í sti cas de milicias anmcídas
articuladas con lá autodefensa. Esto les ha permitido
soldar una relación sumamente importante con la masa.

El MFÍTA ha cometido graves errores por su
desviación militarista y su afán prcpagandístico que
afecta el objetivo militar de construir poder y zonas
de control. Casos lamentables como Los Molinos en donde
pierden 60 cuadros de primer orden que sostenían las
posibilidades de construir frentes guerrilleros en la
zona central y oriental. Las sucesivas caídas en el
sur. El asesinato del dirigente Ashaninka Calderón.

El MRTA valora la necesidad det accionar político
del trabajo organizativo de las- masas. Para ello ha
creado instrumentos que tienen el defecto de una
desviación oportunista y; de . copamiento de i nstcs.nci a^=
para tratar de ponerlas al servicio de su labor militar
fundamental.

La liberación de medio i_tíntenar de dirigentes
presos, ha sido un significativo gol pe poli tico al
gobierno y la contrainsurgencia. Con "esta acción
mostraron avances en conspirativi dad y pf ofesionalismo.

Ahora estén interesados en consolidar su, presencia
en San Martín, desarrol1ar1 a en Ucayali reponiéndose de
los golpes de los Ashaninkas, retomar presencia en el
centro para abrir un frente-guerri1lero y recuperarse
en el .'sur. todo ello junto á pugnar por-- una mayor

política^ aunque no son suficientemente
de las dificultades de la vanguardia
de los cambios, habidos en el país y en el

presencia

conci entes'

política y
mundo.

y su

prácti cas

Sin embargo, tras la liberación de sus dirigentes
propagandizado Comité Central, no hay evidencias

i cas de un avance en su accionar.

Puka Llacta.

Ha hecho aparición como grupo armado en provincias
altas del Cusco. Su discurso toma distancia de SL, hace
expreso su respeto a la comunidad campesina y las
organizaciones populares y sus dirigentes. Su
armamentización es precaria'y buena parte de ella ha
sido conseguida de los propios comuneros a quienes
presionan pás.rzi este efecto. , _ ,
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Su accionar se ha limitado a
-comúnid-ades, explicar su# punto
poblados para tomar cuentas a las
más que han llegado es á castigarla

hacer presencia en
de vista, reunir
autoridades y a lo
i con azotes. No se

ronoce de accionhíS propiamente militareSi

No se tiene información para determinar si se
trata de un caso puntual en Cusco o es una conducta
genersil de P.Ll.

- Rodrigo Fr anc o.

Tras la salida del Apra del gobierno a sufrido un
serio debilitamiento, lo cual prueba que surgió de una
relación de este partido y los principales mandos
pol iciales contrasubversi vos.'

Se tiene información en el sur acerca de que los
grupos apristas relacionados con RF siguen organizados
y armamentizados, al parecer esperando orientaciones
para definir un nuevo comportamiento.

Del i ncu.enci a.

.  Importante presenci a de . gru.po=- armados
per tenec i en t es a la mafia del narcotráf ico, son lo íticís
significativo del i ncu.enci al mente.

La organización de grupos armados del incuencial es
va en crecimiento alentada por la profundización del
hambre y la crisis. El abigeato en el campo y los t obos
de los barrios de las ciudades son las principaleis
modal i dades del i ncuenci al es.

F' r en t

dirigida a
si gn i f i cat i vament. e.

•a este fenómeno hay una respuesta popular
organizar la autodefensa.que se extiende

La tendencia principal es hacia la profundización
de la guerra, de la presencia intervencionista yanki, a
la ampliación de zonas comprometi das con la violencia
armada, a la intensificación de la disputa de fuerzas
frente a vacios de poder crecientes y a la a,parición .de
nuevos actores en la violencia armada.

En■cdnclusi 6n

Como resumen del capítulo que hemos examinado la
correlación estratégica de fuerzas señalamos que en
nuestro II congreso Nsicional dijimos "que lo sustantivo
y domrñanTe era la^ tendencTá ascendente^ del -cramp^o,
popular", y a la luz de las variantes que observamos en
la correlación estratégica podemos concluir en que la
vanguítrdia política de la izquierda ha sido derrotada
ideológica y politicamente mientras que el movimiento
popular que no está derrotado, sin embargo, han sido
puesto en defensiva.
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En el cempo de las m«5as las vulnerabi11dades se
han hecho mayores en las -foi-" tal esas. Pero la inmensa
red de oraanizáciDnes que exi'ste en todo el país, las
tradiciones de lucha que no se han : horrado de la
conciencia del pueblo, las ratones objetivas 'para
rebelarse contra " la explotación y opresión y" la-
existencia de ■fuerzas políticas y de vanquai di a que
como .el PÜM se mantiene en . una. perspectiva ;
revol uc i onar i a a pesar de sus errores y retrasos,
constituyen una base de apoyo para r-evertii- global mente
la correlación actual.

Además están abierta.s tendencias que se orientan a
golpear estratégicamente a. 1 ¿rs fuerzas acumuladas eri
las cuatro ultimas décadas y si no son cóntenidas
energicamente podrían llevar a una derrota de
consecuenci as estratégicas al movimiento popular.

V. ELEMENTOS CENTRALES DE UN REPLANTEO GLOBAL.

1 Caracterización de 1 a'situación y su tendencia.

En el país y el mundo se estén produciendo cambios
profundos fruto de tendencias. que han estado en curso y
que no hemos sabido' analizar adecuadamente por lo que las
tomamos en cuenta tardíamente ■con las consecuencias que
eso implic-s on política.

su conducción
Las, tendenci as

En el Perú el movimiento popüiar y
politice, han si do. puestos a la defensiva,
y contradiccioneS que evaluó nuestro II Congreso Nacional
han sufrido v-ariante-s.

Evaluamos que la -situación caminaba hai_ia una grcAn
definición estratégica producto de una confrontacion
global político militar éntre las fuerzas de la
revolución y la contrarevolución. Es evidente que la
situación ha tenido un curso Cistinto. La conf rontaci óri
estratégi ca • no ha -sido, global sino por partes y todo
indica que continuará siendo asi.

En la. confrontación parcial ya hemos sufrido varias
derrot.as de corte estratégico, como son : la derrota
ideológica de un sector dé la izquierda que ha pasado al
neo-liberalismo, derrota de otro sector que acentúa una
concepción reformista social demócrata y que ya no cree en
•cambios revolucionarios, y defensiva ideulugica del
resto, incluido el PUM. Pérdida de la unidad y
central ización sindical popular que se tenia como
instrumento estratégico. Fin de la izquierdu unida como
factor estratégico. Derrota electoral de la izquierda y
desgaste político producLÓ de ha.ber .sido identificada
como una fuerza más del Estado, berio debilitamiento de
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la retaguardia estratégica por e]
socialista y derrota electoral del

derrumbé del blí

FSL-N de Ni car agua e
sque

Con estas ■cónquistás la rea.cqión concentra fuerzaiS' para
intentar derrotarnos modi i cando conquistas esenciales
alcanzadas por la lucha popular y réconocidas como
derechos adquiridos. Su empefío esta ubicado en variar las
leyes que protegen la propiedad comunal y CDÍsctiva de la

at i erra para f ac i 1 i tar
respecto a los derechos adquiridos por
respecto c<l manejo de sus recursos naturales, la

¡ri vat i zaci ón. Retroceder
las regiones

regi onal i z^aci ón de empresas y la posibilidad de conducir
un proceso descentral ista. Golpear seriamente las
conquistas laborales re-feridas a derechos de indexación
salarial, a negociación colectiva, al derecho a huelga y
el régimen de estabilidad laboral.

Otra batalla que esta en curSo' es la modificación de
reglas referidas a la protección dé la producción agraria
e industrial nacional mediante' la política arancelaria,
cambiaría, tributaria, de aduanas, de facilidades para
transferencia de giro y registro de nuevos negocios y
dispositivos que favorecen el consumo' de lujú.-

Todo esto £A.p¡j.nta a producir el cambio de la estructura
productiva liquidando el actual aparato productivo para
dar curso a una economía que de un lado mantenga la
exportación de materias primáis part i culármente mineras y
pesqueras y de otro lado que se abran las fronteras a
libre acceso de productos provenientes del extranjero
frente a los cuales es imposible competir.

Paral el amente van produciendo avances' en la presencia
de las fuerzas armadas en la conducción del gobierno y el
Estado dando pasos en favor del estado contrainsurgente
asi como preparan una
enmascarada tras el asunto

yanqui

económico tiene el
política y las

presencia militar
dei narcótréfico.

\

Esta orientación en le
objeto de quebrar • la
or g an i z ac i ones
cl5é sismo, y
conf rontación anti subversi va. cuando considere que han
cortado un entorno social y popular de combate que de una
u otra manera as un factpr que en la actualidad facilita
el accionar de los grupos alzados en armas.

politices y
•oposi Ci ón

de masas que mayor influencia tiené del
luego encarar con mayor dureza' la

Por tanto el movimiento popular y • su conducción
revol LíC i onar i a se desenvuelve en una situación de
defensiva global. Esto no quiere decir que todas las
-tuerzas—se enciLi.entren_CDncientes __que_están en defensi.va_
porque sé constata que muchas de ellas plantean sus
combates como si estuvieran en la situación anterior y
solo se dan ;:uenta. de le. modificación cuando chocan
contra la realidad y ven que su conducción y su
estructura orqanizati va han sido lesionadas. Es pues
indispensable ser consientes y con todas sus implicancias
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de la situación de de-fensiva en. la encontramos
porque esta valoración hara posible organizar una
estrategia de resistencia para pugnar por derrotar los
planes enemigos.

Todo este proceso desarrolla su curso en medio de una1 oac «euef H ni r nn-!- i ón es rreci entemente
tendencia doñee xa ...uni f on...aui on &.-■> _
política Y militar, ■ manteniéndose en ese sentido la
valoración qua al respecto hizo en II Congreso Nacional.

2.- Objetivo táctico estratégico.

Nuestro objetivo en la presente situación es organizar
la resistencia popular uomo un ° ^ '
ideológico, pcslitico, si ndi cal ~popul at , _ip.cm_ " j. ,
autodefensa, y fuerzas nuevas.

La organización de la. resistencia popular apunta a la
forja de una nueva hegenomía social, política y popu.ar.
Esta perspectiva hace que, un punto central de
encuentre en el problema referido a la lucha
política con un proyecto alternativo que impliquen
propuestas sobre los siguientes temas;

- Reestructuraci ón del Estado peruano. Despr i vati .^aci on
del Estado para que deje de estar al ..._í
acumulación de ingentes riquezas por parte de ^_.Jero=>c_.
grupos económicos nacionales e iñternacionaios.

Descentralización del Estado ubicando al movimiento
reqinn.alista como parte esencial de la lucha por i aindependencia nacionalista frente al imperialismo Y
la modificación del patrón de acumulación vigente en bcí.se
a  la prioridad de la producción agropecuaria y .a
tr ansf ormysc i ón . de los recursos na-uraj.ee
descentral i zadámente.

Reformar la participación del Estado en la economía en
función que quede a cargo de lo esencial^e-trategicamente
y los servicios básicos en un-a lógica descentra., i sta. ti
Estado-no recepcione y financie quiebres privadas.

Reorganización de la administración pública para
con ésto, efi.ciente y productiva.

hacerla

' ■íi

•• '^3

Reforáa del sistema legiflativo garantizando un sistema
único con part. i ci paci ón popular y de
instaurando, el derecho irrestricto a la revocabi 11dad d«
1 os cargos. •

- Frente a 1 os cambios económicos qué vienen ocurriendo
en el mundo y la ofensiva imperialista que sustente el
neo-liberal ismio, debemos levantar una propuesta sobre el
establecimiento de un nuevo orden ecunómico^ mundial
advirtiendo que la disputa de la grandes potencias por el
mercado de:Europa del Este de" un lado y de norteamerica y
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eurqpa de. otro lado a lo que conduce
d i f erenc i .a. en.tr e el norte y el sur .

una mayor

Frente a. - 'la llamada reinserci^rt levantamos , la: ';
alternativa de- congelar las relaciones con el FHI ev.itar
un pago inútil "a cambio de nada y demandamof, la
condonación de la deuda. F'r oponernos una reinserción
soberana priorisando relaciones con los países del ^ercer
mundo y postulando un blcque con ellos para. eKigir dn
nuevo orden económico internacional que garantice pago
justo a los precios de nuestros productos y;relaciunes de
justicia en el intercambio.

Recuperar para las +u.er2ci.s revol uci pnar i as y los
pueblos que luchan por su liberación la bandera due
encierra el concepto de libertad. Hoy 1 a: pal abra 1 i.bertad
se encuentra. en manos de +uer?.as . i mperal i stas y
reaccionarias, y nos la. han arrebatado a partir de la;
crítica, a los estados policiacos del socialismo real.

. ~ Rei vi ndi car

que apunta, a 1
poder i mperi al i
trabajo, tierrs

so 1 uc i ón en f av

de la justicia
i nt er é s n ac i on•=

sistema poli ti
puebla que se
deberá ser mas

crítica que des
se han derrumb-;

la necesidad ' del cambio revolui-ionario
a  -forja de una sociedad independiente del
■sta, 'donde las necesidades tsásicas de pan ,

,  v_>.....,^.ación y vivienda tengan una
rnayoria-s, donde la pas sea fruto

=-al ud
or de 1 a'

soc i al y d odonde todas 1 a-s dc i - pnes del
i.l y popular -sean toma.das a través de un
co qu'e garantiza la participísciun del
autogobierna. Todo este planteamiento que
j elaborado debe estar acompahado £>. la
jarrol1 amos a 1 os reg i menes soc i al i stas que
áG D B

~ Levantar una alternativa para la forja de un aparato
productivo nacional que parta de criticar la act^c-l
estructura dependiente del i mper i ai i-smo y su extrema
fragilidad que esta facilitando la ofensiva neo-liberal y

urso. Construir otro
en 1< :>r i ori dad

neo—coloni al ista que esta en
apara-to productivo sustentada
desarrollo agropecuario y la tran-sformac.ión . de
.recursos naturale-s en una economía descentral i sta.

del
1 os

Esta p-'-Qpuesta debe ser parte de 1 a alterna.-tiva ma-yor
del nuevo orden económico mundial en el cual proponemos
un rol a las economías tercer mundistas como la nuestra.

