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La principal legislación laboral
del año 1992

y

(Régimen de la Actividad Privada)

$

- NORMA FECHA MATERIA CONTENIDO

¿ D.S. 003-92-TR 17A)2/92 Remuneración Mínima Fija en S/.72 mensuales la RMV a partir del 09 de Febrero de 1992.

í D.S.040-92-PCM 03/04/92 Negociación Colectiva A partir dell 3 de Diciembre de 1991, fecha en que entró en vigencia el D.Leg.757
los pactos 0 convenios colectivos no pueden contener sistemas de rea.\"-ya
automático en función a Indices de variación de precios.

D.S. 008-92-TR 28/04/92 Negociación Colectiva Los convenios colectivos que celebren las partes de acuerdo a la legislación vi
gente serán aprobados a la sola presentación de la solicitud ante ta AAT.

ií D.S. 009-92-TR 28/04/92 Cooperativas
de Trabajadores

Establecen que las cooperativas de trabajadores tienen como objeto ser fuente
de trabajo para quienes son sus socios y trabajadores. Son modalidades: las que
producen tiieneso prestan servicios a favor de terceros y las que se constituyen
específicamente para cumplir el objeto de empresa de servicios temporales.
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29A34/92 .f
•' fc «i- . > T •

ívKÍ'/^. ■- ■'^ '
Compensación por ..'
Tiempo de Servicios.,

Adecúan el texto del Artículo 2 del D.Leg. 650 y predsan que ei derecho aCom- ''
■pensación por Tierrpo de Servidos (CTS) se rige exclusivamente por las .
disposiciones de dicho Decreto Legislativo y la normatividad aplicable del Código
Crvil. (Contradice ei Fallo del Tribunal de Garantías Constitucionales)

Dley 25541: T ; 05/06«2 - Negociación
Coiectiva

Predsan que las normas, pactos o ciáusulais de reajuste automático de remune^
radones conduyeron en su aplicación ell 3 de Didembre de 1991, fecha en que
entró en vigencia el D. Leg. 757, Ley Marco para el Credmiento de la Inversión
Privada.

;D,Ley 25588^.^ 26^6/92 t.;.;,
jC;. "..r,*;> '¿:,- _
.^» ^ <■' ■" ^ ' *-'-"

Bpísia de Trabajo .: ̂  ; Derogan ia Ley 25202 que creó la Bolsa de Trabajo para la contratac'ión de ioisV J
trabsyadores de Construcdón Civil. • 'I : . ; ■ ..-' T ■ :■

^' DÍTey 25593 ' 26/06/5Í Relaciones' .
Colectivas

' Promulgan la Ley de Reiadones Colectivas de Trabajo que regula los derechos
de Sindicalización Negociación Colectiva y Huelga. Fe de Erratas a esta norma:
03/07/92,15/10/92. Edición Oficial; R.M.220-92- TR del 29/10/92

; D.S.07^92-PCM ;03y09/92 Hueiga , Consideran como servidos públicos esenciales a los servicios de adminis
tración, operación, equipamiento y mantenimiento de terminales y muelles en el ;
pafs para efectos de lo establecido sobre ia huelga en estos servicios en el ■
D.Ley 25593. . -

; D.sfoi1-92-TR: "15/10/92- -. Relaciones
Colectivas

Promulgan ei Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Tr^ajo. Fe de
Erratas:24/10/92,29/10/92 '. i"'

:b.Ley25876;Á

;VS?',-í? o-rv»'.'

25711/92 Negociación:
Colectiva -■;■,■

Se precisa y adara que las disposidones legales, pactos o convenios colectivios;'.'
costumbre, transacciones o pronunciamientos judidales o administrativos que :,,
establecen sistemas de reajuste automático de remuneraciones de aplicación ;'
coiectiva en función a ia variación de predos, al valor de moneda extranjera, -
remuneración base o cualquier otra de similar' naturaleza, sea cual fuere su
dénom'mación, expresión, mecanismo, procedimiento y/o metodología, concluye
ron definitivamente en su aplicación y ejecución el 13 de diciernbre de 1991, _
Fecha en que entró en vigenda ei D.Leg.757;

' Dley 258725;§
, i. - -
.  ■■■ --;■'v';---=;-vs¿k-,5;

;  .r.^,

®írÍ^-

Negodadón 3: ji' ■
Colecti^ .

' ■■ ■

Declaran que los Decretos Supremos que dispusieron la suspensión q IirTiitacióñ;i
de los sistemas de reajuste de remuneraciones pactados "ó estableddos 'eñ J-
función á Indices de inflación o mecanismos sirrúlares prevalecen." s^re los
pactos colectivos correspondientes. ^

ÍD.Ley 25920^

■  i'

'03/12/92rifií Adeudos Laborates^:: • Disponen que el interés que corresponda pagar por adeudos de carácter labórali-"s
es el Interés legal fijado por el. Banco Central de Reserva del Perú. Él releridó.^
interés no es cap'ital'izable. Los montos adeudadospor el empleador sedevéngah;^.
a partir del día siguiente de aquél en que se produjo el imcumplimiento y liaste^

"el día de su pago efectivo, r •" '

ijJXey;25921^
.  .-•.<¿v<./-,vy'; :"^-

b3^2/92Ír"íí
.r; . - ,•-•• •:»

-■"v -;/! .'-C -> ' -
del Empleador^-'-"i/í

Se establece el procedimiento para que el empleador pueda: modificar turnos; .j-
: dlás u horas de trabajo; modificar, suspender o sustituir prestapiones de orden í

económico y condiciones de trabajo; suspender temporalrpente relación laboral.,:,,'

, P.S.012-92-tRh 'C3h2^2-Í^ Descansos' "'^ví
Remünerados^íiC;?^;;'

■  , . - ■ : ■■■' i. <:
Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo No. 713 sobre descansos re:;
munerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privadéu

:'-'p.Ley25926c^ W/12/92">7-^

.4tv-.; "-■■

Remuneradónes ̂ -1- A partir del 07 de Diciembre de 1992, la política remunerativa dé las entidades
financieras del Estado, incluido ei Banco Central de Reserva, y la Banca Asociadtj.
se aprobará mediante Resolución Suprema refrendada por el Ministro de Econo
mía y Finanzas.

;jD.Ley25927Í? 06/12«2 Ministerio de- _ Promulgan la Ley Orgánica del Ministerio de Trebajo y Promoción Soda).

■  D.Ley 25925^5: ,07/12«2v:-: Propiedad Social Declaran en disoludón al Fondo Nacional de Propiedad Social.

- D.Ley2M97:¿, Ó6A2/92;r - Pensiones,-:^— .■- :^- Crean el Sistema Privado de Administración de Fondos de. Pensiones.

': bi'. 206-92-EI^ !
iis-.v.; - ;*: -¿-'Í.rfÍv^' -
3*-*' • • *•-• *.--jt'^Vp •_

-» .«3.^ i».

Ginim. r K- Penaones'- rrí/,- Aprueban el Reglamento del Sistema Privado de Administración de Fondos <te .
Pensiones.

s i';»-?-.- ; *
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XESXS SOBRE LA SITUACION ROLIXIOA
LUEGO BE LAS ELECGIOWES AL GGI>

.-í- I.— Antecedentes y Marco de las Elecciones al CCD.

i) La convocatoria al CXID y las elecciones para
constituirlo son par-te del proceso iniciado con el golpe
civico-militar del 5 de Abril de 1992 destinado a xmponer un
cambio en el régimen político del pais que ya esta en curso
y bastante avanzado.

Se trata de enfrentar la prolongada crisis poütica que
sufre el paisj de régimen y de Estado. Desde una opción "pro
imperialista y gran burguesa, quieren terminar con un
desgastado régimen de democracia
constitucional, recortado y tutelado por la^ FFAA, para
sustituirlo por un régimen neoliberal-mi-..tari.^ado
(contrainsurgente), propio de la concepción de guerra >'e
baja intensidad. Se p^retende constituir un regxmen e ca
civil y cuerpo militar, cabeza, de un Estado polxcxaco y
militarizado, contra insurgente, aunque no apoyado
institucionalmente en la FFAA sino en una argolla o grupo ai
interior. Se trata de un régimen autoritario, a xa par que
politicamente populista y dogmáticamente neol3U®^'S;t
materia económica. Todo ello con fuerte concentración y
centralización del poder en la presidencia, basándose en un
caudillismo asentado en una "democracia plebiscito.rxa
instrumentada en función de la relación caudillo masa y
apoyada en el clientelismo político, en la fuerza y en _ia
destrucción de la institucionalidad y organización
existente. Tiene claramente entre sus oboe,.ivos ia
despartidarización y desorganización de las fuerzas sociales
populares. •

2) Aunque el CCD no era parte del original del
golpe de Abril, la necesidad de Ifegitimación internacional,
recuperando espacios puestos en cuestión a raíz ̂ e
cuartelazo, impulsó a Fujimori a convocarlo, imponiendo
condiciones que le aseguren su sometimiento.

3) La dictadura fujimorista encara las elecciones al
CCD en una correlación favorable de fuerzas.

Las organizaciones populares y de la izquierda están
disgregadas y atraviesan una fuerte crisis ^
proyecto, de representación social, de organización interna
y de ineficacia de las formas tradicionales de lucha y
acción gremial y política: están colocadas en defensiva
estratégica.

El partido aprista, fuertemente aislado sóctalmente y
desprestigiado por la corrupción y el desastre economico de
la gestión de Alan Garda, con problemas programáticos,
lider3.zgo y cohesión internos.
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Y la derecha tradicional {AF-PPO ^ al::.ada' a Libertad
neutralizada por ^ su identidad prógravaética, en aspectos
sustanciales con Fujimori y asuiaiendo importantes nxvexee de
desgaste del régimen político vigente.

En ninguno de estos espacios hc dibuja una alternativa
al proyecto neoliberal. Peor aun, el compromiso ̂  de o. Apra y
la Izquierda con el triunfo de Fujimori en la segunaa vuelta
electoral del 90, la participación ds militantes suyos en el
gabinete de shock y la desatención • f °
desarrollar proyectos nacionales alcernativos a.;. oe^
neoliberalismo militarista, debilitaron- decisivamente a
estos sectores.

Luego del golpe del 5 de Abril: la opc3jjrj^r^a.oj£^ó
trascender la denuncia principxst.a, £aargj itanaose—dí^—

ylos problemas
limiitándop-o ^

de la po1 --14j_ o •- -O. G C OTlOTíí Z. C ' \7

—Ta—defensa di valores gene rale s
.^^emocracia rep>resentativa. bóio el terca di neg

de

aceptar

ativa a
elecciones.La postergación indefinida de las

municipales abrió alguna posibilidad de buscar enfrentar a
lá dictadura con algún respaldo de masas, pero no se aplico
una linea de movilizavción y acción efectiva al respecte.

4) Favoi^cen al oficialismo 3 elementos centrales,
a.- la impresión de que está dispaestvo a encarar ^ la

crisis general que afecta al país e introducir cambios
sustanciales a nivel de un aparato poiitico y de una
estructura económica que no funcionan ni responden a
necesidades de la población, • a lo que suma la ilusión de
abrir paso a un gran motor externo para sacar al tais ae la
situación que atraviesa;

h.- la imagen de ser un factor de orden
frente al desarrollo de más de una década d*
guerra interna. Ciertamente los golpes ases-i
dirección nacional del META y, especialmente, a i
de Sendero Luminoso con la. decisiva captura
Guzman y elementos del comité permanente, de
importantes estructuras logísticas y de apoye,
gran esp^aldarazo político a Fujimori y f-ueron
como argumentos p*ara legitimar ia necesidad de i
de Abril;y.

' seguridad
creciente

ados a la
a dirección
de Abimael
1  CC y de

dieron un
presen;adoe
goIi>e oel 5

lac.- el control y drástica reducción de
hiperinflación que generó el gobierno aprlsf a, a pesc-
que a-ún se mantiene casi un 60% anual ce inf.ación^ (it
es bastante alto), de que r;e sufre un brutal e acto
recesivo sobre la eccnomia nacional y de que los prpgicmas
sociales han sido totalmente abandonados.Poco tiempo ces-pués
del golpe, la situación ecoriómica era un p-^jato ae desgaste
e-n la relación Fuj imori-empresarios, pero las medidas de
legislación laboral -recortando der-?chos los
trabajadores- y ia cap-tivriL de Guzman recuperaron espacios
para el régimen.

\
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5) La oposición no logra tm bloque consistente (como
analizamos más adelante) y aparece representando el sxste^
desgastado y en crisis, mientras Fujimori articula, lis
medios de comunicacióri más imp^ortantes, ̂  alinea a
principales gremios empresariales ^mas allá de matices- y
avanza a consolidar a sus aliados en los mandos de lo^
institutos armados.

6) La batalla por el aislamiento internacional de la
dictadura, que en un principio juega un papel 1
la lucha contra el régimen, se va debilitado a paro ir ^
anun'-'io de que aceptarla convocar una Constituyente. ElSíclííismo íogra el^ompromiso de los EEUU y f ̂
de gobiernos de la OEA para su plan de legalización,
manteniendo en todo este periodo -fielmente- los P^S^js
obligaciones a las agencias financieras rriultilatera^.

7) La dictadura impone algunas variantes en el
económico para permitir atender las ^necesidades de rectores
.importantes del capital fi^^enciero en ^problema.^_(dedic
cientos de millones de dólares a la compra^ y-'^r-np
•■pesada", es decir incobrable, de los
pri-^ados), decide invertir en algunas obras el superávit
fiscal generado en el primer semestre con,dineroa pesar de las urgencias del país, , y f^^do
para la realización de pequeñas obras locales de
populista acompañado con las giras de Fuiimori
donaciones extranjeras y ganar lealtades de se.tore^
sociales empobrecidos y desatentidos.

II.- Balance electoral.

i) El Gobierno logra imponer las eleccionesmecanismo de legalización y legiti^cion de la
del régimen neoliberal y militarizado que busca implantar
el pais- Contribuyen a ello:

a.- La debilidad del bloque de partidos de
oposición, fuertemente afect.ados por la crisis re
de r-epresentaeión política que los ^
de bases de unidad suficientes, sumada a la qui^l" .
bloque mismo en relación a la posición a
elecciones al CCD generan una débil resistencia_al pro.^s
electoral, notoriamente manipulado por el oficiali^mv..

El bloque opositor está debilitado e
ilegitimado porque el sistema político y lostrldioionalaa de actuación política eatan enperdido legitimidad, y no hay ningún eafueric serio le
renovación y de rearticulaoion ccn la base
el bloque s.e limita a la defensa del espacio demccratico
representativo -tremendamente desgastado-
de carácter más integral y general, sin
alternativo al que levanta Fujimori pa ^rrc-jtor
esperanzas de la gente. Sl_jüa£aiiiso de 1
sostiene en valores cuestionados y poco significaoivo^ para

"población;le
Conservadores ev identemente traá_¿o i onñ 1.—V —

-''

áf inc a do en un p'asado que imbolo del fracaso vivido.

. . '1

I!4 --I
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La quiebra del bloque Opositor, con la
desersión de quienes deciden p'articiP'3.r en el iiegitirao
proceso electoral a cualquier costo y -a veces- con la
mesquina pretensión de hace'rse de espacios ap^rovechando la
ausencia de coanpebidores,' se coníbina con la vacilación de
quienes impugnan el p»roceso P'ero no quieren hacerlo
consecuentemente peleando por el votó viciado o en blanco.
Todo ello debilita la campaña, a lo oue se surria la falta de
una ciara p-ropuesta de salida política a la crisis abiex-ts.|

3c norte a la camu'aña contra las elecciones amanacTas
¿n CCD. ^ ^——

La campaña del PÜM por el vote de viciado,
p»or el voto de protesta, fue limitada por múltiples razones
que incluyen comó elemento central la falta, de una clara
propuesta de ' salida a la crisis politica a que hemos hecho
mención, p>ero van más allá. La descentralización y
dispersión del partido no ha sido superada a pesar de los
esfuerzos hechos. A ello se suma que el partido estuvo
concentrado en el p>roceso de su Congreso interno,
notoriamente alejado del impulso a camp^añas politicas, lo
que se combinó con concepciones abstencionistas. Los
acuerdos del CEN y de la II Sesión del CC se dan pegados a
las fechas limites del CCD, y su ejecución se ve trabada por
las limitaciones materiales del partido y p^or las
dificultades de comunicación interna.

A pesar de todo -ello, el PUM jugó un rol
central con una posición pública definida, que sólo mantuvo
el UNIR aunque con gran debilidad publicitaria. En cambio,
fueron evidentes las vacilaciones en el Apra {con sectores y
dirigentes que se oponian públicamente) o en el P.CP tque
p>asó por situaciones internas similares), y la actitud
indefinida de AP y Libertad en este terreno. Los volantes, »
afiches, el aviso per i.odistico publicado, los artículos
editoriales y las conferencias de p'rensa dadas jugaron su
papel en la campana del PUM.

y

Sin embargo, el resultado es que se impone el
proceso electoral dictatorial y que logra aparecer
suficientemente "aceptable" hacia adentro y hacia afuera del
pais . .

b.~ Fracasó un intento militar, encabezado por el
Gral.{r) Salinas Sedó y un núcleo de oficiales en retiro y
en actividad del Ejercito y, secundariamente, de la Mtirina
dirigido a def>oner a Fujimori y su sosten en el Ejercito, el
Gral. Hermosa Rios, y en el SIN, Vladimiro Montesinos, que
cortarla tcimbién el proceso electoral al CCD.

Si bien las motivaciones del contragcip^e al '
del 5 de Abril apuntaban a restituir el régimen '=4'
constitucional, es indudable que también estaba dirigido a
cortar con el peso de Montesinos en el seno del Gobierno y
de la FFAA, a terminar con la manipulación escandalosa de
ascensos y piases al retiro y, también a restituir el mando
que hubiera coriesp'ondido a varios oficiales generales
pasados al retiro. La trayectoria de aigu.nos de los
comp'rometidos no es esp-ecialmente democrática como el caso
del Gral(r). Obando que fue pasado 2 veces al retiro (una por
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malos manejos en La logística de la IIi Región Militar con
alíinileres de plataformas militares a erfíp*r-esas p<r3.\|^aaa^s. y
otx'íi pior unai directiva. Pia-bora-ra. en el ivOTna.ndo Ooíij'u.njOo

el
por

terrorista bnenc' escon la consigna de "el nnico . i i
terrorista muerto"),o la del nefasto "Centurión , vincuiario
a tareas de seguridad en el golpe y comprometido con
detención-desap''arición de personas en zonas d« emergen.»^ i.a.

Todo indica ■que se trataba de un putch,^de un
golpe de raano, oue -conversado i-ireviamente con algunos
líderes de partidos de derecha y centro-derecha- apuntaba a
alinear a ciertos jefes militares luego de culminar
exitosamente sus planes de capturar, al grupo central en
control del poder con Fujimori.

la situación
sp^ondl do

ha
con

sido
una

Pero freuasó y
controlada por el régimen que
contraofensiva dirigida a ilegalizar a dirigentes y p-arti^-c.
de oposición vinculándolos con los acontecimientos, oin
embe.rgo, la cáp'acidad de Salinas oedó de comunicaxse lacia
medios de prensa de oposición con entrevistas y cartas
revela q^ie su centro de detención es una coladera, p»ermitid&
por la. simpatía de sectores militares hacia su actitud. Elio
es síntoma de px'Oblemas al íntex'ior de las FFAA.

2) El gobierno logra una victoria electoral parcial que
fortalece a Fujimori, si bien obtiene mi 37.7% de los votos
emitidos,
electorai

Si los ausentes del ac1contábi i izamos - ——
se reduce a haber recibiclo ei apoyo de un 27%

Ti
de

los peruanos en capacidad de votar
jaracterlst

r e su 11 ado
proceso en

un

cas del
mergen de popularidad que

P^ero suficientemente holgado
ciertamente amañado pon las
su conjunto y distante del
Fujimiori reclama tener (75%), r--- _ , ,
frente al resto de fuerzas como para garantizarse que tenura
control del CCD, pudiendo sumar el apoyo de constituyen.,es
de Renovación y de otras fuerzas derechistas, a la par que
se anuncian alianzas con el FIM para la mesa directiva del
congreso.

Sin embargo, el ausentismo ha alcausadQ:...e3^B%
la población ^ ̂  f étnra 1 iíi—que signÍT:tca que más
milloñé

1_Q.6 tzíXLj-%-/x. '^¡.í t* «v-t- - - — — - _ ^
que v'-'taron p-or Cambio 90/Mi3eva Mayoría). Este ausentismo ei
el mayor de la historia de las elecciones generales desde ií
décad.a del 60,- en términos porcentuales y revela el desgasue
del p^ropio proceso que ha estado miarcadC P'or una gran apatía
y des información de la p*obl8.ción. Es en este marco y con
estos limites que el régimen ha logrado imponer sus planes.

hay que anotar -que la ap<atÍ3. no és contr*aria a lo

de
^ JLK. - y ̂ ii ' i lí ■ ■ ■ • —

105 mil nf^pacrdad de votar nó
añforas (un número su-perior a los 3 millones bu mi.

Inter-eses del r-égimePA; p<uesbo que permite mar-ginar sector-es
de la decisión política, despolitizar y maniobrar. Vale la
P'ena r-écordar que fuerzas de derecha están planteando poner-
fin 3,1 voto obligatorio y proponer el voto voluntario, como
lo propone "Renovación".
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En el resultado electoral crece el voto viciado
y  en blanco eignificativaTaente , convirtiéndose en el
porcentaje más alto de las elecciones generales desde la
década del 60, aunque algunos pretendan minimisarlo
coraparéndoio con la votación blanca/nula, de 1980 (21%) y
trat/ando e obviar qua esas elecciones se realiaaron después
de 12 años de dictadvira y con notoria inexperiencia de la
pjoblación. Asi, el voto viciado y blanco aumentó en relación
a ios procesos electorales presidenciales de 1985 y a las
dos vueltas de 1990 (13.8%,- 15,3% y 9.6% respectivamente"),
alcanzando un 24% del total emitido.

Pero no logra ser suficientemente contundente como
para anular el proceso -lo que requería, nacionalmente un 66%
de votos blancos o nulos imposible de alcanzar por la
correlación política y. ia disposición de las fuerzas- o
para dejarlo herido de muerte a mediano palazo, lo que
hubiera exigido que igualara o superara el voto oficialista.

Tomando en cuenta los partidos que decidieron no
part ic ipar en el 'JL'ü v ios resultados del voto blanco y^
vrcladb, se evidencia también que éstos atraviesan unaj
crisis de convocatoriri v de representación a la que hemof
referenc ia anteriormente.

Por otra r;arte, la distancia electoral entre el
oficialismo (C-90-Nueva Mayoría) y el resto de partidos y
movimientos p>olíticos que participaron, facilita la
manipulación de los resaltados por ia dictadura y la
presentación de una. imagen victoriosa de Fujimori, fielmente
auxiliado por los ra-incipales medios de coiriunicación.

3) Es importante resaltar que la victoria electoral
fujimorisca no ha sido tal en todo el p>aís, mostrando una
votación bastante desigual-

Hay zonas -como los dep^artamentos serranos de
Ancash, Huancavelica, Puno, Ap>urimac, A7/acuchoy Qosgo, o el
de bañ Martin en ír-i p-.^lva- en los que el oficialismo ha
perdido terreno p^olitico al ser superado por el voto viciado
y en blanco o reducir su votación en relación a 1990.Asi:

- en Huancavelica los votos en blanco y viciados
pasan de ^22-. 5% en 1990 a casi 44% en 1992,
mientras el voto oficialista .apenas llega a 27%

•  , del voto emitido contra un. 37.4% de los votos
"  ' válidos en la p>rimera vuelta del 90 y un 84% en

'  la segunda. •
■  . '■ - en Puno, los viciados y blancos pasan de poco

más Ue un 11% en 1990 a más de un 42% en 1992, y
el oficialismo recibe -poco más de un 21% de los
votos emitidos contra un 39% de los votos

•' válidos en ia primera vuelta del 90 y casi un
•  - 87% en la segundes, vuelta.

- en En Ap'urimac, el 36.5% (según Apoyo)de votos
"Blancos y viciados es similar al de la primera
vuelta del 90 y sup^erior al de la segunda
vuelta; mientras que el voto por el oficialismo
en -el CCD apenas llega a un 26.7% del voto
emitido contra lo que fue casi 82% de los votos
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que recibión en la. segunda vuelta díválidos

1990.' ..
~  ftr, Avacucho alcansó 40% olanco y

viciado y casi 34% el voto oiicialista, ̂  ^
-  erf Ancash el voto en blanco y viciado -34%-

super-a al oficialista -31%-; t
-  en Qosqo igualments hay casi un 34.':-.- de voto

blanco y viaciado frente a i.rn 23% de votos por
C-90/Nueva Mayoría, llegando el voto blanco y
viciado 3 cifras de 54% en provincias oorao
Espinar luego de acurdós de organisaciones
agrari.as: , . ,

- j-ri Mñ7--tin, el voto blanco y viciado aicanaa
un 38% fx'ente a 32% de votación fujiíaorista.

En Piur-ro y Cajaiaarca la diferencia entre los
votos por el oficialismo y el voto en blanco y viciado es de

fujimorismo.apenas 2 puntos porcentuales a favor del

Bastión Fujimorista parece ser Lima con casi 45%
del voto emitido y Callao con el 39%, Muy probablemente ello
se debe a dos asuntos fundamentales: una mayor exposición de
la ciudadanía limeña a. los medios e cómunicaciones in,c,
por -Fujimori y, al impacto de la captura^de^Gusman luego de
la brutal ola de terror que 3L impuso en Lima.

importante

Algunos departamentos de
gobierno como Madre

la se iva dan
de Dios (48%), Ucayali

(43%),y Amazonas (45%). En San Martin el 35% de voto emitido
por C-90 no sólo encara un ausentismo superior al o4.', .^ino
un voto en bla.nco y viciado de 40%.

En la SiSrra se manifiestan los principales
bolsones no-oficialistas, aunque hay senas de r.-.jpaldo a
régimen: Junin llega a 43% y Huánuco alcans-^ mao ce >
luego siguen Cajamarca con un 36%, Arequipa y Pasco con
En la Costa, Tacna le otorga un 45% al oíicialismo, seguida
por lea con mas de 37%, Lamb.ayeque con , casi 3o% y ha
Libertad con casi 34%.

Llama la atención el resultado electoral no sólo
en Lima donde se evidencia la debilidad de ..oc o^
partidos, sino en el "sólido norte . Tanto en La Liu^rtad
como en Lairtbayeque gana el oficialismo «««p enure 3-7
cierta distancia del voto viciado y blanco (^9% y
respectivamente), quedando en segundo lugar Baroaen La
Libertad con casi 9% y el FIM en Lambayeque (coin casi .«)^
Ello trasluce la crisis en el partido lprisma, y. lo-.-.
problemas de dirección que luego se evidenciaron con la

Srenuncia, de Mercedes C3.banil3-as ecretaria General.

Las zonas rurales de la sierra centro-sur y zonas
de emergencia de ese ámbito aparecen como ios puntos mas
probiemáticós para el régimen, mientras ha ganado presen>.,ia
en zonas urbanas centrales como la capital y en buena parte
de la selva, excep'to Loreto y San Martin.

CDI - LUM



y

II?-
!■

•• fi

9

4) Los otros partidos o movimientos politicos que
participaron en las elecciones al CCD evidenciaron una gran
disgregación y debilidad política, logrando resaltados
distantes del oficialismo. Casi 5 a 1 es la distancia entre
C-90-Nueva Mayoría y el PPG, segunda fuerza electoral.

En este campo, se puede afirmar q^^e:
sentimientoa) En el pueblo -persiste un fuerte

anti-partidos y ñ - r-^r. t. i r.-op,. al imentado por- la sensación
nsv  írustación ^ expectativa^ que se

—  — —r— V -1 _ 1 ̂  4#-. •? /■* .rIzísT cj-ícsHt  de la crisis del sist
.

P.n £ ema.
l

Ello conduce
masas.

a. replantear el que bacer p^olítico entre as'

b) El proceso marca la disgregación de la derecha
tradicional agrup'ada en 1990 en el FREDEMO;

r■^ El resultado electoral del PPC (7.5% del voto
emitido que'significan 609,965 votos) es pobre si tomaos en
cuenta que el FREDEMO alcanzó en la primera vuelta de 10JU
más de un 28% del voto emitido y -en esta ocasión no
participaron ni AP ni Libertad.

d) Renovación, a pesar del abierto apoyo del Opus
Dei y la complaciente actitud gobiernista frente a ellos,
aperlas si superará un 5.4% (438,002 votos). No logra cuajar
como representación política de una nueva derecha,si bien se
abre espacio en Lima con un 8%, Callao con 6% , lea con casi
7% y Arequipa con 5%. Su presencia en otros lugares en poco
significativa.

e) El FIM logra una presencia nacional, saltando
de su presencia focalizada en Lima en 1990,alcanzando un 6%
(483,343 votos).Curiosamente en Lima habría obtenido poco
menos de 7%. Así su votación no se incrementó en_relación a
dos años y medio atrás (recordemos que tuvo 7 dipuuados ele
los 40 de Lima, lo que debe haber requerido alrededor de
casi un 17% de los votos validamente emitíaos de la
Metrópoli). Sin embargo, obtiene porcentajes altos en Tumbes
(16.5%), Qosqo (10%), Apurimac (Apoyo le da 9.9%,, Arequipa
(con algo más de 8%), loa, Junin y Lambayeque ( 6.7, 6-9 y
9.5% respectivamente),seguidos por Piura y Ancash con poco
menos de 6% y Callao con 5% . La explicación de esta
votación parece estar vinculada a 2 factores en orden leimportancia: la presencia en sus listas de candj-datosiinpori/íiii.í-' - xo. — ;

regionales con " arraigo (varios provenient.es de canterânTsaulér-da); y, la imagen moralizadora combinada con un
áprismo irreductible.

ti-

f) Coordinadora Democrática, del ex-aprista Barba
se queda en un 4% nacional (322,084 votos), y no evidencia
propuesta coherente. Su respaldo central lo obtiene ae
Loreto (15.8%), derivado de un candidato local-de peso; de
La Libertad (8.6%) en lo que pareciera ser trasvase de voto
aprista alvista; de lea (7.5%), Tumbes (6.8%) y Lambayeque y
"PxvlVO. (con poco mas del 5%).

id
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g) MDI llega aV 4%
votos), ii 7% presidencial y la IS logro
la izquierda, la lU ° gn lo que. refiere a listasun 4%. porcenxaoes que auffi corrieron solos ante la ño
de par-lamentarlas. An./ - - Y'mp.ntale^' de la Id" del- 90 como

T™ ̂ v%CP peraonalidadaa de
co"¿ Man"/D«rt, . Eethen Moreno.

Keeelta el -enltedo del ®I^en^«o,ue^^
del voto emitido, derivado oe Qosgo y el 85£ en Piura.
Palacios; ̂  "'Ls del' 5% en Ucayali. Madre de
Lueffo solo alcanzan aXgo mas «^i a
Dios y San Martin, en Ancash y Tumb.^-

En relación a Lima solo IL^u^n";
Pueblo Libre. San ^tin de Porre.. El
Lurigancho. Llama la ^ oficialismo, un 9-2% para.salvador,entre caei un 56/ Para el
.Renovación, 7. o.4 para ex ¿ >|
en su ó i Btr ito engreido.

Sin embargo, es ^los""^cíales
contar con 4 ^¿¡i^^nroentra
integran el MAS (que Z^^ferSl^^eion^v su situaoiórx y
llevaría en el corto ■ ■ i-—a posecionárse

!§—-QÓñÓépcgñ^ir igxuu ;: —centro-
di ^;Stogentee eocialietae

marxistaa.-t- fc-> w -

h). Los que_fueron tolíticp-^ Q\iienes
■total disper-sion . ■nsmwí=.r-t v E. Moreno no lograronarx total dispersión y ^ g "Moreno no lograronpírtioiparon en el MDl, í;^^ta Ti SODE, como

salir, mientras que otros Rabanal terminandoBernales, Qx^erra García / ap4Js ¿ordeó un 1.5% del voto
envueltos en un no le dieron una opcionnacional emit3^dQ a-l.000 Convergencia

Bernales. El caso de Murrugari > ^ del apoyotjOiOw •.- , ■t^^clsíY' tIgX CljPOyO

SacionalV _fne oficialismo y de las
publicitario y de su ro no llegó al 0.ó% (38,931
posiciones que rechazó la participación
votos). Barrantes lue el anic^ sin posibilidades reales
en el CCD y guardo las formas, p-
de reubicarse politicamente-

1) De loB otros movimientos cabe
■ - llia™Lr?or^°r.raesrio.rd w. 2.1%
■- "rtovimiento Independiente Agrario (MIA)

---.?f"MorimÍiSÍ Huevo
RSfu'Sf'a ""un "'nioLnal (46,169

. roT^HEPOL P«.eo^ baber empata^^
■' °Sue''^'srvXo¿n °n/'Uara un "

(35,600 votos)-
0.4%

V;)í%a

.  -i
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j) Lo que vale la pena resaltar la gran
dispersión de opciones qne se presentaron al proceso y sn
escasa posibilidad de captar* votación, con excepción del
of icialisirio. Ello marca la. mantención de la crisis del
sistema de representación politicá y partidaria, sin que las
elecciones anuncien síntomas de sxiperáción 'de la misma.No
hay realmente partidos nuevos, aunque existan caras nuevas,y
la falta de alternativa'al fu.jimorismo es clamorosa.

