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AL s III Sesión del Coraité^Central.
ASUNTO ; SoLre el trabajo en el frente magisterial
PECHA ;  9 de enero de 1986

La III Sesión del CC resulta importante en la medida -
que abordará la discusión y zanjamiento sobre los problemas
de construcción partidaria a la vez que deberá aprobar un -
Plan Político, que supere la situación por la que atrave-
zamos. -

elAlcanzamos el presente informe sobre el trabajo en
frente magisterial y la influencia y penetración
PUM -Olamos teniendo a v nivel nacional lo que nos
lentes perspect
social.

que como

:abre exce

as de ligazón con este importante sector -
ir

El II pleno del CC acordó la constitución de una Comi-
sión Nacional Magisterial que no funciónó al haber co-

nosotros el error de proponer una composición
en la. cual de los seis integrantes cinco correspondían
a provincias.

Otra de Ids dificultades fue la de no teáer una infor
mación global de la influencia del P. en este frente
Las vertientes que confluyeron, ninguna de ellas traía
una experiencia nacional de construcción de trabajo ma
gisterial, siendo las. experiencias más importantes la”
de Lima y Piura cuyo balance y sistematización está -
por realizar.

metido

É

I.

el trabajo en el frente magisterial si
gue siendo visto sin darle importancia ni la atención-

Es evidente que on ello tenemos espe -

Por otro lado

que necesita,
cial responsabilidad a,l noa haber dado una lucha en es
te sentido más’ aún cuando hoy se va expresando cre
cientemente lá presencia nacional del PUM en este frente.

los maestros somos la aguja que teje todo el territo -
rio nacional. Ninguna otra'organización gremial como
el Sutep nos abre las mejores condiciones como para -
soldar, un trabajo nacional del>P.
nocer que si P.R.
debe en gran parte.a la influencia
el Sutep.

De las bases que hemos visitado en apoyo al .trabajo del
P. en este frente, del trabajo sindical que tenemos en
el Sutep y de los informaos que hemos recibido pode -
mos sintetizar la influencia que tenemos a nivel naci£
nal : .

a) DEPARTAMENTO DE JUNIN : HUANCAYO ; El trabajo del-
P en Huancayo resulta de suma importancia dentro -
del objetivo de acumular fuerzas hacia el próximc^

Congreso Nacional Ordinario del Sutep, cuya sede esta-
fijada en esta ciudad (P.R. estaría proponiendo reali
zarlo en el mes de julio 86). De allí que en el cur-

Es necesario reco-
es hoy .una.fuerza nacional esto se -

que ejerce sobre-
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del año pasado le hallamos dado la primera atención
¥( 7 visitas)
so

Como el CC debe .conocer, el PUM en esta
podido concretar ni criminar el proceso dde Unifica
ción mariateguista.

zona no hab

persistía e

ía

n m
mantener su propio trabajo organizativo y el PUM se ha
bía convertido en-un ente coordinador de las vertien =

^ tes, hecho que repercutía gravemente en el desarrollo
' de nuestras fuerzas y' por tanto el de aperturár un tra
bajo sostenido y de perspectiva.

Cada vertiente

Logramos contribuir en la conformación de una célula -
magisterial y la aprobación de un Plan de Trabajo míni
mo. . . =

Hoy el haberse superado el problema de centralización
política nos coloca en mejores condiciones de poder de
sarrollar, fortalecer y extender nuestra influencia y
presencia en el frente magisterial.

Esta planteada como una de las tareas .importantes la-
de ganar la dirección del Sute Provincial de Huancayo-
(previo al Congreso nacional ordinario del Sutep) hoy
en manos del MRS. Esto nos.colocaria en mejores
liciones para afrontar el Congreso Departamental
ya cabeza se encuentra k un cc. del D Fedep.

con-

' a cu

En esta zona, estas dos fuerzas aliadas (MRS-FEDEP) ,
frente al desgaste creciente de P.R, y no habiendo otra
alternativa, han venido^hegemorizando la dirección del
Sute bajo., una orientación oconomicista y caudillista 5
de allí que se propuso romper esta alianz.a, ganando al
FEdep a nuestro, lado golpeando al MRS.
ha comenzado a ser desarrollado.

Este objetivo-
En la éltima Asamblea

Departamental se ha producido una derrota al MRS,  , al
habérseles quitado y suspendido el goce de licencia
sindical que venían haciendo uso en forma irregular. =

Se ha roto el sistema de alianzas que venia operando -
quedando por. un ladoxxEx asilado el MRS y por otro lado
lado el Fedep, PUM y Unir. Esto nos coloca en inmejo
rables condiciones como, para poder ganar la dirección, "
del Sute provincial en estas prÓÉimas elecciones univer
sales. Aquí deberá jugar un papel importante el que
el cc. Matta encabece' la lista, pues no está decidida-
su participación en tanto.hoy es el responsable de
C.P. provincial del P.

la
C.

Es necesario*asf mismo pasar a resolver el problema del
cc. L. V. quién con apbyor del P. pasó a trabajar  a -
Huancayo a fin de que púeda cumplir con el cargo que -
tiene en el Sute Departamental, sin 15 embargo existen-
problemas que es necesario pasar a resolver,

con el Unir el -
a la voz que esta

mos extendiendo^ nuestro t-rabajo en importantes bases,

Ultimamente hemos ganado en alianza
Sute Concepción*'derrotardo al MRS.

CDI - LUM
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existiendo condiciones como para retomar el control del
Sute de, la Oroya y consolidar nuestra presencia en Jeu
Da.

Con los avances obtenidos y si logramos cumplir con -
las tareas y olje'tivos señalados estaremos en condicio
nes de presentarnos con una importante presencia al -
Congreso del Sut.ep.

Es necesario señalar-que ñemos comprometido nuestra -
de reapresencia, para el mes de abril, con el ob;ieto __

lizar una escuela política y una visita a los distri
tos y bases más importantes del departamento, bajo
plan de acción que deberá aprobar el P. eh Huancayo.

un

b) SUTE CEN5;RCMIN < con carácter de Sute Departamen
tal) Este es un trabajo de inicial penetración del
P. a raíz de la huelga que realizaron los centros

educativos fiscalizados de las minas de San Cristobal-
y Andahchagua del-éxito obtenido así como los avances-
logrados con el -pliego de reclamos del SUTE CENTRCMIN, ■
y por el cual se han logrado sean reconocidos con los
derechos sindicales' que obliga la Ley del Magisterio
(licencias y discuentos sindicales, trato directo y
firma de pactos-) hemos abierto relación con el P.

Hemos acordado realizar una escuela política en Lima p
para los meses de c vacaciones, en la cual los dirigen
tes y activistas se desplazan para proseguir estudios-
de profesionalización, a la vez que tenemos programado
una bajada a las bases de los centros educativos fisca
lizados de Centro MIn Perú para los primebo-s días de
abril.

El Apra está trabajando* para ganar el Sute Centro Min-
cuya composición política es muy variada con predomi -
nancia de sectores independientes de Izquierda (lU).

c) DEPARTAMENTAL DE APURIMAC i Concurrimos a la I CON
VENCION DEPARTAMENTAL DEL SUTE APURIMAC realizado en
Andahuaylas los días 29 y 30 de Noviembre del año -

pasado, cuya preparación y organización le correspon -
día al P. la principal responsabilidad al tener a car
go la Comisión Organizadora. Este evento resultó un -
éxito y consolido al SUTE ANDAHUAYLAS sobre el cual te
nemos hegemonía a la vez que logramos ampliar nuestra
influencia a nivel departamental.,, han haber obtenido
una mayoría propia en este evento.

EL SUTE DEPARTAMENTAL DE APURIMAC , realizó en el raes-
de julio del 85 s-u primer Congreso de constitución,
al3ií tuvimos una., importante'presencia enoiel Comité Eje
cutivo Departamental (sec. de Defensa con licencia -

En este evento apoyamos a la Secretaría G_esindical) _
neral a un c, militante del Unir que desarrolla contra
dicciones con la posición oficial de'P.R,
y luego de la¥ convención, departamental ha solicitado -
una relación más estrecha con el P.

Hoy este cc.

CDI - LUM
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El trabajo magisterial del P. en este departamento es
básicamente rural y muy importante del Unir^ que desa
rrolla contradicciones con la posición oficial de P.R.
Hoy este cc. y luego de la convención departamental —
ba solicitado una relación más estrecha con el P. _

este departamento esEl trabajo magisterial dél P. en . . .
básicamente rural y muy importante, teniendo como base
de apoyo a Anadabuaylas con una población magisterial-
de más'''’ de tres rail maestros del total de cinco rail
que tienq el departamento Da Apurimac. ^
El último evento magisterial demostró que el P.^esta
en condiciones de poder materializar en dirección_ la
que se ba ganado' en las bases. Sin embargo ba quedado

tarea la de desarrollar un trabajo en la base c
Abancay, donde el UNIR tiene concentrada su* fuerza.

de
como

d) DEPARTAMENTO DE'HUANCAVELICA : Asistirnos con el^c.
Espinosa Diputado PUM al Congreso de Constitución -
del SUTE Departamental los días... .. del^ -

mes de octubre (día del mitin del P. en Lima) a invita
ción expresa del c. Eelipe Duránd, quien en repetidas-_
oportunidades viajó a Lima insistiendo en la necesidad
de que estuviéramos presentes a'la vez que nos manife£
tó'querer relacionarse con el c. JDC buscando conforma
una Comisión de DD HH en esa zona.

Es necesario destacar que el P, nq tiene trabajo en Hu
ancavelica su capital, el UNIR tiene muy poca presencia
están en desgaste. ’ , '

El profesor Eelipe Durand fue elegido Secretario Geneí?
ral del SUTE Departamental con el apoyo que le pudimos
brindar. El c. viene de la,experiencia del EEDEP  y se-
encuentran en proceso de definición de tal manera .que
es necesario incidir políticamente,'manteniendo un con
tacto y atención permanente con esta base,

e) TRUJILLO-CHEPEN ; Nuestro trabajo ba estado focalis
zado en este departamento en la provincia, de Chepen
donde tenemos la dirección sindical, existe una -

presencia en la provincia de Trujillo hasta donde pod^
raos conocer. •

Los días 19 y 20 de noviembre apoyamos en trabajo de r
dos deminarios uno en Pacasmayo y otro en Cbepen, lugar
donde no pudimos realizar una reunión con el P. en tan
to se cruzaban tareas con el cierre de la campaña ele£
toral municipal, lo que impidió discutir los problemas
que vienen atravesando los cc. del frente magisterial

.  quienes estarían sufriendo la influencia del c. Mendoé
za Maquiavello quien se ba alejado del P,

A nuestro- es posible mantener este trabaja dentro den
tro del p.= con'un correcto tratamiento de las contra
dicciones-internas.

CDI - LUM



5,

f) ANOaSH-CHIMBOT::;: El P, en este frente a vuelto aatender

estando aún en im proceso de for
que impulse y desarrolle este

el trabajo magisterial, ^
jar un oeganismo base del P,

.  trabajo.
En las últimas elecciones para renovar el SUTE-Chimbote he
mos participado encuna lista de izquierda haciéndole afrente
al aPRA., gano la lista de izquierda en la cual tenemos pre
sencia»

No hemos podido presatar atención a Ika base
Ba donde tebemos- presencia como P.

de PAROBAM

g) SUTE una:,  Eíi abril de 1984 previo al Congreso Nacional
Orí'diario de Chiclayo del SUTEP, logramos en Lima, luego

de un trabajo de bases, tetomar la direcüción del SUTE-Lima ,
Con la vi*::oriosa huel*-a del SUTEP del año 84 se logró

el reioaocimiento oficial legal del SUTEP y con ello la' a
pertura a. la representación del SUTEP en los didtintos orga
nismos como CAPaE, DERR'UIa , CENTRO RECREACIONaL HU.mPANI “
otros» Esto ha despertado expectativas por alcanzar cargos
y a tratar de ganar correlaciones de fuerzas a como dé lu—
gar para ocupar dichas representacionesc

y

íx nuestro juicio esta situación es par^e del problema
que un grupo de cc, dé este frente intenta generar al haber
•onvocado^a^reuniones en forma irregular y producido o agra
vadola «risis en el frente de Lima, hecho que debe ser tra-“
tado por el CRL de acuerdo a las normas orgánicas estatutarias

Aquí el peligro m.ás grave está en que si no se resuelven
adecuadamente estos problemas de aucerdo a las propias rJ^so—
luciones de este CoC, sobre como dalir adelante en los pro
blemas de organización que constata el P„, y si no ampii=' —
mos nuestra influencia en las bases del SUTE Lima podríamos
estar entregando la direcáiór a sectores infantiles.

Tenemos una mayoría en el Comité Ejecttiivo Departamental
del SUTE Lima que debe ser organizada en estructura orgánica
base sobre.la .cual debe empezarse a resolver los problemas,

_  La Comisión de Control y Disciplina debe abrir un se—
guimiento a c«, que tienen representación en orgganismos di
aparato estatal particularmente del Magisterio, "asÍ como la
Com.j.sion de Economía debería intervenir todos los organismos
a^los «aales se envía militantes del P, a cumplir responsabi
iidades. Solicitamos que en dcásodel magisterio sea Mecho ¡ ~
con CAPAE, DERPA]^Ia, HUAMPANI,

Existen otras bases magisteriales donde e], P. va logrando
ingerenéia y que no henod'podido 'áltimánente ornar ooíitáctS
pero que son de especial importancia para el trabajo magiste
rial. . —

.  )

a) LORETO: (Iquitos): tiene un buen trabajo magisterial
particularmente en. la zona rural, enraizado con él movimien
to político social. esencialmente como lU,

Somos la principal y única alternativa de recambio en el
"SUTE Departamental que hoy controla P,R„

Enlos eventos anteriores perdimos la oportunidad de ganar
la dirección del SUTE Departamental por un estrecho margen y

CDI - LUM



algiinos ein?ores de téctica, sin embargo hoy nos encontramos
en inmejorables condiciones frente al desgaste que viene su
friendo P.R.

En el actual Comité Ejecutivo Departamental tenemos -
las principales secretarías.

b) PIUHi: iiquí existe \ina experiencia de trabajo que vi_e
ne desde la fundación del B'UTEP, habiéndose tenido la

responsabilidad de dirigir el Sute-Piura hoy en manos del -
infantilismo,
El trabajo na vuelto a reanimarse en forma positiva, habién
dose programado un encuentro magisterial dél P« para el 18
del presente.

TUMBES: El hecho de haber logrado influencia en la (Ji-
rección estudiantil del Instituto Superior Pedagógico,

nos está habiendo una importante cantera de cuadros ̂ para el
trabajo en este frente, pues casi todos los que .egresan se
quedan a trabajar en el lugar.
Hoy, según los informes recibidos, estaríamos en condicio
nes de disputar la dirección del Sute depart-amental, frente
al desgaste' de los dirigentes del UNIR,

UCíiYaLI (Pucallpa), En esta zona el P, tiene un impor
^  tente trabajo magisterial. Los problemas creados a  -

j?aiz_de las candidaturas, electorales, agudizaron las contra
dicciones en el seno magisterial de tal suerte que se cons
tituyó una alianza oportunista (UDP, Benitez, Pueblo en-Mar
cha, TINIR, PC) en contra del PUM a fin de cerramos el cami
no a la conducción del Sute Provincial y Departamental,

Está como tarea romper esta "santa alianza" hecho que
deberá pasar por la revitalización de lU, y el zanjamiento .
de los problemas existentes.

La atención a este problema es de primera prioridad.

c)

d)

e) CUZCO: Presencia en eL Comité Ejecutivo Departamental -
del Sute, estando pendiente de ampliar las bases de -

apoyo y construcción partidaria,
¥

AREQUIPA:Tenemos presencia en el Sute Provincial  y De
partamental siendo necesario ampliar nuestra base de

apoyo con el funcionamiento regular de la célula magisterial
Es necesario brindar atención al Sute- Provincial de Molien
do -donde tenemos presencia,

g) Existen en los demás departaméntos del país maestros m¿
Hitantes _ del' PUM que s.i: bien no han logrado representa

ción gre'mial importantes se constituyen en una base sobre la
cual es posible impulsar trabajo de mediano plazo.

Este es el caso dé: PUNO, Cajamarca, Huánuco, Moquegua, Tacna, Ce
rro de Pasco, lea;

Del presente cuadro de influencia del P, en el frente magisterial
podemos extraer las siguientes conclusiones:

a) SUTE LIMa: para mantener el control sobre esta base es importan
te ampliar nuestra hase de influencia, ■ . , ”

b) Es posible que antes, del Congreso Nacional Ordinario del Sutep
podamos amollar o ganar bajo nuestra influencia los siguientes

.SUTE DEPaRElMENTALES: Junin, Apurímac, Loreto, Ucayali, Tumbes,
Piura, a la vez que m-ontener o acrecentar nuestra presencia en
los niveles departamentales particularmente en : Arequipa, Cus
co, Ancash La Libertad.

f)
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II. Para el presente año está planteada la, realización del Con
greso Nacional Ordinario del'SUTEP cuya sede será Hnancayo.

La fecha ' no esta 'decidida , sin embargo P.R. estaría por
proponer el evento para Julio '8^.

Este hecho asi como la propuesta de la realización de la
-  Huelga Nacional del SUIEP deberá poner en tensión nuestras

fuerzas para enfrentar esta tarea.

Si bien el P. comienza a aparecer como una fuerza Nacional,
para esa fe'cha^ (julio) no estariamos aún en condiciones, ob
jetivas de dar una disputa por la dirección Nacional. _
to lejos de atenuar nuestro trabajo 'debería servir para.,-,
desplegar-todas nuestras fuerzas- -a fin de colocarnos como
unafclara alternativa de dirección frente a P.R.  t al
fantilismo. ■

De igual manera están planteadas las siguientes tareas
el frente Magisterial. ■

a) Seminario Nacional Pedagagico del SUTEP
Lima 26-'27-28 Febrero-86.

b) Convención Nacio'nal de Organización
Lima 27-28-29 Marzo '86

c) Congreso Nacional Pedagógico
Mayo 86.

Es

in

en
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Este es el ntínero 0, el nímiero de prueba del Boletín que la Cbitósión Na -
cional ürbano-ííunicipal editará roensualmente. El raiSTro pretende ser una
herramienta de •'--abajo que nermita centralizar nuestras fuerzas, cohesio
nar nues'hra práctica, debatir internamente nuestras tesis como 'vía para
oraistruir una dirección nolitica colectiva para el movimiento de pcbla “
dores.

A tra'vés del Boletín, la CNUN pretende adicionalmente, vincular y hacer
conocer cil interior del partido, las experiencias -los éxi'tos y los fra
casos- de los distintos cojrpañeros e instancias del rvr^ido, ooirprometi
dos en su mflitancia en estfi, importante cárea de masase _

Este primer ntjitero nos servirá nara toner relación con las distintas ha
ses del partido oue trabajan en el mo-vimiento urbano-rxinular. En él, a-
demás de alounos asnectos a^/anzados por la Comisión, se están ̂ ^dien-
do otros documentos que dan aien-ta de alpunas de las responsabilidades
del peudrLdo en es'te ¥terreno.

V  En ese sentido, v desde este nómaro de prueba, el Boletín quiere afir
marse coto un espacio abierto a los distintos corpañeros vinculados al
quehacer partidario en el áirbito urbano copular.

Este Boletín, primero q\:e circula la Comisión Nacional Urbano ítinicipal
del partido, oontifane cuatro informes que nos parecen de utilidad para -
el ccnjunto de nuestra militancia que trabaja en esta inrortante área
de masas;

a. El primer informe, "Bobre la Conisión Nacional Uriaano ^!unicipal" ,
elaborado tx>r la demisión, reúne de manera muy esquomátira los li
nearaientos peñérales de trabajo de la misma, así como semla las
distintas distensiones y niveles sociales de su respons^ilicfed
lítica. Documento éste que necesariamente debe ser enriqu^do y
oonplej izado cor la experiencia del partido y de sus distintas
instancias en el escenario \u±>ano-popu].ar.

b. El segundo informe, elaborado por el cc. Otto con ^ invalorable
apovo dé los cc. que mili'ton en es'ta área en Arequipa, presenta

. la situación del mD^7imiento urbano popular en dicho deoartamen -
to, en el contexto de los distintos espacios en que éste se ddsa
rrolla, se ornaniza v lucha. Creemos que dicho informe puede ser

tra'Tés de sus cxjnisiovir de ejemplo para que los distintos CPs a _
nes especializad^ e incluso los CLs, produzcan documentos suni 4
lares.

la utilidad de los mismos sería doble; de un lado se centraliza
la información y se tiene una idea clara del asentamiento y las
responsabilidad^ del partido. Del otro, sobre la base de esa
información, se puede planificar el trabajo del partido en esta
área de masas, así oemo las funciones y los apoyos concretos que
la CNÜN puede prestar a los distintos CPs y CTjS en base a u na a
decuada priorización.

c. El tercer informa, "Balance Municipal de Lima Metropolitana" ,
trabajado Por el oc. Juan, resume la primera sesión de trabajo
de la CNIF- con los alcaldes y reaidores de Lima ítetropoli-tana

militantes del Partido, a fin de evaluar ht experienciaque son
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de aesti6n irMniciml y trazar nuestra línea ̂
cha sesión, lejos de pretender anotar la Gfvaluación, abre m

colectivo deteabajo, de indudable urqencia en la coyuntura ac-so

tual.

a. a cuarto infonte, "Para crmorenaer el proyecto Mt^l^Wlo
, elaborado ñor el oc. Serclo, reeure los

de las exoeriencias urbanas irás utpo^y^tes
rol orotagonicjo y

el í^vador
míts saltantes de una j ^
del país, donde el partido viene curnpliendD un
de dirección.

CNtit^ busca incentivar el d^DateCon la publicación de este Boletín, la - - _ , _
y la caitralízación de los cc. que desarrollan su mlitai^ia^ ̂  áo
Lto ui±>anó-rttnular corto ya lo dijimos. Porque quereros oniciar

im trEinisro de ccounicación y relación recular cotí los
S^^^^ialitódCB del partido, v con los cc. que d^rrollan
STnSit^ia en este carro, esperaros recibir sus comai^ios, sus
críticas y sus anortes a esta herramienta que es de todos.

comisión Nacional Urbano Municipal
Tima, enero de 1986
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prBPr lA ocKFSicyj maciomal upbai>o h[]i-ticipal

PREFENT^CIOrJ

Una c3e las áreas de traba:jo de masas más lirrortantes v oQitplej^ _ el
partido tiene ima presencia si^lnificati^7a y especial respons^ilxoad, es
indvidableinente 1?» ’icbano popular. Area que exiqe tener claridad ̂ re m
coniunto de procesos sociales muy difíciles, entrecruzados e incluso con
tradictorios, que recistran en sus ̂ ^arias dinámicas la presáis y la
ci6n de diversos cc. y orqanismos del partido q\ie aán no loqr^ oonstru^
\in espacio comlii oara el diáloqo, el (^ate y por ende, para la necesaria
direccidn política sobre este importante sector social.

La Gomisifin iTacional Urbano Mtinicipal tiene entonces octo um ̂  sus ta -
reas prioritarias el construir ese espacio, e'^/aluando autocrítacamente

distintas prácticas del partido en ese terreno, así como los ”
tes tácticos que el nuevo qobiemo aprista exige al movimiento de pcblat»
res. Rn ese esfuerzo, la Comisión tiene que atender a tres aspectos run -
daiTBntales, presentes en el escenario urbano popular:

a. El iTOviniento de pobladores y su oraanizaciéii gremial
b. Las nuevas prácticas sociales
c. Fl espacio municipal

•' En términos de línea política, estos tres aspectos aparee^ vinc^^^ .
alcfunos intentos de autooobiemo de las r^as, como probable síntesis oe
las tres dimensiones anteriores, Fn tanto opie estos intentos, que ademas
son' impulsados v -alentados en muchos casos por el partido en con^r^ -
cia ocih los lineamientos políticos aprobados, scxi la maiLfestacion

esfuerzo de oonstrucci^i de m poder urtano, pcpular, oonstitu-slble del .
yen preocupación e intei^s central de la. Comisión.

El Presente doairento, resume \na primera y esquemática aProximaciAi a esta
prcblemática,. as»-^iendo aiié en este terreno él partido se encijentra sin i-
niciativa, predoninanAí la dispersión y el rqilieque en rra^s casos, de
huestrasi fuerzas. De allí, la \irgencia de avanzar en el detete y la eva
luación de' esta problemática como base para constituir una dirección po ”
lítica eficiente' para estos sectores.

1. El movimiento de pobladores y su organización gremial

Uno de los rovimientos sociales más afectados por la crisis atraviesa
el país, es indudablemente el de los pobladores. los efec^s disolventes
de ésta, alentaron un proceso de fraomentación que debilitó granda^te
los esfuerzos de centralización realizados testa inicios de los ochenta.

En los pr.JJ.constituídos hasta mediados de los 70, la oroanizaaón ba
rrial centrada básicamente en la lucha por vivienda y equipamiento col^
tivo luiano, denostró alounos de sus límites más precisos en los Gltlmos
cinco años. La necesidad de resolver prcb lemas vitales cotidianamente
-aliirentación, por ejenplo- fue un aceleraftor importante de nuevos proces-
sos organizativos, de n\x2vas dinámicas sociales que no encontraren res -
puesta ni canales de representación en la organización barri^ tratocio-

vio cero se restringía su capacidad de movilización.ned, que a su vez
y de allí, su eventual eficacia.
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los iTwnicipios en roanos de IIT cnnplieron en estos años m rol ̂  la cen-
tralizaci&i de tales rei'»rLndicaciones, canaliz&rdose a través de ellos
la mayoría de las luchas Tx>r servicios nrbanos.