OtrO'S temas que deben ser tratado-s comparati vamente
para maneíjar una. enérgica denuncia política se refiere? al
gran . poder económico y político a.dquiridc por i a
burgu.esia peru..ana enfrentado al brusco empobrecimiento de
Iras^gT-artíiees—maY©r-i as que -hoy- -sai- ..encL^ritj^an

de los
-gramiee-

mi'Hüeria
en extrema

derechos. . que, junte- a la devaluación
.defienden los interese-s de los pobres y que
concüí c.a^dbs.

vienen siendo
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- El tema del narcotrá-f i c:o requiere una alternativa que
haga referencia a las condiciones de los campesinos
cocaleros y de las regiones donde impera este cultivo, a
la responsabilidad del imperi al i smo en el narcotrá-f i co, a
la manera como los yanquis abordan el problema que no
reportan una baja de la producción de CDi_.a ni del
narcotrá-f i co y mas bien .'tienden a establecer una
ingerencia militar creciente que nos pone ante el peligro
que F'erLt, Bol i vi a y Colombia caminen a ser escenarios
para la instalación de bases mii litares americanas.

Frente al tema de la violencia y mi 1 itari2ación para
lograr una resistencia, democrática, nacional y popular
contra la guercxa sucia y el estado contrainsurgente que

y  postulan una al ternes ti va denos quieren imponer,

pacificación que descanse en • la eKigencia
desmi 1 i tar i-zar la economía, el Estaido y la scíciedad.

de

Promover el protagon 1-smo popular y el derecho a
aut odef ender se -y de esa forma forjan una paz como
resultado de una justicia. . social que se impone. Esta
salida requiere de una posi'ción firme de di f erenci aci ón y
denuncia del senderismo terrorista y antipopu.lar.

3.- Forja de instrumentos básicos para organizar la
resistencia y construir una nueva hegemonía.

• a.- El partido

El F1JM acordó en su Congreso Nacional i mpl ementar
el giro estratégico. Muchos comprendíeron que el giro
significaba que todos siguiéramo
solo algunos pasaría.n a
construyendo el b.a.

haciendo lo

forjar fuerzas

mismo y

nuevas

El giro tal cual lo conceptuó el II Congreso
implicaba, producir tres grandes rect i f 1 caci ones:
Primero, construir un p3.rtidc integral capaz de ser
clandestino, conspirativo, insurreccional y apto para
todas 1 £is formas de lucha. Segundo, modificar nuestra
relación con las masas para superar la condición de

■ intermediadores ante el Estado y forjar un movimiento
de carácter insurreccional, que. rebasa la legalidad
vigente y construye contra—poder popular. Tercero,
forjar fuerza-s nueva-s teniendo como eje el b.a.

El Partido ha hecho' esfuerzos por llevar adelante
estos acuerdos. El más significativo ha sido la lucha
por modificar nuestra relación con las maisas que se
tradujo en el impulso de la-s dos huelgas mineras del
88, de la CITE el 89, Ta huelguística campesina del
verano del 89 y la ' oleada huelguística , de agosto-
setiembre que fracaso en minero-s, fue muy débil en el
campo y solo la huelga de la CITE tuvo significación.

En esta experiencia el partido contribu'/ó a crear
nuevas formas de lucha sobre todo con la oleada
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huelguística en el campo y trazó una linea alternativa
ante el agotamiento de ios paros burocráticos de la
CGTFh

I

La experiencia sirvió para mostrar los limites del
partido en los siguientes terrenoss no somos una
dirección ni un partido, capaz, de conducir una lucha
integral > Nc' somos un partido de combate que lidere la
implementación de -formas de lucha nueva para abrir
cur-so a un movimiento de masas de carácter distinto. Nu
encaramos una ' linea de reestructuración de la
vanguardia política '• revol uci onar i a soldando- una
relación con la vanguardia popular combativa, pese a
que habían -signos evidente-s de que lU tr tínsitaba
aceleradamente...a convertirse en un-factor de derrota.

La experiencia con 1ás oleadas huelguísticas ayudo
a comprender que, la confrontación estf atágica hauia
adelantado y se estaba de-sarrol 1 ando po." p'-af tes. ir.sto
lo reconoció explicitamente el Gomité Central, pero no
logramos - trazar un plan táctico estratégico - para
re-adecuarnos a 1-as nuevas condiciones que. germu.nab<n.r! en

■función de convertirlos en actores de un proceso que
lleve a impedir que pro-speren aquellas tendenuias
enemigas destinadas . a go.!.pear la acuinul ̂ ción
estratégica del movimientó nacional y popular.

La direcc-ión y el partido cometieron un grave
error al bajar la guardia tras la derrota de la oleada
huelguística de agosto-setiembre. No fuimos capaces de
persistir en explorar la veta de la lucha popular y el
despíliegue de fuerz-as con nue-vas -tDrni.=íS. El t epliegue
del partido ha sido muy grande quedando demostrado que
desde agosto—set i em.bre 89 a la fecha no tei iemu-» un
nuevo plan para desplegar .el movimiento de ma-sas. Una
tesi-5 que contribuyo a este repl i egue y ¿i menospreciar
el movimiento fue aquella que sostenía que se

Oneces i taba a.'v'anzada militar para abrir curso al
\n-tovi mi ento.

El partido ta.mbién , encaró la
construir el b.a. y fuerzas nuévas.
aprobó un plan piloto y lo hechó
práctica efectuada . encontramos
.di f icu.l tadesE

ex p eri encía de
Para este efecto

a  andar. De la
la siguientes

(1) La organización iniciada no compromete a todo el
partido por lo 'que se desarrolla una incomprensión de
lo que ;cada uno hace. - La -fuerza nueva sien-i'.e que el-
partido no ] a acompañ'-a y que' continúa, en una lógica cOn
vid os movi mi ent i -stas ,djSCÓñomiid. stas^o degali: stas;,r- ED-
partidc siente que tiene.una organización que no conoce
y le hace competencia.

(2) Problemas con la selección de
participar de la fuerza nueva en 1-a
dirección política no es parte activa

quienes : van - a
medida que la

en la toma de
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de'-isinnes y no exi-sts u.n plan que comprenda a todo el
partido para que sea el accionar superior una escuela
de prueba y selección.

(3U -Crecientes contradi cci ones con las instancias
politic3-5. del partido que desde 1^ tuersa nueva son
consideradas coma inservibles y ganados pur el
acomodamiento.

(4) " La- fuerza nueva no logró empatarse con la
organización de masas para, proyectar su lucha hacia un
movimiento i nsurrecci onal y estuvo de -espalda^ a
vincularse con la autodefensa siendo incluso reacia^a
r-omprender las extraordinari as condiciones de sal o
hacia, la armament i zaci ón- popular mediante la
autodefensa para enfrentar el terror y lus crímenes del ■
sendsrismo. Esto denota que en el su-^tento de las
fuerzas nueva.s había, una lógica aparaitiS'.a.

Fn f^^l campo relativo a. la- rect i f i caci ón.. . del
partido hay que reconocer autocríticamente que no hemos
hecho - un esfuerzo equivalente a los - -vutros.. En
organización ha primado una visión esquemática de.
modelos que no han promovido -formas de organi zai-ii-n. y
campahas vinculadas al propósito político del ^„Qiro
estratégico.

1 ,=i rri -hs que hoy vive el partido está marcada por
el abstencionismo político producto de ■ la.; si tuaci ón
defensiva-en ■ que .hemos sido colocados y . ..a. derr ota
estratégica dé^ lU. También por.el distanuiamien o del
impi¡i-=;n al movimiento de masas como fruto de la
vacilación y falta de persistencia en este eje
fundamental del proyecto. Y- porque no hemoe podido
saltar la. val Ta.- que nos . pusimos. para- - i ni ciár el
accionar con fuerzas nueva.s.

Esta crisis revela que pl giro, estratégico se
encuentra empantanada v requiere producir importante-::>
Vect-ificaóionés para reimpulsarlo. -

■  ■ \ ■ . ■■ ■ ' . ' .

Oel ex-ámen' de nuestra p!-"áctica. y las dificultades
enrontradas en el esfuerzo por llevar adelante el giro
estratégico, el BPN abrió un debate muy interesante que
nos remitió a conocer la valiosa experitrncia

■ salvadoreña donde encontramos que problemas similares
se 1 s-5 ' habían presentado. Para mayor ilustración
pasamo-s a' reproducir una.-s. citas que e-stamQr.^ seguro-^
contribuirán a entender los .limites de una concepción
que coiTiprerde el- b.a. cómo lo hizo el pa.ftiuo.

■  "En nuestra caso fenfámos una co-misión mi litar desde
1961 f. p.ero ésta., durante affos, jugó un papel par eu ido
al de., limpiar íos pecados de nuestra conciencia; si

■  -teníamos uTa comisión militar eso quería decir que nos
estábamos preparando para todas las formas de iw-ha.
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para todas las %'ías de la revoluciúr," "Los desafíos de
UTi partido Qtie se irite^ra a 'la gu.i:¿'rf a » pag^- jd-»

"M.H, Tú ya seffalsste anter ior mer, te los obstáculos'
ideológicos. (Podrías ahora detenerte en los obstáculos
or gán icos?

Lo

c o n s i s t í a e n

principa.
que lo:

de 1 os obstácu 1 ('.>s or gán 1 cos
cuadros del patido, los cuadros de

dire-'-ción nacional e intermedia^ que son el cerebrcy
lo-~ hue^ns y neri'ios del partido, de quienes depende
d^ri-::i,/amente la elaboración y el cumplimiento de los
acuerdos centrales, no sabían cómo organizar el paso a
la lucha armada, ni cómo combinarla con la lu>.ha
poli tica :.U formación era unilateral. Nuestros :u adra-

eran sumamente eficientes,, e inc luso' innovador es,, ̂ par a
desarr 0 11.9.1- la lucha de masas no armadas para i a
propaganda,, para la agitación, para el trabajo con los
aliados democráticos,, para el trabajo en ias
un sidades f etc,/ p&í-'o cuando l¿€gu .a
implementar esta forma superior de lucha, no e::>vábamo-j>
prepara d s P'ar a e 1 i o ,

Teníamos una Comisión !1i litar,, pero el conjunto de los
cuadros del Partido, que es lo decisivo, no sabía como
llevar a la práctica las orientaciones -acerca de la
lucha armada. Para superar este obstáculoi la^
Dirpcrián emprendió pasos audaces, basándose en los
acuerdos dei VII Congreso, realizado en la
rlandest in idad en abril de 1979s se abandonó la idea de

■ que la Comisión ¡1i litar fuera la encargada de formar un
de 1 parti doapar ato militar separado :uer po ,• un a

especie de dispositivo que debe salir de un misterioso
esrondife entrar en acción cuando llega el momento.
La vida demostró que ese modo no puede crearse tan
milagroso mecanismo. .Los compafferos de la Comisión
Militar no tenían la culpa, esa situación era e
resultado de un defecto esencial en la pi.'lítica •genera
para la formación de cuadros del partido, política sin
duda vinculada a las concepciones reformistas no
d e r r o' ¡das to ta 1 men te .

.Además, si la Comisión Militar hubiera logrado
desarrollar ese tipo de aparato militar, hubiéramos
tenido un tremendo problema. Por lo general, seg^un la
BKoeriencia de otros partidos, aquí misifo..' en ei are a
ce'ntroamer icana, -esto termina en un enfrentamiento
enfr-f ?a Comisión Militar y el resto de la Dirección.
En la base de las contradicciones entre las comisi^ines
militares y el resto del Partido, independientemente de

C-a iia c o n f 1 i c t o
:i una Tí títrzr -Idrev-afr- -lar- '-a-z-ó-n-:

concreto, se, encuentra este problema de la incapacidad
del conjunto del partido para organizar y dirigir la
lucha armada cuando llega el momento de hacerlo.

Este problema só 1 o po día res o 1verse convirtiendo ■ a1
Partido en su conjunto en jefe y actor, no sólo de su
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quella orientación se confirmió en 1
-fuerzas armadas' se han iriultipMcado

de los días si guien tes al l'll Gongres
importante f combaten hoy con cree i en

cada. Si rioso.tfos no hubiéramos hec
ánico. - las masas, habrían continua

o s

ya

uertas de nuestro Partido. pidien

te
ho
do
do

q u 1 z

no hubiéramos podi do asi mi 1ar1 a
cuantos individuos el Partido habr
cluído de la tila •■delantera de

se habr i.a di i-' i di do y 1 iqu i dado " .

-■ f

í a

la

A la
sal vacioreñ'
esta concepción para per-
hac er 1 Q realidad.

luz de nuestra práctica y la e:-: per i ene i a.
5  el partido necesita corregir el núcleo- de

>  ;
c: -í*tir en el giro estraítégico y

Postulamos como línea básica de recti-f i cación
impulsar el involucramientb de todo el partidcj en una
concepción,y lógica político militar, cap£H.z de conducir
una estrategia integral de ' construcción de' una
hegemonía ideológico político social, de,impulso de' la
lucha política revol uci Dna.r i a de las masss.s y el
desarrollo de la acción militar.

Esta recti-ficación 'obliga a que todo el partido
(en. un . procesó qué compromete-a lá dirección nacional,
1.os ,comités rég,ioriales y la dirección intermedia y-se
extiende .. haci a ' toda la organi zación) discutamos y
manejemos la, línea ' ' militá.r, - las '-yexóeri enci as
reyol ucionari a's, '.die otros "paí ses, el arte de la 'gtp y el
uso de instrumentos básicos.