5) acción de los veedores de la OEA, con la voluntad
política de facilitarle la legalisación al régimien, no
impuso cambios, sustantivos a la dictadura ni intervino
frente a irregularidades tan notorias como la participación
de las rondas paramilitares 'en las elecciones o las
«características propicias para el fraude de las Actas
electorales. Su presencia serviré para legalizar
exterior-mente el proceso y facilitará el cuadro
internacional a la dictadura. ■

6) La oposición queda, muy claramente fuera del CCD; lo
que facilitará demostf-ar que el CCD no es un foro de defensa
de derechos del pueblo sino un legitimador de las agresiones
neoliberales en la búsqueda de "un pueblo sin derechos". El
ofrecimiento de todos los partidos a colaborar y buscar
consensos, salvo quizás H.Pease, hace muy evidenbe esba
situación.

III.-Perspecb ivas

¿Cual seré el efecto del CCD en la evolución de la
situación política?' ¿Qué papel Jugará el CCD respecto al
gobierno central? ¿Que relación mantendrá, el CCD con el
pueblo y sus expectativas: se consolidará o se desgastará?
¿Se desarrollaran contradicciones internas que tengan alguna
s ignif icac ión?

Por otra piarte, ¿cuál será la evolución de las
circunstancias surgidas alrededor del intento putchista del
13 de Noviembre y de las maniobras dictatoriales dirigidas a
ilegalizar y destruir a fuerzas de oposición?

¿Cuál será la evolución del programa eccnómico y el
impacto de las medidas gubernamentales? ^

¿ Cómo evoluc ionará
contrainsurgente?

la guerrci interna y la estrategia

¿Qué niveles dé centralización de fuerzas de la
oposición son previsibles y posibles? ¿Jugarán algún rol en
las elecciones muni-cipales? ¿Cuales son las p'osibiiidades y
persp>ect iva.s de una recentralización y renovación de
izquierda, de un nuevo referente de izquierda y popular?

la

¿Cuáles son los elementos estratégicos que la
que vivimos y sus perpectivas nos plantean?

;ituación

•  V''"-

. ''Ir. .'
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'Estas son algunas
réspoAfJernos par'a trazar
acuerdos adoptados en el Congreso
el Plan Estratégico del partido.

de la
nuest

s preguntas que. debemos
evaluar loíra téotica,

el CC, y el GEN, y trazar

1) SI CCD y la evolución de la situación política.-

El proceso electoral ha mostrado un cuadro
político nacional desigual en el que hay bolsones de
resistencia a la dictadur-a. oonoontrados en el campo,

espec ialmente serr-ano v algunas zonas selváticas. Debemos
poxenciar la accioii: r-'olltica en esas áreas. ,

En segundo lugar- las eleccxones nos han

evidenciado que la crisis política, y esp'ec ialmente la
crisis del sistema de paztidos y de representación política,
no se ha cerrado, aunque va encausándose en xina persp>ectiva
reaccionaria y con un sello caudillista y autoritario. La
recom'posicion del mapa político del país es aún una tarea
por hacer, el CCD no ha dado nacimiento a nuevos partidos
realmente, 7/ nos toca la resp>onsabilidad de impulsar la
forja de un nuevo referente p>opular y de izquierda. Pero hay
que tener presente que le alternativa del neoliberalismo-
militarista no juega a un sistema dé partidos, ni a
organizar su dominación através de un partido, sino -más
bien- através del caudillismo autoritario y de la
disgregación de la organización política y gremial popular.
Por ello, no necesa:rlamente pretenden resolver la crisis de
representación con un nuevo sistema de partidos.

En tercer lugar, conformado el CCD, a j'csar del
carácter viciado del proceso que le da nacimiento, éste se
constituye en un instrumento del p>lan de legitimación y
legalización de la dictadura y su p-royecto neoliberal
mililitar-izado.Es una herr-aruienta en la creación de un nuevo
escenario y un nuevo rcgimen, politico-económic;.' que el
actual núcleo dirigente de las ciases dominantes, civico-
mi 1 ita.r, busca
Abril de 1992.

imponer con decisión desde el golpi del de

de la resistencia que debemos
.a evidenciar su incapacidad para
■país y demostrar, su sometimiento

a Fujimori para que éste -en tanto concentra el -poder— asuma
la responsabilidad central ó.e ios efectos de sus planes
sobre.el pais.

Por ello, parte
librar apunta a d-sgastarlO;
resolver- los problemas del

Par-a Fuj imori
f uric ione s cerítra les:

su núcleo, el CCD tiene algunas

a) Rehacer- 3 a Constit.uciófi Política acor-de al
p-r-oyecto de ne-íoliberaiismo salvaje, militarización,
concentración del P'oder- en la presidencia y "democracia
plebiscitaria". En este sentido p^retenden:
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disminuir los derechos sociales que van desde la
eliminación de la estabilidad laboral, la
desestabilisación de la negociación y los
convenios colectivos, y el recorte del derecho
de huelga hasta la privatiaación de la Seguiridad
Social y de las P'restaciones de salud.

eli-

IV

recor'tar los derechos politices y civiles:
minar, las garantías judiciales y militariaar la
administración de justicia:- extender la pena de
miierte: controlar- los p'artidos
recortar su autonomía;

ios gremios; eto.

debi litar-

políticos y
y de sac t i v ar

liberaliaar completamente el régimen económico y
abrirlo totalraente al capital extranjero:
eliminar el carácter social de la economia de
meróado, apartando al Estado de todo control y
rol económico {produodivo, comercial o
financiero); anular la p<ropiedad estatal de los

d
recursos naturales y eliminar-
planificación, toda pr-oteccion

toda forma

al agro o

e

la

industria nacional

consolidar un régimen pre'sidencialista, auto
ritario, y despartidariaado- eliminar el voto
obligatorio al igual que abrir la P'uer-tas a la
reelección presidencial e instaurar mecariismos
de una sup^uesta "democracia plebiscitár-ia ̂  que
f.aciiiten la relación ceudillo-masa y debilite
las institucione.s y organizaciones svociales
autónomas.

- debilitar- toda expu-esión descentralista.

fo) Convalidar la legislación dada por el régimen
de facto, garantizando prerrogativas que el Ejecutivo ha
asumido para si o usurpado como las referentes al manejo
presupuestal en que eiiiriina la fiscalización trimestral del
pjarlamento o se permite acordar transferencias y cambios, de
partidas por simple resolución supuema o la Ley Orgánica del
Poder Judicial que le garantiza mantener intocados^ los
cambios y personas que ha introducido en el Poder Judicial.-
La dictadura buscará que el CCO no actúe para reimplantar la
autonomía .de los órganos de control y fiscalización del
Estado como serian el Poder Judicial, el Ministerio^Públxco,
la Contralorio. de la Ilación, el Tribunal de Garantías
Const ituc iona-Ies.

o)
militarizado

Legislar de
del régimen.

acuerdo al modelo neoliberal

d) Eliminar -al Parlamento como real factor de
fiscalización al ejecutivo, limitándolo a ciertas funciones
decorativas en este terreno o concentradas ^en golpear a
gobiernos anteriores'como factor de distracción.
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e)^Perínitir'le gobernar con un Congreso suiráso pero
sin Constit-ación, pues evidentemente está no se formulara
basta que termine el mandato de Fujimori, ya que
Q^^digaria* a. adecua-r el Esta.do a la nueva, norma y pcr
tanto- a convocar a elecciones generales.
Fujimori amplio margen de acción.

Silo

ello,
lo

daria a

Todo lo exp^Tcstn nos obliga, a plantearnos resistir al
f.QD —y combatir las reformas constitucionaxes
antidemocráticas y

asi como encararlo con

deP'roblemas de Tas masas,
■sobre la situación. ^

pnt.-i--Donniares que pretenden Introducir
expectativas de

eX
Ta

revelando
solución a

contrbT
U

Te Fujimor
f

i

CCD,
En
en

cuarto lugar,
muchos casos

1.a composición de los miembros del
de bajo nivel y con escasa o nu^-a

experiencia, anuncia la existencia de elementos propicios
para su desgaste, reiterándose viejos estilos y métodos,
privilegios y corrup'telas. Pero el desgaste podría provenir
centralmente de su sujeción a ,l3- durísima y recesiva
política fujimorista, y del choque de ésta con las
expectativas de la.s masas. Ello dependerá de la formuiacuon
y difusión de alternativas entre las masas,que estas hagan
suyas. • .

La bancada de Cambio 90 del anterior parlamento ^enía
pu'cbablemente menos cohesión que la del UuD, y e^- evi» .en etr^\J d. lilUr XI U tlt"-' t XW >,-/ -W X X J- •_# í. » XX " — ^ ^ ,

que esta bancada le debe su lugar directamente a^ Fujimori,
lo que no ocurría con la bancada elegida en 1990, pero no
podemos ignorar, contradicciones internas ahora. ,Una notoria
es la existente entre ios de C-90 .{de corte más populista) y
los de Mueva Mayoría (más tecnócrates). Habrá que seguir su
evolución, aunque ciertamente estos factores .son secundarios
frente al desgaste central que ■deberá provenir de una
experiencia de masas..

■-a

U)

2) El Contragolpe del 13 de Noviembre; su incidencia y
sus perspectivas.- . .

La dictadura ha lanzado una contraofensiva en
profundidad a partir del contragolpe del 13 de Noyiemore. La
tesis dé la "mano negra" tras 3.a intentona putchista
a  consolidar, su control sobre los mancos de las FlAA,
eliminando sectores que no se-someten, y -por otro iaCo- a
perseguir., amedrentar, desorganizar, ilegalxzar y aestruir
fuerzas de oposición para consolidar el régimen fujimorista.

Esta campaña continuará y enfrentarla es uno áe los
retos que tenemos p»ara evitar un factor de torta ecim.i.en o
de la dictadura.' Ello implica salir a la of.ensiva marcando a
Fujimori como pr ime r golpista del pais, acentuando los
factorei eneran malestar en las FFAA y— girai:^

"í rl pe. } itica económica y la situación material
d  losleí personal, como e 1

'ascensos y de p<ases

tema
TT

e la manipula
retiro con presencia

de
clé-l

desprestigiado Montesinos.

■v.í

'

•

'VJ

1
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Aunque Fu,iiinori logre controlar la situación, el
movimiento, de]. 13 de Noviembre dejará eecuela, como lo
demuestran las expresiones - de solidaridad con Salina.s Sedó y
el malestar en la Marina. . Ello ha s?ido particularmente
evidente con el teclado de los oficiales detenidos a

Contogrande y la protesta institucional que ha .provocado.
Especialmente significativo fue el pronunciamiento^ de los
ex-comandantes Generales del Ejército contra Hermosa Rios ,y
Montesinos, mostrando un piano importante del régimen

ángulo,fuj ijñvorista. "Desde otro
movimientos de policías retiraaos
policías que postularon al CCD y
aniltiente en sectores de personal
seguir de cerca esta situación.

dejan secuela los
de civiles-militares y
que han removido el
subalterno. Habrá que

3) La situación económica y
situación politica.-

su incidencia en la

La evolución de la situación económica no parece
a.nunciar cambios su.stantivoe p>ara 1993, aunque en 1992 la
recesivón se manifestará en una reducción de más de 3% del

Producto Bruto . Interno del pais y probablemente el 93 se
limite a tratar de recuperar ese porcentaje perdido, es
decir, de regresa.r a le. situación de 1991. En síntesis, nada
significativo en materia de reactivación o en cambios
centrales de la politica gubernamental, marcada ya por los
convenios con el Banco Mundial y el FMI que han regulado el
manejo economicjo estrictamente con Boloña en el Ministerio.

Este es un campm.' en que el malestar social puede darse,
acicateado además por la legislación anti-laboral que el
régimen ha continuado dando, ipr las alsas en tarifas
públicas que se mantendré hacia adelante y por la paulatina
privetiaación en la educación que pretenden imponer en 1993
con los DLs 25011, 26012 y 26013. No debemos olvidar que en
Noviembre apenas un 33% de los encuestados por Apoyo
respaldan la política económica contra un 65% que lo hadan
a mediados del 92.

Sin embargo, Poloria anuncia un incremento en ei gasuo
social hasta llegar a unos 800 millones de soles (Fujiiaori
habló de $800 millones de dólares) , lo que ap'Untaría a
incrementar los recursos para el manejo populista del
caudillo en eu relación con la masa» pero estarla lejos de
permitir la atención de urgentes necesidades P'ostergadas.

Ciertamente, el cuadro recesivo y la debilidad vdel
rftovimiento sindical (acentuada con el asesinato de Pedro
Huilca de la CGTP) no coloca el mecanismo huelguístico y
gremial como el centro en la respuesta al malestar
económico. Tiene' que abarcar a aquellos sectores gremiales
activos, que son esciasos y tienen sus núcleos cectraies en
algunos sectc-^-es de servidores y servicios públicos,, pero
fundamentalmente deben Incorp'orar a sectores de trabajadores
informales, cuentapropistas y pequeños productores,• asi como
pobladores requeridos de servicios básicos del Estado.
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pl r)ft.r-tido debe cron ;r-iter'iQ amplio y de

ir-eri'te úni r:n. •arsa r^rcouests. ¿j l"berna'tiv& de polít-ica
económica, gt^e implique reactivacivón. v atención, a los
requerimientos sociales y descentralistes, P'ara enfrentar
ésta situacion. ^

4) La Guerra Interna, la Contrainsurgencia y los grupos
alaados en armas.-

militarización el

contrainsurgenc ia
golpes importanteí

ha lograao

pais se
asestar.

ha extendido y la
lo hemos dicho ya.

al HRTA y SL en sus centros de dirección
ap'a retos logisticos. Con ello, se ha impuesto un nivel de

legitimación reaccionaria de la estrategia contrasubversiva.

La Contrainsurgencia está a la ofensiva, no sólo
táctica, sino estratégicamente, logrando avances en el
control de sectores de población civil y en la adecuación e
instrumentación del Estado a sus fines; la imíP'lementación
del Estado Contrainsurgenté está en marcha. La legislación
anti-terrorista, él. procesamiento de civiles por tribunales
militares, la impunidad operativa, la intervención
contrainsurgente sobre toda el area educativa del Astado, el
evidente control sobre medios de comunicación de .r^sas,son
elementos que confirman lo qx^e sostenemos.

La guerra interna no desaparecerá en corto plazo con
una victoria militar. SL tiene ca,pacidad de seguir operando
ttíllitarmente y el incremento absoluto de acciones en Octubre
y Noviembre asi.lo demuestran. Pero la Incidencia y el peso
de las acciones ha disminuido y han perdido terreno
notoriamente en la ciudad, clave en su ■ concepción
equilibrio estra.tégÍGo. Las posibilidades de recomposición
del mando senderista no están cerradas, como lo evidencian
los coches bombas colocados en Diciembre (Embajadas de Japón
y China) y los asaltos a dependencias p»oliciales, pero son
ciertamente dificriles y tomaran un per iodo,de lograrse. ^

La tendencia orontrainsurgente ahora es a extender la
represión al camp'O e las ideas y las ideologías politicas,
asi como a las fuerzas de cposicxón.

6) La oposición
posibilidades

la izquierda: exigencias

Los intentos de mantener un bloque opositor unino.
encaran los problemas que hemos mencionado antes. No han
sido superados, específicamente los que se refieV'sn a las
limitadas ba.ses de unidad y a la ausencia de un proyecto
alternativo.

Lá unidad de ia oposición, alrededor de la rjefensa de
principios democráticos, es necesaria para enfrentar la
distadura, pero no es suficiente. No logrará exE'resarse más
a.llá. Como fuerza popular y socialista debemos trabajar un
proyecto nacional alternativo al del neoliberalismo
militarista, de Fujimori, capaz de captar la. atención de las
masas partiendo de su situación concret-a y apoyándonos en
sus justas esperanzas de progreso, democracia, jiusticia y
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pas. La reconstitución de un paradigma popular V de
isquierda es tar-ea indispensable.

La unidad de la oposición no sustituye la urgente tarea
de reconstituir un referente pop'ular y de isquiex'da, a la ^
vez democrático y na-cional, de amplia convocatoria y capas
de renovar no sólo contenidos en el mensaje político sino
formas orgánicas y estilos dCj hacer política.

En la correlación de fuerzas en que nos encontramos,
ap'reciand.o el tfiarcc de la crisis p^olítioa que hemos descrito
innumerables veces, con el tip'O de régimen autoritario y
dictatorial vigente y tomando en cuenta la situación de
disgregación y crisis de identidad de la izquierda, asi como
I3.S características del partido y de su militancia, debemos
ser conclentes de que estamos frente a un gran reto que
exige renovar la respuesta a vdar al intento de legitimar y
legalizar un régimen polít ico contrainsurgente-^neoliberal .No
es encerrando al partido- en si mismo, ni reafirmándonos en
el dogmatismo de modelos que la practica y la historia han
desechado, ni optando por un clandestinismo que abandone el
ejercicio de nuestros derechos políticos P'sra defenderlos
abiertaffiente, como vd.mos a resp-onder exitosamente a los
retos actuales. - ■

Hemos dicho que necesitamos recomponer el tejido social
y político de la izquierda y del propio partido, y deberemos
hacerlo en el marco de una defensiva estratégica que
queremos y debemos trans-formar a través de une importante
acumulación de fuerzas. Este es un momento de unir fuerzas y
no de dividirlas, ce ampliar el pa.rtido y no de estrecharlo,
de reconstituir relaciones con una intelectualidad disp'ersa
y -en ciertos contingentes- ganada por la pérdxda del mito
de la transformación. Es momento de recup»erar relaciones con
contingentes que se apartaron del mariateguismo o que
abandonaron otras vertientes enfrentados al dogmatismo
estéril o a la pérdida de relación entre ética, y política. .
De nada sirve hoy el ultra-izquierdismo de palabra que
encubre un efectivo aislamiento social y político, y une. ^
burocratización de iiderazgos c-ada vez menos
repix'esentativos. El p>artldo debe asumir el reto de la
renovación en el contexto de una política de resistencia ^
3.ucha contra la distadura. Ello exige al PÜM dar forma a una
alternativa en este sentido y dar saltos respecto a los
límites en el , desarrollo de nuestra linea política y
orgánica.

El encaramiento'al próximo proceso electoral municipal
volverá 3 mostrar nuestros limites y errores. El partido ha
entrado tardíamente al p^roceso, a presar de qxie una de sus
exigencias constantes en todo el. proceso px'evio al CCD fue
la no postergación de las elecciones municipales. No nos
P'reparamos ni trasairios una. linea adecuada al respecto, no
desarr-ollamos una adecuada política de frente único^ con
definiciones precisas, lo queda, cla.ro con la. disp»ersion en
que hoy participamos. En« la práctica, y por la concepción
teórica de algunos, nos ganó el abstencionismo. Una
interpretación dof-:mática y s.bstencionista de los acuerdos
de la Conferencia Política del partido sobre ̂  las
municipales, en el sentido de que nuestra piarticipiación en

CDI - LUM



17

1  -i ~ ̂  rlnnde construiriamos BPP,
la campaña se Ixmxv.aba a la^ ctnbal de la campaña política
nos marginó de una concepcxon ® ^ adecuada campaña
municipal y nos condxciones para
política nacxonal ^ ,j.e izquierda- A ello se
recomponer un referente p P^- instancias de
suma la debilidad orgánica ae partido í.
dirección intermedias.

La oposición no Irá con^ dalíi6 lug^r
único no solo por Ici " actitud del PPC, sino por la
perfil propio, y por srmrlar a.titnd do¿
SÍSloídíSííír. Sro^a^P^^-la is,nierda reafirmará
sus problemas en ex proceso.

L. candidatura da Miohel ^-^áa'oSe'da al'oaSrS"
Democrática, se. desplaza, <" e ̂ gvprofesámente margina a
Quiere "desisquiex^dizarse y - P jr^jü pi pcP o el PdM
iSerzas de izquierda ma.rxistas como el ^^^gp^esta,
a quienes no ha convocado ^ Íni;íma al margen de
configurando e + ¿^3^ MDI, en el que no
ellos. Con el apoyo que buscan una
dejan de haber <--^ontred^caxonee con ^
imagen más „ de izquierda y a ño basarse
candidatura unitaria popular y ■'o,_,,gj^ática de candidatos
en la participación y oleooxon pretendedesde las bases populares. ^ J¿"*''"do roce con lacrecientemente tecnocratica, limando
dictadura.

A. .re rio i aauierda marxista iosPero en otros sectores , ^ 1=. coordinación con
problemas también persisten. Jg izquierda, para
el POP y UNIR, entre otras popular y
proponer una candidatura conversaciones no hanInti-dictatorial en en Lima,
permitieron resolver los cuales avanzanLnos aún en los distritos -en var^ io ,ycandidaturas paralelas. elegir candidatos, lo
orgánica y e^nno renovar métodos y estilos de
que implicaba insistir en ^ límites de la fuerza deltrabajo en la izquierda.^ Los^ tiplor y con una linea de
partido para resolver ^ . ¿g^as y a dogmatismos ya
masas obedecen a pi partido tendrá que bregarseñalados. Pero, en realidcd, . cLpta 3 candidaturas
fuertemente para encarar dispersión ypretendidamente _ de izquierda, a>-cnxuan
disgregación existente.

Qc riVi-vfio Que tenemos innumerable,jSin embargo, como ya ^ proceso, no debemos dejar de
,  iSSai^ ^Sno -
r^cSSsiítuíiórri—d^ de: la izquierda y.del partido.

Lima, 21 de Diciembre de 1,992

COMITE EJECUTIVO NACIONAL
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Campaña ̂Jaciorial
El proceso está vicisdo, nuestra actitud es de protesta,

nuestro voto os nulo

Ho a la dictadura '

Noviembre de 1992
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1.

2.

B „ c«„=« »''.—rn.s.i'díss'sss'
de dar por consumaa^_ ei c j ¡gaalizar el cambio de regimen
por imperio de la í ¡j p^g^jiante ta convocatona a eiecctones
producido a partir oe! b de fraudulento. Ei 111 Congreso, separa un GCD, mediatizado manipulado
planteó, por ello, llevar adelante J^^^^^g^pdole el contenido de
fuerzas en torno al voto nu o en y proyecto neoliberal )/
voto de protesta y recnazo a caoital. B dDjsíivo político del
contrainsurgente del nolítico posible en torno a Fujimori y supartido es generar al mayor vac o p^ institucional y viva la

r'.nn eA au

exigencia ae

El PUM sostiene que es P"^yi^aJ®p^^anSarlo a través del voto,
tttd^o ̂"pa^^iSra^e n^d^pTe Vstras razias son rd^ast

. .. ^Ktirtísr Icsfiltimi
ao la paF®»*"-"

El GCD es una esposteriori los hechos ocurnd^ de^^^^
ningún "retorno a la der^^^
detentando ei máximo d4 pod.raeieniaHuv OI 1..—-—

N, -

-  aue l^s cambios centrales en laEl GCD es un engano, n<5tado ya se realizaron antes deConstitución y la organización del Estado ya

la elección por la vía autoritaria.la eiecG'ui i ■« •

El GCD se encuentra manipulado alianza "Nuevasoberbiamente que hara 9®" conformó de acuerdo con sus
fviayoría-Gambio 90 , campaña Cierta utilizando sin
caprichos, y par"® la cua p y manipula las necesidades
ningún reparo los remisos ^ donaciones extranjeras
de la gente con se apoyo social,
y del dinero que no se uso pa p y

i^£i frfli
y aei u» let ̂

El GCD no tiene 9arantías frente
Fujimori, en la medida que e cyerzas Armadas oogobiarnanyestábajoconttol del oftóal, por lo que su rol de
-ílglS si —^ '
parci^ización.
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Ei CCD no significa ningún cambio respecto a los .
de la política tradicionaL E! conjunto de candidatos de las asias han
sido designados por procedimientos que no isenen nada de
democráticos y renovadores y mas bien se ha ® SI
de las "cúpulas dirigenciales". y ̂ pecíarneníe ei papei auiucraiico
de Fujimori frente a ios que lo rodean.

i. Ei CCD no es un órgano soberano que-pueda resolver la.cuestim
.  de dotar al país de un gobierno realmente demoorauoo,

la oolíBca económica
dem'oorátioos de la población y tomar deasicnes frente aj» Suerra
interna. En ese sentido resulta un wgano impotente, de
acompañamiento de un gobierno dictatoriaí.

Ei CCD no impiementará ninguna consoíuaon pues ^
Fujimori, cuya salida es indispensable para una soluuon pohttc y
la aplicación de una nueva norma fundamental;

La campaña del voto nulo es una batalla ia
rruevas tareas frente único. El planteamiento f
Gonformación de un Comando Nacional por el
Protesta y Rechazo a la dictadura. Los
sentido muestran evidentes vaciiaciones de .os
prefieren la fórmula del -voto de pcjioiencia V ^an
rampaña de oposición activa, ti ftPFiA, el "I .' , jg
manifestado una posición en lava del voto nuio, pao ..^ta aha
vé iniciativa del lado de los E" ,f
debs ajustarse cara que el eje del Comanao lo von^titir, anígtiz" d'mas¿, a las que se deberá arti^. la P-tioiP-^
personalidades democráticas y partidos. En .as comités y
un esfuerzo similar para multiplicar los comandos, comités y
coordinadoras que difundan y defiendan ia opcion por e! voto nulo.

El PUM propone centralizar ia determinación de anular íLlmbrl ®n la inscripción de la palabra "O, 3^'
sufragio. Hoy Hamamos a realizar una gran negación nacional
Socrádcos y antipopulares de la dictadura
futuro pugnando por un nuevo gobierno, f 3o^-.ai@s El Voto
si pueblo y una economía que resuaiva ¡as i .^^ebidcds^ . _ i»
Nulo, se ¿one al proceso en su conjunto, es decir ̂
dictadura y su CCD. Dentro de los sectores que participan en I
desde unaVtóó" critica a la drotadura se
ayudará a que Yoshiyarrra tenga un mayo, numero
Debernos responder que lo que buscamos %

-  composición, el CCD tenga la menor legitimioad posible, y .
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¡ucharsmos sin cornpisjos por construir una mayoría aníídiotatorial,
impulsando la meta de obtener í^iíos votos nuhDS y blancos como para
lograr la anulación total del proceso, según lo consigna la Constitución en
sus artículos 290 y 292,

5. La campaña por el voto nulo se ubica en un contexto en el que la
■  dictadura es fuerte y las distintas expresiones de oposición son débiles y
L, dispersas. La lu<áia que se abre es justamente paré avanzar pasos
I  ' concretos para modificar esta correlación de fuerzas. Ló que queremos

es foríaiecW. la disposición de negación y rechazo a las arbitrariedades
f  dictatoriales que existe en mucha gente, y construir unidad política y
^  social, forjando una oposición de combate. Es verdad que no es posible

voltear la situación en un sólo acto. En principio buscamos ensanchar el
campo de la protesta, concentrando el golpe en el dioíador y su lisía de
ayayeros. Rechazamos el falso realismo que sustentan los sectores

a  participacionisías que aceptan las condiciones impuestas por Fujimori con
■O - ©1 argumento de que no hay fuerzas para confrontarlo, y que en esa

: ̂  lógica están caminando a ser una niinoria irrelevaníe. en un parlamento
mediatizado v»colabo! adonis ta.

La campana del voto nulo considera como uno de sus aspectos más
importantes desarrollar denuncias concretas, destapar casos concretc^^
que contribuyan ai desprestigio y socavamienío de la farsa de ta elecciOit
del GCD. Hay que hacer la más enérgica condena de la ingerencia del
dictador en favor de su candidato Yoshiyama, v poner en evidenda los
actos del JNE y de sus expresiones provinciales, (a conducta de las
Fuerzas Armadas y de otras reparaciones púbjicas. t! manejo de la
depuración de firmas, claramente crieníado a selectivizar las listas en
función a los intereses del gobierno; la disposición que permite variar la
nómina de (^ndidatos fuera de plazo: ios tiempos asignados para cada
etapa de! proceso; deben ser marcados como actos fraudulentos y
descalificadores. El partido no puede quedarse en !a crítica geriera!, sino
que debe tener iniciativa, considerándose parte de la disputa política.
La campaña por el voto nulo es contraria a cualquier criterio
abstencionista y de automarginación de la coyuntura políbca. Se trata de
un planteamiento para desplegar un intenso activismo de bases,
utilizando instrumentos de difusión y explicadcx», para convencer a la
población sobre la importancia de ligar sus reivindicaciones económicas y
democráticas, al rechazo de las elecciones fujimonstas. E! partido y la
vanguardia del movimiento popular tienen la opción de romper la paraisis
y ia dispersión, entrando a una campana de alcance nacional, en la que
se abre la posibilidad de tratar todos los prc^lemas: desempleo, saarios
de hambre, destrucción de empresas, privatizaciones, abandono del agro,
corrupción, leyes de terror estatal y detenciones arbitrarias. El actual
debate hacia el CCD es deliberadamente confuso y por lo mismo no gana
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Q

la atención de ia gente. Lo más importante, que debe ser subrayado para
que ei país se noticie, es que la dictadura que vició ia Constitución del 79,
quiere que la del CCD recién entre en vigor en 1995, es decir busca
Goníinuar como gobierno extraconstituciona! y a''bitra! Ío.

A falta de respuestas a las necesidades y problemas de la gente,
Yoshiyam.a pretende centrar la atención en el terna de la pena de muerte,
y ha llegado ai extremo de decir que "eliminarán a todos los terroristas",
•haciendo demagogia con un planteamiento que apunta a radicalizar el
terrcx de Estado y que llevaría a incrementar la violencia y ta guerra
interna. E! candidato de Fujimori además está comprometido por las
declaraciones de su patrocinador que ha señalado que denunciará el
tratado de derechos humanos de San José, violando cwquistas
democráticas y civilizadoras fundament^es que protegen a las personas
y colectividades.

En la medida que ia dictadura pudiese imponer sus planes de lograr una
mayoría colaboracionista en el CCD, ratificando su posición de fuerza e
impidiendo la emergencia de una real oposición, lo que*ocurnría es una
afirmación del régimen del 5 de abril, apenas maquillado y con eventual
santificación de la OEA, La lucha, a partir de ese momento, tendría como
elemento motriz la contradicción con el gobierno Fujimori y su CCD como
una realidad política indesligable, y probablemente sería una
confrcntación larga en las más difíciles condiciones. La campaña por
centralizar y masificar el voto nulo, se plantea trabar el cumplimiento de
los objetivos oficiales. Mientras menos creibíe sea el proceso elector^ del
22 de noviembre, la legitimidad de la dictadura será mas dicutible, lo que
ayudará a desplegar movimientos de rechazo que apunten a su derrota.

Para ei PUM, la campaña por ei voto nulo en el CCD, no debe ser sino un
jalón práctico para hacer realidad la resistenda a la dictadura, ei
neoliberalismo y ia contrainsurgenda. incluye el impulso a la denuncia de
todas las irregularidades que se produscan en el proceso de campaña, en
el mismo acto electoral y en el cómputo que exige de ios comités
partidarios planificar estas acciones. De lo que salga de este esfuerzo, se
habrá fijado el terreno para lanzar .nuevas directivas de ludia.

Lima, 28 de octubre de 1992

Comité Ejecutivo Nacional
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Propuesta a los padicípantes en ia Campaña
Nacionaí: Voto Nuio es Voto de Protesta

Comando de campaña

U Oampafa por ei Voto Nulo es Voto do Protesta,
niveles de centralización nacionai. regional y ¡ccai. con e! ocjttíto da logr
la mavor movilización anteí;, durante e inmediontamente oespues de .as./VlílfciíSViWl 5 «• ^ h ' '

eíecciones. c.¡ . , ,

Campaña, que sea !a cabeza visible de la protesta, que con.ronte con et
aobierno, la candidatura oficial y las ligadas al gobierno prcrnueva aot^
de masas, o.-ganice la propaganda, realice la vigilancia ^
y bla,ncos emitidos el 22 de novieuibre, y haga et ca.c icc ,^.1=^1 d. ia luv «
realizada. Este Comando Nacional, debe integrar en su seno a
omíiizaciones populares, partidos políticos y personsiidades
democráticas, conformantes de un colegiado empilo y consensúa, q
busca llamara ia atención del país, frente a los planes tramposos de la
dictadura alrededror de! OOD y a los actos concretos que vician e
ilegitiman el proceso en marcha.

El PUM propone constituir un Coirsando Nacionai a

En las bases, el PUM buscara articular comandos, comités o
coordinadoras para realizar frente único de organizaciones masas
partidos y personalidades representativas, que toman a su cargo íes
tareas de campaña en ios distritos, provincias y regiones.