La CTPP y la FEDFPJriP tuerori presas de la crisis, que adcuiñó en ̂ 1 se
qundo caso, matices más qraves Tor los conflictos entre distintos Paito
dos que terminaren con su división. Nuestro rartido, que tuvo espiral
responsabilidad en este hecho, abandonó posteriormente este trabado, de
jándolo en manos del PC del P - PP, permitiéndole con ̂  terreno labre,
un innegable avance en los nuevos asentamientos. ;^tc el descaste y el
cansancio de núestros principales dirigentes barriales, (m la prectoca
se optó por una sueirte de abstencicaaismo qué acfudiza la fragmentacaon
del moviitdento.

Ajtbas organizaciones, la CCPP y la FFPEPTÜP, fueran acUcionalanente inca
paces de atender la nueva dinámica social de sus propias La pr<^
liferación de comedores populares, comités de salud, asocaaciones de 3Ó
venes, bibliotecas pcpulares, comités del vaso de leche etc. -a pesar
de su enorme iTotenedal transformador y movilizador- no enc^traren
vías de organizaGlón o pot lo menos de diálogo fluido can los grataos
vecinales*

crisis taroién significó la agudización del prcbloma de tovienda.
Nuevos sectores, en especial los hijos de los antiguos invasores, s^
han visto obligados a tomar tierras urbanas. T-as invasimes recientes,
donde Caranay es el caso más significativo, demuestran la plena vigen
cia del problema de la tovienda así como la necesidad de ma propu esta
de refonma urbana que ordene y le de otro carácter a ésta j^ta imv^
dicación. Sin eitbarqo, v ésto es lo que interesa recale^, la dinám^
itás "barrial" gue orienta a los gremios como la OOPP y la FECP»JÜP h^
ta hoy día, está íe^os de anotar el nrooesop social que se da en eb ba
ririo COPO territorio, en el-espacio físico tirbano. -

La

í

2.'ias rntemB prácticas sociales

Coto resultado de las estrateqias de stinervit/encia y de la socializa -
ción de su vida cotidiana, los pobladores en el cantKxto de la.
económica, han defjarrolladp un conjunto de practicas sociales, mucítas
veces fragiosntarias, desartoculadas entre sí, pero no por ello menos
importantes..:

T// ■

henos mencionado, milósrde pobladores üha-En tales prácticas, que ya , ■ .
política" diariamente, dentro oe sú lucha por sobrevivir y por

se mejores condiciones de existencia, Si tomamos el caso de 1^ oomBddp-
res populares, y de aaierdo a estimaciones , cansersadoras 40 algunos es
tudiosos del tema, sólo en Lima, existen cerca de 1,000 de 1^ ..cuáles
450 están vinculadas a la Iqlesia Católica a través de las .alimentos r
más de 200 tienen relación , con H^;irA, 150 coordinan’ con Pilar Ifores
V los restantes se mantienen a través de sus respectivas asociaciones.

cen

■  • »¥,9

En otras palabras, es obvio el ceso de estas nuevas práctica^social^
así cono su multiplicación, que a ¥';eces tiene el arbigto efecto^,; la
dispersión. En ellas, sin embargo, se ñuclean algunos de los sectores
más movilizados de los barrios del país. -

Frente a esta ccxistatación, interesa como paso previo a cualquier análi
' sis más preciso y profundo, determinar los elementos de unidad de expe
riencias tan disímiles cono éstas, máxime si ciertamente tienen gn gran
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potencial transformador; en esta perspectiva, y muy esqnearáticamente,
viene señalar tales elementos:

a. Se trata de formas colectivas de enfrentar problenes que en la 16 -
cica del capitalismo son individuales y aparecen cono responsabili
dad de cada familia nuclear en tanto que se trata de la atención
a las necésidades ̂ ^í^es de sus inteqrantes.

b. La solidaridad alcanzada on estafe nrácticas, ccnsUtuye en los mSs
de los casos, -una experiencia de liberación (en su sentido más res
trinnido), donde lo colectivo apáreoe- como sin&uLmo de lixiha por
la vidn y do resistencia contra los intentos por evitar el desarro
llo de una metx>ria oolecti''/a popular,

c. Se trata de formas ornanizati'';as con Tina clara tendencia p2ú:rticipa
ti va y de democracia real y directa, donde se reconoce una iqual -
dad de deredios y obligaciones de cadd imo de los mienteros,

d. En varios casos, hay un marcado acento de defensa de la autonomía
de estas organizaciones y una bfisqueda por participar a tra^;és de
los canales más representativos gue tiene el pueblo,

e. Finalmente, la mayoría de estas organizaciones tiene un dóbil desa
rrollo del aspecto reivindicati^^o frente al estado.

Si bien es cierto que estas nuevas prácticas sociales responden a proble
mas punt\:ales, sectoriales, no as menos cierto que aglutinan a vastos sec
toras de pc^láción y tienen en su contenido, elementos gue van más allá
de lo estrictamente barrial y que encierran reivindicaciones de oánero
(las organizaciones de mujeres), de edad (las ortianizacipnes de jóvenes)
etc.

con

g

3. El espacio municipal:
•  ■ >

Desde 1980, y coró parte del juego democrático burgués, los municipios
ocnstituyen otra pieza de ese complejo roirpecabezas que es el escenario
urbano Pcpular; Siendo Parte del estado, los municipios son uno de los a
para^ estatal<=«s más visibles y más irmediatairente vinculados
Dlaciéíi a despecho de sus.IiBví.te.das funciones  y atribuciones.

a la po -

Históricamente, las clases dominantes trataron de inoedir que la municipa
li'^d fuera un espacio abierto y ostensible de la liicáha de clases, del coh
flictp social. Con los triunfos de lU en 1980, v más importante aún con
los resultados de los comicios de 1983, los gobiernos locales estaban
condiciones do convertirse en piezas importantes del esfuerzo de acumu la -
ción de fuerzas dé la izquierda.

en

Si bien es qierto que en alguna medida el trabajo municipal debilitó al
más cl&icaménte "barrial" , no es menos cierto que los municipios son
parte indesMqable de esta realidad, que el partido tiene una presencia y
uria .responsabilidad importante en muchos de ellos, que adecuaifeménte di -
rigidos pueden fortalecer la organización popular en los barrios y que a
dicionalmente -no ñor ello mcmios importante- aunque de manera restringida,
pueden atender alounas de las demandas populares.

La evaluación de nuestro trabajo municipal, hasta hoy no realizada, y la
urqencia por definir dirección política clara en este terreno, constitu
ya retos que la Comisión necesariamente tiene que afrontar. Exnerién -
cías como las de ̂ ^lla el Salvador, San Martín de Porras o algunas de las
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proTÓncias altas del Qizco, necesarianente ddoen ser recoaidas y discutí
das TX)r el r>arf'''=b.

Ello, lejce de pretender "mmicipalizar" al trabajo urbano popular, a -
punta al esclcurecimento de una de las líneas de acción en esta rnportan
te área de nasas.

4. El autocpbiemo de las nasas

La experiencia de la ludia Popular en este contexto lubano en los últi-
ros años, muestra cjue esta corolejidad de procesos orcanizatívos y dir«
micas sociciles adquiere un filo político cu^itativamente distinto, y
encuentra a la vez posibilidades sionificatii^as de articulación, a tra
vos de instancias nue apuntan al autocobiemo de las masas. Eroerien -
cias ocxiTD el Encuentro de Orctanizaciones Pop\J.ares de Villa el Salva —
dor, los intentos Por vertebrar frentes de defensa en San íAartIn o el A
qustino, por no hablar de alounos de los frentes de defensa cato el de
loreto donde lo urbano pcmiaar tiene un panel central, no s61o exi^ eva
luación sino que muestran un importante camino donde se articulan los dis
tintos procesos que venimos mencionando.

En esos casos, en los que realmente se vertebran formas incipientes de
poder, con un profurido contenido democrático y transforma^r, a partir
de ima base territorial y del reconocimiento de las especificidades de
las distintas oraanizaciones nue allí con'í’eraen, el autogobierno de las
itasas és tema central a partir de la práctica misma.

En cumplimiento ^
cesariamente qu® concentrar buena parte de s\is esfvierzos en este terreno.

de los lineamientos del partido, la Comisión tendrá ne-

su plan de trabajo5. T,;^ Comisión racional Tlrbano-fAinicipal

Las líneas anteriores, no son las ánicas ñero si las fundamental^ en el
las especificidades de cada una/

V

espacio urbano poniiLar. En ellas, con
se van definiendo los lineamientos.de ese colectivo heterogéneo
el movimiento de pobladores. Lentamente van sumiendo nuevas identidades
que exnlicitan difíciles y antiquos fenómenos de mestizaje cultural y
étnico, intereses diferenciiidos e historias distintas.

la identidad de "vecino" ñor ejerrplo, que ciertamente requiere de un a
nálisis a Proñndidad, aparece en los últimos aixos como una suerte de
síntesis de esta compleja realidad. Es en este contexto que dei^ desa -
rroliarsé la Comisi^ Nacional Urbano-Municipal. Es a esta variada rea
lidad entenrüda en su qlobalidad a la que se trata de at^der, Y es
desde ella que se pretende constmir una dirección política para los
pobladores.

Distintas oomisiones sectoriales y especializadas del partido, que vie
nen fimcionando en varios C^s, dd^ieran confluir en este esfuerzo. Se
trata de abrir un diálooo que no ha sido intentado hasta la fecba; oon
frentar experiencias y prácticas, debatir interpretaciones cato camino

’  indispensc¿>le para definir un lenouaje exantín.

Bajo estas condiciones y en el plazo inmediato, la Cfcmisión tiene que
abocarse a tres tareas fundamentales!

a. Producir una e^/almción del trabajo del partido en el conjunto de
la escena urbano ncpular, reooqiendo las distintas sistematizacio
nes elaboradas por los organismos especializados  y por algunos
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CPs enfatiznnc?o todo aquello concerniente a la aestación de fomas
y orqanisnnos de autonobiemo de las msas.

b. Otoñar contacto y establecer una red. ornánlca del partido en los no
vináentos sociales urJ^ano oaoulares priorizando en tona primera e -
tapa las ciudades de Lim, Areouipa, Pxmo, CuzcOf, Chinbote y Piu -
ra-Talara.

c. Desarrollar escuelas en estos luqares, en las que se trabaje lo si£
tematizado por la Comisión f^acional sobre la problemática urbano-
popular»

d. Producir lina prcpiiesta táctico nmoramática que sirva para una real
dirección eolítica del rrovimiento de pobladores.

Entendemos, finalmente, que el presente doaimento cuto carácter esquenó
tico subrayamos, adolece de algunos.A;acíos uimportantess la táctica fren
te al APPA, el accionar de las otras fuerzas políticas en el movimiento
social y las relaciones de éste con el Estado, .Avanzar en este sentido
es parte urqente de nuestras tareas.

Comisión Nacional Urbano-Municipal
25 de octubre de 1985
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LA SITUACION DEL TRABAJO URBANO POFUIAR EN AREOUIPA

El presente documento resume los aspectos mas saltantes de la problemática
en Arequioa. Resultado del trobajo de uno de.los miembros de -

la Corasion con los cc. de Arequipa, siendo responsabilidad de aquél, el docu -
mentó tiene un carácter esencialmente colectivo y ha sido posible gracias al a
poyo de los cc. arequipefíos * “

1. LA REALIDAD URBANO POPULAR DE AREOUIPA

Arequipa es una de las ciudades que presenta un cuadro urbano popular ex -
tremadamente complejo y diversificado. Los asentanúentos marginales, cuyo sur-
^miento inicial estuviera ligado a los terremotos, a fines de los cincuenta e
inicios de los sesenta, aceleraron su crecimiento con el incremento de la mi -
gracion de población originaria de Puno, provincias altas de Cuzco y las pro -
pías provincias altas de Arequioa.

Este proceso, ̂ se acelere ̂ de manera dramática en los últimos años como con-
se^encia de la crisis econonica y de la prolongada sequía en la sierra sur del

_  Ein embargo, y cono consecuencia de la acunulación de excedente regional
en la ciudad de i^quipa^ la ciudad v los barrios marginales, no muestran los -
niveles de miseria que fácilmente encontramos en otras ciudades del oaís. Algu
nos de los indicadores que presentaremos mas adelante, así lo demuestran.

^  ̂ los asentamientos urbano-po
pulares de todo el departamento, estando éstos concentrados mayordtariamente! -
en la ciudad de Arequipa, v en mucho menor escala, en Moliendo, Camaná y La Jo
ya. , . —

país.

El cuadro LP 1, presenta la clasificación de

CUADRO LP 1

CLASIFICACION DE LOS AEENTAMIIM’OS URBANO PORJIARES

(1983)

Departamento de Arequipa

Pueblos Jóvenes Reconocidos

Asociaciones Pro Vivienda

Urbanizaciones Populares de Interes Social
Cooperativas de Vivienda

106

61

17

18

TOTAL 202

FUENTE: 'Diagnóstico regional 1984: Arequipa, Moquegua,
Tacna y Rmo", pp. 227, CECYCAP, /Equipa. 1984.

Por infornes de los cc. tenemos clare que el número aumenta, sobre todo de
los pueblos jovenes, con aquellos que no tienen aún su reconocimiento, hasta 170
o 175, En los anexos del oresente documento se puede ver con bastante detalle -
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(Anexo N° 1) ccmo están distribuidos espacialmente, los mianos y cano los dis^i_
tos del Cercado, Paucarpata, Socabaya y Mariano Melgar concentran el mayor nume
ro de pueblos jovenes.

Sobre el particular, conviene subrayar que muchas UPIS fueron originalmen
te barrios marginales y que varios de los asentamientos q^ aun permanecen cono
barrios marginales, a través de su proceso de consolidación, ofrecen hoy día el
aspe.cto fásico de las UPIS antes que de los pueblos jovenes. Ello sera do de
los elementos que explican las características del proceso de organización de -
los pobladores en Arequipa y la situación qüe hoy día muestran.

.En el proceso de consolidación urbana de los barrios de Arequipa, el eq^
pamiento urbano y la dotación de servicios, nos sirven coto indicador ba^m e
significativo para demostrar lo que venimos afirmando, EL .Cuadro N Z, granea

bastante nitidez la situación existente sobre el particular.con

CUADRO W 2

PUEBLOS JOVENF,S RECONOCIDOS Y DOTACION SERVICIOS BASICOS
(1983)

Departamento de Arequipa

%Numero de PP.JJ.Tipo/condición del servicio

100106
TOTAL

27.723Servicio completo de agua potable

Servicio parcial de agua potable

Servicio público de agua potable

. Servicio de acequias y bancadas

Servicio ccmpleto de desagüe

Servicio parcial de desagüe

Servicio de silos y otros

Servicio completo de luz eléctrica

Servicio parcial de luz eléctrica
Servicio publico de luz eléctrica

Sin ningún servicio de luz eléctrica

Diagnóstico regional 1984; Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno”-, pp. 226,
CE(OTCAP, Arequipa, 1984.

19.821

“ 13.214
✓

45.248

19.8

19.8

21

21 ■

60.364

33.035

29.231

18.8

18.8

20

i  •

20

ÍTFUENTE:

Del cuadro anterior , es claro que aproximadamente una. quinta p^e de

práctic'amente de todo servicio. En la mayoría de los casos,con

ta‘parte, carece
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1980 y estrecha -asentamientos de reciente formación, posteriores a^
•  ■ altas de la región.

se trata de
mente ligados a las sequías de las provincias

En lo referente a la oalificaciSp urbanística y

gráfica el Cuadro N° 3.

CUADRO N° 3

. SEGUN CIASIFICACION URBANISITCA, RIMODEUCION, LEGALIZACION INTEGRAL E
ddividual’

(Año 1981)

Departamento de Arequipa

PP.JJ

84.7%

15.3%
89

PP.JJ. calificados
No calificados

16

25.7%

74.3%
27 .Con calificación urbanística

Sin calificación urbanística .  78

60.9%

39.1%
64Planos perimétricos aprobados

Planos perimétricos rendientes 41

55.2%58
Planos lotización aprobados
Planos lotización pendientes

44.7%47

43.8%-

56.2%
46,Legalizados integralmente

Legalización int. pendiente 59

42.8%

57.2%
45

Titulados

Ifo titulados
60

100.0%105
total PP.JJ. pt:conocidos

DirecdiSn General de Vivienda y ConstrucciSn-ORDEAREtlJIPA.FUINTE:

£3 ISi HEs sri^csrs.^ ““ -
¥A los prohíbas ^

las, el 25.7% con ^^s ¿^n locales sociales. (FUENTE:
mercados y mercadillos y, " nnDrARECUIPA).
ción General de Viyi^a_xConstrycci^d^^^^^^

En este -
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EL probleaia del empleo on'co'''oc' osen^amlentoo, y en general en el departamen
to, está lejos de tener el div-eiatismo qee nuestra en ciudades cono Lima. Sin de- ■
jar de ser un problema, lo.s taras de desempleo y subempleo, por lo menos en la
ciudad, son considei-ab".mente neriCi-s que las tasas nacionales.- .Temando los da -
tos censales de 1981,, cemo lo gráfica el cuadro'siguiente, tenemos más clara esta
afirmación.

C;f'XR0 4

POB.IACIOE TOTAL Dd 6 AidOS Y'.MS FGR TITO DE ACTIVIDAD EN AREA URBANA

'(.'fio 1981) , .

Denardamento de Arequipa

.  PORCEEAJE- NEERO -PEA ACTIVA

34.92174043

' 9816

Ocupados

Desocupados

Total

i

1.97I

36.89123859

PEA PASIVA (ÑO ACTIVA)

40.01

19.30

199397

96201

.  8000,

Estudiantes

Hogar

Jubilados

Rentistas :

O'aros

Total

i 1.00

0.13541

1.477.24

61.92:08572

ACTTVIDAD NO ESPECIEECA

1.19I5928

I. ■

100.00 .493359TOTAL

Censo Ifecional-da 1981.FUENTE:

Adicionalmente, con/iene señalar que los distritos con un mayor numero de
pueblos jovenes en la ciudad de Ar-’eqúipa, son también aquellos donde_^se encuen -
tra concentrado el más alto índica de indus'trias manufactureras.  Asi, en el oer
cado, en 1981, habían 435 de estos establecimientos registrados, en ̂ aflores
16-2, en Paucai^n^ta 28t), en Ha c'iarrD Melgair 133, en Jocabaya 100 y en Cerro Colo^
do 77, sobre un-total de 1351 estableóimentos en la ciudad- (FUENTE. íjlli:*
reccion Departamental' de Arequipa, División de Establecimientos  Registrados2..

Estos establecimientos, además /.e absoi-ber un porcentaje de mano de de
los barrios con los que canpíiten el asentamiento o.spacial, resultan ̂ namiz^o
algunos de los talleras i nfoimaJ.es y el trabajo de los artesanos de lineas simi
lares '.jn dichos espacios.
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Complementariamente, y para entender esta situación neculí^, hay que recc^
ucti' ej.uci;^x x-Liicui^i^xx. / de articulación de mercado que cumple Arequipa en el
conjunto de la región sur. Insistimos en que ésto no supone n^ar la mp^m ̂
cia del problema empleo pero sí relativizarlo frente a la realidad del conjunto
del país.

EL MOVIMIENTO SOCIAL EN ESTE CONTIXTO2.

En este contexto, el movimiento social y las distintas dinámicas de los po
bladcres presentan características y'particularidades importantes^en J

De manera muy esquemática y bastante inicial, habría qula situación nacional,
señalar lo siguiente;

a. la oisamzación tradicional de juntas directivas centrales
lización en la AUPA (Asociación de Urb^^ciones Populares de^^equipa),
sigue teniendo un peso especialmente significativo,. La d^nsiorde
los problemas de servicios urbanos y de ti-^os de propiedad, es lo su%

continuar movilizando a vastos e importancientemente grande cono para
tes sectores de pobladores.

La AUPA, desde esta perspectiva, constituye indudablemente el e^e de ^
centralización y movilización del movimiento urbano pop^ar. Su capac^
dad de convocatoria es induscutible y dio mues-^a reciente de ̂ Ho en _

movilizo a cerca de 30,000 -marcha la última semana de octubre, quena

personas.

b. las nuevas prácticas sociales recién están empezando a darse en Ar^ui
.  Su incidencia no es aún muy grande y sus niveles de organización

son bastante precarios, careciendo de instancias de coo:^nacion y
.  culación entre sí'. No tienen mayor vinculación con la AUPA y por el -

contrario, muchas veces tienen relaciones conflictivas y de conpetencia
con las juntas directivas centrales.

pa

Ire barrios que se han consolidado a lo largo de estos años, ̂ anás de
haber abandonado en la práctica la AUPA, han
ganización que tuvieron antes. En la mayoría de ellos _ (Alto Selva M
ere, Gráficos, etc.) prácticamente no existen juntas Jrectivas, l^ren
do un procesamiento individual o de pequeños grupos, de los conflictos
que viven. ’ • -

c.

d. La incidencia de los municipios, muchos de ellos en manos de Izquierda
Unida desde 1980, es muy poco significativa, habiendo conrentrado -
esfuerzos más en la administración de un aplato que en el apoyo a la
organización de la población y en la gestación de fo^s nuevas de
ticipación y autogobierno de las masas. No existe dirección política
sobre esta impcrtante área de trabajo.

A partir de estos elementos generales, conviene detenerse brevemente en ca
da una S^las dimensiones de la realidad urbano popular, es decir: el nj^v^eirto
eremial -la AUPA-, las nuevas prácticas sociales, las municipa^dades y las for
S?de autogobierno de las masas. Thas dicha revisión, apretada y esquemática
cono el conjunto de este documento, podremos entender meior las características^rnuestS^rentamiento partidario y las posibilidades de.traba^o, desarrollo y
crecimiento que éste puede tener en el futuro.
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la organÍ2aci6n veciral en Arequipa: La AUPA.2.1.

La AUPA es la fcaana de centralización barrial más antigua del Peró. Fun
,  dada en 1956, es indudablemente una.de las federaciones mejor organizadas y mas

Fundadora de la CONAPJÜP en 1978, luego de cin-dinamicas que existep hoy día.
co años, la AUPA tuvo su Convención hace unos meses, buscando asegurar su contí
nuidad orgáxúca y la renovación de su junta directiva.

La nueva dirección del gremio, expresa formabnente la correlación de fuer
zas que, dentro del movimiento de pobladores, tiene IU._ la. Secretaría General
y los cargos más importantes sen detentados por gente vinculada al PSR, pepo —
sobre todo, al anterior Secretario General (Esteban Valdez), quien tiene un pe
so propio y un manejo caudillis'ta del gremio.

El PGP, UNIR y el p. ccraparten tres cargos cada ano, estando bajo nuestra
responsabilidad las secretarías de Relaciones Exteriores, Cooperativiano y Ac -
tas. De la misma manera que otros gremios departamentales, la AUPA halconeen -
trado sus actividades én las luchas per el eajiipamiento urbano y los títulos de
propiedad.

Desde dicha perspectiva, no’fiiígra representar ya a los barrios consolida -
dos, donde la organización vecinal tradicional prácticamente se ha extinguido.
Los primeros barrios de Arequipa, en la práctica han dejado de participar en la
AUPA, y ésta -que tiene cerca de 100 bases afiliadas^en Arequipa y aproximada -
mente treinta en Moliendo, Camaná y La Joya- cuenta únicamente con 40 o 50 _ba -
ses activas que.son las actualmente interesadas en la lucha por el agua y el de
sague, la lv>z eléctrica o los.títulos de propiedad.

Adicionalmente, y cano resultado de la política aprista desde el imnicipio
suerte de paralelismo im -de Arequipa -que en algún memento intentó crear una

pulsando una escuela;de dirigentes vecinales- muchas directivas centrales afx -
liadas a la AUPA, no canalizan a través_de ésta sino sus dmandas.tradicionales,
negociando directamente sus reivindicaciones de alimentación, salud y transpor
te con las autoridades pertinentes. Ello, además de debilit^ la represent^i-
vidad y la participación en el gremio central, facilita los intentos de ma^pu-
lacipn y neutralización que se iaplementan desde el Estado, cono veremos más a-
delante. ' ' . '

A pesar de esta debilidad, la AUPA mantiene una buena capacidad de coqvo-
catoria cemo lo señaláramos líneas atrás. La nueva directiva, con las contradic^

atraviesan lU, ha dado sin embargo algunos pasos adelante: ^

En términos de centralización nacional, han acordado impulsar el proro
so de centralización única, a partir del reconocimiento de las debili
dades tanto de la CONAPJUP cemo de la CGPP.

b. Han decidido impulsar una primera escuela para dirigentes, que se desa
rrollará entre el 2 y el 6 de diciembre, donde una de las cuestiones -
centrales a discutir es Ja referida a las nuevas practicas sociales.

Clones que

a.

Constatan que Su organización actual' no es funcional a la realidad con
pleja del movimiento de pobladores,.

Este proceso, se ve reforzado -y ésta es la diferencia fundanental de la -
AUPA con otros gremios similares en el país- parque la AUPA es parte de la mmo
ria colectiva no sólo del movimiento de pobladores sino del coniunto del pueblo
de Arequipa. Ella y la FDTA, aparecen ante'el pueblo cono sus gremios natura
les" y, es a partir de este reconocimiento, que se han sentado las bases para
su legitimidad. ■

c.
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El reto claro, planteado hacia adelante, consiste en modificar la imagen
de ''tramitadora" que ha tenido el gremio, y articulando las nuevas prácticas so
ciales, incorporando a la juventud, dar un paso adelante en el trabajo de
tralizacion de los pobladores de Arequipa.

Las nuevas prácticas sociales

Este es el campo más nuevo, y por ende el más fragmentado y embrionario
de la dinámica de los pdDladores arequipeños. En esa medida, este será induda
blemente el terreno más difícil de la confrontación con el AFRA, tal como ya se
viene insinuando. Las nuevas prácticas sociales, de muy reciente data en la -
ciudad, no han^sido ni siquiera, cabalmente valoradas por los partidos de iz -
quierda y los intelecipales, al extremo de que no hay mayor conocimiento ni si
quiera de su dimensión cuantitativa.