Esta armcizón política, e ideológica debe ir de la
mano con un accionar práctico para, la construcción de
un partida de combate, clandestino, conspirativo, capaz
de i nsurreccionársc y apto para todas las -formas de
lucha. La orientación fundamental para este propósito
se encuentra en el plan de acción que debe ser
relanzado con metas más modestas 'y sin pretender
h-acerlo todo de una -vez. Postulamos el desarrollo de
acciones revol uci onar i as de vanguardia, concentr ada^s en
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la primera etapa en acciones de pintas, volanteas,
actos de agitación, bloqueos-' sorpresivos dé calles y
carreter-as y marchas de reconocimi ento de territorio.
El impulso de acciones revolucionarias de masas dándole
proyección a. la lucha combativa en las calles, toffias^de
locales, bloqueo de carreteras, control de poblados y
golpes ai' ppder local;,. Este accionar que desarrolla la
milita.ncia del parti do . e i nvi ta a participar de ellas a
destacados miembros de la vanguardia popular de masafe
tiene' el propósito organiH-ativo de reconstruir ^ei
partido y de dár , nacimiento a ' .grupos os resistenuia
comba.t i ya' coñ quienes destaquen en la acción. E=>tos grc
sérá.h clándestinos, se especi al i sarán en el dt;=>arrGl 1 o
de acciones cpnspirativas ' de combate golpeando de
diversa' for-ma ál enemi go y recibirán atención especial
del partido p-ara su •formación ideológica y política.

Sobre este eje ordenador y rector de la
rectificación partidaria, la organización debe
desarrollar las siguientes caracteristicas;

C on i iruirse como un partido de masas, no puf que
organice comités ' amplios o se convierta en asambleista
•sino porque recoge en su tradición la organización
natural que las masas han forjado en el curso de la
historia. Esto quiere decir, que el 'partido se dispone a
basarse en la. organi zaccl ón natural y pugna por
construir una cabeza política al interior de cada una
de estas ■ organizaciones para, conducir la solución de
sus problemas concretos enfrentándolos al Estado y con
métodos de lucha que avanzan crecientemente a. rebasar
la legali'áad. A. -su - Vez , esa.cabeza política desarrolla
una construcción de partido .-al interior de lá
•organización naturzil generando células básicas.

En la •situación actual; priorizamos la atención del
trabajo campesino, el proletariado minero y de
servicios, los trabajadores del estado y el movimiento
poblacional y sus organizaciones de sobrevivencia
alimentc<ria y de trabajo ¿imbu.l ator i o.

base de clase pre^stamo^s particular
construcción del partido en las

conducción de las organizaciones
nos preocupamos de atender la
la mujer, la juventud, autodefensa y

Y en esta

atención a la

instancias de

eKÍstentes, y

organ i z ac i ón de
producción. .

E^sta forma organi zat i va permitirá al partido
resolver estratégicamente la relación con el movimiento
popular y clase del cual_la vanguardia política hoy^

■ esta distanciada. Es- preciso reconocer que nuesl:ro
trabajo ha sido burocrático al pretender que teníamos
la conducción de una base de masas porque teníamos a
uno'.de] „sus dirigentes en el partido. También
reconocemos que habiendo tenido una imput i-ante
influencia partidaria en alguna base de masas, no
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1 enrames construirla como organización que ^
ritos estratégicos. Buscamos por tan^. superar e.ias
dificultades.

Lln partido que sea instrumento de formación Política
Aroducti de una constante iniciativa de H-U-ha
?dSoÍ6gira y . politica contra los instrumentos básicos
del enemigo.

. Un partido que comprenda la in^P^^tancia de
ideológica y politiccf para .'""'f "^„tenral
acumuladas y sostener un camino de lucha integral.

Un partido combativo, capaz de ser conspirativo y
capaz de insurrecionarse.

.  Un : partido dispuesto a la organipación de la
LtndPfensa V a conducir la organisaoiOn de
especializadas desarrollando , unj
compartimentación y diterenciación de espi uo-Uraj.

Icistruffientos para la
nnstrucción de la vanguardia

Dol i t: masaj A h R iq e ffi o n i a si o c i a 1 .

■ Para que el partido se desarrolle como fuerza
xntegral capaz de conducir """"aneamente la lucha
nnlitica revolucionaria de masas, la atención a i
escenario leqal y la acumulación de
terreno de' la violencia ^ í ̂
de los cambios que se producen en
íuer-as tanto i nternaci onal es eomu nciui onai e_,
requerirnos dotarnos de instrumentos que
organizar una ofensiva partidaria para f
Situación dificil por la que _atravezamos. E.to.
instrumentos que debemos construir isOn:

- Columna sindi ral odduIar

Vertebrar una columna nacional de una corriente
sindical papular inscrita . en

.  Pnr--- i=iwto pifecto sera necei=ario articuiurestratégicu. t-arc. etpi-t.. ci tru. ..-»

1 os s i gu i en t es e1emen t os'

nrqanizAr el descontento de las bases de la CbTF y
d-ÍíSu-r la critica a la dirección reformista y
burocrática de esta central por lo 1"®
a un detérioro frente a sus bases y a una p-.-^rdidc. c„
autoridad -rente al conjunto del pueblo.

Cfantral i ̂ ar ^ los gremios combativos y en conflicto
¿.rl d-L-rol lar actividades de agitación y propaganda
en íonKzibn con organizaciones populares no laborales.

'  . nrganizar una escuela nacional de cuadros sindicales
que funcione en forma permanente y descentralizada.
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Organizar la conducción 'de -forma^ dp, 1 ucha-combatí va
que apunten al rebasamientá de la le'galidad y la -forja
de una lucha política reVolucionari a de masas que se
inscriba en un camino integral y que abra curso a que
las masas den el salto hacia una lucha político
mi 1 i tar»

m-'

i). . V

Red nacional, de comunicación popular

Reconociendo que el control de las comunicaciones
constituye un instrumento fundamentai .para^ el
desarrollo de la di-fusión de las ideas y que ha sido un
arma básica en que se ha apoyado . la o-fensiva neo
liberal, nos corresponde revalorar la importancia
.secundaria' qus Is hemos dado a esta área d.,e_/^r

tmprender un proyecto ambicioso de pt- ensc. populai-
u.sando. diversos medios. Establecer una red nacional
radi-al ,• con emisora en la capital y programas políticos
en provincias. Desarrollar prensa escrita diversa,
volantes donde se exprese opinión de los organismos del
partido de manera constante y persistente, folletines
de propaganda que -sustente una labor educativa. y
persuasiva de los organismo-s partidarios con las masa-s,
pren-=a grande viendo po-Sibilidad de participar eri algún
medio o asociarse con otras fuersas pará crear otro, e
instrumentos como Amauta o revista que tienen uua
orientación mas de vanguardia. Desarrollar iniciativa^
para acceder a la. tv en provincias y nacionalmente.

■  En materia de comunicaciones nos orientamos a
forjar un centro vital desde el cual se artículfc;n las
i n i. c i at i vas. El logro de este objetivo requiere iaumar
f uersas -convocáhdo a .qc í. - ■ dé 1 a i ntel ectual i dad , otrora
que ya vienen actuando :-en-.los medios de prensa y que
comulgan con nuestro proyecto y otros que pertenecen a
f Lierz as pol í t i cas af i ne-s

Gentro nacional -f ormaci ón D o 1 í t i c a D o P '-I. lar

Implementar un sistema naL-ional de Tormauión '_.on
característica escolarizada o -superi or. formal y estable
qus dedique a impartir formación ideológica y
política a promociones de cuadros que ya tienen
experiencia y de cuadros nuevos que van ingresando s la
actividad política.

E's . preciso comprender
política,es fundamental para
revolucionario. En las

"ÍTTSS s.ü.n n

que la fcirmación
la firmeza de un pr

circunstancias • actuales'

i deo-

jyecto
mucho

Para

disponer a

con ex per i ene i a
cercanos.

construir este instrumento se
cuadros de la dirección nacional ,

requi ere

a cuadros

en la- docencia y ganar intelectuales

■■■ f
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- n^ntro n/=iciQr.a.l d^ -for.li!4 ación de pol. í ti ca.-. ,de
Estado.

•Con el propósito d® centr-alisar la orientación de
las -fuerzas acumuil adas en el Estado a travé^a de
parlamentarios, rapresentaciones _ en gobiernos
regí onales, alcaldes y regi dores.

En este terreno buscamos trazar políticas
alternativás frente a problemas de interés nacional
regional y local ' que sean coherentes , con nuestra
propuesta programatica, con nue-=tf u propues u
estratégica de .impulsar la lucha política
revolucionaria de masas y con la necesidad de tener una
iniciativa política e ideológica constante.

Para este efecto será necesario encargar la
responsabilidad a cc. del partido que a su vez agrupen
a cr. intelectuales sobre los que tenemros intluenuia y
que replanteen la labor de las- ONGs que comparten
nf-ue=;amente nuestros puntos de vista de modo tal que
podamos centralizar todo este tr-abajo, elaborar
propuestas, organizar forums, editar fol.eteria,
formular propuestas' de leyes y utro _ipo ■ •-
dispositivos.

b." F1 impulso de la lurh.=i noDular.

Hemos visto que' la ofensiva estratégica del
enemigo esta concentrando fuerzas para atacar por
partes, manteniendo como dirección central ia campana
ideológica y política del heo-1 i ber al i smo.
|.-pi<=puir.5ta di=be tener también una direcciunal idad
c¿ntiál ideológica y política que confronte con el neo
liberalismo y a su vez debe identificar claramente
desde que bastiones enfrentamos batallas uonuretas con
posibilidades de vencer.

Fn e] balance de la' situación del .movimiento
popular f^ncontram.os que el m.ovimiento campe-=ino es el ■
qur ti ene las mejores posibilidades de resp.onder. Su
situación de pobreza es muy grave porque a p-arte d^r; i a
secuela del fujishock sufre los efect.os de la peor
sequía de la década. En materia organizativa el
mn->yimient>o campesino mantiene básicamente sus fuerzas y
la f=:-rpr.riencia de la huelga campesina esta muy
presente, en las bases y sus f ederaci .ones. Problema-:=>
mayores encosfitramos en 1 ai conducción de la CL y • us
gremios agrarios que no logran encabezar el estado de
animo, y la disposición de sus bases. Las ^
fundamentales para que éste movimiento n.o se es-_
desplegando tienen que ver con la direucion polí.-ica
gl.nbal. Al respecto el PUM debe reconocer su.
responsabilidad por no haber desarrollado uua campaba
política, orgsihizativa y de movilización para
responder a la emergencia agraria. Donde se ha hecho^un
nequsbo esfuerzo en esta orientación ha sido posiuxe
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sacar adelante ■ . medidas ..de i ucha traducidás , en paros
agrarios que pueden y de'bén inscribirse en un plan da
acumulación cié fuerzas ha.c:.i'a una oleada, huej. gui st i ca
campesina.

El movimiento campesino se desenvuelve en un
terreno más complejo como producto del desarrollo de la
guerra sucia. Es golpeado tanto por el terrorismo
senderista como por la. mi 1 i t-ar i zaci ón. Pero sin embargo
hay en curso una. respuesta espontáne¿i en favor de la
autodefehsa generalizada y ' armada. Nue-=.tra
responsabilidad está en como organizamo=> un movimiento
amplio y combativo que incluya el desarrollo de la
autodefensa tendiente a ser armada, como un componente

esa. respuesta, de modo tal que coni-entremosnatural de
lael golpe en

nos hagámcj
a u t o d s f e n s a

manera ingresamos
br i esnt ación y

ofensiva neo"liberal r eac c.. i on ar i a y allí
cargo de conducir políticamente la

con tendencia a armamentizar, y de esa
a disputar con la mi
el control de 1

1 i tari z-ación la

a  autodefensa

antisenderista surgida espontáneamente,

Eligiendo al movimiento camptísino como oa.stion es
necr.5ario proyectar su influencia hacia la lucha de las
provincias y' regiones contra el centralismo que se
refuerza con"el neo-liberalismo y la mi 1 itarización. La
agudización de contradicciones como producto del
abandono de las provincias y la falta de servicios que
van a ser abandonados por privilegiar el pago de la
deuda e.wterna y la financiación de le. mi 1 itarización,
nos ofrece un terreno en favctr de que el movimiento
campesino se convierta en promotor del revi tal i z a.mi ento
rv de reorganización .de; los frentes de defensa
provinciales o zonales partiendo "de, lo simple a lo
complejo y desde allí impulsar el revi talizamiento de
los frenteí

W d. w ̂  J. • —

de defensa de conducción regipnal.

ijj-i -^lísgnndo plano se ubica en la. atenciofi de
amplisim¡ organización del semi prol et-ar i ado que se
agrupa en ambulantes, movimiento barrial,
organizaciones de sobrevivencia, talleristas y
microempresari os.

El trabajo en este frente es distinto al
anteri ármente expuesto. Aqui la característica es que
tenemos una organización con débil constfucción de
partido y con escasa conciencia clasista. El car-ácter
d.= sn lucha es de autogestión o de búsqueda de
autosoluciones con una débil confrontación con el
Estado.