2. Modalidad

La campaña por el voto nuio. voto de protesta,
acercamiento directo con el elector. Esto significa hacer oel vJa..tó
explicstivo ei instrumento más importante de acción, iinal.^ad e^
hacer entender que anulando el voto o dejándolo en blanco se ejerce un
derecho que ia propia Constitución de 1979 reconoce en sus arncu'.os 290
V 292 V Q'ie equival© a pronunciarse en contra de un pioce^o vicidCio
desde su origen. Para llegar a la gente debemos canforma^
actúen en ios paraderos, mercados, zonas fabriles, '
poblaciones rurales, etc. Y como rafuerzo y complemento,
realizar pintas v murales callejeros, pegas de aficnes y suc-Kers.
do spots da radio y de ser posible en televisión. B ' smarmento cebe
muy sencillo y directo; basta convocar a escribir un NO, en la cuiUia,
llevar a que el mavor número de personas ajt^rza s;j .
protesta. A través del Gomando de Campaña esta abicr.a .a
de realizar eventos de convocatoria de masas para oifundir
planteamiento del voto nulo.

'y

■  í

r
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OPOSICiÓN

Ei adversario central de la campaña es Fujimori y la lista de "Nueva
Mayoria-Cambio 90". que representa al dictador. De igual modo nos
orientamos a poner al descubierto a aquellos personajes que quieren
arrimarse al carro del poder, haciendo de complemento a! oficialismo
(caso Rafael Rey, Olivera y otros). Finalmente, hay que tener claro que
algunos sectores que participan ccrs candidatos al CCD, son críticos a la
dictadura, aunque su actitud es esencialmente de conciliación. Todos han
pasado a admitir que no se puede aspirar a acabar con el régimen
fujimorista y que sólo se podría aspirar a fiscalizarlo y a generar algún tipo
de equilibrio a un ejecutivo que, de cualquier modo, seguiría concentrando
el máximo de poderes. La campaña por ei voto nulo, voto de protesta,
que busca anular una elección viciada, es la que debe reunir a la
verdadera oposición a-níidictaíorial, a los que no renuncian a las banderas
democráticas y a reunir fuerzas para acabar con el régimen de
arbitrariedad instaurado el 5 de abril.

.V:- ■ .

1%

,  -f,

i ■■

■ l"' -

-■-A"''
/ - 'r

. -i - ^

c
Lr.^- I II Y

CDI - LUM



/

Decálogo del Voto Nulo, Voto de Protesta

^ 1. NO LEGAUZAR LA DICTADURA CON EL CCD

Para que en el país no pueda repetirse la historia de un mentiroso qUe
-S prometió no hacer el shock y io hizo con ia máxima brut^idad; que juró

gobernar respeteuido ia Constitudón y ia vició apoyado por tanques y
soldados. Para no darle gusto ai dictador que ahora quiere darse una
fachada legal con un CCD que convalide sus actos, inscribamos un
rotundo NO en ia célula el 22 de noviembre.

2. NO CONVAUDAR UNA ELECCION VICIADA Y FRAUDULENTA

Para NO caer en 4a trampa de unas eiecdones en las que el gcÉiemante
de facto dedara que se "entrometerá" para hacer ganar a su favorito: en
las que ios votos quieren ser comprados con regaiitos que hacen escarnio
de la pobreza, que no salen del boisiiio de Fujimori y Yoshiyama, sino de
las donadones extranjeras y def tesoro público; en las que el JNE es un
juguete del dictador, que acata mandatos ilegales y modifica las ncxmas
sin respeto por los electores; en las que las Fuerzas Armadas.
encargadas de vigilar ios comidos, son un brazo para ejewtai la voluntad
del gobierno; el voto nulo es nuestra alternativa para ejercer una
ODOsidón iegitima que plantea ia nulidad de un proceso vidado de (xigen
y de intendonaiidad fraudulenta.

»

3. NO AL ENGAÑO CE LOS CAMBIOS QUE YA SE DIERON

B propósito verdadero del CCD no es abrir la oportunidad para modifícar
ia organizadón dei Estado con una nueva Constitudón, sino consentír ios
cambios que ya se produjeron. El régimen ai que Fujimori aspira, con una
presidenda que concentra el poder, miiitarizadón dei Estado,
subordinadón de ios jueces, ausenda de mecanismos de fiscalizadón,
anu/adón de ios partidos, ya existe. Las leyes que instiiud(^^izan un
Estado represivo ya se dieron casi en su integridad. La privatizadón está
en mardia sin CCD. Los derechos laborales y socales han sido abdidos
antes de las eiecdones. Es por eso que el debate de las reformas que
cada partido postula resulta insulso y no compromete a ia opinión pública.

4. NO A UN FALSO CONGRESO CARENTE DE SOBERANIA

El CCD ha sido anulado en su soberanía ai extremo que el gobierno no ha
—  tenido empadio en dictar, aníes de su eiecaón, la ley de reorganizadón

dei Congreso, ha privado de inmunidad a sus miembros para que puedan
ser perseguidos, y ha restringido su autonomía presupuesta!. Ante un
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8/ principio más ei&mentaí as ¡a lucha d&mocrawa.

5, NO A LA CORRVPaON

/

P- "
w

-.'w

rs-

tolmtBpaa tius amIgotBS y
sscándaiús dua t .igrnuestran las experienaas da
nadie investiga ni sanciona, . -r* ^ ^ nnntra ios

gcbierÁos deshonestos. La dictadura prados
lojsados para gue responda-pa ta oLpaña
irrisorios, ¡as inasmnizacione^ a >p - Qststals'^ Pero este juciomrnana délas AFP^^< ^^".^ZlTJn^cdel gctierJo.
no lo podrá hacer ei oCO. que nu es sino i.i,

NO AL HAMBRE Y LA FALTA DE TRABAJO
■ yjy..y! firsi '^o Wís nrt\/!&mbre. sieoc-iones del

B Perú debe útiíizar la , ^rjjtica económica necliberal del
CCD.. para ra<5/iazaf pracncaman^^^. _eco., para rediazar prácocament£ • ' . ^ ^/faof de la
señor Bdoña. que ha convertido oersonas que deben
poPiaciún. .llnTnue siaJdesrMendo trabajadores^t^i

aecm público y privado que Reseña siguen
años V medio tnienPas ios preacsje los P'f^^^^'^fp.rrotar esta
incrementándose. A! rntenor ' ¡a célula estaremos diciendo

NO ALA DESPROTECCION SOCIAL Y LABORAL

Derechos ganados en iuohas y m.Aos
de las relaciones: humanas, nan sido '='"^oLra/ nuevo código del
nuevas leyes de inestabilidad ¡gygs dei marcado. La(raóa/o. paraquaena/paisopareo omntmOT^ te y ¿ ,35
estabilidad iaPorai y la parPcpaaon en ,a Z %rado e¡ réq¡rt,en de
empresas, han sido Midas. ^^va aiJnLáó^^
compensación por íie.mpo da seiviao. p q sacur/dad social y del
derechos Se ha J'^^'T^^dos V de huelga, la
sistema de pensiones. Es.a}¡ are." ^ sindicatos. Psra los
negociación colectiva y ¡a ex¡stenaa J ándanos el Estado no
grupos de mayor ser arrojados
fíena política de protecaon y defensa. Los inquimos pu

\  -f-"

■■i

.hjy
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de sus viviendas. El CCD se propone avalar el imperio de la ley del más
fuerte en ¡a sociedad peruana.

8. NO MAS DESmUCCiON DEL AGRO Y LA INDUSTRIA NACIONAL

Que no se cierren más industrias, que las empresas públicas no sean
maiharateadas y llevadas deliberadamente a la quieüra. que no hayan

■  más hectáfeas no sembradas y depredadas, que se rsaóra/i fas nynas.
este es un clamor d& los irabajadores y de ios productores mteresaaos en
el progreso dei país. El gobierno hace oídos so.rdos frente a ¡a exigenaa
de un pian de reactivación y priohza el pago de la deuda Y

.  eiecudái de las reformas estructurales exigidas por el Fml Los aue
queremos saivar el agro y la producaón nacional debemos protestar
activamente contra la reoesión que dest.i'uye el futuro de ios peruanos.

9. NO A LA CONCULCACION EERECMOS DEMOCRA TICOS

Basta yá de aceptar que se siga encarando los problemas del pats con
métodos militaristas, carcelarios y morticolas. Hay que de.nunaar la
violación de de.r3chos humanos que significan los rastrilfaies nocturnos en
pueblos jóvenes, que parten del concepto de que toaos los pobres son
sospecnosos, y aue se complementan con el llamado "apoyo soaal p^a

;  cubrir los atropeiios.No a ios grupos paramiinaras. como los responsables
.  ' déla matanza de 0studia.ntes en Huancayo. No a los juicdos sin garan.ias,

a los jueces sin rostros y a ios tribunales militares, que son amenaza para
■  todas las personas. No a las detenciones aroitrarias que son s-, encía as

ante la opinión pública, para resaltar ios reales o supuestos éxitos en la
captura de les jefes subversivos . No a la militainació.'i que .no ace .~ino
alimentar ai senderlsmo.

10. NO ÁL CENTRAUSñiiO CONTRA LAS REGIONES

.  Fuiimori es el presidente del gobierno más centralista y más contrario a
las aspiraciones de autonomía y capacidad de decisión que redaman .as
reglones. La dictadura es un .régimen que no haca pti^ible que }oc> pueb os
se doten de gobiernos y manejen rentas propias. El CCD es una pieza am
centralismo, con una predominancia de candidatos capitalinos y ausen\..a
de fuerzas regionaiistas. El voto NO, voto nulo, voto de piCiesta, es por o
dicho, también un voto por la descentralización, que es uno de los
esiabone.s ciaves da la democratizadón del país.

Para vetar el próximo 22 de noviembre: hagamos un voto de protesta. Votemos
no. votemos nulo, para exigir !a nulidad de ia dictadura y su CCD.

Urna, noviembre de 1992
Comando Nacígnal Por EL Vgto Nulo, es Voto de Protesta

CDI - LUM
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¿ Qué afirmamos?

1. Los quG luchamos por ganar apoyo ai voto nuio, voto de protesta,
queremos acabar con ia dictadura y conquistar un gobierno que sea
expresión democrática de nuestro puebio y que pueda resolver sus
problemas y necesidades.

2. G voto nulo es además un pronunciamiento en favor de instaurar un
régimen de soberanía popular efectiva, en el que las mayorías tengan
capacidad de decisión, fiscalización sobre sus representantes, y en e! que
no se acepte que el poder militar pueda ser usado para imponer la
voluntad de un individuo.

3. El voto nulo es. en esta ocasión, la forma de luchar por un cambio de
rumbo en la economía. Mientras mayor repudio obtenga el CCD, más
fuerza habrá para acabar con el neolibera'isrno y abnr paso a una
reactivación económica que tenga como eje ia atención de las

,  . necesidades sociales del pueblo.

4. El voto del 22 de noviembre es, finalmente, nuestra reafirmación por la
paz con justicia social, que significa que no entendemos que la violencia
que desangra al país vaya a acabar si el gobierno mata a los senderisías
presos y decreta cadena perpetua a cuanto detenido tenga en sus
manos. La paz es una tarea política y social, que sólo puede conquistarse
con ia movilización democrática del pueblo, lo que es opuesto a la
militarización de la sociedad, y al terror senderista y a! que viene del
Estado.

/\ -.T
•  .-i, ,

,  " "'a • •
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d.

s.

f.

V

2.

Tareas de Campaña

Elaborar un tríptico u hoja de canipaña que oriente ei voto nulo y presente
SUS fundamentos.

. Hacer un afidie centra!. ■ , u
Realizar pintas en lugares visibles con el llamado ̂  voto nulo y a escribir
ei NO en la célula de sufragio. Hacer mural donde sea posible.
Preparar spots de radio y ieievísión de refuerzo a la campaña.
Oroánizar actos públicos para movilizar adherentes al voto de protesta,
impulzar pronunciamiento conjunto de organizaciones sociales y politices
por el voto viciado en los principales CRs, hacer la formación de
comandos de voto por el no.

Iniciativas complementanas

Impulsar un prcnunciamienío da trabajadores de empresas públicas
contra la candidatura de Yoshiyama, que denunde los negociados con el
patrimonio público, la destrucción de empresas, el encarecimiento de ̂ os
ser/icios a los usuarios, los despidos masivos y el engaño de lOS
incentivos y las responsabilidad del expresídent© de la COPRI en «I
proceso fraudulento, antinacional y antilaboral de la privatización, y que
pueda rematar en la conformación de un Comité de tacha y lucha contra
esta candidatura.

Desarrollar una campaña que comprometa instituciones y
democráticas en rechazo y por ei retiro de la candidaLura de i e o
Morí, ex-jefe de la zona de emergencia de Ayacucho, comprometido en la
matanza de Gayara, y posterionneníe convertido en interventor en el
Congreso por órdenes de la dictadura luego del golpe del 5 de abrí!.

i

?■

-..Jl- "i: ^ ..V.
: r . ■
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El Voto Nulo es Legítimo y democrático

Ccnsdujción de 1979:

Art. 290 Ei JNE declara la nulidad del proceso electoral nacional en los
siguientes casos :

1. Cuando los sufragios amitidos en sus 2/3 partes son nulos o
blancos;

2. Guando se anulan los procesos electorales de una o más
circunscrpciones que en cctijunto representan el tercio de de la
votación nacional válida

Art 292 El JNE puede dedarar, en instancia de apelación definitiva, la
nulidad de las elecciones de una determinada circunscripción
electora! por las siguientes causales;

1. Por graves irreguiaridades en el proceso electoral que sean
suficientes para modificar los resultados de la elección. Y

2. Cuando comprueba que ios votos emitidos en sus dos terceras
partes, son nulos o en blanco.

'"'i '

.  , z.. - •

■'.V

-

/

CDI - LUM



Hay mil

formas úe

deoir uit

buen NO

^ ■ - ■ - ■ = -y-. .-lj¡(^'■,Jfr4¥1<-<r.Vi,l»i

yo no atraco con dictadura

A Mí NO ME QUITARLA CHAMBA

No me caHan los regalos ni las amenazas

fíU paUia no la liencí^n, m ía píUiiaft-í^an

i  iiri ii)y
ft las ftF? les digo fio

El hambre ya no aguanta

No a la yuca y al e n gaño

Para decir todo esto y macho más que tenemos guardado en el aima, ios elecciones del
22 de noviembre para el CCD de Fujimori, nos dan la oportunidad de ejercer un nuevo
tipo de voto: el del rechazo a la dictadura y sus abusos. Escribamos un NO en la
papeleta. Voto viciado es voto de rechazo y protesta popular.
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¡ORGANIZAR LA PRIMERA OLEADA

DE LUCHA REGIONAL CAMPESINA!

¡ORIENTE Y ANDE ROJO

A LA VANGUARDIA!

REGION ORIENTE

3
I
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: ■ ■" ■ jHACIIA LA ¡aiUIELGA CAMIPIESlíMA
V- NACIOMAL'

1. La Conferencia Política estableció —en síntesis— que se estaba proce
sando "la rápida maduracíáji de ¡as condiciones de una situación revo

lucionaria en el país, en el marco de una evidente crisis del viejo sistema".

2. Principales manifestaciones de la
lucha popular.

La Conferencia Política señaló que -en el marco de esta crisis— las
manifestaciones más destacadas en estos últimos meses habían sido: -

a. El crecimiento de la oleada huelguística, fundamentalmente de los
sectores de vanguardia y más organizados del proletariado y de los

^ asalariados urbanos: mineros, textiles, bancarios, estatales, SIMA, IN-
DUMIL,etc.
■b. La lucha del campesinado y los demás productores agrarios de cos

ta, especialmente pequeños propietáriós:' arroceros, maiceros, coo
perativistas azucareros, parceleros de la costa central. H Paro
AÑAPA—CCP del 29—30 de setiembre fue la már; altaexpresiónde esta
lucha. Sectores del campesinado pobre de costa hait realizado acciones
espontáneas de saqueo de vehículos cargados de alimeíito. En otras zo
nas se ha luchado contra el encarecimiento del transporte,
c. La lucha huelguística de masas movilizadas del campesinado serra

no, fundamentalmente:
5CDI - LUM



:/ - Sierra Norte: la l'T.DMURCC en Bambamarca y San A.Uircos en Ca- -
jamarea.
Sierra Ñor—eentral; la l'ADA en el Callejón de' I luaylas,-Yungay,

'  iluaraz, en Aneash. ^
Sierra Sur—eentral: las federaciones campesinas unificadas en Aya-
eueho. , • .
Sierra Sur: la l'DCC en Cusco, y la FDCP en lYino^

3. Características de la situación en el ^
.  campo. . ̂

La situación en el campo cjue lia estado a la baso de estas luchas se ha
caracterizado por:

a... Un alza intempestiva, violenta y brutal de algunos precios de pro
ductos de uso común en el área rural: pasajes, fletes, kerosene, tós-

forós. fideos, etc. y también, a otro nivel: petróleo, úrea y otros fertili
zantes, insecticidas y fungicidas de uso común, semillas, etc. Esto, na
turalmente enardeció a los productores, más aún por cuanto las alzas
de los insumos de uso campesino se produjeron sin que los propios
productos del campo tuviesen una alza equivalente, proporcional, o si
quiera cercana,
b. La actitud reaccionaria, de clase, del Ciobierno los llevó a concebir

el "ahorro fiscal" como la clave para superar "déficit fiscal .
—(el camino popular revolucionario sería aumentar los impuestos direc
tos, a la renta y al patrimonio, a los grandes nionoiwlios. inteivenirlos.
y si se resisten, expropiarlos)- pero su posición llevó al (lohierno a su- ^
primir la emisión de dinero para cubrir las necesidades de pago del 1 s-
tado, por eso incumplieron con los productores de arroz, de maíz ama; \
rillo, y de otros cultivos con precios y coiniira garantizados por l.N( 1 .
y ECASA.
c. Esa misma actitud los lleva a reducir el subsidio al créilito de fo

mento agropecuario y, por tanto, pasan a aumentar los intereses
del Banco Agrario; a reducir los montos, pues así reducen la cantidail
global de subsidios al capital de trabajo agropecuario, y, naturalniente,
tmnbién los.préstamos mismos. E.sto produce una gran conmoción en
tre los productores, que se ven, de la noche a la mañana, algunos sim
plemente sin capital de trabajo, y todos, con más altos costos por el di
nero.

d. Para muchos sectores campesinos las penurias y angustias iiue tic-CDI - LUM



non no están a nivel "crédito, fertilizantes, semillas, pesticidas" sí-
no (]uc provienen (.¡e (jiie ni skiuiera han logrado acceder a la tierra, o
tienen la posCsitin iirecaria tle un terreno respecto del ctial diversas
fuerzas sociales gamonalistas están queriendo abalanzarse para arreba
társelo. Hay una situación de promesas imcumplidas tlel Gobierno, fal
ta de respeto a los dispositivos legales conquistados, etc.
e. Las elementales cuestiones del derecho a la vida, a su integridad fL

sica, al respeto de su dignidad como ser humano, son en algunas re
giones el aspecto principal que lleva a la lucha. Las fuerzas militares y
policiales siguen produciendo masacres, torturas, desapariciones. Y, a-
deinás, los comandos paramilitares de derecha actúan impunemente,
cada vez con más atrevimiento.

f. Problemas ecológicos, meteorológicos, de retrazo, reducción o fal
ta de lluvias en la sierra, ha llegado a convertirse en un grave pro

blema para la producción campesina que exige un tratamiento y consi
deraciones especiales de protección a los productores en dichas zonas

4, Ejes dé la Plataforma de Lucha de la
HCN.

Esta situación en el medio rural condujo a que las luchas campesinas se
hayan realizado mediante un movimiento de amplias masas que combinaron

-7"CDI - LUM
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en sus plataforn^as, diversas demandas. Las luieljias regionales y la nacional
tendrán estas mismas demandas conuS sus ejes principales:

a. Mejores precios por los productos campesinos y más bajos precios '
por los fertilizantes, combustibles, pcsticidas, herramientas, semi

llas, y ofro¿ insumos protluctivos.
b. Kxigencia de pago oportuno de las cosechas a l'.NCI y l'..CAS'A, o re

conocimiento de intereses por demoras en el pago. . .
c. Ampliación del monto y del número de los créditos del Banco Agra

rio y reducción de las tasas de interés.d. Tierrá para el campesinado: reestructuración democrátiea de las c-m-^
presas asociativas en beneficio de las, conuinidades y de los socio.4^^

feudatarios, respeto a la parcelación (v las cooperativas y garantías
para las propiedades de los parcelcros; acceso del campesinado a los e-
riazos y demás terrenos sin trabajar. ■
e. Gobiernos regionales ahora. Respeto a las decisiones de los pueblos

sobre delimitación de regiones. Impulso a las Asambleas Populares
,. de defensa. Desarrollo local, inversiones estatales, y servicios públicos.

f. Cambio de los poderes locales córrbptos autoritarios, déspotas y
abusivos. Moralización de la administración pública, sanción a los

responsables. .
g. Respeto a los Derechos Humanos, fin de la represitin militar o poli

cial. Sanción a los reponsables de violaciones de la Con.stitución y
'• . . las leyes.

•: V

- • v

■  -• Ve
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iiiui riKTzii |H)lílic;i nacioniil y mas;<s. alternativa a la ilereelia. a la
del APRA. a la del Velbiinisnu) de iztiiiierda. y a la de Sendero.

5  Consolidar para la ('CP la condición de fuerza político urcmial.
nacK)nal. de masas, vaneuarilia del moviinienti» campesino y aura-

rit» del país, de vocación unitaria, y de indudiihle condición protaeóni-
ca.

6. Recuperar para el CUNA la condición de espacio de frente Unico,
lutíar de encuentro,* e instancia de coonlinación, unidad, y reprcsen-

ción del moximiento campesino y agrario; procurando la neutraliza-
ón en su seño de las oriranizaeiones Contrarias a una ludia eonsecuen-

tacion

ción .

te; y ejerciendo a*tra\ cs tlcl mismo —de ser posible— las tareas de inter
locución y negociación de las demandas con el (■obierno.

7. Características de la Huelga
Campesina Nacional.

1. Se desarrollará regionalmetne a través de las organizaciones gremia
les del campesinado de base territorial y principalmente a tra\ es de

las federaciones departamentales y provinciales de la CCP, que -de este
modo- se vuelven instancias organizativas claves para la canalización de
los lincamientos de dirección y movilización de las masas.

2. Tendrá - ccesariamente- un desarrollo dispar, desieual. partiendo
de la acción líder, de vanguardia, de algunas regiones : como por e-

jeinplo la región del Oriente (Loreto, —más retrasiidos; San Martín. U-
cayali; y más retrasad) ai'in: Madre de Dios-) y la de la región del Ande
Rojo, la Sierra Sur (Cusco, Puno, -más retrasados: Apuríinac, Ayacu-
clio: y más retrasados aiin: Arequipa, tacna, Moquegua-).

3. Se desarrollará en oleadas, cada una tic las cuales deberá ser amplia
y más avanzada iiue la anterior, futre una oleada y otra probable

mente habrán periodos de relativa distensión, durante estos periotlos se
liarán la evaluaciones, reorganización, y reajustes tácticos.
í  • . ^ . "
4. Tendrá un carácter prtilongado derivado de la capacidad del campe-

sinadt) para subsistir a partir de su producción ule alimentos de auto-
consumo; y de las necesidades de ir desarrollando la conciencia y la or-

10 •
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5. La Conferencia Política y la Huelga > ;
Campesina Nacional. - -

La Conferencia Política adoptó una resoludón sobre "Movimiento de
Masas" que establece en su punto 12 b. como una forma de lucha destacada
en esta fase del periodo táctico; La Huelga Campesina Nadonal
teguista", No. 19, pp. 12—14). La Huelga Campesina ha sido decretada por
la CCP para iniciarse en todo el país el 25.1.89. Sus primeras manifestació'-
nes -regionales- se vienen dando ya en el Oriente, en FEDECANAL, de
Loreto. El CEN—CCP se ha dirigido a la JDN del CUNA planteando que se<
consulte con las demás .organizaciones miembros su participación unitaria.'
El CUNA está procesando esta consulta. El Partido debe prepararse para im
pulsar activam'ente el trabajo de la HCN. A través,del CUNA y -más proba-
blementc— fuera del CUNA. En todo caso, ciertamente, a través de la CCP.
Las organizaciones regionales, departamentales y locales del Partido y las
¡mopias células deben involucrarase en las tareas de la HCN.

6. Objetivos de la Huelga Campesina "
Nacional

\  1. C omo parte del viraje político, y en preparación para encarar íá si
tuación revolucionaria que se avecina, dar un indispensable- salto

£n el desarrollo ¿e la conciencia y la organización de lá luchaudc masas,
del movimiento campesino, janto a nivelgremial.comóll-éspecialmeti-"

a nivel político partidário y del frente único, en lU y fuera de la

A  2. (iolpear las diferentes formas de opreisión estatal y de las clases do-
V  minantes sobre el campesinado, procurando imponer la autoridad y

el poder tíe las masas campesinas movilizadas a las autoridades locales, }■
buscando darle estabilidad y proyección a las conqifistas que se logren.

CoiKiuistar para el campesinado, y los productores agrarios en ge-
'icral, algunas reivindicaciones productivas concretas - contenidas en

la Plataforma,como por ejemplo en torno a precios, créditos, posesión
de tierras, etc.

.4. Consolidar para el PUM un espacio político de clara oposición al
Cobierno, tanto en la base campesina, como en general, mostrando
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íxaHjzadón partiendo de situaciones nniy desiguales en diferentes regio
nes del país.

■  5. Sus formas de lucha principales se darán a través de Jas movilizacio
nes de amplias masas en sus columnas de marcha, produciendo bjo-

■  ipieos e interrupción permanente de las carreteras, las tomas de locales
'  piiblicos. y la ocupación de pueblos enteros a partir de sus Plazas de Ar

mas. Simultáneamente se interrumpirá el circuito comercial: se suspen
derán las f crias establecidas, y, asimismo, se impedirá la llegada de co
merciantes con sus productos urbano industriales.

'"O 8. Formas organizativas de la Huelga
Campesina Nacional.

1. Desde el punto de vista gremial, la HCN es convocada por el CEN—
CCP a partir del acuerdo de su 8vo. Consejo Nacional realizado en

Huaura. Toma luego la forma gremial—regional a partir de las decisiones
de liis principales organizaciones gremiales de cada región, reunidas en
Asamblea Campesina Regional. Un ejemplo de esto ha sido la "Primera,

, Asamblea Campesina Regional del Oriente" realizada en ¡quitos, que
decretó la Huelga Campesina Regional del Oriente. Otro tanto de.be ha
cerse en cada una de las diferentes regiones en que es conveniente divi
dir el territorio nacional para esta HCN.

CDI - LUM



2. Los mandos regionales para la conducción política de la hueleá se
rán equipos comimestos por los principales dirigentes de la CCP en

la región que Sean miembros del Partido, cuadros p.olíticos de la SKNA-
CAM y de la SNO, destacados especialmente a las regiones, y los man-
dos.del Partido ep cada área territorial comprometida en la lucha.

3. listos equipos que serán los mandos políticos de la IICN en las re
giones y zonas tendrán como sus tarcas inmediatas:

a.

b.
Constituirse en colectivo de mando político.
Impulsar la propagandización de la HCN e impulsar la realización de
las Asambleas Campesinas en cada base^igremial para que adopten el

acuerdo de HCN, formulen su Plataforma Local, su plan de acción y lu-
cha, y lancen la movilización.
c. Preparar las propuestas de Plataforma, y de planes de acción y de lu

cha, \ tramitarlas a través de las instancias gremiales.
d. Dirigir todos los aspecto.s,de la lucha; .seguir paso a paso su desarro

llo; hacer las evaluaciones correspondientes a cada acción; producir
los reajustes que sean necesarios; y continuar impulsando ci movimien
to.

♦

9. Lineamientos de los Planes de
Acción y de Lucha.

mmiiSm V:-

CDI - LUM



1. Los Planes de Acción y de Lucha hacia la HCN deben incluir accio-
^ nes propaeandisticas y preparatorias, Asambleas Populares, Cabildos'
Abiertos, etc. '

2. Deben definir formas de acumulación específica de acuerdo a la rea
lidad de cada región.

3. La HCN debe estar concebida como parte integrante del trabajo de
viraje; hacer de la célula el centro de operaciones del Partido y el

motor de nuestra actividad política.

4. Llevar a la lU a nivel local (y nacional, naturalmente) a comprome-
, terse con la HCN, y a sus partidos integrantes a diferenciarse por la

ptSsición que toman frente a ésta.

\5. Comprometer a los LLDIP; promover su reactivación, llamar a reu
nión, convocar la Huelga con su participación, su adhesión o solida

ridad. Ln el curso de la lucha llevar a un acuerdo del FEDIP de acción

»  concreta (paro, huelga, etc) en solidaridad.

6. Desarrollar organización y acción de autodefensa de masas campe-

•  sinas desde el inicio de la JICN. Organizar a la müjcr, y a', la juven
tud, difercnciadamente, para esta tarea. '
Dar una atención privilegiada, preferente, destacada, a los trabajos de

;  autodefensa. Ilácer un seguimiento cotidiano de su manejo, problemáti
ca, dificultades, etc. Poner a su cargo a ce. del más alto nivel y responsa
bilidad política. Disponer todos los cuadros que sean jiecesarios para a-
tender correctamente este nivel del trabajo política de masas.

7. Promover la participación de los intelectuales de izquierda y progre-'
*  sistas, vincularlos a las tareas culturales y de toda índóle, según sus

inclinaciones. Promover el trabajo artístico, musical, teatral y de todo
tipo vinculado a,cstas jornadas de lucha.

10. Distribuir "Voz Campesina" y
agitarlo impulsando la HCN.

F.n el periódico '-'Voz Campesina" , que ha comenzado a circular —aun
que con mu^ha lentitud— antes del GEN—CCP del 19—20 de diciembre se
da la orientación hacia la HCN desde la Ira. página: "Huelga Campesina. En
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u  U f canuu) se levanta: Tiempo de Huehé" Seha chcb la drccüva -dcscfc la Comisión ad-hoc CKN-PUM para laíiueltía
campesina- de poner máximo énfasis en la dstribución nacional inmecfiau
de Voz Campesina ; distribución ciue se estaba retrasando y cinc debe con
vertirse en un instrumento propai^andíslico y motorizador de la HCN

11. División Regional deí territorio
nacional para la HCN.

euón'^dMa rciiiones son re-ordenadas no sólo en run-eion de la loiuca de las comunicaciones y-enlaces naturales, sino además en
ase a cpie a clave de la HCN, organizativamente hablando, no son los espa-

eios geográficos departamenlales del territorio reuional sino -más bien ^
orsan,zac,ones gremiales ele base ,|ue »„ el ii.stmn.en.o <>rga„fei¡,o deeií

para realzar y conducir la huelga como una acción político-gfemi-il de

eSiriue^ ' concreto: ac,uel sobre el cual cada una Je
í. Loreto- FEDIiCANAL:; San A4artín- FASMA; UcavaJi

hECADU y FFCONAU; Madre de Dios—FIN AMAD.

^-rrm m

CDI - LUM



FEDECANAl

FRADEPT
FEDUARCC
YFDRCC

LORETO

TUMBE

ONAS

t AJAMAR
LAMB

LA LIBER

HUANUCO UCAYA■o o
Cj y

FENAMAnPASCP_
y

MADR
DE DIO

.S
Ü Cnly U

VELICA

¿QUSCO

LAPURiyAC
YACUCHO^,

AREQUIPA \»>

/' V

PUNO

'í a

, \ ■
,)

V

'  . üí

- v3

•  'V '*5^1

fadej icn^_
Central de Cooperativas
de Selva Central (FENCO-
CAFE).
Comunidades Campesinas
del Can ¡paco,
Yachaqmama-Huanca yo Comité Pvcial. de

Productores de Papa de
Acobamba,
Comité Dptai de
Productores de Papa de
Huancavelica.

Pesl.Prov.Camp.-'JorQe Basadre". Frente Def.de Comunids. Camp. Frontera.
9

Oraiiiizativaniciitc hablando, la cjavc de la IICN, no son ¡os espacios geográficos
del territjírio regional sino —más bien— las organizaciones gremiales de base.
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A \ anctCt'i.

P HOrCANAL en respalclo a ía luclm de los arroceros, i,a toniado | CA-
ÍAcV ->"¿8 1 T T 14-12. y tnvocue adelantar ^leAeel .i. ..». ! ̂ .88 - la huelga en Loreto, en apoyo
FASMA en estos días debe estar realizando una reunión de su. h-.c..-
para inipulsar la huelga regional, y el apoyo a ITDi-CAN \ r
que lanzar.se a la lucha, adelantándose. ^ "ue tuvoFECADU y 1 hCONAU han tenido una reunión coniunia de sus res

vinculada regionalinente al Cusco. . "

. Como Rcgion, Onentc es la más avanzack, pero dentro de ésta hay un a-
vance muy desigual, esto puede dar lugar a problemas Estair. nrevist
Hna reunión política de coordinación en Toiit<,s Se íe l a • I '

. Tarapoto para impulsar la parficioación ,1 • |-aqma l'^'^l''<-lytlí> a
DECANAL. lupacion ik I ASMA en respaldo a I E-

ne ouc reforzarse este conr^ngem ""cgion \'a están designados pero tic-

yancts '■;7

~  Cajamarcv- PCDUARCCne,n A Libertad- EEDECAL (Bolches). CUNA/Jenuete-
SuÓÓiJS-ctÁp"" """"^'1" » «Tr LaraUyc-
Avances:

."u -liro.- .tó: ri h ízá '""f"res a»xlki,.« |í ra . i„r ' y ̂  srcn„al,m-m.) h, HCN tculra nu-io.
y masacre tiesatada. eomo respuesta populara la represión

16
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1 DRCC tiene aeiierdo ilv "Paro Resiional Agrario" para el 28, 29, 30.1.
89 (esta organi/aeión no es base CC'P. tiene direeeión del PCP -PR). l'l
"Pai'o" debe eonvertir.se en huelga.