De la información recogida, se- puede afirmar tentativamente que en A3pequi-
pa existen rerca de 50 cernedores populares, más de 70 clubes de madres y distin
tas asociaciones de mujeres. No existe, ni está planteado, ningún nivel de
tralizacion y la mayoría de estas experiencias tiene vinculación con organiza -
ciones asistenciales cono OFASA o los Círculos Católicos de Arequipa CCIBCA), -
lo que aumenta su dispersión.

El trabajo con jóvenes es absolutamente disperso  y abarca diversos niveles:
bibliotecas populares, asociaciones culturales, clubes deportivos, etc. Al i -
gual que en el caso de las mujeres, se trata de iniciativas espontáneas, sin ma
yor vinculación con los partidos de izquierda y ligadas directamente a la diná
mica más concreta de cada uno de los barrios. Los escasos niveles de centrali
zación y de "dirección" en este cairspo son dados por las comunidades cristianas
de base, y por esta vía por la iglesia popular.

En este terreno, el intento más significativo de la AUPA y otras organiza
ciones fue la creación de la Carásión pro vaso de leche, orientada a luchar -
per la aplicación de la ley conquistada por la municipalidad de Lima. Esta Co
misión, en la que estuvieran participando más de 60 bases de barrios, delega -
dos de la AUPA, la FDTA, la Asociación de Alcaldes distritales de Arequipa y -
la IMión Popular de Mujeres Peruanas, que servía potencialmente cono espacio -
de encuentro de las mujeres dé los barrios básicamente cernedores populares y
clubes de madres- se ha debilitado grandemente por la irresponsbbilidad de los
delegados de AUPA que han dejado de participar en las tres ultimas reuniones -
de la Comisión.

cen -

2.2,

2.3. Los frentes de defensa

En Ai^uipa no existen prácticamente -dentro del movimiento de poblado -
res- experiencias de autogobierno de las masas. Los frentes de defensa (así -
llamados) que existen en distintos distritos, no son otra cosa-que articulacio
nes de directivas centrales para atender las necesidades de varios barrios. Ar
ticulaciones que eri muchos casos se superponen a la AUPA y que reflejan la de“
bilidad y la canplejidad de ambas formas organizativas.

Por su dinamismo y su ccnvocataria, el más significativo es el Frente de
Defen^ de Hurrter (Socabaya), que agrupa a 23 directivas centrales y que de ma
ñera incipiente se está planteando el camino de la distritalización como alter
nativa para resolver sus dificultades.

«

• Los otros dos frentes de defensa importantes (por existár), son el de Co
no Norte, que agrupa a las bases de Ciudad Municipal, José Luis Bustamante y
Ciudad de Dios, y el de Socabaya, que estando en el misno distrito que el de -
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Hunter, es relativamente distinto a éste. Existe tan^ién el germen de un zonal,
del Cercado que tiene 8 bases en totql, siendo las nías activas las de Alto Grá
ficos, San Luis y San Hilarión.

Subrayamos que todas estas fan..as organizativas están leios de plantearse
problemas fundamentales que definen un frente de defensa de pobladores en nuep
tra conceixiión:

a. No se plantean mecanismos¥ de autogobierno de las masas, y por esa vía
no avanzan en la constri.icci6n de poder,

b. No trascienden del esquena de la agrupación de juntas directivas cen
trales y por allo,resultan incapaces de articularle incorporar nue -

prácticas sociales y otras formas de organización de los barrios.
>

c-, , Tienen una organización muy coyuntural, por lo. general^bprocratizada,
por lo que resultan incapaces de generar formas democráticas y parti-
cipativas, ais].ándose las más de las veces de sus- propias e inmedia -
tas bases sociales.'

Además de estas organizaciones, existen frentes de defensa con reivin
dicaciones muy puntuales que tienen algún grado de significación y convocato -
ria. Así, en diversos mementos y sobre, todo frente al problema del transporte,
han surgido organizaciones de esta índole en Miraflores, Cayma y Alto Selva A-
legre.

2.4. La dimensión munici-pal en Arequipa

Izquierda Unida tiene una presencia activa en los municipios populares.
de Arequipa desde 1970. Dicha presencia se ha caractizado fundaraent£ilmente por .
sus limitaciones, por la ausencia de dirección política y por la f^ta de mora
lidad en la gestión, lo que explica finalmente que en 1983 se perdiera el con -
trol del municipio provincial.

En general, los municipios de lU, han estado obsesionados por desarrcllar
buena gestión administrativa -en la que también han sido inútiles- limitan

do todo intento democrático y de acumulación.de fuerzas, a la organización de
cabildos abiertos y eventos similares.

De los municipios bajo control de la izquierda a partir de 1983, el ^co
que se salva de una crítica descarnada es el de Paucarpata^-el distrito mas
pulan de Arequipa- que tiene cemo alcalde al cc. Jaén Roldán del UNIR. La si
tuación es tan dramática que hay distritos cono Socabaya y Cerro ̂ Colorado, don
de los gobiernos locales se enouen-pran enfrentados con la población por sus ma
los manejos administrativos.

La situación ciertamente es más delicada en el caso de Socabaya, donde lo
más probable es que el Alcalde (UNIR) termine en prisión. UNIR en Arequipa, -
ha visto en los irtunicipios un botí.i a.conquistar, mientras que las otras fuer
zas, el p. en particular, han desperdiciado .ospesibilidades de organizar al -
pueblo y han resultado incapaces de derrotar tales prácticas a partir de un -
trabajo distinto. ¥

vas

una

Ninguna experiencia municipal en estos dos periodos ha buscado articular
las tres9dimensiCTies del. espacio urbano popular, lo que expresa las debilida^-
des de conducción política y la inmadurez de lU en Arequipa, que no es muy di^
tinta al resto del país. De allí que ningún partido de lU haya sido^óapaz de
controlar y de dirigir a sus militantes en los municipios, actuando éstos de a
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cuerdo a sus criterios personales, carentes de apoyo y de dirección o por lo me
nos centralización política.

3. lAS FUERZAS POLITICAS Y WS ACTORES EN EL ESPACIO URB/^K) POPULAR EN ARFQUIFA

Es posible diferenciar claramente dos grandes fuerzas políticas en el espa -
ció urbmo popular arequipeño: de un lado, Izquierda Unida con todos los' conflic
tos y divisiones que existen nacionalmente; del otro, el APBA que desde el munici
pió provincial y el control del aparato e^atal, en especial la Corporación de De',
sarrollo y algunos de los Ministerios, está empezando una ofensiva que ejdge de -
respuestas inmediatas.

Los (üstintos partidos de izquierda han tenido siempre cono objetivo central
de su accionar dentro del movimiento de pobladores la dirección grenial de éste.
^ ̂abajo s^ha desarrollado^de manera casi exclusiva en ligazón a las juntas di

,  pn este terreno, es claro que eTrectivas centrales y a su-dinámica particular.
PSR (a partir del liderazgo caudillista de Estaban Valdez, antiguo dirigente de -
la AUPA), es. la fuerza principal. El UNIR constituye la segunda fuerza en esta á
rea de masas en Arequipa; el p. es la tercera fuerza y el PCP es la cuarta,
que para todos los efectos actué ligado al PSR y  a la' dirección de la AUPA. __
cualquier caso, dentro del gremio tal cono lo demostrará la reciente ConvenciOTi,
es Valdez en tanto caudillo, quien impone las condiciones y obliga a las distin - '
tas fuerzas políticas a negociar con él.

aun

En

A nivel municipal,' y desde 1980, UNIR es el partido con mayor presencia; es
tando en un segundo nivel el p^ y el PCP y prácticamente desapareciendo el PSR. E
lio, muy ligado a, la correlación de fuerzas existente dentro de lU en el conjunto
del departamento, antes que al trabajo real de los distintos partidos dentro del
movimiento de pobladores;

La presencia de la izquierda en las nuevas prácticas sociales es absolutamen
te incipiente y se hace de manera desarticulada. De aUí que el APRA encuentre -
en este terreno, el campo propicio para intentar'desarrollarse desde el aparato -
estatal y desde el municipio provincial, dentro del movimiento de pobladores.

Tradicionalmente, el partido de gobierno ha carecido de presencia en este im
portante sector social, cono parte de su debilidad es'tructural en el conjunto del
departamento. En la AUPA su presencia es tan poco significativa que en la ultima
convención no fueron capaces de rresentarse articulados. Desde la Municipalidad
Provincial ensayaron este año algunos intentos para debilitar la AUPA y even-tual-
mente crear organizaciones paralelas.

En esta perspectiva, es-tuvieron impulsando reuniones de dirigentes los días
sábados, llegando a desarrollar un plan de capacitación. Sin embargo, -y a pesar
del poder municipal- rápidamente constataron la inviabilidadde este camino, por -
lo que han optado por limitarse a neu-pralizar el peso y la fuerza de la AUPA. En
este sentido, buscan negociar directamente ccn las juntas cen'trales, limitando el
papel de m^iación que tradicionalmente cumplió la AUPA, buscarrio a la vez "nego
ciar" con ésta, desde la Corporación de Desarrollo.

La ofensiva aprista, orientada hacia los sectores con niveles más débiles de
de organización, está en apariencia canalizada por dos esfuerzos: el proyecto -
PROSERBA y el Ministerio de Salud. El proyecto PROSERVA, resultado de up conve -
nio en'tre UNICEF y la Corporación de Desarrollo, tiene presencia en los barrios a
través de conedores multifarailiares., apoyo a huertos familiares y talleres de pro
ducción.

V
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Con un financiamiento de 250,000 dólares para lo que va del convenio, se
relacionan directaTiente con algunos grupos de base, desconocierxio ñor lo general
a las iuntas directivas centrales y movilizando en muchos casos a nrcmotores a -
pristas, con el fin obvio de debilitar a las juntas directivas .centrales y de -
competir con la izquierda.

Sobre esta base, están implementando algunas experiencias de radio, _a tra -
vés de bocinas, y cursos de prensa popular. El impacto del proyecto empieza a
sentirse de manera especial en e!L Cono Norte de la ciudad y en distritos cono Ma
riano Melgar y Miraflores. Los ¡premios, la AUPA  y la propia izquierda, carecen
aún de iniciativa nara responder a. este proyecto  a incluso no cuentan con sufi -
ciente información sobre el mismo.

En lo que se refiere al Ministerio de Salud, este está empezando a impuls^
formas organizativas en los barrios, destinadas a la prevención, la capacitación
y niveles de atención primaria de acuerdo a sus programas de "^abajo, que desco
nocen a las juntas directivas centrales y que se relacionan directar^nte con gru
pos de pobladores. Las primeras, por esta vía, van perdiendo legitimidad y
reducido considerabléménte su ámbito de trabajo y recortadas en la practica sus
funciones.

ven

el lado de los actores, interesa simplemente subrayar la presencia de
la Iglesia Católica con dos orientaciones distintas. ^ iglesia popular, traba
jando a través de su línea de pastoral y de las conunidades 'cristianas de base,
y los sectores asistencialistas e incluso conservadores, nucleados en torno a
los .^círculos Católicos de Ar^uipa (CIRCA) que, tengo la mpresión, tienen sus -
propios canales de organización y centralización,  y constituyen un freno para el
avance del movimiento de pobladores. - .

.Vinculado a la iglesia popular, se ha desarrollado el CECYCAP, centro de -
premoción e investigación, que es el grupo que tiene mas desarrollada una siste
matización de la problemática de los pobladores de Arequipa, con vina relación -
muy fluida con la AUPA y con cierta presencia en el impulso de algimas de ̂ s -
nuevas prácticas soci.ales, aunque con agudas -y por lo general validas- criticas
al trabaje de la izquierda de parte de su equipo más directamente vinculado al -
movimiento de pobladores.

4. EL CUADRO 0RG.mC0

En esta se-"’ón, ¥! documento presenta el cuadro orgánico del p. en el áy^
"  Dicha infórmación, por razones obvias, ha sido eli-urbano popu]-er de Arequipa,

minada para el boletín

Del cuadro orgánico anterior se desprenden alguros elementos que conviene
subrayar a fin de tener una idea más cabal del trabajo que tiene por delante el
CR Arequipa y su Cenisión Barrial:

distribución de las células y sus responsabilidades de trabajo no .
están claramente planteadas. Varias de estas carecen de plan de traba-

de objetivos definidos, y en algunas primm todavía concepciones
ya superadas, que las hacen encerrarse en sí mismas y limitarse al "de-
"bate político", a la discusión teórica y al intercambio de documentos.

a.

30 y

Las células están estructuradas territorialmente, no existiendo cél.e^
de las dimensiones especificaspecializadas para la atención de cada una

b.

del trabajo urbano popular en Arequipa.
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o  Tin la T^ráctica, la Comisión Barrial recién está Txir empe^ su trabado,
habieitío avanzado en esa perspectiva una propuesta de criterios para laelaboración del plan de trabajo. (Ver Anexo 2).

cél. están relativamente aisladas entre sí; el articx^arlas en tc^-
plan político debiera ser tarea pnoritaun plan de trabajo y a un

d. Las
no a

ria de la Comisión Barrial,

En cualquier caso, conviene recordar que el CR en su coniunto, r^én estí

tinta a la del resto del p, en Arequipa.

¥Los cc del frente barrial tienen limitaciones de
8  ' 1 Nacional Urbano Municipal, en la medida de sus posibilites, detoer

SutóTimediatamente una doble responsabilidad: ^
internos) e iniciar la preparación de una escuela de formación.sean

de la Comisión Barrial de Arequipa4.1. Los planteamientos

La Conisión Barrial de Arequipa tiene plena conciencia de
demás^eí documento antes señal^o, han elaborado una propuesta de trabaio que,
contempla centralmente los siguientes aspectos:

particulares de cada célula.

a.

b. Definición de espacios prioritarios de trabajo, con las siguientes carac
.  terísticas:

.  Trabajo territorial: "

- Socabaya:

- Paucarpata; nuevas

- Apurímac, en el Cercado
de lU. . .

- Cerro Colorado: Municipio
- Miraflores

- Mariano Melgar: Municipio.

Frente de Defensa de Hunter y Municipio
prácticas sociales o -o.' .i

:  Junta Directiva Central y Caíate de Base

Moliendo y Camaná.

d. ^ Estabtacer los canales de c^caouon y
con la CNUM y con las colusiones barriales de lio. Tacna y Moquegua.

" ^

e. ReaHzación de una escuela con la participación de la CNUM y una escuela
zonal én Hunter para los 23 pp.j j .

f. Realizar un foro sobre problemática barrial en Arequipa, impulsándolo a
través de los cc. que están en la AUPA.

Conisién pretenae tener un "y
su debate y aprcbación en un Condeso Extraordinario del p. en A equipa, prev
inicialmente para el mes de diciembre.
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5. ALGUNAS OPINIONES PERSONALES

5.1. Del trabajo desarrollado con los cc. de la Ccmision Barrisil de Ar^uipa,^
estoy convencido del enorme potencial que hay para desarrollar un trabajo sigm
ficativo en el frente urbano popular. La presencia del p. en esta área de ma -
sas, a pesar de no ser muy grande, tiene impacto  y óptimas posibilidades para -
crecer.

En esa perspectiva, resulta fundamental centraliz^ el trabajo desarrolla
do hasta la fecha y concentrarlo, priorizando algunas áreas o frentes de éste.
De lo visto, pienso que el trabajo en la AUPA es de primera nrioridad y que‘los
cc. que tienen responsabilidades en este gremio debieran contar con apoyo espe
cífico del p.

f  ̂

5.2. Los cc. que trabajan en el espacio urbano popular en Ar^uipa no han teni
do mayares ocasiones de sistematizar y discutir su experiencia de trabajo. Mu
chas de las cél. han nacido vinculadas a la campaña electoral y su nivel^de de
sarrollo tanto en relación a la masa cuanto a su reflexión, es todavía débil.

t

En esa perspectiva, el apoyo que pueda dar la CNUM, tanto a través de doc.
e información cuanto por medio de una escuela, resulta fundamental, entre otras
oosas para que los cc. tengan que reflexionar su experiencia.

5.3. Los ejes de la lucha en Arequipa, en el espacio urbano popular, ai^ecen
claramente planteados en la realidad y tienen tres dimensiones diferenciadas -
que habría que buscar articular:

7.^!=; reivindicaciones de equipamiento urbano y títulos de propieaad con
tinúan motorizando a un buen numero de barrios y siguen siendo el eje
fundamental de la AUPA,

b. Existen condiciones para impulsar formas de centralización en algunós
barrios, de las nuevas prácticas sociales y las juntas directivas cen
trales. A través de este proceso, se puede buscar articular -en el i»
dianO plazo- formas de coordinación con AUPA.

a.

Los frentes de defensa, hoy coordinadoras de juntas diroctivas centra
les, debieran ampliar su convocatoria y su trabajo hacia otras formap

Este proceso, motorizado t)ar el p. puede darse especial^organizativas,

c.

mente en el caso de Hunter-Socabaya.

5.4. Los cc, de la Conisión, tienen que establecer relaciones de "amistad y c300-
algunos técnicos -abogados, arquitectos,-ingenieros, etc.- para que

lo posible en su trabajo, supliendo la carencia de -
peración" con
los apoyen en la medida dé
cuadros de este tipo en la Conisión.-

Lima, 17 de noviembre de 1985

OTTO.
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ANEXO'' 1

,  CRrmRIOS PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO DE lA COMISION BAI^IAL-jOq:-
CIPAL DE AREQUIPA

1. EUNCIONES'

1.1, Centralizar y orientar’ con criterios de especializacion las diferentes
árcas de trabajo partidario concernientes a la acción barrial-flrunici -
pal, de acuerdo con los planes políticos aprobados en la C.P.

Anortar al trabajo de investigación e infamación de la Coiusion de -
’ programa en lo que respecta al área Barrial-Jtócipal con el objeto de
lograr cada vez una mejor alternativa programática y.colectivizar el -
trabajo de investigación.

1.2

1.3. Contribuir con el trabajo de la C.P. cono instrumento especializado en
sus áreas aportando ccn mejores elementos asi cono informes en una lí-
naa de dirección colectiva.

. En el trabajo municipal plantear propuestas concretas buscando la par
ticipación organizada y masiva del pueblo en la lucha por gobierno re
gional en confrontación con las propuestas apristas, coordinando la ac
ción municipal con la representación parlamentaria.

1.5. Trabajar con los organismos del área territorial-murp-cipal  y sus orga
nismos de dirección recogiendo y aportando elern^ntos que nos pernp.tan
ser la mejor alternativa de dirección de las masas desde los municipios,
barrios y, AUPA.

Impulsar dentro de I.U. la farraación de Fracción Barrial que con crite
rios denocrátioDS y de frente único orienten el trabajo y las alternati
vas en barrios y en AUPA en permanente confrontación a las alternativas
coorporativds del APRA. ' •

2. AREAS DE .TRABAJO DE COMPETENCIA DE LA CCMISIQN BARRIAL-MJNICIPM.

1.1+

1.6.

2.1, Política

lavantar e impulsar las alternativas del pueblo manteniendo la
autoxmía y la independencia de clase del movimiento popular te
rrial, contra la política coorporativa aprista.

Diversificar y especializar el^ trabajo de las células en la di
rección del movimiento social en las siguientes instancias;

a. De carácter Gremial
b. De carácter Cultural ;

De carácter Juvenil
d. De carácter Deportivo
e. De carácter Femenino

El trabajo municipal deberá constituirse cano um sub-ccmision
específica de trabajo (político, municipal, cabildos, etc.).

c.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.
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Establecer la pólítica de alianzas con otras organizaciones po
líticas. '

Establecer las prioridades del trabaio territorial y munici -
pal.

Establecer los criterios de relación del trabajo con la Igle -
siá.

Impulsar y orientar las líneas de trabajo en los Ccmites I .U.,
frentes de defensa, asambleas populares.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.2. Ideológico

2.2.1. Impulsar el estudio, investigación y fonación individual y
colectiva de los miembros, de los organismos celulares estable-

'  ciendo una bibliografía adoc.

2.2.2. Imnulsar la escuela de formación de carácter publico, así ccmo
la interna, con el objetivo de crear, .las mejores condiciones ba
cia la conferencia política programática. .

2.2.3. Tmpilsar y dotar al conjunto de la militancia del sector, de ion
manejo básico de la linea partidaria y las bases ideológicas ma
riateguistas.

2.3. Orgánico

2.3.1. Asentamiento y articulación en el sector barrial‘y^en el trate-
la permanente relación, argemizacion, direcciónjo municipal en

movimiento de masas.

Reactivar y centralizar a los organismos^del partido, alrededor
de las tareas señaladas en el Pl¿i Político.

^ « •

Impulsar con actividades concretas la Campana de Reclutamiento
en el Sector.

Impulsar en coordinación con la Corasion de Orgamzacion, la_ -
formación de los mandos intermedios de la Dirección Territorial.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.4. Programático

Presentación de un diagnostico, y alternativas frente a la sitúa
ción barrial. _

2.4.1.

Elaboración de los ejes, alternativas programáticas municiteles.

Arribar a la Conferencia Pregramática Barrial y Hanicipal en
coordinación con la Canisión de Programa,

a. Aprobar una propuesta de plataforma barrial,
b. Definir la propuesta de Plan Político Itoucipal ccmo Barrial.

2.4.2.

2.4.3.
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3. TAFEAS A CUMPLIR, HASTA EL MES DE DICIEMBFE
situación de cada una

3.1. Corociraiento reai y exacto del cuadre orgánico y
de las oeíulas del área barrial-municapal.

3 2. Aprobaci6n y eleouciSn del Plan de Trabajo de la ConisiSn Barrial-Honi
c5al. Aprobar el Plan Político de Municipal.

de planes de trabajo en cada uno de los organis3.3. Imoalsar la aprobación
mos del área tarrial-manicipal.

3.4. Reactivar los Coidtás de Izquierda Unida donde el I^ido ha tenido
responsabilidad principal.

•nriorizando Honter y A.S .A.,3.5. Impulsar los frentes de defensa

3.6 . ■ Impulsar activamente las escuelas de formación interna y externa.

mandos intermedios territoriales (Comisiones3.7. Impulsar la formación de
eolíticas distritales).

planificar el trabajo barrial municipal en una permanen3.8. Sistematizar y
te comunicación con la CP.

la política aprista,

básico de carácter interno así cono ex

seguimiento y confrontación aRealizar un

3.9. Implementar un equipo de prensa
terno.

3.10. Realizar la conferencia programática del área Barrial-Municipal.

¥yr.
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BALANCE MUNICIPAL DE LIMA METROPOLITANA

Intrcxiucción

El día miércoles 27 de noviantire de 1985 se llevo a cabo la primera se
sion de trabajo con alcaldes y regidores de Lima Metropolitan para evalraT'
la experiencia de gestión municipal y trazar nuestra línea dé trabajo.

En la reunión p^iciparon cerca de 30 ce. entre alcaides y regidores
de 12 distritos de Lima, con una agenda de tres puntos:

-  Objetivos del trabajo municipal.
-  Balance de la gestión
- Alternativas ‘ -

Debe señalarse que la reunión ̂  tenía coto objetivo acotar .el debate
sobre estos puntos sino por el contrario abrir un proceso de trabajo colec
tivo. Dentro de esa perspectiva, en la preparación reunión se discu
tió sobre la metodología de trabajo de la misma, acordándose ensayar un nu^
vonétoefo de trabajo.

En relación a los puntos de agenda la reunión tocó básicamente aquellos
referidos a objetivo y balance.

De los objetivos, interesaba en esta primera sesión recoger los objeti
vos que alcaldes y regidores consideraban como prioritarios en-su trabajo -
para hacer en función de ellos un primer nivel de balance.

Los materiales que aquí presentamos son el resultado del trabajo cole£
tivo de la sesión. A ello hemos añadido alguhas notas y/o cenentarios que
pensamos pueden orientar ei debate.

I. OBJETIVOS DEL TRABAJO :

Para la Comisión que preparó la sesión de trabajo, el tocar este pri -
mer tema en la reunión teráa.un fin preciso: Ver,  a juicio de los projo-os
alcaldes y regidores cual era el objetivo del trabajo monicipal. Nb se tra
taba en la sesión de hacer un debate sobre los mismos,

La pregunta guía para este punto fue: ¿Cual considera Ud. que es el -
objetivo central del trabajo municipal?

Las raspuestas -fueron organizadas en torno a 3 ejes:

a. Acumolar fuerzas en las perspectivas de autogobaerno.

b. Democratización del gobierno municipal:

c,. Atención a las necesidades populares.

Participación Vecinal.
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OBJETIVOS DEL TRABAJO tUNICIPAL

ATENCiaJ A NECESIDADESDEMOCRATIZACION DEL GOB. ■
MUNICIPAL: PMTIGIPACION POPULARES
VECINAL

.ACUMULACION DE FUERZAS

DE AUTOGOBIERNO

Conquistar mejores niveles
de vida para el pueblo

Potencia la organización
y la conciencia popular
del distrito al impi^so de
los organismos groiáales^
en P.J., ambulantes, veci-

Espacio de acumulación de
fuerzas en la construcción
de factores de poder.

nos.

Hacer del gobierno munici
pal un factor para el for
talecimiento de la org. po
pular, in^ulsando el auto
gobierno de masas, de fo:^
ma tal que la p^icipacior
y la fiscalización tengan
formas que garanticen al -
pueblo organizado, expre -
sion y decisión.

Sistematizar la experiencia
de gobierno local y las pro
puestas de planes de desa -
rrello distrital, y en con
creto una ciudad para to -
dos.

Legitimar una alternativa
de gobierno y poder

Calificar a c.c. en^la ges
tión y administración de -
los servicios de la ciudad.
Priorizar: Salud, comedor,
farmacia, educación, talle
res.

