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Previamente, los participantes 2/ uno a uno se: 

Identifican y luego 

manifiestan sus preocupaciones respecto al desarrollo rural. 

Enseguida, los conductores del evento explican los aspectos generales del Seminario,., 

Contenido temático 

Desarrollo cronológico 

Antecedentes y acciones del Instituto a otros lugares del mundo. 

LO~, :;..: rooos 

Debe enseñar e a la comunidad para que "oslos" enfrenten sus problemas. 

En la elaboración de los planes debe participar la comunidad masivamente. 

Los planes son anuales. 

Se reajustan o modifican cada tres meses (con la participación de la comunidad). 

En la elaboración del "Plan" se da el siguiente ordenamiento: 

1. VISION PRACTICA (de la comunidad) 

Los grupos tienen expectativas diferentes en relación al desarrollo de la comunidad. 

2. Lo que BLOQUEA e impide esta "visión". 
] 

COMUNIDAD 

PR)f>UESTA 

B 
L 
o 
a
u 
E 
o 

• lnSION 

3. PROPUESTAS de formas de vencer los bloqueos. 

4. SISTEMA TACTICO a emplearse para lograr los objetivos. 
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5. PROGRAMAS que se elaboran. 

6. IMPLEMENTACION: 
quién 
cuándo 
cómo 

porqué 

- 2 -

Es un "sistema circular''. Al Implementar un programa surgen menos contradicciones (BLOQUEO! 

3. PROPUESTAS 

2. IMPEDIMENTOS 
CONTRADiCCIONES 

ANAUSIS 

1. VISION 
PRACTICA 

/ S. PROGRAMAS 

PlAN 

4. SISTEMA TACTICO 

11. IMPLEMENTACION 

A. INICIO DE APUCAC!ON DEL METQPO 

Se organizan charlas diarias durante seis días. 

Participación de tres grupos (tipos): 

1 . La comunidad que: 

a. conozca la realidad del medio 
b. son los interesados en el desarrollo 

2. Invitados (técnicos, profesionales (en proporción moderada) que: 

a. aportan objetividad global 
b. aportan concimientos técnicos 

Motivan a la comunidad con su presencia, los primeros días (dos) solo deben escuchar. 

3. Staff, guían y aplican la metodología. 
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NOTA: 

Se trabaja con los grupos existentes en la comunidad. Se presentan a menudo~ntereses y 

aspiraciones contradictorias, los grupos presionan al que mantiene una actitud radical. El Staff debe 

estar permanentemente dispuesto a aprticipar con mentalidad positiva: · se resuelven los problemas. 

B. APLICAClON DEL METOPO 

En relación con el tema: desarrollo de la comunidad o desarrollo rural, etc. Se organiza al auditorio 
en g upos y se dan los siguientes pasos: 

1. Anotación de los conceptos más importantes considerados por el auditorio en relación con el tema, 

deben exponerlo uno a uno, de acuerdo al siguiente desarrollo: 

a. Diez conceptos considerados los más importantes 

b. De ellos, tres que consideran ser los más importantes 
c. y el más importante de todos. 

2. Anotación de los conceptos más importantes considerados por c-nda grupo. 

a. Veinte conceptos considerados los más importantes 

b. De ellos, cinco que consideran ser los más djfe1entes 

3. Consolidación de los conéeptos más Importantes de los grupos (veinticuatro grupos de conceptos) 

orientados y anotados visiblemente por el animador, de acuerdo al sigulente desarrollo: 

a. Anotación, clasificados por aspectos (IDEAS) en columnas de cuadro. 

b. :Identificación de similitudes al interior de columnas 

c. Identificación de IDEAS en un tema, con lo que se reduce el número de agrupaciones. 
d. Agrupamiento de los temas (en economía, servicios, administración) 

NOTAS: 

Con metodología se sintetiza en: 

a. "UlNia" de ideas 

b. "Agrupación" de las ideas 

c. "Organización" y reducción de grupos de ideas 
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Ejemplo: 

AGRUPACION: 

11 VISI0N PRACTICA DEL DESARROLLO RURAL EN EL PERU 

MERCADO PAODUCCION EDUCACI0N ~MPLEC SERVICIOS ORGANIZACION 

ORGANIZACI0N: 

VIS!ON PRACTICA DEL DESARROLLO RURAL EN EL PERU 

DESARROLLO EC0N0MIC0 PROMOCION ADMINISTRACION 

lnfraestrect. Oesanollo Aumentar 
Agricola Agricola empleo 

Se capta la Imagen que la comunidad tiene del campo 

Se identifican los problemas 

Se capta la causa de los prQblemas 

SERVICIOS POLITICA 
BASIC0S OrganiZIIICIO< Admlnlstr. 

Soc:lal electiva 

Se indaga la actitud que tomarían frente a los problemas si fueran autoridad. 

111 SUPUESTOS SOCIALES 

Educac. 
Total 

Las acciones de desarrollo humano se circunscriben a un ámbito previamente delimitado. 

Se deben enfocar TODOS LOS PROBLEMAS 

Debe tomarse en cuenta a toda la gente (participación total en lo posible). 

Debe identificarse y resolverse la PREOCUPACION DE FONDO, sino se logra, no es posible alcanzac 
el objetivo final. 
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Debe nombrarse un SIMBOLO. Este es la llave por cuanto: 

a. Mantiene la motivación. Ejemplo: bandera. 

b. Representa un vínculo permanente de los grupos, además 

c. debe desarrollarse .ciar:to ritual. Ejemplo: canciones 

IV LAS CONTRADICCIONES DE FONDO 

Siguiendo la metodología aplicada (IILNia de ideas) se pido precisar a cada participante los "aspectos de 

desarrollo" que consideren de manera suscinta, (en dos palabras). Luego identificar tres bloqueos o 

dificultades que impiden el logro de dichos aspectos. 

Por agrupamientos sucesivos se consolidan en un número reducido (diez) los bloqueos o dificultades 
expresada por escrito por parte del auditorio, de mayor a menor coincidencia de opiniones. 

Ejemplo: 

No. COINCI
DENCIAS 

Falta de recursos de ca- 11 

V SUPUESTOS ECONOMICOS 

pltal para el desarrollo de 
la comunidad 

2 Deficiente sistema de 
movílizaclon de recursos 
financieros .... . .. .... ......... .... . 

3 Deficiente sistema de 
adminitracion publica 

4 Falta de asistencia 
tecnica 

9 

8 

7 

Se orienta al auditorio, de manera que exprese sus ideas con relación a aspectos generales, globales, 
hasta aspectos específicos relacionados con el desarrollo rural. 

Ejemplo: 

a. Eventos trascendentales en el mundo. Eventos en el Perú (en los últimos cien años) 

b. Tendencias en.el mundo Tendencias en el Perú. 
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PRINCIPIOS ECONOMICOS 

1 11 111 IV V 
Definícion de la Flujo de Capital Retener el Circulacion Establecer 
Unidad Economic. hacia la comunídac t:apítal en 1~ Monetaría relaciones con 

comunidad dentro de la comunidad 
la comunidad en general 

, UNi:)AO 
' t:CONOMICA 

-Una~na 
• Un grupo 
• Un pueblo 
• Etc. 

Factores claves para la 
determlnacion de la 
unidad economica; 

·Aec:UfSOS • lot,emento de ventas -aumento de - aumento efactl• - c:ntar relaciones 

• Necesidades al eM!erior la produceion 110 en la cornunl· en todoe los niw-

• Utlliacion de racur- - Venta de saNlcm al • reducelon de dad les de comertlttf~ 

IOS exterior la dependencia • asegurar prol/l• zaclon 

• Estraleg1a - Empleos aluer11 de productos slon de bienes • relaciones con 

- Atraccion de nuevos externos - asegurar dlspo- las economlas w-
capitales (externos) • reduceion nlbllidad de ser- cina 

del gasto luer11 .;c;lo$necesanoe • administracion 
de la comuni• • aumentar opor· - relaciones con 
dad tunldades de In· m sarvitlos nece-
-reducelon wrslon sarioa 
del flujo en 

Ej. Costura. cont• efectiw hacia Ej.Presupuetloa, 
el exterior bllidad Impuestos (edml• 

Ej.Se logro el nistracion) 

ahorro del 10% Grifo (ffrvltlos) 

desuslngr«i<>a 
fue la bese pan 
la fom,ac;lon de 
una caja de 
ahorroe 
Ej.Fom,ac;lon d 
grupo de con•· 
trucelon;lnltial· 
menle trabajo 
estacional; des· 
pues trabajo 

♦ permanenl• 
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c. Tendencias continuas (constantes) en los últimos ciento cincuenta años. 

d. Tendencias relacionadas directadamente con el desarrollo rural. 

VI PROPUESTAS CREATIVAS 

En base a las "Contradicciones de Fondo" y teniendo presente los principios económicos se solicita 

plantear al auditorio otras tantas propuestas de solución. 

Siguiendo la motodologfa conocida, se procede a escribir en el cuadro, de manera que: 

a. Se va ordenando por aspectos comunes. 
b. Se va agrup;1ndo por aspecto~ comunes 

Ejemplo: 

□ o CD + 

c. Se procede a un ordenamiento y agrupamiento final 

Ejemplo: 

E,cpenslon de rec: 
Comunllarioe 

Ellfuerto del conoc:1-
mlenlo del pueblo 

dlltrlbu
cionde 
lollelos 
dedeM
notlo 
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VII APOYO EXTERNO 

Tratar sobre las funciones, características y responsabilidades de los sectores, especialmente público. 

Deben estar preparados para las relaciones de su comunidad con los sectores. 

Hay necesidad de personas que apoyen (padrinos). 

Es imprescindible la organización de la comunidad: grupos, recursos financieros, obras prcxiuctivas. 

Estrategia para financiación de proyectos: 

a. Proyectos pequeños 

b. Proyecto íntegr~ 

VIII LAS TACTICAS SISTEMATICAS 

Para desarrollar las propuestas prácticas deben seguirse tres pasos o tácticas: 

1. Organización de servicios para el desarrollo: 

o 

o 

o 

o 

Construcción de vías de comunicación

Construcción y mejoramiento de escuelas 

Construcción e implementación de red hospitalaria 

Electrificación de pueblos 

Proveer de redes de agua para la comunidad 

2. Movilización de fuerzas para el desarrollo: 

o 

o 

o 

o 

Orgánización ~e la comu_nidad 

Capacitación práctica a nivel local_para responder a sus necesidades 

Orientaciór., de las acciones político~partidarias hacia las necesidades de desarrollo de la 

cornunidád • 

Crear fuentes de trabajo con tecnología simple 

Formación de profesionales de mando medio 

3. Facilitan servicios del gobierno: 

o 

o 

o 

o 

o 

Proporcionan asistencia técnica para el desarrollo 

Agilizan los mecanismos de la administración pública 

Descentralización dé la administra ión publica 

Mejoran y crean infraestructura para los servicios 

Capacitan mejor al servidor público para la prestación de 3ervicios eficientes. 

Siguiendo la metodología de lluvia de idPas (problemas del desarrollo) se ordena an el cuadr 
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Ejemplo: 

,,.,,,,, ... ---.... ,, 

/ '" ---- / v. FALTA DE AECUPISOS 
/Í~~T- ,' FINANCIEROS \ 

t 1 / CENTRAUZACION 1 
( ! : \ 
\ I 1 ~ 
\, /, l .... ------ --..... ! 

'-,---·-,,/ ; ,, ✓ -INMORAUDA;,,, /: 
/ ', \/ ADMINISTRATIVA', . 

/ \ •,' J 
\ hl. CAMINOS ) 1 

\ ,1 \ .... ~ ,/' .• / 

' ·- ____ ,/ ·- ,,. 
-- ..... ---=,-:.::;::-;; • ..,,, .. 

Se agruparon en los siguientes aspectos: 1 Servicios, 11 relaclónes de intercambio, 111 bajo ingreso familiar, 
IV falta de recursos, V administración eficiente, VI vida cultural con enfoque urbano, VII falta de motivación, 
VIII tenencia de la tierra, IX falta de asistencia técnica. 

De ello se precisan las estrategias (1,11,111) para las tacticas (1,2,3, ... ), sub tácticas (a,b,c, ... ) y las acciones 
(1,2,3, ... ) conforme al siguiente cuadro: 

SISTEMA TACTICO PARA 
EL OESAAROU.O RURAL EN EL PERU 

111 
CREACION DE SISTEMA DE APOYO EXTERNO 

11 
CAEACION DE AMBIENTE DE 

INICAT!VA LOCAL 

APOYO FLUJO DE MOTlVACION PROYECTOS APOYO 
PANADO INFORMA· POROESA- LOCALES PUBUCO 

CKlN C RROUO A e o E 

1 
1-

INVESTI- ASUNTOS ME.JORA· IB.A· 
GACIONDE PROMO- MIENTO DE CIONES t 
DESARAO- CIONALES LAPflO. GUBER- ~~ 

CAPIT'A· 
LLO 1 OUCCION NAMEN· 

4 TALES e 2 
UZACION 
EXTERNA 1 3 

'-'-
EOUCACION PROM()- PROYECTOS 
OE llilVEL CION DE MERCA· 

14 ' MEOtO NACIONAL DOS 
18 2 

,o 
SIMBO- 5 

LOSOE 
MOTIVA-
CION 

17 11 3 8 15 
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X ACTUACION 

1. Demostración local:conclencia de que el desarrollo locales en beneficio de la región 

2. Local:participación de la gente (tiene que participar) actitud hacia el cambio "El desarrollo es más 

estado mental que ingresos" 

3. Planificación Local y Global:relación entre objetividad y subjetividad. 

Objetividad:gente de afuera, diferentes especialidades, alternativas (conocimiento) 

Subjetividad:gente local 

4. Ejecución del proyecto 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

. 
Participación comunal en todas las etapas la llave del cambio son los eventos - aumenta 

motivación. 

Eventos:acciones simples 

Cambio ffsisco es necesario (pintar carteles, etc.) 

Dramatizar las cosas, necesidad de victorias rápidas (ej.escuela Azpitia) 

Acciones:cortas:críticas: (mantienen el espiritú) 

largas:cambios importantes 

Metas: Para que? 

Porque? 

bloqueos no ~on (maniobran) creatividad , captan las necesidades de la comunidad, aunque sean 

significantes (aparentemente) 

Acciones constantes:hacen dinámica la comunidad 

concentrarse en pasos: no en generalidades del desarrollo 

Pensar en contradicciones:precisión de pasos 

Racionalidad:rutina de reuniones 
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5. Motivación:principios: 

a) tratar de ampliar el espacio sicológico sobre el que actua. 

b) Ampliar el tiempo sicológico: lo que estamos haciendo no es para hoy ni para mañana, es para 

las generaciones futuras, y es tambien la continuación de lo que hicieron los incas. 

c) Compromiso profundo hace actuar a la gente (dar menor tiempo que el necesario:motiva) 

estrategia: importancia del trabajo debe ampliarse, inicialmente trabajos significativos. 

X IMPLEMENTACION 

En base al cuadro sobre "Sistema Táctico para el Desarrollo Rural en el Peru", precisadas las estrategias, 

para las tácticas, sub-tácticas y acciones. 

Ejemplo: Para la táctica A: "Motivación por desarrollo" 

3 Grupos: 1,Que es necesario 

2.Qué más 

3 Qué menos 

Por grupos precisar las sub-tácticas: 

Paso 1 

A.MOTIVACION PARA EL DESARROLLO 

) ..... ntos a promover 
.,,. -

a.folletos divulgacion 

b.propaganda oral 

2.Premocion nacional 

a.competiclon nacional 
de desarrollo 

1----,-------+ b.competeneia de calidad 
de productos 

c.dia de campo 

d.dernostracion 
agrlcola 

e ..... nlo demostratÍ\/0 

f.visttar fabricas 

e.Concurso de tocnologla 
local 

d.Premlos para d-,rolto 

e.simbolo nactonal 

t exposieiones nacionales 

3.slmbotoe para 

motivaCton 

a.bandera 

b.himnos 

e.medallas y 
diplomas 

d.competencia con 
ceremonia 

e.ritos 

!.simbolohiatorico 
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PAS02 

-
ESQUEMA DE IMPLEMENTACION PARA 
SUBTACTICAS 

Que accion PARA QUE COMO DONDE 
evento 

seleccionar por regiones 
prc..ductos rendí-

ESTIMULAR 
miento 

1 LA 
. tRODUCCION . 

orgamzar 
comunidades ' ·---------- ---- --------------

. 

----- ---------·- ~ '. 

COMPETENCIA 
CALIDAD DE 
PRODUCTOS 

CUANDO QUIEN 
l 

' 

1 
! 
l 

tal fecha 1 especialist; 

------· -- ------- ------------

1 
1 

1 

-- - ---- ------ -·, 
1 

1 
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finalmente conviene elaborar una tabla: 

a. Facilidad: 
o Eventos fáciles 

Eventos difíciles 

b. Costo: 
o 

o 

Eventos baratos 

Eventos caros 

c. Participación: 

º Eventos con poca gente 

Eventos con mucha ~ente 

d. Etc.,etc. 

NOTA: 

Lo importante es ia actitud cooperativa del grupo y no la mentalidad racional de una persona del 

grupo. 

El dinero no puede ser un bloqueo o impedimento 

Las_ metas, accio,:ies o eventos, no son rígidas, estan cambiando continuamente. 

En lo posil:>le, la población debe usar sus propios recursos, así disminuye el efecto limitante de la 

financiación. 

XI. EDUCACION IMAGINATIVA 

1. Educación de la imaginadón: 

La imagen del mundo cambia a menudo que crecemos (si me siento sirviento me comportaría 

como sirviente) . 

"Si se quiere cambiar el comportamiento de una persona se tiene que cambiar su imagen". 

2. Metodos: 

o Conversación 

o éonferencias 

o Seminarjos o grupos de trabajo 
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Lectura: Tarjeta: 

A 

81 82 

a1 

e e e 

3. Herramientas: 

83 

a2 

e e 
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e 

A. TITULO 

B. SECCIONES 

C. SUBSECCIONES 

D.CAPITULOS 

o 

o 

Contexto total : recomendaciones para iniciar una reunión 

Experi_encias _directas: ver como hacen lo que luego haré 

4. Preparación de _currículum: 

Como: 
o 

o 

.iniciar 

seguir 

terminar 

Contenido:. 
o general 
o partes (que se orientan al objetivo) 

Tiempo, como organizo el tiempo: 
o semanas 
o dias 
o inicio 
o término 
o horas 

Se debe tener presente: 

1. Cuál es mi objetivo racional (que quiero enseñar) . . 

2. Escribir el objetivo existencial (que en fñtvída) 

' . . .. 
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RESUMEN 

En todo grupo de trabajo se debe fijar: 

CONTEXTO, luego 

11 LUVIA DE IDEAS: 

1. Lista de ideas 

grupos o 

individualmente 

2. Grupo de ideas (agrupamiento) 

- 15 -

NOTA: Se debe captar toda idea, jamás decir que es mala. 

111. PANORAMA: 
1. Identifican items iguales o identicos 
2. Agrupar los items similares 

3. Chequear que todos los items estén en algún grupo 

4. Dar título a los grupos 

IV.TABLA: Confeccionarla: 

1. Se localiza grupos similares: 

2. se les agrupa en columnas 

3. Se ordenan las columnas en una tabla racional 
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V. SUBTEMAS: 

1. Agrupar items 

2. Añadir nuevos 

3. Organizar items 

Se puede cambiar título para aclarar 

XII. MODELO ABSTRACTO DE OAGANIZACION 

1er.nivel 
Asamblea 

2do.nivel 
Coordinacion 
• Aspectos·sociales 
- Aspectos economicos 

3er.nivel 
Trabajo (grupos 

~I 

4to.nivel 
Organizacion 
geografica ORGANIZACION GEOGRAF!ÓA 

I 

NOTA: (Recomendaciones claves): 

IVIR EN UN LUGAR ----

NTOEXTRA 

IDENTIFICACION 

MOVIUZACION 

PARTICIPACION 

ASEGURA CUMPLIMIENTO 
DE ACCIONES 

CALENDARIO 
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Debate- rm.cio:i a l: 

!PETROLEO PARA EL PERU! 

EL 26 ·de dicüemore del año en curso, es la fecha fij.ada. -
por el DS 479-85- EFS, como el l í oi te par a el dea·axrol l o y 
finBli zaciÓD de la reneg9ciación de los c~ntratos ~etr ol e 
ros entre el Estado y lé{s empresas extranJeras oc·c1dentaI' , ' 
Bellcc y Oxi- Bridasp 

Los abajo firmantes consideramos que l a importancia estr a 
tégica del petróleo para la soberaní a del país , exige que 
el actual réginen haga público cte·manera ~orrnal las condi 
ciones, bases y finalidad d e los nuevos contratos que es= 
tán a punto de firmarse y que comprometen. el futuro de -
nuestro principal ~ecurso energét~co º 

Actualmente 5 el petról eo representa más de las dps terc e
ras partes de 'la energí a comercial que consumim-os , c ontri 
b~ye con cerca del - 3O% del ingreso fiscal del gob i er no -
eentral , y es ~or cierto , un recurso vital para el desa-
r rollo econóoico independiente y la . segu~idad nac ional, -
tal como históricamente ha e.ido reiter adament e comprobado . 

I 

El diseño y aplicación de una nueva pol í ti c a petrólera es 
tamos seguros que incl uye, Entr e otr as condiciones, l a.a
decuada .reorgani z-aci ó:n de PETROPERU , su capacitaoion, f i
nanciac ión y forta l ec imi ento c omo empresa ; convi rtiendol a 
en ~ilar de una ver dadera pol í tica democratica y nac iona
l istaº Este es el mismo sentido que t i ene €1 pago éfect i 
vo de la tributación que por concepto de la nulidad de l a. 
l ey 2523"1 y de l os DS º~~-82- EFS., ~~82-EF&, 03{5)-82- EFC, 
6O1 - 83- EF&., 3O~- 85-EFS, el país tiene derecho a exigir a 
las empresasl que han explotado nuestr o princ ipo. l recurs o 
energétic o º 3.0fl - S - t f C • . 

Por la ioporta~cia nacional del terna llaoamos al conjunto 
de organ i zacion~s popul ar es , colegi os profesionales , uni
versi dades , Ig l esia peruana, parttdos pol í ticos y persona 
ltdades independientes a pronunciarse y participar en es
te debate nacional ; reiterando nuestro llamado para que el 
Gobierno del Presidente Alan Garcia exponga de t1aner a ~ú
blica antes de la firma de los contratos, los nuevos ter
minos del? po1ítica petrolera en la que eJ Perú está a -
punto de comprometerse º 

Viernes , 13 de diciembre de 1985 º 

,, 

.. 



CDI - LUM

1 ra. eonuen,ción ele CJ!fujeres ()breras 

Aniv-ersario de Mariátegui 

Del 2 al 4 de mayo, en Lima, se ce
lebró la Ia. CONVENCION DE MU
JERES OBRERAS, nombrada "80 A
NIVERSARIO DE MARIATEGUl '' v 
organizada por el Movimiento Feme·
nino Popular a través de su Frente O
brero y por c-1 Centro de Autoeduca
ción Obrera mediante su Sección Fe
menina. La Convención cuyo desarro
llo exitoso marca un hito en la 0rgani
zación de La mujer obrera, crc(í un CO
MITE ORGANIZADOR DE LUCHA 
CONTRA EL ALZA DEL COSTO DE 
VIDA Y LA ESCASEZ; Comité que, 
cumpliendo acuc.,'J"dos y 0011 ~u c.>b liga
ción, junto con los organizadores, pre
·enta ante la mujet· obn.•ra. la Clase 
Obrera y pueblo, la prescnk Declara
ción General de la Convt.'ltciór:t . 

l .- LA IEXPLOTACION Y LA OPRE-
SJON PESA MAS SOBRE LAS 
OBRERAS. 

La mujer obrera es parle de la cla-. 
·e obrera y su destino está atado al de 

su clase, a su heroica lucha y a su bti
llantc perspectiva como clase tran •• 
formadora del mundo. 

Sin embarg:o , por condiciones :,ocia
lc:,, la obrera soporta mayor oprc
-s ión y explotació• . 

Bajos Sal'drios.- Como toda su cla
se, la obrera gana bajos salario'> que 
reducen cada vez más su capacidad 
de compra y satisfacción cfr . us rlc
.Pnen tale necesidades. En general en 
el paJs la mujer gana menos; a)'i en 
el campo un tercio del salario del 1'a
rón. v en el medio obrero persiste la 
desigualdad salarial: a las obrera tex
lilcs, consideradas como de confec
ciones, se les niegan los salarios que 
corresponden a los obreros textile ·; 
simiJa1· si tuación se registra en plás
ticos. Y pese a lo que digan la:, le
yes, subsiste la discriminación sala
rial en contra de las obreras y beoe
tido de los capitalistas, quienes, a je
• ás usaa el traba j<> (oaeaino co. o 

DECLARACION 

GENERAL 

¡Contra 'el alza del costo de vida y la ,escasez! 

¡Por áumento de salarios y estabilidad y contra 
la desocupación! 

¡Defensa de los Sindicatos y contra la ofensiva 
antisindlcal y anlidemocrática! 

"mano de obra barata a la par que un 
sei-Acompetidor al trab::i_jr.dor mas
cul'W'', como enseñara Mariátegui. 

Pero este no es todo el problema. 
Si de jornal se trata, el capitalista 
de. los rendimientos mínimos; si de 
sal a destajo la explotación es 
roa , ¡¡.sí en una fábrica se paga S/ . 
3.50 po1· paquete de 120 sobbres, las 
más experimentadas hacen 20 paque
tes y ganen S/. 70.00 por día, mien
tras las nuevas hacen 4 y ganan, en 
consecuencia ¡CATORCE SOLES AL 
DIA! ¿con es to una persona puede 
vivir?. Y si las piezas están "falladas" 
se descuenta a la obrer.i, como suce
de en confecciones. Así su salario se 
más mísero aún que el de los obre
ros; además, se les cierra posibilida
des de mejorar al negárseles, por e.: 
jemplo, la posibilidad de manejar 
máquinas que se encomienda sólo a 
varones. En consecuencia, la fuerza 
de trabajo femenino sigue siendo 
"mano de obra barata" en detrimen
to de toda la clase obrera. 

Jornada de trabajo prolongada. -

La conquista de las 8 horas ha que
dado en el papel y tampGco se respe

ta la jornada de 7.30 hora1. para la 
mujer; el establecimiento del horario 
corrido también implicó negación de 
de esa gran conquista. La:, obreras, 
como toda su clase, trabajan ha la 
doce horas, en promedio, con :sobre
Liempo, para poder salislacer sus 
más elementales 11ecesidades y la de 
sus familiares. La jornada de traba
jo enfrenta la constante avidez del 
patrono que busca aumentarla de mil 
y una formas: prolongándola lo más 
que se puede, reduciendo las toleran
cias, restringiendo el uso de los sen.ri
cios higiénicos y todo permiso; y, por 
otro lado, aumenl.ando los rendimien
tos: el empresario premia altos ren
dimientos y alcanzados los generaliza,. 
así intensifica la productividad y ex 
prime más a los obreros. A lo que se 

1illma abultamiento de las lardanLas 
para negar sa o dominical, 

Salario y j . . da son grandes pro
blemas de la. clase obrera, han movi
do siempre su lucha e im.pulsado su 
organización a,oy, más que nunca 
mueven al p1--ariado y, por tanto, 
a la obrera. 

Condiciones de trabajo. - La clase 
trabaja en condiciones pésin1as, es 
innegable y las leyes de protección no 
se cumplen. Las obreras laboran c,n 
ambientes estrechos y cerrados, ex
puestas al calor intenso de los hornos 
(plásticos y dulces); en medio de la 
humedad , chorros de agua y ftio (dul
ces, frigoiifico); entre ruidos ensor
decedores (textiles); paradas ocho ho
ras, pues no hay ni bancos donde sen
tarse (laboratorios y dulces) . Traba
jan respirando laico, polvos y sustan
cias tóxicas, en laboratorios; a<;piran
do pelusas de algodón lana, en tex
tiles; ampollándo e las manos de a
justar tuercas todo el día. en meta
lúrgicos. Trabajan tan faltas de pro
tección que diariamente se rrgistran 
50 accidentes, según el Seguro Social, 
sin con1ar los no registrados y en con
diciones que causan enfermedades 
respiratorias, alergias infeccio.;as, vá
rises, a la vista y al riñón, ~ntrc mu
chas otn1<;. Son innegabks. pue~ . las 
pésima.., condiciones de trabajo y la 
falta de elementales medios <le- pro
tección que aten tan contra la salud e 
integridad de la clase, especialmente 
contra las jóvenes obreras que son 
las más expuestas a accident::irsc. Un 
ejemplo de cí'>mo trabajan las obre
ras se ve en esta expresión de agra
vi es vertida en la Convención: "Tam
bién quisiera decir esto. . . tengo una 
madre, una madre q' trabaja en d ·cc· 
tor pesquero; se levanta a la:, tres de 
la mañana, se va a trabajar como un 
hombre; se va a trabajar al. sector 
pesquero de Lima, en el cual trabaja 
en una cámara de hielo; mi madi-e 
en realidad tiene que trabajar, aun-



CDI - LUM

que está herniada, porque tiene que 
al imentarse y sostener un hogar un 
hogar con 12 hijos. En el pesquero de 
Lima, ¡cómo se disputan por traba
jar en esas cámaras de hielo!, cargar 
esas tablas y así botar el pescado; 
las manos está llenas de huecos de las 
espinas del pescado, incrustadas en 
las pa lmas de las · mano ; bue no ·pues, 

• tienen que envolverse la nwuos l'Oll 
trapos para protegerse de las espi
nas y del hielo ... " 

Contratos. - La política laboral 
tienden a aumentar la condición de 
contratados, és ta es w1a grave situa
ción antiobrera que se genera liza; <;n 
algunas empresas los contratados al
canz~n hasta el 60% del perswnal. Es
ta se acentúa en el trabajo femenino, 
las contratadas aumentan cada día, 
se las escoge entre las so lteras y más 
jóvenes; así la empresa no asllJ11e o
bligaciones, y las contratadas CllJ11plcn 
todo tipo de tareas s in beneficio que 
las ampare, con contratos por tres 
meses o pm· tres horas al día y fir
man en blanco con cargo a regulari
zación poster:or, como en Scala. Las 
contratadas están sometidas a la 
prepotencia empresarial que impone 
la insufrible condición de "dejarse ex
plotar calladamente" para seguir tra
bajando. La contratación es un peli
gro que acecha a la trabajadora y a 
toda la clase, s·e apunta a rebajar los 
salarios, variar las condiciones de 
trabajo, negar beneficios, conquistas 
y derechos, quebrar las luchas y di
vidir la organización s indical, en una 
palabra golpear al proletariado. 