Petos serti-ires en lo que se encuentra .agrupada la
inmens¡ m¡yoría. de la población y que sobre todo
constituye el movimiento urbano uebe recib-L-r una.
atención preferencial cuyo centro de atención en un
primer tramo este dedicado a construir i_a.be¿a. poli ti ua
en las organizaciones naturales existentes, desarrollar
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conciencia clasista P^ni^ndo^éntasis enJ.a com^
de los derechos que le asiscen y a !•-=» -• , ..¿nr
tiene la obligación de atenderlos. t=tc. labor
partidaria se acompaha de alternativas poiitiuas que
Srrl-emo- a cada una de las variantes espoc ticas y a
un ¿í¡n "de lucha que combine el tr^.mite con las tormas
Hp. ,rrión rjüe vayan de menos a m-s hasta estar
'cóndiyiones de implementar formas de lucha que rebasan
la d.egalidad vigente, ■ ■

Fn ^1 movimiento obrero y de trabajadores debemos
j. - C1-4;I iüSK--'nc- (=n ' el movimiento mineroconcentrar nuescroio estueriO^b e — de

ciue entrenta a un sector con gran capacidad de
concesión y que es poco afectado por
=•1 ̂ -dación actual de su conducción gremial e^qt-. afectada
por"la presencia de posiciones reacias a reconucer los
^"fundos cambios qua b^tan ocurriando en el mundo y el
país, y la situación de defensiva en que h^mo^ ^xdo
colocados. Este marco obliga a replante^! tjíln
ei pliego nacional minero, comprendiendo que no instan
dadae las condiciones como para avanzar en
como el PNM ya que la correlación de
es adversa. Esa conquista estuvo cen-a de nqer l._g '
no fue posible justamente Parque no estaba acompa^^^^
de una correlación política que arrincona. -=i a lo. +itm^
atienze d¿ la sociedad de minería y las fuerzas armado,■qui Consiguieron neutralizar al .Q^bierno
imposibilitaron el avance o- cumpl imi en-u ce -i->
dispositivos legales que se avanzaron.

i  - -itn-,rión erfual es otra. Se trata mas bien de°  "í. ' -C-iriiridoo que el neo~l iberal ismcjHo-fender derechos odquiricju- qu~ «= • -arm+-í-i1  i. ■ „ ibKibi ici Fv'ic t.-*^nto el movimientopretende tirarselus aPajo. r„r l,.... 4-.,^-í An v
—r^r-, r-4csfn^-» HP PíStlA SÍtlU.3.L.lOfl y■  minero requiere .er .._onciente oe

organizar un plan de resistencia y comprender a ^u vez
ique tiene
popular.
cr.onstrui r
campesi no
defensa de

que cumplir un papel en la- forja de la unidod
El movimiento minero debe orientarse a

un eje estratégico con el movimien-o
y  articular esa fuerza en el mar-co de la
los intereses provinciales y regícjnal es.

Otro sertor laboral que debe recibir nuestra
particular atención; es el de las empresas de servicios
como agua, 1uz, ferroviari os, telecomunicaciones y
salud.

Del mismo modo la atención de los trabajadores
agrupados en la CITE que ha
resDuesta y ha avanjado en formas de lucha callej-ramuC significativas. La ofensiva neo-liberal que
pretende desmontar el aparato del Estadoeste sector. La CITE a. más de su capacidad üe iT-h- hjmostrado un importante capacidad ¡ma
que debe servir de base a la +otmula_ ipropuesta alternativa sobre el rol del Estado y .
función pública en confrontación con el neo
1 iberalisfflo.
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. - La recompQsicián dé la vanq.uArH:!.a y el trente
de_j^uierda.

Plante^ada la crisis de la vanguardia encontramos
que se expresa diversas tendencias. De un lado están
quienes del re-formismo socialdemécrata barrantista se
han pasado al proyecto neo-liberal, se encuentran en el
cogobierno y se hacen cargo de la privatisación del
Estado.

De otro lado están los sectores reformista:^ dt-
que también han sido ganados al cogobier rio y obraban
proyecto soci al demócrata colocai.ndo el énfasi^s de
procupación en la atención de la pobrtíi-a y
sobrevivencia popular.

lU

un

su.

1 a

Otro sector que comprende básic-amente a PFÍ está
des.arrol lando un pragmatismo de copamiento de cargos en
el Estado, con el abandono de posición política táctico
estratégico, con un discurso izquierdista de perfil
bajo que termina alimentando una lógica de cop-amiento
c o m o p o d e r loe a1.

El POP ha perdido espacio público legal, y su
pírincipal fuerza expres-ada en la L-uTF 'r>e deterior a
crecientemente, la crisis producto del derrumbe dej.
socialismo los afecta gravemente en lo ideológico, les
complica su ubicación política y también les trae
dificultades de financiamiento.

La tradicional institucionali dad del PCP ha
entr'ado en crisis y , empieza a manifestar ee tendenuiae-
centrifugas que alimentan desgajamientos locales hacia
el BPR y otras opciones.

Las fuerzaé que son concientes de 1 ci crisis de la
vanguar'dia y que optan por" un camino de recomposición
r evol uc i onar" i a y no r'efomnista ubican a nuestro
partido, la UDP y el BPR y algunas fuerzas menores.

En este cuadr

q u e e x i s t e u n a. v a
muchos años se

social y la con fr
en esas batallas

acompañe per'sisten
década ha sido al

1 a ú 11 i ma. e t -a p a ,

t i ene que cump1 i r
vanguar di a polí t i ca
r e V o 1 u c i o n a r" i a.

o de dispersión es preciso ccimprender
nguar"dia sindical y popular" que hace
encuentra encabezando el conflicto
on tac i ón con e 1 enemi go si n eneontr ar
a  una vanguardia política que la
temente. La tendencia de la ultima
distanciamiento que h-a derivado, en

en la r"uptur"a. La vanguardia popular
un rol fundamental en la forja de una.

estratégica. popul ar" y

Nosotros distinguimos dcj^ planos- De un l.ado
postulamos un eje para la forja de" una vanguardia
estratégica y revolucionari a. Esto implica el
des.arroliQ del F'ÜN estableciendo una prioridad de
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relación con la yanguardiíi ^ popular combativa y la
intel ectual i dad que, e:-:prasa' cercanía :.CDn nueotro
proyecto. A ,, partir óe poner en , movimiento; este eje,
postulamos un accionar político para la construcción
de una correlac-ión destuerzas que' exprese la hegemonía
(je un- proyecto, nacional y. popular, el desarrollo de
tuerza combativa que organice x-tn- -amplio movimiento
político revol uc. i on-ar i o de masas y que se haga cargo de
organi.zar y ■-conducir la autodetensa. En base a esta
tuerza propia ■convocamos a la unidad de acción a todas
las tuerzas de la izquierda priorizando la relación con
LJDP y .BPR, pero, no dejando de atraer y comprometer a
los sectohes de las tuerzas de lU que discrepan de la
orientación básica de sus direcciones.

En él " otro plano ubic-amos la . necesidad de
desarrollar una política de trente de izquierda donde
establecemos reí aci ones - bi 1 ateral es con todas las deínás
tuerzas sin excluir a ninguna. Dich-as relaciones
deberán proponer 1 es trabajos "comunes que alimenten un

"' ■" ' ' Ledesm-a le
1 a

1 os
1 e

o y trato. Al FOCEP del cterreno de
proponemos trabajar la asesorííi legal 1-aboral y
torja de un trente laboralista de detensa de

gf-gr; j-iQ3 [jg 1 OS t r aba j ador es. A h.gustin Ha'v'a
proponemos
teórica. A

participar de un
PR le; otrecemos el

proyecto
des-arr ol 1 c

de revista
de e'ventos

pa.ra discutir p^olítica trente a los- gobiernos
regionales y municipios. Al PCP le planteamos oríganizar
un ciclo de deb-ate sobre el mov;'.miento sindical y
popular.

Lá atención de estas rfel ac i ones' ique no deben
cortarse en ningún momento debe; eslabonarse en tunción
de organizar un terreno que -facilite la discusión
política del proyecto nacional y que pueda traducirse
en la convención de la izquierda peruana que hemos
postulado como iniciativa. - . ; '

En relación a ,, lU .debemo?
que termine de desgastar al

; mantener una orientación
CDN, pára que c-aminemos: a

un. terreno de agru.pamiento abierto .a: otra-s t,uerz-as
políticas, abierto -a- la presencia de representantes ■ de
i-a principales, organi zacipnes populares que tengan por
objeto debatir las alternativa-á de un proyecto nacional
democrático y -popular que nos saque de la con-fusión
reinan'te, y que sea-. - un terreno/.que propicie la unidad
de acción alrededor del; móvimiento popular.

jí»!

Para conseguir este objetivo en lU, el partido
debe prestar atención a las-bases de lU con propuestas
que; apuntan a confrdntar con el .neo-liberalismo y de

leíste-, moclío goÍ.peamos, al .cogóbiernQ:^. Es^ dsrá:; lugar a
"'que^YIs tíáses' ^ d los pártidos ingresón^ en' un"camíhcS' de

choque con la orientación de -sus direcciones.
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En rela.c:ón al pmpa dron !3nto el PUh se opone a
llevarlo ade.ante postulan Jo que el eje de la
preocupad ón debe estar en 1 ̂a liriea pula-tua, > en
organización de la resir tencia para responder
D-fensi va neo~ 1 i ber'al .

Respecto al congreso nacional igualmente el PUM
postula que un evento de esta envergadura tiene que ser
resultado de uná rectificución práctica po.itica y de
relación con e^. movimiento popular.

De la dispersión actualmente eKÍstcnte, lo mejor
que podría ocurrir es cue se estructuren do- bloque- de
izquierda. En volunv. arista, pretender que abierta-
tantas heridas y prr.ducida tanta di FerenuiaL.i ..n

•  ideolóDica, podamos acabar unidos en un soj. o bloque.
nacional i--

d. - Forjar un frente amplio.,, de ulaue^
ta, democrátirn v popular.

Una errónea comprensión del -Frente llevó a la
izquierda en la última década reducirlo a un diálugo
entre izquierdistas. El acercamiento hauia las ■. uer^as
populares -Fue decayendo hasta convertirse en rupL.ura y
prácticamente no ha existido atención hacia
nacionalistas, democráticas y progresi sta^. que -
ubican, en l e pequefía y mediana prouucció i, -
movimiento regional y en el movimiento cul ..u e
i ntelectual.

Adoptar una política de frente amplio implica que
tengamos un mensaje para canalizc.r las preouuf acion-^ ,problemas de estos sectores de clase desde nuestro
proyecto nacional y seamos reales defensores de ..sos
intereses.

La forja de ü.n.a' he^moni a .n.aci ona t democrática y
ar requiere quífél partido disponga fuerza.:^ que
an lazos de . reí aci ón , con .„ .esos sectores y que
ra política global considere la a-cenuLón de^sus
upaciones. Nos in::eresa que aspectos centrales de
ro mensaje sean recogidos por ellos asi como se
rollen fuerz-as capaces de hacer resi ̂ ítfc/nc i a ^ai
ibarplismo monopolista y ant i nací oriavi , y -jesde t;se
o comprendan y justifique el derecho a rebelarse y
h-ar por un carnbi -o naci onal i sta, oe-h ocráti c.o y
ar del país.

popul
t i end
nuest
preoc
nuest.
desar

neo-1
angul
a 1 uc
popul

e. - La Dár ci ón el ecLcral dai—diL.'

- - Tenemos pue rev.L sar^^ f ondo-isf^ tnm;:..Lteaocias ós- 1Q
que ha sido la participación electoral de la izquierda.

La Licha electoral permitió a la izquierda abrirse
un espacio nacional para la lucha política e irrumpió
como representación de un m,Qvi miento cla-ista
combativo. Permitió que las propuestas revolucionarla-
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de cambia socialista se hagan de masas e influyan í^obre
el curso que las masas tomatSan hacia la isquierda.

Sin embarga graves errores produuto de
concepciones que pri vi 1egiaron la escena.1egal fueron
llevando a que la. representación en el Estado lo
cuestions? cada ve2 menos y que sus propuS'írtas apunten a
democratizarlo. yvnO'a cambiarlo.

La gestión de 1-3 izquierda en la representadón
legal no ha sido trascendente en la forja de un
movimiento que rebase la legalidad y construya poder
popular como contrapoder. Salvo excepciones la
r epresentac i ón ha sido fnediocre, distante del
movimiento popular y eh' él caso alcaldías distritales y
provinciales al no confrontar con el poder central en
la gran mayoría de los casos se ha seguido el
tradicional ejercicio de la función edil.

En los gobiernos regionales estas deficiencias y
errores adquieren mayor magnitud porque se presentan en
uri; momento . de crisis y dispersión de lá izquierda. Por
ello es que estos instrumentqs no han' lograoo una
.ori entaci ó'h. que o onf pon te con él centralismo.

Tenemos tres procesos electorales a la vista.
Municipales, regionales y nacionail el 95.: Tenemos que
def inir las •», pautas -para 'r.üestra participación en estos
eventos.' ■ "'v ' "

- La p-arti cipaci ón electoral debe estar ubicada en
la linea de la forja, de la nueva hegemon i a naci onal ,
democrática y popular, y ■ la construcción de un
movimiento revolucionari o de masas que conquista poder
popular desde abajo en confrontación cotí el poder
ensmi go.

- Debe corregir los errores cometidos de CDlocar
cuadros improvisados con el objeto de ganar pero
insostenibles para garantizar una orientación con el
Ínteres del proyecto.

- Hacer de este escenario y de los instrumentos a
ganar como- representación factores que alienten de un
lado la organización y la lucha revolucionari a de las
masas y de otro lado la atracción de fuerzas deben ser
ganadas con nuestra política de frente amplio.

Desarrollar pruebas prácticas que se orienten a
fecuperar la confianza del movimiento popular en una
representación política que no va a darle la espalda a
sus promesas, no va a tener un ejercicio- tradicional
del poder, que va a ser transparente en el manejo de
los recursos y que va a abrir canales de participación
democráticzi. de las masas para la toma de decisiones y
para la implementación de los acuerdos soberanos.
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fT-fasfaf . , ,:Co'ncentrai7 .,,den experiencias donde, nudstra
1 wencia,; de masas, la construcción de partida y , la

^■.yexistencia de cuadros capaces pedmit.an el ejercicio de
¿,.;^:Un¿í representación política que garanticen las

vari aciones propuestas. No es del ínteres del PUli ganar
i;" el mayor número de alcaldías o gobiernos regionales. Si
■ ■•es un objetivo concentrar fuerzas.

-La participación en las eleccciones municipal es
deben estar , vinculadas a la construcción

parti elpación- electoral ' naci onal' distinta 'que
_::^,eprr;i j^.; los, errores,sePfalados. .

j^y, r eg i ón a L^s
áv de .LÍñá

■etto

t<s: ... , ¿'féí lóiFí- é-táód' al

■  :efoO t7 íír'"TB''''"es i

Para al logro de este objetivo, no pocJeffiod íapO'S'tar
f_. al azar de una cabes-a i ndependi ente"-que nos lleve a

las ex per ienc i as f al 1 i da-s* como Enarcantes y Pe?-ase.
el' ■ ■
,f. • : Si ubicamos. -Iz-i participación electoral como parte
•' -de^ un proyecto revol uci onar io, par.a la forja de la nue?va.
■' hegemonía necesitamos upa cabeza que tenga una natural

relación con ; la masa organizada y combati va y que a su
vez tenga la fuerza política y la convicción suficiente
como para llegar a los más amplios sectores. c1el -pais.