•Crear una participación^
del pueblo en los munici -

forma democrática.paos en

Desarrollar laforja de
los embriones del poder,
centralizando el trabajo
político y administrati-

-r"

vo.

Hacer de la gestión munici
pal una expresión de la _p^
ticipación popular: Reivin
dicando y reorientando las ,
prioridades en función de -
las necesidades básicas del
pueblo en claro deslinde’ -
con la responsabilidad del
gobierno centraQ. y el Esta
do.

Hacer de la gestión munici
pal una real forma de par
ticipación popular, impul
sando la forja del poder
popular y avarzando en la-
centralización organizado
ra del pueblo.

Dentro- de la orientación,
táctica de autogobierno y
poder convertir a Ips nu
nicipios en espacios e ,
instrumentos de p^er po
pular.

Ser gobierno y contribuir
en la construcción de poder,
canalizar las demandas de
la población organizada ha
cia la atención y solución
de ellas, fortaleciendo la
organización popular elevan
do el contenido programáti
co de las donandas.

Priorizando los sectores i

nicialmente se ha trato ja
do en el sector femenir».

Ubicar estos movimientos
socio-políticos dentro de
nuestra orientración es -
tratégica programada.

A partir áe 2 años de expe
riencia se discute el tra- i

Organizar al movimiento
popular para cumplir es - _
tos papeles ejercer el i bajo en el sector vecinal,
bierno y el poder. , ■ |
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Centrali2ación de los P.J.
Federación Distrital.

Autogobierno popular y de
nasas cono factor de poder
popular.

Demostrar capacidad de gp
biemo y plantearse como”"
alternativa prograrótica.

Centralización popular apo
yando el trabajo por el -
iVente de Defensa Distri -
tal.

Utilizar .el espacio legal
municipal para llegar a
las masas y formar y/o e-
levar su conciencia polí
tica y de participación or
^nica a partir del cono
cimiento de su realidad
concreta en la perspecti
va de acumular fuerzas.

En el sector femenino: Cen
tralización en el distrito
centralizando a las madres

del V L. en ura organiza -
ción autónoma.

Impulsar la movilización
vecinal en que posterior -
mente devenga en lo que se
llamará a Asamblea Fbpular

! Distrital.
t  ■

Algunas observaciones iniciales
✓

Cada ura de las frases que el cuadro anterior reproducen son respuestas .
dadas por los participantes a la pregunta guía.

Un análisis rápido de las mistas, pemite apreciar en primer lu^r la re
lación de los 3 aspectos, por lo menos en gran parte de las respuestas.

En el aralisis.por eje podemos apreciar:

Sobre acumulación de fuerzas de autogobierno:a.

Dentro de la estrategia de acumulación de fuerzas, el municipio es defi
nido ccmo, espacio para su implementación desde el cual podrán desarrollar
diversas acciones hacia adentro "convertirlos’' en instrumentos de poder
popular", o hacia afuera ’lle^r a las masas

que:"legitima una alternativa de gcbierno y poder...".
organizar al movimien-« • •

to popular,
"programática".

• •

EL debate debe apuntar a ver:

- Cómo entender la estratega de acumular fuerzas  y el conterado que tie
ne la alterrativa de gobierno y poder que se levanta o se debe, levan -
tar. ^

- Cómo engarzan los municipios en ello.

Sobre democratización y participación vecinal:

De lo que se trataría es "que la gestión municipal signifique una real -
forma, de • participación".

Definida como: "democrática"

"autónona": "que garantice al pueblo organizado expresión
y decisión",

"corciente": "conciencia popular del distrito".,

b.
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EL sustento y/o modalidad puede ser:

"oreanismos groidales en P.J., ambulantes, vecinos;
"centralización de los P.J. de las mdres del vaso de leche .

Granial:

Frente de Defensa.

Asamblea Popular

Destacándose en las prioridades el s^tor, fonenino y

El debate debe apuntar a ver con mayor precisión en que _
se la relación entre los sectores populares y el aparato muni^pal.SioriSefen Sl^ción a qué sectík trabajar y las formas de organiza
ción que puede adoptar.

En lo que se refiere a necesidades:

De lo aue se trataría es de una gestión "que ^
la población... hacia la atención, solución de ""en
res mveles de vida", "en um perspectiva programática .  Priori^ndo^ en
algunos casos "los servicios de la ciudad" y en otros, los elementos mas -
vinoulados a la sobrevivencia: salud, comedores, etc.

Distrital (que devenga de larnovilización).

el veciml (PP.JJ.).

é términos debe dar
Las

caraiizada las demandas de

.c.

BALAíCE DEL TRABAJOII

consideraban guiaban el trabajo municipal,
cada objetivo teniendo dos preguntas

Resumidos los objetivos que se^
buscó hacer un bciLance en relación ase

guias:

*  ¿Qué nivel de logro tenares en relación al objetivo? .
¿Cuáles son los principales problemas que se

El trabajo fué realizado en , 3 comisiones

enfrentan
*

cuyas conclusion

 para avanzar?

es reproducimos:

COMISION I: AUTOGOBIERNO

elecciones iitunicipales supusieron una rei^icación de
Esta se desplaza de la or^nizacion social al

1. Elecciones: Las
la vanguardia popular.
municipio.

Paralelamente a la asunción de Ingestión
reciben orientaciones ni explícitas ni únicas desde lU para la gestión.

2. Tipos de gobierro: falta de dirección se traduciría en 4 tipos de
gobierno municipal:

Casos Lima y Reynoso.

San Juan de Lurigancho.

Municipio COTO "Ctomite de Lucha" fren-
Iñdependencia.

a. Tradicioral: Obras. sin masas,

b. . Economiqista-hegemonista:
c. Oposición reivindicativa:

te al gob. centcS^

d. En el vértice opuesto al gobierno tradicional,  y más cercano a un
"autogobierno local;: VES. *

3. Desviaoiorest El> la gestión muricipal las principales desviaciones
de lU serían:
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Clientelaje
ReivindicacionisnD
Hegemonismo - sectarismo
Municipalizaicioh de la acción política

A la base de los errores habría un problema de tipp prograñxigrana:4.

matico:

supervivencia” no ligada a proAfirmación de acciones en torno a
grama general (Asistencialisrao).

Necesidad de discutir aquí lo referido a las llamadas "nuevas for
mas de organización'

a.

b. En su defecto: carencia total de plan, lo que llevaría al rei -
vindicacionismo. :

Necesidad de revisar y discutir el plan de gobierno municipal pre
sentado a las elecciones del 83.

5. Gobierno y poder: La experiencia sería de un ̂ bierno sin pod^.
EL alcalde hace lo que quiere y no tiene relación con- la or^nización
política.
Marcado atraso en la democratización institucional del municipio. Bu
rocracia gobierra.

6. Relación con el pueblo: la gestión de lU se La recluido en los P.J.
abanionanio la presencia en capas medias.
La li^zón con el pueblo es parcial y de "oportunidad” (cuando intera
sa o conviene).

En síntesis: Mas lo aprendido que lo enseñado.

COMISION II: PARTICIPACION Y ORGANIZACION

1. Avances

En lo que se refiere al segundo eje, la experiencia en la que se pue
de señalar un mayor nivel de logro es VES.

En menor medida: Agustino, SHP, Independencia.

En términos sectoriales los mayores avances (sin ser óptimos) se ha
bría dado en ambulantes, salud, alimentación.

Las experiencias que muestran mayores niveles de retraso en cuanto
al eje de participación son: Reynoso, SJL.

2. Probleiras

En-tre los problemas centrales que explican este bajo nivel de cum -
plimiento de objetivos resaltarían:

a. Ircomprensión del rol del municipio en lo que  a su relación con
las or^nizaciones populares se refiere.
Esto se expresaría en diversas prácticas narcadas por:

/
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- Refoiroismo
- Clientelaje
- Restricción a lo administrativo

Carercia de diagnóstico y planes distritales.

infotTiación, centralización y dirección del tral^ajo.Ausencia de

b.

Ircon^nsión del trabajo de. frente único, ejempio délo cu^ son
las situaciones de SJL, pero que están presentes en todos los dis
tritos, incluido VES.

c.

d.

COMISION ill; NECESIEADES BASICAS

1. Logros '

En lo que se refiere a necesidades se destaco^que en términos :rcales
las necesidades que han recibido mayor atención desde la gestión mu
nicipal son: . ‘

- Alimentación: Vaso de leche
- Asentamientos Humanos
-Alimentación: canedores
- Obras: pistas, verecas, etc.
- Mejoramiento del medio ambiente
- Ambulantes

- Servicios (agua, limpieza, etc.)
- Premoción de la mujer

- Aspectos laborales de los trabaiadores municipales.
- Juventud

- Empleo

2. Problemas

En lo que se refiere a los problemas se destaco en primer lugar
las limitaciones generales que tiene el municipio para asumir la a
tención de las necesidades populares, señalándose que ̂ niayor par

manes del gobierno central,

a) Problemas de limitaciones legales,
b) Falta de recursos materiales y técni

cos.

te de las posibilidades están en

Como aspecto específico:

Reconcciendo lo anterior como punto central se señalo igualmente
que el municipio tiem un campo de posibili^des^ro que estas no
son aprovechadas por un problema de incapacidad (“)

Existiría igualmente un problema de falta de oon^enso sobre objeti_
vos y -prioridades (expresión de la falta de plan).

En lo que se refiere a la or^nización política partidaria, esta
nc funciora cono caml de relación con la organización soci^ (exte
rioridad de la organización política a la gestión municipal ya
las propias organizaciones sociales).

(*) Sobre un 100% en 80% en nanos del gob. centr^  y 20% en municipios. Del
20% en municipios éstos aperas hacen 3% por incapacidad.
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Un factor^-que-incidiría ■ en la atención de necesidades de la- pobla -
ción es la no valorización práctica de la importancia de la partici
pación de a.a población organizada.

Dentro del espacio mismo del municipio inciden negativaraentei—“ ■ ■

- La corrupción administrativa
- Los problemas de relación y coordinación entre autoridad política
y funcionarios municipales, siendo muchas veces éstos últimos los
que gobiernan la acción municipaí en términos reales.

III. PRIMERAS OBSERVACIONES PARA EL. BALANCE MUNICIPAL

La sesión del miércoles 27 de noviembre que hemos sintetizado en este
documento, busca abrir una discusión que, sobre un balaroe de la experiencia,
fuera trazando líneas de trabajo colectivo.

Quizá una de las conclusiones más .claras de la reunión es la constata -
ción del desfase entre el discurso y la práctica. No se trata sólo de un re
traso de la práctica en relación a lo que la teoría enuncia, se trata muchas
veces de una práctica que va a contracorriente de los postulados políticos.

Interesa preguntarse en este contexto por esa hoja que señalaba oomo ob
jetivo d^; '^socialismo real'* ^'el garar las elecciones del 86”. Esa preocupa
ción está y opera activamente,más aún, cada día operará más fuertemente. Ca
be,' sin embargo, plantearse dos preguntas:

- En las condiciones actuales es ello factible?

mas aun:

- Qué sentido tiene desde el punto de vista ds los sectores populares ga-
rar, para repetir lo que se está haciendo?

Es fundamental introducir un viraje tanto en lo ideológico-político como
en lo práctico-orgánico

• EL primer nivel debemos revaluar la relación entre el sujeto .político -
conciente (Partido), la organización popular y los aparatos del Estado en la
definición de una estrategia de gobierno y poder desde la actual situación tác_
tica. El corazf , de este delate es el Programa político a levantar y desa -
rrollar. .

En el segundo nivel está la definición de prácticas ajustadas a la nece
sidad individuales y colectivas políticas y formas orgánicas adecuadas a e -
lias:

En esta perspectiva la agenda, del debate es:

1. Programa político para el trabajo en el espacio municipal:

a. Estrategia de gobierno y poder.
b. Autogobierno
c. Rol del municipio en la táctica y la estrategia
d. Ejes del Programa: Forma de poder, Foma de Lucha, Forma de orga

nización.

2. Plan de Trabajo.
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I^ARA COMPRENDER EL PROYECTO INTEGRAL DE VILLA -EL SALVADOR

RJNTCS DE PARTIDA

1. Enterder la política coio proceso, con unos objetivos estratégicos que se
van alcanzando poco a poco^lTasta llegar a la revolución, a la transforma
ción de la sociedad peruana. La revolución no es mas que el punto coLmi-
nante de algo que se ha preparado antes. Quiere decir que hay objetivos
que se van alcarEando, que se tienen que alcanzar, previos a la revolu -
ción.

2. El sujeto de este proceso es el conjunto del movimiento popular. Un suj_e«
to que se va construyendo en base a contradicciones, a luchas, hasta ad -
quirir conciencia de sí mismo cono sujeto histórico.

No se trata solanente de una "clase social", sino de un conjunto de secto
res que fornan el pueblo; cada uno de estos sectores tiene su dinámica - ^
propia, adquiriendo su propia conciencia y llegándose a encontrar con los
demás sectores. Entre todos, van construyendo la ideología popular, base
del movimiento definiendo objetivos y acercando la revolución.

En el caso concreto del Perá, el movajniento popular está conformado por
el campesirado, la clase obrera, los pobladores, maestros y estudiantes,-
intelectuales y cristianos progesistas.

Este sujeto es también el agente prinsipal de la revolución democrático -
popular, objetivo estragégico previo a la revolución socialista.

3. La construcción del partido se tiene que dar en el seno del movimiento po
pular. Los militantes serán quienes hacen avanzar este proceso pero sian,
pre desde dentro.

La construcción del partido también es un proceso de descubrimiento, de
contradicciones, de fracasos y de éxitos ligados siempre al movinniento po
pular. "Ir un-paso adelante de las masas, pero ... sólo uno (Lenin). El
partido debe adaptarse al movimiento popular y no al contrario (esto últi
mo sería una especie de "estalinisrao" y control absolutista por parte deT
partido, cosa totalmente contraria,al proyecto del FUM). Esta adecuación
es la que hace que las masas identifiquen y se identifiquen ccn el parti
do: "el militante se encuentra en las masas cono el pez en el agua" (Ffeo).

Lenin decía que el partido debe tener respuesta a todos y cada uno de los
problanas de la nación. Esto también es un proceso, por lo que podemos a
firmar que en el Perá. "el partido" no está construido.

El PUM, es uno de los procesos más correctos, más avanzados en su progra
ma y estratega, pjero hoy por hoy, no es todavía "el partido". Arte la
necesidad de responder a sus problemas, las masas han obligado a la forna
ción de lU y se identifican con ella, como un proceso nés amplio que reco
ge diversas experiencias partidarias, inclusive se puede afirmar "secto
"riales", por ejemplo: el PC, más sindicalista y obrero, el FUM, más cam
pesino, intelectual y barrial; el UNIR más estudiantil y magisterial; etc.
etc.

La razón del -PUM es servir al fortalecimiento de lU desde las bases, for
jando la unidad más amplia de los sectores avanzados, para dar dirección
al conjunto del movimiento popular.

/
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':;L^r~c'5rgrf^éfño*coivel á^i^é-'aig'TíEehos com
i-i:a'difnrerites organizaciones, incluso con nmchos

EL partido rtvoluciomrio.'^;
pañeros que hcy,pertenecen

no son militantes partidarios.

::.e (¥

que

4. Consideramos'qv.c VillLa.El. Salvador es uno de los sectores mas avanzados
del. movimiento barrial y desde el, del movimiento popular peruano; por su
mvel de conciercia, da cohesión,- de reflexión y de práctica no solo ~
vindicativa sino auto .'.icemcnte democrático-popular. ^Lo que sucede en Vi
lla El Salvador a nivel de asaT±>leas de masas y de practica concreto no o_
curre en otros lugares del Perú..

Tenemos que fortalecer este .proceso que se mantiene, sobre todo, graci^ a
la unidad, a la ccñesión ideologicc-. y a la práctica lograda por la CUAVEb,
la columna vcrtebrol da nuestro pueblo, y dentro de ella, los (^ferentes -
sectores organizados de la pobl-acion, a todos los niveles. Villa El Salva
dor, en 14 años l'.a aprendido a evaluar, a reflexión^, y a planificar s^
luciones concretas a los problemas concretos. También tenemos una obliga;-
cion de influir nús en los ot.'cs, f-ectores barriales aportando nuestra expe
riencia.

la experiencia CUAVES41ÜNICIPI0, han deLos dos ultimc/S ¿ños da Vilj
mostrado que se pueda avanz.c
der nada ideologi ca:.3nte en nuestras relaciones con el estado sino mante -

blo y con visión y practica clasista.

con

n la solución a problemas concretos sin ce-¥n

niéndonbs cono p.rte dal puc

Es en base a estos aiatro puntos que se puede entender y llevar adelante
UN PROYECTO INTEGPvlL, coiio parte del objetivo de conquist^ la revolución
democrático-popular. La Dirección Nacional y el Comité Directivo Distri -
tal, se complementaa y juniros ceben seguir avanzando.

aSPlCiCS .u]:l proyecto INTEGRAL

CUATRO GR^vDEo. AIE/iS KEIACION^JlAS CQN_LOS PROBLDIAS CONCRETOS:

a. Urtano Socia.1; Que comprer'de le atención a la planificación^_al asenta -
miento pooSui ccuiO codo lo correspondiente a servicios y necesi_ "
dades, agua, luzu tr9anspoa'cej educación, salud, servicios de Irürpieza,
menterio, árec"^ iibies, mc-rcados, comercialización, producción, etc., etc.
desarrollado toco ello, de acuerdo a una planificación tanto en areas con
cretas como cr, d^ tal manera que se ya mejorando de manera inte -
gral el nivel de - vida de la poblroción.

Desarrollo Industriad.: Tejiiendo en cuenta que en el Coro Sito y en el Dis
trito ro hay~irdTistr[as, por lo que se c; sidera priorit^io el desarrollo
del Parque Irdustriol, pel^o teniendo cero base los pequeños industriales y
artesanos existente V la creación de nuevas pequeñas empresas, para asegu-

En esto, el Municipio juega rol espe -
Metropolitana y con los Ministerios.

¥  ,3 "ti'aroajo.rar nuevos pue
cial por suG relcKiio9.icS cc'a : .i aa

b.

c. Desarrollo. Agropecuario: Teniendo cemo objetivo la croeacion de un^valle
productivo á paitir de las d aripnas de oxidación, con da instalación de uru
dades de producción agropecuaria, reunidas en una gran cooperativa de pro
ducción que abarate el con-^rao de cax-ne de res, chancho, pollo, huevos y -
algunas frutas, adairás de,ge: -ni' p«n=;jLoR.de trabajo.
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d  Desarrollo Cultural, Fecreacional y Deportivo: El otro gran aspecto de la
vida c!iaria;"""En y el desa
rrollo de la cultura popular, la federacion^distrital ̂  folklore, el apo
yo general a la educación. Asimisrno, el a^yo al deporte y  recrea
cion: la construcción de complejos deportivos, irclindo el de la playa,
la utilización de los Parques Zonales del distrito, i^luido la creación
de un minozoológico en el Parque Huáscar, y la relación Con los grupos ju
veniles, clubs deportivos, etc.

lA ORGANIZACION DPMOCFATICA’METODO PARA LLEVAR ADELANTE EL PROYECTO:

En base a la CUAVES, cono columna vertel^l y como dirección popular. ^
experiencia de la CUAVES está dirTgilja a transfbriiarse en un autentico AUxUbU-
BIERNO DE MASAS, que sólo será posible en el contexto de la revolución democrt
tico-popular, pero que se construye desde ahora, generando un nivel de coleen
cia, de conocimientos y de práctica superior al de otros sectores del movniaen
to popular. Supeditadas a la CUAVES, pero con dinámica propia ya que entiencfen
problemas muy concretos, teneiros los ni\'f=‘lep de opgsrdzscion:

-  F^ieración Popular de Mujeres
-  Federasión Juvenil
- APIAVES

-  Central de Mercados

- Animadoras
- Asociación de PP. de Familia
- Comedores

-  Vaso de Leche

- Ligas Deportivas
-  Sindicatos .
-  Otros

Desde la CUAVES, se logra la relación con el movimiento barrial defartam^
tal (FEDEPJUP) y nacioml (CGTP), y desde allí tambián con el movimiento obre
ro y con el campesinado, no sólo de manera orgánica sino también a nivel de ̂
lidaridad concreta -y de relaciones desde Villa El Salvador.

Se entiende así, que el objetivo del Municipio, es y debe ser apoyar a la
CUAVES y demás organizacionés ̂ pulares, fortaleciéndolas, transpasando poder
realza través de la participación organizada y prestándoles su "legalidad" que
en estos momentos es superior (a nivel del Estado burgués) al de las orgariza-
cionés populares, utilizando esta "legalidad" municipal para seiTvir mejor al
pueblo y a su proyecto. ,

DIRECCION POLITICA: IZQUIERDA UNIDA

A través de una práctica unitaria y democrática por dos razones fundamen-
La primera: de carácter estratégico, al ser lU considerado por el PUM

COTO el Frente de Masas que dirigirá la revolución deraocrátioo-popular, o por
lo menos el germen actual del futuro presente. La segunda: _m^ práctica, por
que hoy por hoy, una sola organización política no puede dirigir todo el con -
junto del proceso de un pueblo tan grande como Villa El Salvador.

Por esto proponemos:

Comités de Base lU, en cada G.R. funcionando dentro de cada grupo y dando

tales:
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dirección a las Juntas Directivas Centrales y desde ahí a la CUAVES y al
Consejo Ejecutivo.

Compañeros de lU, metidos en todos y cada uno de los sectores organizados
antes mencionados, contribuyendo a los mismos objetivos.

lU distrital, xune también a Villa El Salvador, con la lucha ̂ lítica nació
nal integral, suponiendo que en los demas distritos, provincias y departa
mentos se organice desde las bases a lU y se tenga una práctica democráti
ca.

Si bien es cierto que este es un proceso a mediano plazo, fcsrrta parte del
proyecto político integral y tenemos ya la experiencia de lU de Villa que, en
cierta manera, ha venido y viene funcionando con contradicciones  pero con .una -
experiencia unitaria que parte del mismo pueblo y de la CUAVES. A los militan
tes de diferentes organizaciones políticas, en el caso concreto de Villa El S^
vador, hay muchas cosas que nos unen que aquellas que nos separan, per lo que
es posible mantener una practica unitaria (con discusiones y contradicciones)
e influir a nivel de Lima y del Perú. Esto último lo reconocen los dirigentes
racionales de cada partido y de lU.

PAPEL DEL PUM Y SUS MILITANTES EN VILLA EL SALVADOR

El PUM tiene la gravé responsabilidad de dirigir este proyecto integral.
Ser la conciencia viva, a nivel político de este proyecto, logrando la auténti
oaHEGEMONIA (diferente al hegeraonismo que se basa en contar con las "cabezas'^
de'las organizaciones y no dirigir realmente el proceso social).

Trabajar siempre TODOS, desde su rivel específico, por los dos objetivos
ñxndamentales: LA CUA\®

IZQUIERDA UNIDA

El C. Directivo Distrital, debe dar la orientación política adecuada para
lograr esos objetivos a partir de la experiencia diaria.

Los conpañeros debemos mantenemos organizados en células, atendiendo los
diferentes campos de trabajo, pero fortaleciendo todos a la CUAVES y a lU (en -
estos dos campos no hay diferencias para nadie, aunque sí debe haber respons4-
bilidades específicas y cempañeros dedicados plenamente a las dos funciones.

Las células deben servir también como lugar de evaluación,’ de crítica y au
tocrítica y de canal de dirección así como de formación y captación de nuevos
militantes.

PUM-VES, debe aportar también a la construcción del partido a nivel nacio
nal a través de las diferentes-instancias orgánicas. Sin embargo, la Dirección
Regional y Nacional debe entender por su parte el proceso específico de Villa -
EL Salvador y no encerrarse en esquemas que no son los adecuados a nuestra rea
lidad (de la misma manera que en otros lugares el partido debe funcionar, qui
zás, con otras organizaciones), mantienen de todos la cohesión ideológica, la
disciplina y la mística revolucionaria.

Villa El Salvador, agpsto de 1985

SERGIO
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De: C.P.de ILQ
A: Comisión Política del PUM y Comité Central
Asunto: Ponerse frente de la lucha regional
Pecha: 20-12-85

En reuniones del Comité Provincial Pleno del P. en lio se
ha resuelto dirigirnos al Partido y a la Dirección Nacional
para llevar a cabo las siguientes accione^
en la pegión y/o repercusión Nacional.

1» En relación al Problema de Aricota y Pasto Grande •-
.  *

Respaldar el contenido de la carta enviada por el cc.Vi-

^  Comisión Política -E^jecutiva y la declaraciónpublica^hecha por Izquierda Unida Base Illo, en torno a las
gnaves irregularidades existentes por el problema de Arico—
ta ,

de importancia%

En tal sentido qué la CP— E y la célula parlamentaria-
¿el PUM,procedan luego del anólisis correspondiente a prepa -
rar una campaña que tiene como eo'es la moralización y el de
sarrollo regional antiimperialista en esta parte del Sur del
Perñ,

1. Presentación formal de los parlamentarios del PUM de
¥una moción solicitando que se forme \ma Comisión In
vestigadora al nivel del Parlamento por las graves i-
rregularidades existentes en tormo al Problema delA-
fianzamiento de Aricota, puntualizando para su inves
tigación los siguien'tes hechos.:

"

1.1 So ha ocasionado al País un gasto de dinero para
la realizaci'on de \jna Obra (Afiarnaamiento de A-
ricota) que resulta absolutamente innecesaria y-
que en ningún momento estuvo en colapso inminen
te.

1.2 Se ha ocultado al país por responsaMlidad de fun
^cionarios de INADE ElectroPerú, del anterior y
8presente régimen, informaciones técnicas de di
ferentes organismos que señalaban justamente la
inconveniencia de llevar a cabo el Afianzamien -

to de Aricota.