Trábajo gratuito y trabajo familiar.
Bajo pretex to de aprendizaje se ma n
tiene y difunde el lr~ o gra tuito, co
mo vemos en confe~1és y hospita
les; el a traso y la desocupaci6n están 
difundiendo esta retrógrada moda li
dad que tiende a i. mentarse ne,. 
gando elementales _rechos. Otra 
muestra de la dura situ;;ición ck la 
clase obrera es el traJ;,ajo familiar cu
ya manifes tación la encontramos, por 
ejemplo, en las ladrilleras : los obre
ros preparan ladrilles a des ta jo v pa
ra conseguir elevar su salario traba
jan padre, madre e hijos, toda la fa
milia por un sólo salario, Así la mu
jer, como en el caso de las campesi
nas y mujeres ele pastores, están ata
das a una inicua forma de explota
ción empresarial. Relacionado con 
estas ·modali,dades, resa ltemos el tra
bajo a domicilio que se ex tiende en 
confecciones y se impulsa eón pro
piedad social; las amas de casa " pa
ra sus ralos libres" reciben ropa pa
ra confeccionar , especialmente en 
temporadas 1.de mayor demanda: Esta 
es una conocida y condenada forma 
de mayor \explotación . 

Estabilidad y desocupación. - La 
inestabilidad golpea a toda la clase y 
tiende a agravarse.; las disposiciones 
legales, su pretexto de normarla, han 

introducido causales y amparado el 
despido, así legalmente los patronos 
sacaban la estabilidad de los trab::tja
dores, a esto ha servido el D. L. 
18471. -A la inestabilidad se suma la 
desecupación y el subempleo que al
canzan a más de la mitad de la po
blación económicamente activa; según 
el censo del 72 hay 213,834 de5ocupa
dos, de ellos 56,.952 son mujeres lo que 
se agrava con los miks de nueva'> o
breras que anualmente demandan 
trabajo y las pocas plazas ocupacio
nales que se cre::in; así la desocupa
ción azota cada vez más gravemente 
con su secuela de reducción sala1 ial v 
aumento de miseria. La desocupación 
se ceba especialmente en las mujeres 
que <;e ven lanzadas, sobre todo las 
jóvenes a n :ndcr su fuerz,t de traba-

io en cond iciones irrisorias, a laborar 
por propinas, a concurrir masivamen
te pa,a disputar unas cuan tas Jilazas 
de bajas remu neraciones, a aceptar la 
arbitrariedad y la prepotencia o a 
sobrellevar .la mísera suerte de los de
socupados. 

Bajos sa larios, jornadas de traba
jo prolongadas, pé&imas condicion<!s 
de trabajo , inestabilidad y desocupa
ción son p1 c blem as que agravados ~a
portan las obreras como parte inte
grante de la c lase y del pueblo en gl!
neral; problemas que muestran como 
la explotac ión y la opresión pe~,an 
más ~obre ellas demandando, en con
secuencia la constan te necesidad de 
"plan tear reivindicaciones precisas en 
su defensa" como cnsei'iarn Mariáte
gui. 

II.-CONTRA EL ALZA DEL COSTO 
DE VIDA Y LA ESCASEZ. CO
MITE DE LUCHA. 

Alza incesante de precios y escaséz 
de productos alimenticios. - Vivimos 
un a lza ga lopante de precios y una 
escaséz cada vez mayor de los pro• 
duetos alimenticios. De fines del a iío 
pasado a la fecha los precios ha11 su
sido .alarmantemente: las papas que 
costaban S I . 5.20 el kilo hoy cuc., tan 
14, el frejol canario pasó de J 8 a 37, 
el tomate de 7 a 20, el arroz de 8.30 
a 13.30, la leche gloria de 8.30 a 11.55, 
el azúcar de 5.30 a JO, los huevo.; de 
30 a 60, la carne de 78 a 200, el pollo 
de 45 a 75, el aceite de 18 a 32 v el 
pescado de 15 a 60.00 soles, Pero esto 
no es todo al a lza de precios se su
ma la escaséz: azúcar, . leche, toma
tes, cebollas hoy no se encuen, ·111 y 
la carne, las papas y el arroz ca
scan notoriamente. Así el a lza dt~prc
cios .v la escasez configuran una ca
restía que tien<;,le a acenluars~ .ig11di
zando el hambre crónico que sufre 
nues tro pueblo, cebándose t:-Aial
mente en los niiíos. Los precW si
guen subiendo, especialmente los de 
los productos alimenticios, pero no 
sólo se recortaron los subsidios antc,
riores sino que hoy el gobierno pbn
tea una nueva reducción que redunda
rá en una mayor a lza, golpeando lc1 
alimentación popular. 

La opinión de las masas sobre esto 
se expresa en lo dicho en la Co:1vrn
ción por Ll'na compañera: "Nost itr:is 
sufrimos en carne propia, -somo-, las 
más exple tadas. E l año pasado, por 
ejemplo , el obrero de Millpo ganaba 
200 soles, con ello se com praba 1,000 
panes: este año se ga na 240 y .•hora 
se come menos pan po rque ahora el 
pan cuesta SO centavos; o sea confor
me los días y los años pasan se co
me menos·•; ·también se _aprecia !'n 
esta opinión vertida: "El costo de vi
da es horrible y ni siquiera hay para 
comprar; y los hijos se enferman, los 
mayores se enferman d'e los nervios 
y los menores de anemia y se mueren 
muy chicos". Expresivas frases que 
se unen a la opinión popular que se 
¡¡:eneni.liza: "La vida sube cada sema
iia, antes cada año; ya na, sabenws 
como vivir" . . 

Salarios y costo de vida.- Los pre
cios suben ¿y los salarios.?. Los sala
rios aumcn tan poco y ~ólo a través 
de duras luchas. La r,olítica sa larial 
de l ré!!imen busca la acumulación de 
car,i tales, aumentar las 1z:ananci.1s em
presariales parn impulsar las inver-.io 
nes. en consccuencin, por todo lo·; me
dios se implanta la reducción de sa
larios v sueldo~. Así cada día , es me
nor la capacidad de compra de la<; 
masas. e-. menos lo que tienen para 
sal isfaecr ,u· m{ts elementales nece
sidades; Jo-. salarios no alcanzan, és-

la es una terrible verdad que tcn;¡z
mentc resuena. 

Hoy el 80% de los salarios se in
vierte en alimentación, pues de otra 
forma no podría mantenerse la fami
li a; la vivienda cara arranca otra par
le del sa lario, mientras la necesidad 
de ropa se posterga; y pasan a segun
do término. La educación de los hi
jos viene encima, gravitando ang11s ti o
samente al inicio del año escolar. Y 
para remate, la sa lud se deterior~, y 
las enfermedades la . corroen : en m,1cs-
t ro pueblo desnutrido la tuberculo-;is 
hace estragos, las enfermedades res
piratorias e intestinales diezman a. los· 
niños, mientras los medicamentos y la 
atención médica costosas no es tán al 
alcance de la clase ni del pueblo. (y 
"los médicamenlos básicos son lentos; 
los medicamentos básicos no sirvci1 
para nada y sólo a la rgo plazo uno se 
va recuperando"; y "los médico-, de 
Seguro la ven a unos tres minutos y 
dan siempre las mismas cápsu1as y 
le mandan volver a los dos meses", 
como dijeron las compañeras en la 
Convención agregando "y ésta es la 
reorganización del Seguro") Y todos 
és tos problemas hay que afrontar con 
el mísero salario; y mientras les pre
cios vuelan el aumento salarial se a
rrastra, mientras el costo de vida y la 
escasez galopan a los salarios .,~ les 
contiene y frena. Y todas estas :; ilua- 
ciones repercuten más directamente 
sobre las obreras, máxime cuando ~on 
jefe de familia. 

Defensa de la integridad física de la 
clase.- La lucha contra el alza del 
.cos to de vida y la escasez es im por
tante, es defender la inlc¡n-idad física. 
de la clase amenazada pL r el hambre 
y la desnutrición, la miseria y l::\s pri
vaciones, las enfermedades, el haci
miento y h.1 ignorancia; es parlt: de 
la lucha por mejores condicio11..:··; ele 
vida para las masas v es lucha contr.t 
el c::i duco orden scc ial q' ha.e:.: estas. 
calarrúdades, contra el atrazo scmifcu
dal que su_bsista y la dominació11 im
perialista que nos oprime, pues lodos 
estos problemas tienen Lma causa la 
esp lotación de la sociedac,L en que vi
vimos; y nó se podrá superar tot al
mente esta si tuación sin transformar
nuestra ·ociedad _. bajo las bandc.:ras y 
dirección de l.;¡ clase obrera. Nue<;tra 
experiencia hi 5tórica muestra qu.c la 
lucha con tra la carestía movili za al 

pueblo y que el proletariado L'nar
bolando esta bandera ha luchado po 
mejores condiciones de vida para las 
masas , las heroicas jornadas ·d.:: 1919 
lo prueban; y es en esa lucha, donde 
por primera vez las obreras irrum
pen masivan1ente llamando a las mu
jeres de nuest ra patria a lucha r. La 
lucha contra la carestía no sólo ha 
conmovido a Lima, también ha estre
mecido las medianas y pequeñas ciu
dades del país y repercutido en el cam
po. 

Comité Organizador de Lucha Contra:. 
el Alza del Costo de Vida y la Esca
céz.- ·Hov como ayer ebreras, obre
ros v nuestro pueblo sienten la ne
cesidad de movilizarse y combatir 
contra el alza de precios y la escacez; 
hoy como ·ayer, sacando las hermosas 
leccione'i de nuestra clase obrera, se 
plantea esta necesidad urgent~ carnet 
se mue,;tra ya en consignas voceadas 
o escritas, en inscripciones de las pa
redes. en reclamaciones de las masas 
y en movilizaciones cuya voz sinteti
zara una obrera en la Convención ex
presando: "Por eso compañeras, yo 
cstov de ncucrdo para ouc forme ua 
Comité Organitador en Contra del Al
.rn del Costo ele Vida para lograr que 
Jo -, alimentos cuesten menos; es por 
eso compañeras, que debcmo-; unir-
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nos ahora". 

111.- CONTRA LA OFENSIVA ANTI
SINDICAL Y POR LAS LIBERTADES 
DEMOCRATICAS. 

Las luchas de::I proletariado _y la par
ticipación de las obreras. El prolcla
ri::ido cstá.:'1 librando conslantes _y te
naces luchas por awnenlo salarial, es
tabilidad, condiciones de trabajo; con
tra la desocupación, el cierre de fá
bricas, despidos masivos · y de dirigen
tes; en defensa de sus sindicalo _v por 
derechos y libertades democráti cas; 
en síntesis, vivimos una compleja y 
persü,tente lucha de la clase obrera 
como se ve en Moraveco, Cata Acari, 
Centromín, Sid.ney Ross, H::irtinger, 
Rayón , lnresa. Plásticos , caso5 salt an
tes de una larga relación de luchas o
breras a la<; que se unen imilares del 
Seguro Social, FENTUP, y la de los 
campesinos de Piura y Lambayeque 
como expresión de la lucha de otros 
componentes de nuestro pueblo. 

¿Y cómo participa la obrera? Su 
couciencia y a,Gción se ve en la expre
sión de agravios de la Convención : 
"Nos fuimos a 'una huelga qu.- duró 
dos meses, así fue como no<;otras pu
dimos vencer a la patronal; porque, 
en realidad, no!>otras tenemos que 
comprcnde1· que los trabajadores te
nemos que estar preparados para la 
lucha contra el patrón, contra el ex
plotador; porque nosotras somos ex
plotadas a diario en la fábrica, por
que los patrones jamás nos van ha 
tener consideración a los trabajudo
res, no van ha decir que somos ex
plotados, lo que les interesa es cada 
vez explotarnos más y nosotras tene
mos que tener conciencia de que lc
nemos que luchar contra la patror,al. 
Como les digo, muchas de nosotras 
hemos tratado de unirnos y unfr a los 
demás, una:. veces porque ía patronal 
a los hombres los trata muy m:11, in
cluso !>e les golpea ... Las cÓmpali~ ras 
empezamos ha hablar a los demás, 
aunque los compañeros también esta
ban decididos a formar el sindicato, 
p ero no se atrevían a hacer la w1ión 
entre todos... Y logramos tener la u
nión entre todos los trabajadores de 
la fábrica; se logró formar el sindica
to ... En el segundo año tuvimos una 
huelga por 15 dfos en la cual, tam
bién, las compañeras reaccionamos 
frente a la repr.s;ón por parte de la 
patronal, por parte de las autorida
des; contra la represión que hubo por 
parte de la policía . Y ahí salimos al 
frente nosotras, porque t."almente 
veíamos c¡ee la 1 c-presi<',n m:ís fuerte 
era a nuestros compañeros, entonces 
nosotras, todas unidas en la puerta 
no dejábamos que la fábrica funcio
nara ya que eso nos rest::iba tuerza 
para lograr conseguir un aumento 
justo que estábamos reclamando en 
esos momentos, no solamente aumen
to sino otras condiciones de trabajo. 

La ofensiva antisindical.- Hace tiem
po hay una ofensiva antisindical im
pul ~ada por el régimen. los patronos 
y sus aliados, apunta contra la linea 
sindical de clase, implanta el divisio
nismo, persigue a dirigentes y, en sín
tesis. busca destruir la orga)1iz::ición 
indica] que es indispensable para la 

cla!--e obrera. Esta política antisincli
cal está relacionada con el rebrdena
miento fabtil del proceso indust1ial 
actual. Esta ofensiva se refleja tam
bién en las obreras; a í se expresó en 
la Convención : "Ahora la patronal les 
prohibe a algunos obreros a que se 
s indicalicen , que firmen respaldo pa
ra sus dirigentes, que tampoco, cuan
do cometen atropellos se les denun
cie; por eso nosotras estamos acú p a
ra decir las verdades, no lene te-

n or porque el patrón no nos va ca
llar ni nos va ha decir por que Uds. 
me denunciaron... Compañeras, lo ú
nico que yo les pido a todas sus ins
tituciones gremiales es que nos unar 
mos a los 49 despedido de la Segu
ridad Social, ya los hospitalarios dan 
su respaldo, y que vamos ha llegar 
hasta fas últimas consecuencias para 
que ellos sean restituídos ... ". Sobre 
el reordenamiento fa bril y sus conse
cuencias en la Convención una con1-
pañera obrera dijo, hablando del ra
mo text il : "Tenemos que informar 
que a través del gobierno se ha nom
brado una Comisión Multisectoral 
desti~~da a l estudio de las bases y 
eonchc,ones de trabajo ... Van a tratar 
de racionalizar la· industria, racionali
zar en el sentido de disminuir a l má-

. ximo la cantidad de obreros texl,iles; 
esto sign ifica dismimtción de perso• 
n_al, cierr~ de fábrica , cierre de sec
ciones o ciertas ramas de la induslria 
textil... Racionalizar de manera que 
favorezca completamente intere es de 
los c.ipitalistas... Van a hacer como 
1o hicieron en el Convenio Trinar! ito 
del año 68, cuando se firmó el Con
venio entre la patronal y la Federa
rión avalada por el Mini-;tcrio de Tra
ba_io. un Convenio completamente des
..:a rado • donde se bajaban las bases 
sahu-i~les, se elevaban las carj!as de 
traha ¡o v se horrab:111 coc1 plctamcntc 
todas las categorías existentes. El go
bierno habla de que la industri:1 tl:--"X_ 
lil en La linoamérica ,·a tener que u
niformizar los s.:ilarios: "un iformi1ar'' 
esl<) sim1ifica que van a reducir lo-; 
salarios de los que tienen un poco al
to, ellos hablan que los salarios que 
perciben los textiles reruanos son 

• chísimo más ::titos. P~ra ellos uue 
W trabajadores se revienten". Esta 
ofcnsi\', 1 se • da en ml'dio de la acción 
antiohrera que realizan las Centrales 
~,marilla-; y el MLR que socaba las 

anizaciones sindicales y, cuando 
breros d::in pasos en el desarrollo 
a centralización por la defensa de 

sus inte reses de clase, nrcceso que r
xige la adhesión y apli cación conse
cuente de la linea sindical de clase la 
de Mariátegui pues no hay otra, ·co
mo se expresa en la intervención de 
un obrero en la Convención: "En las 
páginas del gran Am <luta vamos u en
contrar cosas importantC'S. Compañe
ros, todas la organizaciones • sindica
lc. clasista tienen, fundamentalmente, 
en este momento, que restituir la pra
xis que aplicó J. C. Mariátegui. .. ". 

Ofensiva antlpopular.- Nuestro pue
blo soport a represión, persecución , 
prisión, destierr0 y muerte. El régi
men ha descargado sucesivos golpes: 
Huanta, Ayacucho, Cayaltí, Cobriza, 
Siderpení, Ecash, Sutep, Puno, Mo
quegua , Arequipa y, más recientemen
te, Lima lo prneban. E'ita ofensiva 
an tipopular niega beneficios, conquis
tas, derechos y libertades: la rérdida 
'de refrigerios, de licencia sindical, la 
jubilación, la ley de prensa, ,~I cues
tiónamiento de las huelgas, el entra
bamiento de los pliegos, de los dere
chos, beneficios v protección de la 
mujer, de la gravidez y la infanicia, 
el socavamiento de las organizaciones, 
negación de las reuniones y b res
puesta marcial que ciega vidas del 
pueblo Jo comprueba fehacientemen
te. 

Frente a esta ofensiva . se a lza la 
creciente tendencia a la unificación 
del pueble, en torno a la dase obre
ra, unirse contra los enemigos del 
pueblo , c011tra su e nemigo principal, 
el régi men y sus 'aliados que llevan a
delante todo un programa antiobrero 

v antipopular. Este deseo de unidad 
tcrv iente v perento rio se p resó a 
través de la obrera que en 

ción dijo: "Nosotras las mujere en 
con junto., todos los obreros, amas de 
casa, las personas que trabajan en 
los mercados, los trabajadores, debe
mos unirnos, compañeras; y, ver el 
cami no que vamos a seguir, es el mo
mento compañeras que nosotros de
bemos de luchar; debemos tener con
ciencia de una lucha \'erdadáa, por
c,u • nv,0t1 os no debemos p.:nkrnos 
en divagaciones teóricas. 

El debate programático, entre no
sotros, no tief}e además, por que per
derse en divagaciones leorélicas. La 
organización si ndical no nece~ila de 
etiqueta sino de espíritu (éita d, Ma
riátegui ). Porque nosotras ,orno-. las 
que producimos para enriquecer ¿a 
quién, C<.,rnp:uieras? para 'JUC a no,;o
t ras nos s igan dando e!->as migajas, e
<;as propina ·. osotras no podemos 
~cguir así, compañcrns ... ". 

IV.- PRIMERA CONVENCIO DE 
MUJERES OBRERAS, EXITO DEL 
PROLETARIADO.-

La Primera Con\'ención de Mu jere 
Obreras congregó a traba jadorás de 
las distintas ramas d:.: la producción, 
pnncipalmente de aquellas donde la 
fuerza de trabajo femenina es más rc
presenlativa, y también a lrabajado
res y delegaciones fraternales; est u
vieron r,rcsentes obreras de Laho.-ato
rios, Textiles v Confecciones, Plást i
.:os, Dulces y Caramelos, Meta l11rgia , 
ele Productos Alimenl icios v de Pro
ductos Cerámicos; así como trabaja
cloras de hospitales v del Se!!u ro So. 
cial v dcleg-"das del Comité de Damas 
de Milloo, La Convención se in-;taló y 
de<;arrolló ..iili;;;.\tosamente v escuchados 
los InfornW de las Comisione· v el 
Iníorrne General, se desenvolvió a 
1 ravés de una viva expn:sión de a
¡rravios ha· · ' ndo Jd evento una tri
buna pop1.; Se presentaron impor
tantes moc1 nes que se plasmaren en 
acuerdos, creandose un Comité Or¡rn
nizador de Lucha Contra. el Alza del 
Costo de Vida y la Escacez, cuya di
rectiva fue juramentada ante la ma a, 
clausurándose la Convención con las 
~loriosas notas de la Internacional. 

LA PRIMERA CONVENCION DE 
MUJERES OBRERAS • tomó 105 si
guientes acuerdos fundamentales: Co
mité Organizador de Lucha Contra el 
Alza del Costo de Vida y la Escacéz. 
Estamos frente a una creciente e in-
oportable alza del costo de vida y de 

escacéz, de productos alimenticio" en 
especial; los salario , son cada día 
más reducidos, en su capacidad 1·cal 
de compra, no alcanzan ni para las 
indispensables necesidades de ;i limcn
tación; Juchar contra el alza del co,;to 
de vida y la escaséz es luchar por la 
defensa de la integridad física y de
sarrollo de la clase obrera v dd pue
blo; formar un CQMITE ORGANJZA
DOR DE LUCHA CONTRA EL ALZA 
DEL COSTO DE VIDA Y LA ESCA
SEZ, integrado por nueve miembros 
que, concurra a la creación de un 
COMITE DE LUCHA que nuclec la 
acción popular en torno a la clase o
brera para impulsar la movilización 
en este campo, como uno de los pro
blemas básicos de nuestro pueblo. 
Plan de Lucha.- Se sancionó el si
~iente que orientará la acción del 
Comité formado: 

1.-REIVINDICACIONES Y LUCHAS. 

1.-Por aumento de salarios v salario 
igual para hombres y mujeres 
por igual trabajo. 

2.-Por la \'igcncia de las ocho ho
ras, con lra todo aumento de ior
nada por la conquista d • la 
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jornada de seis horas para la mu
jer. 

3 .-Conlra el alza del costo de vida 
y la escasez de productos alimen
ticios especialmente. 

4.-Por fa estabilidad laboral; contra 
las despidos, la. desocupación y el 
subempleo. 

5.-Mejores condiciones de trabajo; 
contra la racionalización y los 
contratos. 

6.-Por la defensa de los sindicatos 
clasistas; y, contra el sindicalismo 
amarillo, sus Centrales y la Cen
tral Unica Corporativa en marcha. 

7. -Por el derecho a la huelga, 1;in 
trabas. 

!!.-Por la defensa de los bencíicios, 
conquistas, derechos y libertades 
de la clase obrera y de la mujer 
obrera, en particular, y oponerse 
a la persecución, prisión, dcstie1To 
y muerte. 

11.- PROPAGANDA Y ORGANIZA· 
CION. 

1.-Propagandizar la pos1c1011 de Ma
riátegui sobre la línea sindical de 
clase y la emancipación de la mu
jer, en función de la organización. 

2 .-Propagandizar las reivindicaciones 
de la clase obrera y de la mujer 
obrera. • • 

3 .-Desarrollar cursillos de capacita
c1on para obreras, especialmente 
en sindicatos. 

4.-Por la formación de secciones fe
meninas en los sindicatos. 

5 .-Desarrollo del Co:¡·' Organiza-
dor de Lucha Cont :l Alza del 
Costo de Vida y la scasez. 

6.-Marchar hacia ·c1 Congrc;,o Nacio
nal de Mujcn.:s. 

111.-APOYO A LAS LU" AS POPU
LARES. 

1.-Apoyo al campesinado y su 1ucha 
por fa tierra. 

2 .-Apoyar y participar en las luch~ 
populares por la defensa de los 
beneficios, conqui~t~s, derechos ~· 
libertades ,democratlcas. 

3 .~Seevir a la lucha popular en el 
proceso democrático nacional di
rigido por la clase obrera, cuya 
expresión es el Camino de Mariá
tegui. 

4 .-Combatir la colusión y pugna d~ 
las s11perpotencias por el dominio 
mundial .v apoyar la lucha de los 
pueblos oprimidos y de las masas 
explot:;idas del mundo. 

LÍnea sindical de clase y el programa 
de Mariátegui.- La línea sindical de 
cla e se sustenta en el "Principio de 
Lucha de clases", enarbola como pro
erama el de Mariátegui , parte de la 
~ecesidad ,de organizarse teniendo co
rno norma que "el sindicato para e
xistir legal y juddicamente, no nece-

sita sino el acuerdo de sus asociados 
(pero esto no obsta para que pida su 

reconocimiento oficial, a fin de asegu-
rarse en la legalidad)"; sienta, que la 

clase obrera tiende a la centralización 
"que es todo un proceso que ha se
guido el proletariado en su esh1erzo 
de reivindicación", que "ninguna 
victoria de la clase es perdurable si
r.o para aquellos que se mantien n en 
e onstan te actitud de ganarla de nue
vo", q.ue la huelga es gran arma de 
lucha y, que el internacionalismo es 
esencia a la clase. Estos son los pun· 
tos fundamentales de la línea sindical 
de el.ase de Mariátegui. 

El programa debe concebirse en re
lación a la meta histórica y al proceso 
democrático nacional que correspon
de alcanzar y dirigir al proletariado, 
programa que también Mariátegui ha 
establecido v que debemos retomar. 
Que p~1.ra unirnos programáticamente 
debemos comenzar por cumplir Jo 
que Mariátegui llamara los "deberes 
históricos", los problemas urgentes y 
presentes como: luchar por la ,·igen
cia de las 8 horas, aumentos de sala
rios y contra el alza de precios; esta
bilidad laboral y contra al desocupa
ción y despidos; defensa de los dere
chos y conquistas de la clase obrera 
y de los de los trabajadores; defensa 
de los sindicatos clasistas y contra el 
sindicalismo amarillo, sus Centrales y 
la Central Unica Corporativa en mar
cha; apoyo al campesinado y a su lu
cha por la tierra e impulsar la línea 
democrática por las libertades y dere
chos y oponerse a la persecución, re
prt:sión, prisión, destierro y muerte. 

Meta histórica de la clase obrera.

El proletariado tiene una, meta hi., · • 
rica. su emancipación y un ins~ 
mento para cumplirla, su Partí o. 
Marx -;entó estas dós verdades: "que 
la emancipación ele la clase obrera 
debe ser obra de los obreros mismos q' 
la lucha por la emancipación dQA 
clase obrera; no es una lucha por • 
vilegios, sino por el establecimiento 
ele deberes y derechos iguales y por la 
abolición de todo dominio de clase; 
que el sometimiento económico del 
trabajador a los monopolizadores de 
los medios de u-abajo, es decir, de las 
fuentes de vida, es la base de la ser

vidwubrc en todas sus formas de. to
da miseria social, degradación inlelec· 
tual y dependencia política: que la e
mancipación económica de la clase o
brera es, por lo tanto, el gran fin al 
que todo movimiento político debe 
ser subordinado como medio". Y: "En 
su lucha contra el· poder unido de las 
clases poseedoras, el proletariado no 
pu·ede actuar como clase ma'> que 
constituyéndose él mismo en partido 
pol1tico distinto v opuesto a todos los 
antiguos partidos políticos creados 
por la clases poseedoras ... "Esta cons
titución del proletariado en partido 
político es indispensable para asegu
rar el triunfo ele la Revolución Social 
y de su fin supremo: la abolición de 
°las clases ... ' 'La coalición de las fuer
zas de la clase obrera, lograda ya por 
la lucha eéonómica, debe servirle asi
mismo de palanca en su lucha conlra 

el Poder político de sus explotadores. 
"Puesto que los señores de la tierra 
y del capital se sirven siempre de sus 
privilegios políticos para defender y 
perpetuar sus monopolioo económicos 
v sojuzgar al trabajo, la conquista del 
Poder político se ha convertido en el 
gran deber del proletariado". 

Emancipación de la Mujer.- Sólo se 
lucha correctamente por la emancipa
ción de la mujer si adherimos a Ma
riátegui sobre esta cuestión, debiendo 
concreta1 la a los problemas <'specífi
cos de la mujer obrera: doble carga 
que sufre expfotada por el empresario 
v oprimi,da por el orden social, doble 
trabaJo en la fábrica y en el hogar, 
desigl•aldad salarial, negación de los 
derechos que la protegen (gravidez, 
lactancia, guarderías), restricción de 
trabajo para casadas, aumento de ' 
contratadas y posposición social que 
niega trabajos mejor remunerad9s. 
Base material de la "emancipación 
de la mujer obrera, partien-
do de que la "emancipación de la mu
jer es parte de .la liberación de la 
clase obrera·•. 

Centralización.- La clase obrera da 
pasos hacia su centralización de clase 
a través de tenaces luchas , eventos y 
organizaciones que surg-~n desarro
llándola en medio de aguda lucha de 
clases , en una ofensiva antisindical y 
antipcpular cuando el régimen y sus 
aliados impulsan su Central Unica 
Corporativa. La centr;ilización mar
chará correctamente si se impulsa la 
unificación, enarbolando los "deberes 
históricos", se plasman en la lucha 
de clases y adhiere firme y consecuen
temente a la línea sindical de clas~ 
de Mariátegui, cuyas palabras resue
nan como orden del día: 

"La variedad de tendencias v la di
, er;;idad ú:.; matices idcu1Ó<,Jiéo-, ,:s i
nevitable en la inmensa legión hu
mana que se llama el proletariarlo. 
La existencia de tendencias y gru
pos definidos y precises no es un 

mal; es, por el contrario, la ,señal de 
un período avanzaqo del proce~o re
volucionario. Lo que importa es que 
esos grupos v _esas tendencias se
pan entenderse ante la rt:alidad con
creta del día . Que no se estrellen 
bizantinamentc en excomuniones y 
exconl'esiones recíprocas. Que no 
alejen a las masas de la revolución, 
cori el espectáculo de las que1dlas 

• dogmáücas de sus predicadores. 
Que no empleen sus annas ni dila
piden su tiempo en herirse unos a 
otros, si.no en combatir el viejo or
den social, sus institucio'Tles , su in
justicias v us crímenes". 

La 1 ra. CONV ENCION DE MUJE
RES OBRERAS, así por su exp1·esión 
de agravios y acuerdo~ ha sido un ro
tundo éxito de nuestra clase obrera 
v un' hito en el proceso organizativo 
de la mujer del oueblo; y, concluyó 
llamando a J,.MOVfLIZAR. POLITIZAR 
Y ORGANIZAR A LAS OBRERAS BA
JO LAS BANDERAS DE MARJATE
GUI!, 

COMITE ORGANIZADOR DE LU CHA. CONTRA EL ALZA DEL COSTO DE VIDA Y LA ESCASEZ. 

MOVIMIENTO~ FEMENINO FOPU LAR. Frente Obrern 

CENTRO DE AUTOEDUCACION OBRERA "JOSE CARLOS MAR.lATEGU[", Sección FelilileAina. 