>'i 1 1 DUARC'C. ni T l AP, ni rpDlX AL, ni ninguna de las otras organi-
/aeiones de la región tieneiVacuerdo aún. Kn la FTAP la situación ha te-
nitlo un giro bru.sco pues los dirigentes despedidos de Pátapo—Pucalá
han tenido que lan/arse a la huelga de hambre para preskinar por su re
posición ya acortiada. listo ha comprometido incluso a Rómulo Asan/.a.

Presideiite de la 1 I .ÓP y ile la CCP. Fu cuanto a la huelga misma, el tra
bajo está todavía por hacerse en esta región.

Los cuadros de la Comisión para la región ya están c'esignados.

r<.v

3. CENTRO/LIMA: Ancash— Central de Organizaciones ("ainpesinas
de Santa -Lacramarca, FTCR Sihuaai FAÜA (Ancash); Lima— FA-

DEL, AÑAPA: Huaura/Sayán, Cañete, Eventuales Cañete; lea AÑA
PA: Chincha, Pisco, lea.

Avances:

Santa-'Lacramarca; y Sihuas tienen acuerdo de .-XsambleiTde HGN. Na
die más tiene aún acuerdo de huelga en es-ta región. El trabajo'está toda
vía por hacerse, casi íntegramente; én esta región. Pero las condiciones

■ están dadas jwr los antecedentes de lucita consecuente de la FADA del
CalléjólT.de Huaylas y la AÑAPA en costa central.
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Los cuai-lros de la Comisión para la región ya están ctsiiínados.

4. CENTRO—SIERRA; Huánuco—'l’cci. Rondas Huánuco (Bolches);
Pasco— l'edcración Departamental de Campesinos y Comunidades

de Pasco; Junín- KADLJ (CNA); Central de Cooperativas Selva Cejilral
(l'LNC’OCAFL). Comunidades ( ampesinas del Can ¡paco (sin l'eilera-
ción). Yacliaqmama Huaiicayo (UDP); Huancavelica— Comité Provim
cial de Productores de Papa de Acobamba. C. Dptal. P.Papa de lluanca-
veliea.

Avances:

'Sólo Acobamba tiene acuerdo de HCN. Los demás no tienen aún nin
gún acuerdo. Hay dispersión organizativa del movimiento campesino.
Las organizaciones alzadas en armas y la represión tie la guerra sucia de
los militares crean una situaeión especial difícil de manejar, y para la
cual no hay experiencia. Fd trabajo está todavía por hacerse, respecto
de la HCN . Esta región está retrasada. La fuerza aleanzada en el movi
miento minero del Centro debiera ser una base para reforzar, desde allí,
el débil trabajo campesino.

Los cuadros de la Comisión para la región ya están designados.

5. SUR: Cusco— FDCC; Puno— FDCP; Arequipa— Federaciones Pro
vinciales Campesinas de: Camaná, Caylloma, Condesuyos, y Unión/

Cotahuasi, Liga Agraria de Camaná (CNA); Tacna- Fed.Prov.Camp.
Jorge Basadre, Frente Def.Com.Frontera; Moquegua- no hay ninguna
organización.

fAvances

FDCC ha realizado su

zación de la HCN. Las organizaciones políticas del Partido están crean
do las condiciones para un movimiento amplio, aguerrido y exitoso.
FDCP tiene convocado su Congreso Departamental para el 12-15.1.89.
En el Congreso la bandera de la HCN será decisiva para dividir campos

los sectores vacilantes, reformistas y conciliadores. Puno saldrá,
ciertamente, como un baluarte de la HCN al culminar exitosamente su
Congreso Departamental Campesino.
Las demás organizaciones de la región no tienen nada acordado aún. En
Arequipa, Moquegua y Tacna el trabajo está todavía por hacerse.

A

Asamblea el 30.12.88, y ha confinnado la reali-

con
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Para la soiiunda semana ele enero 89 está convoeada, en Puno^ una reu-
íiión política rejiionai de coordinación partidaria para la HCN.

Los cuadros de la Comisión para la región ya están designados.-

m

T-

f (9
Ék
n-

1»

l\ K
í ̂ L- 12. Propagandizar y orientar la HCN

por todos los medios.

La Comisión ha acortia tb' que el programa radial de la CCP ponga como
eje t'c su desarrollo el tralajo de la HCN. Los encargados de ellos ya han si
do cbsignados.

13. La HCN está en pleno proceso de
lanzamiento regional.

Las condiciones objetivas para el éxito de la HCN oftín dadas; perore
reciiiiere además de un gran trabajo organi/ativo desde las bases gremiales.
<iue aún no se ha hecho. ..

19CDI - LUM



■fl^

La IICN Ihi comenzado a ser impulsada como tai dcsiic la SLNACAM
del l'arlido hacia el 8vo. Consejo Nacional de la CCP; luego, del Consejo al
CLN- CCP. y de allí, hacia las bases de todo el país, y los otros gremios na
cionales. L1 proceso es de arriba a abajo y desile el centro hacia la perileria.
Ls lógico que así sea. L1 Partido, la vanguardia política, y la CCP. la van-
dia gremial, han sistematizado la experiencia vivida por las mas;is en el pe
riodo setiembre octubre noviembre y han lanzado luego esta iniciativa de
ir.ovilización y lucha de masas.

En el Partido, el proceso avanza desde la Secretaría Nacional Campesina
hacia la Conferencia Política i de allí hacia la COMASAS: de allí al C EN-que
crea una Comisión Especial ("ad—hoe'^j. Á'sta se
reúne con la SENAC.A.ivÍ. y prepara luego este proyecto . El CEN lo discute,
lo observa. lo refqrmula, y el CEN lo aprueba. La línea queda está-
bíecida. Las bases de todo el Partido tienen ya aquí sus primeras orientacio
nes para el trabajo político y gremial de la HCN.

La tarea política en el Partido, en este mes de enero, pasa también por
el Congreso ID. Las bases tendrán que combinar esa responsabilidad con la
que estamos dando en esta directiva respecto de la HCN.

14. El curso general de la HCN, en
resumen.

Concebida para desarrollarse de manera desval y avanz^ en oleadas, la
HCN será primero una huelga regional del Oriente y de la Sierra Sur; mien
tras que se sigue preparando en las otras regiones mencionadas.

15. Impulsar -^-ahora mismo— la
Huelga Campesina Nacional
TODAS LAS BASES DEL PARTIDO EN PROVINCIAS, ABSOLUTA

MENTE TODAS SIN EXCEPCION, DEBEN HACER ^UYA ^A RESPC N-
SABILIDAD DE IMPULSAR DESDE LAS BASES GREMIALES DE MiV
SAS, LA HCN -ahora mismo- A PARTIR DEL DIA EN QUE SE RECIBA
ESTA RESOLUCION, SINO ANTES.

Esta tarea no tiene que realizarse solamente desde las bases campesinas
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lio í'i CCP Aunque -qior cierto - la CCP es el alma y la clave de la ílCN, k
1K N no es asunto privativo de la CCP. La HCN nos debe servir no sólo para
construir partido y para desarrollar el trabajo de bases de la CCP, sino, ade
más, para-tomar contactos y extender "mñuencia sobre otras organizaciones :
campesinas y agrarias, y hacerlas Incitadoras consecuentes, (aunque no sean
de la CCP), y llevarlas, si fuera el caso, a distanciarse de sus direcciones na- r
cionales vacilantes, refonnistas o conciliadores que se niegan a combatir re- i
sueltamente. ,

Como se ha visto, en la perspectiva de esta lueha está el trabajo con los
FF.DIP, hacerlos participar, llevarlos a que se movilicen en solidaridad con
la huelga, etc.

Para el CODE Lima (y otros que no tersan bases gremiales campesi
nas a la mano), hay tareas que incluyen la propagandizacion de la medida,
el trabajo de búsqueda de solidaridad entre los dem^ sectores populares y
la organización de brigadas de la Juventud, para salir al campo a impulsar ;la huelga, hermanándose en la lucha con el campesinado.

16. Cuidar la seguridad, trabajar la
autodefensa.

f / -
I ■ ' '

T
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>, artido'está emprendiendo una tarea política de lucha de masas de '
e-, aura nacional, como no la ha intentado nunca antes. Se trata de un
f,.' .dable desafío. Y lo hace en medio de un contexto político nacional
rúa! - ha, cada vez más rápido, hacia una situación revolucionaria. En cuanto
el enemigo en el Estado tome cabal conocimiento de ello, actuará con toda
energía en -nuestra contra. Esta situación debe anticiparse, debe prevcerse,
las medidas precautorias deben ser adoptadas. No debemos, no podemos,
ser cogidos desprevenidos. Particularmente los dirigentes públicos - gremia
les y políticos- deberán trabgar alertas. Los locales públicos (y secreto^
gremiales y políticos, deberán ser contra—vigilados por nosotros. Sin embar
go no cometamos el error do poner la carreta delante del caballo. No de-
mos a la seguridad la atención principal, pmfercnte. Primero lancemos
—con mucha fuerza—el movimiento. Pero a continuación, casi simultáne
amente, prestemos atención ú responsable a la seguridad.

Los trabajo de autodefensa ya han
los reiteramos al terminar.

sido aludidos por delantcj a,, ra

El trabajo de autodefensa no! debe ser concebido como un "compi».
mentó". El trabajo de autodefensa, es la trama, es el tejido, debe atravesar
todas las acciones de movilización] de masas durante la huelga. Compren-
este asunto preciso es clave para que nuestra acción sirva para dar el sal
to, para contribuir al viraje. ^

í_

■ /■.- ■

■* '-.J .'V

■ *
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El trabajo dd Partido incluye
la propagandización de la niecfida_
la búsqueda de solidaridad
a impulsar la huelga, hcrmanúndose coa

entre los sectores populares,
artistas, intelectuales y la organización
de breadas de la juventud pan salir al campo
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,lni ^^"'^tesuista", contiene el Informedel desarro o de la VII Sesión Plena del Comité Central del Parti
do, que se llevo a cabo del 20 al 22 de febrero del presente año.

Los temas tratados son los siguientes: El Informe Político del
Seci etario General y el Plan Político. El segundo tema es el de Or
ganización Partidaria, que incluye: tesis de organización, el plan de

estratégico y la propuestade estructura de dirección nacional; todos estos como tema de de
bate interno hacia nuestro II Congreso Nacional.

atención a diversos Asuntos Ormni-s, re acionados con el II Congreso v la marcha orgánica del Parti-
do el caso de la revista "Si", la intervención a la CL^N y el caso
rres-LlmT" Comité Distrital de San Martín de Po-
trntn!i^""^n^ Cewrra/ inició un proceso de autoevaluación y para
dflCC. autoconvocado para la VII Sesión
zó« del S.G. tendrá una circulación pública, ra-P r la cual no se incluye en esta edición. ■:^ ir:. • •
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Toda esta Información que emite ¡a dirección nacional a las ba
ses de! Partido, es importante como guia de acción. Los organis
mos deben persistir en asimilarla a través de la reunión de las célu
las, el debate y la aplicación práctica -particular- en cada base,
con el objeto también de desarrollar aportes a los documentos de
linea hacia el Congreso.

Los organismos deben ser más cuidadosos con la seguridad de
los documentos internos y en el tratamiento de la información re
servada a la militancia.

Sobre esto les recordamos que ha sido reeditado el documento
de Normas de Seguridad. Este debe leerse y asimilarse con profun
didad.

Les informamos asimismo que la COC ha dispuesto la distribu
ción de los documentos del Congreso en las bases, las cuales deben
cumplir con cancelar su costo para autofinanciar la prensa partida
ria.

17 de marzo de 1988
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AGENDA í;

Luego de la parte cié informes, pedidos, etc., la agenda se orde
nó asK

1. Caso de la revista "Si'" (como cuestión previa).
2 Informe Poli'tico del Secretario General y el Informe de la

COC.
3. Balance del Comité' Central,
4. Documento de la CON sobre Organización Partidaria (Tex

to para el II Congreso Nacional).
5. Caso disciplinario del c. junco.

ASISTENCIA "
Eldi'a20: 54 cc. plenos

6 cc. invitados

Eldra21: 48 cc, plenos
6 cc. invitados

Eldi'a 22: 48 cc. plenos
4 cc. invitados.
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MESA DIRECTIVA

Quedó constituida de la siguiente manera:
Presidente: VVilIka
Secretario: Alonso
Relator: Sebastián.

NOMBRE DE LA SESION

En honor a dos cc. militantes del P. fallecidos en accidentes
acaecidos entre el VI y VII Pleno del CC, se acordó llamar a esta
VII Sesión Francisco Pereyra y Jan "Pájaro Cantor", a propuesta
de la Mesa Directiva.

El primer c. fue Sec. Gral de la Federación de Pescadores del
Perú y dirigente de la CCP. El segundo c. fue un internacionalista y
desarrolló una intensa labor en la conformación de la Federación
de Comunidades Nativas de la Selva.

Se le envió una carta a los familiares de los dos cc. y se les rin
dió un minuto de silencio.

CUESTIONES PREVIAS

1. Devolución de documentos del VI CC

Algur!os(as) miembros del CC no devolvieron los documentos
distribuidos en la anterior VI Sesión del CC. Este asunto se debatió
y se aprobó una amonestación ̂  estos cc. Asimismo, se autorizó a
los CC. residentes en Lima a salir y regresar con los documentos res
pectivos en el primer día de la sesión. En el caso de los cc. residen
te en provincias, se acordó enviar una nota a sus repectivos comi
tés para que ubiquen los documentos y evalúen la conducta de los
CC. El Secretario Ejecutivo fiscalizara el cumplimiento de estos
acuerdos.

2. Viajes del Secretario General al exterior

Se acordó que el SG hiciera un informe al CC sobre este asun
to.

i. Plan Polftico e Informes de los Frentes

El Secretario General presentó a la Plenaria un Informe Poli'ti-
co sobre la situación del pai's. Se acordó que una comisión especi'-
fica trabaje estos temas durante la sesión del CC y presente una
Resolución al respecto.

6
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4. El caso de la revista "Sr*

agenVcTo cu^tn p™¡í leSwTse'nírb° """r ' '?
delcc" ''«'lición al respecto durante la SS
despacho

S'la'¿""h'mSs «'I Secretariado de la CP.)M
Se recibió esta solicitud el primer día de la sesión v se le dio

vos militantes recientemente incorporados.
"proí/Mce una brusca variación en la corre-

p/e en'Xuaí m S-" "cuerdos del primer'caS'íta d'e" p" ZX '
Por todo esto apelaba a la COC nacional y al CC oara oue "ñ,

ót ense (en el plenario de ese dfa) a/í„ de'rlferll''prol,t
Se debatió la solicitud. Hubo críticas al hecho de aue era un

documento mdivKlual. Por otro lado, se evidenció el hecL en eT
de nuTvol c al P incorporaciónae nuevos c. al P. para que esto no altere la vida política en el de

vi lesión XlCC."'''°'° =P™ba<ioen la
Sobre esta base se votaron dos propuestas de resolución i ^

píóTedíá aprobada por mayoría, propuso que la plenaria
"derivar el caso al CR-L y a la
t.UL de Lima, planteando la
presencia de la COC nacional y
de la COC de la j. para encauzar
adecuadamente la mención al
problema

ror 'í"® en minoría, sostenía aue la
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INFORME SOBRE EL I CONGRESO DE lU
El c Miguel, Subsecretario General, informó losiguiente-

"La C° "'I I Congreso de lU publicado en
~ pÜÁT' " el Reglamento es muycom-

preKntaddrTd'partanientar" "" ^ incorporado re-Tareas inmediatas:a) Cronograma: Hasta el 29 de febrero: constituir Comisio-
DpM el ,j ÍI®® Organizadoras.Oel l al 31 de marzo: Primer Empadrona-

rnierito y Carneti-
zación.,  Del 1 de abril al 31 de
Segundo Empadro-
namiento y carne-

,  / ."fgy Vf tización respectiva,
"ííjici,

EDICION DE ACUERDOS
Sobre la edición de los acuerdos del VII Pleno del CC informa-

r^Siadi!" publicados en tres documentos dife-
^ ■ y si edíTvi'a CAP.°' ''«^"'^ento público2. El documento de Organización Partidaria titulado "í//iPR]\í

n/r." f- "«a Revolución sin Calco ni Co-í,: , si'SáSS ^
*í CC, su desarroiio y resoiucio-

mrn
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DESARROLLO DE LA REUNION

Como metodología de trabajo se acordó constituir 3 comisio
nes para tratar los puntos de la agenda y emitieron propuestas de
resolución a la picnaria. El trabajo de comisiones y la agenda se
ordenó de la siguiente manera:

Comisión No, 1:
Comisión No. 2:

Comisión No. 3:

— Informe Poli'tico y Plan Poli'tico.
Organización Partidaria
— Documento de CON sobre Organización

Partidaria.
(Durante el trabajo de la Comisión 3 se
planteó a debate el tema de la Reelección
del Secretario General)

Asuntos Orgánicos Internos
— Asuntos organizativos del II Congreso

Nacional.
— Situación de la CLAN.

— Aspectos orgánicos derivados del Infor
me Poli'tico del Secretario General.

— Balance del CC.
— Caso disciplinario de Junco.
— Caso de la revista "Sf".

'• -"V '

I
-

.  ■ • ■

CDI - LUM



y

%

-■ ^ •

= í:^

RESOLUCION SOBRE EL
DOCUMENTO DE LA CON,

VN PARTIDO REVOLUCIONARIO
DE MASAS,DE NUEVO TIPO

PARA UNA REVOLUCION
SIN CALCO NI COPIA"

■\S- ir-

' }'ij ; 'y—-

■y

mayona'ItíúaUm^^^^^^^ "'""''o 'P'«Oada po.

A -y:

I

Ala. !?® "• Ramiro, Pedro, Cayetano Helena vA ejos presentaron una moción que fue llevada a la Plenaria. '

«ón Central aprobó pór mayoría la Moción de la Comísion No 2, que prueba el Documento de CON, con a, -egados y precisioíS
Votación: Documento de CON: 26 votos x l^recisiones.

Moción de Miguel: 19 votos
Abstenciones: 2 votos

10
Esta resolución de mayoría es la que reproducimos a continuación:
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El VII Pleno del CC considera

Que el documento es un aporte al debate y al impulso del vi
raje del Partido,que queda expresado en;

1. LOS El ES DEL DOCUMENTO

1. El documento avanza a una propuesta integral que contiene
un balance autocrítico de la línea orgánica del Partido, los linca
mientos para un plan de asentamiento estratégico del Partido, de
fine los ejes del viraje estrate'gico y propone un sistema nacional de
dirección.

2. Los aspectos autocríticos y de alternativa son los siguientes:
a) Las generaciones mariateguistas a lo largo de las últimas

décadas hemos autocriticado el foquismo militarista im
pulsando nuestra fusión en las masas, posteriormente el
economicismo abstencionista impulsando el frente único
y hoy estamos llamados a procesar una autocrítica del
socialdemocratismo legalista y enrumbar al Partido a de
sarrollar la lucha política democrática de masas, prepa|
rando la insurrección y la guerra de todo el pueblo.

b) Concreta nuestra estrategia integral de acumulación y for
ja del poder popular entendido como la construcción del
Partido, la forja del frente único expresado fundamental
mente en lU y la ANP y el Ejército Revolucionario del
Pueblo (EPR), superando la unilateralidad de separar lo
político de lo militar.

c) Recoge la necesidad de autocriticar nuestra experiencia
de dirección caracterizada por el inmediatismo tacticis-
ta, la ausencia de equipo y centralismo democrático, pos
tulando la necesidad de construir una dirección estratégi
ca con mando, hegemonía y equipo colectivo;

d) Autocriticar la ausepci^ de un^ táctica-plan que permita
la acumulación de fuérzaá estratégicas de largo y mediano
plazo para la revolución, luego de que la táctica-plan de
gobierno —insurgencia— guerra aprobada en el I Congreso
resultara desfasada por los resultados de las elecciones ge
nerales de 1985 y por modificaciones en la situación del
país, planteándose ahora afirmar la lucha democrática re
volucionaria de masas, preparando la insurrección del
campo y la ciudad y la guerra de todo el pueblo.
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Ie) El señalamiento de que la construcción del PRM de r
vo tipo exige superar también desviaciones ideológicas y
concepciones de organización en mayor o menor medida
presentes en el Partido, en particular el socialdemocratis-
mo legalista, frentista en lo orgánico,

f) La necesidad de reorganizar el Partido y organizar el vira
je teniendo como ejes: La forja de una dirección revolu
cionaria, fortalecer ideológicamente al Partido en torno
al m-l, organizar las tres herramientas básicas de la revolu
ción, el asentamiento estratégico del Partido, autocriticar
la ausencia de un asentamiento proletario del Partido y la
necesidad de reorganizar al Partido de abajo hacia arriba
en base a una estructura celular.

nue-

g) Plantea los criterios para la organización de un Plan Na
cional de Asentamiento Estratégico del Partido de corto
y mediano plazo, hacia el largo plazo,

h) Plantea criterios alternativos para la organización del Sis
tema Nacional de Dirección integrando al mando del par
tido a la representación de clase y regional del Partido
afirmando una dirección única para el conjunto de las
tividades del Partido.
Se autocritica el Sistema de Comisiones y se plantean las
Areas y Secretarias, impulsando la especialización y divi
sión del trabajo.

ac-

II. LAS BASES DE UNIDAD

Se ha comprobado la existencia de bases fundamentales de
unidad, entre ellas:

1. La necesidad del viraje partidario, para encarar el desenlace
del periodo táctico, la situación revolucionaria  y la confrontación
poli'tica y militar entre la reacción burguesa, imperialista, su Esta
do y FFAA y el movimiento popular organizado.

2. La necesidad de este viraje exije una autocrítica profunda de
nuestras concepciones, ideas y tesis erróneas de nuestra práctica
política, señalando la responsabilidad principal  y particular aue le
corresponde al CC y al CEN del Partido.

, 3. Que el aspecto fundamental del viraje está en el reentronque
del Partido con las clases básicas, en particular la clase obrera y el
12

• *

CDI - LUM



s.

movimiento popular organizado en general que ha alcanzado sus
mayores de acumulación representación política en la lU, la ANP
y en la autodefensa de masas.

4. El reconocimiento que el I Congreso fue un salto cualitati
vo en la unidad de los revolucionarios, razón por la cual debemos
esforzarnos por fortalecer y desarrollar nuevos nieveles superiores
de unidad.

111. LAS DISCREPANCIAS

1. Discrepancia con las posiciones que no tienen una propuesta
concreta organizativa para construir diale'cticamente las tres herra
mientas de la revolución: el Partido, el Frente Unico y el EPR.

2. Discrepancia con las posiciones que sostienen que la desvia
ción principal no es el socialdemocratismo legalista sino el refor-
mismo libera!, centrándolo exclusivamente en el parlamentarismo
i' los centros, sin considerar la relación integral del Partido con la
clase obrera j' el movimiento popular. Esta posición desconoce que
uno de los problemas centrales de la dirección del Partido es su
desvinculación con la clase obrera, con la conducción del movi
miento popular organizado y la no afirmación de la lucha de clases
en vez de la intermediación con el Estado.

Discrepancia con la concepción de dirección negociada que pri
vilegia el consenso y la conciliación en vez del centralismo demo
crático y la unidad de acción^ respepndo las mayorías y minorías
y el avance a través de la lucha ideológica,

4. La propuesta presentada por la CON es coherente con la for
mulación de estratégica aprobada por el VI CC y resuelve la cues
tión de acumulación especializada planteando simultáneamente la
organización partidaria de la seguridad y la autodefensa de masas,
vía estructuras partidarias, y la construcción de la estructura espe
cializada, embrión del EPR, que tiene una composición popular y
una estructura compartimentada y especializada.

Es el Partido el que dirige de forma armónica y planificada la
acumulación política (Partido-IU) y la acumulación especializada.

Estas tesis resultan discrepantes con la noción que sobre estra
tegia maneja la minoría, en el sentido de que lo especializado debe
quedar reducido a lo que espontáneamente produzca el movimien
to popular como formas de autodefensa y los comandos especiali
zados del P.

13
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De este modo el nivel de lo especializado en la concepción dt
la minoría pue^ considerarse como artesaneriy eapontaneista. Es
te nivel —al negar la estructura especializada— no alcanzaría, en la
perspectiva del desarrollo de la lucha de clases en nuestro país, sN
no para el defensismo, el cuidado de algunos dirigentes y algunos
locales partidarios.

El érror de la minoría proviene, también, de la evaluación de
la situación polTtica, que no incluye el reconocimiento del curso
de una guerra subversiva y de una g^rra sucia, antisubversiva, así
como la ausencia de una estrategia para la construcción del EPR.

IV. ASPECTOS QUE SE ENMIENDAN O INCORPORAN

'  1. La tesis principal sobre la estrate^ que queremos dejar for
mulada en términos inequívocos, corrigiendo las expresiones sin
téticas que henvos formulado, es <p»e ésta se basa en kt lucha poli'
tica democmticO'revohícioHaria de las masea: pialares. Este es el
eje insustituible. Por eso le Asmnbiea Nacional Popular, que es la
más avanzada expresión de unificación y centralización de ias ma
sas populares y que tiene como objetivo fundamental de su exis
tencia la lucha por el poder popular, es la forma orgánica que has
ta el momento alcanza esta tesis prinaiftal.

2. La evaluación de la relación del Partido con los centros de
investigación que reciben financiamiento del extranjero para sus
proyectos, y que el Partido dirige, debe ser realizada por el Comité
Central; la evaluación debe ser critica y autocrítica, guiándose f)or
el criterio de que la relacU'm de los centros con el Partido y su rela
ción con el movimiento popular debe mantener concordancia con
¡a linea del Partido.

i

3. Hay la necesidad de hacer un aporte a! debate interno del
Partido y público ante el pueblo, formulatulo un attáÜsis, polemi
zando y zanjando con las “Bases de Discusión” del PCP Sendero
Luminoso y con las tesis politico-tniUtares que maneja el MRTA.

4. Los siguientes aspectos puntuales deben ser enmendados
o reformulados:

a) La tarea del PRM pasa hoy, por tanto, por el reagrupamien-
to y organización de la columna de cuadros, ligado a las clases bá
sicas de la revolución desarrollando y conduciendo la lucha políti
ca de nuestro pueblo en todos los niveles, con línea de masas.

La conducción de la lucha política se orienta a un desenlace
victorioso del período acumulando fuerzas para la confrontación
contra los enemigos del pueblo.

14
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La superación de nuestros errores pasa por formar un asenta
miento de clase del Partido, construir los factores de poder y for
jar el Partido en diversos espacios de la sociedad priorízando nues
tro trabajo en la ANP, Izquierda Unida, gremios obreros y campe
sinos, movimiento barrial urbano, juventud, mujeres y desplegan
do la autodefensa de masas.

La rectificación de la socialdemocratización del Partido es fac
tible, si resolvemos nuestra relación poli'tica, ideológica y práctica
con la clase obrera y el campesinado pobre, desplegando ¡a lucha
de clases, con la estrategia revolucionaria, aprobada en el VI Pleno
del CC.

b] Añadir al documento que es necesario desarrollar una eva
luación del grado de acumulación en la forja de instrumentos co-
mo gremios, FFDD, ANP, Autodefensa, Partido, lU y en las for
mas de lucha del movmiento popular y las expresiones que son
fuente de des|)fieRue.3>e fueiras democrático revolucionarias. Po
ner énfasis en la evdbactón del Paro Nacional Popular, el Paro
Nadonal Agrario, de Tas marchas a las ciudades, de los bloqueos,
de tas tomas de locales, bloqueos de carreteras, <k los levantamien
tos, la lucha regional, acciones de rondas campesinas y otras.

A partir de este balance hay ta necesidad de desarrollar el ca-
mirto a la imt!rrecc.w.i general del campo y la ciudad que abren
vi C-amin-o a la fuerra de todo el pueblo.

Este yjdoraciófl concreta debe establecer el eje vertebrador de
zonas prioritarias v orier ¿aciones básicas para rectificar nuestra re-
3  i (. víí el mm iírvísnio de masas y la construcción de ios facto-
tm de poder, U dísvfeciári ha converddo a la van
guardia en mtefmevLarius atits el Estado, y orientartdo el salto
cualitativo del movimiento hacia la insurrección general y la guerra
de todo el pueblo.

c) Añadir a! docuniento la caracterización polftica de la de.,vi«-
ción principal en el Partido, ̂ >obada pw «í ÍV ÍX, concordando
esto con la explicación de las condiciones para el desarrollo del so-
ciaidemocratismo, hedía en el documento de CON.

d) CAP integrará el Area de Construcción Partidaria.

Acuerda:

Aprobar los documentos "Un Partido Revohtcíomrio de Masas
de Nuevo Tipo para una Revolución sin Calco ni Copia", el Plan
Nacional de Asentamiento Estratégico Orgánico y la Nueva Estruc
tura del Sistema Nacional de Dirección, presentados por la Comi-

15
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sión de Organización Nacional (CON) a este Vil Comité Central,
con las modificaciones y añadidos señalados en la PJ^te resolu»
ción, encargando a CON su redacción final y las modificaciones es»
tatutarias que correspondan.

16
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RESOLUCION SOBRE

LA EVALUACION DE LA DIRIGENCIA,
LA NUEVA DIRECCION DEL PARTIDO

y LA REELECCION DE CARGOS

■.viT.-'v

:  -n/iís* ,..T

El Comití Centra! aprobó una resolución designando una comisión en
togada de trabajar tus mecanismos de evaluación a la dirección, señalar cri
terios sobre ia nueva dirección del Partido y realizar una propuesta de trata
miento de ia reelección de cargos en el Partido y en particular de la Secreta
ria General.

E! d«^te sobre este conjunto de temas te abrió en la Comisión No. 2
nom^SM-ada por el CC para abordar el documento de organización hacia el
Congrcao. - .

Durante tí desarroKo de) trabajo de la Comisión No. 2, los cc. Alejo y Ca
yetano presentaron una Moción centrada en el tema de la 'Vigencia del artícu
lo 32 del Estatuto, sobre la improcedencia de le tretíección del cargo a ia Se
cretaria General del Partido " Frente a esta propuesta, se abrió el debate sobre
<1 tema de la reelección y el c. Rios presentó si^e esto una stgunda moción,
planteando como acuerdo "consultar a los organismos de/ Partido sobre la re
elección para que los resultados de esta consulta sirven de elemento de juicio
para una decisión del Comité' Centml en su próximo pleno".

En la Plenaria de la Comisión pasaron al voto las dos mociones, con el si
guiente resultado:

1) Propuesta de Al^ y Cayetatw, sobre la improcedencia de la reelec
ción del cargo de Secretaria General. 6 votos.

2) Propuesta del c. Ríos sobre consulta a bases sobre la reelección.
18 votos.

17
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‘*® '* reelección a Ja plenaria del Vil Pleno delCC se dio una amplia discusión, que abarcó la necesidad de evaluar al coniun-
to de dirigentes nacionales y organismos de dirección, la necesidad de hxer
una propuesta in^ral acerca de la nueva dirección  y abordar con mayor r«u-
rosKlad el terna de la reelección En el curso de la reunión, se trazó u« mrt^
dologfa para dar un tratamiento adecuado a este coniunto de temas y se pre-
senUron nuevas propuestas de Resolución. y pre-

Por un lado los cc Gerardo y Quispe, presentaron un proyecto-de resolu-
cion so^e el tema; y de otro lado el c. Arerus formuló la propuesu de desk-
nación de una comisión que trabajara un proyecto integral al respecto.

Finalmente se integraron las propuestas en una sola resolución que alcan
zo el consenso a nivel del CC.

Por la «Tportancia del tema, publicamos la Resolución aprobada final
mente en el Plenario del CC. Además publicamos como Anexos las dos mo
ciones (de imyoria y minoría) presentadas en la Comisión sobre el mismo
tema, y que Rjeron retradas posterioimente en la Plenaria. I

4

El Vil Pleno del CC, considerando
que:

J i Partido, en camino al li Congreso Na-
b r^ Úr4íi’y'í NacS q^e ál
VM í 3 de la presentación en estaVH S^,on de moc,on« relación a la reelección dé? wSío

2. El pr^lema central de dirección en el Partido es el oroble-
ma de una dirección revolucionaria que se forje como Estado Ma

PrítidoTacTla'^^^ férreamente en la implementación del giro del
apruebe estrategia que el Congreso

sentido, dicha dirección debe superar la situación

expre'saTen^?^”*^^^’ ̂ cláía hegemonía expresada en el proyecto estratégico del Partido. ^
ac

18
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. 4. Al interior de dicha dirección deben articularse liderazgos y
cuadros cuya resjaonsabilídad central sea conducir el viraje y que
por tanto este'n ubicados y tengan las condiciones para dicha tarea.
En ese sentido, los pesos en relación a los espacios en los que se de
senvuelve la actividad de los dirigentes en la medida que en la ac
tual Dirección hay un sobrepeso de la función pública, del trabajo
legal o de la representación poli'tica.