1.3 Se ha procedido a realizar las obras de afianza
miento de Aricota sin existir ningún estudio apro
bado, mintiendo al Parlamento cuando se señaló que
los estudios respectivos habían sido aprobados -
por INP.

1.4 Se ha violado nuestra soberanía, al someter la -
realización del Proyecto de Afianzamiento de Ari
cota a las pretensiones del grupo Já;^oné3 quien -
auspició los mismos con oferta de créditos y es
tudio s "grat-uito s "

1.5 Se ha exacerbado el enfrentamiento entre dos pue
blos (Tacna y Moquegua) a causa de la Promoción
del afianzamiento de -iricota a pesar de las obje-
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jeciones exitentos ,¥
-r

1,6 Resultan responsables de todas estas irregulari
dades, los funcionarios Oswaldo Gonzalos actual ge
rente de INADE y que también esta comprendido :en-
lasirreguiaridades existentes con el Proyecto Ma
jes , El Ingo José Avila, que fué jefe del Pro -
yecto Especial, el ministro de Guerra Plores To -
rres , principal auspiciador del Proyecto de afian
zamiento de Arcota, etc.

Como lo señaló el mismo c. Malpica todos estos per
sonajes.más otros menosres se han movido tras u -

¥ na bolsa japonesa por concepto de-la "comisión"as
cienden a por,lo menos 5 millones de dólares.

Parte de la fundamentación técnica y documentaria para'sus
tentar esta denuncia la estará llevando el c, Villafuerte,
el Partido d'eber'a designar de inmediato aa los Parlamentar!

que se necargarán de hacer la denuncia y las decla
raciones públicas correspondienteSo El Comité Provincial
sugiere que se a el propio c, Javier Diez Canseco,

esta acción debe planificarse una visi
ta a lio , Tacna y Moquegua para difundir ante el Pueblo
las acciones que se han llevado a cabo y poner la punte-
ria sQbre el^Directorio del Proyecto Especial que jefatura
Alva Centurión^ pues esta integrado por los Secretarios- Ge
nerales del APRA de lio, Moquegua y Tacna, En Moquegua a
parte de los pronunciamientos del Partido de itj tenemos-
ql respaldo del Concejo Provincial de lio, y los delega -
dos uante la-Corporación.

Exitte por tanto una. gran expectativa para que la direc --
ción Nac iorial pueda estar a la altura de los requerimien
tos en esta Región,

nos

Simultanemmente a

2o En ralaci .ón al embargo por contaminación ambiental
Que el Cr Luna Vargas Presidente de la Comisión de
Medio Ambiente del Senado asuma esta Campaña de en
frontamiento a la Souther por deterioro del medio
ambiente, junto a. ello el c. Rondinel deberá tomar
más iniciativas en torno al debate y aprobación de
la ley que presentó la Comisión Rivero Velez,

la actualidad es Barrantes quien ha asumido ol-
juicio por embargo que ha emprendido el Concejo Pro
yincial de lio a la Souther y hasta el momento Ios-
jueces e y en especial de Lima están dictaminando
favor de la Empresa, violando todo procedimiento le
gal o

Es neces^io que encabecemos- una Campaña Política 4
con iniciativa propia al rfespecto y no dejar que -"
gente"como Dammert que no tiene nada que ver en el
asunto so monte como la ha venido haciendo.

a

V
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3* En relación a los contratos de Soutlier es.

Es necesario levantar ana posición glpbal sobre es
te problema*de Soberanía -“acion^ ligándolo con núes
tra alternativa de Nacionalización, Existen estudios
dispersos de gente ligadd al PUM o del PUM en Codal,
J, M, ArguOdaso o aquí en lio que resulta.necesario
centralizar y tomar la iniciativa en alternativas in
tegrales y debidamente fundamentadas . .

Finalmente formalmente solicitamos la presencia de 2 o 3
parlamentarios del Partido así como de Dirigentes de la CP-E
para llevar a cabo las siguientes actividades ;

1. éealización de un Forum sobre la Southern por -
parte de la lU en lio y campañas de mítines que
puede alcanzar a Moquegua y Tacna, Fecha : Pri-

■ mera quincena de Febrero •
Parlamentarios; Diez Canseco, naya, Luna Vargas
y Rondinel *

2, Presencia del c,Gerardo, Miguel para apoyar la-
realización de una Escuela de Formación Políti
ca Departamentalo Fecha Cuarta semana de Enero
y asimismo realizar Conferencias Políticas del.
PUM.

Sin otro en particular Revolucionariamente.

DANIEL

Responsable Genaral

PUM ILO <!

/
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jeciones exitentes .

1,6 Resultan responsables de todas estas irregulari
dades, los funcionarios Oswaldo Gonzalos actual ge
rente de IlíÁDE y que también esta comprendido en-
lasirregularidades existentes con el Proyecto Ma
jes , El Ing. José Avila, que fu6 jefe del Pro -
yecto Especial, el ministro de Guerra Plores To -
rres , principal auspiciador del Proyecto de afian
zamiento do. Arcota, etc.

Como lo señaló el mismo c. Malpica todos estos per
sonajes más otros menosres se han movido tras u - -
na. bolsa japonesa por-concepto de la "comisi6n".as
cienden a por lo menos 5 millones de.dólares.

Parte de la fundomentación tócnica y documentarla para sus ■
tentar esta denuncia la estará llevando el c, Villafuerte,
el Partido deber'a designar de inmediato aa los Parlamentar!
rios que se recargarán de hacer la denuncia y las decla
raciones públicas correspondientes. El Oomitó Provincial
sugiere que se a el propio c, Javier Diez Canseco,

Simultanemmente ■ a ,Qsta acción debe planificarse una vlsi
ta a lio , Tacna y ̂ oquegua para difundir ante el Pueblo ■
las acciones que se han llevado a cabo y poner la pimte-
ría sobre.el Directorio del Proyecto Especial que jefatura
Alva Centurión^ pues esta integrado por los Secretarios Ge
nerales del APEA de lio, Moquegua y Tacna, En Moquegua a
parte de los pronunciamientos del Partido de lU tenomos-
ql respaldo del Concejo Provincial de lio, y los delega -
dos eante la Cojoporación,

Exitte por tanto una gran expectativa para que la direc -
ción Nac ional pueda estar a la altura de los requerimien
tos en esta Región.

2, En ralaci ón al embargo por contaminación ambiental,
Que el c. Luna Vargas Presidente de la Comisión de
Medio Ambiente del Senado asiima esta Campaña de en
frentamiento a la Souther por deterioro del medio
ambiente, junto a ello el c. Rondinel deberá tomar
más iniciativas en torno al debate y aprobación de
la ley que presentó la Comisión Rivero Veloz,

En la actualidad es Barrantes quien ha asumido el -
juicio por embargo que ha emprendido el Concejo Pro
vincial de lio a lá Souther y hasta el momento los
jueces e, y en especial de Lima están dictaminando a
•favor de la Empresa, violando todo procedimiento le
gal •

Es necesario que encabecemos una Campaña Política -
con iniciativa propia al respecto y no dejar que -
gente como Dammert que no tiene nada que ver en el
asunto se monte como la ha venido haciendo.
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3* En relaci6n a los contratos de Souther es

Es necesario levantar unOj^posición global sobre es
te problema de Soberanía ¥8^acional ligándolo con núes
tra alternativa de NacionalizaGi6n, Existen estudios
dispersos de gente ligada al PUM

M, Arguedas. o aquí
centralizar y tomar la iniciativa on alternativas in
tegrales-y debidamente fundamentadas .

o del PUM en Cedal,
en lio que resulta necesario

Pinalmente formalmente solicitamos la presencia de 2 o 3
parlamentarios del Partido así como de Dirigentes dé la CP-E
para llevar a cabo las 'siguientes actividades :

1. Realización de un Forum sobre la Southern por -
parte de la lU en,lio y campañas de mítines que
puede alcanzar a Moquegua y Tacna, Fecha : 'Pri
mera quincena de Febrero "
Parlamentarios; Diez Canseco, Haya, Luna Vargas
y Rondinel

2, Presencia del c,Gerardo, Miguel para apoyar la
realizaci6n de una Escuela de Formaci5n Políti
ca Departamental. Fecha'Cuarta semana de Enero
y asimismo realizar Conf'Orencias Políticas del
PUM.

^  .

Sin otro en particular Revolucionariamente.

DANIEL

Responsable Genaral

PUM ILO
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asamblea naciokax popular

I. LA ASAMBLEA NACIONAL PAPULAR EN MUESTRA TACTICA

El 'Objetivo general con la es convertir nuestro balance del
nu^o^periodo táctico en práctica política de masas, precisar -
ima táctica de opostcidn que plasme en la práctica la moviliza-
ci(5n-política de masas como forma principal de acumulación de -
fuerzas, y concretice las banderas nacionales como contenidt. -
en una perspectiva programática. ' ^

Este*objetivo central significa que los ejes principales de las
organizaciones populares, las vanguardias de los diferentes se£
tores de masas se conviertan en interlocutor más imnortante fren
te a la nación, al pueblo, al gobierno y al parlamento. Ser in-”
terlocutor obliga a cumplir prácticamente dos requisitos:

a.. Precisar un discurso, de coherencia, programática en torno
_^alós problemas ejes de la nación,

bv Acumular fuerzas suficientes que sustenten el mensaje con
poder* de masas; en una línea táctica de gobierno- y d-e po-

-  der. . ..

Lograr convertir a la vanguardia de las organizaciones de masas
en^interlocutor^frente a la nación, significará romper en la —
práctica la política de "la pirámide" de AG-P que busca golpear
a esa vanguardia y aislarla de las masas más pobres y no organi
zadas. Significó frustar los intentos de dividir  a las organiza
ciones de masas y subordinarlas a un poryecto populista y corpo
rativista

A la. vez, lograr este objetivo obligará a las organizaciones de
masas a romper difinitivamente con el gremialismo sindicalista,
'por un lado, y-ei discurso -programático abstracto y dogmático -
por otro; dos prácticas que frecuentemente se dan la mano.
A. Los 60 días del' gobierno- de AGP son suficientes para mostrar

que no podremos acumular fuerzas, ni construir una hegemonía
no lograremos una movilización política de masas, si nuestra tác
tica..se redujera a una lucha parlamentaria de "radicalización"-
de las medidas de AGP, o de simplemente señalar las omisiones.
Sin un movimiento de- masas, AGP puede seguir absorviendo muchas
de nuestras banderas, silenciar otras o reducirlas a una abstrae
ción.

En verdad, nuestra táctica no debe ser "de oposición" si se en
tiende a es'te simplemente como la crítica de medidas implementa-
das por el gobierno, el señalamiento de las limitaciones de di
chas medidas, -y la agitación de las omisiones. La oposición de
izquierda tendrá que ser program^ática, mostrando una volunt''ad -
estatal y revolucionaria; y a la vez ser una oposición de masas.
En resumidad cuentas la izquierda tiene que reasumir una lucha
política por la hegemonía y liderazgo

I

I
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en el país, superando una serle .de-erroraa que aparecen el in-
movilismo o la "echada" ante Á(1P, la oposición deí'ensista y a
la vez mezquina-,--o el-radicallsíno. aisJ^do del,
blo y de la nación-. -- - ■ - — .

eentir„del pue- • X

B. La ALP debe ser una pieza clave en el desarrollo, de un Plan
-Láctico InteRral. ComO: e.s así, entendemos que al hablar da

la- ANP no estamos nablando 'de un "evento" sino de una orienta
ción táctica de acumulación de fuerzas socio-políticas para" tji
do-elperíodo que debe articular diferente elementos, factores'
y -fonnas de lucha del periodo complejo en UM SOLA. TACTICA —
que cbhesióñe''al PUM, saque a lU de su entrampe  y construya el
factor de poder de masas,

1. Retomar la lucha por la hegemonía y liderazgo en-el país
significa, por un lado que. la lU, basándose en el Plan -
de gobierno, levante‘uh Programa Concreto y Plataforma -
de Emergencia y un discurso que articule coherentemente
para el país las banderas nacionales centrales en un di^; •

nacional. En la .situación actual de lU, es el PUM
que debe tomar la iniciativa, perfilando una alternativa
programática para el periodo. Sin este referente nacipK-¡
nal programático de la izquierda, la AEP no tendría tam
poco un referente político claro y correría el riesgo de
retroceder hacia el gremialismo chato o al ultrismo sin
dical que no construye el frente político de izquierda -.
Lo que compete a la AílP es .recoger las banderas naciona
les parciales más sentidas, taovilízar en torno de ellas
y vincularlas con las exigencias sectoriales locales y
las que surgan de las prácticas y de la vida concreta -
de las masas.

2. La ANP debe expresar y consolidar una voluntad históri-
del pueblo organizado a ser actor en la política, de
el primer protagonista en la transformación revolu

cionaria del Estado de la economía y en eL reordenamien
to de toda la vida social y política del país.

¥3. La AEP como parte de una táctica integral debe 'ser la o
>  casión para la rectificación práctica^en todo el parti'^

do; las direcciones partidarias tendrán que articular -
i  los diferentes frentes de trabajo en torno a nuestros -

objetivos, las comisiones especializadas tendrá qüe o--
rientar su trabajo en este mismo sentido, y la ANP sera
la ocasión de consolidar la organización del PUM- en la
práctica y romper el silencio en lU y en el país, llegan
do por diferentes medios de prensa y propaganda a toda
la nación. * .

curso

ca

ser

OBJETIVOS ESPECIEICOS

El próximo evento de la ANP será^un hito en la línea táctica
del partido, más no la .culminación de la misma. En esta fase
de nuestra orientación de masas se trata de lograr que el mo
vimiento popular en esta coyuntura""ádqüiera'<mayDr capacidad -8
de movilización y logre triunfos concretos= que peimi tan luego
sentar las bases de la lucha democrática en el país^con i,i.aa -
Asamblea Nacional Popular fortalecida y una oposición política
de izquierda consolidada como alternativa de Gobierno y de po
der.
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Somos concientes que la AüP se ubica en un momento del periodo
cuando Aü-P sigue cori iniciativas en casi todos los frentes. En

as aex Fixuxai/xu ucj. xüocxiwr, **AGP es el único protago
ñista". Sus iniciativas arrastran a la opinión publica en gene
ral, desconcertando y neutralizando a la oposición clasista —
gremial o partidaria.

Frente 'a esta iniciativa los diferentes .-actores no terminan -
de ubicarse con posiciones firmes de oposición y/o apoyo; pa^--
tidos, medios de comunicación, Iglesia, intelectuales, etc. la
prvípia inercia de éstos lleva a que sean arrastrados tras las
iniciativas de AGP. Hay, solo brotes de oposición, no coordina
das, salvo en la última, c^ipaña de DD.HH. y sin una perspecti*.
va de acumulación programática a largo plazo.

1. Movimiento social;

vanguardia clasista no está pasiva
chas alsiadas los derechos sindicales adquiridos  y las
conquistas económicas-, contra la ofensiva de AGP contpa
la‘^cúpula de la Pirámide". Se afirma la autonomía de —
ias organizaciones, su derecho de decir su palabra. 'T
Sin anbargo estas luchas no tienen un punto de conver—
gencia política ni orgánica. El CNIÍL no funciona, la —
CGTP sigue en ; .una oposición estrechamente gremialista
que no logra acunular fuerzas en el pueblo, y no se ha-
impulsado la ANP dejando inactiva a la Comisión Organi
zadora. ' ■ '

,;obres de la ciudad y del campo, la"base de la pira
•* nan mostrado que mantienen su capcidad de organi».

. Defiende en lu—La

- los

mide

zación en algunos sectores claves; ambulantes, vecina—
les, grupos de mujeres especialmente salud y alimenta
ción, Juventud (Encuentro Nacional) los desocupados,los
sin techo. También en el Trapecio Andino y eir'el campo
en general hay signo'S de reimpulso de las organizaciones
campesinas.

Esta organización de los "más pobres" tiene una doble d_i
- námica. En parte responde -a los estímulos por propuestas
de AGP, pero a la vez hay una celosa defensa de las or-
.ganizaciones de base contra el divisionismo y la manipu
lación aprista.

Sin embargo estos focos organizados no logran convocar
y orientar a las grandes masas de pobres. No tienen una
vinculación sólida con la vanguardia clasista. Las pro
puestas de AGP de empleo, salud, vivienda, con sus med_i
das políticas más sonadas; deuda, control de precios,mo
ralización, etc. dominan la atención y conciencia del -
pueblo.

Sentimos la ausencia de una oposición táctica que levan
te alternativas más programáticas a los problemas inme
diatos de esas masas. Esas alternativas reimpulsan una
lucha por ]a hegemonía con formas de movilización  y orga
nizacion articulados,

/
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2. Las Campañas I\lacionales

La ¡Campaña por los LLHH ha mfstrado la posibilidad de vin
calar los diversos sectores del bloque democrático y nacional
(organizaciones gremiales, urbanas, partidos. Iglesia, Feme
ninas, Intelectuales) en torna a las banderas nacionales.

La ausencia de la ANP en esta campana ha significado la ausen
cia de un punto de referencia central para las^masas en el -
período. Esta experiencia debe servir de lección de la posi
bilidades y tareas en fururas campañas.

A. La ANP, entonces debe constituirle en un referente nacio
nal de organización que nuclea a la vanguardia dte los mo

vimientos sociales, evitando su dispersión ideológica y orgá
nica. Como tal la Asamblea debe ser también una escuela y ea
periencia de rectificación de los viejos esquemas sindicali_s
tas. Estamos frente a la tarea de transformar a las organiza
ciones de masas en instrumentos de autogobierno y de poder.

B. La AlíP'debe construir una instancia y canal de oposición
política democrática, eje de la movilización política de

masas. T

C. Esta orientación táctica será una pieza clave en nuestro
esfuerza por construir a lU, debemos lograr acuerdos bás_i

eos con los partidos-principales de lU (PCyPR) y con los in
dependientes que comparten nuestras orientaciones en torno
a esta medida. Es la mejor forma de desentrampar  a la lU y
llevar el debate sordo hacia las masas. La ANP debe ser la
tarea que dé vida a las bases lU, rompiendo el abstencioni_s
mo y los bloques anti-PUM.

L. La aKP debe ser el eje práctico de la consolidación del
PUM, en el nuevo período, obligándonos a precisar nues

tra táctica, construir un sistema nacional de dirección y or
ganizacián para el período, lograr una vinculación con las
masas, alcanzar un perfil y presencia en el país. En resumi
das cuentas; hacer del PUM un instrumento capaz de cénstruTr
los factores del poder y de ori-entaclos a nivel nacional, ha
cia nuestros objetivos revolucionarios.

II. UUA TACTICA DE ACUMULACION LE FUERZAS

En lo inmediato ho hay condiciones para la exitosa realiza
ción del evento de la ANP y por ello tenemos que asumir un
Plan de Acumulación de fuerzas a nivel nacional que tome en
cuenta, por un lado la situación y las dinámicas reales de
los sectores principales de los movimientos sociales; y por
otro considere los tiempos y ritmos políticos que el gobier
no d^ AGP sigue marcando.

Nuestro plan de acumulación debe desarrollar campañas de mo
vilizaciones parciales, sobre banderas centrales de alcance
nacional que en el evento próximo de la ANP serán sistemat_i
zados en una Plataforma Nacional, eje y contenido de la po-
litica de movilización y organización de masas.

* >

Vi.
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j.. Las banderas nací o nal es centrales

1, En defensa de la Vida del pueblo; garantizando Pan y Traba
Óo .

- El subsidio, congelamiento., y control de precios de la Ca
nasta básica familiar. Anulación de las alzas de la gaso
lina y derivados del petróleo.

- Programa.de emergencia alimenticio. Apoyo a los Comedo—
res Populares y a los desayunos infantiles. Plan Nacio
nal de atención preventiva y primaria de salud, priorizan
do el binomio Madre-niño.

- Aumento general de sueldos y salarios. Elevación del S.M.
V. Reajustes de acuerdo a la inflación. Plan nacional de
pleno empleo.

- Reestructurar el Presupuesto Público para atender las ur
"entes^^necesidades populares de salud, alimentación y e-
ucación. ,,

li. En defensa de las conijuistas populares

- Reestablecer la estabilidad laboral: ¥'Reposición de los
trabajadores injustamente despedidos. Derogatoria del
D.L. 22126.

- Reconocimiento y respeto irrest9ricto de la autonomía y
el rol de las organizaciones sindicalS'S laborales, co
munales, cívicas y sociales del pueblo peruano.

- Pleno res;geto al derecho de sindicalización, huelga y
negociación colectiva en el Secto Público y Privado.No
a la violación de los Convenios y pactos colectivos.

- Administración directa por los trabajadores ante el -
cierre de fábricas, minas y otras empresas.

III. Emancipar, controlar y planificar nuestra economía por -
el bienestar Nacional y Popular.

- No al pago de la deuda externa. Prohibición de remesas y
utilidades de empresas extranjeras.

- Rescisión de los contratos petroleros. Nulidad de las e-
exoneraciones y créditos tributarios. Nacionalización de
la Southern y de los oligopolios alimenticios y farraaceu
ticos.

- Ilegalización de la especulación financiera. Desdolariza'
ción de la economía y nacionalización del Sistema finan
ciera. Reducción de la tasa de interés.

- Estatización del Comercio Exterior de los principales ru
bros de la economía.

- Impulso prefernnte a la pequeña y mediana empresa.

- Eortalecimiento, previa organización y moralización de -
las empresas públicas de carácter estratégico, poniéndo
las al servicio del desarrollo nacional y regional.
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IV. Apoyo integral y prioritario del Agro en función la re
activación. • . . 'y

■  - i)ecla*ar el Agro en emergencia, tomando como dase el Acuer
do Nacional Agrario^del CUNA.
Liquidación de toda forma de trabajo servil
Refinanciación de todas las deudas del sector con el Banco,
Agrario, condonación de la deuda agraria y de la azucarera
Tasa de-interés mínima, incremento de capital al Banco A—

Lemócratización del crédito.i  ¥¥¥.. grar 1 o *

' - Precios de refugio garantizando una rentabilidad apropiada
al campesino. .

- la tierra para quien la trabaja, no al mercado libre de 4
tierras.

< Apoyo y promoción democrática a las formas asociativas ce
rrándole el paso a la reprivatización latifundista. Entre-

.ga de titules de propiedad.

, V. Democratización y regionalización del país

-  - Creación inmediata de los gobiernos^regicsales transitori-
spbre la base de la representación municipal y de las -

organizaciones sociales. Cumplimiento de los ;glazos const_i
tucionales en lo referente a la regionalizacion. Establecí
mient¥ de cánones regionales.

- Fortalecer a las Municipálidades y convertirlas en efecti
vos gobiernos locales. Incorporación de Cooperación Popu4
lar a ellas.

- Terminar con formas abiertas o sutiles de discriminación -
racial o cultural. Oficialización del Quechua y plena vi
gencia regional de las--lenguas de la zona.

- Reconocimiento de las trabajadores ambulantes e informales
como un elemento importante de la economía nacional.

- Servicio militar sin discriininaciónes. Plenos derechos po
líticos para oficiales o subalternos de las FF.AA. y FF.PP

VI. Paz con Justicia Social

"" f

os

- Plena vigencia de los derechos humanos. Creación de una Co
misión Nacional autónoma. Disolución de los cuerpos de tor
tura y de los cuerpos represivos especializados.

- Instalación de Gobiernos Cívicos de Emergencia en las zo4
ñas convulsionadas a cuyas órdenes actuaron las FF.AA. y
FF.PP.

- Término de la guerra sucia, sanción de los torturadores y
asesinos. Cese al proceso de militarización del país. Esta
blecimiento de la "^omisión Nacional de Paz.

- Corte de juicio y amnistía a los presos políticos.

VII. Por la moralización del país

- Tribunal espacial para juzgar al acciope;5ecismo; investigar
los contratos de la deuda externa; sancián a los responsa4
bles de los casos Vollmer, (juvarte, etc. Investigación de
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las quiebras de los bancos y otras actividades fraudulen
tas,

- Programa integral de erradicación del narcotráfico.

VIII. Por una educación y cultura nacional democrática y popu
lar.

'* - G^atuidad integral de la enseñanza básica. Erradicación -
del 'analfabetismo respetando las particularidades socioc^
tunales de la población. '''

- No a la transnacionalización de la cultura. Rescatar los
valores de la moral ̂  ética de nuestro pueblo.

- Por una Universidad Estatal al servicio del desarrollo na

cional.

IX.'Política internacional antiimperialista y no alineada.

- Política exterior antiimperialista y no alineada; Latinea
mericanista y Tercermundista, contrarianlhegemoni smo, col¿
nialismo y neo colonialismo, al racismo y al sionismo y eñ

.rfavor de la paz mundial.

- Respaldo a la lucha del pueblo y gobierno de Nicaragua.I^
legración del Perú al.Grupo Contadora.,

- No a la.intervención USA en Centro América.

Hay que incluir;

- Solución integral al problema urbano.
. Vivienda/trabajo/salud.
.Respe.to a la organizaciones y municipios -
.COOPOP hajo control del Gobierno Municipal

- (En lamparte V "Democratización'*)
Se debe incluir la plataforma sobre derechos de la mujer

(CNP la presentará)

B. Programa concreto

.  „Estas banderas nacionales parciales, que conformarán la 03?+^
forrtBQ riar'i^nsT rara la ANP y son nuestros ejes d- -.'^¥uinulacion,
no significarán un arcu^^o oua3it»+ la lucha por el lide
razgo y hegemonía de lU si ésta no sale de su entrampe y silen
cío, levantando un Programa concreto y Plataforma de Emergen-
cia que condense para esta fase del periodo el programav.de lU,
recogiendo y dando coherencia y plano sentido político a las
banderas nacionales parciales de los sectores de masas.

Como se señaló líneas arriba, en'la situación actual de lU, nm
podemos "esper'ar que el GDN-IU levante un Programa Ooncretf y
Plataforma de Emergencia, y luchando abajo en lU, en debata h-
con los partidos, en las masas por un liderazgo programátiop ..."
lé'gitimb. ' ' .