:  . Se trata de lle'var adelante unf ágrupami snto de fuerzas
políticas, de intelectuales y. personalidades que se,
articulen ¿alrededor de esta altérnat i va.

berí.a un g.r.ave error
:|,.ár.as de ..cualquier' unidad.
■  que se forje tiene que responder

f yysqciali smq su desprestigio y a

ceder la ceibeza política, en
Ho'/ m.-áS que nunca la unidad

. a cr .1 SIS del

_ .X. i zquierd.a . en " el Perú con el
i-~ n í~i % r*\ 1 .n I.-" .-n - ^nerng

a

la cri si 5 de 1 a
pesafió ;;ó^;as'tre,,.. del

.■.s.Yr-a'qr^r;.

de dos

adversar 1 -a ornoaparezca

de la
¿ínuéstra

"unas,
tont rnu.í smo ' del

cogobierno y nosotros forjemos la propuesta, la füerza
ly.iX^LTrnagen deF qámtslo" .reál"TT^"^^ ^ „ ..Fi

Y V

í ' T:.:
-v

• »- 4 f- t .

."lÍF-. . . . . . . ■ ,
■'^6 'F r 'ó' ^ - r.F' ,rfF;y.- ■
j• " 'j' - n*! ' j V "■ ' • ' ' ■ ■ *' v y • f

n.'.t

' ( ■-Fl

1.

■  \ -'í5J i- iiÓF'
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■f. - El trabajo especializado.

La estrategia del partido es integral (lucha
política revolucionaria de masas, lucha en la escena
legal, lucha militar) y postula la implementación de
todas las -formas de lucha da manera simultanea. La
lucha política revol uci onar i a de la masas es 1 a -forma
principal v el eje articulador de todas las otra-^
•formas de lucha como la, ideológica, económica,
diplomática, autodefensa y militar. Esta orientación se
ubica en la concepción de la guerra de todo el pueblo
que el partido asume.

En el partido esta descartado el debate acerca de
la necesidad estratégica de forjar el EPR. Esta fue una
contradicción fundamental que sostuvimos con los corros
y  el II Congreso Nacional se encargo de zanjar
correctamente.

Lo que en el partido esta en discusión es como
llevar a la práctica la forja de fuerzas nuevas, como
involucrar al partido en una lógica politico.mi 1 itar y
como abrir un curso para que las masas, ingresen al
ejercicio de la violencia revolucionari a rebasando la
legalidad, confrontando con el Estado y construyendo
poder popular desde abajo, dentro de una concepción de
la estrategia de gtp.

Lci experiencia embrionaria del partido ubica el
debate con concepciones de corte aparatista que llevan
a formar núcleos distantes del movimiento de masas, que
no "se hacen cargo de la autodefensa y que desarrollan
crecientes crisis y conflicto con ei partido.

En el partido no e;<i-=tf ninguna duda que el EPR es
un instrumento fundamental a forjar, no solo por la
'necesidad de la estrategia de gtp sino por exigencia de
la crisis y descomposición del país que se profundiza
en una tendencia donde la confrontación con el enemigo
es crecientemente política y militar.

Ahora alcanzamos propuestas a ser introdU"_ida„- en
un planteo de conjunto de la línea militar del partido:

- Revalorar seriamente el trabajo de autodefensa
campesina y popular. Tomar en consideración que esta
problemática se ha con-v^ertido en el punto de deslinde
estratégico con SL y las FFAA teniendo a las masa=> en
el centro de la disputa. Reconocer la existencia de una
tendencia objetiva al desarrollo de la autodefensa
armada que surge espontáneamente en respuesta al
terrorismo asesino de SL, que por falta de dirección
política en muchos casos esta permitiendo que las
fuerzas armadas las subordinen bajo su conducción y
tutela.

■'1 ^ ^ fjvi e./to,.

i  ■
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DEítaeriamos proyectar al PUM como una -fuerza
nacional que se hace cargo de la. a.utode+ensa de masas
en el oais y desde esa ubicación -es que tiene una
partici pación, como' actor, en el con-ficto de la guer ra
sucia que esta, en curso.

Si diéramos este salto nos postularíamos como
de-fensores de las masas que están siendo agredidas^ por
fuer.zas ajenas a sus. intereses y juritu a. tíila=>
levantamos una. al ternativa. democrática,
popular que se abre paso ejerciendo
justiciera.

nacional y
una tuerza

El solo hecho de vincularse a la. autodetensa
popular y hacernos cargo de ella. nos planteará la
necesidad inmediata de construir categorias de tuerza
superior para mantener su vigencia y estar en
condiciones de disputar con las tuerzas agresara^r,.

~ Organizar la lucha comibativa de las macas y la
vanguardia popular como parte del plan político de
resistencia a la contraotensiva neoliberal uel enemigo.
Priorizar acciones relacionadas con la lucha contra el
hambre y la miseria y la lucha antimpef iali::ta,
golpeando sus interesies y el poder local.

Este es un proceso que permite abrir un escenario
propicio para desarrollar tuerza combativa de-
vanguardia y seleccionar combatientes que destacan en
la acción para organizarlos de manera distinta en
perspecti S''a de una especi al i zaci on orientcAda
desarrollo de categorías de tuerza militar.

a1

- En materia de organi z aci ón esptíCi al i zada opt amos
por la torja de milicias clandestinas como principal
categoría de tuerza en e-strecho ¿vínculo con el
desarrollo y el destino de la autodetensa. Del trabajo
miliciano y su avance podremos dar el salto a la rot- ja
de g.c. en vías a la construcción del EPR.

- Desarrollar en el campo y zonas urbanas claves y
un trabajo de inteligencia como sustento básico para
autodetenderno-5, actuar ,
est ab1ec er 1ab or es
si stemáti camente,
enemi gos.

:ombativamente y para
de acoso y cerco que golpeen

torma conspirativa y creadora a los

-  La reivindicación de las acciones que se
produzcan no debé comprometer al partido» Tampoco
conviéne establecer una. denominación nacional que haga

^en^^nder" la existencia de Xm nuevo apar ato que se suma"
al contlicto. Nos interesa la atomización y por tanto

fi r'"frafiiÉiíTÍiiiffliMte ~ ■'ívyMi
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qi-te cads- BKperienciñ elija su propia denami nací ón
recogiendo la tradición de su pueblo o zona, .tste
enfoque además busca .proyéctar una imagen de que ante
la injiisficia, ■ por el hambre y la mi sen ¡a y a
violencia irracional, insurgimos como fuerzas nuevas
que se levantan para hacer justicia por sus propias
rri3.n os ■

- V 1- -•
Lima, 26 dt; fnero de 1991

RESISTIR, LUCHAR, t'ENCER

Gregori o.

"A.

.  ̂ * 4
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Olivares

1. Es . evidente que existe .una profunda crisis del
socialisíüo. IFo sólo ee: evidente que la rsayoría de países de

del üste están regresando al capitalisiao, y que *la
URSS pued.e estar siguiendo ese camino. Por su parte-., el-
autoritarismo burocrático de procesos coirio el Chino y ej.
Coreano, nos haceri abrigar la idea de que estos procesos
están lejos de los ideales socialistas, Y la derrota de-
Nicaragua abona el terreno. ' -

El socialismo, sin embargo, siempre ha tenido una
vitaxidad .que va mucho más allá de las experiencias
concretas, finalmente,' el socialismo en sus primeros 50.años
de vida como corriente política no existia en ninguna parte
del mundo, y experiencias como la ruptura sino-s.óviética,
las revelaciones de Kruschev en el XX Congreso del PCUS, el
desenlace de la Revolución Cultural China, la exp'eriencia
particular de Yugoeslavia y Albania, nos- hicieron
plantearnvos la idea del Socialismo Peruano. Más allá de
marcar distancias coí'i experiencias q'ue ' no queríamos
defender, la idea fundamental de esta propuesta era que
todavía era posible un socialismo renovado, no burocrático y
libre de las trabas de las otras experiencias.

2. Uno de los problemas principales del socialismo, y en el
que centraremos nuestro trabajo, es que Fia perdido 'la
competencia tecnológica. En su seno se ha entrabado del'
desari'ollo de las fuerzas productivas, que segün el propio
Marx deliian entrabarse en el capitalismo por su
contradicción con las relaciones de producción, y que debían
encontrar en el socialismo la forma de lograr un desarrollo
superior. En comparación con los países capitalistas
desarrollados, los niveles de ingrese y bienestar de la
población en los países del "bloque socialista" soíi menores.

Es evidente que existe adémás un profundo problema de
recorte de^ las libertades individuales y la democracia en-
los socialismos reales, el que sin emF3argo en este trabajo
.sólo se aborda tangencialmente.

3. El replantearoiento de una propuesta socialista requiere
sin embargo de una autocrítica profunda, de una revisión a
forido de nuestros fundamentos teóricos y programáticos. Para
ello, este trabajo parte de realizar un balance de lo que
han significado el neoliberalismo (capitulo I) y el
socialismo, este último en sus, resultadas _prácticos (11) y
en los problemas centrales del modeló de plahificác
centralizada aplica.do (III). Seguidamente. se Fiace un
planteamiento respecto de lo que serían los fundamentos del
socialismo, de cómo ellos eran recogidos en el modelo de la
planificación centralizada y de cómo ésta no logró hacerlos

■ii

1

- ■u
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realidad (IV), asi como^^ las implicancias de haber asumido
este modelo como propio en nuestras formulaciones
programáticas (V), Se revisa también la critica marxista al
capitalismo (VI). Fihalmente, se plantean las bases para un
nuevo programa socialista (VIí) y se sacan su» consecuencias
para el programa democrático-popular (VIÍI) y la estrategia
(IX) . . ■ ^ .

I. EL NEOLIBERALISm. UN TIGRE DE PAPEL, v v ^:
■' -V - f, /

>  ■ -Jh ■

.r

II. DEFENSA DEL 5nCIA( I5MO

•  Más alié de la critica al . "capitalismo realmente
existente". hay diversos aspectos en los cuales el
socialismo ha mostrado grandes ventajas y que, a nuestro
enteder, justifican con creces que no deba abandonarse sino
renovarse.

1. La comparación global entre capitalismo y socialismo en
ty términos del bienestar de las mayorías muestra un socialismo

superior.
La comparación entre socialismo y capitalismo tiene que

realizarse globalmente, incluyendo al conjunto de países •.
inscritos a nivel • mundial en. estos sistemas que, - - 'i-,
particulármente el capitalismo, han logrado una integración
mundial significativa. <

Si el capitalismo ha logrado imayores niveles de
bienestar en sus países desarrol 1 ados (ejemploi comparación .. ' . 4
RFA-RDA), la situación del tercer mundo es particul ármente . "
grave y los pobres en EE UU. y otros paises en numero. /■ ^
Frente a ello, el socialismo garantizó las necesidades

' ' ■ básicas.

'  Esto se ve muy claro en Latinoamérica, donde lo que se
lY V vive es el fracaso no del socialismo, sino del capitalismo,
i' Soló en Chile y México, y en alguna medida Colombia, los
^  , modelos mediberales dan signos de vitalidad. En el resto de
í; , los paises, el retroceso productivo y la crisis ecomonica y
L'-, . social se agravan.

2- El socialismo se ha mostrado eficgz para resolver las
í. necesidades básicas de la población y dar el salto al

des^arrollo y la industrialización de sociedades atrasadas.
Si bien en la comparación en términos absolutos la economía
de la URSS no alcanza a la de los EEUU, considerando las ' . Íj'í

'  ■' diferentes bases de partidas a principios de siglo, es claro ,]
que el desarrollo de la URSS ha sido mucho más acelerado. ,J
Las diferentes medidas de crecimiento industrial y
productivo muestran que los países socialistas (URSS, China,
Cuba) han avanzado más rápidamente que los capitalistas. '4
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'  y Pero este proceso de indastriarisacióri socialista, se ha

V  ' P'róduci'do antes 'de que se iniciara la Sera revolución
; industrial. El reto -del desarrollo desde el socialisifio en

los nuevas condiciones no ha sido "resuelto, rjn agudo
ent'raifipe se p'roduce debido a que los modelos de socialismo
cebaban basados en altos niveles de centralisaciori para
Kioviliaar eri ■ masa fuersas "productivas y "recursos

.1. ' inutilizados, is» que iba de la .ifia/no con modelos "políticos
1'• . autoritarios. Sin emba"rg0 5 las nuevas condiciones de ia

bfiode"rnidad" basan el desai-roilo de las fue"r3as "productivas
"  mucho más e"n la p"rod"ucci6n intelectual de nuevas formas de

organización p"roductiva. y manejo de la información, que
requieren sistemas mucho más flexibles y nú son susceptibles
de administrrar bajo- ios métodos antiguos de la "p"rodacción
eri ma.s.a" bajo cóe"rció"n.

Aunque el .Perlr no ha superado la condición de 'ser un
país desarrollado ni la necesidad de afrontar los probleriias
que el socialismo real logró superar exitosamente, el gran

^  . problema que se nos plantea es, que la nueva i'evolución
tecnológica y la mayor integración mundial nos obliga,

^  querrámoslo o no, a tener que afi'ontar esos retos bajo
.  ' d nuevas condiciones.

' ,W. . *1 ' -' '

■  ,3- Buena parte dé las aspectos positivcjs del capitalismo
actual en los países desarrollados se d«íben al batallar de
los trabajadores y los socialistas. Sufragio universal,
sistemas de salud y seguridad 6c«.7ial, jornada de 8 horas,
condiciones de trabajo mínimas, derecho a la sindicalisacidn
y huelga, nó fueron ilegales del capital, sino conquistas
que han significado,muchas vidas.