5. Es tarea de la Dirección Central del Partido, de sus direccio
nes intermedias, de la militancia, en el camino al II Congreso, dis
cutir este problema y ai interior de e'l, el asunto de la Secretaria
General. En todo momento, el debate debe orientarse a buscar el
fortalecimiento del Partido, al respecto de su institucionalidad, la
garantía de que las fuerzas acumuladas en los organismos y dirigen
tes, en h'deres de masas y en conductores de la vida interna, se po
tencien al interior de! Partido.

6. Es imprescindible producir previamente una evaluación de
los actuales dirigentes y organismos a fin de evaluar el aporte que
estos cuadros pueden hacer a la nueva dirección del Partido.

7. Que el CC reconoce la inmensa importancia y procedencia
de la cuestión de la reelección de cargijs en el Partido, particular
mente la de la Secretaria General.

8. La garantía en la continuidad de la vigencia histórica del
proyecto mariateguista está en el proyecto revolucionario, la ideo-
logia marxista-ieninista y mariateguista que nos une, la plena vi
gencia del centralismo democrático.

Acuerda:

1. Conformar una Comisión Especial que prepare en 30 di'as
una propuesta integral sobre este problema que tome en cuenta y
pondere todos y cada uno de los factores planteados al debate.

2. Esta comisión Especial estara' integrada por los camaradas:
Gerardo, Alonso, Moise's, Al
varo, Quispe y Chávez.

3. Incorporar a la agenda del próximo Pleno del CC el zanja-
miento de la propuesta que esta Comisión Especial formule por
consenso o en posiciones diferenciad^.

4. Todos los organismos deben producir sesiones de evalua
ción de sus integrantes y presentarlas a los eventos congresales
respectivos. En ese sentido el CC se autoconvoca para producir una
evaluación colectiva y culminar el debate abierto acerca de la com
posición de la dirección del Partido.
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RESOLUCIONES SOBRE

LOS ASUNTOS ORGANICOS

El Vil Pleno del CC tomó acuerdos sobre diversos problemas orgánicos:

1. Asuntos Organizativos del II Congreso Nacional.
2. Intervención a CLAN.
3. Aspectos orgánicos derivados del Informe Poli'tico del SecreUrio Ge

neral.

4. Evaluación de la Dir^encia, la Nueva Dirección del Partido y la Ree
lección de los Cargos.

5. Caso disciplinario del c. Junco.

Pasónos a dar los acuerdos sobre estes puntos.

I. RESOLUCION SOBRE ASUNTOS ORGANIZATIVOS DEL
II CONGRESO NACIONAL
Entre los aspectos tratados se señalan:

a) Pedido de ampliación del Cuadro Orgánico
Quedaron inconclusos algunos pedidos que se hicieran en la

VI Sesión Plena (SP) del CC sobre el Cuadro Orgánico.
En particular:
— Comité Mariateguista de VES.
— Juventud de VES.
— Comité Mariateguista de SMP.
— Juventud Mariateguista.
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f.

— Chanchamayo.
— Carabaya.
— Ayacucho.
— Calca, Urcos, Médicos y Pomacanchis (Cusco).
— Grau, Curahuasi (Apunmac).
— Casma y Pomabamba (Ancash).

Ninguno de estos organismos ha dado información o solicitado
inscripción como lo demandó la VI SP del CC. En todo caso la co
misión propone un plazo para resolver estos asuntos.

Para Lima hasta el 7 de marzo.
Para provincias hasta el 15 de marzo.

Se han recibido, no obstante, algunos pedidos que se incluyen
en ese proceso:

a) De Nazca.
b) De Cajamarca.

b) Pedido de modificatoria del Art. 4to. (pág. 35 de "El Maria-
teguista" No. 13) de las atribuciones de la COC

Se acuerda lo siguiente:

1. La COC debe resolver los casos o problemas en primera ins
tancia.

2. Ante posibles apelaciones, el VIII CC resuelve los casos al II
Congreso.

3. En los casos que requieren decisión inmediata, o antes de la
VIII Sesión del CC el organismo encargado es el CEN.

4. Obviamente se cuenta con la decisión de la COC en primera
instancia para estas posteriores decisiones.

c) Modificación de la fecha para llevar a cabo fos Cor^resos
Departa merttales

El CC acuerda como fecha li'mite hasta el 15 de mayo, to
mando en consideración que las fechas del 1ro. de mayo y otras
configuran dificultades para la realización de los Congresos Depar
tamentales.

d) Incorporaciones

1, El Cuadro Orga'nico congresal es el que se cerró en la VI Se
sión del Comité' Central vi'a depuración e incluyendo los casos ex
cepcionales que se discutieron en la VI y VII Sesión del CC.
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2. Este cuadro orgánico es el único que rige para todos ios e-
ventos congresaies desi^ d rtivej distrítd^

3. Los cc. que de manera regular (cumpliendo el Art. del Esta
tuto) se han incorporado al Partido posteriormente a la fecha seña
lada participan en la vida regular del P como postulantes.

4. Los traslados de cc. de un organismo a otro sólo proceden
con autorización de la Comisión Organizadora respectiva.

En caso de cc. que son trasladados o se trasladan de un Frente
Regional a otro, o de una Comisión Nacional a un Frente Regional
o viceversa, o entre Comisiones Nacionales, estos traslados debert
ser aprobados por la COC Nacional o el CC.

11. RESOLUCION DE INTERVENCION A LACLAN

El CC acuerda:

1. Intervenir la CLAN actual, conformando una Comisión
Transitoria encargada de cumplir con las siguientes tareas:

a) Presentar al CEN un balance de la clase obrera y un diagnós
tico del trabajo sindical y sus estructuras, señalando priori
dades. desarrollo partidario, la situación de cada sector, pre
sencia de otras fuerzas, sistema de alianzas, metas y plazos.

b) Presentar un balance cri'tico autocri'tico de la CLAN y pro
puesta de Plan de Trabajo para esta Comisión.

c) En coordinación con la CON y los CR presentar una pro
puesta al CEN para ubicar los militantes de las sub-comisio-
nes de la CLAN en las estructuras de los Comités Regiona
les.

d) El Comité Laboral del CRL y otros CRs presentarán planes
específicos para el trabajo sinctícal en el pais, que a la vez
organicen la militancia y presenten mecanismos de atención
a la problemática nacional de cada sector.

e) Presentar una propuesta integral (de infraestructura y cua
dros) para la CLAN en coordinación con la COMAN. El lo
cal de la CLAN estará en el local de 2 de Mayo.

2. La Comisión será conformada por Chávez, Zacarías, Raúl,
Arenas, Lito. Además
estarán los c de CLAN:
Iván, Aureliano y Al
berto.
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3. Evaluar el trabajo y presentar un Plan para la Sub-Comisión
'Laboral.

4. Promover reuniones con representantes de los institutos pa
ra lograr mayor articulación de sus trabajos, superando problemas
y defíciencias.

5. El plazo para la Comisión será de 30 días hasta el próximo
Comité' Central.

6. Que la Comisión Interventora de CLAN tome a su cargo la
convocatoria hecha a una "Conferencia Magisterial" y que informe
la Comisión Interventora Magisterial.

)

111. RESOLUCION SOBRE ASPECTOS ORGANICOS DERIVA

DOS DEL INFORME POLITICO DEL SECRETARIO GENE-
RAL -
El CC acuerda:
1. Integrar a la CN Campesina a los cc.: Bernal, Atoq, juan y

Carlos.

2. Se respalda la decisión en relación al CEN, de:
a) Organizar un cuadro de responsabilidades que deberán cum

plir miembrtK del CEN y de la CP, en torno a tareas de di
rección central y ̂ eciaÚzada (Secretan'a Ejecutiva).

b) Centralizar cotidianamente los informes del trabajo parla
mentario (Secretaría Ejecutiva).

c) Construir una estructura de Asistencia Social (medicina, sa
lud, apoyo, etc.) a cargo de la c. Natasha en coordinación
con la CON, organizaciones de DDHH, ntedicos, alagados,
Comisión de Economía y la Secretaría Ejecutiva.

Votación: Por la c. Natasha: 23 votos.
Por el c. Manuel: 3 votos.
Abstenciones 10 votos,

3. Sobre el vocero público se encarga a la CAP la presentación
de una propuesta de un vocero de opinión y dirección política y la
constitución de un equipo, teniendo plazo de un mes hasta el 15
de nurzo. Incluye presupuesto.

Se plantea, asimismo, la tarea de explotar y de impulsar la po
sibilidad de un Semanario de Frente Unico hacia el Congreso de
'U.
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4. Encargar a CONAFOR la presentación de una propuesta de
Escuela Permanente Nacional en un plazo de un mes (15 de mar
zo).

5 Se encarga una propuesta especifica al Responsable de la
Secretaría Ejecutiva sobre cómo fortalecer y ampliar la Secretaría
Ejecutiva y la Secretaría Interna del CEN, en un plazo de un mes.

6 Campaña en torno al Reglamento de Seguridad del Parti^.
Se encarga a CONAFOR una escuela poli'tico-ideologica para los
equipos de seguridad del Partido. Reglamentar el uso del telefono,
destacando a un(a) c. para el uso.

7. Sobre el local se acuerda que Secretaría Ejecutiva del CEN
defina la utilización del local en la dirección y en el impulso de sus
actividades.

8 Construir la Comisión de Frente Unico (lU), con los cc:
Miguel, Alonso, Rena
to Portugal, Alvaro y
Otto.

I

IV. SOBRE EL CASO DISCIPLINARIO DEL C. I UNCO

Considerando;

1. Que desde el año pasado se han venido desarreglando agudas
contradicciones en el distrito de San Martín de Porres que han de
rivado en un enfrentamiento abierto entre el Comité Distrital del
Partido y el c. junco.

2. Que en este contexto, el CR de Lima acordó (11-2-87) sus
pender al c. junco por 4 meses quedando pendiente por parte del
CRL una evaluación y una solución global del problema planteado.
El 11-2-87, el comité' distrital acordó ratificar la expulsión del c.
junco agrava'ndose la situación hasta hacerse pública dicha medi
da.

3. En la medida que la expulsión es atribución del CC, el CEN
solicitó al Comité' Distrital información al respecto.

4. Que en carta del 19-2-88 el c. resp. del comité' distrital in
forma acerca del trámite sin fundamentar las causas específicas(
24
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por las cuales se procede a acordar la expulsión, tratando inco
rrectamente de relacionar ei trámite de la sanción con la lucha in
terna del P.

El CC acuerda:

1. Formar un Tribunal de Honor (art. 59 del Estatuto) que in
vestigue a fondo el caso Junco y sancione a los cc. responsables
de haber violado la institucional i dad partidaria. Este T. de H. es
tará conformado por Alonso, Rodríguez, Rodrigo, y 1 c. de Lima
nombrado por el CRL. El plazo para esto vence el 7-3-88.

2. Llamar la atención al CRL para que garantice el funciona
miento del P y el correcto trato de las contradicciones asi' como
el desarrollo de la discusión partidaria previa al Congreso en dicho
comité' distrital.

3. Amonestar al CL y a junco por el mal manejo, manejo pú
blico y fuera de canales orgánicos, de las contradicciones existen
tes.

i
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V/V.

RESOLUCION SOBRE

EL CASO DE LA REVISTA "Sí"

El caso de ta revista "Sr* fue visto como cuestión previa. Se teyé et itifor-
me de la Comisión ad hoc nombrada anteriormente sobre el caso.

Se leyó también las resoluciones de los Comités Regionales del "Ande
Rojo" y de la COC al respecto.

En base a estos documentos se produjo un primer debate, luego del cual
je nondrró una comistón para que emitiera una resolución. La comisión estu
vo conformada por ios cc. M^uel, Moisés y Arenas. Fmalmente la Plensria
aprobó por unanimidad ia resolución que r^wroducimos a continuación:

Considerando:

1. Que inmediatamente luego del IV Pleno del Comité Central
la Revisu "Si"' publicó en su No. 43 una nota periodística presen
tando una versión sobre lo que habrían sido los acuerdos del even
to.

2. Que por la intencionalidad poh'tica de la nota la publicación
ha dado lugar a variadas expresiones de protesta de orgímtsinos del
Partido y exigencia de investigación y sanción de quién o quiénes
sean responsables de haber pasado la información a la Revista
"Si"'.
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3. Que el CEN formó una Comisión Investigadora, ésta ha ren
dido *su Informe y ei asunto ha sido discutido como "cuestión pre
via" en el VII Pleno del CC.

4 Oue sin embargo, en el lapso entre diciembre y febrero, en
d Partido se han expresado libremente diversas versiones acusado
ras, con mención personal individualizada de quien o quienes se
rían responsables de la publicación.

Acuerda;

1. Condenar la publicación No. 43 de la Revista ''SC Pp^
terse de una abierta y bruUl provocación política contra el PUM
de contenido reaccionario y policíaco.

2. Caracterizar la acción realizada por uno(a) o más de uno{a)
de loslas) cc. miembros del CC informando a la Revista Si e m-
(kiciendo a la publicación de la merícionada nota como un acto po
lítico, consciente, antipartido, de delación provocadora.

El CC asimismo opina que la investigación de la Comisión r«-
pectiva debe verificar tal opinión; acción que condenamos en tér
minos categóricos e inequívocos como merecedora de la máxima
sanción estatutaria.

3. Dejar estabiecido que no hay evidencias que permitan deter
minar cuál o cuáles de ios{as) miembros del Comité Central son
responsables.

Se llama al Partido a impedir que prosperen actitudes subjeti
vas que agravien la trayectoria y miütancia de cualquier(a) c. del
PUM, criticando las versiones de culpabilidad sin pruebas que se
hayan dado.

4. Continuar la investigación nominando una nueva Comisión
conformada por los siguientes cc.; Miguel, Moise's, Arenas y Alon
so, para que (en el plazo más corto) produzca un informe fina! y
lo presente ante el CEN y encargar al CEN que al recibir el informe
evalúe la pertinencia de convocar a un pleno del Comité Central
para tratar sobre su contenido.

m
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ANEXOS

SOBRE EL DOCUMENTO DE LA CON
i "UN PARTIDO REVOLUCIONARIO DE MASAS
\ DE NUEVO TIPO, PARA UNA REVOLUCION
I SIN CALCO NI COPIA " j

MOCION EN MlNCRlAi 'TRANSFOIL^IARALPUM.PARA
HACER LA REVOLUCION"

[Propuesta de Miguel, Ramiro, Pedro, Cayetano, Helena, Alejos)

Considerando que:

en

I. Sostenemos que para abrirle las vías a! Poder Popular y a la revolución
el Perú, necesitamos en primer lugar una revolución en el propk) portido.
Ultimamente, todos parecen coincidir en la necesidad de un viraje estraté

gico y en su urgencia. Pero he aquí que no todos entendemos lo mismo sobre
su contenido v orientación.

Desde la estrategia de poder popular, nosotros sostenemos que este viraje
debe transformar radicalmente al PUM y convertirlo de un partido con vicios
liberal-movimientisras en un verdadero Partido Revolucionario de Masas para
la revolución.

1. SI al PRM, NO al partido liberal-movimientista

Desde 1977 y en particular con la instalación del régimen parlamenta-
r'io, la izquierda peruana y los propios mariateguistas han adolecido de una
profunda desviación liberal-reformista. En el terreno de la construcción del
Partido de los trabajadores, la justa y correcta tesis del Partido Revoluciona
rio de Masas ha sufrido por causa de esta desviación pequeño bueguesa, ca
rencias que hacen peligrar la construcción de un Partido para la Revolución
en el Perú.
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Esta desviación, que incapacita al partido para ser hegemonía en la lU,
en la ANP y en la construcción de los diversos factores del poder popular)
tiene las siguientes manifestaciones principales:

a) La representación liberal o electoral en el Estado se ha convertido en
la forma de representación política principal de las masas.

b) No se ha convertido la forja del autogobierno de masas en el centro
de la práctica política del partido, como base de la construcción del
Poder Popular, sino se ha conducido a las masas a hacer de la demo
cracia liberal la forma principal de organización de su representación
y vida política. Esto ha impedido potenciar la enorme presencia de
masas del PUM.

c) No se ha actuado consecuentemente en la organización de masas y la
lucha política en lU, rebajando el izquierdaunidismo a una práctica
predominantemente electoral. De ahí el barrantismo formal, que lo
pone en el blanco del discurso pero no genera los instrumentos estra
tégicos de su derrota.

d) El partido no ha construido en sus diferentes instancias dirección co
lectiva. No se ha desarrollado una línea nacional de la construcción
de la dirección colectiva, sino que se han privilegiado los espacios per
sonales. Esto lleva a que en muchos casos pesen más los individuos que
el colectivo.

e) El ^ambleísmo en las organizaciones de base del partido ha sido el
equivocado camino para intentar integrar a la vanguardia popular al
partido. Esto se consagró con el acuerdo de constituir los comités ma-
riateguistas. Se disolvió la estructura celular y no se construyó las cé
lulas de nuevo tipo que el partido y la construcción del Poder Popular
demandan.

f) El partido ha privilegiado de manera unilateral y casi exclusiva la orga
nización territorial de base pluriclasista y no la organización y repre
sentación revolucionaria de la clase obrera y de los trabajadores socia
listas.

g) El partido, producto de su vacilación programática frente a la demo
cracia liberal, no ha centralizado ni fortalecido las diferentes experien
cias de contraviolencia de masas, ni desarrollado una línea de organi
zación miliciana y de otras categorías de fuerzas militares hacia la in
surrección.

a la vil rê k5S7el?¿'' """ '• •" Presenudo
a) Los tres socialdemocratismos: más confusión para velar la autocrítica

El documento mencionado presenta la tesis de que existen tres tipos
de socialdemocratismo y considera que el más peligroso y sobre el que
se debe centrar la crítica del partido es el que encabeza la revista "El
Zorro de Abajo" ("Socialdemocratismo explícito ).
Nosotros planteamos que la crítica y la autocrítica principal del parti
do tiene que procesarla la dirección política del partido (Comité Eje
cutivo y CC), y que las posiciones equivocadas de la revista "El Zorro

29

■^11

Vr :

■ •tj

CDI - LUM



de Abajo” no pueden velar la autocrítica y menos motivar una fácil
polarización.
Más aún, en la formulación presentada se propone  y plantea una abier
ta conciliación con el movimientismo-socialdemócrata a que se le con
sidera “mal menor" y con “aliento progresivo". Este hecho es de par
ticular importancia a remarcar porque esta desviación en el terreno or
ganizativo ha sido la principal que ha procesado  y tenido la dirección
nacional con relación al partido y al movimiento de masas,

b) El documento no pone el eje del balance del partido en su relación
con la construcción de los factores de poder popular.

Este error es más significativo cuando sabemos que el PUM cómo par
tido es el principal factor de poder popular a construir. Esto lleva a
que se subvalore a lo largo del documento la importancia de la auto
crítica en la construcción de la ANP y de la lU y que en el plano es
tratégico de construcción partidaria se peque de una visión sectoria-
lista o territorialista pero no expresa la voluntad de tener un plan tác
tico de construcción de la ANP, la lU y el propio partido.
El Plan estratégico es reducido en lo fundamental  a la fijación de los
ejes de masas. No se da en el documento una caracterización global de
la situación del movimiento de masas, porque se la concibe sólo como
crecimiento y relación de carácter cuantitativo sin analizar sus peculia
ridades actuales. Estas consideraciones llevan a tener una visión apara-
tista del partido. El concepto de “partido-maquina" tiene una clara
connotación de partido-aparato.

c) Subvaloración de la Estrategia de Poder Popular y definición de nues
tra conducta política en función del hecho de que “elPerú contempo
ráneo" ha empezado así a entremezclar situaciones disímiles: “eleccio
nes y guerra, opinión pública y guerra sucia, consenso y fuerza pura,
refinamiento parlamentario y 10,000 muertos en los últimos 8 años.
Los casos extremos los pueden graficar el Parlamento y Uchiza”. Esta
concepción conlleva a dos errores fundamentales: el movimiento po
pular, los factores de poder y la lucha de masas desaparecen de la esce
na (y con ellos, nuestra propia estrategia de poder popular) y segundo,
sobre esa base, se pretende fundamentar la estrategia político militar
que maneja dos escenarios paralelos de acumulación de fuerzas (las
elecciones y “la guerra”,

d) Está ausente del balance la relación que este partido y sus diversas ins
tancias de dirección han tenido en el Parlamento, los municipios y los
centros.

En este terreno han habido un conjunto de prácticas positivas pero
han sido también caldo de cultivo para la consolidación de una visión
individualista y liberal de la política, de la construcción del poder po
pular y del propio partido,

e) El Plan estratégico es un esfuerzo por sistematizar una propuesta glo
bal de trabajo de mediano y largo plazo.

30

CDI - LUM



1^

Pero comete el error ecléctico de hablar de todo y de no fijar concep
tos con claridad. El criterio de "prioridad" pierde su sentido de ser.
Pero a la base del plan estratégico del partido que los cc. han presen
tado no se opta por convertirh en un plan de construcción del Poder
Popular para preparar y organizar la táctica-plan de la insurrección del
país.

Este eclecticismo tiene su rai'z en el documento de mayoría aprobado
en el VI CC, cuando (documento mimeografiado) se sostiene que la
principal forma de iniciar la acumulación de fuerzas militares es por
medio de la guerrilla rural de asiento en los Andes.
Convertir esta propuesta en plan estratégico de asentamiento, ha sido
una tarea, por lo visto, de grandes dificultades para los cc.
Igual puede decirse en torno a otras críticas encontradas a este docu
mento, que tienen una explicación en la vacilación de la mayoría fren
te a la' estrategia de poder popular. En el plan no se contempla, por
ejemplo, el trabajo en las FFAA enemigas, el trabajo político de masas
en la ANP, lU, e! rol de la lucha por gobierno, los objetivos de la lucha
político-ideológica, etc.

f) Se pone como el eje de la contradicción en la organización de la direc
ción del partido, la construcción de un mando central fuerte.
Este hecho es de indudable necesidad, pero en lugar de precisar e insis
tir que requerimos de un mando central fuerte que se construye sobre
la base del centralismo democrático y de una propuesta política para
el partido, se pretende justificar una composición de tendencia que
tendría un indudable sello de sectarismo. Es por eso que señalan que
este mando debe expresar "una hegemonía política y una voluntad re
volucionaria", esto tiene relación directa con una visión de liderazgo
del partido en términos de "jefatura". Esta es pues una falsa y equivo
cada interpretación de los principios de organización leninista.

g) Se genera confusión y vacilación con una nueva versión de "La estruc
tura especializada".
"La estructura e^ecializada es la forma principal de acumulación de
fuerzas que se transfonnará, junto a las otras formas de aamulación
(autodefensa de masas, etc.) subordinadas y articuladas por éste, en
EPR. En esa circunstancia el brazo armado se identificara' con el par
tido, convirtiéndose en fiterza annada, integrante de EPR que tiene
un carácter de frente único

Un hecho nuevo y positivo en esta afirmación es que, la hasta ahora
subvalorada autodefensa se convierte también en base para la creación
de destacamentos del nuevo P, hecho que se negaba en la versión apro
bada por la mayoría en el VI CC acusando de gradualistas a quienes lo
planteábamos. Pero lo que termina siendo absolutamente clarificador
sobre su concepción aparatista vanguardista, es pues considerar que
la "estructura especializada" es el eslabón clave para construir el ejér
cito del pueblo, cayendo en el error de señalar que posteriormente a

31CDI - LUM



construir el ejército, éste mismo, "estructura especializada" (que ha
sido antes el eslabón clave) se convertirá en la fuerza armada del par
tido. Esto lleva al extremo la desviación señalada: la "estructura espe
cializada" no fue nunca el instrumento del poder popular, sino un apa
rato paralelo del Partido.

h) En la propuesta de la "estructura especializada" como eslabón calve
de la estrategia para avanzar ahora en la perspectiva del EPR, la "es
tructura especializada" como la forma principal de acumulación espe
cializada de fuerzas se transformará junto con las otras formas de acu
mulación especializada de fuerzas se transformará junto con las otras
formas de acumulación (autodefensa de masas, etc.) subordinadas y
articuladas por éste, el EPR.
En esta propuesta desaparece claramente la estrategia insurreccional
de nuestro proyecto de poder popular pero además se asume el grave
error de concebir que puede desarrollar la acumulación especializada
sin comprometer a todo el partido en este camino de construcción del
poder y lo que es también deducible,sinsostenerseen la base social de
masas que se está forjando como poder popular. Esto niega el carácter
insurrecciontd de nuestra estrategia de poder y lo que es peor, supone
que se podría iniciar el desarrollo de la guerra en forma de guerra de
guerrillas rurales sin necesidad de crisis revolucionarias y sin sustento
de una fuerza social comprometida en su sostenimiento y desarrollo
victorioso.

i) Finalmente, no se pone como eje del balance del partido, la práctica
del partido. Este error que atraviesa el conjunto del documento hace
que caiga en el intelectualismo y en el formalismo. La práctica se ter-
nána superando no con una práctica nueva, sino con nuevos concep
tos. El PRM se convierte ahora en un Partido de masas í/e/iMero tipo,
las BPR son ahora corredores estratégicos, la dirección colectiva basa
da en el principio del centralismo democrático en una dirección que
se identifica con un mando central fuerte y finalmente en "socialde-
mocratismo explícito", "generacional y movimientista", "de aliento
progresivo".

Por lo tanto, acuerda:

La reelaboración del documento presentado sobre la base de las siete te
sis que sintéticamente presentamos como ejestfe/ vircqe que el Partido requie
re:

1. AFIRMAR AL PARTIDO EN EL MITO DE LA REVOLUCION Y
CONSTRUIRLO COMO PORTADOR DE LAS NUEVAS RELACIONES
POLITICAS Y HUMANAS QUE ANUNCIA EL SOCIALISMO MARI ATE-
GUISTA

No existe epopeya revolucionaria alguna que pueda emprenderse sin res
catar el sentido histórico que tiene y sin cuidar, a cada paso, la coherencia en
tre la utopia de la que se reclama y los hechos políticos que verdaderamente
produce.
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Reafirmar esta verdad elemental tiene hoy una doble urgencia: la lucha
contra el apoltronamiento de una cierta izquierda que pierde perspectivas
volucionarias y se integra funcionalmente al Estado, y el combate contra
nuestra propia práctica liberal que se escuda tras el radicalismo verbal mien
tras hace reformismo

2. MODIFICAR RADICALMENTE LA CALIDAD DE LA RELACION
DEL PARTIDO CON EL MOVIMIENTO DE MASAS.

En efecto: por una desviación liberal-reformista, estamos habituados a
una práctica de mediación entre el movimiento de masas y el Estado, en el
espacio de la democracia parlamenUria y desde la reivindicación gremial o
sectorial. La práctica liberal se limita a “representar” demandas de sectores
sociales y no a desarrollar factores de poder a su interior.

¿Qué sipifica esto? Que el Partido debe recuperar el sentido dirigente
de su relación con las masas, proponiéndose en primer lugar la constitución
de movimientos revolucionarios de masas que desarrollen su identidad como
parte del bloque nacional popular y asuman crecientemente el autogobierno
como Via para afirmar su rol protagónico en la poli'tica del país y la revolu
ción.

re-

3. CONSTRUIR UN ESTADO MAYOR CAPAZ DE DIRIGIR CENTRA-
LIZADAMENTE LA PRACTICA REVOLUCIONARIA DEL PARTIDO Y
LAS MASAS

Es evidente que en este terreno la dirección tiene la obligación de produ
cir una profunda autocrítica ante el Partido.

La experiencia de estos años muestra una dirección nacional atravesada
por gruesos errores y prácticas reformistas, desmembrada en sub-sistemas de
poder e incapacitada para estará ¿a cabeza del partido en la dirección y orien
tación de movimientos de lucha.

No hay viraje posible sin entender de manera radicalmente distinu el rol
de la dirección colectiva y del centralismo democrático. El CC y el CEN no
pueden ser reducto de responsabilidades honoríficas, ni de “espacios” insti
tucionales en competencia en el régimen parlamentario. Por eso, nuestro Con
greso debe abordar con firmeza la constitución de una nueva dirección y re
novarla con la elección, en particular, de los mejores cuadros provenientes de
las masas básicas y del movimiento popular.

4. CONVERTIRNOS EN EL PARTIDO DE LOS TRABAJADORES Sa
Cl ALISTAS ORGANIZADOS EN LA LUCHA POR LA REVOLUCIONMA-
RIATEGUISTA

Esto significa representar el punto de vista de la clase obrera y construir
un asentarniento estratégico de masas a su interior y en la ciase revoluciona
ria, con células renovaos que superen el asambleísmo y desplieguen el espíri
tu y práctica conspirativa. Es, pues, superar un asentamiento mayoritariamen-
te pequeño burgués y pluriclasista y expresar nítidamente la composición po-

:r
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pular del partido en sus células, en las direcciones intermedias y en la direc
ción nacional.

Es en esta orientación, finalmente, que nuestro partido será cada vez más
expresión del ánimo mismo de la clase obrera y de los trabajadores, y menos
de la pequeña burguesía radicalizada.

5. REAHmAR AL PARTIDO EN LA ESTRATEGIA DE PODER PO
PULAR

Todo marcha a que la estrategia de poder popular, que se constituye y
germina en las luchas de los trabajadores y el pueblo peruano, deba poner a
prueba sus fuerzas en una confrontación contra los principales proyectos de
la gran burguesía (y del propio Sendero) que abra una situación de crisis ge
neralizada y revolucionaria en el Perú. Y si ello es asi', resulta evidente que
nuestro partido debe tensarse para preparar ese desenlace desarrollando y afir
mando revolucionariamente la Izquierda Unida, la ANP, la organización sindi
cal en las ciudades y el campo, y la experiencia de democracia, lucha política
y autodefensa del movimiento popular.

Nuestra estrategia, por ser del poder popular, se basa pues, en la poten
ciación de la conciencia revolucionaria y la capacidad de lucha del pueblo mis
mo, constituyendo una institucionalidad política alternativa.

Sin embargo, hay cc. que proponen construir una estructura paralela al
Partido y lanzarla a acciones que lleven a sustituir la acción revolucionaria de
masas y la forja del poder popular por la lógica de un aparato vanguardista.

Nosotros sostenemos por el contrario, que es necesario desarrollar la acu
mulación especializada de fuerzas HOY, pero que ella se da en torno a la for
ja del poder popular. Esta acumulación se basa en la coníraviolercia de masas,
(autodefensa y milicianos), construye grupos especializados del Partido (no
paralelos) para la acción revolucionaria de masas misma y hacia la insurrec
ción general del campo y la ciudad.

La propuesta de un aparato paralelo no pone en el centro del viraje la
transformación del Partido. La tesis del aparato paralelo evita la rectificación
partidaria canalizando las expectativas de la militancia hacia una estructura,
esa sí “ultra-revolucionaria”. Y como ha ocurrido en numerosas experiencias
de Ame'rica Latina, contiene en sí misma el riesgo de la autonomización y
fractura entre el Partido “político” y su aparato paralelo.

6. CONSTRUIR EL PARTIDO PARA FORJAR EL PODER POPULAR
COMO PARTE DE NUESTRO PLAN TACTICO ESTRATEGICO INSU
RRECCIONAL

Parte esencial de nuestro viraje es la construcción de ; na táctica del Parti
do para la insurrección de masas.

Esto implica objetivos definidos, voluntad política, construcción de un
curso político democrático-revolucionario en el pueblo y creación de diversos
tipos de fuerzas especializadas y, de contra violencia (autodefensa y milicia
nas) capaces de llevar a la victoria la insurrección popular.
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Es esta la forma como conquistaremos en un momento de crisis política
la modificación de la violencia liberadora y de la fuerza especializada propia
del pueblo.

7. AFIRMAR IZQUIERDA UNIDA COMO FACTOR ESTRATEGICO
Y ESPACIO FUNDAMENTAL DE LA HEGEMONIA REVOLUCIONARIA
MARIATEGUISTA

El viraje estratégico que propugnamos es al interior de Izquierda Unida,
justamente para proyectarla contra instrumento revolucionario de masas, ca
paz de enfrentar en nuevas condiciones una probable situación de crisis ge
neralizada en el país.

Ciertamente existe rupturismo en lU, en particular desde el reformismo
barrantisto, pero nuestra tarea no es esperar que se consuma esa maniobra pa
ra recoger los restos del frente sino luchar por derrotarla y, en esa lucha, abrir
le mayores espacios al liderazgo izquierdaunidista de los mariateguistas.

Apoyamos el ingreso de la UDP a la lU desde ese ángulo, y también seña
lamos que sigue en pie una tesis que nuestro Comité Central acordó en su
oportunidad, según la cual, la contradicción con el reformismo sólo será re
suelta en un mediano plazo y poniendo al PUM a la cabeza de la lucha por los
intereses globales de lU, ANP y del movimiento popular.
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3. Es necesario y oportuno un pronunciamiento abierto de esta última
reunión del Comité Central sobre este aspecto estatutario ante """t^ f""'"
tancia. Esto sobre todo cuando el problema de la reelección o no del Secreta
rio General ha sido motivo de expresión pública en medios de comunicación
y se fomenta en corrillos. El Comité Central debe dar el ejemplo para discutir
este asunto en los organismos partidarios.