Por este motivo se ha encargado a la Comisión Nacional de Pro
grama PUM la elaboración de este instrumento^programático, ade
cuado a la situación políica actual y a la táctica del parti
do, especialmente la ARP.
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III. PLAB DE AGUMULAClql^ PilRA LA AKP ■

El Comité Central no cuenta aún con un diagnóstico pro
fundo y preciso de la situapión de los dj.XArentes secto
res de masas y ejes territoriales. Esta deficiencia la _i
remos superando en el proceso mismo de preparar la AEP,
afiatando nuestro sistema nacional d.e dirección, especial
mente el funcionamiento mancomunado denlas comisiones «-

principales.

En lo inmediato, hay que trabajar los siguientes aspectos
del Plan de Acumulación, entendiendo que las lagunas y -
necesarias precisiones y concresiones se hará en el cam_i
no.

A. Campañas Nacionales en torno a las banderas naciona-
les parciales. La dirección del. partido tiene la res

ponsabilidad de organizar esas campañas nacinnales en ca
da coyuntura;

i .

1. En el momanto actual hay que extender y masificar la
campaña en torna a los DDHH "Ni un Muerto Más"

2. En el corto plazo ha^'; que iniciar campañas en torno a
las siguientes banderas;

- Deuda externa

- Petróleo
-Trapecio Andino y

Regionalización

- Moralización
- Democrácia, especialmente -

respeto a las organizaciones
Etabilidad laboral

- «poyo a Nicaragua.

El CEN tendrá la responsabilidad de bajar una direct_i
va especifica para cada campaña,, parecida a la de DDHH
sin embargo en los sectores de masas, parlamento,
cipios, etc; desde ahors denen irse creando condici«nés

3. En una tercera fas© se trabajara las capañas sobre eco
nomía nacinnal, precios y salarios. “

muni

B. 0.ampañas .Sectoriales Nacionále;?

Cada Sector importante de masás debe ser parte de las
campañas nacionales. Además hay que dar particular atención
a-sectores de masas de importancia y a sus eventos, donde
el PUM puede tomar iniciativas.
Responsables

1. Movimiento Obrero - Sindical

- CITE

- CGTP

- Ambulantes

;  Comisiones respectivas.

Congreso ' Nov. - Dic. Lima
Asamblea ND Pecha por precisar
Promo;8ión de un Evento Nacional
vía PEDEVAL
En'coordinación con PR promover partici
pación Via eventos gremiales de SU$EP

- SbTEP

2. Campesina
-CUNA

-PTAP

-CCP

-CNC

Iniciativas vía Junta Directiva
Congreso Cañero
Iniciativas vía Junta Directiva
Convención de Rondas Campesinas Nov. Piura
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3. Urbano Municipal
- CGPP 'Congreso Nacional (vía Piminchumo)
- Municipios Evento Nacional^de Alcaldes y Represen

tantes de Comités Cívico Municipales.

4. Juventud
- Encuentro popular

5,. Mujer
-'Coordinadora Nacional de Trabajadoras delHogar

&ct.

LimaEines de Nov.

Lima

C. Campañas Territoriales (cada regional presentará su -
^  ̂ ~ “ Plan de Trabajo)

Congreso ELTa
Congreso Eerroviario Sur

Arequipa1. SUR

Puno

Cusco

"Trapecio Andino"
Zona de Emergencia Campaña DLHH

Piura

Chiclayo Erentes de Defensa Lambayeque
ETAP

Chimbóte EESIDETA Congreso Nov.

Junín/Pasco

Erente de Defensa Loreto
Pucallpa

a. Municipal Asambleas Distritales VES,SMP
ATE,AGUS TINO,C aRABAYLLO,
INDEPENDENCIA

Evento Metropolitano de Alcal
des, Programas de Plan de
Emergencia,

b. Comisión Sindical Regional

o. Juventud: Congreso Univ. Lima Oct.

d. Mu;ier: Encuentros Distritales
Vaso de Leche

2. NORTE

3. CENTRO

4. ORIENTE

5. LIMA

D. Condiciones Mínim as

La envergadura de este evento, las debilidades del -
partido en el momento, y la situación nacional global -
hace preciso señalar cuales son las condiciones mínimas
necesarias para garantizar el éxito de este evento.

1. PUM; - La prinara condición es de carácter político, y
exige(Jjc el partido culmine su análisis del período

político, precise su Plan político y ubique a la ANP co
mo eje de todo el plan y no como tarea sindical. Por en
de significa que todas las instancias del Partido orien
ten su trabajo en fuctón de la misma táctica. - La se—
gunda condición es que el PUM adopte un sistema de direc
ción nacional coherente con las exigencias del períodw,
y adquiera los instrumentos mínimos necesarios en térmi
nos de infraestructura, locales, periódicos, etc.

y
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2  Goncresión del Programa de Emergencia, como instrumen
to político principal, eje de un di_sourso nacional, -

parte del sentido de todo acto y evento significativo.
3. Acuerdos entre Partidos PC y PR; Los cuales no están

impulsando la ANP, el PC sigue enfracado en unaoposi----
cion F.indicalista y PR en una táctica radicaloide que
no ubica a la ARP como eje de acumulación de fuerzas -
en el movimiento social. Sin embargo bay el acuerdo _
plicito de impulsar el evento, pero depende de la ini
ciativa del PIIM.

ex

E. La Campana en torna a la AI^P debe servir para desem--
trampar a Ib desde las bases, llevando al debate poli_
tico a ellas y a las maáas.

F. Fechas Se propone que el evento de la ARP sea progra-
^  lo esencialmada para enero, lo que permite cumplir

de este plan de campaña sin postergar indefinidamente
la ARP.

IV. TAREAS IRPIEPIATaS

1. La Comisión de Organización de la ANP debe ser reacti
vada paras
a. Organizar eventos en diferentes sectores
b. Asumir un papel activo en las campañas nacionales,

con pronunciamientos, presencia en eventos,
c. En lo inmediatos

-Comunicado orientaudna la ANP
-Retomar Plan de Traba;jo
-Plan de trabajo y reglamento para la Comisión Or-

Resp, Frente de Area de Masas.

2. Reunión Comisión orgarizadora de la ANP

3. Publicación Programa concreto de Emergencia y^Pronun
ciamiento político PUM Eesp. Area Frente Político

4., Edición del Periódico Nacional Resp. CEN

5. Coordinación Partidos

b. Crear Instancia de Impulso a la Al^P con representan
tes de cada área de las Comisiones Nacionalea.
Responsable CEN

gañizadora

Resp, Miguel - Chávez
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INFOFME DE ACTIVIDACES DE CNF

vnm^nm POLITICA BASICA

temas tratadosN” m•  LÜGAR/FECHA
CCMENTARIOS

- participación activa
- resistencias a la metodología
empleada

Ideología y
Programa, Orga
nización, Estra
tegia y táctica

24-285-6/4/85
Chimbóte

- Participación activa -
- No hübo selección adecuada de
los asistentes

- Bajo nivel ideológico de mn
- Poco conocimiento de la meto^
dología

- Necesidad de promover el estu
dio de la línea política.

Programa
Ideología
Estrategia

2226/5/85
Chimbóte

- Reforzar aspectos de línea
- Falta de precisión de linea
relación con los intereses de
clase de un proyecto nacional
unitario y cuál es la lucha
principal de la estrategia.

e
Ideología y
Programa
Estrategia
Táctica

1825/6/85
San Martín
de Porres

n

Lima

partió de la- Organización: se
vida partidaria anterior, y se
planteó la formación cano co
adyuvar a la organización.

Ideología
Estrategia
Organización

15-1816/7/85
San Juan de
Lurigancho
Lima

Truiillo: poca consistencia en
las intervenciones
sobre posición lU

Chimbóte: Se impulsan Jueves Nfe
riateguistas
Se impulsa Plan de For
mación

Apra - lU17/7/85
Trujillo y
Chimbóte

/
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LUGAR/FECHA' N°NW TEMAS TRATADOS
COMENTARIOS

- No hay vida celular, los
ec. desbordados por tareas
- Buena actitud para la
formación

Ideología
Sectores: Programa
-Maestros,
-Aitiblu. 16

-Capesi. 25
-Doc. 18

2-10/8/85
Iquitos

*

- No se pudo lograr brigadas
de formación

- Técnicas son buenss
- Papelografos: permite re
coger las in^ietudes ini
ciales, permita la abstrae
ción colectiva y permite
resumir gráficamente y eva
luar.

Ideología
Éstretegia
Táctica

s-f- ,
üiáhcayo

53-

44

30

r •

Resistencia del mm. más ideo
logizado. Argumentos abstrae
tos de los de izq. InquietuT
y motivación al final. Llevo
a contraponer papeles de pro
letariado y p. burguesía.
No los han repetido por su
cuenta.

Ejercicio polé
mico APRA-IU

por juego de ro
les.

Posición del

APRA y PUM so
bre las clases.

Cél LaredeIra. sanana

Julio (4)

6 Tres eran responsables de
formación política; asisten

• cia esperada de 12 a 15 nin

Explicación de
la metodología
de los Mat, Di
dácticos .

‘)¡2da.. semana
Julio

Se avanzó en caracterización
de movimeinto regional (di
rigido por sector Torres
Vallejo), y en lo referido
al problana cultural dentro
del Plan Político. Se encar

gó tareas para próxima fecha

Setiembre Previsto Guía Escuela de

Cuadros

(6 de Cotí. Tema 3
Pol; 6 de
Resp. rP)

real: 6

12

• #
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TEMAS TRATADOSN°NMLUGAR/FECHA
COMENTARIOS

Se había cómplido ©n la
preparación previa en un

Tema 1: Se analizó^la re
producción swl fenómeno
centralista al interior de
Trujillo: atraso de la sie
rra. Pérdida de la bandera
de Chamimichic por el fren
te de lucha regional. Bande^
ra alternativa: realización
de la democracia en lo po
lítico y otra propuesta eco
nomica para la región (atra
so agrario).
Tema 2: se usó los datos de
votación electoral.
Se fijó nueva fecha para se
guir con Ja guía bajo la res
ponsabilidad de los cc.

Guía Escuela

Tanas 1 y 2 - a
.Prevista

12 (Ídem)
Real 6

(1 CP -
5 Resp.

Octubre

FP)

Se logro clarificar y unifi
car criterios de lineamien
tos económicos, y políticos
sobre la región. Se avanza *
en .. la elaboración de Plan
Político Regional, sobre to
do en los tres primeros t£
mas.

Guía de Es
cuela de
Cuadors
Tema A - 1-
2-3- Tema

K C - 1-2

Grupos
constante

de 15 cc.

Iros, y
2dos. Res.

de cél. y
CO-CP

lea

Octubre

Cusco

Febrero Uso inicial de materiales
pedagógicos

Línea Básica
del P.

40 cc

Línea Básica
del P.

10 cc.La Oroya
Mayo

í3
¥)

Línea Básica12 cc.Abancay
Mayo

u

o
n

Línea Bááca15 cc.Grau

Mayo
3 "

o

itf

Ir

X

O
¥>

2'

Cl

Q "
Mi

V

sr
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CCMENTARIOSTEMAS TRATADOSN°MWLUGAR/FECHA

Villa El Salvador •
Jimio

I*'

Línea Básica

’v'

Lurigandio (CRAS)
Junio

I '.

$TI11

Puno

Junio

Con cc. de Formacidn y Plan de
Gobierno’

ti n

Cajamarca ? '
Julio

Táctica y
Plan de Go
bierno Pro-

viiúal -

20 cc .Huancayo
Julio

Estrategia4-0 cc.Ayaviri
Julio

Puno

Agosto

Cajamcarca
Agosto

Presentación de los Materiales10 cc.

Táctica
Región
Organización y

12 cc.

10 cc.

15 cc
JCM

t

UNI
Haya - JCM20 cc.Agosto

Táctica20 cc.Ayacucho
Agosto

Escuela con

CAP
Setiembre

Táctica12 cc.Paramonga
Setietrfjre

Guía de Escuela de Cuadros25 ccArequipa
Setiembre

Intento de formar escuelas per
manentes

Puno

Octubre

Formaión

Obrera en

Lima

Lima, Enero de 1986
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PRONUNCIMIENTO DE LA COMISION NACIONAL ESTATAL

DEL PARTIDO ÜNIFICADO.MARIATEGUISTA MIEMBRO DE

IZQUIERDA UNIDA.

del Partido Unificado MariategnistaLa Comisión Nacional Estatal
(PUM) se dirige al pueblo p rruano j a todos Ips trabajadores ob
general para señalar su posición ̂ té la ludia que vienen libra
do los trabajadores al servicio del estado y’de las Bnpresas Pu .
blicas y de la Banca Asociada afectados pOr.'el DS^ 107 - PCM-85*

!•- SS2£SSí^i5^2i2í^ ^2 l&_;^óministración_Pública_y_del_A2^ato_del
litado Gon”paríicIpacIon_de_los_traba¿adores_y_eI_PuebIo,

i  - El gpbierno Aprista en forma inconstitucional, ,ilegal y en -
contra de los Convenios y pactos colectivos ña expedido el DS 10?
PCM-85 que modifica la jornada de trabajo durante los meses do ve
rano en contra de los trabajadores al servicio del Estado» -Esta
medida busca sustentarla en la justa demanda popular de ñacer mas
efecicente el aparato del estado, que requiere de profundos cam -
bios estructurales. En la lucha por este objetivo es necesario a
vanzar con una propuesta de r-Reorganización Estatal.i^
Es indudable que la administración pública y la organización esta
tal en el país no responden a los intereses del pueblo. El buro
cratismo, el centralismo y la inmoralidad son características que
las clases explotadoras lé han impreso como parte -de su domina -
ción de clase. Por lo mismo no es con mas o menos horas de traba
jo que se va a resolver este problema; sino fundamentalmente con
un profundo cambio,que debe contener los siguientes aspectos prin
cipapcs :

Reform Democrática do losPo’deres dél Estado promoviendo _ la par
ticipación organizada de la sociedad a niveles de decisión y —
gobierno.

a.

Descentralización del Aparato Estatal con el desarrollo y for
talecimiento. de los gobiernos locales y el establecimiento de
los Gobiernos EegionMes

Planificación democrática, Reorganización y Eeorientación de -
la gestión Pública : Desconcentración Ac^inistrativa de la pres
táclón de los ^servicios sociales realizando una gestión eya-
luable por la población a nivel local, simplificación de trámi
tes y procedimientos; y revalorización de la fiincion publica -

Elevación de la eficiencia ymediante remuneraciones dignas.

b.

c.

, . . .. .
productividad de la administración publica mediante un^siste
de ■ méritos, estímulos y sanciones a los servidores públi -

y
ma

eos»
.. ■ -

d. Reconocimiento y Promoción de los Embriones de i’Autogobierno  de
del Pueblo transfiriendo o coordinando las actividades de ser
vicios con la población organizada, otcigandoles dere>„Gho a la
fiscalización de todos los niveles de la estructura del estan
do. a la revocación de.sus representantes y a promover la san
ción a los fiincionarios de la administración- pública que lo me
rezedn.

Solo con una propuesta de reorganización Estatal de esta naturale
es que puede promoverse una nueva ótjca de,solidaridad, abne

gación y honestidad al servicio del pueblo y forjando un universo
■  de valores distintos a los propugnados por el capitalismo imperan
te.

za
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2.
Nada de esto se ha planteado ni se propone el actual gobier

no Aprista, por lo que se hace coresponsable de la situación
de inoperancia del aparato estatal que menoscaba las posibi
lidades de desarrollo nacional y excluye los derechos demo .. .•
oráticos de las clases populares en defensa de los intere -
ses minoritarios de los explotadores.

Por el ©ntrario los trabajadores estatales se han organi
zado y han luchado contra esta situación en demanda de una -
reorganización, y moralización del aparato estatal que respon
da a los injieres es populares y en defensa de sus derechos y
reinvindicaciones. No es enfrentándolos al pueblo como se -
podrá llevar adelante un programa de cambios, sinó reconocien
doles su trayectoria y representatividad y estableciendo un
diálogo con ellos.

El Gobierno debe reconocer a la CITE y sentarse a la mesa
de negociaciones para discutir la reorganización Estatal,

2, AGRESIONES DEL GOBIERNO ATRISTA A LOS TRilBAJADORES ESTATALES

Apenas conocidos- los resultados del 14 de Abril, el nuevo
Gobierno empezó a propagandizai* una teoría de inte3?pretación
de nuestra realidad sintetizada a en una pirámide que incluye
a los trabajadores organizados como un sector privilegiado -

Esta errónea teoría se pretende untilizar para ddel país,
dividir al movimiento popular, mantener en la explotación a
los trabajadores y atacar sus derechos ocultando  y defendien
do a los verdaderos privilegiados : los grandes capitalistas
e imperialistas.
Esta''teoría" se ha manifestado en el sector estatal con lasse ha manifestado en el sector estatal con las
siguientes medidas;

a, §alarios_e_Inflación :
El Gobierno ot&ngó en el ij^es de -

Agosto aumento del 15% a los trabajadores estatales, re
chazando la demanda de homologación por la que venían lu
chando, Con ello no modificó en absoluto la situación de
deterioro creciente a que habían sido sometidos por los -
Gobiernos anteriores. En la actualidad muchos trabajado-
i'cs estatales perciben básicos de 240Intis y de ingresos
totales menores a los 500 Intis, Peor aún, a los quince
meses de gobierno aprista la inflación ha llegado al 25%,
anulando así el aumento otorgado y deteriorando aún más
la Capacidad adquisitiva de los trabajadores.

.  b,. T5*ato privilegiado a la Alta Burocracia : Mediante Deere
tos Supremos secretos 070 y 455, el Gobierno Aprista ha o

.  . torgado jugosos aumentos del 300 y 500 % a los Ministros"
y funcionarios de alto rango, cuyos ingresos están en la
actMalidad entre los 15 y 6 millones de soles. Con es -
sueldos el gobierno está privilegiando a su partidarios a
quienes los ha colocado en los más altos puestos como car
gos de"confianza política" sin tener los merecimientos -
tócnicos dentro de la carrera administrativa y poniendo -
al desnudo la demagogia gubernamental de la"austeridad".

c • Dgscuqntoi^y^demagógia: El gobierno Aprista desconocien
do sus ofrecimientos pre-electorales cuando buscaba votos
entre los trabajadores de la administración y actuando in
cluso como no lo hizo ni el acciopepecismo impuso el des
cuento por los días de Huelga de Marzo y Junio, que en mu
chos casos ha llegado al descuento de dos meses de traba
jo, De manera demagógica e insultante, el Gobierno ha o
torgado préstamos de un millón y aguinaldo de 600 mil que
no son otra cosa que el dinero cbscontado a los trabajado
res estatales.
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. Continuando con el tra
to tradicional “dé los Goéiernos“3,e íEurno a los servidores
públicos, el Gobierno Aprista luego de firmar el Acta de -
levant^iento de la Huelga desconoció los compromisos rib-í
contraidos, procediendo de inmediato a los descuentos, no
instalando la Comisión de alto nivel pose a su nombramien
to y negándose a discutir las demandas de los trabajador
res estatales que motivaron las Huelgas en el Gobierno an- -
terior.

Ilegalidad y Desconocimiento de Dere
cnos Adquiridos : 7- “ "“é “ 77“.

^  Continuando con su política
y vertical y contraria a los derecbos de los trabajadores
estatales el Gobierno. Aprista como regalo de fin do año ba
trasgredido' el ordenamiento legal del país al expedir el
DS 107-í’GM-85 que atenta contra claros mandatos constitu -
clónales y leyes viegentes, y Pactos y. Convenios Golecti--

De consumarse esta arbitrariedad todas las conquis -
tas y pactos del movimiento laboral del país están amenaza
dos.

autoritaria

vos.

3o ACCION UNITARIA Pi\RA lÍÍcHíIR .POR EL C/iMBIO, POR NUESTRiiS

REIIIVIDICACIONES Y DEFENDER L.iS CONQUISTAS } RECH/iZilNDO
AGRESION APRISTA.

LA

‘  _La ComisimnlNacional Estatal del Partido' Unificado
Mariateguista expresa su más amplio compromiso con la lucba
que enfrentan los trabajadores de la Administración Pública y •
de otros.sectores varios afectados por el DS 10?. Su desen
lace tendrá consecuencias muy importantes para el conjunto -
del movimien-to Laboral organizado del país. Por esta ran
zón se hace imprescindible no dejar pasar esta medida del -
Gobierno generando una respuesta y propuesta programática'
de acción unitaria, amplia, organizada y movilizando a to- '
dos los sectores afectados y promoviendo la solidaridad de •"
todas las organizaciones sindicales y populares delipaís.

Un primer paso requiere la afirmación de la Coordinadora fií»
que integran todas las organizaciones afectadas por”

el DoS, ; CITE, CGTP-FEB, CORPAC Banco de la Nación, -x
Eiectro-lLprna, Luz y Fuerza, Sedapal, Empresas P-dblicas,

:‘FENG?AP

Todas las, bases en conflicto deben prof'undizar sus acciones
para BOICOTEAR el DS., mediante : Paros, Movilizaciones, Asam
bleas, Brazos caldos,

Al mismo tiempo hay que acordar la movilización y Paroliíltacio
nal Unitario de lucha para coordinar acciones de solidaridad;
Homologación, Condonaci^on, Reorganización y Moralización del
Aparato Estatal con la participación de los trabajadores.
Debe emplazarse de inmediato en la solución de pliegos de Re
clamos con el reconomimiento de las organizaciones represen ■
tativas en particular de la CITE, También iniciar las accio^
nes para demandar del Tribiuial de Garantías Constitucionales,
la inconstitucionalidad del nefasto DS. 107-PCM-85,'

Recursos de Amparo.,

etc.

Es importante dar la batalla para enfrontar la manipulación
del Gobierno de los medios masivos de comunicación y do
clarecimiento de la opinión Pública para lo cual
rio afirmar la rot'unda posición programática frente a la reo
reorganización de la administración Pública y del aparato -
del -^stado, denunciar la realidad de la política anti-laboral
del Gobierno Aprista gfrente a los estatales y sus agresio
nes al ordenamiento legal del país.

os

os nocesar
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4.
En este terreno es necesario emplazar el- pronunciamiento
de la-Gomisión Permanente y de las fuerzas parlamentarias
de -los Partidos Políticos, así como también de los muni
cipios , de acuerdo ai pacto colectivo de fecha 8.01.80.

l l POR LA SINDIC/iL, CONTRii EL GOBIÉRNO All'CRITARLÓ
Y ANT ILABORiiL ! l

] l POR LA UNIDAD INDESTRUCTIBLE DE Lil COORDINADORA SINDICAl I I

I !¥ POR LA REORGANIZACION Y MORALIZACION DE LA ADMINISTRACION

. PUBLICA CON LA P.VRTICIPACION DE LOS TRiiBAJADQRES ! l

11 IMPULSEMOS EL rARO NACIONAL DEL .IO-1-8& I !

I  !1 1 ABAJO LA POLITICA CONTINUISTA DEL iiPRA.

/
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COMISION NACIONAL FEMENINA

III SESION DEL CC

OBJETIVOS EN EL MOVIMIENTO POPULAR DE MUJERES

08.01.86

DE

A

•ASUNTO

FECHA

En. las ciudades, trabajamos priorizaii
do el trabajo barrial-femenino, buscando superar la dispersión
del movimiento de mujeres, en torno a los siguientes ejes;

1. Plan de Emergencia, o programa del vaso de leche_de los -
gobiernos locales, luchando por dar un salto cualitativo

al hacer de las mujeres que trabajan en dichos programas, per
sonalidades no utilizadas electoreramente por ninguna fuerza
política, sino capaces de ser factores sociales de autogobier
no y de poder Eso supone un trabajo democrático, de capac_i
tación, educación popular, auto-educación, que reafirme, o-
gane a esas mujeres, a lU, y que partidarice a su dirigencia.
Eso supone también luchar al interior del P. contra las con
cepciones que usan a las mujeres, la base principal social —
del Concejo Provincial de Lima, como masa de maniobra electo_
ral.

.  En lo táctico, trabajamos por impulsar los Encu_giitziLQg de las
Mujeres que trabajan en el programa d^l va^ de leche
da distrito, apuntando, a partir de ello, a ireforzar la cen
tralización más global de las mujeres del distrito y de la —
región.

en ca-

“  2, .Comedores Populares. Comedores Parro quial£a-*-..CQiaedQr.ea-^
dependientes. Cocinas Familiares, luchando porque estas -

formas de respuesta creadora a los problemas de sobreviveen^
cia popular, unifiquen más a las mujeres, en una orientación
independiente del Apra, que refuerze su autonomía  y que haga
de los Comedores o similares, órganos auto- .administrados por
las mujeres, en la perspectiva programática futura, de la s£
cialización del trabajo doméstico. Trabajamos por dar a los
Comedores una dimensión más integral de respuesta  a las muj^e
res, ligándolas a los asuntos de la comunidad, del gobierno
local, de la organización vecinal, etc. Debemos trabajar en
el Comedor en una correcta línea de frente único, con mujeres
independiantes y aún reaccionarias priorizando la relación -
oon las cristianas, y ganando a la mayoría a ro, partidarizan
do sus sectores mas avranzados, con un criterio de masas y no
elitista.