Lima, Mayo de 1975. 

SI. 3~00 
lildltori&l Pecl&gógica "ASlliNCIOS" • Jr. A. Wró Que•li& 7e2 • LIMA-PEIRU 



CDI - LUM

MUJERES POR LA DEMOCRACIA 

8 DE MARZO: DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

DIRECTIVA PARA LAS MESAS 

1. Cada Mesa recibirá: 
¡· ,..- / ) ~' . 

L (-f ·, t'~i. "'" l L.. I .1:..,,_,;h ,:. 1.,,U"1 e_. 

Planillones 

Cartillas 

Afiches 

Cassette 

2. Para la ambientación de la Mesa, se sugiere usar los afiches, 
colocar la bandera peruana, llevar un tocacassette para poner el 
cassette con la cuña radial y de ser posible elaborar una banderola 
o pancarta con el siguiente slogan: 

"MUJER AFIRI\1A LA DEMOCRACIA, 
FIRMA POR EL REFERÉNDUM" 

3. Las Mesas funcionarán entre las 9 y las 6 pm., de acuerdo a la 
decisión del o de la responsable de la Mesa. 

4. El Referéndum es un derecho reconocido por la Constitución 
Política del Perú~ en el artículo 31: "los ciudadanos tienen dereclw a 
participar en los asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa 
legislativa, remoción o revocación de autoridades y demanda de 
rendición de cuentas." ... 

5. Sobre el tampón: Llenar la primera parte por el/la responsable 
siempre y cuando tenga tampón, sino no llenar 

6. Usar el cassette que contiene 6 menciones del slogan en distintos 
ritmos (salsa, huayno, etc.) y otro spot en quechua elaborado por 
el CRF. 
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• .... 
7 . Si tuvieran algún tipo de problemas con la Policía durante la · 

Jornada, deben basar su argumento en relación al artículo 2º, 
inciso 12 de la Constitución Política del Perú, la cual reconoce el • 
derecho: "a reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales 
privados o abiertos al público no requieren aviso previo. Las que se 
convocan en plazas y vías públicas e.rigen anuncio anticipado a In 
autoridad'' ... , enseñar inmediatamente la carta de la Suprefectura 
con lo cual se cumple con lo estipulado en el artículo en mención. 
Si en caso se presentaran problemas o incidentes mayores, 
consultar a las siguientes abogadas llamando a los teléfonos: 

+ 

+ 

+ 

8. Una vez llenados los planillones y cerrada la Mesa, llenar el Acta 
adjunta y entregarlo en la Mesa colocada en Plaza Washington 
(lugar donde se desenvuelve el XI Festival "Canto a la Vida 11 

organizado por el MAl\1). Además adjuntar con los planillones 
firmados una guía simple en la cual se detallará el número de 
planillones y la cantidad de firmas registradas, así como el nombre, 
teléfono y dirección de las personas que estuvieron apoyando en su 
Mesa. 

9. Para cualquier consulta o emergencia llamar al teléfono: 

433 i765/ 433 1457 / 433 9060 / 242 9206 

10. Finalmente las felicitan1os por su participación en esta iniciativa 
democrática; porgue esta vez a las mujeres nos toca decidir sobre 
la reelección presidencial. 
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Miguel Soto 
- Juan Risco, CGTP-Const. Civil 
-Gustavo Vivas {Sec. de Juv, Const Civil) 
............ APEMIPE 
Marcelino Cruz. Productor-es Huancavelica 
il a Ortega- Fed. Dptal. Muj. Ayacucho 

Nelly Suazo, Vaso de Leche 
Silvia Quinteros, 
Gina Vargas 
Carmen Salazar-
Augusta Tejada 
Miguel Figuer-oa. 
César Rodríguez Rabanal 
Benito Mamani Cerdón, SJL 
Roque Rojas Babilonia 
Jesús Ruiz 
Bernabé Salazar Pumayali, Centro Hombres Nuevos 
María Alvarado Tr-ujillo (Pastorita Huaracina) 
Mónica .3ánchez 
Ricardo Blume 
Ranulfo Fuentes 
Manuel Acosta Ojeda 
Herbert Rodríguez 
Pier-o Bustos 
Ricardo Silva 
Amanda Portales 
Ernesto Her-moza 
Nelly Munguia 
Yola Velasquez 
Fernando Yamosa 
Alberto Alar-eón 
,Javier Echecopar 
Alcalde de Huanta 
Lincoln Pimentel. Regidor provincial de Talara 
....... Sánchez Moreno, Médicos 
............ Vice Rector U. Católica Arequipa 
............ Morales. U. N. Piura 
Ernesto Gamarra 
Osear Niño Celi. Sullana 
Jorge Quintanilla, El Agustino 
Alberto ¡t}uintanilla, Puno 
Henry Rondinel, Tacna 
,Juan Turne 
Jorge Merino 
Luis Núñez Taiman 
Moisés Rivas 
Miguel Galecio 
Socorro Granda 
Jorge Baca Luna. Chimbote 
Carlos Paredes. Qosqo 
Pedro Huaroto, Huancavelica 
Roberto Lay, Tarapoto-San Martín 
José Barletti, Iquitos 
Ana Herrera, Ar-equipa 
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.. .. 

.. 
Rocío Paz. V. E.S-
Lorgio Bello, Independencia 
Rómulo Carcausto, Juliaca-Puno 
Nino Alarcón, Rimac 
Willy Paco, Huancavelica 
Manuel Gilvonio, Huancayo 
José Pérez, Andahuaylas 
Walter Angulo, Qosqo 
Pedro Alva, 
Rodolfo Marquina, 
,Ju' io Cotler 
Mónica Delta 
Paca Balbi 
Fernando Eguiguren 
Fernando Rospigliosi 
Alarcón Carlos 
Renán Raffo 
Carlos Cruz Gar·ay 
Víctor Torres 
Julia Cuadros 

• 
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YA INCT.UIDOS RN EL CONSOLIDADO GENERAL 

, 

l. Marina Abanto 
2. Eduardo Cáceres 
3. Lorenzo ~capa 
4. Héctor tAJunga 
5. José De Echave 
6. JDC 
7. Nestor Espinoza 
8. Aida García 
9. ALV 
1 O Juan Mendoza 
11.Tulio Morn 
12.M.agno Ortega 
13.Teofilo Orozco 
14.Jorge Quesada 
15.Albetio QuintanilJa 
16.Luis Sirnmbal 
17.Francísco Soberón 
18 Martín Soto 
19.Alvam Villarán 
20. Willy Zabarburú 
21.Luís Casas 
22.Julián Paucar 
23.Roberto Vicencio 
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t. 

NO FIGURAN EN EL CONSOLIDADO 

l.t•1iguel Soto 
2.Marcelino Cruz, Productores Huancavelica 
3.Carmen Salazar 
4.Higuel Figueroa. 
5 .Jesús Ruiz 
6.Bernabé Salazar Pumayali. Centro Hombres Nuevos 
7.Yola Velásg_uez 
8 .Lincoln Pimentel, Regidor pr·ovincial de Talar·a 
9 .Henry Rondinel. Tacna 
10 .Jorge Baca Luna. Chimbote 
11.Carlos Paredes, Qosg_o 
12 .Pedro Huar·oto, Huancavelica 
13.Roberto Lay. Tarafoto-San Martin 
14.José Bar-letti. Iquitos 
15.Ana Herrera, Areg_uipa 
16.Rocio Paz. V.E.S-
17 .Lor·gio Bello. Independencia 
18.Rómulo Car-causto. Juliaca-Puno 
19.Nino Alarcon. Rimac 
20. anuel Gilvonio, Huancayo 
21.José Pérez . Andahuaylas 
22 .Alarcón Car· los 
23.Vic~or Torres 
24 .Julia Cuadros 



CDI - LUM

" 

La resistencia civil de los peruanos, la contraofensiva fujimorista 
y los retos de la transición democrática 

El señor Fernando Fuenzal ida es sociólogo y profesor universitario. Hace 
pocos días hizo el siguiente comentario al llamamiento que estamos repartiendo 
sobre Fuerza Perú, dirigiéndose al c. Gustavo Mohme quien se lo envió en 
consulta . El subrayado es nuestro. 

Virginia me invitó a hacer un comentario sobre el documento que están 
distribuyendo así que con esa autorización me permito hacértelo llegar. Creo que 
es conveniente no perder de vista que existen dos destinatarios del mensaje 
político en los momentos que vivimos y que ambos se encuentran distanciados en 
términos del modo en que experimentan la realidad política y el lenguaje en que 
expresan su experiencia. Uno es el sector de las , clases "dirigentes" y de los 
partidos y ex partidos. Su preocupación se centra principalmente en la cuestión 
electoral y en los derechos políticos. Su temor está en el fraude y una posible 
represión política o eventualmente tributaria . Por eso su discurso sigue siendo, 
como poco antes del ascenso Fujimori un discurso "de familia" en un lenguaje "de 
familia" y sobre un problema "de familia" que es su propia participación en el poder 
político. El otro sector es el electorado. mayoritario y corriente. Hace tanto tiempo 
que no tiene una participación efectiva en la verdadera decisión de los asuntos 
del país. que su actitud frente a la cuestión electoral y las polémicas internas 
de la clase dirigente se parece cada día más a la de una hinchada o una 
barra deportiva. Para ella la política es poco más que un espectáculo entre otros. 
Lo que le importa verdaderamente no es quién llegue a gobernar ni por cuanto 
tiempo lo haga sino tener la seguridad de que se adoptarán medidas efectivas 
para meiorar su condición laboral. económica y social y alguna garantía de que los 
que se lo ofrezcan van a ser honestos al respecto por lo menos esta vez. Su temor 
es a ser engañada una vez más, HAYA FRAUDE O NO Y GOBIERNE QUIEN 
GOBIERNE. Me permito sugerir la conveniencia de diferenciar cuidadosamente 
entre los blancos del mensaje y asignar a cada uno de ellos el contenido que sea 
capaz de motivarlo en el lenguaje que resulte más convincente para él. Mi 
impresión es que en este documento no se ha tomado suficientemente en cuenta 
estas distinciones y que el lenguaje utilizado sigue estando muy impregnado de 
esa clase de "politicismo" electorista que los votantes han rechazado ya en el 
pasado. Recibe, por favor, mis saludos más cordiales: Fernando Fuenzalida 
Vollmar. 

Esta preocupación ha sido común en nosotros, en el interés de cómo empatar 
con el sentir ciudadano, cómo motivar y dar seguimiento a su participación política 
amplia para revertir los efectos no sólo de la dictadura fujimorista sino de los 
irresueltos problemas estructurales de la crisis integral del país. Cómo superar el 
miedo a la intimidación y la manipulación de los traumas de la guerra, de la crisis 
de representación política y desconfianza sobre la política en el sentir ciudadano, 
tiene que ver con lo que se ha empezado a comprender desde el último semestre 
del año pasado como la nueva disposición ciudadana a resistir a la dictadura en 
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·diversas formas , sobre todo ante la liquidación del referéndum (la más amplia 
forma de participación y resistencia previa a la última fase), la dinámica de los 
movimientos descentralistas (!quitos, Huancavelica, Cusca) hasta el Paro Cívico 
Nacional. 

La resistencia ciudadana está considerada por nosotros, y otros, como una 
condición indispensable para abrir un proceso de transición democrática, de 
quiebre del ensamblaje re-reeleccionista, de acuerdo político entre ampl ios 
sectores de opositores para sostener lo que sería un gobierno democrático, de 
centroderecha en las actuales condiciones . Esto es nuestra aproximación, primero 
en el debate interno hacia nuestro Congreso, y que abrimos y compart imos 
también en el espacio del Foro Democrático en su momento y en la concertación 
para lo que ahora es la salida de ¡Fuerza Perú!. 

Este interés es lo que ha sido y debe seguir siendo la persistente 
preocupación nuestra, ubicando los puntos de fortaleza y las oportunidades que 
hay en el escenario político, económico y social para hacerla efectiva, siendo 
objetivos también en las limitaciones y la contraofensiva del régimen que, como 
hoy, logra algunos repuntes pero que, como ayer, pueden serle de impacto 
circunstancial también. 

Esta lógica de aproximarnos al sentido común de la gente y su participación 
política es la que, por lo tanto , debe mantenerse en la generación de un referente 
político de centro izqu ierda democrático progresista como en el nivel de la más 
amplia unidad de acción de los sectores democráticos para impulsar un Acuerdo 
Nacional para re-impulsar la apuesta por un gobierno unitario, con una plancha 
presidencial unitaria. 

11. LA RESISTENCIA 
CONTRAOFENSIVA 
INVIABILIDAD DE 
AGUDIZAR. 

CIVIL CONTINUA PESE A LA 
DEL REGIMEN. LAS CONDICIONES DE 

LA RE-REELECCION SE PUEDEN 

Hemos venido orientándonos con una definición de la resistencia civil que 
incluye dos aspectos que mejor debieron ser diferenciadoi: uno es la propia 
explicación de lo que la realidad nos indica que hay hechos que nos permiten 
afirmar que la ciudadana realiza resistencia . Otro aspecto diferenciado, pero que 
nosotros hemos "entremezclado" es la táctica de intervención política que 
debemos tener en esta situación, pues la resistencia ciudadana es a la vez una 
fase, un momento, un dato de la realidad de la correlación de fuerzas y se 
convierte también en una táctica de resistencia , en una condición para conquistar 
la transición democrática, cuando los políticos la buscamos potenciar en ese 
sentido. 

Una cosa es el proceso y otra la estrategia ... que queremos imprimir en 
él. No entenderlo así nos llevará a problemas de valoración a la hora de evaluar 
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resultados y perspectivas, como hoy debemos hacerlo. Nuestra orientación ha 
resaltado algunos aspectos de la resistencia ciudadana en el Perú , pero ha 
obviado otros por no haber profundizado en ella . Por ello es que sobrevalora de 
saque lo que es la pretensión a futuro , .. .la generación de UN movimiento 
CENTRALIZADOR y de unidad de acción que enfrente el continuismo fujimorista . 
Al no analizar el proceso, hemos terminado -en realidad- definiendo nuestra 
estrategia cuando, a continuación , decimos que (la resistencia) BUSCA centralizar 
la protesta popular ; es decir la resistencia ya no es una fase, un momento político, 
un escenario particular en la correlación de fuerzas actual , sino que casi tiene vida 
propia en sí misma, es "un movimiento" que puede "buscar" centralizar la 
movilización ciudadana. 

Por esta mezcla de los dos aspectos en la definción táctica global han 
ocurrido problemas posteriores a la hora de evaluar el curso de la resistencia 
(CDAs de noviembre cuando, a partir de algunas ·opiniones que no veían que 
hubiese "un movimiento centralizado" como proceso de resistencia , Carlos Franco 
nos pregunta ¿qué pasó con el ánimo de la resistencia del PUM? ¿porqué una 
táctica aprobada tres meses atrás se ve tan frágil en sus supuestos prontamente? 
¿es la orientación la errónea? ¿es la aproximación del anál isis el errado? 

Globalmente, la orientación que tenemos desde setiembre define .. la 
resistencia civil muy bien en sus objetivos, que deberíamos evaluar hoy luego de 9 
meses del último proceso político y a puertas del nuevo mensaje presidencial de 
Fujimori . Pero hay que corregir la definición general de que la resistencia Es la 
generación de un movimiento centralizador y de unidad de acción que enfrente al 
continuismo fujimorista . Busca centralizar la protesta popular y cívica ante el 
creciente descontento por la crisis económica y el abandono de los pueblos, así 
como las expresiones de indignación frente al abuso de poder y el fraude . 
Pretende articular, mediante unidad de acción, a diversas fuerzas gremiales, 
juveniles, profesionales, empresariales, culturales y políticas. Aspira a dotar de 
instancias de centralización de todas estas fuerzas, a niveles provincial, 
departamental y nacional. 

Estas preguntas se van a volver a presentar hoy seguramente entre los 
miembros del COA, por el impacto de la contraofensiva y porque, además, 
tenemos que hacer un balance de lo que va de la fase de la resistencia cívica 
hasta hoy. En noviembre ya ha habido una primera corrección al considerar que 
la resistencia ciudadana no es un proceso lineal , es decir, de movilización y alza 
contínua, sino que sigue persistiendo y tiene continuidad la resistencia cívica, 
aunque no de manera uniforme, con algunas expresiones activas y otras pasivas .. 
En ella se resalta • que se ... ha puesto en primer plano y en una dimensión 
mayor la lucha por la descentralización política y económica del país. 
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RETOS DE LA NUEVA FASE DE RESISTENCIA CIUDADANA 

Nuestra táctica en la actual fase de resistencia debe desarrollar la capacidad de 
desarrollar, local y nacionalmente la fuerza de un movimiento político, social y de 
sol idaridad internacional , que sostenga el rechazo activo de la ciudadanía, derrote la 
persecución pol ítica y el miedo, y quiebre el proyecto reeleccionista que violentó el 
Referéndum, inclusive tentando con la posible postulación del dictador Fujimori . 

¿ Cuál es el objetivo táctico de la Resistencia Democrática? 

El objetivo táctico en la resistencia democrática es golpear y quebrar el aparato 
fraudulento que sostiene la voluntad reeleccionista del fujimorismo, con 
organización, movilización y unificación de la voluntad ciudadana en • 
movimient($de resistencia activa y en una Plataforma Nacional frente a la pobreza, la 
dictadura y la crisis económica global. 

El logro de este objetivo es la condición para IrncIar un proceso de transición 
democrática, la condición que inaugura un periodo de postfujimorismo. Esto implica 
no regocijarnos en cada señal de que el gobierno puede cada vez menos, sino en 
organizar la resistencia como cimiento de una fuerza amplia de participación 
ciudadana y movilización cívica y popular plural y de unidad programática de /os que 
no lo queremos más. Del éxito o fracaso de esta nueva gran tarea nacional, 
dependen las condiciones adversas o favorables para abrir un proceso de transición 
democrática en el país o para cerrarlo si se impone la reelección en su lugar, o para 
postergarlo si en el camino se gesta en una transición tutelada. 

OBJETIVOS CONCRETOS. 

• Golpear y quebrar el aparato del fraude , ilegitimando la candidatura de Fujimori , 
para impedir y/o cerrar el paso a la reelección fraudulenta y al continuismo 
fujimorista . 

• Promover unidad de acción, garantizando apertura democrática, convocatoria 
amplia y extremo cuidado frente a errores sectarios. 

• Generar organización articuladora, como la Coordinadora Descentralista de los 
Frentes Regionales, fortalcer los bloques macroregionales del sur, del centro y 
amazonia, y abrir un bloque de coordinación en el norte del país. 

• Articular una representación e interlocución para presionar y negociar 
soluciones concretas a principales demandas sectoriales y de los pueblos. 

• Avanzar en desarrollar Plataforma Pol ítica Unitaria frente a la pobreza, la crisis 
económica y la dictadura, para la transición democrática. 

ORIENTACIONES TACTICAS A DESARROLLAR CONSTRUYENDO ¡FUERZA 
PERU! 

1. Reafirmamos el balance de que el Paro Cívico Nacional de abril, tanto desde 
los sectores que se movilizaron como de los que se mantuvieron en sus casas 

'f 
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o confirmaron su protesta en las encuestas previas, le señala ya el cam ino de 
salida al fujimorismo , aunque todavía éste tiene elementos de fortaleza por los 
cuales no ha hecho maletas, y que el principal cuello de botella que tenía la 
disposición ciudadana era la poca voluntad de los opositores para unirse y 
forjar un gobierno vía un acuerdo nacional. 

2. Sin embargo, el Paro también abrió una segunda fase de la resistencia que -
por la persistencia posterior en este grave error de los opositores- se podía 
estar desdibujando y que sin embargo, la propia contraofensiva del fujimorismo 
ha puesto nuevamente en mejores condiciones: la posibilidad de vencer la 
resistencia entre los opositores a concertar por un gobierno de transición. 

3. La contraofensiva del rég imen ha remontado a su favor diversos elementos 
entre mayo y julio: cursando recibo del golpe, ignoró a las fuerzas sociales del 
Paro Cívico , no abrió negociación con nadie, ni con trabajadores , ni frentes 
regionales , ni colegios profesionales, ni municipios. Por el contrario, golpeó al 
nuevo aliado de la movilización cívico-social : Somos Perú -con ayuda de 
Expreso y otros medios- y ha provocado divisiones entre sectores de 
oposición: una parte del PPC como se expresa en la derrota de Somos Perú en 
Miraflores, a partir de los errores de este grupo político, la maniobra de Olivera 
y Lourdes Flores en el proyecto anti-Alan García en el Congreso. También 
potenció la utilización de recursos económicos en infraestructura vial, la 
presencia directa de Fujimori en diversos pueblos. Ha ampliado su presencia 
en 30 municipios distritales con las elecciones complementarias, por la 
dispersión de la oposición y la desubicación y desprecio que viene del proceso 
anterior de estos fueros en la disputa por la transición, por parte de la izquierda 
y la centroizquierda. 

4. El fujimorismo también está real izando una contraofensiva internacional que no 
debemos subvalorar, siendo consecuentes con que, por la globalización, el 
mundo es menos "ancho" que antes aunque continúe siendo ajeno. 
Aprovechó bien las grietas que hay en los últimos años en el escenario 
internacional alrededor de quienes propugnan argumentos de "autonomía y 
soberanía" para relativizar los efectos de la aplicación de los tratados de 
derechos humanos en los estados que los suscriben, tal como ocurrió en el 
caso de la resolución de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, 
aprovechó también la propia crisis de liderazgo a que ha entrado la orientación 
neoliberal en Latinoamericana a partir de las crisis en Ecuador, Venezuela , 
Bras il y del propio Chile por otro factor, la detención de Pinochet. Todo ello , 
pese al gran esfuerzo de esclarecimiento informativo que los organismos de 
derechos humanos nacionales e internacionales han realizado. 

La resolución respectiva de la CIDH es limpia y correcta , pero se sitúa en un 
inorportuno momento en tanto los casos del Tribunal Constitucional , lvcher y 
otros pudieron ser de mejor impacto. Pero, la principal lección de esto es que la 
resolución nos hace valorar la disputa internacional referida que, en el peor de 
los casos, puede generar un impasse en la presión internacional que se tiene 

s 
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que rea lizar. En todo caso, además de la sustentación a favor del reg1men 
fujimorista por parte del Embajador de Argentina y del gobierno venezolano, es 
confusa la afirmación del Pres idente de la OEA en la que reafirma que es 
esencial "atender las recomendaciones" de la CIDH y "cumplir las sentencias 
de la Corte" es esencial para la integridad y legitimidad del sistema, pero 
espera que " ... el Perú encuentre en el futuro una manera de cumplir esta 
sentencia de la Corte sin menoscabar su política contra el terrorismo. ¿puede 
significar que, como con el actual gobierno de Fuj imori no es posible, con uno 
nuevo los peruanos pueden aplicar la resolución de la Corte y, por ahora, por lo 
tanto no tendría sentnido insistir desde la OEA en el asunto?. 

5. Lo nuevo de esta situación es, sin embargo, que la contraofensiva 
fujimorista abre una nueva fase en la táctica de resistencia civil, como fue 
el efecto -salvando distancias- la liquidación del Referéndum. Y puede ser 
as í porque esta contraofensiva está buscando reafi rmar la táctica re
reeleccioni sta, debili tando la carrera de alternati vas que se ubican en el campo 
neo liberal (primero Andrade, luego segui ría Casatañeda), además de golpear 
al APRA con el proyecto anti-García. Esta orientación busca en primer lugar 
imponer un desorden para re-reelegir a Fuj imori . Estos actores son parte de la 
Mesa Antifraude que agrupa cada vez más y más partidos (se ha incorporado 
Perú Ahora , Somos Perú formalmente , Fuerza Democrática) y ha llevado a que 
ya no inviten al FIM (Olivera) ni a CODE. Es decir, la contraofensiva del 
gobierno obliga a que los opositores conservadores superen la resistencia que 
ti enen para unirse . 

6. Este elemento , junto al hecho que el fujimorismo el Gabinete de Joy Way y 
está siendo juzgado por la ciudadanía como inefi ciente para superar la 
pobreza, generar crecimiento y trabajo productivo y este elemento -
probablemente- continuará siendo sos layado en el Mensaje Presidencial de 
Ju lio, aumenta las cond iciones de descontento en la población y la 
insatisfacción de expectativas a alguna rectificación y apertura del gobierno 
con algunos sectores en sus reivindicaciones. Los únicos que han mantenido 
su apoyo al gobierno han sido los empresarios más reaccionarios de la 
CONFIEP, manteniéndose la disputa a su interior con los pequeños y 
medianos industriales de la SIN 

7. A esto se suma el paulatino fracaso que ha venido tenido la persistente 
campaña sicosocial de urgar sobre los traumas de la guerra en la población, 
con la exageración e invención de acciones terroristas, por el paso de 
columnas errantes y desorganizadas que ten ía SL todavía en algunas zonas, el 
desmontado show que han hecho con la "detención" de Fel iciano , que en 
reali dad, parece más una casi casual (desarmados, sin res istencia, 
vi siblemente enfermo y desmoralizado, a diferencia de la detención de Abimael 
Guzmán) luego de estar huyendo por tantos meses, cercado 
permanentemente. Un signo de ello es la tranquilidad con que los lugareños 
han salido públicamente en la TV y en los diarios sin mostrar temor alguno a 
cualquier posible represa lia terrori sta, para contar como fue en rea lidad la 
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detención del mencionado senderista . 

8. Preveer la posibilidad de un escenario de crisis social y política en el proceso 
electoral del 2000, que conlleve a acciones de desobediencia civil. 

ORIENTACION TACTICA PARA LA NUEVA FASE DE RESISTENCIA: POR LA 
VICTORIA DE LA TRANSICION DEMOCRATICA 

1. Proponernos aportar a una propuesta de ca-gobierno de transición 
democrática con los sectores que incorpora la actual Mesa Antifraude, 
buscando estrategias para recuperar la confianza de la ciudadanía en una 
propuesta de este tipo que pasa por que tengan espacios sectores 
tradicionales y desprestigiados de la política. Esta propuesta de cogobierno 
debe tener conciencia que la correlación actual de fuerzas, permite prever que 
su cabeza será una representación de centroderecha, para garantizar la 
ampl itud de este frente . 

El acuerdo entre los grupos políticos y otros sectores debe dejar explícito que 
se busca sostener el cambio a un gobierno democrático y participativo con 
garantías de cambios en la política económica actual que permitan responder 
con propuestas viables a las expectivas de empleo, progreso e industrialización 
en el país con estabilidad en la inserción internacional. Esto no nos inhibe de 
perfilar una propuesta democrático-progresista de centroizquierda como la que 
orientamos en el caso de ¡Fuerza Perú!. 

Este acuerdo pasa por apoyar una PLANCHA unitaria, que exprese entre sus 
conformantes esta unidad ampl ia de los opositores que aceptan ser parte del 
acuerdo. 

2. Proponer a la Mesa Antifraude incorporar como elemento central para sostener 
la transición la reforma descentral ista del próximo régimen , y que para el corto 
plazo se incorporen a la campaña nacional para elegir gobiernos regionales el 
2000, como otro de los elementos que darían sostén al próximo gobierno 
democrático que debemos conquistar. Promover la incorporación oficial del 
PUM a la Mesa Antifraude con vocero propio, más allá de la propia 
representación que pueda tener ¡Fuerza Perú! a partir de agosto. 

3. Promover formas pacíficas de desobediencia civil en la lucha descentralista: 
consultas populares en las provincias y departamentos para ilegitimar y 
desconocer la autoridad de las CTAR, particularmente en Cusca, !quitos y 
Huancavelica. Apoyar la elección de elecciones de Presidencia y 
VicePresidencia Regional del Frente Patriótico de !quitos. 

4. La ausencia de alternativas en positivo es el principal déficit de la resistencia . 
Concentrar todo en la crítica y el "contra", hace desconfiar de la oposición y 
mucha de la población que respalda a Fujimori no es porque esté de acuerdo, 
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sino que no ve una propuesta alternativa seria que reemplace a la vigente. Hay 
un temor a la inseguridad y muchos de los que no pasan a la oposición asocian 
a Fujimori con estabilidad y ven a la oposición como caos. 

5. El camino que se elija para la construcción de alternativas es también 
importante. Tiene que ser participat ivo y de recojo de iniciativas. Lo 
aconsejable sería partir de una propuesta que levantemos por 
descentralización, empleo, reconciliación nacional , soberanía y justicia que 
recoge de las iniciativas de sectores y movimientos, de modo que quienes 
demandan, sientan que hay quienes los escuchan y que sus formulaciones van 
a ser parte de una propuesta nacional. Con esa suerte de "inventario de 
alternativas", se pasaría a concertar en todo el país con las fuerzas 
descentralistas y locales, colegios profesionales, Foro Democrático , gremios 
empresariales, comités c1v1cos departamentales, gremios sectoriales, 
municipios, ONGs y convertirse en el canal de centralización para la forja de la 
alternativa política. 

6. Construir e imprimir en ¡Fuerza Perú! la lógica de prepararnos para gobernar 
las regiones y gobernar el país. Para lo cual se requiere promover nuevos 
liderazgos que deberán ser una mixtura de personalidades, profesionales, 
jóvenes, mujeres , dirigentes sociales y representantes de partidos. Esos 
nuevos líderes deben responder a un nuevo perfil , donde resalten , su actitud 
frente a la unidad, su respeto y tolerancia frente a ideas diversas, el 
compromiso con un nuevo proyecto plural y concertador, el servicio por el bien 
social , la capacidad de desprendimiento, capacidad de escuchar y recoger de 
la diversidad, actitud clara de no buscar beneficios personales, honradez y 
transparencia. El tema del liderazgo debe ser debatido abiertamente, para abrir 
canales de expresión a la fuerte crítica existente y convertirla en propuesta pro 
positiva que permita establecer criterios colectivos que apunten a establecer 
principios que avancen a desarrollar un control social sobre los líderes. 

Participar, desde los núcleos regionales y desde el plano nacional , junto con 
Gustavo Mohme en el esfuerzo de lograr la alianza con la UPP como referente 
inscrito. Fortalecer la unidad de acción con Perú Ahora , dirigido por Federico 
Salas, en la lucha descentralista, como forma de acercarnos -desde el terreno 
práctico de la lucha social- a acuerdos de unidad política en el terreno de la 
lucha conjunta antire-reeleccionista. 