Acuerda:

1. El Comité Central ratifica y propone al II Congreso del PUM la vigen
cia del artículo 32 sobre la improcedencia de la reelección del cargo a la
cretaría General del Partido. . > \

(en minoría, 6 votos)

- ..I
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SOBRE EL TEMA DE LA SECRETARIA GENERAL Y
LA NUEVA DIRECCION NACIONAL ■1

VITexto de Mociones presenudas en la Comisión No. 2, sobre Organiza
ción, que fuera nombrada por el Vil CC. EsUs mociones, de mayoría y mino
ría en el seno de la Comisión, entraron a la Plenaria del CC y en el curso del
debate fueron retiradas para dar paso a una resolución aprobada por unanimi
dad en la Plenaria del CC y que hemos transcrito antes.

i
;3

■‘,4

4
RESOLUCION DE LA COMISION No. 2
(aprobada en la Comisión, pero no en la Plcnaria).

Considerando que:

1. Existe una importante opinión de sectores de bases del Partido en fa
vor de la reelección del Secretario General.

2. Para que el CC tome una decisión sobre el artículo estatutario que no
permite la reelección, es necesario que valore el espíritu de las bases.

Acuerda:

Consultar a los organismos del Partido sobre la reelección para que los re
sultados de esta consulta sirvan de elemento de juicio para una decisión del
Comité Central en su próximo Pleno.

■J

^  ..i

1

í

1

•ü

(Aprobada en la Comisión con 18 votos)
4

1

PROYECTO DE RESOLUCION COMPLEMENTARIA SOBRE LA CONS-
TRUCCION DE UNA DIRECCION COLECTIVA PARA EL VIRAIE
(moción quedó en minoría en la Comisión respectiva).

Considerando que:

1. Es necesario de forjar una dirección histórica para lá revolución perua
na capaz de construir las tres herramientas de la revolución y aplicando una
estrategia integral, logre potenciar las fuerzas políticas acumuladas hasta hoy
trabajando en todos los niveles, aplicando todas las formas de lucha y traba
jando en todos los espacios de la sociedad y del Estado, priorizando la acumu
lación de fuerzas en el movimiento social, tal como señala el documento de
CON.

■í

I

í i
1

1

2. El acuerdo del I Congreso del PUM de no permitir la reelección del
Secretario General resulta una base fundacional vigente y un elemento cons
titutivo de un “Partido Revolucionario de Masas de Nuevo Tipo”.
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SOBRE EL BALANCE DEL CC

RESOLUCION DE LA COMISION No. 3 SOBRE EL BALANCE
DELCC ’

La Comisión ha tomado la siguiente posición al señalar que el balance
contenido en el documento “Evaluación del CC” es insuficiente, al no de
sarrollar un balance poh'tico del CC como organismo central de dirección.

La Comisión acuerda:

1. Plantear una evaluación más exhaustiva de la práctica política del CC
(reuniones, propuestas, precisiones, conducción de masas, evaluaciones, etc.).

2. Realizar una encuesta a todo el CC en esta reunión sobre el CC y las
responsabilidades individuales.

3. Evaluar a los cc. que han asistido irregularmente a las sesiones del CC
(tres y más faltas).

4. Evaluar a cc. que no tienen organismo de militancia regular.

5. Dejar para la VIII SP del CC la aprobación del balance del CC.

6. El CC en su Vil SP nombrará una Comisión que se encargue de esta
tarea.

SOBRE EL CASO DE LA REVISTA “SíI»

JOLUCION de la IV SESION PLENARIA DE LOS COMI-
TES REGIONALES DEL ANDE ROlO

Ante ¡a aparición de una insidiosa y peligrosa nota periodística publicada
por Si , acerca de los Acuerdos del VI Pleno del Comité Central, la IV Se
sión Plenaria de los Comités Regionales del “Ande Rojo"

Expresa:

1. Existen elementos suficientes —entre ellos la respuesta de “Sí” a la
carta del Secretario General- para considerar que la información que dio lu
gar a la nota ha surgido de algún miembro del Comité Central.

(2. Esta acción es condenable por constituir una provocación extremada
mente grave, que busca hacer abortar el giro político estratégico del Partido
y a su vez despierta el accionar represivo sobre el Partido.

3. Demandar que el Comité Central haga una exahustiva investigación pa
ra determinar quién que el informante y que se tomen medidas de sanción se
vera contra este comportamiento provocador.
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4. Que el Comité Central y todos los organismos del Partrdo profundicen
la discusión de la estrategia con seriedad y discreción, combatiendo el libera
lismo, siendo vigilantes para que su tratamiento sea hecho en los organismos y.
no fuera de ellos.

5. Alertar a los organismos del Partido para que adopten medidas de se
guridad para resguardar al Partido y sus militantes frente a probables operati
vos represivos orienUdos a impedir el giro pretendiendo desmoralizarnos y
crear desorden en nuestras filas.

Arequipa, enero 1988

RESOLUCION DE LA COMISION ORGANIZADORA DEL II
CONGRESO (COC)

La Comisión Organizadora del II Congreso Nacional del PUM, ante la pu
blicación aparecida en la Revista "Sf.., No. 43 del 14-21 de diciembre de
1987, acuerda lo sigu lente:

1. Denunciar y repudiar ante todo el Partido^ta acción provocadora de
algún miembro del CC con la intención de hacer abortar el proyecto maria-
teguista, y en lo inmediato golpear al CC.

Z Que el CEN concluya la investigacióri y establezca los mecanismos
adecuados en resguardo de la seguridad del Partido, a propósito y como con
dición del próximo CC.

3. Llamar a todos los organismos partidarios a que se pronuncien sobre,
este grave hecho, condenándolo y exigiendo la investigación y sanción a los
responsables de acuerdo al Estatuto y la moral comunista.

4. Llamar a toda la militancia a cerrar filas, fortaleciendo sus organismos
y la institucionalidad y seguridad partidaria, a rechazar cualquier provocación
y a preparar el II Congreso Nacional movilizando ordenada, unitaria y comba
tivamente todas las fuerzas del Partido, la lU y la ANP contra el Gobierno y el
Partido Aprista, la construcción de las BPRM y el impulso a la autocrítica y el
viraje partidario para desarrollar victoriosamente la estrategia integral del Po
der Popular.

20 enero 1988

■ .»
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sinado al incumplir su promesa de realizar d Programa de Organizaciones Gampesinas. Porque
es incapaz de controlar el acaparamiento' y la especulación con los bienes de consumo popu
lar *

-Porque^ con la política laboral se viola, slstemáiica y pcímanenteménte la estabilidad la-
boral a favor de los empresarios mediante el PROEM. Ha demostrado total
conducción de las empresas publicas que éste año tendrán un déficit de más de 600 m^ones
de dólares. Porque aplica una política de control de los salarios al restringir la negociaciOT co-UC.UUldics. ruii.|uc; uiia vav# t» j i

lectiva para beneficiar las utilidades empresariales. Porque desatiende las reclamaciones de los
r  y. .. ' . _ i- .j_ • H* T^ldrtillaa "«ArrAla«

adc

icciiva para ucnciiciai las uiuiuauta a — ----

empleados públicos, mientras por otro lado permite la existencia de planillas secretas con
altos sueldos para la burocracia apríha. , „ ̂

—Porque en política energética el Ministro Iluaita ha defraudado al Perú con el entreguismo
de nuestro petróleo a las transnacionales. Occidental, Oxi—Bridas,entre otras. ^ •

—Porque en materia de salud el Gobierno ha cedido ante los grandes monopolios farmacéuti
cos encareciendo el precio de las medicinas.

—Porque en el aspecto de educación no se ha hecho absolutamente nada. La Mucactón es
un caos y un desastre; más bien, se ha defraudado las rentas del listado con los PANGO—LI-
BROS. . . , , , . ,

—Porque es incapaz de moralizar al país permitiendo millonanas defraudaciones como el ca
so de las Corporaciones Departamentales de Ayacucho, del Callao, entre otras.

—Porque ha debilitado la autoridad civil y ha acelerado el proceso de militarización de la
sociedad y el desarrollo de la guerra sucia, permitiendo abusos contra la población mediante
las detenciones masivas, intervención en las universidades y las operacioocs de rastriDaje.

—Porque ha perdido autoridad piara conducir a las fuerzas pxjíicialcs, planteándose en la ho
ra actual una reorganización democrática de éstas. • t

Izquierda Unida exhorta a todos los trabajadores, jxibladores de «los Asentamientos Huma
nos, campiesinado , hombres y mujeres del pxieblo, a las organÍ7.aciones cívicas y sociales, e
instituciones identificadas con el pueblo a jiersistir en la lucha contra la soberbia, el aulonia-
rismo, la marginación social y" el militarismo creciente, los llama ̂  conctirrir el rniércoles 3
de Junio a la gran manifestación rxxjular que realizaremos e'n la PLAZA 5AN MARTIN piara ex
presar la CENSURA POPULAR AL GABINETE, EXIGIENDO SU RENUNCIA.

Lima, 22 de Mayo de 1987.

EL COMITE DIRECTIVO NACIONAL DE IZQUIERDA UNIDA
'A-.-:CDI - LUM
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PRESENTACION

Es imprescindible que el conjunto de nuestra militancia esté informada acerca de
la dinámica del partido en el campo.

Nuestro partido tiene un importante nivel de acumulación política en el campo.
Un contingente importante de militantes tiene un origen campesino; nuestro
partido tiene una trayectoria de trabajo gremial en el campo, experiencias de

lucha en defensa de los intereses del campesinado (toma de tierras, defensa de las
comunidades, paros agrarios), y una larga trayectoria de lucha por la unidad de los

trabajadores del campo. En los últimos dos años el partido ha iniciado una
importante experiencia de centralizar fuerzas en el Ande Rojo (Sur), articulando

los comités regionales de Cusco, Apurimac, Arequipa, Puno, para abordar en
conjunto la cuestión agraria de la regjón. Existen eventos realizados y documentos

al respecto.
En los Andes peruanos están aplicándose hoy en día diversas estrategias políticas y

militares. Es zona prioritaria para el Apra, las FF.AÁ y S.L.
Hoy en día, ante las estrategias en curso en los Andes, nuestro partido tiene

gigantescas tareas que cumplir.
Se hace necesario un balance del trabajo partidario en el campo; realizar estudios

sobre ¡a diferenciación campesina, las clases sociales y los sectores prioritarios en el
campo; diseñar nuestra propuesta de Programa Agrario; establecer la estrategia
mariateguista en los Andes y elaborar el Plan de Construcción del Partido en el

campo a nivel nacional. En estas tareas estamos sumamente retrasados y es
necesario hacer un encaramiento teórico y práctico de la problemática planteada.

La presente edición de El Mariateguista, tiene como finalidad informar sobre
documentos acerca del campesinado, considerándolos como guía para la acción.

También es necesario que el militante despliegue una actitud crítica y creadora
frente a las propuestas que presentamos y desarrolle aportes a la línea partidaria

en el campo.
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Presentamos a la militancia los siguientes documentos:

1. Convocatorií al Vil Congreso Nacional CCP (20-24 de junio de 1987). Publi
camos la primera parte referida a la fundamentación. El texto completo también se
está enviando a los frentes en un folleto.

2. Balance de ¡a Comisión Nacional Campesina sobre el Encuentro de Rondas
Campesinas, realizado en marzo 87 en Lima.

3. Informe Evaluación sobre la 1 Asamblea Nacional de la Mujer Campesina rea
lizada el 9-10-11 de abril de 1987 en Cima.

4. Conclusiones de la I Asamblea Nacional de Delegados del CUNA del 19-22 de
marzo en Lima.

5. Informe sobre el II Plenario Nacional Sindical Azucarero organizado por la
FTAP realizado 24-25 de abril en Ancash.

h

I

8 de mayo 1987
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Confederación Campesina del Perú

Convocatoria al Vil CONGRESO
NACIONAL de la CCP..,
del 20 al 24 de junio de 1987 ,* „
en Lima.

La Confederación Campesina del
Perú convoca a todas sus bases del país
a participar en su Sétimo Congreso Na
cional que se realizará en la ciudad de
Lima del 20 al 24 de junio del presente
año.

Luego de cinco años de realizado
nuesto Sexto Congreso Nacional en ju
lio de 1982, es necesario que hagamos
un balance sobre el largo camino reco
rrido; sobre los avances y los re troce
ees; sobre los aciertos y los errores; so
bre los que cumplieron y los que falla
ron; de manera justa, serena y madura
y teniendo en cuenta las cambios obje
tivos y las tendencias en la sociedad,
formular las nuevas orientacionees y
alternativas que la situación actual nos
exige.

Nuesta lucha expresada resumida
mente en el lema; "POR LA TIERRA
Y EL PODER", comprende una pro
blemática muy amplia, compleja y di
versa, que es necesario tratar en su in-
gridad.

Es nuestra responsabilidad revisar y
actualizar el Programa Agrario de la
CCP, señalando ashnismo la estrategia
y ia táctica para hacerlo posible y con
vertirlo en realidad.

El imperialismo, sus socios y aliados
peruanos de la gran burguesía finan-

PE

ciera, industrial y en general rentistas,
intermediaria y burocrática, deben ser
puestos nuevamente en evidencia en
las circunstancias particulares del Go
bierno de Alan García Pérez y el Parti
do Aprista Peruano,

Es necesario esclarecer en concreto
qué' significado tiene que el gobierno
aprista, firmante del Acuerdo Nacio
nal Agrario en marzo del 85, dos años
más tarde siga incumpliendo su aplica
ción, evadiéndola y traicionándola,
mientras que recibe algunas exigencias
allí contenidas, para encubrir la esen
cia favorable al gran capital peruano e
internacional de su orientación princi
pal.

El gobierno aprista ha creado gra
vísimas divisiones, confusiones y con
frontaciones entre las organizaciones
representativas de los productores a-
grarios; todo ello con el fin de evitar
que se de una correcta representación
de los productores. Ha ampliado .-la
brecha entre un sector de la agricultura
moderna y la inmensa mayoría de pro
ductores agrarios que son campesinos
pobres. Ha impulsado una política de
importaciones de productos alimenti
cios, haciendo un grave daño a los
productores agrarios peruanos.

En lo que se refiere a la rcestrucfu-
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ración de las empresas asociativas en
Puno, el Gobierno ha incumplido los
plazos y ha entregado una ínfima parte
de las tierras, buscando crear conflic
tos y contradicciones entre las Comu
nidades. Ha desarrollado una política
de precios en perjuicio de la mayoría
de productores campesinos.

En síntesis, el gobierno aprista vie
ne implementando una política inme-
diatista, de corto plazo, que no ataca
los problemas estructurales del agro;
lleva adelante una supuesta reactiva
ción del agro, sustentadas en el sector
empresarial y comercial moderno de la
agricultura y enclaves de la sierra y ce
ja de la selva; y de manera especial en
el oligopolio avícola de pollos y hue
vos.

El país vive desde hace algunos años
una espiral de violencia sin precedentes
en la historia nacional, que afecta a
sectores importantes del agro y del
pueblo. La estrategia de guerra sucia y
militarización aplicada por los mandos
militares, que fuera aviada por el Go
bierno de AP y el PPG, es continuada
por el actual gobierno aprista. El arra
samiento criminal de pueblos y comu
nidades campesinas, que ha causado ya
miles de torturados, asesinados y desa
parecidos, continúa en la actualidad en
las Zonas de Emergencia. A ello se le
suma el genocidio de los penales en ju
nio del 86; la aparición de bandas para-
militares apristas en varios lugares del
país, y la brutal incursión policial a las
universidades de Lima en febrero
del 87.

Sendero Luminoso, que no dirige
ningún movimiento campesino, que no
respeta la democracia de masas y que
desconoce y destruye las tradicionales
y autónomas instituciones comunales
campesinas, continúa con su línea de
terror, con el evidente propósito de
destruir toda forma de organización

popular que no sc ajuAc a su mando y
a su estrategia dogmática que contribu
ye a la militarización del país.

Es frente a ello qiie la CCP reafínna
su voluntad de luchar por la Paz basa
da en la Justicia Social en el campo. Es
por eso que levanta con firmeza las
banderas de Tierra, Producción, Auto
defensa, con Desarrollo Rural y Regio
nal; exigiendo y levantando como al
ternativa, una política agraria de ali
mentación para el pueblo con prosperi
dad y democracia para el campo.

lá experiencia de estos años nos ha
mostrado U necesidad impostergable
de foijar la unidad del campesinado,
para lo cual la CCP propone a las orga
nizaciones campesinas hermanas, CNA,
y CGCP, convertir a este evento en un
Congreso que siente las bases y víabili-
ce el proceso de unificación en una
Central Unica, anhelo exigido por las
bases y que en algunos lugares del país
ya es realidad. Con esta orientación,
invitamos a las dirigencias de la CNA y
CGCP y a todas la bases, afiliadas o no
a la CCP, a participar con plenos dere
chos en este certamen, que es de todo
el campesinado de nuestro país.

En ese camino la CCP compromete
todos sus esfuerzos por fortalecer el
frente agrario constituido por el Con- .
sejo Unitario Nacional Agrario -CU
NA—. Asimismo, con responsabilidad
y visión histórica, reafmna su compro
miso en la foija de la centralización
popular mediante su decidida partici
pación e impulso a la Asamblea Nacio
nal Popular, a realizarse en Lima, en
Vüla El Salvador, del 26 al 29 de junio
próximo.

Tenemos una gran tarea que cum
plir, a ella están invitados, con plenos
derechos todas las organizaciones
campesinas del país, siguiendo las pau
tas que establece la presente Convoca
toria.

Comisión Nacional Campesina

Balance sobre el
Encuentro Nacional

de Rondas Campesinas
de marzo de 1987 en Lima.
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El presente documento está dividido en cinco partes. Una primera, que
aborda ios Acuerdos dei Sétimo Consejo Naciorid de ia CCP, en relación al
Encuentro de Rondas. Una segunda, sobre ei acta de acuerdos con PR,
en relación ai Encuentro. Una tercera, de observaciones y precisiones a ia
Resolución CNC, versión alcanzada al CEN sobre las Rondas Campesinas
y ei Encuentro. Una cuarta, sobre ei desarrollo dei evento mismo. Y, una

última, de conclusiones.
Este balance fue discutido y aprobado por ia CNC ei 24 de abril pasado.

1. LOS ACUERDOS DEL SETIMO CONSEJO NACIONAL DE LA CCP

1. En el último Consejo Nacional
de la CCP, realizado en ̂ no en no
viembre del 86, ante la propuesta de la
Federación Departamental de Rondas
Campesinas de Cajamarca —FDRCC,
controlada por PR y no afiliada a la
CCP, de llevar a cabo un Encuentro
Nacional de Rondas (que ya habían
convocado unilateralmente), se apro
bó que este Encuentro debería ser, a
su vez, de rondas y comunidades cam
pesinas. Asimismo, se aprobó por una
nimidad que la convocatoria a este e-
vento la lúría el CEN-CCP, proponien
do a las direcciones dé CNA y CGCP
convocarlo y realizarlo conjuntamente.
Detrás de estos acuerdos, estuvo la de

cisión de la CNC del P., logrando de
notar la ofensiva, de la delegación de
la FDRCC (controlada por PR), bus
cando correlación para que se apruebe
su convocatoria.

2. Sin embargo, estos acuerdos no
fueron implementados tal como fue
ron aprobados:
- El acuerdo de que el Encuentro

fuera, a su vez, de Comunidades Cam
pesinas, no fue asumido a cabalidad
por la CNC, a pesar de que se vivió, en
esos momentos, la coyuntura de las le
gislaturas extraordinarias para Ver las
leyes de Titulación y de Bases. Siendo
la problemática de las comunidades
campesinas de primera prioridad para
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I. LOS ACUERDOS DEL SETIMO CONSEJO NACIONAL DE LA CCP

1. En el último Consejo Nacional
de la CCP, realizado en Puno en no
viembre del 86, ante la propuesta de la
Federación Departamental de Rondas
Campesinas de Cajamarca —FDRCC,
controlada por PR y no afiliada a la
CCP, de Devar a cabo un Encuentro
Nacional de Rondas (que ya habían
convocado unilateralmente), se apro
bó que este Encuentro debería ser, a
su vez, de rondas y comunidades cam
pesinas. Asimismo, se aprobó por una
nimidad que la convocatoria a este e-
vento la haría el CEN-CCP, proponien
do a las direcciones dé CNA y CGCP
convocarlo y realizarlo conjuntamente.
Detrás de estos acuerdos, estuvo la de

cisión de la CNC del P., logrando de
rrotar la ofensiva, de la delegación de
la FDRCC (controlada por PR), bus
cando correlación para que se apmebe
su convocatoria.

2. Sin embargo, estos acuerdos no
fueron implementados tal como fue
ron aprobados:
- El acuerdo de que el Encuentro

fuera, a su vez, de Comunidades Cam
pesinas, no fue asumido a cabalidad
por la CNC, a pesar de que se vivió, en
esos momentos, la coyuntura de las le
gislaturas extraordinarias para Ver las
leyes de Titulación y de Bases. Siendo
la problemática de las comunidades
campesinas de primera prioridad para
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ia CCP, no se previo nada importante
y oportuno al respecto (salvo el comu
nicado); fue la CNA la que realizó un
Encuentro de Comunidades, ganándo
nos la iniciativa.

- El acuerdo tomado por unanimi
dad de que el Encuentro fuera convo
cado por la CCP, dado que sus Federa
ciones tienen el trabajo de la mayoría
de bases ronderas (incluyendo Chota),

fue dejado ihex]3iicablemcnte de

Luego del compnicado CCP en los pe
riódicos convóéando al Encuentro, an
te la presión de PR, se aceptó una con
vocatoria, en igualdad de niveles, entre
la FDRCC y la CCP. En la CNC no se
trató el punto, siendo Jacinto el que
tomó la decisión de aceptar la propues
ta de PR.

II. EL ACTA DE ACUERDO POLITICO CON PR

1. La CNC, luego del Sétimo Con
sejo, asumió que era conveniente, en la
perspectiva de salvar el evento convo
car y persuadir a PR para que respete
el acuerdo del Consejo Nacional CCP,
y llegar a un acuerdo político con ellos.

En esa perspectiva, se hicieron las
coordinaciones con el SG de dicho P.,
su responsable de trabajo campesino y
el c. Idrogo, participando por nuestra
parte los cc. Allpa, .\renas y Jacinto,
llegándose a un acuerdo que fue preci
sado en un Acta el 26.1.87. Los pun
tos centrales de compromiso entre
ambas organizaciones fueron, en sínte
sis, los siguientes:

lo. El evento es un Encuentro,
no es un Congreso ni una Convención.
El Objetivo Central del Encuentro es
realizar intercambios de experiencias
del movimiento de rondas que permi
tan sistematizar los lincamientos bási
cos para orientar al movimiento ron-
dero, fortalecerlo, desarrollarlo, unifi
carlo.

2o. El evento debe tender a im

pulsar el Sétimo Congreso Nacional de
la CCP y la Asamblea Nacional Popu
lar, asimismo, fortalecerá la marcha
hacia la Central Unica Campesina.

3o. Del Encuentro no nacerá
ningún tipo de organismo de coordina

ción o centralización, como una su
puesta "Coordinadora Nacional de
Rondas".

4o. La Comisión Organizadora
del Encuentro, convoca, instala, presi
de, lleva a culminación, clausura y se
ocupa de publicar las conclusiones del
evento.

5o.. La Comisión Organizadora
será encabezada por la CCP (subraya
do nuestro) y tendrá la composición
siguiente: FDRCC, FRADEPT, FAR-
TAC, FDCC, Federación Provincial de
Comunidades Campesinas de Huaral,
FDCP, Comité Coordinaror de Ron
das Campesinas de Huánuco, FASMA,
Federación Distrital de Rondas Cam

pesinas de Cajamarquilla (Huaraz).
6o. El cuadro orgánico indicati

vo de la composición del evento es:
- 300 delegados aproximada

mente: 125 PUM, 125 PR.
- de los departamentos ronderos

principales:
- de Piura: 70 PUM, 10 PR
- de Cajamarca: 70 PR, 10 PUM

(subrayado nuestro).
7o. Se efectuará nueva edición

de convocatoria con agregados.
So. Sobre el local del evento, de

común acuerdo y responsabilidad com
partida.

8

2. En relación a este Acuerdo con
PR, la CNC señala lo siguiente:

a. En principio fue correcta la
iniciativa de llegar a un acuerdo polí
tico con PR, para asegurar y viabilizar
un evento que fortalezca al movimien
to rondero a nivel nacional.

b. PR buscaba en este Encuentro
legitimar su pretendida hegemonía,
tanto cuantitativa como cualitativa en
el movimiento de rondas. Siendo su
único trabajo campesino el de rondas y
habiendo mantenido la iniciativa para
sistematizar, difundir y levantar su ex
periencia durante los últimos años, cal
cularon poder controlar el evento, ha
cer mayoría, imponer sus puntos de
vista y, si las condiciones lo permitían,
saUr encabezando un organismo cen-
tralizador de las rondas. Tal como ve
remos más adelante, PR sufrió al res
pecto un duro revés en manos del P.

c. A PR le interesaba y convenía
un evento con la mayor legitimidad,
sin mayores contradicciones que le
afectaran. Su intención era demostrar
su presencia en las rondas campesinas
y golpear con ello al grupo disidente
que los acusa de abandonar el trabajo
de masas y de ser electoreros y parla-
mentaristas.

d. PR, sin ser parte del acuerdo
con ellos, consiguió que el encargado
de las coordinaciones por nosotros

aceptara que la FDRCC compartiera la
dirección de evento con la CCP, dejan
do de lado el acuerdo del Consejo Na
cional, ratificado por la Comisión Or
ganizadora del 7o Congreso CCP y
aceptado en el punto So del Acuerdo.

e. De igual manera fue un grave
error de Jacinto aceptar que PR se hi
ciera cargo del local de evento, como
veremos más adelante.

3. A propósito del Acuerdo con PK,
el c. Jacinto elevó un informe, el
19.1.87, al CEN del P. Quisiéramos so
bre el mismo señalar lo siguiente;

a. Ese informe no fue de la CNC,
ésta no tuvo conocimiento del mismo,
ni antes ni después de su presentación.

b. No es cierto lo que señala el
punto 7 del mencionado informe:
"que la CNC ha debatido las propues
tas que PR nos alcanzó sobre el proble
ma de rondas", ni las otras opiniones
que se mencionan.

c. El punto 10 de dicho informe
señala algo que no fue respetado por el
c Jacinto, ni defendido por el c. Lu
ciano del CEN-CCP posterionnente:
"La Comisión Organizadora del 7o
Congreso de la CCP se ha reunido el
16-17 de enero y ha acordado convo
car el Encuentro Nacional de Rondas
en la línea del Acta firmada con PR; es
decir: El Eiicuentro lo convoca la CCP,
lo preside y dirige hasta el final (. . .)
(los subrayados son nuestros).

III OBSERVACIONES A LA RESOLUCION DE LA CNC SOBRE
EL ENCUENTRO DE RONDAS

La CNC debatió, la segunda semana
de marzo, días antes del evento de ron
das, una propuesta de Resolución so
bre el evento, presentada por el c. Ja
cinto. Al documento se le hicieron una

serie de observaciones y precisiones
que ameritaban su reelaboración, que
dando a cargo el mismo c. de hacerlo.
La nueva propuesta de Resolución, fe
chada el 16.3.87, no fue conocida por

(
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2. Un rclíición a este Acuerdo con
l'R, la CNC señala lo siguiente:

a. i'"n principio fue correcta la
iniciativa de llegar a un acuerdo polí
tico con PR, para asegurar y viabilizar
un evento que fortalezca al movimien
to rondero a nivel nacional.

b. PR buscaba en este Encuentro
legitimar su pretendida hegemonía,
tanto cuantitativa como cualitativa en
el movimiento de rondas. Siendo su
único trabajo campesino el de rondas y
habiendo mantenido la iniciativa para
sistematizar, difundir y levantar su ex
periencia durante los últimos años, cal
cularon poder controlar el evento, ha
cer mayoría, imponer sus puntos de
vista y, si las condiciones lo permitían,
salir encabezando un organismo cen-
tralizador de las rondas. Tal como ve
remos más adelante, PR sufrió al res
pecto un duro revés en manos del P.

c. A PR le interesaba y convenía
un evento con la mayor legitimidad,
sin mayores contradicciones que le
afectaran. Su intención era demostrar
su presencia en las rondas campesinas
y golpear con ello al grupo disidente
que los acusa de abandonar el trabajo
de masas y de ser electoreros y parla-
mentaristas.

d. PR, sin ser parte del acuerdo
con ellos, consiguió que el encargado
de las coordinaciones por nosotros

aceptara que la FDRCC compartiera la
dirección de evento con la CCP, dejan
do de lado el acuerdo del Consejo Na
cional, ratificado por la Comisión Or
ganizadora del 7o Congreso CCP y
aceptado en el punto 5o del Acuerdo.

c. De igual manera fue un grave
error de Jacinto aceptar que PR se hi
ciera cargo del local de evento, como
veremos más adelante.

3. A propósito del Acuerdo con PR,
el c. Jacinto elevó un informe, el
19.1.87, al CEN del P. Quisiéramos so
bre el mismo señalar lo siguiente:

a. Ese informe no fue de la CNC,
ésta no tuvo conocimiento del mismo,
ni antes ni después de su presentación.

b. No es cierto lo que señala el
punto 7 del mencionado informe:
"que la CNC ha debatido las propues
tas que PR nos alcanzó sobre el proble
ma de rondas", ni las otras opiniones
que se mencionan.

c. El punto 10 de dicho informe
señala algo que no fue respetado por el
c. Jacinto, ni defendido por el c. Lu
ciano del CEN-CCP posterionnente:
"La Comisión Organizadora del 7o
Congreso de la CCP se ha reunido el
16-17 de enero y ha acordado convo
car el Encuentro Nacional de Rondas
en la línea del Acta firmada con PR; es
decir: El Encuentro lo convoca la CCP,
lo preside y dirige hasta el final (. . .)
(los subrayados son nuestros").

OBSERVACIONES A LA RESOLUCION DE LA CNC SOBRE
EL ENCUENTRO DE RONDAS

La CNC debatió, la segunda semana
de marzo, días antes del evento de ron
das, una propuesta de Resolución so
bre el evento, presentada por el c. Ja
cinto. Al documento se le hicieron una

serie de observaciones y precisiones
que ameritaban su reelaboración, que
dando a cargo el mismo c. de hacerlo.
La nueva propuesta de Resolución, fe
chada el 16.3.87, no fue conocida por
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la CNC. Siendo ele- ada, bajo responsa
bilidad de Jacinto, al CliN del P. Una
revisión de la misma, deja en evidencia
que si bien recope algunos aportes da
dos en la CNC, dejó de lado otros,
manteniendo puntos de vista que no
comparten la mayoría de la CNC.

La versión de la Resolución sobre

el Encuentro elaborada por Jacinto
tiene 4 partes: una primera sobre el
Encuentro mismo; una segunda, sobre
las características de las rondas campe
sinas; una tercera sobre las rondas cam
pesinas y el período político; y una
cuarta, sobre el P. y las rondas.

lo. En la primera parte, sobre el
Encuentro mismo, de seis puntos;en
síntesis, se señala lo siguiente:

a. Convocan al evento gremios
bajo la conducción del P. y gremios ba
jo conducción del PR.

b. Hay contradicciones con PR
luego del 7o Consejo.

c. El acuerdo Político con PR es
"de intenciones políticas":

- Se respetará si tenemos fuerza
nuestro planteamiento para el

Encuentro.

d. Política de alianzas no se ago
ta con PR.

e. Que el encuentro contemple
variedad de rondas,

f. Táctica nuestra, fortalecer las
rondas, "sacarlas del aislamiento", evi
tar liquidación de "fuerzas políticas
revolucionarias acumuladas".

Sobre esta primera parte de la Reso
lución, debemos señalar lo siguiente:

a. En el primer punto queda en
evidencia un grave error cometido por
Jacinto, al subvalorar el trabajo de
rondas de la Federación Unificada De
partamental de Cajamarca —base de la
CCP- (dirigida por el P). Esta, por de
cisión nuestra, no formó parte de los
gremios convocantes. Se asumió -lo
dice explícitamente el Plan de Trabajo

para el 7o Congreso CCP, a instancia
de Jacinto-, que esta Ecdcración De
partamental estaba desarticulada, no
merecía reivindicarla. Siendo Cajamar
ca el departamento, junto con Piura,
de mayor trabajo rondcro, se sacrificó
la presentación nuestra y se le regaló a
PR el íntegro de la representación de
partamental de Cajamarca.

En todo caso, ni siquiera se planteó
que la Federación Provincial de Bam-
bamarca-Hualgayoc -base de la CCP-
con represen ta tividad netamente ron-
dera, dirigida por el P., estuviera entre
los convocantes.

Grave error y deficiencia de la CNC
y su responsable fue no haber conoci
do y seguido el proceso de reactiva-
miento del trabajo del P. en Cajamarca
y de la Federación Unificada Departa
mental -base de la CCP y CGCP—.
Recién nos enteramos en el Encuentro,
donde esta Federación, bajo la conduc
ción del P., se hace presente con 167
delegados. Obviamente, los cc. de Caja-
marca del P. exigen una explicación a
la CNC., que estamos en la obligación
de dársela.

b. El punto 2, no da explicacio
nes claras de por qué PR, que tenía in
tenciones hegemonistas, sectarias, ex-
cluyentcs de la CCP y el P., retrocede
y accede a llegar a un acuerdo político
con nosotros.