La crisis del scxcialismo y sindicalismo hacen que e,stas
conquistas, tanto en los países del Ser mundo qomo en los
propios países imperialistas, particularmente con la
"revolución conservadora" ,de Thatcher y Reagan.

-f- í ~ •

él- Finalmente!, . lo principal es que el socialismo sigue
■  j i siendo I-a bandera del cambio. Quienes defienden el

•  capitalismo, y las propias propuestas liberales que se
presentan como i'enovadoras, no representan sino una fuersa
profundamente conservadora. El Capitalismo, a pesai' de su
desarrollo científico y Teenolc-gico en los países centrales,
ha a.gravado la situación de pobresa de millones de seres
humaíi'os. Las fuei-sas socialistas siguen siendo las
abai"ideradas de la reforma social, en un mundo en el que,ésta
sigue siendo necesaria y urgente.

ITT. __Mm PBOBT.EMAS PRTNCTPAT.KC ñR T.A PT.ANTFTCAnTON
CKHTRfer.fy.ftftfi ■

Nuestra tesis centi-al es que el • socialismo realmente
existente atraviesa por graves problemas debido a que se ha
producido una profunda burocratí.sación política y se ha dado
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muy poce

individuaies-
impor tanc ia a  ia iniciativa y preferencias

Particularmente en ei terreno c^e la economía, se
registra un fracaso de la planificación central izada, en ia
cual observamos los siguientes problemas centrales:

1. No recoge las as.piraciones de las masas- Luego de la fase
de satisfacción de necesidades básicas, se generan nuevas
necesidades, mucho más ligadas a la individualidad, que no
se recogen en ei socialismo real. El .capitalismo enfrenta la
contradicción producción-consumo a través de la publicidad y
/la dalidad; ia iniciativa privada en búsqueda de la
ganancia promueve inventos que crean o satisfacen nuevas
necesidades de las masas, ya sea por moda, por nuevas formas,
de diversión, por adaptaciones de la vida social y familiar.
etc generando un poderoso incentivo al trabajo y la
búsqueda de mayores ingresos.

Con la planificación central esa contradicción entre
producción y consumo s^ termina agudizando: productos de
mala calidad, necesidades secundarias no afrontadas,
escaseces, etc- Los socialismos reales no han podido
adaptarse fácilmente a los deseos de consumo de las masas,
debido a la gran distancia existente entre el sistema de
planificación y producciótn y lós deseos de la población,
mientras que én el capitalismo la via misma de las empresas
esté en el día a día del mercado que expresa -con todas las
deformaciones que le son propias- las demandas de ia gente-

2-
-el

de

de

1 os
1 a

La planificación central sólo
sistema controlar calidades,
la producción- Estos asuntos
los monoptolios capitalistas,
cambios
c a 1 i dad

cantidades, no podiendo
opqrtunidad, ni destino
los ve la planificación
distancia se agrava con

ve

ni
si

La

de la era post-industrial , donde los servicios,
y  diversificación, la programación de los

insumos, adquieren más importancia en la eficiencia
empresarial. Resultados: productos de mala calidad,
desabastecimiento mientras los productos se quedan en los
almacenes donde fabrican, etc-

3- No" funcionan los incentivos al trabajo. Los incentivos
morales sociales-que el "Che;' privilegiaba han demostrado
ser insuficientes, particulármente cuando se mantiene una
separación de los trabajadores respecto de sus condiciones
concretas de trabajo. Además, se enfrentan a desigualdades
objetivas heredadas del período anterior a la revolución
(conocimientos técnicc^s) que no pueden ser superadas en el
corto plazo por una acción vanguardi sta - Esto lleva a que
los incentivos materiales sean en una primera etapa
subvalorados . por el voluntarismo. Posteriormente, la
inexistencia, de- bienes adecuados a las necesidades hace
i rrel evant'es los incentivos monetarios (aunque tengas
dinero, no tienes que comprar). En-síntesis, el socialismo
no ha logrado superar los incentivos que tiene el

'  ' .i
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capital issio paca. €;1 tra.ba.0O- ©1 tiaffibí'c; ■'z
las mayvaria.í;. el c on e i s m o pa
calificados.

. r a
Ja insegaridad. para
sus t ra fcía.l adores

centríl empresarial tiene problemas. . El control^ential de .os gerenres resulta ineficiente, difícil de
sujeto a correlacioneo políticas"

mlynt cápital-ismo ha -dado mScL
^ ^ eiBtemas de gestión, mercadeo,

susíeítibli decir, trabajo intelectual nocuV] Y} \ eer evaluado sólo cuantitativamente y en elBrScipílmelT™ trabajo tiene q«e movilizarsei^it-alm.nte poi la coerción sino ganando su voluntad. no

ynNMME^^TAT.Efí T>ET.. SOCTAY.TAMnELANTFTCAnrOfY CRWTRAr.TVi^pa -LA

embargo^ reacción de los socialistas peruanos, sin«t»odelo en crisl. „u„o. ha

muy isquierda peruana ha sidoi  de la ei'íperiencia del Bloque Sovietíen
íeíha-r de diversas corrienteá. En "ei

t «f»°ritariamo, finalmente'  i'oi bachov, ̂ fuimos claros, y tuviev-on
SolídlrWarSrpS'ÍSS:!'''^- ™ ,«leovi».iento ie
Progra¿"-'®®ír"~f °b"°® rec-ogida en nuestreevereídn' de -tá ® aut^AMerno -en rechaso a lai  e, Lipercen'tralizado-, el respeto a las

>' elecciones universales v
tímhíít T de un régimen democrático que incluyatambién la democracia directa ' inoiuya

hi^r estejpunto de vista, los socialistas peruanos
del due la crisis de la URSS y la Europalei Ecte no nos arectan, y que si bien hace falta precisarnuestro programa democrático, ést'e ya majeza clarX
distancias con el modelo-hoy en debacle . clara..

El pj'oblema esalternativa ¿oci.lutaS rflr S,"' ST^ÍT
?™o al" ae generalidades talasmercal?" '»i>'ta o la combinación del plan con el
podría earíetev'fit® dÍ™l?a 'nr<!.°''" "I®''*'® flexibilidad se.goierno velíslíLta, Pre-perestroika hasta el
de ^consideramos que ello se debera^ue el modeló
el mcdel levantado ha estado impregnado porti , y que ésta e?a....«K. reí^olvian los diversos valores fundamentales
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del socialisÉíO, E>e tal raa/aera. que Teplantea.ree el socialisitio
no ̂ es soio 'replarit.earse el »íodélo, sino incluso los /
ob.ietivos mismos, los p'rinc-ipios de la sociedad
queremos,

que

En gran iBedida, decir cuálips eran los valores del
socialisflío qué nos .movían resulta una tarea subjetiva, y
posibleifiente muchos compañeros no se sientan reflejados por
lo que se plantea. Lá propia idea de tener "priiicipios" o
valores éticos y no ceñirse a lo que seria un denir

histórivco ineludible, ha sido visto por cierta tradición
marxista dogmática por una suerte de idealismo inaceptable.
Ex mariateguismo, sin embargo, ha entendido hace algún
tiempo que la hisl-oria esta hecha por la tensión entre las
condiciones objetivas que tiene el devenir social, y la ''
voluntad de los hombí'es. Esperamos por ello poder i'eflejar
un sentir colectivo.

^—EJ—d-omumsmo cenm

,  si PlUl en su 11 Congreso aprobó, sobre el. px'ogramas una
escúeta mocion donde se ratif-ícaba en el "progi~ama máximo":
el comunismo. La r-evisicm de los acuerdos del I Congreso no
arrojará mayo"res luces sobre el asunto, ' Wíás allá de
generalidades como la ausencia de explotación o la hermandad
de todos los hombres,

Revisaremos este con.cepto a partir de algunos elementos
de definición que nos parecen básicos: el principio de "de
cada quien según sus posibilidades, a cada quien según sus
necesidades que tiene dos partes claramente separadas; la
idea de ^pasar del reino de la necesidad al de libertad", es
decir, al de los hombres dueños de su propio destino; y la
idea de ,1a sociedad de t*abajado.res .libremente asociados",
o de la ausencia del Estado.

1. "De cada quien según sus posibilidades, a cada quien
según sus necesidades", es un principio que se opone al "a
cada quien _ según ,su trabajo". considerando que el valor de
la soxidaridad social y el amor al trabajo estará algún día
en todos los hombres por encima de la afií-mación individual.
.El gran problema de esta consigna no es su valor moral,
indiscutible desde nuestro punto de vista, sino que no puede
consideiaise científico; no existe evidencia alguna que
muestre que la sociedad humcina evoluciona en ese sentido,
ruede, por ello, considerarse dentro de ,los "socialismos
utópicos , como un acto de fé religiosa, pero' sin el
sustento^ científico mínimo que le "de posibilidades de
realisacion mediante la acción política concreta. De hecho,
las experiencias socialistas que se han lans^do a poner el
énfasis en los "incentivos morales", que es justamente la
concreción política de este principio (Cuba, China), no han
-'eriXau insultados exitosos y han tenido que dar marcha
atras..

\
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Existe s.deKié.B un probleBia ítdicional- ¿debeifios los
revolu.cloriar-ios actuar pre3i"!Ponie-nd.o lo que "debe ser" la
huma"nidad de acuerdo .a lo que nosotros querewios, o debemos
act'aar recogiendo lo que so'n los verdaderos y reales
sentimientos de las masas? Wo estamos tiablando, desde luego,
de someter-nos permanentemente a la espontaneidad de las
masas, pero si de recoger sus motivaciones "mas profundas; no
estajQ'-'Sí Prensando en lo coya-ntural sino e'n lo histórico> Y en
ese terreno -f>ensamos . que no sólo no es cor-recto buscar
imponer un "destino manifiesto" que la humanidad desconoce,
sino que sobretodo no es posible.

"El contenido •-fundamental de la diferencia entre un
aparato de estado burgués y uno proletario i-adica en la no
separación del estado píroletario respecto do las masas, su
subordiriac ió'n a estas. , , U'na poultlca x>roieta.ria debe
asegurar que las masas lleven a cabo por sí mismas lo
tienen objetivamente interés en realisar, y esto en la
medida en que subjetivame-irte estén dispuestas a h.ácerlo.
Cualquier violación de la conciencia y de la voluntad propia
de las masas es un p>aso atrás" (C. Bettelheim),

Este es un ífroblema de reloíancia concreta, porque .es
en función a que "noso>tros si sabemos que lo que en verdad
q-uiere I.a .ee'nte es el comunismo", que se han b-usc.ado imponer
fórmulas - asociativas que la,s wsasas rechaaan, generando
infinidad de -pu-oblemas políticos.

2. Por otro lado, la idea de "a cada quien según sus
necesidades" se basa en la idea de una sociedad de
abundancia , plena donde estas necesidades pudieran ser total
e  indiscutiblemente cubiertas. El problema es que la
historia de los últimos cien años ha demostrado que las
"necesidades" humanas pueden ser virtualroente inagotables, y
que pueden tener una importancia y representar una
motivación individual muy fuerte a pesar de no ser en
absoluto indispensable para el sostenimiento de la vida. En
otras palabras, ¿quién decidii'á en el comunismo si para mi
un blue-jean o un televisor son "necesidades" que se me
deben satisfacer? ¿llegará el momento en que todos y cada
uno de los inventos humanos le puedan ser suministrados a
absolutamente todos los habitantes del planeta?
definlcióí'i de "a cada qujLen según sus necesidades'
muestra absolutamente insuficiente para orientar
sociedad pasada la primera etapa de satisfacción de
necesidades básicas, ,y justamente se supone que el comunismo
es el reino de la abundancia.

Lá
se

una

las

3. El segundo principio es el de que la humanidad en su
desarí-üllo consciente ha avansado de tal manera que ios
hombres pueden pasar a controlar y dirigir plenamente, su

q^r-Gpia bis^toria -4e- maneí-a—planifdotada, es—decir , _pi'eyist8^._
El capitalismo es criticado por ser el -reino de la anarquia,
desperdiciando recursos, y por caminar sin rumbo a un futuro
desconocido. A-si, el comunismo no sería el fin de la
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historia, aioo p¿>r el coritrai''io la. caneeIa.oion de la. pre
historia. y el inicio de una. verdadera histoi-'ia dé
autoconsciencia sc>cia.l plena.

La priKiera. confirmación de este principio ser'ia. la
inevitabilida.d del comunismo. La. demostración- más palpable
de que los hombres pueden predecir y constx'ui-r su. propia
historia, se"ria la. predicción de Marx del derrumbe del
capitalismo y su inevitable reempla.so por el socialismo y el
comunismo. La realidad obliga, a revisar este principio. Las
predicciones de los científicos sociales, marxistas' y de
todo tipo, han esua.do bastante alejadas de lo sucedido. Los
cambios mundiales se han P"roducido con mayor- rapides y e-n,
di'recciones iriesperadas, SI capitalismo "no se"^ derr-umba sino
el sóciaiisffioj y la. rasón por la que el capitalismo debia
derrumbarse -el entra.bamiento del desa.-ri''ollo de las fueraas
productivas- se aplica, en mucho mayor medida al socialismo.

En tér'minos del programa, este principio del control
pleno sc>bre la. historia,
significar el reino' de la
lo colectivo> regula todos

significa que el co>munismo debe
pla.'nificación centraiisada, donde
los aspectos de la vida humana.

Desde n-uestro^ punto de vista, esto es rmpossible e
i-nconveniente, Imposible porq'ue "ni a-un en un plaso muy largo
la humanidad puede tener el conocimiento -necesar-io como» para
planificar tod.os los detalles de la vida económica, tanto
por la. enorme cantidad de variables en juego» como» por los
imprevistos, sean éetoe condioioínes naturales, inventos y
cambios tecnológicos y cambios en las condiciones de las
masas. De hecho, la pLanificación en lo»s |>aises BO>ciaIistae
ha estado lejos de cumplirse, y ahora, percibimos como se
incubarosn erio»rmes probleKvas que no fueroni esperados no
enfrentadosK -

I ncon ve.niente

sometimiento total

Píorque el comunismo no debe ser el
del individuo a la sociedad, sino que

ésta debe respetar los espacios necesarios para el
desarrollo del individuo.