7. ¡Fuerza Perú! debe constituirse como un Movimiento político de nuevo tipo:, 
descentralizado, con una dirección nacional y con autonomía de los grupos 
políticos reg ionales que lo constituyan para la participación en elección de 
gobiernos reg ionales, en la perspectiva de buscar su inscripción -centralmente
para la participación en los comicios del 2002 en las elecciones municipales y 
el 2005 con una propuesta de gobierno democrático-progresista-descentral ista . 
El planteo de algunas opiniones de la Plataforma Regional de Cusca para 
conformar un referente nacional confederado, es un riesgo a la dispersión tanto 
en el 2000 como posteriormente y puede alimentar fili aciones pragmáticas y 
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oportunistas al movimiento, lo cual lo haría nacer con partida de defunción. 

TERRENOS DE LUCHA DE LA RESISTENCIA CIVICA. 

• Ideo-programático-cultural. En lo ideológico comprende trabajo en medios 
de comunicación , presentaciones, pronunciamientos . La temát ica está 
referida a recuperar valores de sol idaridad, de la función social frente al 
individual ismo, de identidad nacional frente al predominio del mercado y la 
aldea global , de la concertación y unión de pensamientos diversos frente al 
caudillismo, el autoritarismo y una verdad aplicada verticalmente. La 
democracia como sistema de contrapesos para evitar el abuso del poder y 
como sistema de participación de la ciudadanía para la toma de decisiones y 
la fisca lización. El ser humano como fin supremo. 

• En lo político-programático. Los mayare$ avances se expresan en 
alternativas democráticas en la esfera política. En materia económica , la 
cris is y la frustración sobre el modelo, abre condiciones favorables para 
avanzar a plantear reformas , de democracia económica, que apunten a 
humanizar la economía, a descentralizar el presupuesto, a establecer 
medidas proteccionistas de la producción nacional y a recuperar recursos 
para apuntalar el desarrollo con planteas que redefinan el pago de la deuda 
externa. Un problema preocupante será la relación del nuevo gobierno con el 
poder mil itar. 

• Reivindicación social/laboral/descentralista. En la res istencia tenemos 
que estar atentos a la diversidad de formas de lucha pacíficas que la 
ciudadan ía está empleando : consultas ciudadanas, plantones, marchas, 
paros. Pero en medio de ellas, también sabemos que hay sentimientos de 
hastío y rabia que pueden llevar a situaciones de mayor radicalidad de 
algunos sectores. Por ello se trata de avanzar, luego del 30, en coordinar 
comandos de conducción de estas jornadas de resistencia entre las 
representaciones laborales, juveniles y cívicas , de tal forma que no caigamos 
en provocaciones violentistas y escenarios sicosociales que el SIN y el 
gobierno intentarán para desprestigiar las demandas sociales y los 
liderazgos. Debemos tender a elaborar Plataformas unitarias frente a la 
pobreza, el centralismo y la dictadura 

• El terreno de organización partidaria: Requerimos planificar la 2º 
Asamblea Nacional de Delegados como el espacio en que volvamos a 
retomar los efectos políticos concretos que implican nuestro replanteamiento 
estratégico en la perspectiva más clara hoy de conquistar gobierno de las 
reg iones y gobierno el pa ís, junto con la persistencia en los esfuerzos del 
retejido social. El 4 º Congreso deberá ser -sobre todo- expresión de los 
avances sobre renovación social ista y clarificación sobre los niveles de 
construcción del referente de centroizquierda y del referente socialista , ahora 
que hay las dificultades señaladas con el PC. 
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LA REAGRUPACION Y RENOVACION SOCIALISTA Y LA FORJA DE UNA 
AUTENTICA OPOSICION DEMOCRATICA AL FUJIMORISMO 

I. La situación actual: de dónde partimos 

En varias ocasiones hemos sefialado tesis que caracterizan la 
situación por la que atravesamos y que ahora vale la pena 
retomar: 

l. La crisis nacional , de carácter integral y prolongado, 
que se desarrolló con particular intensidad en la segunda 
mitad de la década del 80, implicó al régimen político y 
económico imperante y atravezó los sistemas ideológicos y 
de valores. Dicha crisis, en la que se enmarcó un agudo 
proceso de guyr-ra interna y una hiperinflación que batió 
verdaderos r~cords mundiales, ha tenido un descenlace: la 
transición a nuevo régimen. En lo político, marcado por 
el fin de la guerra interna y la sobrevivencia de 
bolsones de conflicto ajenos a constituir cualquier 
amenaza al régimen que está caracterizado por· su carácter 
cívico-militar, autoritario, ce nt ralista y arbitrario que 
avanza a consolidarse y pretende perennizarse. En lo 
<::H.:onórni co un sistema r e gido por los principi,)s de un 
e xi;,rr,~ rni:::;111u n•.::olibe- ,al rl e a bsoluto 3onretimi e nto a 1 ,3 ~ 
políticas del Fondo Monetario y del Banco Mundial, 
combinadas con alguna dosis de populismo autoritario . 

2. El nuevo régimen político , representa intereses de un 
bloque en el que se aglutinan mandos de las fuerzas 
armadas, los servicios de inteligencia, intereses del 
capital financiero y extranjero, así como a l núcleo 
po l íti c o que gira alrededor de Fujimori. 

El régimen cuenta con respa ldo significativo de sectores 
soc i ales populares. Ello es producto de sus éx itos en 
controlar la hiperinflación, aunque con alto costo 
social, y resolver el confl icto con el senderismo (con lo 
cual afirma la noción de seguridad y estabilidad) pero 
también en razón de un hábil manejo de un populisrno 
clientelista apoyado en FO NCODES, FONAVI, PRONAA, etc. 
así corno del control y sometimiento de fundamentales 
medios de comunicación social. 

Sin duda, el régimen tiene bajo control a los sectores 
empre s ariales, más allá de las tímidas quejas que 
desarrollan algunos, en relación al rég imen tributario, 
aranc elario, cambiario y a lo que llaman los "sobrecostos 
laborales". Lo que más agradecen estos sectores 
empresariales al gobierno -aparte del control de la 
hiperinflación y el tema de la seguridad- es la total 
desregulación laboral, con la consiguiente destrucción de 
c onquistas s ociales y la organización sindical, así como 
el repliegue del Estado de una serie de actividades y 
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campos económicos que se convierte n en áreas de expans1on 
privada (la nueva legislación agraria y e l proceso de 
p r i vatizac ión, principalmente). 

En s ectores J e e lase n1 ~d i él. y (.k , ld inte ligenc i a nacional 
(apa rte de las fuerzas partidarias del anterior régimen) 
se desarrollan l os principales bolsones de oposic i ón , 
junto a ciertos sectores laboral es como el magisterio, 
tr abajadores de salud y de co nstrucc ión civil, o de Petro 
Perú o Pesca Pe rú en privatiza ción. 

3. El régimen político imperante modifi ca la relación e ntre 
Estado y sociedad c ivil que se desarrolló desde mediados 
de los sese nta, al desarti c u l ar las formas de 
organizac ión social que -gestadas desde entonces
cumplían fun c i ones de intermediación c on el Estado, y 
constituían e spac ios de influenc ia de los partidos 
políticos . 

Dichas formas de organ ización (gremios laborales, gremios 
campesinos y agrarios, organizaciones estudi ant iles, 
organ i zaciones vec inales), fuer on duramente impactadas 
por la crisi s de los ochenta que las debilitó 
s us tanc i a lmente y en algu nos cas os las disgregó. Ello 
evidenció, en parte, la incapacidad de adec uarse a las 
nu e vas circu nstanc i as y a las nuevas formas de lucha, 
reformul ando sus planteamientos. Esto les restó 
eficacia, ante s us pr op ios miembros , para resolver l os 
problemas que tenían planteados. A todo ello se suma 
luego la intencional destrucc i ón de ese tejido social que 
emprende el plan co ntrasubversivo y neoliberal de 
Fujimori. Por otro lado, surgen organizaciones más 
marcadas por la lucha por la sobrevivencia, qu e van 
perdiendo los perfiles clasistas que tuvieron las 
orga ni za c iones de décadas anteriores. 

t: )1 8 1 c aso de la izquierda, l o seña lado más la 
disminución del volume n de trabajadores asa l ariados, 
tanto en el sec tor privado como en e l público, y el 
creci mi e nto de l os llamados informales o a u toempleados , 
produjo ser ias transformaciones en s u base soc i a l 
organ i zada . A s u vez, tampoco se desarrollaron propuestas 
para estos nuevos sectores . 

4. Pero el Estado y su rol también cambian. Minimizado en su 
poder económico por la cr i s i s y la minúscula r eca uda ción 
tributaria a fines del gobierno de García, desprestigiado 
por la corrupción en su gestión y por la inoperanc i a para 
reso lver los problemas el país y afectado por su dé bil 
presencia en el ma rco de la guerra interna, la imagen del 
Estado camb i a . S in duda alentado también por la ideología 
neoliberal que Mario Vargas Llosa impone a unqu e pi erda 
las elecciones de l 90 . A s u vez, e l cal·ácter centra li sta 
del nuevo régimen , que repli ega avances y conqu i stas de 
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autogobierne parcial logrado por las regiones, se ve 
facilitado por la frustración de espectativas que muchos 
gobiernos regionales repres entaron para sus pueblos, por 
la corrupte l a, la ineficacia que los caracterizó . 

5. El periodo político que vivimos y el régimen que se está 
constituyendo, se caracterizan por l a crisis del sistema 
de partidos políticos que l o antecedió . Esta crisis 
implica su des prestigio, la falta de credibilidad e n 
ellos , la disgregac i ón de sus nú c leos rn.il i ,. a. 1, t f;:! ~ y 
o r ganizativos y la falta de atractivo ante l a juventud. 

La c risis de los partidos, afecta el terreno ideológico, 
sus propuestas programáti cas, sus esquemas organizativos, 
sus métodos de relación co n la sociedad y sus liderazgos . 

Y, por otro lado, no se está configurando una situación 
en la que un nuevo s istema de partidos sustituye al 
anter ior, sino que la disgregación política ha reforzado 
el caudi llismo y la preeminencia de l os llamados 
"independientes". Se imponen más que programas y, por 
supuesto, que propuestas ideológicas, las imágenes de l as 
personas, los supuestos de ef i cac i as personales, así como 
las ilus i o nes en ventajas inmediatas que podrían 
obtenerse por l a elección de tal o cual personaje. 

La cris i s del sistema de partidos tiene una de sus raíces 
principales en la responsabilidad que éstos tuviero n en 
el desarrollo de la cris i s nacional, así como por la 
corrupc1on del sis tema -brutalmente potenciada por el 
gobierno de Alan García- de la que se les hizo 
responsables. 

6. La situación política y del sistema d e partidos está 
marcada po una falta de propuesta nacional, 
suf i cientemente amplia, aglutinadora y creible, 
a lternativa al régimen cívico militar neoliberal . Esto 
t iene múltipl es razo nes que no pretender emos se~alar 
exhaustivamen te: 

- La disgregación de importantes núc leos intelectuales, 
la migración de muchos pensador es y estudiosos en el 
transcurso de la crisis, 

- la pérdida de visiones totalizadoras e integradoras que 
a parecen sustituidas por la hiper especialización y 
c ompartimentación del conoc imiento y del análisis, 

el distanciamiento entre intelectuales, cuadros 
políticos y dirigencias socia les y populares, la falta 
de revisión critica de los programas en un mundo y un 
paí s en acelerada transformación, 

la ofens iva ideológica del neoliberalismo, 
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• 

la falta de esfuerzos críticos sistemáticos y con 
alternativas, 

la pérdida de determinados valores como justicia, 
igualdad, so l idaridad , nación, para ser s ust itu idos por 
e l individualismo extremo, a l a vez que se desvincula 
l a técn i ca de l os objetivos y valores nacionales que se 
persiguen, 

la actual defensiva de sectores de opos ici ón, etc . 

que 
a l 

en el 

A todo e llo se suma la crisis internaciona l 
extremadamente afecta a l soc i a li smo marxista, 
pensamiento social demócra ta y social crist i ano, 
marco de la cr i s i s de la Unión Soviéti ca, 
Or i e nta l, los cambios en las grandes potenc ias 

Europa 

7. La crisis del sistema de partidos está vincul a da también 
a o t ros factores : 

a) Estos pierden su capac idad de interlocución, 
representación, servicio e integr ac ión de sectores 
sociales, y aparecen como representantes de intereses 
excl u yentes , casi privados, al se1 ·vicio de sus 
integrantes y espec i a lmen te de sus dir i gentes . A la 
base de esta a preciación está e l sectarismo y la 
corl'u.¡.., c .i. ó n de la qu e han hecho gala los partidos. Asi 
como también la ineficacia de las gestiones de 1980 y 
1985. 

b) La cr i sis del sistema parlamentario también afecta . 
Los profundos cambios en l os sistemas de comunicac ión 
soc i al, la veloc idad con l a que l a información puede 
estar disponible y e l carácter masivo de los medios de 
comun i cac i ón, van debilitando a l os parlamentos porque 
los muestran l entos, co n trámites engorrosos y poco 
prácticos, a l igual que l as estr ucturas po l íticas que 
operan en e ll os, mientras se fortalece l a acción 
presidenc ial y el e j ecut i vo presentándolos como más 
eficaces. 

Esto se ve agud izado por l a fa lta de contacto directo 
entre los e legidos y los e l ec t ores , puesto que muchas 
veces l os representantes parl amentari os se apoyan casi 
exclusivamente en los med i os de comun i cación, pero co n 
la desventaja de no tener capacidad ejecu tiva . A el l o 
se adiciona que ha y otras formas de mediación que 
s uprimen al partido y manejan una relación más dir ecta 
del Estado -en tanto Ej ecuti vo- con l os c iuda danos 
(FONCODES, FONAVI, PRONAA, INFES) . 

Tampoco 
gest i ón 

podemos olvidar 
de Fujimori es 

que una pecu liaridad de 
su presencia permanent e 

l a 
en 
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diversos puntos el pais y su protagonismo personal , lo 
que no hacen - por sus propias limitaciones- los 
sectores de oposición. 

e) Fujimori ha modernizado, agilizado y tecnificado su 
sistema de información y de toma de decisiones. Ello 
no sólo por el rol del Banco Mundial y e l FMI ( s u 
recetario y asesores), y por la acción del Sistemct d~ 
Inteligencia Nacional en la vida políti ca interna 
(intervención telefónica, seguimiento, etc . ), sino por 
e l desarrollo de modernas técnicas de guerra psico
social y utilización de la sicología de masas 
valiéndose de encuestas permanentes, focus group, etc . 
En cambio, l os partidos políticos y las fuerzas de 
oposición no logran articular esfuerzos significat i vos 
en este campo . 

d) Otro tema de la crisis de los partidos es la ya 
mencionada crisis del te j ido social en la que los 
partidos se han apoyado, lo que ha sido 
pa rticularmente relevante para la izquierda, al 
anernizarse el movimiento sindical, la organización 
campesina y los gremios estudiantiles, así como los 
1110virnientos regionalistas. 

8. La crisis de la izquierda es un tema especifico en el que 
debemos ahondar. Tiene el marco internac ional que da la 
crisis del socialismo real simbolizada en la caída el 
Muro de Ber l ín y la disgregación de la Unión Soviética. 
Pero, sin duda, ni lo se~alado, ni la desaparición de la 
bipolaridad de la post-guerra mundial pueden constituirse 
en los factores fundamentales de explicación de lo 
ocurrido con la izquierda peruana, aunque la influencia 
ideológica y política que han tenido sea indudable. 

Los factores internos son los fundamentales en la crisis 
de la izqu i erda, resultando m0ltiples y complejos . En el 
campo ideológico, si bien el marxismo peruano tuvo 
m0ltiples vertientes, el dogmati smo y 1~ s ustitución del 
análisis de la realidad por la aplicación del dogma 
teórico resultaron lugares comunes a toda la izqui er da. 
Más allá de los partidos comunistas, de notoria filiación 
ortodoxa, la nueva izquierda tuv~ una partida de caballos 
y parada de burros en materia de elaboración ideológica e 
investigación programática, y fue poco se nsibl e a los 
signos que en tal sentido venían del exterior o a los 
requerimientos que se planteaban desde dentro del pais. 
Los problemas ideológicos se expresaron también en la 
incapacidad para incorporar lo cot idiano en l a actividad 
política, para reconocer el valor de la persona al 
interior de la clase, o en la dificultad de aceptar 
múltiples determinaciones (la étnica, la cultural, la de 
género, la de generac1on, etc.) a parte ele la 
determinación de clase . Asimi s mo, la sobn-3 estimación del 
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rol del Estado y una tardía e incongruente valoración de 
la sociedad civil caracterizó nuestra ideología. 
Finalmente, un racionalismo extremo y una concepción de 
la ideo logía como ''capaz de explicarlo todo" desde las 
ciencias naturales hasta las c iencias sociales, nos 
condu jo a manejos rígidos que nos llevó a desconocer los 
evidentes problemas que se planteaban sistemas de 
planificación central que no incorporaban la dinámica del 
mercado, la competencia y la eficiencia. 

En lo programático, los postulados de la izquierda se 
petrificaron en propuestas estatistas, muchas veces 
paternalistas y asistencialislas, con puGo e ~pac iu para 
la acción real de las organizaciones de la sociedad 
civil . Más aún, nos apoyamos en concepciones teóricas del 
Estado sin tomar en cuenta la experiencia práctica qu e 
los peruanos tenían del Estado y de las empresas 
públicas, mar cado por la corruptela y la ineficiencia. 

En lo económico, no incorpor amos adecuadamente los 
problemas del mercado, distorsionado por monopolios y 
ol igopolios, y la defensa de los intereses de vastos 
sectores de peque~os y micro propietarios o 
autoemp leados , aunque en ocasiones se hicieran 
planteamientos programáticos qu e no se c ondecían c on la 
práctica y el esfuerzo organizativo. 

El programa , en lo que a la problemática social se 
refiere, no fue capaz de adecuarse a los cambios que 
afectaban las condiciones de los trabajadores asalariados 
y el movimiento sindical, a la defensa del empleo y del 
salario vinculándolos a la política económica, la 
producción y l a productividad, tanto como a la 
distribución del ingreso. El problema agrario logró 
formulaciones parciales, que no tuvieron un carácter 
unitario en el seno de l a izquierda, donde persistieron 
sectores respaldando burocráticas empresas asociativas 
que se descomponían cada vez más. 

Y los problemas de género, d~ juventudes, étnicos -entre 
otros- no lograron sobrepasar del cliché en muchos 
casos. 

La crisis de la izquierda ha tenido directa relación con 
su práctica política, es decir con sus formas de acción y 
organizac1on; especialmente c o11 l d g e stión de los 
gobiernos municipales y regionales, con determinados 
est il os en la presencia parlamentaria y también con 
determinadas formas de conducción gremial. El denominador 
com0n predominante en cada uno de estos cam pos fue la 
mantención de formas de gestión tradicional . Es decir, 
formas burocráticas, sin institucionalización y formas de 
participación de la organizació11 popular y sin efect ivos 
mecanismos de fiscalización. En síntesis la democracia 
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participativa só l o en casos excepciona l es tuvo alguna 
expres i ón. Por otro lado, el sectarismo exc lu yente marcó 
a fuego el grueso de las gestiones de izquierda, quizás 
con excepció n de lo hecho en la gestión municipal de Lima 
y en la experiencia del Cusca . ~ 1 n embargo, aGn éstas 
estuvieron marcaas por otro sello tradicional en la 
izqui er da : el caudillismo. 

El escenario d e la guerra, y en particular e l accionar 
terror ista de Sendero Luminoso, marcaron también l a 
cr isi s de la izquierda . Por un l ado cerra ron espac ios 
políticos y dificultaron las formas de acc1on del 
movimiento popular, crecientemente sometido a los estados 
de emergencia y los comandos político-militares . Las 
fuerzas agrupadas en Izquierda Unida o que no actuaron 
por la vía armada, fu eron incapaces de adecuar formas de 
organización y conducc ión a este escenario de guerra y de 
co nstituirse en una vía a lternat iva a los polos 
representados por la Fuerza Armada y e l sender i smo . Por 
otro lado, el método terror i sta se identificó como método 
de izquierda, corno forma de é,cc:.i.011 de lvs marxistas, a 
pesar de que muchas victimas del se nderismo provenían de 
filas de izquierda . 

Paí a c e) l rnc.) cie m,9. les:. el P<JPl J l i srno cJe n1agóg j co e 
irresponsable de Alan Garcia fue identificado con 
propuestas estatistas de izquierda, a la par que las 
continuas relaciones entre Barrantes y García alimentaron 
esta imagen.Asila izquierda resultó pagando parte de la 
factura del banquete alanista, a pesar de la oposición 
tenaz que muchos sectores tuvimos frente a su gestión. 

Fina lmente, las formas de organizac i ón de la izquierda, 
particularmente de IU, no lograron inst itucionalizarse y 
dar forma a un auténtico frente de masas con efectiva 
democrac i a interna . Asi, a la fa lta de a lternativas 
po l íticas adecuadas a una situación critica se s umó la 
falta de democracia inter na. Ambos aspectos confluyeron a 
la deslegitimación de la conducción y la organización de 
l a izquierda. La vieja tesis de l os frentes políticos y 
de l os gremios como correa de transmisión o instrumentos 
pragmát i cos de l os partidos volvió a mostrar sus nefastas 
consecuencias . Sin duda la concentrac ión del poder en los 
diferentes grupos o en el frente en manos de lider es que 
no se renovaban ni abrían espac ios a otros, también 
ahondó la problemática de l a izquiera. 

Hoy, de las agrupaciones que dieron nacimiento a IU 
quedan apenas algunas que so n verdaderas sombras de l o 
que fueron. El PCP, el PC del P "Patria Roja" y el PUM, 
encaran -con diferentes matices- crisis extremadamente 
8t·aves . El r esultado electoral del 9 de Abril de 1995 d e 
la alianza IU grafica e l deterioro de una izquierda que 
en su mejo,- mom<:l nto r e prt:.seritó un t.ercio del país y l a 
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mitad de sus gobiernos regionales y que 3:hora no alcanzó 
ni el Pó 

El PCP disminuido a su nivel más crit i co en las últimas 
tres décadas, discute si mantiene o no su identidad y 
nombre comunista con corrientes ortodo~as que aún no 
aprecian lo ocurrido. Programáticamente está n casi a la 
deriva, aunque con sectores que expresan una voluntad 
parcialmente abiertos a una reno ·ación que 
lamentablemente no manifiesta nortes claros- . Sin 
embargo, sobreviven -en medio de agudas contradicciones 
entre la anterior dirección y la actual- sobre la base de 
un control cada vez más burocrático sobre una CGTP cada 
vez menos representativa . A ello se suma una 
autonomización creciente de sus cuadros sindicales que, 
en el reciente proceso electoral nacional, se entendieron 
con casi todas las tiendas políticas que participaban. 

El PC del P "Patria Roja" se mantiene corr.o el núcleo más 
dogmático de la ex IU, aunque diezmado en su militancia y 
enormemente debilitado en su influencia municipal y 
sindical. Su principal instrumento es el SUTEP, que 
continúan entendiendo como correa de transmisión y red 
nacional del partido, a pesar de un notorio 
debilitamiento de su liderazgo cen t ral . Es sin embargo, 
el principal gremio de los que hoy opera en el país. En 
periodos recientes han intentado convertirlo en un eje 
aglutinador d8 diversos gremios en lucha que no 
enc ue ntran respuestas en la CGTP, pero sin lograr 
institucionalizar ni -menos aún- alternativas efectivas 
con las formas de lucha empleadas. Su brazo político, el 
UNIR, prácticamente ha desaparecido, siendo ésta una 
decisión aparentemente consciente para co~centrarse en el 
"fortalecimiento del partido''. Sus vínculos con otros 
sectores de la ex IU son prácticamente nulos y _su 
disposición a ingresar a un proceso de renovación y de 
reagrupamiento amplio de la izquierda en una sola 
estructura es cas i inexistente. 

El PUM cuya crisis ha sido caracterizada en los últimos 
eventos, en especial en la Conferencia Na c ional, si bien 
está afectado por una gran dispersión, ha adoptado la 
decisión de convertirse en Movimiento y en impulsor de 
una nueva identidad socialista sin hegempni smos ni 
exc lusiones, salvo los co1~ruptos y los sect~rfoós. 

Finalmente, hay peque~os núcleos y muchas personalidades 
o cuadros disper·sos en diversos asrupamientos no 
partidistas o de carácter c ívi co que debemos incorporar 
en un proceso a l ter nativo . 

9 El cuadro político que describimos enc~ent ra un c laro 
elemento de confirmación en e l resultado de los procesos 
electorales, nacional y municipal, de 1995 y en la 
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consiguiente ilega li zació n de todos los partidos 
políticos y movimientos independientes con excepción de 
Cambio 90-Nueva Mayoría, UPP y Acción Popular (que 
aprovechó los estertores de l a legislación anterior). 

S in embargo, el es<..-t:11.-ír i v p..:,litico tambi¿ ,; ha revelado 
c ondiciones para nuevas formas de "polarización" de 
fuerzas en la capital y en algunos otros pu ntos del pais, 
di sminuyendo la disgregación política anteriormente 
mani festa. Pero un rasgo notorio de esta "polarización" , 
es que se ha dado en circunstancias en q u e el polo 
"oµo s itor al fujimorism o " se ha mirnetizadc con mu c ho de 
s u mensaje o de s u progr a ma, particularme nte e n 1o 
económico y ha di sm inuido e l grado y tipo de 
confr ontac ión po lí tica . Ello no hace sino confirmar que 
la neces idad de una propuesta o proyecto nacional 
alternativo, que integre lo económico, l o po l ítico y lo 
cultural y valorativo es aún tarea pendiente para quienes 
asp i ramos verdaderamente a un nuevo rumbo para el Perú. 
Pero también nos hace necesario reconoce r que tenemos 
otro punto de partida en el sentido de aceptar los 
cambios que se han producido, el del Perú y el mundo de 
hoy, con los subs igui entes cambios y reformulaciones que 
nos ex igen. 

rr. ;Qué queremos? 

Dentro de un plan táctico-estratégico dirigido a: 
*resistirla ofensiva militarista y neoliberal, 
* desarrollar un proyecto nacional (programáti co- ideológico) 

alternativo a l proyecto mil i tarista y neoliberal, capaz de 
cuestionar y derrotar su hegemonía ideológica en la 
sociedad , 

* desarrollar ofensivas tácticas polít i cas parc i ales, 
* impulsar esfuerzos organizativos (inicia l mente predominan

teme11tt':' 1oc.~d es , 1 eg ionales y sectoriales) que combinen lo 
ideológi co-programático con las acciones tácticas 
parciales . 

* Ello en la perspectiva de reagrupar y renovar fuerzas del 
campo popular, democrático y nacional, debilitar al 
fujimori s mo y reconstituir un escenario políti co que 
permita cambiar la corre lación de fuerzas y derrotar al 
bloque en el poder, 

Nos proponemos: 

1 . Aportar a la conforma ción de un movimi e nto po litico 
nacional que sea expresión de la reagrupa ci ó n y 
renovación de un bloque popular - socialista . Este 
movimiento politice debe aglutinar · prioritariamente 
desde socialistas hasta social demócratas y sectores de 
pensamiento socia l progresista, incorporando a obreros, 
campes inos, a peque~os propietarios, informales, sub 
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e mpl eados , sectores medios y ba j os , 
intelectuales y artistas progresistas, 
é tni cos y de género. 

religiosos, 
movimientos 

Este movimiento deberá tener c omo e je articulador su 
programa, una visión del país y del mundo actual y 
principios ideol ógi cos fundamentales del socialismo 
co ntemporáneo. 

Dicho reagru¡..Jarniento e111. it:-. ,1 ,_iti la po l ítica como un 
movimiento que rebasa e l afán d e ocupar espacios del 
Estado o co ndu c irlo, ::::ie ndo en realidad un ~ sto 
movimiento cultural y que incorpora como un fa ctor 
decis i vo el protagoni smo de la sociedad civi l . Se trata 
de invo l ucrar a l a soc i e dad c ivi l en l a gestión de la 
sociedad y en la construcción de l proyecto nacional que 
rebasa el aparato burocrático del Estado, 
tradiciona l mente un1co obj e tivo de las viejas 
co ncepciones políticas. 

Frente a la crisis t erm inal de l viejo sistema po l íti co , 
a l descrédito del sistema de partidos y a l surgimiento la 
emergencia de caudillos qu e se l eg itima n como pragmáti cos 
y "e f _·caces" , tenemos l a nec~sidad -por nue '.3 t ros 
principios democráticos participat ivos , nuestros valor0s 
de igua l dad, justicia y so lidaridad- de reconstruir la 
po l íti ca a parti r de recrear un nuevo movimiento político 
y cultural que piense a l Perú des de todos los puntos d e 
v i sta y ángulos, desde la cultura , la ét i ca , el arte, la 
po l ítica, la economía, la soc ieda d. 

Este objetivo es indes ligabl e del 
forma s de organización y de 
autocritiquen error es anter i ores 
aislamiento y la d esconfianza en 
poblac i ón . 

desarrollo de nuevas 
acc1on po l ítica que 
y fac iliten romper el 

la relación con . la 

S in duda todo ésto ex i ge colocar como su eje central 
co nstruir una fuerza y un proyecto nacional capaz d e 
incorporar -s in ide nt ifi carlos ideo lóg i camente o co n 
otros ob j etivos est r atég i cos- a sectores de propietarios 
y u 111 ¡ .) , d:::: ,:;;_ 1 i os , e o n l a f i na l i dad de dar l e v i a b i l i dad a u n 
proyecto de pais nacio na l y democrático , ubicado en e l 
co ntexto interno y mundial y que parta de . l as necesidades 
co ncretas y de l as cond i c i ones actual es. 

2 . Constituir un bloque político y s ocial de oposición y de 
alternativa democ rático- nac i o nal , capaz d e recoger el 
an helo de progreso , desarr o llo y descentrali zac ión, al 
interior del c u a l la s fu erzas populares y soc iali stas 

· p o ngamos el énfasis propio en los objet ivos de justi c ia 
soc i a l, i gualdad y so lida r ida d qu e carac t er izan nuestro 
me nsaj e . Es d ecir, e l f rente amplio que deb e mos co ns truir 
tendrá s u e je en lo nac i o nal, l o dernocr át i co y l o que 
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refiere al progreso y al desarrollo, puesto que incluiré 
a sectores sociales y politices que no incorporan la 
cri tica al fujimorismo en su aspecto neoliberal y 
particularmente en lo que l·efiere a _los i~t~L eses de las 
clases trabajadoras y l os sectores mas opr1m ~ s (AP, PPC, 
gremios de empresarios , independientes, corrientes e 
opinión en las fuerzas armadas, y otros). 