Las reuniones que tuvimos con ellos
nos hicieron ver que PR estaba dividi
da en tendencias (que se mantienen
aún). El Acuerdo Político sirvió para
hacer prevalecer la corriente más sana
y contribuyó a frenar a los sectores
sectarios, hegemonistas y recalcitrantes
(cabeza visible es Sánchez Cicza de la
FDRCC). quienes, sin embargo, se
mantuvieron en sus pretenciones hasta
el final.

c. En el punto 3, se redujo nues
tro "planteamiento para el Encuentro"

a problemas de organización y centrali
zación de las rondas; y no de propues
tas sobre la naturaleza y características
de las RC, de los objetivos del Encuen
tro, que fueran precisados en la reu
nión CNC. . ,

d. En el punto 4, no se preciso
con claridad con qué otras fuerzas hay
que hacer alianza para el Encuentro.
Por iniciativa individual de miembros
CNC, se logró comprometer la partici
pación en unidad con nosotros, de
fuerzas menores pero significativas en
en el debate con PR; es el caso de J.
Arévalo (independiente lU) del c. Tu-
me (de UDP), valiosos apoyos nuestros
en el evento. ,

e. En el punto 5, la "variedad
de rondas sólo se entiende en relación
a las formadas por los militares en las
zonas de emergencia, y no a las carac
terísticas particulares de las propias
experiencias de Piura, Cajamarca y de
otTBs regiones. Habría que precisar inás
al respecto de acuerdo a lo debatido
en la CNC.

I. En el punto 6, último de esta
primera parte de la resolución, se alude
a la táctica, pero con mucha impreci
sión y confusión: habría que aiflarar
más sobre la "necesidad de sacarlas del
aislamiento" (a las rondas) v lo de
"evitar la liquidación de las fuerzas oo-
líticas revolucionarias".
En síntesis, esta nrimera parte de la

Resolución, aparte de los errores y va
cíos señalados, no llegó a precisar y re
coger con claridad los ountos de vista
y objetivos que la CNC señaló para el
Encuentro.

2. En la segunda parte de la Resolu
ción sobre las características de las RC,
en síntesis, los ountos oue requieren
mayor debate y precisión son los
sieuientes:

a. El punto de vista que abría
una "fuerza diferente" que iría adoui-

riendo la RC luego de nacer.
Habría que precisar más lo de qüe

la ronda "recrea-formas de oreaniza-
ción militar".

b. Oue las RC asumen y "venti
lan todo tipo de oroblemas". Esto es
así en aquellos lugares donde no han
existido organizaciones de base que los
asuman.

En esta situación ellas se convierten
en la oreanización base: en nineún caso
reemolaza, suple a otra. Las comunida
des, parcialidades, asociaciones, venti
lan esos problemas; la ronda, cuando
existe en el seno de estas oreanizacio-
nes, avuda a atenderlos.

c. No es exacto que las RC cu
bran un vacío organizativo en el depar
tamento de Piura, así en general. En al
gunas zonas, donde no había organiza
ción de base, la RC ha pasado a asumir
esa condición, superando la razón de
autodefensa que motivó su creación.
Pero, en la mayoría de casos, las RC
se han formado dentro de las organi
zaciones de base, de las comunidades,
grupos campesinos, asociaciones, etc.,
débiles o fuertes en su funcionamien
to; en eüas, en ningún caso, se ha plan
teado reemplazarlas, liquidarlas; en to
das ellas, la RC reinvindica, como orga
nización de mayor rango, a la comuni
dad, ayuda en su fortalecimiento. Co
mo señala el Informe de la II Conven
ción de Rondas y Comunidades Cam
pesinas de Piura, las RC están impul
sando la creación de Comunidades en
los Grupos Campesinos.

d. Se debe aclarar más, en base a
experiencias concretas, en qué lugares
se han formado RC autónomas (no las
formadas por el ejército) en zonas de
creciente violencia; en cuáles "otros
departamentos" . En qué lugares en
zonas de emergencia se han visto "re
dobladas" las RC comunales con la
Ley de Rondas; de qué experiencias
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a problemas de organización y centrali
zación de las rondas; y no de propues
tas sobre la naturaleza y características
de las RC, de los objetivos del Encuen
tro, que fueran precisados en la reu
nión CNC.

d. En el punto 4, no se precisó
con claridad con qué otras fuerzas hay
que hacer alianza para el Encuentro.
Por iniciativa individual de miembros
CNC, se logró comprometer la partici
pación en unidad con nosotros, de
fuerzas menores pero significativas en
en el debate con PR; es el caso de J.
Arévalo (independiente lU) del c. Tu
rne (de UDP), valiosos apoyos nuestros
en el evento.

e. En el punto 5, la "variedad"
de rondas sólo se entiende en relación
a las formadas por los militares en las
zonas de emergencia, y no a las carac
terísticas particulares de las propias
experiencias de Piura, Cajamarca y de
otras regiones. Habría que precisar más
al respecto de acuerdo a lo debatido
en la CNC.

I. En el punto 6, último de esta
primera parte de la resolución, se alude
a la táctica, pero con mucha impreci
sión y confusión: habría que aclarar
más sobre la "necesidad de sacarlas del
aislamiento" (a las rondas) v lo de
"evitar la liquidación de las fuerzas oo-
líticas revolucionarias".
En síntesis, esta nrimera parte de la

Resolución, aparte de los errores y va
cíos señalados, no llegó a precisar y re
coger con claridad los nuntos de vista
y objetivos que la CNC señaló para el
Encuentro.

2. En la segunda parte de la Resolu
ción sobre las características de las RC,
en síntesis, los nuntos aue requieren
mayor debate y precisión son los
sieuientes:

i.r" tic vista que abríauna fuerza diferente" que iría adaui-

riendo la RC luego de nacer.
Habría que precisar más lo de qüe

la ronda "recrea formas de oreaniza-
ción militar".

b. Oue las RC asumen y "venti
lan todo tipo de nroblemas". Esto es
así en aquellos lugares donde no han
existido organizaciones de base que los
asuman.

En esta situación ellas se convierten
en la oreanización base: en nineún caso
reemnlaza, suple a otra. Las comunida
des, narciaiidades, asociaciones, venti
lan esos problemas; la ronda, cuando
existe en el seno de estas oreanizacio-
nes, avuda a atenderlos.

c. No es exacto que las RC cu
bran un vacío organizativo en el depar
tamento de Piura, así en general. En al
gunas zonas, donde no había organiza
ción de base, la RC ha pasado a asumir
esa condición, superando la razón de
autodefensa que motivó su creación.
Pero, en la mayoría de casos, las RC
se han formado dentro de las organi
zaciones de base, de las comunidades,
grupos campesinos, asociaciones, etc.,
débiles o fuertes en su funcionamien
to; en ellas, en ningún caso, se ha plan
teado reemplazarlas, liquidarlas; en to
das ellas, la RC reinvindica, como orga
nización de mayor rango, a la comuni
dad, ayuda en su fortalecimiento. Co
mo señala el Informe de la 11 Conven
ción de Rondas y Comunidades Cam
pesinas de Piura, las RC están impul
sando la creación de Comunidades en
los Grupos Campesinos.

d. Se debe aclarar más, en base a
experiencias concretas, en qué lugares
se han formado RC autónomas (no las
formadas por el ejército) en zonas de
creciente violencia; en cuáles "otros
departamentos" . En qué lugares en
zonas de emergencia se han visto "re
dobladas" las RC comunales con la
Ley de Rondas; de qué experiencias
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concretas se está hablando.
e. Se debe investigar, aclarar y

debatir más lo de las RC de Tocache y
Uchiza, que habrían "adquirido una
fuerza política y militar respetable".

En todos estos puntos, hay contra
dicciones con la afirmación que se ha
ce al final de esta segunda parte, cuait-
do se séllala el "denominador común"
de las RC, que fuera precisado conec-
tamente en la CNC.

3. En la tercera parte de la resolu
ción, sobre el período político, los
puntos que requieren mayor debate y
precisión, son los siguientes:

a. Cuando se alude a la táctica
del Apra, no es exacto que este parti
do organizó "sus propias rondas y las
denominó pacíficas"; como no sería
exacto decir que el P. o la izquierda
organiza sus propias rondas y las deno
mina autónomas.

Esta apreciación equivocada es la
que polarizó con el Apra desde años
atrás -en Chota- la organización de
rondas, y que trata de justificar con
ella la perdida de influencia en las RC
de esta provincia de Cajamarca, ahora
sea de paso, ha entrado a tallar correc
tamente, levantando la unidad y auto
nomía de las rondas.

Más allá de los incentivos externos,
las RC surgen por la necesidad de las
masas campesinas de enfrentar el abi
geato, al margen de sus simpatías polí
ticas; lo que está en pugna es con qué
orientación se dirige las rondas; el
Apra, como partido en el gobierno,
busca canalizarlas no sólo como RC
pacíficas, sino amarrarlas a su plan
corporativo, y esa intención hay que
derrotarla, levantando su autonomía
de cualquier fuerza política.

b. Sobre la centralización de las

rondas, en departamentos, provincias y
distritos, la resolución no recoge la
orientación que se zanjó por unanimi

dad en la CNC, en el sentido qiie: el
criterio general que se asume al respec
to es que las RC, aún cuando se forjan
como organizaciones de base, se de
ben centralizar en las Federaziones
Campesinas, fortalecerlas, crearlas si
no existiesen, llamando a la unidad
gremial en aquellos lugares donde se
han formado Federeaciones de Ron
das.

No existe ninguna experiencia, en
ningún lugar del país, ni siquiera en el
mismo Cajamarca, donde las Federa
ciones de Rondas se hayan formado
espontáneamente, por decisión de los
campesinos de base; las Federaciones
de Rondas se vienen fonnando anti
unitariamente por decisión política de
PR; y el P. está en la obligación de ais
lar y denotar esa orientación. El En-
cuento de Rondas, por absoluta mayo
ría, respaldó la orientación de que en
Cajamarca se haga un Congreso de Uni
ficación de las dos federaciones depar
tamentales.

Lo que sí debe quedar claro, es que
las Federaciones y Ligas Agrarias, de
ben centralizar y dirigir especializada
mente a las rondas, en base a Comisio
nes Permanentes y no sólo eligiendo
secretarías.

4. En la cuarta parte de la resolu
ción, sobre el P. y las RC, los aspectos
que requieren mayor debate y preci
sión son los siguientes:

a. Hay un sesgo unilateral cuando
se habla de construir las bases políticas
revolucionarias (BPR) en el campo.
Podría entenderse que sólo a través de
las RC vamos a construir las BPR y no
principalmente desde las comunidades
campesinas y otras Organizaciones de
Base, donde, en su seno, hay RC.

Las BPR se construyen en base a un
mando político de masas, que subordi
na cualquier otro mando, incluido el
de autodefensa.

12

Hay dos posibilidades en las RC:
Si ía RC es un comité especializado

de las organizaciones campesinas, ob
viamente la RC se supedita la mando
político de la Organización Base.

Si la RC ha pasado a ser organiza
ción base, ya no es principalmente un
órgano de autodefensa, el mando polí
tico lo asume su dirección como orga
nización base; la tarea específica de
autodefensa en estas RC se supedita al

mando político de la misma.

b. Habría que hacer mayores
precisiones en cuanto a las orientacio
nes para el trabajo partidario en las
RC. Estas no deben desligarse de la re
lación RC-Organización Base, RC-cen-
tralización gremial, RC-estrategia revo
lucionaria, RC-autodefensa del P.; ésto
quedó claro en el debate en la CNC y
en el Encuentro de Rondas.

IV. EL ENCUENTRO DE RONDAS

1. Representatividad
El Encuentro fue bastante represen

tativo de lo que existe como organiza
ción de rondas a nivel nacional, y tuvo
una asistencia de delegados ronderos
muy significativa. Asistieron un total
de 700 delegados plenos.

Los departamentos con delegacio
nes más numerosas fueron los de Caja-
marca y Piura; siendo ambos departa
mentos los de mayor presencia de or
ganización de rondas campesinas. Asis
tieron, asimismo, delegaciones del Cus
co, Puno, Huánuco, Ancash, Junín,
Apurímac, Lima (Huaral), entre otros
departamentos.

El cuadro de delegaciones, por de
partamentos y federaciones, según los
padrones de inscripción, fueron los si
guientes: (en cada delegación se indi
ca la influencia partidaria principal).

A propósito de este punto,^ es im
portante señalar que la mayoría abso
luta de las delegaciones, reivindicaron
su afiliación y reconocimiento a la
CCP, así como la necesidad de la Cen
tral Unica. Esto hay que tenerlo muy
presente para el trabajo de rondas de la
CCP ; y el papel en la Comisión fonna-
da de parte del P. Fue un "regalo in
necesario y errado de los cc. Jacinto y

Luciano, el aceptar una Presidencia
colegiada para el evento (CCP-FDRCC).
Debió presidirlo el SG de CCP, acom
pañado en todo caso del Sec. de Auto
defensa; tal como fueron los acuerdos.

2. Representatividad del P.

Es difícil precisar la representación
estrictamente partidaria; lo mismo po
dríamos decir de la de PR.

Lo que sí se puede señalar, a grosso
modo, es la influencia del P. en las de
legaciones que se hicieron presentes en
el Encuentro. Las delegaciones que vi
nieron bajo la influencia del P. fueron:
FRADEPT, FUDCC, FDCP, FARA,
FPCH (Huancayo), y delegaciones me
nores de otros departamentos como A-
requipa, Ancash, Lambayeque, etc.
Todo ello hace un total aproximado de
480 delegados plenos (70o/o).

Más aún, esta influencia del P. se re-
dondéo y amplió por un lado, porque
nuestras posiciones se desarrollaron ba
jo la identidad de la CCP; y, por otro
lado, cuando se abordaron los dos pun
tos centrales de debate: el de la rela
ción ronda-Organización de Base (ron
da-comunidad), y en el punto de Re
glamento de la Rondas; en ambas, de-

13
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May tíos posibiiitladcs en las RC:
Si ía RC es un comité especiaiizatio

de las organizaciones campesinas, ob
viamente la RC se supedita la mando
político de la Organización Base.

Si la RC ha pasado a ser organiza
ción base, ya no es principalmente un
órgano de autodefensa, el mando polí
tico lo asume su dirección como orga
nización base; la tarea especifica de
autodefensa en estas RC se supedita al

mando político de la misma.

b. Habría que hacer mayores
precisiones en cuanto a las orientacio
nes para el trabajo partidario en las
RC Estas no deben desligarse de la re
lación RC-Organización Base, RC-cen-
tralización gremial, RC-estrategia revo
lucionaria, RC-autodefensa del R; esto
quedó claro en el debate en la CNL y
en el Encuentro de Rondas.

IV. EL ENCUENTRO DE RONDAS

1. Representatividad
El Encuentro fue bastante represen

tativo do lo que existe como organiza
ción de ro-ndas a nivel nacional, y tuvo
una asistencia de delegados ronderos
muy significativa. Asistieron un total
de 700 delegados plenos.

Los departamentos con delegacio
nes más numerosas fueron los de Caja-
marca y Piura; siendo ambos departa
mentos los de mayor presencia de or
ganización de rondas campesinas Asis
tieron, asimismo, delegaciones del Cus
co Puno, Huánuco, Ancash, Junin,
Apurímac, Lima (Huaral), entre otros
departamentos.

El cuadro de delegaciones, por de
partamentos y federaciones, según los
padrones de inscripción, fueron los si
guientes; (en cada delegación se indi
ca la influencia partidaria principal).
A propósito de este punto, es im

portante señalar que la mayoría abso^
hita de las delegaciones, reivmdicaron
su afiliación y mconocmiiento a la
CCP así como la necesidad de la Cen
tral Unica. Esto hay que tenerlo muy
presente para el trabajo de rondas de la
CCP ; y el papel en la Comisión fonna-
da de parte del P. Fue un regalo in
necesario y errado de los cc. Jacinto y

Luciano, el aceptar "^ Presidencia
colegiada para el evento (CCP-FDRCC).
Debió presidirlo el SG de CCP, acom
pañado en todo caso del Sec. de Auto
defensa; tal como fueron los acuerdos.

2. Representatividad del P.

Es difícil precisar la representación
estrictamente partidaria; lo mismo po
dríamos decir de la de PR.

Lo que sí se puede señalar, a grosso
modo, es la influencia del P. en las de
legaciones que se hicieron presentes en
el Encuentro. Las delegaciones que vi
nieron bajo la influencia del P.
FRADEPT, FUDCC, FDCP, FARA,
FPCH (Huancayo), y delegaciones me
nores de otros departamentos como A-
requipa, Ancash, Lambayeque, etc.
Todo eUo hace un total aproxünado de
480 delegados plenos (70o/o).

Más aún, esta influencia del P. se re-
dondéo y amplió por un lado, porque
nuestras posiciones se desarrollaron ba
jo la identidad de la CCP; y, por otro
lado, cuando se abordaron los dos pun
tos centrales de debate; el de la rela
ción ronda-Organización de Base (ron
da-comunidad), y en el punto de Re
glamento de la Rondas; en ambas, cle-
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legados de Iluánuco y Huaral, que lia-
bían sido llevados por PR, alinearon
con nuestras posiciones.

Fue evidente, en los principales mo
mentos del evento la mayoría que lo
gró el P., dejando en clara minoría a
PR que pugnaba por aparecer como los
conductores y gestores de las rondas.

3. Los objetivos del P. para el En
cuentro de Rondas

nacional.

b. En relación al segundo obje
tivo, consideramos que el debate inten
so que se dió sobre las RC y su rela
ción con las Organizaciones de Base,
permitió ratificar la alternativa unita
ria de las rondas en las bases, arrinco
nando las posiciones divisionistas y
antiunitarias. Asimismo logramos ha
cer consenso de una posición unitaria
en el trabajo de rondas en las Federa
ciones Campesinas y el impulso a la
coordinación unitaria entre las centra-La CNC trazó los siguientes objeti

vos a alcanzar en el Encuentro de Ron- Ies.
das: c. En lo que respecta al tercer

objetivo, hubo un avance significativo
en el debate acerca de las característi
cas que debería tener el Reglamento
de Rondas, así como la de su impres
cindible independencia del Estado y la
necesaria derrota en bases del intento
aprista de corporativizarlas.

Ha quedado a cargo de la Comisión
de Rondas, el redactar la propuesta de
Reglamento Nacional, así como las
orientaciones para enfrentar y derrotar
al Gobierno aprista.

4. Los Puntos Centrales del Debate

En el Encuentro los aspectos que
motivaron mayor debate y la mayor
atención fueron: la relación Ronda-Or
ganización de Base (ronda-comuni
dad), el Reglamento de Rondas y la
Comisión Nacional.

Es importante señalar que la posi
ción del P., recogiendo puntos de vista
y experiencias de varios departamen
tos, fue planteada y sustentada funda
mentalmente por los cc. de Piura; de
partamento en el cual la FRADEPT ha
realizado dos Convenciones de Comu
nidades y Rondas Campesinas, bajo la
iniciativa y dirección del P., eventos
donde se debatió y derrotó los puntos
de vista de PR. En estos eventos lógra

lo. Intercambiar experiencias y
y sistematizarlas para promover el de
sarrollo nacional como autodefensa de

masas.

2o. Afirmar una alternativa uni
taria de las rondas campesinas, no sólo
al interior de la CCP, sino fundamen
talmente en las bases campesinas.

3o. Definir su reglamento de la
Ley de Rondas, que defienda su auto
nomía del Estado y corte el intento de
corporativLzar las rondas por parte del
Apra.

En términos generales, podemos
afirmar que los objetivos trazados han
sido alcanzado en lo fundamental en

el Encuentro:

a. En relación al primero, el En
cuentro ha sido un espacio en el que
los delegados asistentes han intercam
biado sus experiencias particulares so
bre las RC. En el trabajo de Comisio
nes, el grueso de delegados participó
en las que trataron sobre Reglamento
y Centralización; así como en la que
vió la organización de rondas; ésto se
ratificó en la plenaria.

Queda pendiente que la Comisión
formada, bajo iniciativa y dirección del
P. sistematice las experiencias presen
tadas en el Encuentro y promueva, me
diante un Plan, su desarrollo a nivel

14
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|);irlí;i de aiuili/ar la experiencia londe-
ra, “pionera”, “l'iiiRladora”, ile la jno-
vincia de Chota, planteándola como la
propuesta a asimilar y generali/ar en
todo el país; de afirmar el papel su]H'-
rior, como nueva y superior forma
organizativa de base, de las rondas
campesinas, subvalorando a las Comu
nidades y Parcialidades, “atrofiadas
por el Estado burgués”; no diferencia
ba los dos tipos de ronda: Ronda-Co
mité Especializado y Ronda-Organiza
ción de Base; levantaba como “nue
vo”, “superior” la atención que hace la
RC-Organización de Base, de proble
mas y actividades que por siglos lo han
hecho y lo hacen las comunidades en
todas las regiones del país; consideraba
a las RC como e! único embrión de

nueva democracia; privilegiaba la cen
tralización particular de las rondas.

Tanto en la Comisión, como en la
plenaria, fue evidente que la mayoría
absoluta de delegados respaldaron la
propuesta de nuestro P. En el Encuen
tro apareció con nitidez que la mayo
ría rondera reivindicaba su proceden
cia comunera, de la importancia de
fortalecerla, consolidarla, crearla don
de no exista, de convertirla en ejemplo
para las RC-Organización Base. Tai
consenso alcanzó nuestra propuesta,
que hasta delegados ¡levados por PR de
Huánuco, La Libertad, Huaral, se ma
nifestaron a favor,

b. En relación al debate sobre el

reglamento de rondas, fueron presenta
das dos propuestas:
PR presentó una versión de sus pun

tos de vista, recogiendo de una manera
parcial y sesgada algunos de nuestros
planteamientos; esta propuesta de re
glamento era objetivamente unilateral
e insuficiente.

El P. no preparó una propuesta para
este punto; en decisión de emergencia,
se vió la necesidad de presentar el Re

mos puntos de vista coincidcntcs y
unidad de accióti con cc. independien
tes ill (.Arcvalo) y con los cc. de la
UDP-Piura; ésto sirvió para comprome
ter sus |)rescncia, en unidad con noso
tros, en el Encuentro Nacional,

a. En el intenso y rico debate,
tanto en comisiones como en plenaria,
sobre las características de las RC y su
relación con las Organizaciones de
Base, se configuraron dos puntos de
vista;

- El desarrollo por el P., a través de
delegaciones de Piura, Cajamarca, Cus
co y Puno, principalmente, partía de
ubicar el nacimiento de las rondas en

el contexto socio-económico-organiza
tivo y de coyunturas de crisis de cada
una de las regiones donde han surgido
las organizaciones de autodefensa; se
ñalaba las características básicas y las
razones fundamentales por las que na
cían las RC: en defensa frente a agre
siones, abigeato, corrupción, etc.; di
ferenciando a las rondas: cuando es un

Comité Especializado y cuando asume
las funciones de Organización Base, al
ser formados por campesinos sin orga
nización anterior, pequeños propieta
rios de pueblos, estancias; de valorar
en su dimensión histórica a la Comu

nidad Campesina, como embrión prin
cipal de la Nueva Democracia, del
auto-gobierno de masas, como mando
político de masas, características que
tienen las RC cuando asumen la con

dición de Organización de Base; de la
necesidad de la centralización unita

ria del conjunto de Organiz.aciones de
Base, en ¡os valles, distritos, provincias,
departamentos, en una sola instancia
gremial, que ayude en estos momentos
históricos a fortalecer uy unificar los
gremios campesinos y no a debilitarlos
y dividirlos; entre otros puntos.
- El desarrollo y sustento por dele

gados de PR, sobre todo de Chola,
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glamcnto de Rondas de la FRADIiPT,
tomando conciencia que no era viable
plantear su aprobación, aunque éste re
cogía mayores puntos de vista de la
mayoría de asistentes.
PR insistió en Comisión y en la Ple-

naria que se tenía que aprobar su pro
puesta, que era una "sistematización
rigurosa de la experiencia pionera", pa
dre, fundadora, de Chota.

La propuesta de la FRADEPT fue
sustentada por su presidente en la Co
misión y en la plenaria por J. Arévalo.
Esta propuesta señalaba la necesidad
de recoger el conjunto de experiencias,
también las principales —de Piura y Ca-
jamarca- como la de otros departa
mentos del país; y, con ellas elaborar
una propuesta única a ser difundida y
aprobada en el Sétimo Congreso CCP.

Al igual qüe para el tema anterior,
nuestra propuesta ganó claramente
consenso en Comisión y en Plenaria,
arrinconando la propuesta de PR a una
pequeña minoría que al final, para evi
tar la votación, se alineó a nuestra pro
puesta.

c. Sobre la Comisión Nacional de
Rondas. En este punto la CNC tomó el
acuerdo explícito de que el Encuentro
no debería formar ninguna comisión;
que la Comisión Organizadora culmi
naba sus labores con la publicación de
los documentos del evento. Esto tam
bién fue acuerdo explícito con PR
(punto 3o del Acta).

Pero, producto del debate en la Co
misión 2 del Encuentro, apareció la ne
cesidad de viabilizar una propuesta de
instancia que impulse el trabajo de RC,
que siendo de la CCP, incluyera la par
ticipación y coordinación de las otras
centrales campesinas.

El c. Allpa viabilizó una propuesta:
- CCP - Secretario General o dele

gado.
- FRADEPT (Piura)

- FÜIX'C (Cajamarca)
- FDRCC (Cajamarca)
- FD Mudnuco
- FDCP (Puno)
- CGCP

- CNA (invitarla, si no acepta, se
invita a la F.ARTAC).

Los cc. de PR se opusieron tajan
temente a que la Federación Unifica
da de Cajamarca participara en la Co
misión Nacional, y planteaban una Co
misión donde quedara claro la inde
pendencia de la misma con respecto a
la CCP, pugnando por una correlación
que le fuera favorable.

El debate llegó a evidenciar que PR
hablaba de unidad campesina a nivel
nacional, pero se oponía a encarar el
problema de la unidad en Cajamarca.
Ante ello 1 drogo tomó la iniciativa de
aceptar la propuesta de que estén las
dos federaciones de Cajamarca, am
pliando la participación a la Federa
ción de Puno. Esto llevó a un consen
so, arrinconando a los recalcitrantes
de PR.

Merece ser resaltada la actuación di
ferenciada del c. Idrogo con respecto
al mando político de PR en el evento;
el c. actuó con una línea unitaria y
ayudó a aislar a los recalcitrantes de su
P. en el debate.

En la plenaria, Sánchez Cieza
(FDRCC), intentó desconocer y dar
vuelta al Acuerdo logrado, pero fue
desenmascarado, aprobándose la pro
puesta lograda en la Comisión 2.

5. El P. y la Organización del En
cuentro

a. Ausencia de Plan específico

Una limitación central de la Resolu
ción sobre el Encuentro es que no re
mató con una propuesta específica de
Plan de Trabajo y Tareas para la CNC
y para los organismos del P. a nivel de
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los departainciilos con trabajo de auto-
delensa de masas.

A las deficiencias y limitaciones en
aianto a la orientación y puntos de
vista sobre las RC, se le sumó la caren
cia de directivas precisas de prepara
ción del evento.

Tareas claves para llegar de la mejor
manera al Encuentro no fueron previs-

■ tas, ni se definió, por lo tanto, respon
sabilidades individuales y colectivas.
Eli lo fundamental, se improvisó, a úl
tima hora en algunos casos, y en otros,
simplemente quedaron en el aire.

No se previó la elaboración de los
materiales y mociones sobre los puntos
del tamario; teniendo que recurrir a úl
tima hora a improvisar alternativas. Hu
bo el caso particular del pedido de Ja
cinto a Teófilo para que elaborara, de
un día o otro, una moción sobre la Si
tuación Nacional, que, sin ninguna ex
plicación, no fue tomada en cuenta.

A nivel de la organización del even
to, en la medida que erradamente se
cedió a PR la responsabilidad del local,
no se vió la necesidad de estar prepara
do para ello; luego, ante los graves pro
blemas que se presentaron, hubo que
recurrir de emergencia y sobre la mar
cha a atender tareas de infraestructura

para dormir y para la cocina.

b. Los problemas de Infraestructura

Este es el aspecto más débil del
evento y sobre el cual cometimos se
rios errores, por responsabilidad de Ja
cinto.

En primer lugar, sin ser parte del
aííucrdo escrito con PR, Jacinto cedió
la responsabilidad del local del evento
y nos comprometió, más bien, en la
responsabilidad del local de inaugura

ción. En la CNC señaló lo errado de ce
der en ese aspecto, cuando había des
confianza frente a la conducta de i'R y

la decisión de llevar la mayoría de de
legados nosotros. Se viabilizó como lo
cal alternativo, que se consiguió sin
costo alguno, el de Construcción Ci\il.
El responsable de la CNC adujo cpie
era un local sin infraestructura adecua

da y que PR aseguraba un local más de
1,000 personas, con alojamiento e in
fraestructura de cocina, que les había
costado 20,000 intis; que frente a esa
propuesta la nuestra era inviable.

La cruda realidad fue que el famoso
local de PR era par 150 personas, la
gente tuvo que dormir, en su mayoría,
en el suelo y en los jardines; que no ha
bía infraestructura de cocina; que los
delegados se indignaron frente a esta
situación: "nos han tratado como ga
nado"; que el local no les costó nada a
PR, fue cedido gratis por la administra
dora al padre Liceta de Huaral ( a no
sotros el local del Crillón, para la inau
guración nos costó 15,000 intis). Al
final del evento, con dinero de las ins
cripciones, se le dió a la administrado
ra del local 6,000 intis para refación y
limpieza del mismo.

Para la mayoría absoluta de delega
dos, el evento era de la CCP, y la Fede
ración de Rondas de Cajamarca era
una más en el evento. Las críticas por
las gravísimas limitaciones del local ca
yeron sobre la CCP. En algo se amorti
guó esa situación, luego que la CNC,
en presencia del SG y del Sub-SG, to
mó medidas de emergencia para solu
cionar, en parte, el problema de dónde
dormir y el de cocina y alimentación;
no pudiendo ser resuelto, a pesar de
los esfuerzos que se hicieron, el pro
blema de la movilidad de regreso a Li
ma, que motivó que 150 delegados se
tuvieran que dormir en Cieneguilla, lle
vándoles la CCP comida de emergen
cia.

En resumen, PR mostró grave irres
ponsabilidad al mentir sobre el local; el

17
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P.. a través de los cc. Jacinto y Lucia
no, coinctió el grave error de ceder so
bre el aspecto, lo qiie perjudicó a la
CCP ante las bases ronderas. Ll ItKal
de Construcción Civil y el realizar el

nncuenlro en Linia, como se planteó
en la CNC, hubiera permitido enfren
tar de mejor manera el problemade in
fraestructura.

V. CONCLUSIONES

El balance del Encuentro Nacional
de Rondas y el papel jugado por el P.
en el mismo, hace necesario que, de
manera sintética, saquemos algunas
conclusiones que debemos tener en
cuenta para nuestro accionar en ade
lante.

1. A nivel del Encuentro de Rondas

a. Este evento ha sido un éxito
para el movimiento nacional de ron
das, para la CCP y para el P. Esto a pe
sar de las deficiencias organizativas y
de infraestructura que se presentaron.
Fue una importante movilizacicm de
masas, en camino al Sétimo Congreso
CCP. Hemos cumplido en lo funda
mental los objetivos que nos traza
mos, pero hay mucho por hacer eu
adelante.

b. El Encuentro ratificó la ca
pacidad de representación y convo
catoria de la CCP y sus federaciones
base, así como la expectativa que ha
motivado la organización de la auto
defensa de masas a nivel nacional.

c. Es un grave error del P., que
no se debe repetir, el dejar de lado y
no respetar, tanto la representación
de la CCP, como los acuerdos de sus
instancias.

d. La CNC no actuó con inicia
tiva y como mando político colecti
vo; el responsable de la misma se tomó
atribuciones y decisiones, muchas de
ellas erradas, que perjudicaron al P.
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y a la CCP.
e. La CCP y el P. tienen qüe afir

mar su mando y conducción en el tra
bajo de rondas, consolidando y asegu
rando el funcionamiento de la Comi
sión Nacional de Rondas, de manera
regular y planificada. La CNC debe
definir responsabilidades y directivas
precisas al respecto, comenzando por
terminar de elaborar las conclusiones
del Encuentro.

f. La representación del P. en el
Encuentro y los acuerdos que se toma
ron en él, le han significado derrota
para PR, en su pretensión de erigirse
en dirección y hegemonía en el movi
miento de rondas. Esta derrota pudo
ser más neta de haber tenido una pre
paración y actuación más ordenadas y
planificadas por parte del P.; y tene
mos que consolidar nuestro triunfo, o,
de lo contrario, PR revertirá esta de
rrota.

2. A nivel del funcionamiento CNC

a. Se ha puesto en evidencia los
graves problemas de funcionamiento
como mando político colectivo y per-
manete, por parte de la CNC.

b. En la medida que no se ha rea
lizado y concretado alternativas de so
lución al respecto, lo que se ha ido
afirmando es un funcionamiento y di
rección espontaneísta de la CNC; el
asumir cuando hay voluntad personal
para hacerlo, las tareas de forma indi-
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vidual.