#

3, p-pnTnntoTfl.c! ñfllnd, buscando ligar las mujeres a la
blemática de salud no sólo femenina, sino a la problemát£

ca de salud del distrito en general, sobretodo, reforzar -
formas organizativas de especialización y de fiscalización —
de los servicios de salud en el radio local y porque los —
programas de salud del Apra, no salten por encima de la orga
nización ya forjada, por las propias mujeres.

ro

4. En torno al eje del trabajo, priorizamos dos sectores muy
concretos:
n ,^Trnbcjniornn i :

los Sindicatos distritales, ligándonos a las trabajado
debemos ampliar las bases de
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2 -

través de programas de capacitación
y a través de campañas con-
Nacional d.e Sindicatos de -

ras del hogar, a
en los colegios nocturnos
cretas de la Coordinadora
Trabajadoras del Hogar ̂ entorno a la defensa de sus --
derechos como trabajadoraso El hecho de que tenemos
aquí planteado un asunto^i no sólo de clase j género,
sino de raza, porque se trata de la presencia femeni
na andina en las ciudades, nos plantea la importancia
estrai;égica' de ganar mujeres trabajadoras del hogar,
con más ambición y proyección, al Sindicato, a lU  y -
al FÜM. .

Debemos organizar un trabajo concreto de defensa de -
los derechos de las mujeres en el programa delJatpa-

de los desocupados, del gobierno central; la
yor parte de lá"s'trabajadoras de dicho programa son
mujeres; y se les está pagando menos del SMV; y una
parte en especies, dándose la sobreexplofación de su
trabajo concreto; sin embargo, elhecho de que las mu
jeres prefieran trabajar mal pagadas a no trabaj^, -
nos" hace que optemos tácticamente por entrar a dichos
programas y desarrollar allí dentro una linea difere^
te a la del Apra, exigiendo estabilidad laboral, SMV,
y organizendo una respuesta democrática, pero indepen
diente a la estrategia aprista, afirmando los derechos
laborales como trabajadoras.

ma-
mi o

bo

Las restantes formas de organización femenina en el_ba—*
rrio, tales como arborizaoión, aHfabetizacion-facilitado_
ras'. Clubes de Madres, CluLes de Mujeres, deben estar en
laíOrientación de trabajo democrático con las mujeres, a
partir de un objetivo específico, o de un trabajo concr£

pero deben tener claridad-de que, a partir de ello,
se debe potenciar un esfuerzo coordinado de centraliza—
ción del movimiento distrital femenino, que imponga con
diciones concretas de género, clase y razra, a los proyec_
tos de desarrollo distiital, regional y metropolitano.

5.

"  to,

En esa orientación, toda estfs formas de organización femenina
deben estar orientad^ hacia-

A, La forja de Los Congresos, o Encuentros Distritales de Muje
res, en la línea que no solo garantice la presencia del HJM
en su dirección, sino de partir criterios,o propuestas con
cretas que sinteticen las aspiraciones de las mujeres, en -
relación a proyectos de desarrollo, plan de obras distrital
(guarderias, comedores, escuelas, etc.) y sobretodo, en la^
orientación de que el movimiento popular de mujeres, organa^
zado en este nivel, no sólo esté representado, sino que sea
factor clave de poder y de gobierno a nivel distrital,
Eederaición d"e Mujeres de. Villa El Salvador, en su reciente
Congreso significó la derrota de la concepción sindicalera
del UNIR, que cuestionaba la presencia de todas las varia—
das y heterogéneas formas de organización femenina, al int_e
rior del órgano femenino distrital; pero, si el PQM no en—
marca, a la actual Eederación, en una lógica de propuesta de
desarrollo global, integral, autogestionaria, masiva, no ha
brá cambiado plenamente el proyecto de Federación de Mujeres
que* queremos apuntalem»

La
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iue formó el Comité -El Encuentro de Mujeres del Cercado
de Defensa de la Vida, se liga también al órgano de desa
rrollo del Cercado, pero allí, internamente, defiende su^
espacio j su capacidad de gobierno y de poder, Debemos___d¿_
rigir las Eederaciones de Mujeres, los nninitóe de Defensa
de la Vida, los gremios de muñeres, a nartir ríe Cnmpa^s
concretas, pero que estén encarcadas en una nri entacióu-de
trabajo urogramatico, que junte a las mujeres, con el re£
to del pueblo, detrás de derroteros comunes, pero tocando
los intereses femeninos, ’

B, El impulso de campañas concretas que,de ̂ ero a Marzo de_
1986 sean: la campaña previa al 8 de Marzo, Día Internacio
nal de la Mujer, que debe sintetizar las aspiraciones si
guientes :
- Financiación del programa del vaso de leche, capacitación

y autoformación de las mujeres, hacia el Encuentro Metro_
jEOlitano de Mujeres que trabajan en el vaso de leche, -
que podría hacerse el 7 á 8 de ̂ Wzo.

- Campaña en torno a los derechos de las l^ULjeres abandona
das, en la despenalización del aborto,

- La campaña de ̂ arzo a Mayor, por el Lia de la Madre; po-
^ niéndose en el blanco al (sosumismo, y-poniendo como eje
^ alternativo el derecho a la alimentación popular, contra

el hambre; asimismo la revalorización de la mujer, como
trabajadora y no sólo como madre.

C./Campaña electoral, afirmando una propuesta programática_-
Tque incluya intereses de género y luchando contra la uti-
W lización de las mujeres a través del clientelaje o la ma—
/I nipulación electoral.
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COMISION NACIONAL URBANO MUNICIPAL,

INPOEME A LA III SESION DEL COMITE CENTRAL,

Luego de la última sesión de la_Comisión Política, el CEN
aprobó el fiincionamiento de una Comisión Nacional U:rbano=Muni
cipal "Organizadora", Esta viene trabajando en 3 lineas:

1, Toma de contacto con militantes dedicados al_trabajo -
urbano municipal; se efectivizó bajadas a Arequipa, Puno,

desarrolló d.os sesiones plenarias en Lima.

2, Diagnóstico y elaboración de nuestro plan de trabajo,
todavía inconcluso cuyos lineamientos están presenta

dos en este informe,

3, La preparación del primer número del Boletín de la Co
misión Nacional Urbano Municipal.

Cusco, y se

%

I. ELEMENTOS DE DIAGNOSTICO^

Los "lineamientos del Plan de Ti.abajo" que la^CNUM presen
ta a la II Sesión del CC responde a un diagnostiqo,ini ~
cial de nuestro trabajo en el terreno urbano municipal.
Las tósis básicas en este diagnóstico son las siguientes;.

1. Construir Partido,

El oroblema central en el trabajo urbano munici-pal_es_
qua no nomos construido PARTIDO aue permita una conduc
ción en este terreno coberonte con la complejidad de !(}.
problemática y con nuestra orientación estratégica de
gobierno y poder".

1,1, Esta afirmación crítica no pretende obviar que el
PUM cuenta con los elementos básicos para la cons -

trucción partidaria en el terreno U-M,

n

-Pumistas, o personas dispuestas a militar, están reali
zando tareas importantes en casi todos los aspectos-
centrales del trabajo municipal ; Gestión Mipicipal Cau

funcionarios), Programa, Asesoría Técnica,toridades y
\

Institutos, etc.

-Mantenemos una presencia importante en las organizacio
nes sociales iirbanas : en las org^izaciones_clasigas

^tPJJ) hemos perdido iniciativa,, y nuestra pres
gremios como SUTE, Sindicatos, sigue enfrascada en es
quemas economicistas’y por ende divorciada de la diná
mica social en los barrios. Sin embargo no hemos per
dido la capacidad de actuar en dichas organizaciones.
En las"nuevas prácticas sociales" la presencia del P.

más bieñ“de los mariategüistas (porque este trabajo
no tiene conducción partidaria) ha crecido: grupos de
mujeres (Vaso de Leche, Comedóres, Salud), organizado

juveniles, sector informal, etc.

encía en

o

nes

CDI - LUM



CNUM
-2-

-E1 PIB/I cuenta con recursos técnicos, _;personal, institu
tos, intelectuales, presencia on revistas, universidades
que significan \in potencial muy grande para este trabajo»

-En términos generales, tenemos una orientación_basicamen
te acertada en cuanto al trabajo urbano-municipal, bus
cando construir el autogobierno como forma de construir j
poder y una hegemonía revolucionaria en las ciudades, -
Entonces NO estamos bloqueados ideológica u políticamen
te.

estos recursos, este potencial en avan<jeto
:  construcción de partido, autogobierno, po

En términos generales, -

1,2, No ©nvertimos
estratégicos
der, programa y hegemonía, lU,
el PUM cultiva y siembra para que otros cosechen,

-No hay conducción partidaria, incluso falta la más ele -
liiental cordinación entre militantes en el trabajo \irbano
municipal, los profesionales, los institutos, las direc
ciones partidarias.

-¥ sta auaenqia conduce a que vuelvan a predominar^viejos
(el economicismo), la dispersión, practicas

etc.

in
esquemas
dividuales, celos.

-

4Se van abriendo y agrandando brechas, básicamente entre
dos grupos ;

\

Los que"tienen ^'el poder": autoridades,
telectuales, altos funcionarios, institu
tos, etc. (los que ^'entienden" lo comple
jo que es)

0. m

b. Los de"abajo" que'se
den a veces retrocediendo a posiciones
políticas suéradas en el PUÍÍ,

como pue

-Empiezan -a predominar dinámicas indivi .iduales, la pugna
por espacios propios e incluso la pug iha por beneficios
nersonales. Nuestras mejores experiancias' municipales
parecen aleñarse de rá'TiiuLa de aulugopiernor;;  ' '

2»

-El paso inmediato (3 meses) es nuclear a los recursos
(militantes y periferia), a los instrumentos de apoyo
(instituciones,revistas y universidades) para poder
dar un funcionamiento coordinado y coherente a estos
elementos ; vale decir construir partido como factor
hegemónico, orientador, coordinador de todos esto©
pectos : vale decir dar dirección política en este pe
ríodo preciso.

, Crear los instrumentos para la formación e información
entre los compañeros dedicados al trabajo urbano-muni
cipal : Boletín U-M, escuelas permanentes, encuentros -
nacionales y regionales.

2,1

2,2, Organizar a la militancia delMLM, de tal forma que se
pueda desarrollar un trabajo mancomunado, por lo menos
entre las instancias donde tenemos posibilidad de in4

participación vecinal, vivienda.fluir: sobrevivencia.
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.«.Secretariado I.U, relación con distritos,
ambulatorio.

comercio -

miem2.3 Organizar a intelectuales, técnicos, funcionarios,
bros de institutos, en torno al plan de gobierno Munici
pal; convertir a estos espacios en instancias relaciona
das directamente con las prácticas^municipales, desarr_o
liando escuelas, asesoría, formación de autoridades y —
funcionarios. En esta tarea se debe nuclear a la milit^
ncia y la periferia y diseñar a uña política de relació
6n^-non centros e institutos.

2.4 Re'forzar nuestro trabajo en las organizaciones básica?-
de los movimientos urbano-populares, adecuando a éstas_
a nuestras orientaciones políticas y al papel prótagon^
co que les corresponde desarrollar : PPJJ; organizaci_o
nes femeninas, Ambulantes, Juventud.

Sin perder la capacidad de lucha reivindicativa y sin -
mirar el aspecto de lucha anti-estatal de estas organi
zaciones hay que incorporar a su funcionamiento las ex
periencias que surgen de las organizaciones de base, de
las "nuevas prácticas sociales"la comprensión de la im
portancia de la vida concreta, de la participación de -
la integralidad de la práctica institucional, de la de
mocracia.

Desarrollar experiencias pilotos en VES,SMP,Puno;

Experiencias de autogobierno, construyendo las instancia
cias adecuadas (cabildos. Asambleas comunales,etc) y  -
profundizando la elaboración teórica e ideológica sobre
sobre esta probiematica. —'

Lograr una conducción partidaria del trabajo urbano-mu
nicipal: una dirección colectiva, una presencia partida
ria y los instrumentos necesarios (locales, prensa,_rad
dio‘,etc), lograr reconstruir una ética revolucionaria y

espirita de fraternidad entre militantes;construir -
lU,dotar al partido de los recursos técnicoay profesioa
nales.

un

3.

PARA CUMPLIR ESTOS OBJETIVOS
LA CNUM HA ASUMIDO UN PLAN
DE TRABAJO PARA TRES MESES

II, LINEAMIENTOS - PLAN DE TRABAJO

1. Formación e Información :

La CNUM tiene como su primera [prioridad en estos tres -
meses la información y formación de los militantes con-
responsabilidades en el trabajo urbano-municipal.

Para cumplir con esta tarea se propone:

a.^Una edición de los Documentos básicos producidos y e
seleccionados por la CNUM.

b.-Editar un boletín interno de la CNUM
•) j

'-O
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c«- Tomar contacto (bajadas y escuelas) en los lugares de
prioridad : LIMA VES, SMP.

— En la cooordinaci6n con las Instancias del Han de Go
■  ■ . . . - - escue~

d.- En la cooordinacion con xas ans ociiiuxdü
bierno Municipal(V6ase propuesta aparte) iniciarle _
las abiertas sobre problemática- urbano-Municip-  ; o -
_• ^ ^-h-tvoVin-in Vinfí-in la formación de —rientando esre tipo de’'tí*"abajo hacia la formaci.
UNIVERSIDADES POPULilEES en las ciudades de prioridad,
cf» Propuesta del /xrea de Masas.

2, Organización Partidaria de los Pumistas en pl MLM;
Estructura j funcionamiento orgánicos,

nivel Metropolitano:
Plan de Acccion en los e-

a*

b. -Ejes de Campañas a _ _ ^
c* Coordinación, Centralización

funcionales prioritarios:jes

VDL, Comedores, etc)
■  , servicios, terreno,vivienda popu-

» -Mujer (Salud,
- PPJJ (Los sin tocho,

lar).
-Juventud.
-Ambulantes; (EOMi.,PRODE, ETC.)

d. Autogobierno: Participación ,Cabildos, Asambleas (Distri
tal ,Metropolitanas, ARP. )

3. Movimientos Urbanos Populares:

En el primer momento se priorizará el trabajo en los e
jes funcionales ; PPJJ /Eadoraciones , CGPP) _

i\MBU;-lARTES (EEDEVAL, Federaciones
Distritales ) ^
Mujer ( ei\^coordinación
Juventudes (en coordinación con la
CNJ)

con CNFE )

'  a.

b. Desarrollar la Problemática de los movimientos., urbanos
populares en el Bo!¡Letín y en las Escuelas.

4.'Plan de Gobieírno Municipal ^

a. Organizar el trabajo Programático de la lU.
b. Comisión Programática Mimicipal Lima y Distritos.

Instancias, grupoa a constituir según temas programá
ticos ( Forums, Escuelas, Investigaciones ;etc)
Incorporar a esas instancias a amigos y simpatizantes-

d. Plan^de*Acción : Vincular el trabajo Programático con_
la práctica concreta de los gobiernos m\micipales  : Vi
vienda. Servicios, Sobrevivencia . _ ^
Escuelas para autoridades y funcionarios Municipales*
Administr ción. Legal, Presupuesto, etc.

n

5. Organización de la CNUM ^
A. Recursos e
- Archivador
-Armario

-Pizarra

-Maquina ¡de Escribir.

c •

e#

infraestructuras Básicos: ■

r :•
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B, Gastos Ordinarios de í’imcionamiento
- Publicación y Distribución del Boletín
-Materiales de Escritorio
- Correspondencia., Documentos Internos
- Centro de Documentación.
- Viajes, Escuelas,

C, Secretario Ejecutivo. (Rentado, Tiempo Completo)
- Miembpo Pleno de la CFÜM,
- Responsable de Actas, Archivo, Documentación, Corres

pondencia.
- Apoyo ̂  Boletín
- Atención’ en el local.

V

D. Formas de Financianiento:
•• '

- Cotizaciones de todos los miembros de la CITUM,
- Apoyo Externo (Cf, Propuesta aparte)

E. Resnonsabilidádes
¥- I , "

Responsable de la CNUM: Chavez,
Municipio: Alonso, Pablo,
Progtóma : Juán, Tomás,
Formación- Boletín :Otto,
Movimiento Urbano Populares: Quino, Pedro,
Participación en Area de -Masas; Chavez, Otto,

t,

Los responsables de cada aspecto deben formar sub-Comi-
aones, u otras instancias convenientes para el desarro
lio de sus tareas, incorporando a militantes en las ins
tandas estrictamente partidarias, y a simpatizantes y
militantes en instancias de apoyo, elaboración,escue
las,' etc.

Los Planes de Trabajo para cada sector deben ser pre
sentados por escrito en la reunión ordinaria de la CNUM
luego de la III Sesión de la CC,

III, PROPUESTA DE BOLETIN DE LA COMISION NACIONAL URBANO
.MUNIÓÍPAL

1, Presentación

La CNUM , en el corto tiempo de funcionamiento que tiene,
y a partir de su relación y sus contactos con algunas de
las bases del P, que desarrollan trabajo en esta impor
tante área de masas, debe sacar algunas caaclusiones de
lo que 'han sido y han significado estos contactos ini -
ciales. Creemos que los aspectos más saltantes en este sen
tido son los siguientes:

Las bases del P, en esta área, se encuentran absoluta-_
mente dispersas y carentes de dirección, Noe existen ni
veles de centralización elementales ni mecanismos^de 4
comunicación regulai'es. El P, desconoce sus propias -
experiencias , a la par que los militantes carecen de -
cualquier apoyo concreto . A pesar de bllo y en los po
eos vínculos establecidos, destaca el interes y la preo
capación de loscc. por centralizar su trabajo y por
construir dirección política.

a.

CDI - LUM



"e"

b. Los intentos de convocatoria
han tenido resultados muy limitados , Los
de Alcaldes y -Regidores del CEL muestran los listes
de ̂  acíecaSiento de este tipo. Es ̂ aro que para la
mayoría de los ca, lo urgente no dá espacio ^
nortante . De alli se desprende - tal como sugiera m
?c; S la segunda reunión de alcaldes y regidores- la
importancia de establecer otro
bases del P. : La CNUM tiene que ir hacia ellas y no
a la inversa,

c. La CNUM viene funcionando sin ningún tipo de
Eqta situación seguramente se va a mantener en buen —tie^r. dS allí° que resulte imposible pensar en un co
contacto permanente y regular con las distintas base
del P. a nivel Nacional, e incluso
cioso pretender un vínculo integral ( con bajadas de
basf) ?on Lima Metropolitana . Ella no obvma sin embargfía rLponsabilidad^de la CNUM para establecer la
relación •

d. Finalmente resulta claro ̂ que la milit^cia . *3^
ta órea de masas, no mcqieja ni siquiera el mismo lengua
je, las mismas tesis o una'evaluación .simiJ-ar de la si
tuación del movimiento .urbano popular. •.

ticular a las bases del P vincularlas ^ qo
.  de espacio "a una reflexión que P^^^^'^^^^Sución

y que permita^desarrollar el P^«°?so de constitución
real de^la CNUM , devisando el tiempo Político, donde r -
sStan taSto la ofensiva Aprista dentro del movimiento^so
cial cuanto la proximidad de una coyuntura
que definitivamente distorsiona el panorama- creemos que
este instrumento debe Implomentarso de imetoato. En la -
próctica estamos en una carrera contra el tiempo.

oc.

queremos proponer la im-
de la CNUM que cumplaEn función a estas consideraciones

plementación de un boletín regular -nrpqericia

po^íci^íes -1^t?o-dpo°d2gi s,¿¿foa^
están directamente 4° cohesionar -

andar la organización centra

de

que
letin que tiene en_una
a nuestra militancia y echar a - __
lizada ede ósta en el espacio urbano popular.

2. Objetivos del Boletín.

Fn un primer momento, el boletín se propondría cumplir con
iSInSfacíriirtraSsfda^y^df ?Sheli?^ar a nu^

tra militancia in?bono popularé

qoriahzar las experiencias de las distintas bases del P,
con ónfasis en aquellas que apuntan a construir formas
de autogobierna de las masas.

a.
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b. Analizar y debatir las políticas del gobierno que afec
ten directamente a los sectores urbano populares donde
nuestra militancia desarrolla su trabajo,^

c. Difundir aquellos aspectos programáticos que tengan es
pecial relevancia para el trabajo de la militancia en —
este sector,

d. Evaluar y difundir el significado, los alerces  y los —
límites de nuestra gestión en aquellos municipios en los
que tenemos presencia, como camino para_orientar^nuesv-
tra participación en los próximos elecciones municipales •

e. Socializar y comentar la información más importóte refe
ferida al movimiento urbano popular a nivel nacional»
Una suerte de cronología muy modesta,

f. Centralizar a travós del Boletín la distinta informa —
ción proveniente de las bases del P» asegurando como -
mínimo el establecimiento de un lenguaje común como par
te de un proceso de formación colectiva,

5. Caracterización del Boletín _

5,'I Del Erente y otros Aspectos Eormales

Estamos pensando en un boletín de 30-40 paginas(tira y
retira,(es decir 60-80 caras), hecho en papel periódico, a
mimeógrafo y con una carátula en el mismo tipo de papel»oe
trataría de darle una periodicidad mensual y con un tira
je de 200 ejemplares que serían distribuidos por los cana
les internos del P, tratando de llegar a todos los ORs y
bases significativas del P. donde haya trabajo en esta im
portante área de masas.

El boletín requeriría de una diagramción cuidadosa, 7  „
ser posible del uso de gráficos y viñetas que le den aire
Estando orientado al conjunto de cc, del P, ¿e esto sector
el boletín tiene que tener un estilo agil^y definitivamente
popular ,1o que no elimina eventuales artículos mas compie
jos y relativamente especializados, dirigidos a grupos es
pecíficos de nuestra militancia.

El formato que se propone, por sere _
rápido de tirar a mimeógrafo,es el del mismo papel es decir
carta u oficio,

3,2 De las secciones y

el más barato y el más

contenido del Boletín i

2 caras)
14 caras)
6 caras )
10 caras

10 caras

Presentación :
b. Experiencias del P.
c. Información General ,
d. Aspectos Programáticos
e. Política del Gobierno
f. Gestión Municipal
g. Aspectos teóricos
h. Información Orgánica

a.
Ipp
7pp
3pp
5pp

^ ^ s

5pp, (lOcaras)
3pp, ( 6 caras)
Ipp. ( 3 caras)
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TOTÁL : 30pp. (60 caras)

Ciertamente se trabaría de ima estructura flexible de a-
cuerdo a las condiciones que se enfrentan mensualmente.

3,3 bel l'resunuesto y Financiamiento

Presupuesto para un nl5mero para 200 ejemplares :
a. Papel : 7 millares de Bulky A4 x $50 millar-
b. Tinta : 2 tubos de tinta x $90,000 tubo
c, Stenciles : 11/4 cajas x 149,000 caja (48)

:  350,000
;  180,000
;  186,000

$716,250TOTAL

La presente propuesta presentada por el c, OTT0 fu6 apro
bada por la CNUM con las siguientes observaciones:

'], Que sea im Boletín que sirva para la periferia también

2. Que se reduzca el número de paginas,

3, Se encargú al c. QUINO traer una propuesta de Boletín
impreso,

4. Se aordú editar el número 0 del Boletín con los documen
tos básicos producidos o seleccionados ppor la Comisiún

03. 01. 86
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ESTATUTOS I)E LA JÜYEUTUL MíiIATEGUISTA

(propuesta)
/

Capítulo Is Sobre el carsV.tfir v nh’ietivns dfí la

Juventud Mariateguiaiia.

Art. 1 La Juventud Mariateguista es un organismo particular espe
cializado del Partido Unificado Mariateguista que

el Frente de Masas Juvenili'sTiene como misión cons
de-

éfirrollando de forma armónica e integral tres funciones -¥
fundamentales; , '

se.cons

truye en

tituirse en xLn destacamento revolucionario y de masas,

a) Forjar la vanguardia del movimiento juvenil peruano, f®
mentando la Unidad de las Juventudes Socialistas  y pro- .

moviendo la"más amplia Unidad de las fuerzas Democráti-
antimperialistas de la Juventud Permaná.cas y

b) Constituirse en una Escuela Integral de Formacióm y Pee,
ducación de jóvenes revolucionarios, como un organismo
de transito para una posterior promoción ®e)mo militantes
o CuadxPs del PUM.

c) Constituirse en una base de apoyo para las diferentes -
campañas y tareas regionales, ICMjales o nacionales del
PUM según las características del período o coyuntura -
política.

.  2 Por las características de la estructura social del país ,
desarrollo de las' fuerzas populares y el Partido, la -del

Art

Jmwgntud Mariateguista (JM) organiza a los sectores más eni
de la Juventud estudiantil. Urbano PopuOiar y/Camtusiastas

5)esina; construyéndose nacionalmente para tal obij^etivo*

Art,» 5 La atención que mErece la organizacflóm de la Juventud em -
forma diferenciada, pero: bajo la dirección del FÚM se deBoe
a las siguientes razones;

a) La necesidad de dotarse de un asentamiento estratógico
jy reserva de renovaciones generacionales dm la Juventud
Popular Peruana en disputa con los sectores burgcueses n
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áo'candola de una identidad socialista, coma
la conatitucióni de la nacióa peruana.

reformista,
porte do ^.a lucha per .

tb) La necesidad de. especializar una estructura naaional
regional de Cuadrce./ Recursos y mili-teiates a nivel
nil, como parte de la tarea de cbnstruir al. -PlM ccamo
Partido Revolucionario de Masas.

ituacióm transitoria,, hist'órico-social em que -
idembidad. Esta se dá eu el ni-8

a) Por la si
la Juventim adquiere
vel ide elogio o'como
sonalidad ij la maduracióiia fisiológica de los jóvenes.

fU 1 -

tamb-iióm en la ccrBti'tucióni de la per.

iiive?e3 de militancia em laSobre leesCapítulo lis

Juventud Mariateguista,

Art. 4 .L,a Juventud líariat:,gaisua estaMece los siguientes niveles
de-mil i taño ia para cons-tituirse en una organización de ¥
Masas s ¥ .