3. Poner al Movimiento de Unificación Mariateguista, s us 
s impati zantes, ami gos Y sectores de influencia en 
dispos ición de asumi r los dos obiet i vos anteriores como 
e l e ie de su act iv i dad . Ello supone objetivos y tareas de 
ce ntralizarnos co n estas nociones táctico-estratég i cas , 
enfatizar el esfuerzo programático (no só lo nacional s ino 
regional, departamental y l oca l), y las definiciones de 
principios y de co ncepción de pais, así como discutir y 
resolver -nac iona l y localmente- l as formas de 
organización que buscamos impulsar, tanto como núclo 
promotor ab i er to - d esde e l inicio- a la participación 
plena de otros socialistas, como a la revisión de 
nuestras formas de acción y de lucha. 

Habrá que 
elementos 
pa,~ciales 
práctica 
política 
amp li o de 

enfatizar el esfuerzo programático y los 
capaces de motor lza1 ofensivas tácticas 

para comb ina r correctamente l a teoría con la 
y la construcción de una nueva identidad 
popu l ar-socialista con l a forja de un frente 
oposic i ón. 

I I I. ; Qué Hace r? 

Resultaría pretens i oso responder exhaustivamen te y con toda 
seguridad¿ esta clás i ca pregunta, como lo seria pretender 
que los acápites anteriores responden plenamente a l as 
interrogantes que se plantean. Pero retomando e l vie j o 
método de las aproximaciones sucesivas y de apoyarnos en lct 
práctica como criterio de verdad, debemos defini1 guid s para 
nuestra acción que nos permitan juzgar en l a práctica s i 
nuestros objetivos son correctos y viables, si nuestra s 
formas de orsanización y de acción nos ay udan a avanzar o 
no. 

1 . El Pr oye cto Perú, el Foro Perú al siglo XXI y otros 
espac i os programáticos 

S i lo programático, la vis1on del país y de l mundo, así 
co mo los princ ipios ideológicos co nstituyen hoy por hoy 
el terreno princ ipal de lucha para co nstr uir un a 
hegemonía politica, soc i al y cu l tura l alternat iva al 
neoliberalismo militarista, debemos tener claro que aquí 
está nuestro principal reto . Pero también debemos busca r 
no maneja1· l o teoricistarnente, combinando correctamente 
los intereses, preocupaciones y acciones de los pueblos 
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con el riguroso y sistemático trabajo intelectual. 

Hay que crear un terreno fértil para este proceso. En el 
que sea posible sembrar y luego cosechar . Ello nos exige 
r.1.brir un espacio realmente nacional, y que const.ituya un 
efectivo fenómeno políti co para enfrentar desde una 
ópti ca distinta y crit i ca al fujimorismo (y a las 
políticas del FMI, del BM y la concepción 
contrainsurgente , autoritaria y centralista) los retos 
Jel Perú ct las puertas del siglo XXI. Este espacio debe 
¡J,-: )1nil irnos varios objet ivos: 

a) Crea r un terreno nacional -e internacional- para 
caracterizar la situación y los problemas del país y 
dar paso al debate de un proyecto nacional integral y 
articulador de los principales agentes del cambio que 
buscarnos. 

b) Retomar o forjar la relación entre intel ectuales
estudiosos , políticos y dirigentes sociales de 
significación, así como con las juventudes de las 
nuevas generac iones y quienes han vivido la historia y 
deben dar cuenta de su experiencia y de sus 
responsabilidades . 

e) Establecer redes de vinculación y espacios al interior 
de cada uno de estos sectores: los intelectuales
estudiosos (en el Perú y peruanos y peruanistas en e l 
extranjero), cuadros políticos de oposición y también 
de sectores específicamente populares y socialistas 
(que hoy no tiene -ninguno de los dos- espacios de 
debate y concertació n de fondo) y líderes populares 
(que hoy están segmen tados en s us problemáticas 
parciales y requieren estímulos que los lleven a 
articularlas con una visión nacional). 

d) Colocar una agenda nacional al debate y agrupar (y de 
ser posib l e publicar) investigaciones o estudios 
realizados o en curso sobre temas sectoria les y 
generales del proyecto nacipnal. 

e) Impactar en la op inión pública nacional y en los 
medios de comuni cac1o n discutiendo lo ''indiscutible": 
e l fujimorismo y las alternativas a.l mi s 1110 a pue rt as 
del próximo siglo. 

f) Establecer r e des nacionales e internaciona les de apoyo 
a la elaboración del proyecto nacional, retejiendo 
vínculos no sólo intel ectua les sino mate r iales para 
este esfuerzo. 

g) Institucionalizar este espac io y ganar presencia 
política a su interior, sin ningún hegemonismo, s ino a 
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través del espac io que se gane por la capac idad de 
c onduc ción que s e reve le. 

h) Abrir en su f ase prepara tor ia vínculos co n 
univers idades, ONGs y núcleos intelectua l es que 
tendrán p royecc iones posteriores. 

i) Promover - con un norte nac ional- eventos 
departamentales y/o regio nales en la misma lógi ca, l o 
que fortal ecerá l os núcleos de opos ic1on y los 
agrupamientos populares y socialistas a promover. 

j) Generar la posibilidad de una line a editorial o 
publicación que se apoye en los t raba jos hechos y que 
interconecte a los participantes, y a éstos con la 
sociedad. 

k) Abri r un terreno más fértil para el trabajo de l as 
Casas de Cultura (a las que nos re fe r iremos más 
ade lante), su l eg iti mac ión y su proyección a nivel 
departamental y no só l o lime~o. 

l) Crear a su inte rior 
campo que se abre) un 
Popul a r-Socia li sta , 
n1 a ri a teguista que 
ob j et i vos y gane -con 
un espacio en ellos . 

(no orgánicamente, s ino en el 
mejor espacio para tanto un Foro 

corno para un 91· up o de traba j o 
c o nt ribuya a impulsa r estos 
s u esfuerzo y no co n sus siglas-

El impul s o al Foro Perú hacia el siglo XXI, no s exige 
art i c ul ar inte lectual es y estudiosos per uanos e n el Perú 
y en el ex tranjero, así como perua nis tas extranjeros que 
pueden aportar en este esfuerzo. Nos ex ige definir el 
espac io como el de un proyecto nacional, democrático y de 
progreso socia l, no s implemente socialista-popular · y 
capaz de i ncorpora r al debate (precisamente pa ra 
demostrar fuerza y vitalidad) a voce ros del oficialismo. 
No s demanda organizar un evento de sem inarios múltipl es 
(una especie de Feri a del Pacifico in te lectual) abiertos 
a l públi co, aunque las ponencias las manejen sólo los 
invitados y los paneli s tas que deben comentarlas. Nos 
ex ige una agenda que no se limite a lo político y a lo 
económi co , sino que incorpore lo soc i a l, la problemática 
del gé ne ro, l a pr ob l e mática de generación, la t e má ti ca de 
las artes y l a d e l a idiosincracia, s icología y é tica e n 
e l Perú de ho y . Finalmente, demanda un Comité Promotor 
amplio , de peso nacional e internacional, un e quipo de 
secretaria e j ecut iva eficaz y cana l es par a obtener 
financiamiento nac i ona l e internaciona l. 

El Comité Promotor debiera incorporar a su vez dos 
círcu los, e l de los qu e f or mul a n y reformulan el proyec to 
y s u agenda temática , con e l de quienes prestan su 
participación dando s u nom br e y sus reco me ndacio nes, por 
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• 

•-.: u P •:.:..,v ,:1 •.ó. f-'•='•, j_! ,.e~'-'· i=·odT".i.an i.nl,:: ::Jra.Y ~-= gentes dt::: 
JJ r '"' ', 11i.. •. ··.: c1rcc;;:.:;: Alfn,ido Bryce, Ju l io 01 :2ga y \/icl.or 

De.ir .u, c., ,·, <-i,: i Cdtnpo de las artes, Osear Uga : tec he, .Jürgen 
Shu ldt y Adolfo f-igueroa en <~l céímpo dE:- la ec.ononiia, 
Mirko L auer y JDC en el ca mpo del análisis po l ítico, l a 
Fede1-ac i ón y/o el Colegio Médi.co en el c:arnp :- cie la salud, 
Luis Carlos Gorriti en e l ca mp o de l a edu~ac i ón, Maruja 
Ba r· r ig y/o Gi na 1✓ an;:ias e n e l tenia de ~énero, Roger 
Rurnrrill y José Bar l ett i e n el terna ét ;· . .i.co, Enrique 
Zil er i y Gu ill 8rmo Thoi~ndike en el carnpo de los medios de 
con,uni cac .ton, César RoJr .í. guez Rabanal e:- e l tema de 
imaginario soc i al, ética , psicología soci~l, etc . Este 
com i té debería proponer temas, nombres , mecani s mos y 
fuentes . 

El Secretariado Ejecutivo podrí a (es un dec i r d i c i endo) 
incoi-porar a Pedro Francke y a Mar uja Ma rtínez . Y los 
peruan i stas de l extran j ero tendrían ~~e proven i r 
principalmente de Nor teamér i ca y E~ ropa y de 
Unive1-sidades que puedan apoyar e l proyecto. 

E: l Foro 
de l 97 y 

Perú podria rea li zarse entre Ju l ic 
podría tener como Jede e l Cusco, 

y Setiembre~ 
lo cua l tiene 

u n simbolismo nacional 8 .i.1ii.er nacional. A = ..1 vc➔ L., <➔ l aiHJ 

'.30 p1-e v ✓ c- como uno que pudi2-ra t.íc.,.s:n- prob~,:>n13 c:~ d1ver :::.;os 
al fu jimorismo y mejorar las condic io res para la 
opos i ción . 

Aparte de l Foro Perú hay que desarrolla r espacios de 
coordinación en otr os terrenos para formula r propuestas: 

a) Los regionales, a l rededor de planes y proyectos de 
d2sar1·o ll o qu(;;j permitan co ni on11cn·, con nue\/as 
caracteristicas , l o que a ntes repre se ntaron los 
ti e ntes de defensa J e l pueblo, hoy po~ibles Comités 
Pro Desarrollo y Desce ntralización . Es to i mpli ca un 
••✓ íncu.l o con intelectuales, u.niversi ,::.:ades, ONGs, 
organizaciones socia l es, etc . para madurar estas 
co ndi c iones. A e ll o podrían co ntri bui r l es activ idades 
de l as ll amadas Casas de l a Cultu ra . Las zonas en la s 
cuales ya existe n estos orga ni s mos ce desarrollo 
Jeberan e:<igi 1· una participación a.cti ,,B e n el l os, 
buscando que promuevan l os objet ivos se~ala dos . 

b) Lo ~s sr:cLoria)es, agrupa rnl (:? nt os programáticos y -·de ser· 
posibl e - ele acc i ón para enfrentar prob l e mas 
::=,ector i a l cc-s co rno pudieran ser: 

El For o por la Reforma Democrática del Trabajo , 
di.Y :i.gicJo a plantears,3 u n nuevo programa .l abora l que 
r e \.1idúe e l traba j o , e l traba j ador y sus derechos, 
incorpore la problemática de la producc i ón y l a 
productividad, la capacitac i ón y la part i c ipétción ele 
la ge::::t.ión, as.í corno la disLribucion del ingreso. Este 
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P.c:-:1-,acio reba.sa .l. ,.1 cooi di11dc .ión i. 11L (~r ~ 1 (:;n 1.i. .,d y de!Jie¡·,; 
incorJ-)O(é,)' 2,boswdo~:, ONGs, fa c ult a de::::. ur1i ··v'E: rsitar.ia:::; ,,,... 
hasta organizaciones de empresar ios di spuestas a ello . 

El For o Agrario (que debiera tratar e l pr obl e rn-3 de l a 
tierra, el agua, e l crédito, la productividad y 
tecnología y l a ecolog ía), con l a rn.i s r11a a rnplitud que. 
l a a nter ior, / al que podrJ:a rn os contribu ir con 
nuest.r o :::-., c uadre·•~: (.: 11 s: J r1 1(_¡\! .i.11 1.i •::: !'1 t. o ca mp e~~ .i no y Ot'-I G:::: 
especia li zadas. Su reto p1· incipal e l J1:;; la nue '-Ja l ey 
de tierra ~ y e l d~ l a pró x ima l ey de a guas, así como 
e l pr·oblerna d e co rnunid;,=;.des carnp,3sinas y nativas. 

Foros sobre Servicios Sociales fundamentales : s~ lud, 
educac ión, políticas de sa neamiento ambienta l . 

Foro sobre l os Problemas de Género, que 
espacio fundam e ntal e n l a art iculación y 

ya tiene un 
coordinac ión 

co ntingente de organizaciones feministas , aunq ue e l 
popular-socialista está desart i c ulado y e l 
se encuen tra muy limitadamen te politizado. 

rr1 o v i rn i e n to 

Foros sob r e Sec tor es 
j uventudes, s tn.ias . 

Di scr imina dos : di scapacitados, 
Siendo asuntos d iferen t es, 

ne, t c; ·r i a ffli.3". n te: :; los se· r1.:i l an¡,)t:; c:o rnc· .á r r:.<-1.c.- ,::;u f# a mer~ ita n un 
esf ue rzo específico. 

Reconstituir un nú c l eo de oposic1on firme e n el act.ual 
Cong1·e::::o exige ·rede f .i ni r los agrupan1i e ntos a su 
int er ior, t er rninar con e l a.isla.rniento en el que 
esta mo s como IU y contribuir a ag rupar a elementos de 
diversas fuerzas como UPP, sector es de l FIM , del Gr up o 
Perú u otros e n un nuevo Grupo Parlame ntar io. Pero sl 
mencionamos és t o en un acápite re f er ido a l Proyecto 
Pen), es !-Kn· qu e e ll o e:< ige ta n1bién un Equi po _ch:> 
t-:sesoría Parl a rn e nt.ar· ia integrado qu e co ntribu ya y 
al ime nt e a este objetivo . Para e ll o, definir y 
priorizar temas: descentra li zac i ó n, serv i c ios s ocia l es 
(eJucaci ó n y sa lud), reco1· t. e de l a inversi ó n públi c a y 
e l problema de l a deuda externa , agro , pri va tización, 
r e fonna dernocrática del t)·aba. j o,. nir10s y adolescentes, 
i rn pe d i c 1 u~:; f í :::~ i e: o :c.: , v i ( . ( ,,, t.: L e :::- < :r1 é! l a m i e n t. o no p r e l e n el e 
ser rígido, pr eciso 11 exc luyent e de otros tema s s ino 
::::óJo una :::: u.g e. r enc.i a -et deba li)· ) . 

Estos esfue i-2. 0:3 e n p)·o d ,:l l Proye ,te, Nac ional, de be r1 ser 
e c1 p a e es d P i ri e o r por a r lé:~ a e e i. ó n de l e o mi té e í v i e o por l a 
De mocrac.i.a, del Foro Democr át ico, de l Mov im iento Cí vico 
co nt ra la Impunidad y de la:::: Casa:::.: d e Cultur a qu.e 
impu l semos, e n tanto deben ser pa 1· Le de la actividad qu e 
l 0 :,3 co rnpr orn e ta , cill nq ue l ¿_¡:::~ ·i- e f e r· idas ins ta ne i as no só lo 
e'.:":pac :í os de d.i scus i ó 11 s i no qu e de be n se1·- .L o de acc i ón <~n 
a l. s,unos t<?- rr e no :::.: . Sin duda (-,-~: t ¿'.i ¡:,e ndi e nt e ade rn 8:::: 
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sirnplif i car y c~ntra.l .i z¿¡r estas estructu1~,3s q ue en mu chos 
e-oso:::: rr:.piten ~u rnerr1brf.!~~ía y :3':.: bu ·ro,_:1 ;;tizan sin expand i r 
su acción d sectore~ rn,; s arnp l ios de la sc,c i edad. 

Un e:;:;p¿;c i o c :::.f-Jecí f i co que , e~-ul ta i 1idispensabl e >' que e l 
Movimiento Mariateguista no t i ene fuerza s ufi cien t e par a 
encarar soJo , es e l de la ref l ex i ón sobre el Proyecto y 
la Ideo logí a Socia listas . Manteniendo l a idea de que se 
trcJté:J de articu l ar no só lo a marxistas, s i.no a soc ial 
dernóc:r-atas de izquierda. y gentes de Pf-'nsarniento 3oc i al 
pr ogr es i s l él, debemos inc luir e l esfuerzo de e'Je ntos de 
debate y prc:;parac i ón de rn ater ia l es que a~n UPéH1do, co mo l o 
hé:rnos dicho, a otros sectores 'l personalidadE:~s p1-o)-'ecte n 
esta d i se u s i ó n a n i. ve l n ó c i o na l . E 11 o e ;<i g i r· á u n pro gr arna 
de eventos y dos e l e mentos ad i c i ona l es : 

- Incor porar esta temáti ca co rn o un o de los t emas de l as 
Casas de Cultura (que sin embargo no so n socialistas) y, 

Desarrollar dos l i neas editoria l es: un a revista de 
ar1b.lisi :;:; :, deb<·i t e d,:i lcél f.J r ub l e rn é', tic a internacional y 
naciona l que incorpore como una constante l a temát i ca del 
socia li smo (dirig ida a cuó.dro::-, po l íticos , inte l ectua les y 
c uadros de l mov imi ento socia l) y ho j as o folletos de 
c aláct o r ma s i vo ciirlgiJo~ u bastos s ector es Je ld 
pob.1.Bción . 

Finalmente, e l Mov imi ento Mariateguista debe contar en s u 
es tructu ra nacional y reg i ona l, co n responsab les y 
organismos dedicados a impul sa r estos esfuerzos como 
t area específica, según la rea lidad de cada región y los 
p l anes de acción que e l aboren . S i empre, por s u puesto, se 
tratar á de un esfuerzo que ag lutine a otros y que no 
exc lu )-'a s ino a los sectáreos y a l os corruptos. 

2 . In iciativas polít icas Y for mas de l ucha a impul s ar 

Junto a l trabajo programático-ideológico, el impulso a l a 
acc 1on y l a respuesta a l as neces i dades de l os pueblos 
)·esu lta i nci.ispensable .. Por e l.l o , s i b i en nu estamos e n 
c ondi c iones de impul sar una ofe nsiva nac i o na l o genera l, 
si debe mos pl a ntear nos movimi e ntos de res i stenc ia y de 
recuperación de ini cia tiva po líti ca en campos 
específicos. 

L_a prernura de l t i empo y la falta de r igor que todavía 
marca este análisis , nos ll eva a seí"1alar temas sin que 
e ll o imp liqu e ne cesar i amen t e ese orden de pr i orida des : 
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a) F:n el campo de la lucha democ íát ica t e nerno s \/arios 
problemas a e ncarar: 

La lucha contra la impunidad y ¡...,ur u na d e 1nc.H .. ; ci(..: id 

auténtica en la que exista fiscalización y se sancione 
el abuso y el delito. El tema central de esta temática 
es e l de las leyes de amnistia y las formas de 
organización son l as que han impulsado los organismos 
de derechos hurnanos y el Movimiento Cí\/ico contra la 
Impunidad. La forma de lucha c ombinará lo 
parlamentario con lo soc ial y lo político, si somos 
capaces de difundir la ley que hemos presentado 
multipartidariamen te para que se deroguen las leyes de 
arnnistia, se de de baja de l os institutos armados a. 
los que se han amparado en ella y se cree una Comisión 
de Verdad que investigue los crímenes cometidos hasta 
la fecha. En el Congreso deberemos exigir que se 
dictamine el proyecto de ley, y si se rechaza, 
llevarlo a íeferendo. Seíia útil además formar un 
Comité Parlamentario Contra la Impunidad, que sea base 
del Movimi e nto Civico. Luego la batalla se traslada al 
campo del referendo, pa)·a. ll evar el proyecto que la 
mayoría desechará a una consulta nacional. Ello 
exigirá formar Comités Contra la Impunidad a nivel 
nacionBl Y recoger e l millón doscientas mil firmas 
válidas . 

Sin embargo, los Comités Cívicos no deben limitar la 
lucha contra la impunidad a l as leyes de amnistía, 
sino a los abusos de las autoridades locales y a l os 
delitos que quedan impunes por la corrupc1on o el 
contubernio de autoridades judiciales, locales o 
regionales. Asi estos Comités del MCI pueden ampliaí 
el espectro de lo que antes fueron Los comités de 
de)· ec hv :.; hum a nos , 1·1u limitarse a las secuelas de la 
guerra, s ino enfat izar los problemas de la segur idad 
ciudadana, el imperio de la ley, l a igualdad de 
derechos y , así, generar una conc i e ncia ci udadana 
democrát i ca fr e nte a un Estado abusivo, carente de un 
equ ilibri o de poderes y que pretende anular toda forma 
d e fiscaliza c ión desde la sociedad. 

El equilibrio de poderes que se expresa en la lucha 
po r fi sca lizar la acción del e jecutivo, restituir 
funciones y atribuciones de los muni c ipios y retomar 
e l camino de la descentralización. As i s on tíes 
a::::pectos que de bemos enfatizar : l a denuncia y 
peísecuc1on de l a coír upc1 o n por parte de las 
autoridades y del c li e ntelismo políti co que pretenden 
i mponeí ot·ga ni za c iones corno F"ONCODES. , FON1-;'-JI, PRONAA, 
.etc . , recuperando co nt)·ol soc ial y de las 
instit ucio nes loca l es sobre e ll os . 
Por otro lacio, recu perar la autonomía municipal y las 
atribuciones recortadas por un ejecutivo que juega al 
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b) 

sometimient o del mu ni c ipi o . En e l ten·eno 
parlamentario e llo exige una nu eva Ley de 
Municipalidades, un esf uerzo d e potenciar el AMPE y 
una atenta vigilancia critica a la s ust i tuc i ón de 
municipios po r e l Ministerio de la Presidencia. Desde 
e l campo socia l exige luc har por formar los Consejos 
Civicos o Comunales que incorporen a las 
organizaciones sociales en la gestión y fiscalización 
de lo muni cipal. 
La lucha por la descent ra lizac ión, aparte de lo 
municipal , exige articular 1 03 p la n1;:;~. <.k: e.fos ar ro l l o 
loc al y regiona l (a los que nos hemos referido en 
acápites anteriores), a l a co nfor ma c i ón de los comités 
de desarrollo o comités c ívicos, a la lucha 
parlamentaria y política por elaborar y aprobar las 
leyes que retomen e l proceso descentralizador y a 
recuperar p a ra los pueblos el inalienable derecho a 
elegir sus autoridades, fiscalizarlas, renovarlas y a 
manejar sus recursos mater iales en función de sus 
prioridades de progreso y desarrollo . 

La de s milita r izac i ó n del Es tado y de la sociedad. 
Tene mos que promove r l a recuperación de nuestros 
derechos c iudadanos y d e mocrát i cos frente a las 
~ecue las Je l a guerra que mdntiene n comando s políti c o
militares y recortes de derechos constitucionales e n 
gr a n parte del pai s . Promover e l protagoni s mo civico, 
recuperar e l der ec ho a l a libre organización y 
movilización, asi como al pensamiento y la prensa 
libre, so n campa~as que no podemos obviar, 
particularmente en las zonas más afectadas por estos 
problemas .. 

En el camp o d e l a lucha por los d e r ec hos económicos Y 
s ociales, debernos co nve rt ir en c omités de acción, 
coorinadora s o movimientos l os esfuerzos que nos hemo s 
planteado prograrná t i camente tal es como: 

La Reforma Democr át ica del Trabajo: co n un comité que 
d<.; Lú ~ promovie11Ju las no1~mas necesa1· ias e n el espacio 
parlamentario, impulsando s u co ns ulta y difusión en e l 
movimien to soc i a l y lanzando acciones prácticas para 
s u co nsec us i ón . Para ello d e b e rnos comprometer a l a 
CG TP y l as otras ce nt1-a l es , a las fed erac iones 
inde penientes , a l as ONGs especializadas , a las 
fa cu ltades universita rias vinculadas con e l tema , a 
l os sectores de igl es i a compr o met idos , etc . 

La defensa de la tie1·r a y de l as comunidades, la luc ha 
por e l créd ito y el progreso e n el campo . Los 

·seminarios y foro s a los que no s hemos referido, que 
debi e r an incluir orga ni zac i o nes eco logi stas junto a 
l as agra r i as , y que p o d 1· í a n bus e a 1· i n f l u i r s obre l a 
agenda de SEPIA , deben ayudar a a1· ti c ular rn ov irnientos 
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regionales sobre el terna en la rn isma lógi ca que el 
acApite anter ior, pero con un rol activo de la CCP y 
la CNA, así corno de las organizaciones étnicas y de 
los sectores de iglesia qu e activan en esta área. 
La Ley de Tierras no ha generado un debate de la 
envergadura que amerita, ni antes ni luego de su 
promulgación. Y hoy enf1-entam(,s t)·es problemas 
centrales adicionales: 
* Una nueva Ley de Aguas, 
* Facu ltades d8legadas a l 
p1·oceso de privatización 
Azucareras, y, 

Ej ecut ivo 
de l as 

para abr ir el 
Cooperat ivas 

* La reducción drástica de l a i nve ,·s 1on pública de los 
principales proyectos de desarroll o centrados en o bras 
hidroenergéticas . 
Todo e ll o abre posibilidades de organización y 
movi l ización en diferentes reg i ones , recogiendo el 
problema especí íiGo que l a~ aqueja: en la amazonía el 
problema de las comunidades nativas, en la costa los 
proyectos de inversión hidroenergética y l a v i gencia 
de las comunidades campesinas . .. 

La privat i zación de Petroperú plantea el problema e l 
ca non regional petrolero y el pr ob lema del e mpl eo y 
del desAr· ro 11 o, particular rnent.e en Pi ur a y en Lor eto. 
El caso de Centi-omin, por su inci denc i a regional y e.l 
de Pescaperú pueden permitir movimientos parciales si 
se logran plataformas específicas o se recogen l as ya 
existentes . 

Los temas de educac i ón y sa lud es pr obab l e que est é n 
en l a agenda del proceso privat izador del rég imen, l o 
que exige uniforrnizar una pl ataforma en ambos casos , 
de las fuerzas de oposic i ón, los sectores p_opulares -·
soc i alistas y el movim i ento soc i al no subordinado al 
fujimorismo. Ha y que s i stematizar y potenciar el 
es fu erzo de gremios y co l egios profesionales en cada 
tema , así como e l de Foro Educativo, articularlo con 
la representación parlamentar i a de oposic i ón y con el 
esfuerzo del Foro Democrático pa ra desarrollar una 
a mpli a campa~a de difus i ón a nive l nacional sobre 
estos problemas que so n de indudab l e expectativa de l a 
poblé1.ció n . 
La l egislación sobre educac i ón de l a oposición está 
dispersa y disgregada. No so n comunes ni el proyecto 
del SUTEP, ni e l de la FENDUP, ni e l de l a FENTUP, n i 
el de la FEP . Menos a0n los planteamientos de las 
agrupaciones políticas, urge coordinar y llevar el 
debate a las Asociaciones de Padres de Familia y a los 
educandos como tarea espec ifiGct. 
En mal.:.er ia d8 salud, algunos sectores -como Bo l ogna·
parecen querer reimpulsar la privatización de los 
:3ervicios de salud del IPSS con el esque ma chileno, l o 
que exige una a lt ernativa que resguardando este 
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espacio enfrente también, sin embargo , los problemas 
de corrupte l a y amplie la eficienc ia de este servic i o . 

Los programas de emergencia social frente a la 
pobreza, que maneja el Ministerio de la P1·esidencia, 
son otro asunto a enfocar. Debemos insistir en 
re ivindicar la participación directa Je l os 
benef iciar.ios en la ejecución y en l a f i:3caliLa c iór,, 
debe mos insi stir en la responsabilidad de los 
gobiernos locales electos en el manejo de estos fondos 
y en l a definición de las prioridades, contando con la 
participación de los consejos cívicos o comunales a 
l os que antes hemos mencionado. 
Es tarea parlamentaria y ci udadana fiscalizar estos 
proyectos . 

En síntes is, las iniciativas políticas p l anteadas 
incluyen diversas formas de lucha: e l referendum, la 
proposic1on de proyectos de l ey con consulta popular 
previa y masiva desde la oposición o la izquierda, l a 
const ituc ión de frentes amplios sobre temas sectoriales 
( a partir de gremios u organizaciones profesionales), que 
promuevan el debate programático, la difusión y formas de 
movilización, el desarrollo de paralizaciones l abo r a les y 
,·¿,g i o nal es , e n ca.so::., espec;ífi.cc,~:, c orno Pet)· u Pcr-•.'i , Tal ara. , 
etc. 

IV. El papel de los Mariateguistas (por desarrollar) 

l. Los mariateguistas debemos 
objetivos e impulsar las 
lucha que hemos se~alado, 
regional y local, según la 

o r ganizarnos para lograr los 
formas de organización y de 
tanto a nivel nacional, como 

fuerza existente . 

2. La estructur a del Movimiento Mariateguista 
readecuarse y recentralizarse par a es tos objetivos: 

debe 

a) La Dirección Naciona l requiere de un núcleo mínimo a 
ded i cación permanente. Ello debe ser evaluado y d ~Le 
crearse l as condiciones par a el efecto. Esto no 
implica olvidarnos que esta rn os ab i ertos a incorporar a 
quienes asuman este esf uerzo desde los momentos 
iniciales, aunque no provengan d e nu estras filas 
orgánicas. 

b) Necesitamos rearticular la relación con c uadros 
nacionales y de direcció n regional hoy disgregados, 
siendo insuficiente la relación a través de la 
Asamblea Nacional de Delegados. Hay que 1·ec:onstituir 
una Red de Comunicaciones, establecer espacios de 
discusión má s 1·educidos que la Al\!D, pe1·0 de 
envergadura nacional entre esos c u ad ros y hay que 
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reconstituir un Correo Interno, Boletín, o espacio de 
circul ación de documentos. 

c) Constituir la ANO conforme al plan adjunto. 

d) Constituir instrumentos para estos esfuerzos: 

Casas de Cultura y -separadamente- loca les de 
coord inación socialista (ideas por desarrollar) 
- De satiullctr medios Je comun i cación: correo interno, 
boletines de acción vecinal o sectoria l para el 
impulso de campa~as y financiados con avisos o 
contribuciones, revista de análisis y debate político 
(no partidaria, ya mencionada), programas de radio 
(que pueden tener diversas identidades) 

Escuelas de Formación y de Debate y promoción e 
identificación de lideres para promover los objetivos, 
formas de organización y de lucha se~alados. 

e) Definir con precisión dos políticas: una de 
recentralización y renovac1on (priorizar sectores 
provenientes el MDI, gente suelta independiente, en 
organizaciones cívicas, sectores progresistas de UPP y 
del FIM, en algün sector dispuesto a la renovac ión del 
PCP y de la UDP c on aquellos sectores que no mantienen 
una posición dogmática, preveemos que con PR las 
relaciones serán complicadas y difíciles, la 
confrontación de este proyecto con e l senderismo será 
una constante. Entre los sectores social demócratas no 
preveemos un entendimiento orgánico con el Apra , 
debido a su corrupción, aunque no hay que descartar 
sectores de juventues), indicando sectores y la 
política de frente de oposición. 
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/'r/, 11·i1 11 it'11f o 

".'ú1ltd111 r'd,11! !' / Jc11111c,111 ·i1l " 

Pf?OPUESTA METODOLOGICA ---~ -
PARA Ul'J PROCESO DE 

CONCERTACION EN TORNO A LA 
DEMOCRA CIA LOCAL 

ANTECEDENTES: 

s \-

• Esf amos vívienuo una lmp, esíonr:111(1:: e, isís económica. soc1AI, 11101 ,i/ y 1J0 
justicia, frente a la cual el actual réginmn r;e l1a preocupndo por co11st11Jir una 
ímaqen conf ralia . El ciudauano co111ú11 es consciente Ue la crisis y que la 
po.r; i/Jilidml cirJ supera, la en fo,nw ¡..1e1 sont1I depende de wcw sos cm/o ve 7. 
más lejanos ¡>nrn ellos. 