La posibilidad de un autocontrol social pleno
así otra utopía para 1.a cual la historia no
evidencia que la pueda sustentar científicamente.

resalta

muestra

4. Por último, está la idea de la desapai'ición del Estado.
La enorsie complejidad de la -aociedad moderna hace
inverosímil pensar en, esta alternativa. -La fórmula más
benigna para con Marx de afrontar este problema es pensar
que la extinción del estado de la que hablaba no se referia
al aparato cidministrativo en sí, sino a la de este aparato
como instruro.ento de dominación de clase, con preeminencia de
la función coercitiva y represora, y separado y enfrentado a
las mayoi^ías. 'Sin embargo, frente -a los pi-oble.mas de la
sociedad moderna, parece impracticable la idea de éliminar a
los funcionarios públicos especialisados y reemplasarlos
totalmente por cargos rotativos.

'  • ■'
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1. Loa socialistas siewipro hemos defendido como un valor
central la iusticia social, bandera, que se levanta contra,, ia
explotación. Este es el principio que consei-va mas su tueraa.
y vigor. El capitalismo, a pesar de todos sus logros , jiO na
logrado resolver el p-roblema de la miseria y la muer .e por
hambre de millonee de seres. El relansamiento del
liberalismo por Beagan y Thatclner ha empeorado la
distribución del ingreso en sus paises y en todo ex mundo,.

Para los socialistas, esta desi.gualda.d y esta pobreza
tiene su origen en la explotación. Hay pobr^ porque nay
ricos, o meior dicho, hay ricos porque hay pobres, na gran
acumulación de riqueza en manos de los granees capitalxstu^
no es producto de su trabajo, sino de su apr<^xucion .i

-  . trabajo de 'miles de proletarios. Esta realrdac. ..rende ser
'  ocultada por la yigííncie. a escala mundial o.el capitaiX.na.s

que le permite tener a los
desarrollados con buenos ingresos. Se reproduce asi ia
explotación a escala mundial; el imperialismo saquea a lo-
paises dependientes ; y ese es , un aspecto ..uudamen..al d..
nuestro análisis que debemos mautf;nei,

por otra p.arte, es en cu.anto a . la justicia social donde
el socialismo real puede mostrar sus logros más impor ..antes.

L.a planific.aci6n centralizada ha jugado^ un '¿'di central
en nuestro programa para la conquista de la jusVicia social.
•Frente a la explotaoifm capitalist.a, seria la turma cowio la .
colectividad asigna, los ingresos a los distintos sectores de
la población en forma "justa".

2. . El problema del principio socialista de la. justicia
social es que parece est.ar enfrentado a otro valor moderno:
el^de la eficiencia y el desarrollo.

De acuerdo al marxismo, el socialismo surgir^ia. porque
el capitalismo entraría en crisis por entrab.ar el desarrollo
de las fuerz.as productiv.así en consecuencia, ei, sociaiism j
deberla super.ar' estos problemas y llevar a un des.arro.j.io mas ̂
acelerado, Pero aunque en su primera etapa xas experiencxas
socialistas han permitido grandes avances bacía el desarolo
en países .atrasados, la experiencia -reciente o.el sucxaxi.-.mx
muestra claramente su de.s venta ja oíi este te i rano.

Uno de los nroblemas -para ello, como hemos visto, es la
inexistencia o ineficacia de ios incentivos materaxes^ y
more les al t-rabajo. La asig-nacion de "los ingresos a xos
trabajadores de acuerdo a un plan centralizado no otorga

incentivos, porque el ingreso aparece garantxzado
.  . independientemente del esfuerzo' individual y xo burocratijo
^  dRi sistema sepa/ra. este esfuerzo de'l resultado colectivo, ¿-x-UC-X ^ i- -r

igualit-arismo e-h^eíL que -s^ har^teurrido en. aig:u-nos mo^^
ha agravado este problema para los trabajadores calificados.

V.1
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Fina.lifi€íri"te, ia preeffiiriericia de lo colectivo "tenfiiria sierido
«na carga "oara guienee lo asumen como incentivo moral: uno
trabaja para que los demás vivan de su esfuerzo. La
.descripción muy bien podría funcionar para más de una
cooperativa agraria en el Perú.

Hay que insistir, sin embargo, que en el capitalismo
esta "iniciativa individual" se concentra en un sector
social, -de profesionales .y técnicos que^ dirigen la
produccióTi, ÚB Kiuchd. tfi^r-aor Is». dí; los
pequeños comerciantes y productores, y manteniéndose el
proletariado en una situación de alienación. El capitalismo
no ha logrado resolver el' problema de permitir el pleno
desarrollo del ser humano y de, sus potencia .i. idades
individuales, sino que mantiene reprimida en su desarrollo a
la gran mayoría de la humanidad. Para la mayo'ria de
trabajadores", genera la explotación, gracias a la división
de la sociedad entre los desposeídos y los propietarios de
medios de producción, y genera la alienación, la separación
del trabajador del producto de su trabajo y la su:!ecion a
una rutina supe^reepeciaiizada carente de toda, posibilidad
creativa. Pero sólo la creatividad e iniciativa de^ sus
escalones dirigentes, empresariales, científicos y técnicos,^
le permite un empaje productivo muy superior al de los
socialismos reales.

,  •• ■/

c: Socialismo. y Democracia

fJn tercer valor es el de la libertad y . .democracia
plenas. La democracia burguesa es falsa, porque parte de
tremendas desigualdades sociales y del control de medios de
comunicación de masas que favorecen a las clases dominantes
para oue mántengan su poder, porque existe siempre el ultimo
recurso de la Fuerza Armada, porque se restringe a un voto
cada varios años, y porque esa democracia termina en la
puerta de la. fábrica. La libertad es libertad para la
burguesía, el -proletario está obligadox a vender su fu,er3a de
trabajo y vivir .en condiciones miserables, y su t-rabajo. es
alienante y carece de todo sentido creativo y de
posibilidades de. desar'rllo individual.

Fren-^e a ello, el socialismo plantea que hay que
generar una nueva democracia, que incluya las libertades
democráticas conquistadas con la revolución bu-rguesa^, pero
que además genere una verdadera democracia. igualdad,
económica, parn ic rpac ión permanente del pueblo,^

. democ-ratisación de las FFAA, autogestión, son las
princií>a.les características al res'pecto-.

Más allá del socialismo real, ya. autores ^ como
Bettelheim han planteado que estas iibe-rtades democráticas
son indis-pensa.bles para avanzar en el so>cialismo, ya que de
lo contrario no es posible que las masas dep-plieguen toda su
iniciativa, y manifiesten toadas sus opiniones, de esa
mane-ra ejerzan el poder en estrecha vinculación con ^ la

,vangdardia, "Para ello, es esencial, como escribe Mao, que
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"la dictadura no se eieraa en el 5;eno del pueblo", y que las
masas populares "disfruten de la libertad de palabra, de
prensa, de reunión, de asociación, de cortejos, ..de
manifestaciones, de creencias religiosas, asi como de otras
libertades". ■

Este principio está golpeado por' la realidad concreta,
mas que por la falta de altérnativas. Sucesos como los de
Rumania, China, etc, muestran gobiern<:>s separados de las
masas y antidemocráticos. El aceptar las elecciones
generales tuvo como consecuencia, en Nicaragua, la derrota
del sandinÍ3mo._ En nuestro país, no es raro encontrar
tremendas deformaciones en la actuación de la isquiérda en
este terreno; podemos referirnos a gestiones municipales y
ahora regionales, partidos y frentes revolucionarios,
organisaciones gremiales.

Nosotros hemos afii'mado la idea del autogobiei'no, de la
participación protagónica de las - masas en todos los ámbitos
de la gestión publica y colectiva. Tal ves ios problemas
principales sean el problema de la transición (como resistir
con democracia frente a una dura agresión del imperialismo)
y  el problema -de cómo lograr una e.fectiva y permanente
participación, de masas {al respecto de esto último, anotamos
una interesante idea de Mandel; es necesario reducir la

jornada de trabajo para lograr esta participación).

IL—Valores Socialistas v Plani f i cací ón Central i ?.ada

1. En síntesis, en nuestro programa, la planificación
centralisada, cuyo correlato en el terreno d.e las relaciones
de propiedad es la estatisación de todos los medios dé
producción, jugaba un rol primordial par.& garantisar los
siguientes aspectos constitutivos o valores fundamentales
del socialismo: ■ ■

a) ha justicia social. El estado mediante el plan asignaba
los ingresos a cada uno, no, pex'mitiendo que el mercado o las
propiedades establescan diferencias.

b) El desarrollo ' de las fuersas pi'oductivas. Frente al
capitalismo, que .genera crisis destructivas y se desarrolla
anárquicamente -lo que produce ineficiencias-, el plan debia
posibilitar la concentración y asignación racional de
recursos. ^

c) La democracia. A través de la planificación, se dec.ide el
rumbo de la economía, y no por el poder concentrado de los
capitalistas.

Frente -a—«ello-,- -
centralisada pi'esenta
principios socialistas

esta, ci\isis de^ la planificación
las siguientes pt-oblemas para los
antes detallados;

-".r -.r'-
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a) 51 logí-o de la justicia, social aparece enfreptada al
^  principio del desarrollo de las f'j.ersas producti.va.s • el
' ■ igua litar isifto destruye el incentivo al esfuerso^ en el

trabajo. Y finalmente aparece generando un nivel de
injusticia: el mayor o menor nivel de esfuerso en el trabajo
no está ligado a un nivel de. reooKrpensa.

N.

b) Se manifiesta una contradicción muy ciara entre
planificación centraii-aada y ciemocracia. Esta. ■ Ui-tima
requiere, como í:>a.rte de las libertades individuales,* la
libertíid de elegir exi el c^nsuifto y del esfuerso propio en el
trabajo.

V  F.T. SfíCTAT.TSMO Y EL PR0GKAÍ1A DfíMOCRATTrO-POPm.AR

1. En nuestro pais, la concepción del programa socialista
existente también generó p'robleiüas en su articulación con el
programa democ rá.t ico-popular, que concebimos^ -como la
"px'iifjPíra etapa" de ia revolución socialista, Eote era el
Programa que se escribía ' y piibliicaba., pero el referente
ideológico y ia meta real pfera los militantes era el
programa socialista. ' -

1. Un primer problema lo constituye la idea de la
expropiación del capital, que serla total pero se h.ai la por
partes. Es decir, a la gran burguesía intermediaria y
monoólica se le expi'opia eii la primera ^ etapa, péro se
anuncia que la burguesía iiacional también debe desapaiecer,
evidentemente mediante la. expi'opiación. Esto genera un
sistema, de alianzas incoherente: nadie puede pretender que
lo' apoye a quien está amenazando para mañana, Y se^ i'efleja
en actitudes ' concretas, como la gran desconfianza y

i'entamiento a los sectores de mediana burguesía, más allá
de lo que esté escrito en los documentos partidarios.

2. Un segundo problema lo constituye la definición
estructuralista, y no política", de los enemigos de clase. Es
decir, se definen cono enemigos de la revolución a toda la
gran burguesía monopolica, srn excepción alguna, impidiendo
por definición cualquier política destinada a romper el
frente enemigo que resulta yital para la estrategia.

3. ^n tercer jiroblema es el privilegio absóluto^ de lo ,
publico y lo colectivo sobre lc> privado' y lo individual.
Esto ha llevado a una defensa indiscriminada del estado en
general, que se condunde con la defensa de este estado que
tiene un enfrentamiento histórico con el pueblo. También ha
llevado a concebir siémpre mejor lo colectivo a lo
individual, generando contradicciones con los deseos reales
de los campesinos en el caso de las CAPs y SAIS..

'  -v. - * " V'
■  ■ ■ V ^ ■ t* ' ' ' ' ■'
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4. Esto también se manifiesta como un permanente rechazo
ideológico al mercado, cuando grandes sectores de la
sociedad justamente lo que quieren es poder tener un espacio
en ese mercado (campesinos., artesanos., etc).

5. Eina.lmente, la. planificación central iaada mantiene a los
trabajadores separados de las decisiones económicas. Aún
cuando en lo formal ellos puedan tener participación-,' en la

.  centralización esa participación se hace sumamente
•  ' indi'recta, perdiendo sentido.

VT ^ RKnAPTTnr.ACTOH Y PRKPTHTmj ñK r.A CRTTTCA f^ftPXTSTA Aít
CAPTTAhTBHO

1. Mercado y capitalismo no soh sinónimos. El•mercado existe
desde mucho antes que el capitalismo. El capitalismo implica
la existencia de un mercado muy especial, el mercado de
fuerza de ti'abajo. Este mercado no es en absoluto igual a
los de bienes, en primer lugar porque se ubica
explícitamente en el terreno de las relaciones entre hombres
y aio entre cosas. El mercado de trabajo capit.alista tiene
características muy peculiares: el proletariado tiene que
tener la "libertad" para vender su fuerza de trabajo, sin
estar atado a señor alguno (eliminación del feudalismo), y
tiene que "estar libre" de medios de producción, de carecer
y estar separado de ellos.

,  ■' 2. Así, respecto a la propiedad privada de los medios de
j" r-' ■ ■ • ^ producción como fuente de explotación, hay que regresai al

;. ■ ' concepto marxista de que es el monopolio de esta piopiedad
'ú V privad-a e-U manos de una clase, lo que genera la explotación.

_ Es sólo este monopolio el que genera un _ proletariado
obligado a vender su fuei'za de trabajo al precio establecido
por el dueño de los medios de producción. El campesino de
Chumbivilcas, dueño de media hectárea de tierra, por más que

.  -r.- ■ - - - T _ j_ _ J -

se-a dueño de sus medios de producción, no es un explotador

Es decir, tenemos que precisai" que NU criticamos la
propiedad privada en general (poseer bienes de consumo como
carros o cas-as) NI la propiedad privada de los medios de
producción en general (tener un pequeño teri'eno o un pequeño
taller ). Solo criticamos el monopolio de éstos en manos de
una clase.