V lo que es grave y producto de
esta situación, es que el responsable ha
terminado concentrando excesivas de

terminaciones y decisiones que, de nin
guna manera, pueden ser asumidas por
una sola persona, ni debe continuar.

c. Las atribuciones que se ha to
mado Jacinto en el Encuentro de Ron

das, es una reiteración de la conducta
que el c. tiene con respecto de un con
junto de tareas y responsabilidades de
la CNC y que él decide y concentra
desde hace un buen tiempo. Reflejo de
esa situación, es que el c. se niegue a
reconocer errores o excesos de su per
sona y que haya llegado a afirmar, me
dio en serio, que la "CNC es él"; y por

éso decide, improvisando la mayoría
de veces, sobre asuntos de relación con
organismos y cc. de los frentes regiona
les, sobre la CCP, sobre presupuesto
CNC, sobre acuerdos partidarios, etc.

d. Esta situación de la CNC y la
conducta de su responsable, es un
campanazo de alerta que llama a la rec
tificación crítica-autocrítica como or
ganismo. Tenemos por delante una de
las tareas más importantes de la CNC:
el Congreso CCP, lo tenemos casi a
puertas y, en camino a él, se hace nece
sario y urgente reajustes inmediatos en
la CNC, que eviten repetir los errores
del Encuentro y que nos aseguren una
victoria en este máximo evento del
campesinado de nuestro país.

Lima, 24 de abril de 1987
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COMPANeROf•
¡PIDO LA PALABRA

Comisión Nacional Campesina

Informe y Evaluación sobre
ia I Asamblea Nacional
de la Mujer Campesina
organizado por la CCP
del 9 al 11 de marzo de 1987 en Uma

1, REPRESENTATIVIDAD

La I Asamblea de la .Mujer Campesi
na (AMC) contó con la participación de
cerca de 400 delegadas plenas, llegadas
como representantes de las distintas
regiones del país. La presencia más
destacada la alcanzaron los grupos de
Cuzco, Puno, Piura y Junín. En estos
departamentos se han registrado im
portantes avances organizativos. Puno
asistió representando a la Asociación
de Mujeres Campesinas. Huancayo a la
Federación "Yachac Mama". Cusco
trajo delegaciones de comités provin
ciales de mujeres. En Piura la Federa
ción Departamental canalizó la asisten
cia, pero existe clara voluntad de las
mujeres campesinas para organizarce.

Se hicieron presentes delegaciones
más pequeñas pero de cierta reprcscn-
tatividad en los casos de Pasco, Caja-
marca, Lorcto. Finalmente también a-
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cudieron mujeres de algunas zonas
donde la organización femenina toda
vía es muy débil.

Puede estimarse que la influencia
partidaria se extendía sobre la mitad
de los asistentes, lo que permitió un
importante control en el evento.

La I A.MC confirma que la organi
zación de mujeres en el campo ha em
pezado a gestarse como movimiento de
masas. La Asamblea es un primer paso
de centraUzación nacional, que debe
repercutir en fortalecer y extender las
organizaciones departamentales y pro
vinciales.

El partido tiene abierta la posibili
dad de lidcrar este movimiento nacien
te y ennimbarlo en la dirección de lor-
talcccr la organización campesina na
cional.

V-ül
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2. ORGANIZACION

El evento fue organizado por la
CCP lü 7o Consejo Nacional realizado
en Puno, encomendó a una Comisión
Organizadora, presidida por la Sub
secretaría de Asuntos Femeninos (por
defección de la titular). La responsabili
dad partidaria fue entregada a la Comi
sión Nacional Campesina.

El hecho que el evento fuese parte
de una cadena de actividades naciona
les (Asamblea de Delegados del CUN A,
Encuentro Nacional de Rondas), de
terminó que la dirigencia de la CCP y
la CNC del PUM, no atendiepn opor
tunamente los aspectos políticos y or
ganizativos de la Asamblea. A
mayoría del equipo de la Comisión Or
ganizadora se limitó a labor en sus ba
ses. Lo que hizo que la presidenta de
biera multiplicarse para las tareas de
preparación de la reunión en Lima.

Con los grupos a tiempo, la CNC
decidió formar un equipo de apoyo in
tegrado por miembros de la CNC, de la
Comisión de Construcción Partidaria y
de la Comisión Femenina. Sólo los
miembros de la CNC establecieron reu
niones con los responsables de regiona
les y fueron la instancia clave de man
do político del evento. La labor cum
plida en dotar de local, alimentación,
alojamiento y otros servicios estuvo a
cargo de los cc. de la CATS-CCP y de
organización.

La célula César Bcnavidcs y la Co
misión Femenina proveyeron proyec
tos de mociones con una semana de
anticipación que fueron discutidas por
la CNC y la presidenta de la Comisión
organizadora. Como material de apoyo
se elaboraron guías explicativas de las
mociones.

Los Comités Regionales trabajaron
en sus respectivas bases para el éxito
de la Asamblea. Destaca el Comité de
Cusco que impulsó una Asamblea De
partamental de organizaciones de mu
jeres. Una vez en Lima, los regionales
de Cusco y Puno, colocaron a sus mi
litantes para apoyar los aspectos de
conducción y organización del evento.

Problemas en el establecimiento del
mando político acordado por CNC
Q^iceto, Teófilo, Luciano, Moisés, Ele
na y Violeta como Ira instancia y una
2da instancia

produjeron descordinación con los e-
quipos de apoyo, particularmente con
los encargados de infraestructura. Esto
dió lugar a que algunas decisiones del
CEN-CCP y de la CNC afectaran las
previsiones de los equipos de apoyo
dando lugar a malos entendidos feliz
mente superados a tiempo. La misma
faltó de centralización generó algún es-
pontaneismo y voluntarismo entre los
miembros del partido.

3. LINEA POLITICA

La Asamblea se desarrolló básica
mente dentro de los términos previstos
por la CNC. Hubo dirección partidaria
desde la mesa a través de la interven
ción de las delegadas pumistas. Un co
mando de la CNC al que se integraron
representantes de las regionales mantu

vo una estrecha relación con la c. Vio
leta y los cuadros del partido.

Tras la inaguración hubo una pri
mera reunión de evaluación con pre
sencia del Secretario General, que esta
bleció la necesidad de evitar una pola
rización artificial en torno a las diver-

21

CDI - LUM



i  r

i
i ' ^

¡ i

sas alternativas de organización (¡no
vienen proces,lnd(ise en las bases y que
haí)ia que renialur en una medida de
lucha correcta que sirviese para niaci'-
rar el mo, ¡mieiuo de ¡a mujer cam|)esi-
sina.

Después de la l'Icnaria de Informes
hubo una segunda reunión con amplia
.participación de militantes delegadas y
en las que se precisaron los acuerdos a
lograr y las formas de intervención. Fi
nalmente todas las orientaciones fijadas
en estas preparatorias se cumpliéron,
alcanzándose un resultado exitoso.

La idea de no polarizar sobre las
formas organizativas respetando la
existencia plural de federaciones, aso
ciaciones y comités, ayudó a fortalecer
la unidad del evento. La pequeña opo-

4. ACUERDOS POLITICOS

Los principales acuerdos consegui
dos en la .Asamblea son los siguientes;

1. Respeto a la centralización: con
formar un Comité de Coordinación de
la Mujer campesina, elegida en el mis
ma .Asamblea con representantes de las
regiones y presidida por la Secretaría
de Asuntos Femeninos; que se consti
tuye en un Comité Especializado por
la CCP y en un conductor de la lucha
de la mujer campesina. Asimismo, la
Asamblea convocó una Convención
para el próximo ano y decidió la parti
cipación en el VII Congreso de la CCP
y en la Asamblea Nacional Popular,
eventos en los que se luchará por la
mayor represen ta tividad de la mujer.

2. En el punto sobre problemas a-
grarios en el evento recogió las reivin
dicaciones de la CCP y el CUNA y se
solidarizó con los reclamos de los pro
ductores de papa (mejores precios)
arroz (fondos para ECASA), azúcar
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sición formada por un grupo de ex-di-
rigentes qtie han roto con la CCP, no
pudo encontrar los hilos para desarro
llar contradicciones. No le fue posible
oponer la org.anización de inuicres a la
central campesina, y careciendo de al
ternativas limitaron su actuación a dis
persar rumores y chismes y a intentar
algunos actos provocadores que fueron
neutralizados.

Las militantes campesinas de otros
partidos que contaban con representa
ciones mu\ reducidas decidieron enro
larse en la línea propuesta por el CEN-
CCP, la Comisión Organizadora de la
.Asamblea y el PU.M, estimando proba
blemente que ésta respondía adecua
damente a los intereses del movimien
to campesino.

(apoyo estatal). Hubo críticas a la Ley
de Comunidades en tanto genera ines
tabilidad en la projnedad de la tierra y
no reconoce los derechos de la comu
nidad sobre los recursos naturales ubi-'
cados en su territorio.

3. Respecto a las necesidades de ser
vicios la Asamblea remarcó la respon
sabilidad del Estado en lo que se refie
re a la atención de las necesidades de
salud, y educación básicos (agua, desa
güe y energía eléctrica). Hubo un pe
dido para que los distritos campesinos
reciban los beneficios del Programa del
Vaso de Leche.

4. En cuanto a los derechos de la
mujer la Asamblea reivindicó el rol de
productor de la mujer del campo. E/;
esa línea planteó que la mujer debe te
ner iguales condiciones que el hombre
para ser comunera o socia cooperativa;
tener el mismo derecho a la tierra ai
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crédito, a los insumos, a la asistencia
técnica y capacitación laboral y a los
ejercicios de cargos dirigentes, A-
sainblea también rechazó la desvalori
zación de la fuerza de trabajo femeni
no la agresión a la autonomía organiza
tiva y la manipulación política que se
expresa en los programas asistenciales
del gobierno (PAIT, PAD, y otros).
Reclamó que los programas de empleo,
apoyo alimentario, salud, y otros, reci
ban más fondos y que haya participa
ción de las organizaciones populares y
particularmente de las comunidades
campesinas en su distribución. Así
mismo que las oportunidades de em
pleo que ofrece el Estado a la mujer
aseguren estabilidad, salarios dignos y
se orienten hacia actividades realmente

productivas de interés para la comuni

dad. Finalmente en relación a los pro
blemas de hogar la Asamblea reclamó
una labor más compartida de la comu
nidad y de los esposos en las tareas do
mésticas. En esta línea acordó difundir
la Declaración de Derechos de la Mujer
para conocimiento de las familias cam
pesinas.

5. En cuanto a la línea de la políti
ca se concordó impulsar una acción
unitaria de carácter nacional de las mu
jeres campesinas de todo el país consis
tente en una marcha hacia las capitales
departamentales para presentar su de
mandas ante las autoridades. La Asam-
ble aprobó una platafonna de lucha
que debe constituir el eje de las movili
zaciones. Finalmente se acordó respal
dar la convocatoria al paro nacional y
al paro agrario.

5. TAREAS

1. Publicación de los acuerdos de la
Primera Asamblea de la Mujer Campe
sina. Fecha: Primera semana de junio.
Responsables: Teófilo, María, Violeta.

2. Convocatoria al Comité Coordi

nador de la Mujer Campesina. Fecha:
Mediados de mayo.
Agenda: Implementación del Plan de
Lucha aprobado. Planes de trabajo re
gionales.
Responsables: Niceto, Violeta.

13-04-87

La Comisión Nacional Campesina
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Consejo Unitario Nacional Agrario'IVA

íÍ^ANIZACÍÓ^
;amp£5(na!

Conclusiones de la
I Asamblea Nacional de
Delegados del CUNA
del 19 al 22 de marzo de 1987

en Lima.

i La Ira. ASAMBLEA NACIONAL DE DELEGADOS del CUNA, realizada en
Lima, del 19 al 22 de marzo de 19S 7, debatió y adop tó acuerdos finales sobre
todos los siguientes aspectos:
Tenencia de la tierra y gestión productiva. Parcelaciones. Reestructuración de
Empresas, Comunidades Campesinas y Nativas, PRIDI, Eriazos. Cooperativas,
Sociedades Anónimas. Principales problemas de las lineas de producción: azú
car, café, leche, maíz, algondón, arroz, papa, ganadería, cultivos serranos.
Rimanakuy, comunidades campesinas y nativas. Rondas campesinas. Banco
Agrario. Financiamiento y Crédito para el agro. Derechos Humanos. Violen
cia. Paz basada en la Justicia Social. Agua. Suelo. Recursos Naturales. Ecolo
gía. Medio Ambiente. Depredación de bosques. Desertificación. Extinción de
especies. Representatividad. Concertación. CABA, Autogravámenes.  CONA-
PRO. Estatuto CUNA. Secretaria de la Mujer Agraria. CUNA descentralizado
de base. Plan de Trabajo. Asamblea Nacional Popular.

■ Paro Unitario Nacional Agrario. Renuncia del Ministro,

Estas conclusiones están siendo alcanzadas a los Presidentes de la República,
del Seriado y déla Cámara de Diputados, y al Ministro de Agricultura, Jefe
del Sector Agrario. Esperamos de este modo dar impulso a un indispensable
proceso de diálogo y concertación que hasta el momento ha sido bloqueado
por decisión política del gobierno.

Dirección Provicional: José Calvez

1084 - Lima ITclcf. 725455
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1EI llamado Plan de Reactivacáón Agraria y Segu
ridad Alimentaria (PRESA) sustentado Mr el Mi

nistro de /Vgrtcultura. Remigio Morales Borrnúdez
hace un año, no se ha cumplioo. No ha habido ni reac
tivación agraria efectiva, ni seguridad alimentaria
real. Las grandes masas de productores siguen pos
tradas en medio de su marginación, de su opresión y
de su miseria La alimentación de nuestro pueblo es
ahora más dependiente que nunca de las irriportacio-
nes de productos agropecuarias del extranjero. Son
los monopolios de la agroindustria los que se han be-,
neficiado espectacularmente. Y entre los productores
agrarios son sobre todo los 15 grupos oUgoprólicos
.que controlan el 85% do la producción de aves y hue
vos, los que han tenido un crecimiento muy alto que
Mene a explicar casi la mitad (1.9%) del 4% de creci-
•miento del Producto Bruto Interno que alcanzó el sec
tor agrario.

2 La política agraria del Gobierno intentó articular
se recogiendo algunos retazos de las propues

tas consensúales def CUNA formuladas integral
mente, en el Acuerdo Nacional Agrario. Algunas
demandas sobre ampliación de bs servicios de cré
dito, rebaja de la tasa de intereses, relativa dis
minución de la tasa de inflación, algunos precbs de
garantía con niveles remunerativos, algunos incen
tivos para la importación de maquinarias y equipos,
una rebaja en el precb de la úrea y otros fertilizantes
sintéticos; fueron las medidas adoptadas por. el
gobierno que tuvieron algún efecto'óosftfv&^sob^e la;
producción.
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A La política agraria del Gobierno tuvb uná oKéntaf*
^ ción estrictamente coyuntural e inmedfertista y

el PRESA fracasó en su sentido más cabal. Los'azu
careros de FENDECAAP y FTAP se lanzaron a la hueir
la en abril y fueron reprimidos; tos cafetalerós'dé FEN-
i;CXJAFE se movilizaron en mayo en toda la franja de
ceja de selva; tos algodoneros de FRAOEPT (CNA v;
CCP), tomaron la Plaza de Armas do Piura en una huoí-
-ga indefinida en [unto; los cebaderos, cocaleros  y pa
peros de la FOCÓ y FARTAC (CCP v CNA) del Cusco
tuvieron sucesivas movilizaciones; los maiceros y. a-
rrocoros de San Martín de la FASMA (CCP, CGCP,
CNA) entraron en huelga y tomaron las carreteras en
enero de este año. completando asi un año de suce
sivas luchas en todo el país.

Estos combates, sumados a tos de tos comuneros
de Puno que luchaban por la tierra, y sumados ai sufri
miento de tos productores agrarios que no lograron ar
ticular sus luchas y padecieron dispersos y desmo
vilizados, son poieba contundente del fracaso de la
jxilltica agraria del Gobierno.

tX Tres son las causas principales que explican el
^ fracaso del PRESA y de la política agraria del
Gobierno.

-<i

i

>

i

La sistemática y persistente negativa ai diá
logo y a la concertación con el CUNA y sus organiza
ciones base por parte del Ministerio de Agricultura. 2®
La política de importaciones de productos agrarios
alimentiejos convertida en una auténtica ostamoida

oatió todos tos récords. 3* La política de preterenf
cias al empresariado comercial moderno de tipo indivi
dual y el menosprecio a las Comunidades <^pesi-
nas y Nativas, a las Empresas Asociativas y al cam?j
pesinado parcelario. * * "-

que
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5 El CUNA c»mo tai institucionaiment», nombran-
do su propio representante, se encuentra pre

sente sólo en una de las instancias de concertación
del Estado; en el Consejo Consultivo del INP. Tanto
en el BAP cor»io en la Comisión Consultiva del Minis
terio de Agricultura, donde quedaron representados
los Presidentes Colegiados del CUNA, la representa
ción se resolvió unilateralmente por el Gobierno y se
otorgó a título individual. Ha sido el propio CUNA
quien logró institucionalizar estas representaciones
Ni en el CONAPRO, ni en ENCI, ni en ninguna otra de
las empresas públicas del sector Agricultura, ni en
otras instancias vinculadas a la problemática de los
productores y trabajadores del agro, como son; BCR,
IPSS, BIP, EMMSA, EMCOPESA, ENDEPALMA;
ENACO, ECASA, etc.. se encuentra representado el
CUNA ni sus principales organizaciones compo
nentes. El estado ha otorgado representación
personal, individual a algún dirigente, pero se niega a
respetar la. presencia institucional del CUNA y sus
principales organizaciones. De este modo ei
Gobierno viola Ta Constitución y el Acuerdo Nacional
Agrario. De este modo el Gobierno aporta la condición
de base para el fracaso de su política agraria, pues
no recibe el concurso de la organización más
representativa de los productores del campo y la
única que cuenta con una visión de conjunto y con
organización en todas las regiones, ' cultivos,
aianzás y formas de propiedad, de tenencia y de
gestiór^ el CUNA.
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b ' importaciones de productos aqro-
fin íh desarrollada a través del sector ha si-do .dentif.cada como una de la principales causantes

^  Gobierno. La po-
Hn ® ^'^'■0 y rotundo desme^-oue i' pmwa"" el Presidente García Pérez yque ei CUNA reconoce- inspirado en sus oroDÍos
VMr df°h^ m"® c° "Aprendamos a
alSntos" !°J

^ roisma orientación respecto de lasn^' :: • '"'sma orientación respecto de lasm^rtaciones que ha llevado al fracaso de 1986 está
b^uni '"crementándose inclusointernó ® '® agroindusíria, eSar>u ■ efectuado en Arequipa con laleche Gloria a través de una intervención estatal haterrninado «n .el exclusivo beneficio drtos sSrSf
empresariales involucrados y para el país lo oue haq^üedado es una vieja fábrica de erWat^ fecV tantÓ
fóíÓ^a rioíf ° imanada como leche nacbnal. La re-
ron^el f?n ®® indispensableron el in de reorientar la agricultura y promover el
eSn oara^ es que a la vezmSTatiíoT rob%°'rL'sr'del''orlmL"í'^ T

SÍTatL^ÍSrio'" .a'cSal,''^ ® equivalentes que todavíanecesariam®nt® tengan que importarse El trioo daproducción nacional. por%jemplo. debe pagS al
S?vo*°D9r^^®H'°iL'^®'""']f y estimulantes delcultivo, pero debe venderse a la aoroindustriaharinera a precios inferfores al trigo importado puesde otro modo será irnposiblé promover su desarrollo

f P''®'^°® 3l consumidor de papa arroz
onL ^ carnes de la sierra, deben ser menordsproductos procesados con

derivados de trigo, aceite, pollo
nr^ 2 mantenerse precios rentabl^ alproductor de alimentos nacionales. 'wnaoies ai

a
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Y El agro pemano se encuentra constituldb por:
a) un sector de empresarios de la agricultura co

mercial rnodema que no pasa del 15% y que es el que
se beneficia con el crédito, la técnica y los incentivos
económicos; b) un sector intermedio que alcanza a

■ un 20-25®/»; y c) un amplio sector tradicional, margi
nado, oprimido, sujeto a una situación de postradón,
atraso y miseria, que comprende no menos del 60%
del número de productores agrarios.

Desde el punto de vista de la tenencia y la gestión,
hay unas 5 mil comunidades campesinas y §00 co
munidades nativas y un importante sector de empre
sas asodatívas.

El Gobierno no tiene una política de prioridades
favorables al agro más deprimido y marginal y al agro
asociativo. Entrega incentivos y estímulos generales
que sólo benefidan a tos empresarios individuales del
sector comerdal moderno.

Exigimos que exista una política específica, con
creta, de apoyo al agro asociativo, de comunidades,
cooperativas, SAIS y todas las formas asodativas.

3 |n la actualidad sigue vigente la ley llamada de
Promoción y Desarrollo Agrario, el nefasto DL

®p2i dictado por el Gobierno anterior y rechazado por
d histórico Paro Unitario Nacional Agrafio del 25 y 26
de noviembre de .1982, cuya derogatoria (conservan-
do_ por supuesto los aspaos positivos), nosotros
exigimos.

Pedimos que se promulgue una auténtica Ley de
Desarrollo Agrario y Reforma Agroalimentaria, aspi-
raciw respecto de la cual hemos presentado propues
tas. El CUNA recuerda que el Presidente Alan García
Pérez en su discurso inaugural de julio de 1985 la
ofrectó al país, sin que hasta la fecha haya cumplido
S(i
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9 Nuestra propuesta central es crear una Comi
sión de Diálogo y Concertación entre el CUNA y

el Ministerio de Agricultura que pueda abordar el con-
unto de la problemática, en especial estos tres pro-
jlemas centrales que hemos planteado, y preparar el
proyecto de la nueva Ley Agrana.

I

LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
CONSEJO UNITARIO NACIONAL

AGRARIO

i

Urna, 20 de abril de 1987

LA SOLWaON A LOS
ACaiO:a Li

GDMUJR EL ACUERDO
NACIONAL AGRARIO

30
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Federación de Trabajadores Azucareros del Perú. ^

Informe sobre el
II Plenario Nacional
Sindical Azucarero
organizado por la FTAP
el 26 de abril de 1987 en Ancash.

. ̂
»

.  :s

El presente informe contiene las actividades, mociones, debate y acuerdo
que se dieron en el evento sindical azucarero.

Las mociones serán entregadas posteriormente en vista que todas han que
dado en manos del ejecutivo del gremio para su corrección, redacción y puoli-
cación.

I. ELIIPLENARIO SINDICAL
AZUCARERO

1  ;

I

1. Participantes

Asistió el CE'" FTAP, en su mayo
ría. El resto no concurrió por proble
mas internos en sus cooperativas (nega
tiva de permisos sindicales y por pro
blemas familiares).

Bases: Pátapo, Tumán, Pucala, Sal-
tur, Pomalca, Cayaltí, Ucupe, Carta-
vio, Roma, San Jacinto íobreros),
Paramonga (empleados y obreros) y
Andahuasi.

Otras: La confederación Campesina
del Perú.

Parlamentarios: Senador Jorge To- ■
rres Valiejo (APRA)

Por la lU o el PUM no asistió ningu
no, pese a que fueron invitados formal
mente. No llegaron ni Andrés Luna
Vargas, ni Julio Castro. El Diputado
Baca Luna llegó a las 9 p.m. del primer
día del Plenario (hora de comida) y
quedó en regresar para el siguiente día
a las 5 p.m. Tampoco cumpHó. Los
asistentes, al comienzo del evento, pi
dieron a la mesa q^ue se informará de
las invitaciones hecnas a los parlamen
tarios. De los mencionados e! único
que llegó fue el Senador del APRA.

Al momento de cerrar el programa
de clausura llegó el telegrama del Sena
dor J.D.C. que fue saludado por las ba
ses como un reconocimiento a su preo-
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•nipación por el sector azucarero.
Al respecto, hemos sido informados

que el CEN designó dos cc. parlamen
tarios A.L.V. y J.C. En la CNC se in
formó lo contrario.

Creo que es importante que el CEN
y la CNC informen a los organismos de
base sobre el punto, puesto que la no
asistencia de los cc. ha creado malestar
y merecen una información escrita.

Además de las bases asistentes debe
mos mencionar la presencia de un nú
mero considerable de trabajadores,
mujeres y dirigentes del sindicado de
San Jacinto. Así como la decisión de
trasmitir por los au toparían tes todo el
plenario a la población. Los consejos y
la gerencia de la mencionada CAA. ne
garon todo apoyo al evento por no re
conocer a la FTAP.

La difusión del Plenario y la presen
cia del senador aprista incidió en la
reafirmación del carácter de Frente
Unico que practica la FTAP y develó el
sectarismo de los apristas que dirigen
la CAA,

2. El Programa

El plenario se inició el jueves por la
noche con un programa cultural propi
ciado por el sindicato y con apoyo de
algunas instituciones de Chimbóte.

El evento se dividió en tres momen
tos. El primero, en la Plcnaria para re
cibir el Informe del CEN, de las bases
y otros, el segundo para el trabajo en
Comisiones y el último para el debate
de los acuerdos, adoptados en las co
misiones.

3. Mociones, debate y acuerdos

Se nombran tres comisiones de tra
bajo.

Comisión A. Trató sobre la Si
tuación de la industria azucarera. Pla
taforma de lucha. Plan de Acción y
Comunicado Público.

No hubo mayor debate . discrepan
cias porque la .situación agro-industria,
no fia variado sustanciaímente. Las

CAAs., enfrentan la misma situación
desde hace años. Se aprobó una mo
ción al respecto. También se acordó
presentar al gobierno un Pliego Petito
rio previa comunicación a las CCAs.,
Sindicatos de base y a la FENDECA AP.

Del conjunto de los puntos de. la
Plataforma se discutió los ejes reinvin-
dicativos que fueron 4: Alza del precio
del azúcar. Condonación de la Deuda
con el estado y demás dependencias es
tatales, por la Autonomía Cooperativa
y apoyo para la diversificación indus
trial. En consecuencia la campaña na
cional tendrá una duración de 90 días
y en ella se levantará estos 4 aspectos
reinvindicativos.
Como parte de la campaña nacional

se ha aprobado un conjunto de accio
nes que van desde asambleas masivas
en las bases, propaganda, eventos co
mo el Encuentro Nacional con las sem
bradoras de caña, hasta la Huelga Ge
neral Azucarera. Pasando naturalmen
te por el Paro Nacional del 19 de ma
yo y la participación en el VII Congre
so Nacional de la CCP.

Sobre la situación de la industria y
ps alternativas hubo un inicial, pero
importante deslinde con las propuestas
del Senador aprista. Torres Vallejo,
que fue duro con su gobierno al afir
mar que lamentaba que el Apra en el
poder no contará con un programa pa
ra el sector agrario y que frente a la
LA. su gobierno mostraba una gran in
diferencia. Señaló que las causas de la
crisis de este sector se debía a tres ele
mentos: el apresuramiento en la imple-
mentación de la reforma agraria (sin
educación cooperativa previa), a la in
diferencia de los gobiernos y, los pro
pios trabajadores (por no luchar por la
solución a la crisis).

Afirmó que la deuda es impagable y
que, dada la crisis económica, tínancie-
ra y productiva, el futuro de la indus
tria era la muerte por eso insistió en
la necesidad de tomar las carreteras, es
decir, luchar para salvarse de morir
etc. etc.
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Sin embargo, cuando entró a las
medidas de solución quedó claro que
sus propuestas atacaban lo secundario
y no lo central de la crisis. Esto es, ma
nifestó que sus proyectos de Ley-apun
taban a descargar gastos en servicios, y
un trato conciliador respecto de la
deuda de las cooperativas.

También denunció que Remigio
Morales Bermudéz le liaoia hecho el
avión con uno de sus proyectos. Torres
le había presentado un proyecto para
que Remigio lo presentara al Parla
mento vía Ejecutivo, pero luego apare
ce el mismo proyecto de Ley (recorta
do en puntos importantes como el de
la deuda) con nombre de Remigio y a
título de Diputado.

Nosotros mencionamos los puntos
coincidentes en algunos aspectos del
diamóstico del sector y en la necesi
dad de seguir luchando y lo compro-

^  metimos a asistir a un evento para de-
^  batir dos propuesta alternativas al sec

tor. Pero indicamos que sus alternati-
■f vas se iba por las ramas y no a las cau-«lU sas fundamentales. Se comprometió a

participar en el debate del día siguien
te, pero no regresó.

1^ todos modos su presencia forta
leció a la FTAP o a los delegados asis
tentes en la medida que comprendie
ron la certera conducción de la FTAP
y la claridad de sus propuestas que van
al fondo del asunto a diferencia de lo
que el senador presentó.

Para confrontar posiciones se ha
aprobado la realización de un Semina
rio Nacional Azucarero para debatir la
propuesta de la FTAP y la del APRA
en torno a la situación de la LA. y
sobre la diversificación.

Esta comisión presentó el borrador
de un comunicado, el cual será mejo
rado para su publicación.

COMISION B. Esta comisión
debatió la situación del Frente de De
fensa de la Industria Azucarera. Ana
lizó su trayectoria, sus dificultades y
posibilidades para luego aprobar una
moción que indica la necesidad de per

sistir cii el reactivamiento del Frente,
con una política de movilización de las
bases para combatir el burocratismo,
autoritarismo y sectarismo de quiénes
se oponen al frente.

Se considera que la única manera de
derrotar a esta corrientes y lograr reac
tivar el frente es impulsando la Cam
paña Nacional con los ejes que se ha
mencionado.

También aprobó la participación en
el Congreso de la CCP. La Plenaria
nombro a los siete delegados: dos por
el Norte, dos por el Centro, e igual nú
mero por el Sur, más el Secretario Ge
neral. Y se aprobó la participación de
las bases con el número de delegados
que la convocatoria del congreso se
ñale.

Igualmente se aprobó la moción
que aprueba la participación de la
ERAP como convocante e implemen-
tadora del Paro Nacional del 19 de
mayo.

COMISION C. Esta Comisión
.Abatió el Informe escrito del CEN a la
Plenaria de inauguración, introducién
dose precisiones antes que correc
ciones fundamentales.

Esta Comisión también aprobó un
informe sobre la situación orgánica del
CEN FTAP y recomendó el reajuste de
algunos cargos. Por ejemplo, la Secre
taria Adjunta Zona Sur ha sido cubier
ta por el que venía ocupando ef cargo
de Sec. de Prensa y Propaganda. La or
ganización ha quedado vacante y a ha
cer cubierta por un representante del
Sindicato de Paramonga. La secretaria
de P. y P. será asumida por un cc. del
PÜM.

II. CONCLUSIONES

1. El II Plenario ha contribuido a
fortalecer a la FTAP y reafirmarla co
mo una de las más importantes alterna
tivas de conducción de los productores
azucareros en la situación de grave cri
sis de la industria azucarera.

2. A pesar del paralelismo sindical y
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cooperativo por acción del APRA que
pone abstáculos a la actividad sindical,
la FTAF mantiene sus avances organi
zativos incluso con una mejoría en re
lación al anterior Plenario. Esta vez se
ha contado con una representación de
la Comisión Intersindical de I^calá,
representante del Frente de Defensa de
Roma, sindicato de Ucupe, San Jacin
to y Paramonga (que muestra mayor
acercamiento a la FtAP).

3. La consecuencia de la FTAP, a
pesar de sus debilidades, mantiene in-
nuencia sobre algunos consejos, como
es el caso de Andahuasi que se hizo
presente con dos delegados, uno por
consejo.

4. Los informes de bases mostraron
un importante avance en relación al
manejo de la problemática desde la óp
tica de los productores, que difiere
mucho de,anteriores eventos, donde lo
denunciativo-laboral era lo predomi
nante. Es más, estas intervenciones
muestran un importante potencial en
la formación de cuadros intermedios,
incluso entre los dirigentes nacionales.

5. Cada día es más finne la percep
ción de los delegados de la importancia
de profundizar el carácter de Frente
Unico de la FT.AP, que en la práctica
también permite mantener a dirigentes
apristas en su seno, al tiempo que asu

men una conducta de crítica y de opo-
sición a su gobierno cuando se trata de
la Defensa de la Industria Azucarera
Esto confirma que la lucha en el terre
no de la producción es un terreno en la
que no hay pierde para la izquierda. El
APRA y cualquier tendencia contraria
a esta orientación son los grandes per
dedores.

6. La magnitud de la crisis, las difi
cultades que el gobierno y sus militan
tes ponen en el camino de su solu
ción, la consecuencia de la FTAP con
esta problemática y en su relación con
el inovimiento agrario nacional y el
movimiento popular han fortalecido
a los delegados para bnpulsar su Cam
pana Nacional, participar en el Congre
so de la CCPpedir afiliación o incor
poración al CUNA, participar en el Pa
ro Nacior^, solicitar local a la CCP pa-
ra su oficina en Lima. Es decir, en bus-
car que convertirse en un gran movi
miento de bases y de masas con mayor
proyección nacional.

Sin embargo, hay dificultades, erro
res y limitaciones que debemos enca
rar como parte jde las tareas del PUM
en el sector.

Se ha nombrado una comisión que
en una semana debe haber entregado
los materiales en limpio para su
edición.

Ornar.
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