,. CA COIJ SCÍP.IJ(P. Y l>it?I) IÍt?SRI PJ /1[1( (;'1 GS(/ ( lft?yln (ft?I go/) fl ?nlO, 1/(? <Ít?!;(ruir P.I (ejido 
.r;oci,1/. Apmvr?cí1af1< to [; 11s dcl.1ilitf,1cic: ; y cfefic.:iem;im;, como patf e ele su 
esfraleqla de yesti6n en la r:1plicnci1 ín <lt?I tno(/elo socioccomJm/, :o, In crisis ríe 
/os p 8/ f illos y n 1ovi111ienlos pol/fir;n0, ~" len( a I eco11s(1 ucci611 v su limif nrlo 
apo11e en lo fornu1dón dt~ nuevas exprr'!síones de líd1?rnz,;o: la ,Je/Jilidac! para 
s11~;te11f;,r y 1cco11 oce1 la existencia <lnf 11uGvo (f:Jjitlo ~vcinl, y 1,.1 n~ccshlr-id <.Ir: 
epe,tura t.le e:-,¡>ncí<x a sus mp1csP11fm1tes pnra qu~ c1cir¡uíeran mayor 
protagonismo en la escena nadonAI, .-:nn /ns causa.nfes ele <¡ue la cil/<lmlanlr~ 
elíjA como alte, nativas de goNerno a 1/it íyrmf e-- con una imúgcn <le apArente 
muestra de eficiencia. sin capacidad ue licle,azgo y sin ptopuesfas u 
alf ernaf ivas adecunúi.1S pw-a el pals. 

~ A esta situación se suma como uno de los grandes problemar:; nacionales. fa 
falte de una rwtenliGA cfrm10crach-1, <J1:imfe P./ dudmtano común tenga l!flA real 
p:Jt1ír;ípacíón en el ¡>roceso de toma de decisiones, se respeten /ns instancias 
del estado. y se consolide el podar civil. 

• Como pwte dP. la polffin .1 e1ufo1 if m in y 1Jóspof n 8pfirc1dí.1 por el 90/.li<.11 110 y ~Uf 
afíA<lo~ r¡ue adl1R11 <lP.scfe ln r~ rr. 1-V\ _v otros 01 gAni•.:;mo:;, sP. mur?str a un 
siste111ático uesmonf Aie, 1Je lo pnco alcanzac1o 110r el rurxeso de 
<iescentralíz8cíón. a pesar ele ser r?sfo. una demrm<la r¡ue durante 
generaciones sigue IR/ente en los divo, sus pu eh los a nivel 11Acio1wl. 

e l-lo_v. p1o<i11clo <le! 1.f80gnsl1? ffc l uoüiemo y ta 11osil.1ifi<fml <le f. 1.1 110 
confi1111idad. existe el inf<?ré;-; por parte sut; Dliarios ria 111 ¡_.mfen<:r el r6gimen 
perfilando una alternativa que los sustente y mantenqa en el poder. 
Alfematíva que no se diferencie con el Actual go/Jierno en relación a la 
aplicación del modelo socíoeconómico. pero que si se presente anf e la 
población como una altematíva <íemocráfíca y eficiente. 
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• /\11le lo expuesto, 11ecesitandu revertir esta situación A favur ele las qr amles 
mayor fas y asumiendo que el clt?swrollo y la fuella contu1 l:i pol>rezn 
cien,amfa la paliicipaciún ef ecf iva e/e fodo el pueúlo µe11.1ano. cu11shí8ramos 
9ur:, el escenauo local se nos presAnl,1 como una a/le, nafívn a¡Hu¡1i1:1<iA. 
adecuada. válida e i11111ediaéa /J.1rn iniciar la lucl1A por r;o11solidar la 
ue111uuacía, úesmrolfar unn altematíva eret:tiva ele clescr•11 tr ,1/í; ndún y aplicAr 
un eficiente proceso de gestión del desaffollo. 

PHOPUES 1A: 

,, Es ir11po1tante que to,Jos los r.:iurfnrhmos cofl sienter: co11 sirle1emo.s la 
ne,;esidad de rn.,nnr esfue,zos ¡xun peJfilar una 11/l<?Va alffJmafi\lo <Je go1Jíe1 no 
democrático. que se sustente (fesc.fe una acción local. 

" Ante esta posiúificla1J cacfa ciucladano. este orga11iz31.Jo o nu. i fef>e se, 
co11sid1:1ado con igualdad d,~ derechos . úel>e1es y opciones, procurando 
quirnas nos constituyamos an P,{ Gr u,:o fYlolivador de esta lnici::itiva. en 
promover la co11fo1mnción e.Je con 1ités de inicíofiví:I locRI, <físf/Í(afes y 
provinciRlas, pmo q1.m como m:ción -P.je, ciesrmolle desde su.~ inicios un 
proceso Je delx 1te y conce1tació11 , en la formulación da pro1weslas y en la 
implementación de acciones, procw anclo que el ciu(IAClenrJ as1.mw el 
¡>rolagonismo, en form a con(rAria a los viejos modelos ccnfrnlir.t.1.c-: . 

" Es por elto ,¡ue pre$enfnmos al conjunto uno PROPUESTI\ 
METOVOI_OGICA PI\R/\ UN PROCESO DE CONCERTAC/ON EN TORNO 
I\ LI\ fJEMOCHAC/A LOCAL, In cunl J>nsnmos a cletr1flw : 

Org:mlzacló11 para la Com~erfnclón~ 

l . Conformar con los actuales repmsenfnntcs e/e los partidos. movimientos y 
ofr:;1s organizaciones pa,ticipanles, el Grupo Motívador msponsa/Jle de la 
1epresentaciü11 ¡Je fa Acción por In Oernoc,acla Local y de conducir. 
sustentar, promover y apoyar las <Jivr:H sas (are as ref[lfivas a los olJjet Í\/0S 
trazados. 

2. Conrounacíó11 de un Equf¡10 <fe l' romocfór, efe fa Democracia Locar. 
encargado de dinamizar las primeras rn:cíones de concertación a las que 
denominamos "Eventos Preparalo,ios para la Concertación Democrática 
t.ocaf". • 

3. Con(ormaciún dr~ un Equipo Téc11/co Mu11/cfpal Naclonal, el cual asumi1fa 
/as acciones d1J sistematizaciún <fe tas propuestas ,Je tos eventos 
preparatorios. y redactar/a los cJocumenlus motivadores en l.>ase a los 
resultados f111te1 iores y del Jef>af e o nívd de (3rupo Motivmlor. pnra que se 
p1esenfe11 en los "Evento 1Je Cu11ce1tnc:i611 Nacional por la Demuc,acia 
Loca/" 

Eventos Prepara(or/os [Jara la Co11ce1 tacló11 Democrática Local: 
l. Los evantos se desarrollarán en distritos ele Lima Metmpolit ano y a nivel <IP. 

Provincias el inte, ior del paf s. en base a la confonnación efe Comités de 
Iniciativa Local en los que pmticipan mfnimamenf e 1 S ciucfadanos, 
rJe/)idamente inscritos por el GrV/)0 Mitivaclor. 
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1,) { -.l,: ll il /1 :-11fr: i1/ )/1 J/);Jr;Í1;11 (IC ilur: lllll c ll(r J.' ; 
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BASES DE ACCION PROGRAMATICA 
DEL MOVIMIENTO DEMOCRACIA SOCIAL 
PARA LA PERUANIZACION DEL PERU 

( Redaccion Final a la Propuesta presentada a la 
reunion de 21.Junio.1997. Manuel Dammert E.) 

Tenemos una vocación definida: forjar la Concertacion Nacional 
ent re todos los s1:;,ct,:: ·::·es :Jemoc·r-Bt ices ;:,. fin d8 re.s:o l ver lB. 
c riE:iE: del 'f>B.i.s: y ccmtr·ibui ·.'.'· .-::1 día.lego entre los sector•f::'s de 
c 8nt-r·oizq:.::.i8rda. pa.·.--a d .::1r· le :·o·.'.'·ma .-3 1Jn va.sto Movimiento 'f>Or· la 
I 1r~rnocrac i a '.3oc ia. l. r:: l c u.::1 l 2.st;;, P.Xtendido pero di s~,erso P.n todos 
loE: r·incones del ·f• .::1.í~: . 

Buscamos que el Movimiento po r la De moc raci a Social. como 
movimiento de solidaridad . .justi c ia y libertad. sea un pilar 
sustancia 1 ~:-ara la t. rana f c,rmac i ó n de la a ctua 1 situación 
nac ion a 1 de !_:•OS t. r-:\c ión ~J ma rgi na c 1011 . impues t.a por la 
prolongación neo-libera l del r ég imen oli gárqui co . Nos propo n e mos 
participa t' en e 1 gran e2. fue r::o de todos l os peruanos, para 
construir c o nce !'tadament.e una pat ri a soberana co n democracia . 
progreso y bienestar. 

Estas Bases establecen las indispe n sables defi ni c iones idec:
po l i ticas pa ra nuestra accion p t'og~'amatica como Movimien to. ln 
que no puede ser producto del interes aislado o de la 
improvisacion. Podremos . de esta forma. hacer de la politi(a. 
pedagogia: sustentandola e n la co nciencia y la dignidad. 

Debatir !?.Stas Bases. enriq_uece t'l a ~r te!'min2,r de elabor.,n'L3. 
f-'ermi t. ira -~ue 1 e demos al Mov imie n t.o u n hc,r i z o n te h ist.or ic,) l:,ara 
::.us ob.jetivcJS y tareas. 

I . NUESI'ROS PROPOSITOS 

Nos proponemos parti cipa r activamente en el esfuerzo nacional 
1:,a ra F'eruanizar el Peru, co nquistando que el pai s transite de la 
a~tual autocracia neo-liberal a un regimen plenamente 
dAmocrAtico . que asu ma su c o ntenido social. 

Al i.nterior de este v .s.st.o ~-,. plu r al movi.miento de la Nacion. 
~ueremos contribuir al di.:\ l,) .go !_:•ara reagrupar y expresar la 
renovación de los sec tores socialistas . nacionalistas y social
democratas del Peru. Busc amo s desarrollar las iniciativas Y los 
t-.emas del !.=•!'ü:,ect.o n a c ional -;iue permit.:>. urit' a la na c i ó n. Y que 
P.n ello -?.l Movimiento c:•or l3 I.>emocr .3cü1. Socia l expre::;e los 
rer:lamos .-le .¿usticia. libertad~' :3·,li ci.:l.ri 1.1ad de las mayorias. 

Las fuer::,3s -~ue convergemos hemos c o ntribuido a l .3 radical 
rlemo c t'ati::ación de la ~::; oc ied:1d !.=·eru3n:1. . Pro movimos e impulsamos 
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los mejores movirnii::ntos soc:iales y polític:os qui:: . desde la 
sociedad, sin ser gobierno. y desbordando el Estado Oligárquico. 
empezaron a cambiar el p aís a lo largo del si gl o . especialmente 
de:scle los a(!os 1960 . Ho s corr·es·f•u nde cu lmifo:1r· la tarea pendie.nte 
~e llevar a cabo un Nuevo Proyecto Nacional . que integre el reto 
d e con st ruir l a Democracia Social . 

y amplios 
continqentes sociales movilizados . dive rsos er·ro res de las 
::::·ui:::r-zaE; socictl i .stas. .soc·ial demücrata.s y nacionalista.s . entre 
,:: l l o s l a des1rn iun . 1:<l d ogmb.tiE.mo y el sectar·isrno. nc:s 
difjcultaron llegar a ser ª obierno de transformt:1ci6n e n el marco 
rlemocrát ico c onstitucional. Tra baron una meior contribución 
nuest ra al afi anzamiento de la demücracia en el Perú. Se produjo 
la sepb. racion del regimen politico institucinal de su contenido 
E;oc:i1:tl . y luego l .a. fr·ustr·=:i cic.m d e lbs l::'S'f>ec t b.tivas lev.a.nt.adas . 
f• o r· lo c_p::e. ·:-10 se 'f,.:.1do ·!'.'·e:..s,.;lver .s inü mas bien se ace.ntua.ron los 
problemas de la ~risis economica y el empo brecimiento.lb. 
Ih:1§ime n t .a. ,.·ion social, ~., la vic; l i::. ncia f .•olitica . Aceleraron la 
si~uaci6n d el debili tamien ~ü y dispersión de la sociedad civil, 
F: r1 medio c!e 'i..ffi:3 i ·r:·:r,e·r.sa :-:., c- if=:is ec.-:ff,omica y 1=,o litic .-:J 

La tenacidad, honestidad y sacrificios d e mil lones de pe.ruanos . 
i n cl uyendo los de que quiene s luc hamos por l:3 Democra ~ ia Soci al. 
hicie r o n eie.ctivo el avance de la democratización que expresa la 
Revoluc ión de Ciudadania. Este c ambio radical, por el cual las 
rria '-1or-i .-:1s r·eclarn,a_n a.c.cede·c a. l a pb.rti -:::· i ·,:,dcion en los -2s~:i r:toE: 
publicas y decidir el futur o del pais. es u n-proceso que esta 
a l .:1 b b ::: e d é l ,a_ f o r·mac ión de u na cormJn ida d °f'º l í ti C-6. ·r·econ c,c id.a. 
Je iqual e s ante la ley, y a c t i vos suje:.tos de la h istori a . 

,;;', iin del -~,eri :-.; dü ü liga·r· cJ.uico dé n-uestra vida re 1=,ubl icana. cl ebi o 
hbb8 r d ado paso a. esta transfo r~aci o n democráti ca de ciudadania, 
: :c, r1 ~:r.r··!.:yend0 ffn r·egimen democrr.1ti co e.sta.ble y de. contenido 
sc c- i al . con inst i tuc i u r18s Sü l idas, l.ff1a economir.:1. mas humana, y una 
:::::e,,: i e,dad c i vi 1 con so 1 idóda. Pe:-c-o err,'.Jr·es como lüs que comet irnos, 
cont ribuye r o n. debemo s re:.conocerlo. al desprestigio de la 
f•c,lítica . su divorcio de la sociedad, y .:::i.1 surgimiento de un 
régi me n autocrat i co neo- liberal. 

La .::u tocrac ia ne:o-1 i ber·.-:J. l. co-r1'-1ert id.a 8n r·e.r?imen de §{obie·r·-r, o desde 
el 5 de abril de 1992. prolonga la c risis del regimen 
::,li qarqu ic.:ü. '.31:: !=•Y·e.tende ·c,f::cc,et\}r.:1. y cc,ri::!1::,na. .al !=•Bis .a. la 
margi nac.:ion ' y la frustracion. Destr~ye la produccion nacional 
y !-"1él de.snaciü-r1alizado l.a. ecu:-:ornia !::'n rntff1o s de ~•oc.os y 1=•oderosos 
~I :.: ; ,os pr·ivados rnc .. n o f•olicos. Defc,r·ma 81 · rne:.rcr.1do y hace que vaya.n 
.':1 se-:ct.o r·e.s privilegia.d os l os prc,dl1eto.s del sacr·i fi c io de millones 
d1:" ~,er1.i.::1.nos. Al mismo t..i.emf,o . hé:: ·t ·e tr·,.,cedido en la incorporacion 
de c o':':oc.: irnientos t.P..cno-c i f:'·nt i f icc,.s . r:a incre:mentado e 1 
c!e.'=:i:,mpleo , y c-undena a l .a. may,'.J·c i.':: naci ona l a un sistema de 
e~clusion y pobrez a . 

:-; i 1:.i i e n 1) a ,j e· e 1 .:,. e: t tl a 1 g i.J L, i r?. r r1 e, se 1.:• r ,) 1:, i na 1:' o r1 Li e r· 1:~ o ta s a 1 
~e rror ismo y se estabili3a r on la va r iables mac r o econom i cas . su 
r:•t'ograma se sot. ie n e en una fi ce ion d e pro.gre:30 , que ll eva a 1 pa is 
;:, 11:1 d2riva ~.1 s in ru::1l::,o, ds~':'.tru~1 endc, su i:,ot.encialidad de futuro. 
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permitiran superar 
atraviesa el Pe ru. a 
;,erua.nos. Desd e.sta 
busca con stru ir no 

los di f ic i les v d rarna t icos momentos que 
fin de reconquistarlo para el futuro de los 
perS"f•ec·.t1va. e.s q1Je la Democraci.-3 '.3oci al 

f::o l o el ·c·,-=:,c ;,m:bi o democ.r·a.t ico de 1 gobierno . 
~:ir: o. !::o br8 todo . ·f ,·c o·f ,i. Ci .?.Y· las c ondiciunes ·f,ara 1:i~si:lr a una. n ueva 
etapa de democr a cia estable y con d e sarr ollo del p aís. 

2:n l.?. hJc:·:.-3 ; ,r...:r· l .-3 df.:'rnocr·aci .-3. rf.:'ivindica.mos n u estr·r1 .:J"f'o·r-te a l a 
d1?-::·-::·ot .. 'i. ,:k·l :-,e.r,:n·ri.smo llev . .:;,do a c.-3bo ;·o ·r· E-1 '.:;ender i . . smo y el 
META. Er:f ·r-ent .. ,,e:1os . dF.-sde l .=::s re!::'f•onsabi l ida.des .s:c,c i .::1 l!':'s e 
i ns~itucionales a nu~stro cargo . la acción terrorist~ del 
Se nderismo y d el MRTA. 

Estos grupo s te rro ristas p retendiere n imponer una sociedad 
cuartelaría tctalit.a!'i ,:>:. C!_:•resora del ser humano y opuesta a la 
mayor ia na c ional. Asesin~ro n a dirigentes populares, 
di n2.mi .aron l .:::. economi.3. .'/ l-::1. Comunidad Campesina, pretendieron 
destruir loa sindi c atos . el avance tecno-cient ifico . la 
an~¡:,l i 2.ci,-:, n del merc adc-.~' lé o rgani z a ción urbana y vecina l. 
C/t.u.?.~'iar: impc,ne r un t· é gimet: de terrcr. Se aliaron al narco tráfico_ 
Se O!_:•usierc,n a la masiva di námica democra tizadora de la sociedad , 
l a '2, 1.!e lo resisti ,:, ~.r ~'lislo po l i t.i c amente. permitiendo su derrota 
militar . 

:1e1:1andamos . en 
las causas de 
en f ren t'. ,?.mi en to 

est2, l ucha. una integral pacificacion, q ue supe re 
la po breza y la v iolencia, y no se re du z ca a un 
militar. E2.ta Pac i f icac ion t odav ia ne E.e ha 

llevado a c abe . ma nten i endose las a menazas de recrudecimiento de 
lc:1 ··liolenci?. política. 

IJ. LA DEMOCRACIA SOCIAL POR EL PROGRESO Y LA IGUALDAD 

~ar?. Ja r t i ci par activamen t e en la lucha n ac i onal por la 
dei:10C:!'c1cia . n o s co!·respo nde ahot·a impulsar nuestra re n o va c i o n 
i ,~:ec.,-1_:,rc•,;!'amat.ica , 2u pe!"a!1do el ideologismo de debates est.e ri le s 
:l e 1 :_:- ragm2 t. i smo sin 1·umbo . 

Debemo s asumir el enriquecedor proceso que esta renovand o 
s ust.anc ialmente las pro ¡;:,uestas L:• !'c,grama t. i ca s de qu iene2. 1 uch amos 
l=•o !-. u na nueva s oc iedad. desde las perspec t. i vas de 1 soc i a 1 i smo, 
de la democra c ia. del humanismo, y del progreso. 

~ 2.t.e p r oceso renovador ha adquirido un impulso decisivo en el 
act~3l mund o multipolar. luego del fin de la guerra fri a entre 
!a ti-pola ridad USA-URSS.y d9l col apso del comunismo buroc ráti co 
en la llRSS y su esfera de influencia. La Renovacion t iene como 
refe ren t'.e sustancial les de2.afios de la nueva e ra que vive la 
huma11idad co n el desarrollo de las s ociedades de la informacion 
y el nuevo pa radigma c e cno-pr o ductivo. y en donde las corrientes 
2.ocial-democra t.as, socialis t..3.s y de afirmacion nacional 
demuestran su vitalidad_ 

:=i::..::-.nt.::-:.1:~os la reivit:di~2 c.~ió,·1 de la ~x,li:.ica . dignificé.ndola como 
s e rvicie· al bien ,.:-c,mun. La Democr3cia es para ncsctros 
ciert.a!:1er1t. e un Regimen po l it.ico de Gobierno . Pe r o tambien y sobt'e 
todc: e.=: una no rma de c ,:, nvi,..-encia soc ial. en libertad y 

3 
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so 1 idar idad , para E; 1 de sar·ro l lo de las personas y la riqueza 
plur.al y toler·ctnte de un v¿¡_sto t.ej ido d1::. or·g.anizctcicmes socictlF.:.s. 
La Democracia Social engloba y proyecta estos aspectos de la 
dignifica.cion de ló. J,olitica .. 

c.ri terios 
f1..ff1d.ume.út ,:1. lr::s de. Ac.: c i cn P·r·og·!'.·d.r~: .=::.t ic· .::::. . •:i-,.1 :::- cor-r-eE:-I:>onden ,:1 ui1 
·, :uf:.vo e,:±:0.:;_¡-:..1¿, s:obr·e- leo s "f,r·oblem.=:: .. s dr:: l J:.::::.i::.: y a. ·:_ff, .éi nuev .:i. 1,r·.:1.ct ica 
c omo ,:i r· ~·=:,i.r: iz.'él.c ii:;n -~,o lit. ic.-:,_, 9 .-:,.r· .=;,. 1J.n.::. .=;,.ce ion tr·ansf,:;·i:-rnádor·á de 
Gobe-r-:-16.bilid.':J.d . que ha.e:::. s ·,.;.y .':l.s la.s cau.s.as del progre.=:o y la 
i.'.t:_;:¡a.ldad. 

1 Nues t.r o cc.,mpr·omi so e2 con lá I.iemocrac ia. entendida 
como c ul t u!:'a de convivencia humana y forma de Sociedad 
y Estado . La Democracia Social a la que aspiramos será 
'.m régimen de igua ldad de oportunidades , no solamente 
como igt aldad en el acce::.,o sino como igualdad e11 el 
1:-unt.o de partid-s, lo c ual supone 
semejantes de desarrollo y bienestar 
Igualdad que !:'e c onoce y se enriquece con 
la diferencia. la tolerancia de ideas, 
creativos y el pluralismo. 

condiciones 
pa.::'a todos. 
el respeto a 
los trabajos 

~ Creemo s en la vigencia del Estado de Derclcho, de una 
comunidad política regida ~o r el imperio de la ley . 
Con instituciones regidas por el uso irrestricto del 
sufragi o universal, y que permitan el ejercicio pleno 
d e la participac i ón ciudad2.na , el e:o nt!.'Ol sobre el 
~,oder politi c o,el equilibrio de poderes, ~' el 
pluralismo político y social. Es una democracia con 
ciudadano~ ac tivos en el ejercicio de la soberanía, 
d escentra~ización del Poder, y alternancia electiva de 
gobie rno, en un moderno sistema pluralista de partidos 
O!.'ganizados libre ~' democraticamente. Sostenemos la 
vi a democra tic a para las transformaciones sociales, 
via pac ifica de la conciencia ciudadana y sus mayorías 
políticas , desech3.ndo la lucha a!:'tnada y ·el asalto 
vanguardista del Estado. 

3. La Democracia Social que propugnamos la enter.demos 
como la e x)resi ón del derecho a la igualdad politica, 
económica y social. Es decir, como la vigencia de una 
sociedad civil democ!.'atica de ci udadanos libres y 
productores solidarios, lo que constituye la base para 
que exista la Pacíf"icacion y u 1 ·Estado de Justicia 
Soc ial. 

4 . Asumimosla Democracia Pe.rticipat.iva . en la cual se 

5. 

combinan el reforzamiento de los mecanismos de la 
democTac ia representa ti •.ra c1...--i!1 los de la democracia 
directa , construyendo una solida institucionalidad 
demoe:r::ü. ic 3. sustentada en una activa vida de la 
suciedad civil y los ciudadano~ l i b res: 

Reivindic2.mo2: la rai::::: '.-' el 
Democ 1' a c ia ::,oc 1.::\1 , ·.Ju e 
administración de las cosas, 

1 

caracter humanista de la 
n o se limita a la 
sino pugna por emancipar 
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la humanidad de toda forma de opresión y marginación. 
para que imp1::-ren la libertad . la justicia y la 
solidaridad. Es opuesta al tota litarismo y ajena a las 
dictaduras y su exclusión. sea de la clase que sea, y 
pro pu§'n'3. -:.:i n,3. sociedi3.d de hombres y mujeres libres, 
productores. creadores. solidarios. 

f3 ~ F!ei,1i ·r1(lic:arnc.1 s la_ etica .. ert la 1>o litica. .. ert la 
convivencia social y en el rol del Estado. La libertad 
de las I- 8r·sc:·r:'3.s y la so 1 idar·idad del g1::-nero humano. 
son los s1Jstent,;s de 1'3. j1Jsticia. en cuyo r8speto debe 
.3.firmar·se el Estado I>emoc.r·atico . Este debe se r r9-
org,3n iz,3do con e 1 af ii:J.r1z,3.mi8nto de las institucione s. 
asumiendo sus rol1::-s de espa cio i~blico de concertacion 
1::- str•ó. teg ic .:;::. ent ida.d re gul .3.dor '3. . pr,.-.xmoto ·c- de la 
inversion so::::i.::i.l en el des ,3.rro llo humano, y activo 
incent i vador· del pr-cgreso cien t ifico-tecn ico. :;obre 
esta.s consider-a.cione .s .se poi:h·,3_ enfrent .3.r la corrupcion 
y el -r:'3.r·cotr·.'3.f ico . 

7. Nuestro "f,rogra.mi:J prcmiueve la perspectiva. humana de 1 
traba.jo. como t?je fund;;i.ment .3.l de l.3. vida. socia l, el 
traba.jo c r·ea.tivo . de compromiso solid;;i.rio y promotor 
del mej or.:1.mi ento a.mbient;;i.l. Promovemos la. forja de 
una sociedad de productores (trabajadores, 
empresa·r·i ·.:.is . proft?sionales , y científicos, que, en 
pluralidad de empresas , asumen su responsabilidad co n 
la soc iedo.d . af irma.nd.o el desarrollo ambienta lment e 
s-..::stentable . 

8 . El nuestro es un Programa o rgulloso de la raiz andina 
de la Nac ion . pues recupera su sabidur ia, e 1 mane jo 
ambiental y las farmas d e cooperació n en el t raba jo, 
las tecnol ogias. y la vida social, para integrarlo a 
los avances de la mode rnidad. haciéndolos sustento del 
p r ogreso de la patria con las alternativas solidarias. 

III. LA NUEVA VISION DEL PROYECTO DE LA NACION PERUANA 

El Movimiento Democrático Socia l tiene un rol que debe c umplir 
en l a sociedad pe ruana, ante los inmensos desafios de l presente 
para co ns tru ir e l futuro. Le corresponde mov ilizar, expresar, 
e impulsar . los nuevos movimientos s oc iales~, politicos que están 
da ndc) rost.1'0 definido al Perú de la Concertaci ón Democrática, 

Es una tarea cruc·ial impulsar estos movimientos c iudadanos que 
se levantan para construir una opcion de transformacion 
democrat i ca. capaz de vencer a la Autoc racia Neo-Libe ral y sus 
1::-ret.en2 i one2, de a vasa 113.!' la nación, impone r un régimen ne o-
1 ibera l de exc 1 us,ión a las :nayor ias, y co ndenar a la patria a la 
marginación del salto c ientifico-tecnol6gico que vive la 
:,\.:inanidad. 
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Somos un Movimiento de Afirmacion y Propuesta. en la forja de un 
Proyecto t·!acional de la·[·go alcance con el cual afir·mar· la 
perspectiva de. la conce.r-taci6n democrática . Nos proponemos 
contri buir· a c o nvert ir- F.:-n .':l.ccion de transfor-mac:ion la nueva 
vis ion comp6.r·t ida de 1 Pr-cyé-cto que. t ie.ne li, 1 Pr:::r·u como Nac: ion ante 
l c.:s ·c·e tos d1:: la bumi:1.nidéi.d en el '.3iglo XXI. 

Mue str·.':l. .':l.ccion 1,r·ogram.':l.ticéi. se. sustentó. en una nueva vision 
sobre el destino de la Na.cien. que configura su Proyecto para los 
pr-oximos :30 a'f1os. '.3us r.:.spec:tr.Js fundament .'=1. les , r·esumid,::i.rnente. son 
los siguientes: 

I. El Peru, pais andino, que afirma su raiz historica, 
incorporando el progreso de la modernidad, 
reencontrandose con su medio ambiente y .sabidurias 
ancestrales, para sus politicas de Estado 
fundamentales en la ocupacion, organizacion social y 
proyeccion del terrritorio. 

I I . El Peru, pai s de megadi versidad biologica, su riqueza 
mas importan te. con pot.enc ial idad para la despensa 
mundial alimentaria, medi ci nal y genetica, base de lo 
que debera ser uno de los nucleos centrales de nuestra 
industria. 