En una propuesta socialista,la propiedad de los medios
de producción no tiene necesariamente que ser estatal, basta
que sea democratizada, difundida a nivel individual o
colectivo ño estatal (cooperativas de diverso tipo).

3. Ad.icionalmente, la explotación tiene como oti-o requisito
el tener un nivel de desempleo que pone la negociación entre
capital y tr.abajo en manos del primero, estando el
proletai'iado obligado a sujetarse a las condiciones
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establecidas por el capital, ante la aaenaaa de quedarse sin
su sustento de vida, -r , . i i+ai i^mr.

Ite ahi que el mercado díe trabajo en el capitalism
constituye un mercado muy particular, de

•permanente, conístituyéndose. en ejercito t_-i -mo
reserva. Frente al mismo, es indispensable
oponga una acción estatal y social de. les trabajada-reo
garantice el pleno empleo y el salario justo.

VTT tiACTft nw HÜKVn PPOnPAMA fíOClAT.TfíTA

^  1. Nuestrc objetivo ee eeboaar ideae aoeroe de ;«■; °
deben ooiifpatibiliaarEe las ideas nistoricas *
del scoialisKo. de la Igualdad, la critica a la explotacióny la orlBiacía de los intereses sociales, con la neoeail-.- -
íe«lS»ta^ la iniciativa individual. La idea ^ socialistarevaiorxa^ ra iniciativa i: i ^ , xap.tadesde nuestro punto de vista, debe ser a^enta^r esta
iniciativa individual, canaliaándola ̂ tíocxalmeriv. ^
impidiendo que pueda ir en contra de ios

w-r. .r.+ v,jiP. r.fishr-RK. ee trata üe dar .uunttsmdo real aiEn otras palabras, se trata de dar .conteniao reai ai
. j_u. 4 r. 1 ■? o +1, " E. r-r^ñfi orjien según su trabajo ,principio socialista "a cada quien según su '

alentando este esfuejao individual, y no pas_and.oalentando este esiuejao inuivj.u.acii .r ó ..
artificialmente a un supuesto principio ooiminis ^a 1-.
quien según sus necesidades" que^ha venido siendo apliCa
burocrática y castradoramente en los paisas , scuiali.,-^a.^.

2. Para ello,^ renovar el socialismo Pasa^por platear una
revaloración del mercado y la propied_ad
necesidad de combinar el plan con el iiieroado, ,y
combinar propiedad estatal con propieoad _ pricapitalismo ya tía hecino esto, con relativo éxito, logrcindi;ígular la economía y reducir el impacto de las crisis. El
problema para los íf>arxista6 se presenta en como luoc^po^-ffii-eLs ele^ntos dentro de un modelo que^ NO si^itique el
regreso a los principales a6peoto_s que nemescapitalismo: - la explotación, la alienación, la formaiid.^a de
la democracia.

Así, el principal problema a^ resolver en el diseño deASI» yr-Líiuxp^-i. —

un sistema alternativo al actual es como superardesigualdad y la explotación manteniendo espacaos J
la libertad de elegir en el consumo y a la iniciativa
individual en la producción. Esta ha demostrado, en
países capitalistas desarrollados y en el

fueraa poderosa de desarrollo de las fuer..a6ün©
productivas

3  El plan, aún cuando más conscientes de sus limitaciones,tíiUndo «n rol central que cumplir, Bl^ capitalismo ysigue teniendo un roí cenirax — -
la nueva onda neoliberal siguen mostrandogenerar tremendos daños o "®«os para la huma^nldad
a  través del armamentismo,; la explotación irracion ^recursos naturales hasta su agotamiento, el recalentamiento
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del planeta, para no ' hablar de la condena a maerte a
millones de seres por hambre o falta de atención de- salud.

La planificación socialista, sin embargo, debe aprender
a usar de manera extensiva los .mecanismos ,de mercado,^ por
encima de los controles administativos, La inter*vención ende los —

el mercado para, promover por medio de éste el tipo de
comportamiento económico que se desea resulta mucho más
efectiva que el establecimiento de controles a un gran
número de personas o empresas.

En este teri^eno , parte de la lucha por lograr^ ̂ una
dirección democrática de la econoifiia y por superar el direma
entre planificación burocrática y poci.er monopolice, pasa por
superar la .desinformación inherente a los mercados
capitalistas, donde todafe las mercanctas.pierden^todo sello
de cómo .o por quién han sido producidas. La -acción de las
masas .puede desarrollarse a través del' mercado si es que se
hace explícito la historia de las mercancías, la realidad de
explotación de los obreros que las producen o la destrucción
ecológica que causa.

4. En cuanto a, la lucha contra la explotación por la
justicia social, desde nuestro punto de vista, ésta tiene
que ser una verdadera igualdad de condiciones para el
desarrollo humano y el bienestar económico, y no una
igualdad pre-definida como resultado. Tiene que apuntar, por
ello, a superar la situación en la que el pi'oletario se ve
obligado a vender su fuerza de ti'abajo en condiciones muy
difíciles, y por otro a eliminar el control monopolice sobre
los medios de producción.

. A . Po 1 j 11 c-aB f .rente a las

1'. El "Piso Mínimo"

Un primer elemento para lograr esta igualdad real es,
evidentemente, hacer que toda la población tenga acceso a
óptimos servicios de salud, a un sistema educativo de nivel
homogéneo, a los niveles básicos de alimentacic-n y vivienda.
Esta es la idea de igualar levantando a lo ̂ atrasado^ y
explotado, eliminando la miseria, la desnutrición infantil,
el analfabetismo. Ello no es solamente un deseo de llevar
bienestar a la población, sino de* contar con un s.istema que

asiente sobre bases de justicia efectiva, y dónde todosse

tengan realmente las mismas
el garantizar condiciones de
elementos fundamentales del
necesidad para las mayorías
par a^^^sobx'S vivir.

,  I 4 ■

>

■  4 '^ ■

,4
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opoi'tunidades. Adicionalmente,
vida mínimás elimina uno de los
control burgués: la acuciante

de vender su fuerza de trabajo

.  rtr
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2. El Pleno Empleo

■ Una segunda política que tiene que proseguirse
activamente és la de buscar eliminar el desempleo. La
existencia de un ejército industrial de jreserva, la
posibilidad para el capitalista de reeroplasar un trabajador
por otro en cualquier moBiento, es otro elemento central de
su poder. La- actuación de la planificación en este terreno
no se reduce única y exclusivamente a una acción dire^cta en
el mercado de trabajo, fijando salarios o condiciones de
trabajo, sini fundamental«iente sobre el fun^zíionamiento
global de la economía y la regulación de las inversiones.
Parte de la lógica del capita3isroo es justamente invertir en
innovaciones que permitan permita ahorrar en exceso mano de
obra, Y generar así estos ecedentes laborales. , La acción
estatal de .planificación tiene que contrarrestar esta
"tendencia natural".

3. El Movimiento Sindical

Evidentemente, un rol primordial tiene' que í^eservarse
para el movimiento sindical. En las experiencias
socialistas, éste ha tendido a desaparecer subsumido bajo un
Estado que supuestamente interpreta todos sus intereses,
luego de que ha sido eliminada la contradicción capital-
trabajo. Su rol se limita-, así. ,a la "construcción 'del
socialismo", interpretada en más de una oportunidad como el
motivo para que se olviden de todo y se dediquen a producir
lo más posible. En otras condiciones, donde coexistan con el
mercado y la,propiedad privada, es decir, con empleadores
privado,s, va , a ser indispensable que mantengan una actitud
de defensa de sus reivindicaciones, aunque sin perder de
vista, los intereses del conjunto de la sociedad..

1. Gran Pi~opiedad, Pequeña propiedad.

El objetivo socialista claro en este terréno es la
eliminación de la propiedad, privada de los medios de
producción en i.á6 grande-s unidades prod.u.btivas, y la
primaoía *de la propiedad social en sus diversas forwias:
pública, cooperativa, etc. asi como la pequeña propiedad.

Es evidente, sin embargo,, que la pequeña propiedad

í,- i' ■
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2. La Herenc ia

Una de las principales maneras como el capital se
acumula, se concentra y se vuelve raonopólico es la herencia,
que es la forma como el capital se mantiene a través de
largos perí'Ailos de tiempo.

Evidentente, la ̂ herencia es algo que desde el punto de
vista de la justicia para los que nacen, debe, ser abolida,
asegurando asi la igualdad de partida. Poi' estas rasones, la
abolición de la herencia fue una bandei-a socialista desde

los tiempos de Marx, aunque haya sido relegada y olvidada
posteriormente.

lógicamente, no podemos hablar
como el destino de los bienes de

también . de los beneficios que se
o familiares en vida,

sin embargo, con el hecho de que

El problema es que,
únicamente de la herencia

quien deja de vivir, sibo
puedan otorgar a los hijos

Esto se contrapone,
quienes hayan trabajado y esforzado más durante toda su vida
seguramente quieren trasladar parte de ese trabajo y
esfuerzo a sus hijos, a su familia. Evitarlo tiene dos
consecuencias: es por un lado injusto, ya que impide que
quienes han trabajado más gocen del fruto de su trabajo como
ellos creen que les dará mayor satisfacción, esto es,
trasladando esa riqueza a sus hijos. Por otro lado, también
genera que no haya incentivos individuales a trabajar más
para quienes ya tienen cierta edad y niveles de acumulación.

La alternativa es entonces la de ir imponiendo
limitaciones e impuestos cada vez mayores a esta
"transferencia intei-generacional de riqueza" que constituye
la herencia.

\

3. Los Impuestos Directos

Estos son evidentemente importantes, ya que pueden
implivaar tasas .bastante elevadas para los sectoi'es de
mayores ingresos, reduciendo las posibilidades de
acumulación de capital, -al mismo tiempo^ que da mayores
márgenes al estado de intervenir en la inversión y
orientación de la ecopomía. La mantened.ón de diferencias,
aún cuando sean menoi'es, mantiene el principio de los
incentivos. - > -

3. En síntesis, nuestro modelo de socialismo debe ser
entonces un modelo donde el plan se combine con el mercado y
actúe a través de éste, pero además con píopiedad
democratizada, de regulación estatal-social del mercado de
trabajo, y de igualdad de' condiciones para los individuos, -

17
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BOCTAr.TSTA Y PWklHAMA DRMOr.RATTr.n POPOLAR

1, Una primera consecuesfiGÍa de la revaloración del
socialismo para nuest-ro progra.ma es Que ésie se acerca el
programa democrático popular. Mantener- la pro'piedad privada
de los medios de producción» es decir no eliminar a la
mediana "burguesía, y "el mercado, deja de ser algo
transitorio y propio sólo de una primera etapa, para' ser
permanente. Desde -nuestro purito de vista, ello elimina, las
i-ficoherencias y cent radico io-nes entre la etapa democrático-^
popular y la socialista.

2. Una segunda consecuencia es que la alianza de clases que
se pi'opone entre la clase obrera, el campesinado, los
"informales" y productores individuales y ' la pequeña y
mediana burgesía deja de ser temporal,, pai'a volverse
histórica. Desde e.l punto de vista del programa, la clase
obrera deja de tener preeminencia como la única cuyos
intereses son plenamente concoi'dantes con los del
socialismo.

3. Una^ tercera consecuencia de gran importancia es la
revaloración .d«s In política • económica. Nuestro programa ha
sido de i'eforma estructurales , y no de orientaciones de
política económica, porque la orientación era caminar hacia
dirigir todo por el estado, Pero ahora la combinación de
plan y mercado exige tener una orientación para éste último,,
que es la política económica.- '

4, Un elemento central de esta política económica es el
tratamiento al mercado de trabajo. Políticas de empleo que
elffiinen el desempleo , y de re.múneraciones, negociación
colectiva, y condiciones de trabajo, son cruciales.

5. En relación al gran capital monopolice, pueden producirse
los siguientes cambios:

a) Su eliminación puede darse no necesariamente a través
de la expí'opiación, sino vía mecanismos de impuestos,
directos y eliminación de la herencia, de aplicación lenta.

b) La política inmediatafrente a ellos debe centrarse
en imponer determinadas, reglas para su accionar (precios,
márgenes de ganancia, salarios, inversión), y hacer depender
la política del estado de esa actitud empresarial (el que no
cumple puede ser sancionado con la expropiación o la cárcel,
pero el que sí lo hace puede tener incentivos) .

V ,
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TY RKVAr.ORAnTON PRfjfíRAMAT FflA Y KSTRATgGTA ^

Uns. úi'tifflft cufee+jióri es riecesa't''io det.aj.laif; esta
revaloracióri prograHiá+^ica úo cambia rruestra apreciació'u
sobre las ca/racteristicas de la lucha de ciases en el i-'erú
como una contradicción aritagónica >

Si iíüperalisifio y nueBtv'as clases dominantes han
demostrado una veracidad sin limites, que esta, l levando a ' la
destrucción de la. nación y de las vidas de miles de
peruanos, y con una agresividad que no transa ante las
demandas desesper.adas de las mayorías.

Frente a ello, la búsqueda de ampliar nuestro frente,
y de resquebrajar el enemigo, que .guarda relación con esta
revaloración programática, va de la mano con la necesidad de
una resistencia y una lucha firme en la que no caben
componendas ni co-gobierhos con los enemigos del pueblo, que
debe ser consciente^de no cambiaran su política por propia
voluntad, y que debe tener como norte la toma del poder y no
la administración de su estado.

La revisión de algunos de los principios básicos de
nuestr'a orientación socialista no debe ser tomada como una.
capitulación al estilo de tantos reformistas que hemos visto
pasar por nuestras filas. Por el contrario, poner las cosas
.en su sitio, dejando de lado dogmatismos hay ya
insustentables pero manteniendo principios y orientaciones
que nos parecen fundamentales y no cayendo, en el
eclecticismo y el pragmatismo completo,, resulta fundamental
para mantener una .lucha consistente'por la revolución en el
Perú.
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