III. El Peru, paia integracioniata y bi-oceanico, e.je 
c ruclal en la integracion del continente, respetuoso 
de los Tra t.ados, puente de la Comunidad Andina de 
Naciones con los paises del Mercorsur, para la unidad 
de A.Len la Comunidad de Naciones y su participacion 
plena en el mundo multipolar. 

IV. El Peru, pais productivo y exportador, -con 
empresarios competitivos y trabajadores produ6tivos, 
en los diversos campos de la industria, la 
agricultura, y los servicios, sobre todo los que 
transforman sus insumos. crean plazas de empleo, 
incorporan progreso tecnico-cientifico, elevan nuestra 
propia capacidad innovadora. 

V. El Peru, paia de instituciones democraticas y plena 
libertad, c on un regimen democratico que afianza sus 
caracteristicas de gobernabilidad en el equilibrio de 
poderes, la descentralizacion. la vigencia de la 
sociedad civil, y la participacion ciuidadana ~n los 
asuntos publicas. 

VI. El Peru, pais con amplio mercado democratizado ,Y con 
Estado promotor de la conce rt.acion estt'ategica, la 
inversion soci .9.l, la íncorporacion tecno-cieni ticfica 
, y los derechos individuales y sociales. 

6 .. 
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VII. El Peru, país de vigencia etica, que 'Jence al 
narcotrafico. y sanciona la corrupcion. Enfrenta al 
r1arcotraf ico con una estra.tegia. de responsabilidad 
internacional compa.rtida.. destruccion de bandas. 
cierre de circuitos de lavado de dinero y 
abastecimiento de insumos.y diversificacion cult ivos. 
'.3anc ion21. la corrupc ion. 21.cabando con el estado de 
imi~nidad y abuso. 

Para l .él. Autocr·.'5J.c ia neo-1 iber·al el Programa de su Re gimen Perpetuo 
sobre el Peru es diametralmente opuesto . Se puede apreciar en 
c ada uno de sus aspectos. 

Pretende este·i:-i l iz21.r su poblac ion. depreda su 21.mbiente andino. 
y esta sujeta .'5J. 121.s expect21tivas en el mercado asiatico. :;e 
centra en la explotacion de los recursos de la minería. 
permitiendo el saqueo biologico. Esta aislada de los procesos de 
integracion de A.L. Destruye la base productiva, agraria 
industrial.y de servicios. convirtiendo al pais en importador 
masivo. El mercado esta monopolizado y desnacionalizado.y con un 
Estado Prebe.ndista. que. abandona sus responsabilidades del 
desarrollo y la proteccion ciudadana. 

C,)uiere someter . desvirtu21.r- y destruir las instituciones 
democraticas. con la quimera de. reducir a los ciudadanos a la 
cor1rJ ic·ic>r1 rle clier1tes., ~.;, c~rJ rL la l""Jr·1.1ta. lirJad de irrr¡;:>or1er· el ternor· 

y la atomizacion a la sociedad civil . Deja el _pais sujeto a la 
impunidad tota.l. sometido al imperio de 1 narcotraf ico. el cual 
busca. construir un Ma.rco- Est.::1.do, siendo su v ia. la de la 
corr-1.rf,c ion . 

Desde la Sociedad Civil. se levantan los movimientos que apuntan 
a una nueva vision del Peru. con la cual esta comp r ometido el 
Movimiento por la Democracia Social. Es el P r oyecto de la Patria 
Libre y Solidaria para responder a los desafios de la humanidad 
en el Siglo XXI. 

IV. NUEVA ETAPA DE LA VIDA NACIONAL 
PARA LA DEMOCRACIA 

LA CONCERI'ACION 

N'..lest.ro Movimiento no propugna la restauración de un pasado 
fenecido ni la perpetuación de un presente de vasallaje, abuso 
y exclusión. Reivindicamos las mejores tradiciones de 
generaciones de peruanos que han forjado la Patria, para abrir 
curso al futuro de la Peruani~acio n del Peru. 

No estamos por repetir las experiencias negativas en la historia 
de nuest.1-a Re1=0ública, aho gada en crisis~' corrupción, en diversos 
periodos marcados por péndulos de gobiernos civiles y militares. 
populistas y liberales o neo-liberales. con modelos liberales de 
exportación 1:,r irna:::- ia de materias primas 1/ modelos protecc ion is tas 
de industrias dependientes. 
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La viol e n cia politica. del Estado policiaco y la del terrorismo . 
asi como la corrupción, que · expresan ambas la larga cri~·s de la 
Repu blic a, y su prolongacion ac tual de la crisis oligarguica. 
d e b12 r1 s12.c:· d e.· fin i ti v1:,.rne,,1te .::.:u-p1:: r·ad a.::.:. 

Est .s.mo s po·c· qu8 ó.sumamos ffü. _,st ra.s r-1::.sponsabi l idbdes en hó.cer 
.s.vr::i.n::: .-::. :c la h i stor· i.:l.. Bu sc.r::i.müs que se pongéi fin al reg imen 
oligar·qtüco ;-' su pr·olc::-ngacion autocr·,:::,tica n8oliber·al, y se 
ina ugur e un a nueva Etapa Nacional . la de la Concertación para la 
Democ-r·a.ci ó. . -:;p.18 "f-•r ·o ;/P.cte t. cdo lo positivo labr· .-::.do por 
ge rie-Y·-:::.c iur18S d s pe ·cua.nos. dó.ndo est.abi l i d 2.d a. la d~rnocrac ia 
n .-::.c- ic.1h':l.l . cc.,n pr.::.z. . justicia y empleo. 

Esta nuev,:;1. Etapa, será un periodo de esperanz¿¡_ y realiz.acion 
ciudadana . indi s pensable para que el Perü conquiste un sitial 
de p r ogreso en e-1 mundo rr:od.er·no que ss constr ·uye a puer·tas d1:: 1 
~3 i g lo ;(J( I . 

En esta rw e va etapa de Concertac i ó n Nacional por la via 
democ t'at i ca en la s e 1-ecc i o nes del .e.he, 2 , 0 0 0, hay que ter-minar con 
la Aut.occacia Neo-liberal, ,~ue lleva al pais a una inmensa 
crisis. Es tn'gente madi ficar sustancialmente el c on,j unto de 
modelo impuesto, que entrelaza la rec esión productiva, con la 
rept' imar i zac ión e c onó mica , marginac 10n t.ecno log ica , exclusión 
soc ial y el autoritarismo politico, y que pretende perpetuarse 
ilegal e ilegitimament.e, aplastando el derecho de los peruanos 
a tener un futuro de dignidad en la actual globalización 
fra gme ntada del mundo. 

Rei v indi camos la necesidad de Peruanizar el Perú, dando 
estabilidad a la Democracia. Esta es la nueva etapa nacional de 
Co ncertac i ón . Sera un tema de propuesta e iniciativa, el avanzar 
con senso s de un nuevo Proyecto Nacional, competitivo, integrado 
nac ionalmente en forma autocentrada, de empleo productivo, 
expor tador. de mercado democratizado , descentralista, con 
pr i o ridad para el desarrollo h imano y la sociedad civil . 

V. NUESTRO COMPROMISO CON LOS MOVIMIENTOS 
SOCIOPOLITICOS DEL NUEVO ROSTRO DEL PERU 

Nuestra labor tiene un amplio horizonte . No se limita al 
escenario de la administración. !'los intet'esa, por sobre t odo, 
pro p ic iar gestiones s oc iales y politicas comprometidas con la 
democt'.3.C ia , que af ianzen la vi tal idad de la sociedad c i vi 1, 
enriqueciéndola con la perspectiva de la Democracia Soci~l, pa ra 
g t1e sea es ta la garantia de la indispensable transformacion que 
haremos d esde el Gobiecno Democfatico. 

Buscamos que la::, fuer::.:as democ rá ticas de i:iistinto signo logremos 
c onc-e r t.-=1.t' metas. ob jetivos, 1/ esfue~-z o s en un nuevo Proyecto 
Naci onal , reconoc iendo lo s avances que es necesario afirmar, como 
el de l a apertura a la ecanomia mundial y la estabi lidad en el 
ma nej o de las var iables macroeco nomicas y el Presupuesto 

2 
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Nacional. Cada paso que demos . cada iniciativa que planteemos . 
cada avance que se logre . bu scamos hacerlo en base a las 
transformaciones de '::Sta Pl .':Jtaforma. d8 P..ccion Programatic,::i. en 
pos de una dignificacion de l':i Patria . 

En esta perspectiva. dédic¿n·emos nuestr·os esfi.J.er·zos a impulsa r 

la afirmación y c apa cida d de gestión de 
rle E.:c·e·r¡t.., r·t:1 l i st.a.s ~J' ffrc.:[1 i e i ~ !'3 l i sta.t.: .. 
- la elevación del conocimiento cientifico-técnico. 
- la recuperación de las sabidurias andinas . 
- la promoción de empleo y c onocimientos en los jóvenes . 
- la generalizac ión de los movimiénto s de educación con calidad 
para el trabajo y la vida . 
- la ~romoción de las diversas expresiones de cultura ciudadana 
y na.c ional . 
- la vigencia plena de los Derechos Humanos . 
- la recuperación del sindicalismo. 
- la consolidación de las organizaciones gremiales, 

la potenciación productiva de las ,::,rganizaciones de 
sobrevi ,,ene ia, 
- la a f irmación de los movimientos ecologistas . 
- la lucha contra toda discriminación de genero, raza o religión, 
- la democ ratización del 1:1ercaclo por acción de productores y 
con sumido r es . 
- la afirmaci ón de una FFAA pro fesional no sujeta al partidismo 
del gobierno de tur~o. 

la lucha contra !a corrupc i o n y la impunidad 
- la lucha contra el narcotrafico y su influencia 

De2.de este:s movimientos . y otr-os que se formulen . generaliza remo s 
sus propuestas y construiremos las alternativas na c i o nales. 

El Mov imiento que propugnamos quiere ser una gran iniciativa de 
cultura , que modifique prácticas y formas de pensar . Sobre esta 
base. respetando las autonomias de las organizaciones sociales 
y la independencia institucional, podrá fnictificar un nuevo 
sistema r:•l ural de partidos. en el cual tenemos un rol --:~u cumplir. 

VI . INICIATIVAS PARA LA TRANSICION DEMOCRATICA 

Nuest r a gran tarea inmediata como Movimiento ser-a la de 
coadyuvar, desde el espacio de la Democracia Social, a que el 
Perú salga de la Au tocracia . y pase a la nueva Etapa Naci o nal de 
Concertación por la Democracia . Sera este un periodo comple jo, 
de necesaria transicion. reali=ado po r metodos democraticos. y 
co n respaldo de la mayoria nacional que exije las 
transformaciones. 

A. Planteamos la formación de una Mesa Nacional por la 
Concertación Democrática, a fin de forjar el co nsenso 
ciudadano en torno a la c:efensa del Estado de Derecho 
y al establecimi e i: to de reglas políticas vita les a fin 
de evi ar el fraude reelec c ionista en el aho 2000 Y 
para --Jue e.e p1-odu::ca un legitimo c ambio demacra tie:o ele 
gobierno. El acuer,:lo debe estar en torno a reglas 
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fundamentales del Estado de Derecho para que se 
r:espetE: la voluntad ¡:,opula·r. tales como la libertad de 
or·ganización ¡:,artidar·ia. la independencia del poder· 
judició.l y el ministerio público.el control 
constitucional por un Tr·ibunal Constitucional 
autonomo. la autonomia del poder electoral. el fin del 
r-é~imen ¡,olic iac o - estatal impuesto por el :3IN. el 
res~~to profesional de las FFAA. 

B. Llama.mes a perfilar en el diálogo democráti c o un nuevo 
Proyec to Nacional. con un horizonte de 30 afias, para 
l o s desaf ios de 1 Pe·[·Ú .:1nte e 1 nuevo milenio. gue 
permita ló.br.":1.r·n o s un nuevo sitial. en Améric.":1 Latina y 
el mundo, per·u .:i.nizando • el Per·ú, y aportando al 
de sarro 1 lo común de la human id.:1d. 

C. Conside r·amos neces,":1.rio que se unan en Frente Amplio 
c ontr.!:1 el r·eelecc ionismo m1tocr·ático a todó.s las 
fuer·zas democr· .6.t ica.s que estamos por un pI·ograma de 
Gobierno que supere el impuesto modelo neo-liberal y 
su autoritarismo congenito. Debemos elaborar 
concertadamente este Plan de · Gobierno de Transicion 
Demacra t ica. para vencer· .:i. la Autc,cr·ac ia en las 
elecciones del ario 2,000. 

[1_ Prom,over·emos la participación de nuestro Movimiento 
y de todos loe soc ialistas democraticos del pais. en 
frentes amplios vecinales en las elecciones 
municipalee de 199B. dandole el carácter de la gran 
batalla por 1~ desc entralización del pais . . 

E. Imf•Ulsar·erc,os la lucha de • los trabaj ador·es, 
productores, c onsumidores . y todos los sectors 
sociales, ¡:,aró. un inmediato c ambio de la politica 
ecopo~ica, a f~n que se revitaliz~ la produccion, .se 
cr~~n plazas de trabajo , y se atiendan las demandas 
PªfO un mejor calidad de vi4a de las mayorias 
~Tflf'OPr·ec id?~ . 

JO 
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VII _ DKMOCRACIA SOC IAL . CRKAC ION HEROICA 

Promoviendo nuestra Base 
Transicion Democratica. 

Prcgramatica y las Iniciativas para la 
r·ea.l i:::. .aremos di versas act i v id.3.des de 

reflexión y a.ccion. busc .3.ndo .3.mpl i-3.r en l-3.s di versas pr·ovinc ias 
del fais y distritos de Lima. la confluencia entre quie~es hacen 
suya una nueva visión del Proyecto Nacional y de la democracia 
,.... . , 
,:;OC:la.1.. 

En ellos . trataremos. también. de b r indar elementos que afianzen 
la capacitación d e gesto r es sociales y po l it i ce . 

1~ueremos apot·tar a rn, vasto movimiento de dignificación nacional. 

La a pert u r a de ideas . la toleranci a r e s petu o sa . el r econoci miento 
de la diveisidad. la if irmación d e la vida , el desarrollo humano 
sol i da r io . son los pilares de la creación heroica d e toda ob ra 
como l a p l a n teada. 

Espe ramos dar le la cont inuida d necesar ia par a q ue sea his t o ria. 

/J 
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1 o-,;cllt 'SO l>F I.A Ht:1'1' 111.1(' \ 

] N·vrTAMOS A TODOS AL DIALOGO DE:MOC RATlCO 

SABADO 28 JUNIO , 3 a 9 P . M., C . C . CRILLON 

FUNDEMOS EL MOVIMIENTO PERU, 
HACIA EL PARTIDO DE I_JA NACION 

- CON VOCAMOS: DIRIGENTES DE ESTUDIANTES, MUJERES, EMPRESARIOS, 

PRODUCTORES AGRARIOS Y COMUNIDADES CAMPESfNAS, TRABAJADORES, 

FRENTES VECINALES, JUBILADOS, PROFESIONALES, TECNICOS Y 

CONGRESISTAS QUE VENIMOS TRABAJANDO EN DEFENSA Y DES/\RROU <) 

DE NUESTROS DERECHOS 

- PROPONEMOS CONSTRUIR UN INSTRUMENTO DE UNIFIC/\CIO Y 

CONVERGF:NCIA DE TODOS LOS PERUANO QUE COMPARTIMOS l./\ LlJCI 1 \ 

l'OR : 

1.- UNA DEMOCR/\CIA VERDADERA, NO UNA DICT;\[)l JR ,\ 

DISFRAZADA. 

11.- UNA ECONOMIA EFICIENTE Y EQUITATIVA, SIN EXCl.l l!DO.· 

111.- UNA PATRIA DE TODAS LAS SANGRES, QUE FOR 1,\1.1 ./(. \ 

SUS CIMIENTOS ANDINOS Y AMAZONICOS. 

IV.- UN PERU DESCENTRALISTA Y A LA VEZ GLOl3/\LIZADO !\ 

PARTIR DE NUESTRAS VENTAJAS COMPARATIVAS. 

V.- UNA AFIRMACION DE NUESTRA IDENTIDAD COMO PllNT< > 

CENTRAL DE LA ESTRATEG IA DE INTERNACIONALIZACION DIJ , 

P RU. 

VI.- UNA SINTESIS DE LOS SOCIALISMOS, LIBERALI SMOS Y 

NACIONALISMOS COMO REFERENCIA IDEOLOGICA. 

NO QUEREMOS SER UN PARTIDO MAS SINO EL FACTOR DE DIALOGO Y 

CONVERGENCIA DE LOS PARTIDOS Y MOVIMIENTOS QUE PRIORIZAN 1 ,.\ 

CONSTRUCCIÓN DE LA NACION PERUANA SOBRE LA BU '() 1-:1)/\ 1)1 : 

INTERESES PARTICULARES O INMEDIATOS 

• 
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- POR ELLO, NOS PROPONEMOS EXISTIR SOLO COMO UN TRANSITO f IACI A 

ESE GRAN PARTIDO QUE EL PERU REQUIERE PARA CULMINAR LA 

CONSTRUCCION DEL ESTADO NACIONAL. 

LA POLITICA: UN DERECHO Y UN DEBER 

1. l laccr política en el Perú de los últimos af\os no era visto como un derecho de todo 

ciuJadano y un deber de todo aquel que tuviera algo que aportar a la solución de los 

problemas comunes. Aún ahora los políticos oficializas pretenden presentarse como 

" arolíticos" y acusan a todo aquel que hace oposición a sus atropellos de es tar 

'·politizando" cualquier asunto. 

Lns abusos del fujimorisrno han llegado a tal extremo que hoy la mayoría de lo. 

peruanos sabe que solo participando en la actividad política es posible impedir la 

consolidación de una feroz dictadura. La cúpula f-ujimori- Montesinos- Hermoza, que ya ha 

logrado controlar el Ejecutivo, el Legislativo, el l'oder Judicial y pretende conlrnlar el 

Jurado Nacional de Elecciones y los municipios, ha demostrado ser capaz de anrnisti a1 a 

crim inal es y torturadores, y de encubrir la corrupción y el narcotráfico mientras pe1 siguc a 

magistra<los y militares honestos ,amenaza torpemente la libertad de prensa y utili za wdo o;; 

los recursos del Estado para intentar una tercera reelección. 

Por eso los jóvenes y los a<lultos, los varones y las muJeres, los lirnc iios Y 

provincianos, los trabajaJores y los empresarios estamos en las calles en costa . sinra , 

se lva exigiendo democracia y liherta<l. 

2. Pero sabemos que no basta con movilizarse y protestar. Debemos organI1aI11P, l'11 L'i 

c<;pac io de lo gremial pero también y urgentemente- en el espacio político part1Jario. 1· I 

pueblo exige refundar la política, es decir, dejar atrás las viejas y fracasadas forma, J • 

hacer rolítica y asumiendo como valiosa herencia lo mejor de las experiencias de l ) <; 

movimientos sociopolíticos peruanos y mundiales de los siglos 

• 
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CRISI DE LA REPRESE T ACIO POLITICA Y CONSTRUCCIO DEL NUEVO 
REFERE TE SOCIALISTA EN EL PERU. 

TEMA: COMPLEJO Y PECULIAR E EL PERU. 

I. E CE ARIO ACTUAL DE LA SITUACION DE LOS PARTIDOS POLITICOS 
Y LA REPRESE T ACIO POLÍTICA. 

• NEO LIBERALISMO SAL V AJE: Dictadura FUJIMORIST A: Con proceso 
fraudulento, aspira a ser ganador en la primera vuelta. Tiene las pretensiones de 
consolidarse A LARGO PLAZO. 
Intereses que representa: úcleo de G. Capital especulativo Transnacional
capital bancos e importadores. 
Ha convertido al Aparato del Estado en su partido político: El núcleo central es 
CO -AMPE 

BB es un complemento . 
Relación paternalista- autoritaria con los sectores más empobrecidos que 
busca convertirlos en su base social organizada e incluso movilizable. 
Estrategia fundamental: GUERRA POLITICA PARA PERPETUARSE. 
A i tema de información y control de medios de comunicación para: 
Generación del temor y guerra sucia. Para presentarse como garantía de 
estabilidad para el país. 
B. Disgregación de la organización social y política. 
C. Política paternalista asistencialista. 

¿POR QUÉ TIENE POSIBILIDADES DE LOGRAR SUS OBJETIVOS? 
Por dispersión de la oposición. 
Debilidad de la institucionalidad social 
Debilidad de la representación política 

OPOSICIO : 

• LIBERAL DEMOCRAT AS ANDRADE, CASTAÑEDA TOLEDO. 
APRA, AP, PPC. 

• RE OV ACIO DEL SOCALISMO: SOCIALDEMÓCRATAS 
MARIATEGUISTAS 
PR. 
NUCLEOS DISPERSOS. 

NUEVO FE OME O: MOVIMJENTOS SOCIALES ASUME 
REPRESE TACIO POLITICA. Frente patriotico de Loreto.CCTP, SUTEP, CCP. 
MOVIMIE TO SOCIAL: CANCPESINO, TRABAJADORES 
ORGANIZACIONES DE SOBREVIVENCIA, REGIONALISTAS , MUJERES Y 
JUVENTUD, NO TIENE REPRESENT ACION POLITICA.( LA izquierda). 
• AUTORITARISMO TERRORISTA 
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UNIDAD CONTRA EL 
FRAUDE 
■ Detalles acerca del tema 

■ Información complementaria y 
ejemplos 

■ Qué efectos puede tener en la 
audiencia 



CDI - LUM

¿Y LAS ELECCIONES 
t'RIMARIAS? 
■ Detalles acerca del tema 

■ Información complementaria y 
ejemplos 

■ Qué efectos puede tener en la 
audiencia 
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GQNFERENGIA DE PRENSA 
Gustavo Mohme Llana 

POR UNA 
CONCERTACION 
DELAS FUERZAS 
DEMOCRA TICAS Y 
PROGRESISTAS 
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UNIDAD PARA FRENAR 
LA REELECCION 
■ Detalles acerca del tema 

■ Información complementaria y 
ejemplos 

■ Qué efectos puede tener en la 
audiencia 

' 
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Antes del 5 de abril de · 
repetidamente la Constitución. Lo 
Apra, AP, PPC y Libertad, y FIM 
también con un sector de IU). 

1992 1~FF ya 
hab.:í.a hecho con 
y FNTC, ( y en un 

violado 
aval dE~ 

pf?r í.odo 

Pero entre el 5 de abril y el 31 de diciembre de 1992 AFF 
violó abierta y absolutamente la Constitución. La expresión 
más fuerte, más dura, más brutal, fue, porsupuesto, la llamada 
"d.i.-so-lu-ción·- del Con iJn?.so". Es n<=.~cc~s-ar-.i □ plantear el juicio 
político a AFF sobre este eje, sobre este punto. Y vincularlo 
a la cúpula del CCF A y a las violaciones a los DD HH. 

Es necesario ordenar este periodo examinando los 
principa l es hechos que se produjeron y formulando acusaciones 
y preparando un documento que presentaríamos como acusación 
constitucional el mismo 28 de Julio en la instalación del 
Congreso. Claro, si ganase AFF ese documento tendría que 
variar su for ma pues no se le puede acusar al Presidente en 
e j erci c io salvo bajo modalidades específicas. 

Disolvió e l Congreso. Manipuló el Poder Judicial. No hay 
mecan ismos d e co n trol sobre los organismos públicos. La 
contra 1 or ía E?S i noper-ante y sometida ,JA hor-a e 1 ej E•mp 1 o cunde: 
no só l o AFF, también JPdC, y también Alejandro Toledo, y 
tam b ién e l FI M d e Olivera y el CODE de Barba Caballero, todos 
ellos son experiencias de partidos con due~os unipersonales 
que no construyen institucionalidad ni educan en el ejercicio 
democ r t:\tico. 

Distinto es el caso del PAP, AP, PPC y la Izquierda 
Unida. Nadie puede decir, pese a toda la influencia que puedan 
tener Garcí.a Perez, Belaúnde y Bedoya que son due~os de sus 
partidos o que éstos no tengan un basamento estructural 
democrático. Y en el caso de ABL, mucho menos aún. IU seria, 
de este modo, la más interesante de las experiencias pues no 
tiene en su liderazgo a nadie de quien pueda decirse que tiene 
la capacidad de manejarse como caudillo que manipula las 
dec:i sion12s. 

Probablemente pasaríamos a ser marcados a muerte por la 
Derecha y por los agentes de la Dictadura por tener esta 
posición y nos enajenaríamos del 70 % del electorado con 
fuerza e irremediablemente. Pero nosotros no tendríamos por 
qué preocuparnos por ello porque tampoco vamos a acceder a 
esta fra ~ ja. Es dentro del 30 % restante que tendremos que dar 
batalla por sacar nuestro 6-8-10 %. 

PERFIL (3) JUICIO ECONOMICO A LA DICTADURA 

l...c\ e;{pet-ienc::ia del p1--og1·-·ama ''F,:r;¡,,al'' de C.E. Ca1"·c:loso F,'n 
Brasil para bajar la inflación, es una prueba de que no era 
necesario el horrible shock de 400 % de inflación en un mes, 
ocurrido en Perú en agosto de 1990; y que no era necesario el 
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c:lolcH· y E!l su·fr··imü2nto que, en <_:¡ener··al.; le h,¿;1 cau. adb a 
nuestro pueblo la politica económica que ha seguido AFF. 

E :-:amina n2mós 1 bs efectos: ar,,·oj ó a 121 pobreza e:-: t1,--ema a 5 
millones más de pérsonas; causó la muerte de miles en la 
E2picü,,>mi.a del c:ó 1 e1~a; hizo c6nver·ti r-se en epid$m • . .ci:~S • a l.a 
malar-ia~ la b u ~ón i ~a, la fiebr-e amar-illa y otr-as ya superada~. 
Por· el l¿_:i.db G:lr::1 la ec:onom.í.a naci.onal, Ed. c:r-eci n i..énto e,;_,tá 
concentrado en un pequeño grupo. El 9 % que están esper-ando 
pat-i:,1. estE! . año no impide que la pobn::-!za siga cn=?ci¡.,?nd'o .. No ·hay 
equi~ad, no hay redistribución. 

En el mundo, el FMI y BM tienen cerca de 60 experientias 
de ajuste. Apenas unas l ó 5 son exitosas. El resto han 
significado fracasos, retrocesos, aumento de la pobreza. El 
sometimiento al FMI es uno de los grandes pr-oblemas que tiene 
el país y que nosotros debemos encarar. 

No se trata de propon er que cese el pago de la 
se trat~ de renegociar en mejores términos y usandb 
posib.i 1 idad€~1;; qu¡;;, tene•mos inc l uyEmdq la eco i óg ice:\ 
nc:n-cotrá-f ico. 

deuda. Sí 
todas l a s 
y la pe-d 

En lo que se ~efier~a política eco ómica productiva todo 
deb¡;~ concentr·arse sobre agt··o .. Es éste el aspecto que de·bemos 
de~ar-ro l lar-.. Es sobre éste que deben pr-oducirse las 
pr in c:i pal f:?s pro13ue,;; ta.s~ Los.~ argL\mEin tos a qui son muy paree idos 
a los que están presentados en el programci ~ue - ropo remos. 

Aqui la inversión principal. Aqui el prin c ipal mecanismo 
de inver-sión descentralizada. Aqui los efectos más prontos y 
de más bajo costo para producir puestoc de trabajo que den 
ingreso c:IE• supE? 1~,,., i vi. venci.a a una pob 1 ac.i.ó ·, go1. pe-c:"1dt':\ -f)Ot~ e l 
hambr-e. 

Apoyo desde el Estado. Apoyo par-a más de un millón de 
pequeños campesinos indígenas que no tienen como sostenerse y 
salir adelante y que ---jamás--- el mercado libre los va a 
sacar adelante. Para ellos el Estado debe ir en apoyo. Apoyo 
en la forma de asistencia técnica y medios de producción. 
Semillas mejoradas. Fertilizantes, Pesticidas. Asistencia 
Técnica basada en la propia exper-iencia local. Basada en el 
ejemplo de los agricultortes de punta en el valle o la zona. 

En el agro se pueden refundir varios diferentes aspectos 
del per·f.il: (1) lo t""acial y cultur-al; (2) lo d<~moet"-ático 
busci::l.ndo E•:•ducar E' insti tuc.i.ona l. izar; ( ::::; ) 1 o ec::onómi co 
enjuician do la polít i ca del FIM/BM (1:1·) lo del agn::i mismo 

• 

-
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TEMA : DESl\.HROLLO SOSTEHTABLE GOtl Ii:QU IDA.D. 

PRE:.:.-iENTA : I NGENIERO PABLO SANCI-fGZ . 

Ejemplo el desarrollo de una planta . 

Se tr e.. ta de una planta que d a Ee tni llas, que son buena. 2.1 
cae n en tierra f f rtil y se propaga . 

Los paises d esarrollados habl a n de crecimiento económica. 

Noc,o tros hab l amos de un desarrol l o económ i co e n funci ó n 
de todos . 

La concepción 
sur ge en los 
es nuevo , e s 
Incas. 

de desarro l lo sustentable con equide.d l J .1 

países ri c os . En r e al i dad este c oncepto r,; 
recu pe ra r el s istema que desa rrollaron l o ~ 

2 . - S.11at.au.t.ab.l~ 

Es todo lo que tiene 
La posibilidad que 
viviendo . 

justificac i ó n y tiene 
tiene u na sociedad 

permanenci a . 
y de se g u :~ i:· 

Se tra ta de 
poblac i ón tiene 
a l imentos . 

plan i fi c a r todo . El 
que guardar e quilibrio 

crecimiento 
con el agua 

de 
y 

* Cre c i miento de pob l ac i ón pero desar r o l l ada . Soc i edad gu,:; 
tiene q ue e ntrar e n armonía en e l medio ambi e nte. 

* Familia: Son los seres más cercanos y también l os 
animales, pl ~ntas, agua, sol. Todos son importantes. 

3.-

El D-S lo han aceptado todos los países. Para el D-S 
tiene que haber una concepción de equidad. 

Eguidad. 

No pensar sólo en su persona 
conforman la sociedad. La equidad 

-

sino en los 
se da con: 

demás que 

a.- Solidaridad. 
b.- Reciprocidad. Ejm. pago a la tierra. 
c.- - . Para -::_é ·st,o _tiene que haber disponibilida-o - cte Recursos 

N-aturaleJ:J .(.RR ÑN.). e: 

·En un ·D_S _ hay..:. 1.ma· eliminación de. Recu:Fsos Nªtur-ales (RR 
NN), - p ero hay que repónerlo, para que hay~ equídad. Has t a 
ahora hacemos desarrollo económico basado en los 
Recu rsos Naturales (RR NN) existentes.. Esto tiene que 
cambiar bast ante porque · el desarrollo tiene que basa r s P 
en l a -generación de • Recursos Naturale s ( RR Nl-f). Ejm: Le· 

- cosech a del - agua, agu a que cae - de 1 cie l o vamo s h ,:-. 
rete.ner la en e 1 suelo. Si no se almacena agua, n o e ,· _i 

puede _c·o.secr~i?-r __ 
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* D-S . Tien e que haber una comprens i ón c la ra de 1 ;, 
sociedad, l!1edio ambiente y 1 os Recursos Na tur-a l es ( . ,.,_ 
NN) tiene que haber un equi J ib r io entre lo que t ene!i1 .. ,,_: 
ahora y l o que vamo s a necesitar mafiana . 

* Tenemos que cambi ar l os valores morales, tomando l o <:~'1 ~ 
hay de la cultura a ndina. 

La cuenc a tiene que func i ona r i gual que una casa . Todo J0 

que tenemos en la c asa se cuida, se ordena, todo no rue<i.::: 
estar en un só lo c ua rto, l as si llas y mesas no pue.d ., n 
estar en un mismo lugar, cada cosa tiene si sitio. 

Para el manejo de cuenc a es necesario: 

a. - Organización. Ti e ne que organizarse bien la cosa . 

b . - .G.r...iterio Qi:':-<l,Cdenamiento . Hay qu .::: ordenar la cue nca , c'"',-l,"'l 
c oe-,a tiene su sitio, los árbo l es , los 01-:"rnbr ío~s, gE.,H\ .' , 

etc. El ordenamiento tiene sus r eg l a s . 

c. - El ordenam i ento debe ser c onc re to . 

* El manejo de cuenca es : 

+ Encuentro fe liz entre e l honili re y l a naturaleza . 
+ Enc uentro fe liz entre l os hombres . 

Se debe entablar una relación nuevamente ent r e el 
movimiento campesino y los técnicos. 

Primero. tiene que haber cambio de conciencia, de sarro llo 
en un cambio de conciencia. El desarrollo se hace 
inte grando a todos. Tiene que estar presente el concepto 
de acompañamiento, hay que dar testimonio. Los técnicos 
también tienen que tener un cambio de mentalidad, tienen 
que superar el egoísmo. 

* El planteamiento de desarrollo sustentable con equidad no 
puede ser compatible con el neolibera.lismo. El gobierno 
no_ lo va asumir, es difícil. 

* Un planteamiento de desarrollo sustentable con equ idad es 
la mejor forma de oponernos a las irrac-ionp.lidades que 

- dictail los gobiernos~ para ~sto _ la. or ganizaci ón e s 
ne~eearía~ ~~ene que ser fuer tB -pero respet;ble. · unido s 

_podemos ña~erpresión y cambiar las Leyes. -

gay que ·ser fuertes· para l a s cosas .pequeñas no 
hacer·-mucha bulla, para no perder c redibilidad. 
más . campesino deben andar juntos. 

hay que 
Técnico 
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EL GOBIERNO DE CUBA HA PRESENTADO PETICION DE QUE SE INCLUYA EL 
TEMA DEL BLOQUEO EN LA AGENDA DEL 46 PERIODO DE SESIONES DE LA 
ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS. 

1. tw1n ~~ LA HlM RA VFl ~UE SE PRESENTA ESTE TEMA COMO TAL A 
DISCUSION DEL PLENARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL. EL OBJETIVO 
ES QUE SE PUEDAN ADOPTAR DECISIONES QUE CONTRIBUYAN A PONER 
FIN A ESTA ILEGAL E INJUSTA SITUACION. 

2. EN LOS ULTIMOS CINCO 
GENERAL DE LA ONU 
INTERVENCIONES DEL 
MALMIERCA EN EL 

PERIODOS DE SESIONES DE LA ASAMBLEA 
CUBA ABORDO EL TEMA DEL BLOQUEO EN 

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES ISIDORO 
DEBATE GENERAL. 

3. ESTE TEMA HA SIDO ABORDADO TAMBIEN EN LA SEGUNDA COMISION BAJO 
EL TEMA DE MEDIDAS ECONOMICAS COERCITIVAS. 

4. EN PRACTICAMENTE TODAS LAS DECLARACIONES FINALES CUMBRES DEL 
MOVIMEINTO DE PAISES NO ALINEADOS SE HA DEDICADO UN PARRAFO A 
ESTE TEMA. 

5. MAS RECIENTEMENTE LA XIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 
PARLAMENTO LATINOAMERICANO, REUNIDO EN CARTAGENA DE INDIAS, 
COLOMBIA,DEL 31 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO 1991 APROBO RESOLUCION 
SOBRE EL BLOQUEO ECONOMICO Y COMERCIAL A CUBA CUYO TEXTO FUE 
EL SIGUIENTE: 

«. OBSERVANDO CON PREOCUPACION QUE DESDE LOS ULTIMOS 30 
ANOS EL HERMANO PUEBLO DE CUBA SE ENCUENTRA 
SUFRIENDO UN FERREO BLOQUEO ECONOMICO Y COMERCIAL, 
EL QUE COMPRENDE INCLUSO ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. 

2. PROFUNDAMENTE PREOCUPADOS POR EL HECHO DE QUE EL 
BLOQUEO A CUBA OCASIONA SERIOS TRASTORNOS A LA 
ECONOM IA DE ESA NACION,CON EL CONSIGUIENTE PERJUICIO 
A TODA SU POBLACION. 

J. CONSIDERANDO QUE ESTE TIPO DE PRACTICA, ADEMAS DE 
VIOLAR LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO INTERNACIONAL, 
SE CONTRADICE CON EL ESPIRITU QUE PREVALECE HOY EN 
EL MUNDO, CARACTERIZADO POR LA DISTENSION, EL 
RELAJAMIENTO ENTRE LAS GRANDES POTENCIAS, LO CUAL 
FAVORECE EL PROCESO DE DEMOCRATIZACION EN TODAS LAS 
REGIONES DEL ORBE. 

R VE 

1. EXPRESAR SU SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE CUBA, ANTE 
LA GRAVE SITUACION ECONOMICA QUE ACTUALMENTE ENFRENTA. 

2. SOLICITAR EL CESE DEL BLOQUEO ECONOMICO Y COMERCIAL 
IMPUESTO EN LA ISLA DESDE HACE 30 ANOS. 

PARLAMENTO LATINOAMERICANO 

.1 
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PR I OR I DADES PLANTEADAS 

e u 1 t :i. vo / t ¡•· i,~ n •;;.·fo;--- !Ti::, e :i. ón p !'" ·i. m .:"I 1·· :i. ,,1 d 1::•: e e:::, 1--- (·"-' i:1 •••• 

J ¡:,:,e:,.,, J c·q 11m:i ri C•!,'.,,1 !::. }' t11. béi--- c:i.1 Je<!::• r<:-:•n t <='1 bJ c,c,.,, 

:i.nfi•·;,H:•:•!,'. h'uch.u•·,,~ ::,- t:•:•q1.1·i.po•::. <•0:•n i::.<•:•:•1··v:i.c:i.oi,,. b/1!::.:i.···· 
e: o i,,. el e•:, c:,d u e:,,·; e: :; ón ,, ,,1 <Ju¡:, po -t i,1 !::e J e•:• ,, ,,, d mi n :i. ,,,. t !'" ,,, •••• 

<:: j. \:)r, :;.r .t<. e cq::< i c:t e \'.:tflH.\ n ,·=~ 1 ,, 

:::.:i.r·{<·:(. F.•n J<·:t~::. t_cqn<·:·<. d<-::• <:l(-:-:·ci~::.ic:<n<-:-:,~::. t< ni\,"C• l ·f<:.·<.,nt ·· ·· 

J:i1"<1'····conH.\nt1J,, vc,v,:1Jor·;:,ndo !::•\.\ ,,1por·tc, C·:n :to 

pr·ociuct:i.vo, a]imentar·io ::,- 0ciucativo. 

i'1 ,,,. i !:'. -l.t:-:·n e i ¡:., té· c:n :i. e ,,1 <:--1 ·1 p l i:1n :i ·J- i e;·, e :i. ón / iJi'•:'!',. t :i. ór ; 
coo-n.1ni,1 l 1,;,n 1 i"I .!.óq .i. C:i,1 <::e, un dc:!::.,,H'Tnl lo '::•U~,.-l:.<·:•:•n···· 

t c:I h :1 ¡.::, }' !' ¡ .. :, e \.i pi•:•:• 1·· ,··1 r: :i ón 
e: :i. tl d !·:~ ,J <·=~ r·i C< ~:: . . , 

pi··o;nocjón de, un LoJ,.:.:,q:io (.,q1··op¡:.-c1.1,,1r:l.C< D:i!::.tr·:i.-·· 
t,·,11 ,, pr· :i. o r· :i.:;: i,1nclo l ,,,. Ci:"1 p,,,. e: :i. 1·. ,:1 e :i. (,n d<·:•> ..i óv<·:·:n e,>!::• 

\,~ e·:, I' C<r't f-:rt:;. :f snu. j f:r ¡:· <-:-:,~ ::. f. {)fftC:c ~;;.(:< l'.°<C11r te-:, <-:-:,~::. t ~-·· ¡:~ t <:,:,•<Ji C: C) 

d<:->1 dc•i::.i•i··1,-c,J lo 1::c:c1ni11·1,,1l. 

2.4 RESULTADOS ESPERADOS 

ti.l t(,¡•·m:i.no dc•,·J pro::,-c,cto !,'.<·,' h,:1b1,./1 .l.oqr·¡:1dc., i)si-:•:•jor·.-,,1,. 

1.:.:,1 tt.'"·º de•:•> ,,,.c·:•:,m:i. 1 J . .-,1i;:. i:!c·:•:• c:,,1l.i.d,:1d (•:•:•n <J l'",,1no!::• e,, :i.n:i.c:i.,,,do 
(•:.-,:! p!'"DC<•:•:·•,·.o cl i•:•:• i··c,cupt•:•,r·,:1c::i.ó1·1 / c:c:cni;;.;.:•:•1··v.-,(c:i.ón d <•:·: Jo·::'• 
elementos que nutren el suelo~ incorporffincio e 1 
mtüH:,:i o ;,' pot<•:;,n e :i. ,.-, e: :i ¡\n de:, J º"'· n·:•:cu l'·'::-O!',. ni,1 tui éd E·"'· 

p1··<•:•:'":•<•:•:,¡•·-../;:1ncln r> l e, en~;:. ·i 1;:. tc:,m;:1 d E· ·1. ;,¡ .i' on ,,1 ., 

(:;J -f :i. n .-:1 :! dc, J pr·oy¡.:.:,c te,,, !::.<-:-:·· h;:1 b1··,\ mF•:i or· i:"·,dn J , .. 1 1··<•:•:•n ti:"1···· 

b •¡ 1 :i. d.-,, d el e-:, J o!::• p 1·· .i. n e :i. p ,:1 l <•:•:"::• p n::cd u c.·!· oi:,. e: o mc-:• 1·· c. :i. ,,1 l (•::• !::• y 

ntd.J'·:ic:ioi::. clf.:, l,,1 :i'.Ol""!i:i,: con Ji:1 t1,.i:"11·1 !:::for·m,01c: :ión pir:¡m.-:1···· 

(;J ·fin1c1:i. •¡ :;'.,•1r· c:,·1 p1··r:i/f•:cto !:,.pr·,'; pc,i,,.:i h}c:, p1'"opnnc,r· 1.1n 

p 1·· oq ,,. ,.-1 m t1 :i. n t 1-::,q 1·· ;,¡ l de, de-:,•;;.,,, ,,. 1·· o l l o de, 1 i:"1 !Ti ·i. e r· n r· E'<.:i :i. ón 
q l \ <•:·• '.j í"! t ~:•:•(\ 1,. ¡:, } i'I !''· Ir! :i. ( ¡--· D CU {·,·,n C ,,·1 ,,:. C f H) p C C: i:"I :< p 1:I i.\ C ¡:, )'. /; ,, 
T:ínqu<·:·:,¡•· y l ··h.l i:i}'i:ü'i,,\}' con <:•:,r·t ,,1 c:! o c:on l ,'.1'::• :i.n!',. t:i. tuc:i.ont:ji:,. 
·1 oc,.-; 1 ¡.;.:,<;;. <•:•:,i;,. t ,,·, \ ,'1 :! ..-._,'.::• y ¡:, 1· :; '.?,:1cl ,01 "'· de, <•:.-,",. t ;:·1 :;: on ,,1 ::,' :l. ,,1 '"· 

... <::cmu.n :i. d i,1d <::-!::. , !::•\.\ i::. 
E~ fi'J ¡:.<1·· e-:-:~~:·.¡:·(~::. } 1 ts ~:;.r) e i E1 e j_ c,r· <•:-:,~::. fi e:, 

• 
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{·1 :t t {-'.-'..· i· • 1n :i. r·, <··1 

t.i. tuc:i.ón 
c!(-:•:,J pl''C)}'f:•·c:t<::r ~::.(.' hE~l::<J''/; }C)(_:}lr1·:·~cic:t }E~ C:c:tr"!~::.···· 

di•:•:, un Colc,q:i.o 1:":-iqi--·opc,c:u.,,1r·:i.o l"'l:i.>;to con 
p<·:•:, 1·· ::=.on ,_., :l ,:id<•:•:, cu ,,-,do•;;. ,,·, 1 i,1 r·c•:--i,·, J :i d ,;-1d / 

d<•:•:' d<-:-><:'.,,,1,.1--·01 Jo d(•:•:· 1 ,-,1 m:i. cn::,n·:•:,q :i.ón,, 

t-:J ·f:i.nt1J:i.:;•,-:,r· c·J pr·oyc--c:-\-o "'·F' h,,1br·,,'; :1oqr·.-:1do ccn<;;.oJ:i.···· 
di:·\ i'. <•:-:• J fH ... C•<::r:·~::.c:1 CH'"<_:_¡ (·=-~ni . .:~(·;·\ t. i \.-'<::< } 1 d <-:-:, C<•:~,i .. , t 5•· Et 1 :i :¡:E\,.:: i t,n 
:;'on ,·:,J de:, J.-,-1 muj¡.:-:,i-- c:omurH:•.·1···,,-,,, ,:·1<;;.:,. cnmo !::.\\ p.-,H----\"ici ···· 

p.::1c:i.<:':,n ¡:.:,n <•::•1 p1'·occ,!,'•º pi--·od1 .. \ct:i.vo,, 

(JJ ··/'in,,·, 1 di•:•:-1 pr·o}'i•:•:--c ·\·.o l ,,-1 !,=. coir11.1n i ci,:1dc•:••,=. con t,,-11,. i\n con 
\.tn m :i. n :i. mo de, i;;.opoi'· te,,,,. b,\ !::. :i. c:o<;;. qi .. \E' ·-/'0 1·· t,,11 <:.·:·r:t:-:·i·· ,,\n <=,.\.\','· 

i,1 e: t\ \i', 1 {·'.•:,<::. ,;;.c,1--·v:i. e: i D!::. dC·! i ¡"¡·r ¡·· i,1(·:·'.'!''. t ¡,·¡_1 e: tt\ ¡--· i'I y E·qti :i. pD!·,. f•:--n 
c-:·<:}t\ e (·:·1 <:: :i. <.'.·:<r) !< E<<Jt-t ,;·,. pe:< t.(:·t b: le-:• :i ~::.E( J ti.et !( ,·:·t<Jff1 ir·~ :i. ~::.t.?,.<·:·<. e i <::en }-' 
1:·1cop:i u comun.-,,J,, 

(;J t(,;--·mj. no dE--] pr·o/<•:•:•c: to 
1 <•:-:,!;;. de, cunoc:i.m:i.<i•:•n to!' 
J <:.,~::. C}\•:-:,;r r:,f: }··,e:;:;:. C i \.\() <·:·~<:} <;·,;r·1<:)!::. C C)inC) :::·< !::. }":<f:1 C t C<!::. i H'ip<::ir· t t;,_n t <·:-:•·~:;. 
<•:•:•r·i 1 <":°{ j ' '{·:-:· cti r:ir:·r· i:'t. e i (!r·i p~::. i <::<):::.c1 e i ,;·:·i. 1 i·:·,r·~ t <-:-:, 1 c:i~::. ¿:·{ ·¡:;e:{~::. de-:-:, 
r·<i'·<-:•:•dc<n-1:i. ni{'.'.! c!f:'.' 1 i:·( <-:-:.-;nt-:•:•~· .. <J<-:-:,1·1 e :i ,·:·<. i:'.i\::.l :J. t. i cc<····¡n:i.] :i. t,·t< 1'· }' <•:-:-·r·~ 
1 ~:~ ~::. bt':'t :::.(-:•:·~==· r1,·:·\ ~, - /:ºt l.{J'"i ci.:-:-:,:::.E< r· s,·c, 11 C< r)t':'<.1'' ti e :t p~;·,_ ·ti\.-'{::: N 

III. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

3.1 IDENTIFICACION 

T:i. +.<.11n 

·rv·.-:·~r'J!::.·fc:<Jl"fr'J<°:''iC::i(,r·, de-:-:, :tú"<. r,r·c:,dt\C.c:i{,r·: 1-··c-:-·l .. ítl:'~b}(-:-:, }' ;'· {•:•:•cc!r·i~::.·--· 

t i'Ucc:i. (,n :i.n -1:.<•:•:,q i--·.-,1J por· <·:•:•1 dr•:'"'•i'11,.1··011 o <•:•:,n Cnmu.n :i.d ,,:,de!=,. 
C,,1mpc•·•;;.:i n,:1i=,. dc,J d :i !=,.ti·· :i. tn de•:• F',,·1u e,:, r· /, 

• 

• 



CDI - LUM

-
CONSTITUCION Y ECONOMIA 

1. ¿Cómo la Constitución afecta la economía? 

Los capítulos de la Constitución de 1979 referidos a la 
economía, así como los que tratan aspectos relacionados a ésta, 
como los relativos a los derechos económicos y sociales, tienen 
dos tipos de artículos. 

Una parte es la que norma las instituciones del estado 
encargadas de tratar los asuntos económicos; por ejemplo, cómo 
se formula y aprueba el presupuesto, cómo funciona el Banco 
Central de Reserva y la Superintendencia de Banca y Seguros, qué 
requisitos hay que cumplir para aprobar créditos o impuestos, qué 
cosdas puede el Ejecutivo aprobar por decreto y cuáles requieren 
ley del Congreso. Estos artículos de la Constitución, por lo 
general, se cumplen, aunque nunca faltan las excepciones y las 
discusiones sobre su exacto sentido. 

Otra parte es la referida a los "grandes principios". Pocos, 
muy pocos de estos principios guardan relación con la realidad 
o sirven de marco efectivo para las políticas gubernamentales. 
Incluso mandatos muy claros de la Constitución anterior nunca 
fueron cumplidos, como la prohibición de los monopolios o el 
derecho irrestricto a la estabilidad laboral (siempre han habido 
regímenes excepcionales y contratos temporales que burlaban las 
disposiciones en esta materia). Ni qué hablar, claro, de las 
disposiciones más generales, como aquella de la "economía social 
de mercado " : más allá de que podamos estar o no de acuerdo ccon 
ella, lo cierto es que su influencia práctica, efectiva, sobre 
la vida de los peruanos ha sido nula. 

Sin embargo, las disposiciones constitucionales referidas 
a estos "principios" bien pueden a su vez subclasif icarse en dos: 
las que son puro discurso sin repercusión práctica alguna, y las 
que, aún - cuando no se cumplan, establecen referentes que los 
distintos sectores sociales utilizan para dar legitimidad a sus 
demandas. Esto último tienen su base en la consideración, por los 
di versos grupos sociales, en mayor o menor grado, de que la 
Constitución refleja un nivel de Pacto Social que debe cumplirse. 

Entre los artículos totalmente inocuos podernos mencionar, 
por ejemplo, que la Constitución del 79 establece que la economía 
es "social de mercado", que la persona tiene derecho a la salud, 
y que los monopolios por ley están prohibidos. 

Pero, también había artículos que, sin cumplirse 
necesariamente, eran un referente de legitimidad para las 
demandas populares: el 20% del presupuesto para la educación, el 
canon regional, la estabilidad laboral y las leyes existentes al 
respecto, han sido algunos de los más notorios. 

En este brevísimo ensayo, dejaremos de lado el análisis de 
los a~tículos que por su generalidad se convierten totalmente 
inocuos , como el ya mencionado de la "economía social de 
mercado". 
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2 . Defendiendo las reformas 

Bastante se ha hablado del cambio en la orientación general 
de la Constitución aprobada respecto de la del 79 en materia 
econom1ca. Sin embargo, un primer asunto que llama la atención 
es que las reformas estructurales han modificado completamente 
el sistema económico vigente en el pais, y han sido realizadas 
cuando la Constitución anterior estaba vigente y el anterior 
Congreso estaba en funciones. 

Las reformas estructurales han sido implementadas en tres 
oleadas: unas pocas al inicio del gobierno junto con el shock 
(apertura financiera, primera etapa de apertura comercial, 
eliminación de controles de precios), otras en marzo de 1991 al 
inicio de la gestión de Boloña (más apertura comercial, 
liberalización financiera) y otras con el huaico de decretos 
legislativos de octubre de 1991. Ninguna de estas reformas fue 
sustantivamente cuestionada por el anterior Congreso, a pesar de 
que algunas, como las referidas a la tierra, eran claramente 
anticonstitucionales. Luego de esta etapa, nadie ha reclamado la 
necesidad de modificar la Constitución para profundizar o avanzar 
más en las reformas, ni se está esperando la nueva Constitución 
para dictar nuevas leyes. 

¿Qué tan importante es, entonces, en términos prácticos, 
esta modificación de la Constitución? Un primer efecto 
fundamental es, sin duda, darle estabilidad a ciertas reformas. 
Aún cuando en 1991 se pudo cambiar el régimen de tenencia de la 
tierra, cierto también es que se trataba de un tema que, de no 
haber sido por la traba constitucional, habría sido modificado 
tiempo atrás, ya que existía una considerable presión de los 
grupos empresariales en este sentido. 

Cuestiones establecidas en la nueva Constitución como la 
igualdad de condiciones de la inversión extranjera respecto de 
la nacional y de la empresa pública respecto de la privada, la 
libre tenencia de moneda extranjera, la prohibición del BCR de 
otorgar créditos al gobierno, la prohibición de los monopolios 
establecidos por ley pero no para los otros, la libre propiedad 
de la tierra sin exigir la conducción directa del predio, son 
algunos elementos en este sentido. 

En ese sentido, el proyecto de nueva Constitución establece 
muros en defensa de las reformas estructurales, que en síntesis 
son limitaciones a la acción pública y · defensa de la "libertad 
de empresa", donde antes estaba abierto un margen mucho más 
amplio de acción pública -pero ésta no era obligatoria-. De 
aporbarse este proyecto habría un cambio de sentido de la 
Constitución, de una cuya influencia en la determinación del 
modelo de desarrollo era prácticamente nula, dejando libertad 
para que cada gobierno establezca el rumbo a seguir, a otra que 
otorga rango constitucional al modelo neoliberal, o por lo menos 
a varios de los principales aspectos de éste. 

3. Abatiendo los derechos sociales 

El segundo campo distintivo del proyecto de nueva 
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Constitución es el de los derechos econorn1cos y sociales. Este 
es un terreno en el que han abundado las grandes declaraciones 
de principio sin correlato práctico. Fijarse en el detalle de la 
reiteración del derecho de la salud de todos los peruanos~ y de 
la forma como éste podria estarse recortando por el hecho de 
establecer que también es un deber, parece poco relevante: 
difícilmente tendrá un significado práctico. No es que el derecho 
a la salud no sea importante, que si lo es; pero antes que la 
precisión de la forma cómo se plantea ese derecho sea relevante, 
tenemos que lograr que ese derecho tenga un nivel de legitimidad 
social. 

Es por ello que en este terreno dos son los aspectos en los 
que el proyecto de nueva Constitución es más claramente 
atentatorio contra los derechos de las mayorías: la educación 
superior y la estabilidad laboral. En el caso de las 
Universidades, el proyecto de Constitución elimina la gratiodad 
de la ensañanza; siendo necesario cumplir dos requisitos para 
obtener la: buen rendimiento académico y poca capacidad económica. 
Estos criterios son iguales a los que actualmente aplica la 
Universidad de Lima, y todos sabernos que es un centro de etsudios 
altamente elitista. Dada la relatividad de ambos conceptos, lo 
que esta modificación significa es que la gratuidad de la 
enseñanza universitaria ya no estará garantizada por la 
Constitución (de aprobarse ésta); dependerá de la buena o mala 
voluntad del gobierno de turno. 

En el caso de la estabilidad laboral, el cambio es más 
nitido: ha sido simplemente eliminada. 

4. El autoritarismo en la economía 

El tercer aspecto se refiere a la forma cómo se decide la 
poli tica económica al interior del Estado. Este ha sido un 
terreno que ha estado tradicionalmente concentrado en el Poder 
Ejecutivo; existiendo una participación marginal del Congreso. 
Incluso durante el único periodo en que durante la vigencia de 
la Constitución del 79 hubo un Congreso sin mayoría del Ejecutivo 
(Agosto 1990-Marzo 1992), la participación del Congreso fue muy 
limitada. 

El nuevo proyecto de Constitución hace esta concentración 
de poder todavía más marcada. El instrumento al qque más ha 
recurrido el Ejecutivo para tornar decisiones económicas, los 
Decretos Supremos Extraordinarios, anteriormente sólo podían 
promulgarse en situaciones de emergencia; ahora, en cualquier 
momento. Esto limpia el terreno a la intervención del Ejecutivo 
de cortapisas como las establecidas en la Ley que reglamentó 
estos DSE en 1991. 

Algo similar sucede con la deuda 
operaciones de crédito externo tenían que 
según el nuevo proyecto, el Congreso sólo 
puede hacer en forma global una vez al año 
operación. 

externa: antes las 
aporbarse por Ley; 
autoriza, y eso lo 
y no operación por 

.. 
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• 5. na visión global 

El proyecto aprobado otorga rango constitucional a varias 
de las reformas adoptadas, entre las que destacan la igualdad de 
trato a la inversión extranjera, la garantía a la tenencia de 
moneda extranjera y la prohibición de establecer monopolios por 
ley. En muchos otros aspectos se ha buscado poner limitaciones 
a la acción pública; por ejemplo, sólo por ley se pueden crear 
empresas públicas. 

En la mayoría de artículos, el sentido de lo aprobado tiene 
esta misma orientación pero posiblemente sin mucha eficacia 
práctica. Por ejemplo, se establece que el comercio exterior es 
libre, pero si otro país establece medidas proteccionistas, el 
estado puede adpotar medidas análogas. Corno todos los países del 
orbe establecen medidas proteccionistas, el Ejecutivo sigue 
facultado a establecer aranceles del nivel que deseara. Algo 
similar sucede con las expropiaciones: ahora sólo se pueden hacer 
por motivo de seguridad nacional o necesidad pública, y no por 
causa de "interés social". Pero la "necesidad pública" parece ser 
tan ambigua corno el "interés social", y no parece difícil 
sustentar que podria existir esa necesidad para intentar una 
nueva expropiación bancaria. Esto no es algo impensable. El 
proyecto de nueva Constitución establece, al igual que la 
Constitución del 79, la prohibición de que extranjeros posean 
minas, tierras, bosques o fuentes de energía dentro de 50 kms. 
de la frontera, excepto por necesidad pública. Una ley vigente 
( aprobada por Fuj imori) estableció esa necesidad pública en f orrna 
general paara todas las inversiones extrajeras. De esa manera, 
la excepción se vuelve norma. 

Finalmente, en algunos casos elimina las pocas limitaciones 
que la Constitución del 79 establecía, como la prohibición de los 
monopolios, las normas relativas a la conducción directa de la 
tierra y la estabilidad laboral y la gratuidad de la enseñanza. 
También elimina orientaciones siempre incumplidas de esa 
Constitución, corno la prioridad al agro. 



CDI - LUM

EL ~C, Y¡ EL PROYECTO DE NUEVA 

,¡ 'La importancia del Banco 
varios articules reservados en 
sus funciones y atribuciones, 

CONSTITUCION 

Central de Reserva hace que tenga 
las constituciones, que establecen 
y ccómo se dirige. 

En cuanto a la finalidad y funciones, en el proyecto de 
nueva Constitución se han efectuado algunas modificaciones y 
precisiones. Pero eso no tiene gran relevancia práctica. Es claro 
que, por la misma realidad de la integralidad de la política 
económica, se sigue manteniendo el hecho de que el BCR no puede 
ser responsable, por si solo, de ningún aspecto especifico, y que 
tiene que sigue teniendo un espacio de acción común con el 
Ministerio de Economía y Finanzas con el que se tiene que 
desarrollar una relación cuya definición sigue abierta a los 
vaivenes gubernamentales. 

En cuanto a sus atribuciones, el principal cambio es el 
haberse establecido una limitación a los créditos que 
puedenotorgar al Tesoro Público, fijando una única modalidad 
(compra de valores en el mercado secundario) y un tope (el limite 
señalado por su Ley Orgánica). Poniéndonos en el caso de un nuevo 
gobierno que busque financiamiento del BCR, las limitaciones no 
serian muy efectivas. Se pueden emitir valores con interés nulo 
o muy bajo, que sólo el BCR estaría dispuesto a comprar, y el 
tope se puede modificar por Ley. Estando establecido por Ley y 
modificándose por Ley, la menc1on constitucional no otorga 
protección alguna. Dicho sea de paso, tampoco puede descartarse 
que esa Ley sea modificada o temporalmente suspendida por un 
Decreto Supremo extraordinario (qu tiene fuerza de Ley). 

Finalmente, en cuanto a su dirección, el nombramiento del 
Directorio propuesto es similar al de la Constitución vigente. 
El único detalle es que el periodo de los directores, que sigue 
siendo de 5 años, es sólo hasta el fin del período gubernamental; 
es decir, los nombrados en 1992, sólo se quedan en funciones 
hasta julio de 1995 y no hasta 1997. Aún ccuando en la 
Constitución vigente esto no estaba establecido, sino el periodo 
legal de 5 años, en la práctica siempre funcionó así. 
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