- Militante de ^amitó de Base Mariateguista,
- Militantes de Células Mariateguisfas.

cióm Local, Regional y Nacional,L-,-- Cuadros de irec

-O de bases'mariateguistas,. aqTie4
sociales, cultura-

sean estos, círculos
tal.9^eres o sus equi-^yalentes y que de_

omitArt. 5. Som militantes do
líos jóvenes que
les, parroquiales
de est-udios, grupos,
muestren en el trabajo, la lucha o reflexión; su adherencia
a la linea, programa del RÜM y la JM,

ac X i va ..en organi-sm o s

o recreacionalesi

óe les militantes de Comités Mariateguista sArt. 6 Son derechos

formación política e ideológica a través de¥  a) .Exigir una
pérmantentes Escuelas-de Formación,

B  'b-Diniones a todos los niveloB'vde la JM,b) Hacer llegar su
teniendo el derecho a fundarfientación y respuesta en el
nivel respoctivo.

: la elecciónide los organismo de direcciónc)' Participar en .
local de la Jli así como participar en la discusión, y -
aprobación de lá linea política y orgánica de la JM.

d) Poder
tanda

la JM>

ser propuesto, a partir de los b meses de miii4
en los*^ comités mariateguistas a las células de .

Son deberes de los militantes'de los Comités Mariateguistas:Art, 7

a) Activar en una- organización natural de la Juventud, a
colegio. Instituto, -nivel de la Universidad,, barrio,

4
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comunidad o Pueblo en algdn lugar del Perú.

b) Participar en jornadas de reflaxléi^» escuelas de forma
ción estudiando el Marxismo? la Mstoria Universal, Pe
ruana y la cultura en general.

c) Colaborar con las cotizaciones que establezcan la JM de
la localidad,

d) Ligar su trabajo ^olf'tico particular con las tareas ge
nerales del PUM.

e) Colaborar en las campanas políticas -y tareas nacionales
y regionales del PUM.

Art, 8 Son militantes de Células de la Juventud Mariateguistas, -
aquellos jóvenes que adhieran'al programa, linea ideológica
y política del PUM; hayan participado' por lo menos 6 meses

comité Mariateguista y cumplan niveles de direcciónen un

o actividad en los mismos.

Art. 9 Son derechos de los militantes de Células?

,a) Formar parte de cualquier organismo de dirección de la JM,

b) Elegir a los organismos de dirección de la JM.

c) Ser elegido como delegado o.representante ante los even
tos nacionales, locales o regionales del í’CM con. iguales
derechos y deberes que cualquier militante del Partido,

d) Poder ser propuesto o proponerse para pasar a militar en
q1*PÜM a través de Promociones Anuales, siempre y cuando
se haya militado 2 años en células de .la JM.

e) Participar en las- campañas políticas o tareas de apoyo
al PUM. ^ .

Art,10 Son deberes de los militantes de Células s
*  V-

a) Militar en un organismo regular de la JM, impulsando su^
desarrollo y construcción en el seno de las Masas Juveniles,

b) Pagar su cuo-ba partidaria,

c) Estudiar el Marxismo, la Historia, la Cultura Peruana y
la Universal, fomentando la capacidad de 'inventiva en -
la Juventud,

d) Ligarse a las clases básicas en jornadas de trabajo o —
en la campañas nacionales del HJM.

e) Desechar de la Juventud el, subjetivismo, amiguismo y —
conciliación.

*  -

CDI - LUM



- 4 -

f) Desechar de la Juventud la ideología patriarcal fomen
tando la igualdad dei hombre y la mujer en todos los

,niveles de la actividad política y la Vida cotidiana,

g) Participar con iniciativa en la recreación de la linea
de la y del

Art.ll Son cuadros .de dirección regional, l'^cal  o nacional de la
Juventud Mariateguista, aquellos militantes d@l Partido -
destacados para responsabilizarse del t*rabajo juvenil del
respectivo nivel. La JM participa proponiendo ensis máxi
mos eventos o niveles de dirección,- a los Cuadros de Di
rección Juvenil que luego son ratificados por el CC, CK o
Cls del PUN segiín el caso.

De los Organismo de Dirección de la JF.Capítulo III •

Art.l2 El Evento máximo de la es la COX'JVi^'jClüX'i h.iCIOihiL,
formada con delegaciones fijadas de acuerdo a reglamento.
Ex esta se aprueba la linea política Juvenil y se elige -
la Propuesta de Comisión Nacional déla Juventud Kariate
guista, como propuesta ante el Comité Central del PUM,

■  Convención Nacional se basa en. la exi:.;tencia mínima de 5
Comités Regionales y puede ser propuesta su convocatoria

La Convención

con-

La

por los 2 tercios del total de regionales.
Nacional también elige la propuesta de Secretario 'Nacio
nal de Juventudes ante el Com-ité Central.

Art.15 Entre Convención y Convención la máxima instancia de de-
sición es la Comisión Nacional de Juventudes. Esta a su

estará constituida por las comisiones funcionales devez

Asuntos Universitarios y Estudiantiles;’ Juventud Barrial
y Campesina, Tendrá a su vez responsabilidades de Organi,^
zación. Prensa y Propaganda, Formación Política y Economía.

Art.i4.Las Punciones de la Comisión Nacional de Juventudes son :

— Reunirse por lo menos 1 vez cada 15 días.
- Elaborar y ejecutar las orientaciones programáticas y

tácticas para el Sector Juvenil.
- Impulsar y hacer cumplir las campañas partidarias

nales en el Sector Juvenil.
- Resolver los Asuntos Orgáhicos y Políticos^, que se coxt

templan en este estatuto.

nació

Art.15 La Comisión Nacional de Juventudes tiene la potestad de
crear la EoCUELA •P.BaFliUíEuTE lE FüiJ'liiCiON LE CÜAiiROS A NI
VEL'JU Vid IL, a cargo del responsable nacional de formación
q;itieEr a. SU! vez es r.íiembro; de la Comisión Nacional de Forma

.  cióni del PUM,
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De los Principios de Organización de la JM.Capítulo IV s

Art. l6 La Juventud Mariateguista se rige por el principio de cen
tralis,mo democrático, es dejüsfc la unidad de acción, ferrea

■  en base" a la más amplia discusión .y linea de Masas. La mi_
noria se .supedita a la mayoría a la vez que se garantiza
una.amplia democracia interna.

Art. 17 En la Juventud Mariateguista.prima el criterio de revoca-
vilidad de la dirección, en algunos niveles de dirección ,
intermedia (local o zonal) a partir de un reglamento que.
norme este .derecho y que apruebe la Convención Nacional - •
de la JM.

Art«l8La JM tiene una estructura diferenciada del PUM que es pirija
Este carácter pu.ecijáinanjte. de carácter abierto y masiva,

de variar en aquellas zonas de represión. El contacto con
la estructura del P. se desarrolla' exclusivamente con los
militantes del P. que trabajan con la JM,

Art. 19 Las bases orgánicas de la JM incorporan rápida, flexible
Y dinámicamente a una amplisima base de militantes, suje
tos a un sólido centro de dirección bolchevique.

Art, 20 El trabajo abierto y de masas es la principal forma-de ac
tividades políticas de la JM. El trabajo secreto  y clan
destino está reducido a algunas ^eas. del trajsajo especia
lizado, pudiendo- variar esta caracteristica de acuerdo a
las regiones o coyunturas políticas.

Art. 21 El sistema de Plenarios páblicos, eventos de concentración
y hornadas Culturales és un método permandirbó ; de relación
con la Masas por' parte de la JM.

Art. 22.Los diferentes organismos de dirección de la JM tiene in¿
ciativa para crear los organismos especializados, de acu.er
do al grado de desarrollo de su estructura y recursos. In
mediatamente a la creación, estos organismos entran en re
la.ción con los organismos superiores del PUM a nivel esp£
cializado.

De los Métodos y Estilos de Trabajo.Capítulo V %

Art. 25 Tomar la práctica social como ánico criterio de verdad,-
la piedra angular para desarrollar una linea de críti

ca y autocrítica que fomente la cohesión, y ferrea unida(i
de acción en la JM, La crítica y autocrítica permite des
cubrir los errores y aciertos, y disponer ideológicamente
p^ra desarrollar campañas de rectificación o emulación —
ideológica.

es
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Art. 24 estudio es colectivo e individual, en base a las campa
ñas,y escuelas para la formación del conjunto de la JMj —

especial en los círculos y comités se debe promover el
estudio y la reflexión individual, desechando el activismo
intelectualista e individualisnBC® en funciónx de la integra-
ción plena con las.liasas Juvi;niles y de las clases básicas
de la revolución.

en

Art. 25 Practicar el estilo do vida y relación con las Masas ca--
racterizada por la sencillez y lucha dura; por basarse en

■  ¥¥¥uña'correcta linea de Masas; -por practicar la disciplina,

'unidad y solidaridad; por buscar la verdad en los hechos,
.  tomando la práctica como criterio de verdad; por servir 4

' al Pueblo de todo corazón y estar dispuestos a integrarse
¥ a las clases básicas det.la revolución, combatiendo8el cau

la falta de sencillez,' el arribismo, el burocra
el subjetivismo y el ecepticismo.

dillismo,

tismo.

Art» 26 La Juventud Mariateguista por forjarse como un embrión de
sociedad conjuntamente con, otras Paerzas Juyen_i

-  . . les promueve en su seno y en relación con los movimientos
juveniles una nueva ética y moral én la vida 'cotidiana de
los jovenes.

una nueva

Art. 27 Todos los militantes de la JM deben ser los primeros ere -
dar, el ejemplo en sus_ estudios, en los barrios, encías ex
perienc,ias de trabajo comunal, en la cultura,, en la vida
familiar y sentimental forjando nuevas j-wlriíd'des así como
practicando el deporte de Masas que desarrolle sue virtudes
físicas..

De los Niveles de Eelacióre com él partido.Capítulo "VI ;

ArtL. gffi El PUM cumple el importantísimo papel da garantizar ur^
orientación proletaria en'el desarrollo de la JM. Además
que sienta las' lineas fundamentales de trabajco ere. lo poli___
tico y orgánicoV

i *

Art. 29 La más alta instancia de desición y direccióni de la JM,
Comisiórei I?acional de Juventudes (CNJ) entre_ Cobopotres la

'cióni y Convenciáni Nacional. Esta esta constituida por 4
Cuadros de'l P. que trabajani al interior derla JM. La CNJT
puede incluir en ¡su seno á mm. del P. que tiene una baste,
experiencia en trabajo juvenil y sorei destacados p.or el P.
a la Hirección Nacional o Regiónales8de la JM.

Art, 30 LoB-óenip'i&iirBnabes de los organismos de Direccióm Nacional
y Regional de la JM son. elegidos por los eventos respecti
vos de la JM y son Rí'í-TIPICADOS por -el Comité Central o C_o
mités Regionales según el casos Los organismos nacionales
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de (^irecciém del planifican y destacan a cuadros que
specialicen en el trabajo juvenil como parte de las

construccióm nacional como partido revroli*-
se e

prioridades de
ciOnarlo de Masas. •

Art. 51 La JM por pertenecer al HJM, enr: su calidad de org^-is -
particular especializEdo, tiene'el derecho a participar -

'  eir los eventos partidarios como plenos, em las mismas _c^.
diciones reglamentarias que cualquier qtro organismo del^
Partido.

Art. 32 La JM está representada a través de delegados plenos
manentes em los organismos nacionales y regionales .el P.
Esta representación, cuando sea necesaria tambiém se hara
extensiva a los . organismos. especializados

o locales estos delegados hacen las
de juventudes por encargo del P, yA la J',

ve
Comités regionales

de secretariosces

Art. 53 Las funciones de la CNJ son las de reunirse semanalmente,
■ puliendo de acuerdo, a su desarrollo y «üsposicién de^cim
dros elegir una Comisión Política. En cualquier caso tie-

entre otras-funciones precisar las orientaciones
o mediatas así como tener iniciativas de pr®

ante los niveles de decisión

ne

•particulares
poner propuestas o acciones

del PUM.

de dirección de la -
directivas de cam-Art, 34 En su respectivo nivel los organismo

JM tienen como .obligación ej ecutar las _ _
del PTJM velandx)- poi su. cumplimiento-) y —pañas nacionales

concretizacióni en el movimiento juvenil.

desarrollo dél P. la JM contará con Ofid-Art. 55' De acuerdo al , ^
ñas Juveniles en los locales dei PUM.

Sobre los organismos de Base de la JM.Capítulo ¥II :

Art 36 Los Comités de base Mariateguistas, son organismos amplias
de activistas que se encuentran estrechamente ligados ^
las diferentes expresiones democráticas w revolucionarias
de la Juventud-Popular, Por estar integrados comee,, sxm-

del PJM y la JM, n;oni la base ̂ 4e'cre*r
los die J'.orEKseiém,.; • re—
especiaüLiaación en. —

a -

patizar-,@s y amigos
pimienta) Eias'd
lación

 in.'-'" ial as ni-ve
oprl' aros y e

T

: con lo.-
d-f.flToorGn-les . áiiiti-tcsc. .

■

original forma

de organiaacio ^ en Vaadrira. ünaTereads

Somunidades CamBB3l:iaa i4 oteas acams ruirales.  I or es
forman parte de la estructura ,de -

si-wo' '

dea,,

ta misma razón si bien
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la vT, c;om deli'eres y derebhosj no tienere dere-cho por oitrcD -
lado a ser representados coití deleyaclóm em los e'wenttos onri-
gánicos del PUM,

Azrt^ 3® Som funciones de los Comités Mariateguistas s

a) Asegurar la TTmidad Política yj de acciémi de la; IM enmm
sector específico del traUajcD ójxvenil*,

¥fr) Organizar, inplementar y concretizar los acuerdos de -
la CoiEvencióm local, ol Comité Político a> Plenarios d©
la en cada localidad o') Centro de Estudios,

c) Organizar actividades culturales,, de recreaciém y tra4
tcajcD práctico enmarcada dentro de los planes y liimeaí
ideológica,

d) Impulsar niveles primarios de especializaciéni em las -
áreas le Prensa, Economía, Cultura,, Deporte,, Amtodefem
sa, ei&i,

e) fomentar el crecimiento del Comité a través de campañas
¥ periódicas y crear otros comités com aultorizacióm de -
la Direccióm de la IM.

Ari, 39) Las células de la Juventud Mariateguista som organismos
de dirección.-" formacióm y planificación]. Constituyen! el
nexo entre la direccióm y la base de masas de la Jxuventad
Mariateguista,.

Art, 40 Spm funciones de las Células Mariateguistas :

a) Dar dirección e impv,lsar la creación y crecimiento de
, los comités mariatefcuistas,.

b) Fomentar la formacióm de la militancia de los comité®
mariateguistas a través de Escuelas Sectoriales o cfiar

las com dirigentes >lel P. y la J, ~

©) Asumir la representación! política páBiica en cada uno
de los sectores a través de las luchas,, actos cultura
les o políticos,

d) Hácer permanente seguimiento! de la coyuntura del sector
social respectivo y elahorar los planes y plataformas
pára la dirección; política de acuerdo.' a los eventos de

,  la JM,

©) Participar activamente em las campañas políticas de apo
¥ y' 1 P. .

f) Fomentar jornadas de relación con los sectores popula
res de su. respectiva región.

« '

/

y

Art, 41 Las células mariateguistas son las instancias básicas de
formacióm de Cuadros y especializacióm de la JM,¥ Sua coms-
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titucióm puede yariar entre un mínimo de 5 F ̂ mnt.,, saü-wo
en las zonas rurales donde sm constitucióru pmede ser mayor
de 5* niini, . ' ^

Ar1t. 42 La consttáa.thaciórm de los comitis mariateguistas es iniciai^
va permanente de las Células o Comités PolítiCEos. La mili-
tancia en estos comités se dá a través de promocianes em
Escuelas Masivas,, gor iniciativa sectorial de cada comité
o por iniciativa de las células y Direccióm Política de
la Lo'calidad..

\  •

Artfc*. 43 El ingreso de la militancia a céluilas se dá exclusivameni-
¥fre mediante la constituciéni de t:re~cél]u]]as,, com a(juell)ccs
militantes de Comités Mariateguistas que ftayam desttacsadoj
em diversas acstividades revolucionarias y se proyecten,
mo futuros Cuadros o.Dirigentes Juveniles.. Para el ingrese»
a una Pre»-célula es requisito haLer militado 6 meses comrD
mínimo en un. Comité Mariateguista o haler demostrades imii
vidualmente su disposiciém de. ser militante,, sin. hatcer
tegtado un Comité Mariateguista.

f""i.

Art. 44 loda Célula se constituye y funciona teniendo como ¥inlmc
responsable general>de Pcrmacién Política y de Organi

zación. Las demás responsalilidades se crean de acuerdo a
las características del Centro de Trabajo Juvenil  o de a-
cuerdo al desarrollo de la JM y la propia Célula.

su

Acerca de la Disciplina en la Juventud,Capítulo VIII 5

Art. 45 La disciplina en la JM tiene antes que un carácter puniti
vo, un carácter educativo y formador.. La disciplina entre
los jóvenes que militan en algiln nivel tiene por objeto -
constituirse en una herramienta para la. formación poDitica
de futuros .militantes del partido y de' la nueva sociedad.

Artv 468Todo acto que viole lia disciplina de la. JM por parte de -
cualquier militante, será contemplado en primera instancia
por su respectivo organismo de militancia. Cuando la falta
no sea de consideración puede ser resuelta por su respeo-
tiva instancia, Eeh caso contrario se tratará-, era los orga
nismos inmediatamente superiores*.
Los casos de indisciplina de militantes de Comités Maria
teguistas son tratados y resueltos em liltimH .instancia poir
la Célujia de Dirección c. Comité Político d© T-U Éacalidad.
Los casos de indisciplina de militantes de Célalas son -
tráta'dos y resueltos en última instancia por la Comisión
Nacional de Juventudes*

Los casos de indisciplina de-Cuadros de Dirección LocaL*
Regional ra Nacional son tratados y resueltos em lílitiDa
tancia por los respectiVios organismos del. PIM de acuerdar
a Estatutos y Reglamentoi.. Partidario *
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Artt, 47 Se consideran los siguientes tipos de faltas %

Las* que son producto de error; Las coiaetidas inconsciente
mente ̂  no afectan gravemente aL P. y la JM; Las cometidas
inconscientemente y afectan al P, y la lias cometidas
conscientemente y afectan gravemente a^iauVida y prestigio
del P. y la JM.,

Art... 4® Ert! todo, proceso disciplinario el acusado e militante en -
cuestión tiene derecho á apelación y a estar presente —
cuando se trate su situaciLón.

Art.„ 45* Todo acto de liberalismo -salvo’ aquellos cometidos preme
ditadamente- burocratismo, relajo o negligencia y que no

.afectan gravemente a la JM son- motivo -en la respectiva -
instancia y por los organismos de direcciónri- de campaña»
de reeducación y tratamiento^ Ningiísn^ militante) debe iaádaíi
gan inorgánicamente scibre la viida . interna del P. ce> de —
cualquier otrcc' organismo suiperioir» /

Art.. 5® Una vez establecidas las responsabilidades del militante
del respectivo.! nivel, ■ el organismo .pertinente impondrá',,~
dentro del marno'de sus atribuciones, una de'las siguien
tes sanciones i

- Amonestación, severa

- Suspensión de derechos de militante segán el nivel
- Separación, temporal de la JM.
- Expulsión definitiva y páblica de la JM.

Esta áltima sanción sólo podra seí tonada por el. Comitó -
Político si se tratara de un militante de comité,., y por -
el Comité Regional de Juventudes auando de Célula.

Art. 5-1 Las sanciones que se apliquen a los militantes de la JM,^
no tendrán por objeto- el castigo,; sino. fundabssntainente -
incentivar la autocrítica práctica del militante.

Airtt. 52 Lbhtro- de la disciplina se contemplan también,, el desarrr
lie de xina vida sana e integra]! en el jovem militante; qne ̂
eviten el desdoblamiento- entre actividad política y
El im.pulso a ésta linea de formación se debe dar en uini ara
bientte de fraternp. crítica y aurttocrítica quue integre a la-: .
nilitancia y favorezca la camaradería de todo los Jóvene»
mariategu istas ..

Airt. 55 La reeducación es el asp.ecto principal de la discciplina
de la JM, es su característica y sn tónica. No se le coid-
sidera como un tipo- de sanción,, sino- comio la primera y —
principal expresión de la disciplina y la formación ideológica»

Art. 54 El encargado de la formación política es el encargados de
velar por la disciplina y la aplicaciónj del reglamento de
éste capítulo..
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Capítulo IX ” De la Promoción de Jóvenes a la JM.

Aria, 55 El reclutamiento de nuevos sectores juveniles se Da-
sa en la actuación^ piiblica, reconocimientco y cariño
a la JM, Este se realiza a través de campañas nacice-
nales, regionales y laicales eni la forma de prcanacio-
nes que se efectivizám a. través de Escuelas Masivas*
Las Brigadas de TraDaja .Ciclos o Seminarios san las

■  herramientas por los cuales se integran, numerosos ji&
venes a Comités Mariateguistas o su;s equivalentes
(Taller,, Grupo Cuilturali o Círculo de Estudio y TrahajíQD)'.

Art, 56 Al finalizar el peródo de pramocióm el Comité Poiíiy.
C'o respectivo),, evalmará el desarrollo de la misma y
cada uno de sus integrantes. Acordando a partir de
la misma, ccnm apinióm de las Células la inrtegraoióni
a los Comités de la Juventmd Mariateguista*

Art* 57 Los nuevos militantes de Comités Mariateguistas tema,
rám el siguiemte Juramento í

"Juro luchar’per formarme' ideológica y polí
ticamente como militante de la Juventud del
Partido Unificado.) Mariateguistaif por servir
al PrneUlcT' de todO) corazóni,, poniendo) todas -
mis energías a disposici^m de la lucha ren^
lucionaria, para lo cual asumo la declara—
cióm de principios del. PHM y los Estatutos
de la JuventUid Mariateguista”.

*

Capítulo X t De los Símbolos de la Juventud .

Mariateguista.

Art, 5&> Los símbolos de la JM son, los mismos que los de el -
Partido Unificado Mariateguista,

Capítulo XI s De la Promoción! hacia el Partido Uni-

ficado., Mariateguista’.

Art. 59 Es un derecho de todo militante de Célula  o de. otra
instancia de dirección de la JM aspirar a militar en
el PUlM|;;slan^e que haya cuioplida) en ser málitante) -
de la JM por un. mínimo' de dos años.

Art, 60 La vía de pase al PUM es mediante promociones semes
trales, que: los organismos correspondientes del PUM
y la JM organizan). Estas promociones se realizan de
acuerdo a las características y prioridades de cana-
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truccióni nacional, original del P.

Arit, 6l Eaciestas promociones semestrales se dcDtaránal mili.,
tamite de Ices elementos ideológicos y p.olíticoe nece
sarios para ingresar- al PÍM, evallnandose preTiameirnte
la miliiíancia em la, JM, Em las nrismas se emigrará -
lias condiciones del militante para; suj. nlñcációm enn -
Tjum Fren*© de Masas ® especializacióni. Asimstaia-ose le
dotará de loe elementos y facilidades:; respectivas,.

Art. 62 Los organismos de dirección delL PUM y la JM veiarán
porque ̂  pase al Partido no se produ.zca espontanea»-
nenaté y sim la evaluación respectiva de la militanciai
de la JM.,

De las Actividades Culturales, de-Capítulo XII s

FratermiLdad y Recreación de la ■

Jmveimtud Mariategaista:,

Art, 65 Todos los niveles orgánicos de militancia  o dirección
en la JM tienen la oMigacióm de impuilsar- actividades
culturales, de fraternidad y recreación cono, parte de
los objetivos de forjiar militantes integrales:'  y en -
estrecha relación com las múltiples vivencias de Lcre
sectores populares.

Art, 64- Se crearan los JUEGOS FLORALES BIANlLaLES DE LA JOjVEU.
TUD MARIATEGUISTA a nivel Nacional en la Areas de En

saye. Poesía, Cuente, Másica, Testimonie de Militan
tes, Ensayo Científico ̂  otros que se crean ®p,ortumos.
La Comisión Nacionallelige el J^urad.® y les Premies -
respectivas.- Em este- concursos de carácter piiiblico y
alierto no sólo participan militantes y simpatizante®
de la J", sino jóvenes en general y sin, distinción.

Art, 65 Los Comités Regionales y Locales de la Jnventud MarJ.a
teguista impulsarán por lo menios una vea por amo,
competencias en diferentes competencias em diferentes
disciplinas ddptrtivas ceem la participación oMigato)
ria de suus militantes, e invitando.' a sns amógo® y —
simpatizantes a participar de la misma.

Art, 66 Em las diferentes instancias deimocráticas de catacter
gremial,, cultural, institucional,, la Juventud prcmnie
ve máltiples actividades deportivas.,, de fraternidad
y recreaci-ómi dándoles una oriintacldaDi proletariai*
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CEN..y III- SP.rdei GC .

Evaluaci<5n y reajuste del Plande Tradajo

Diciembre-1985 I.

A

ASUNTO

PECHA

a. Consideraciones generales

Cuando el área CAP quedó constituida en los primeros»meses de
este año formuló su primer Plan de Trabajo. El reajusté al —
que añora^ procedemos busca re=examinar los objetivos'ahí tra
zados, en’concordancia con los avances producidos po|? la di—
rección nacional en torno al plan de^construcción partidario.

Por definición, la CAP es la comisión encargada de «^erativi-
zar las campañas del Partido en el,terreno de la agitación y
la propaganda. Combina desdé la prensa estrictamente-ipartida
ria, hasta la influencia en medios masivos de comuniqación y
experiencias de comunicación popular alternativa. En aquel —
Plan de Trabajo señalábamos, por eso, que la CAP entrecruzaba
el propio'^ sifetido del partido como organismo articu|^g:d|^ de u :
na voluntad colectiva popular. Y ello, además, en cpádi^iones
en las cuales crecía la importancia y complejidad dé^^ia lucha

constituir y orientar una opinión masiva populari-y en el ■
con responsabilidades ma-

por

contexto de una izquierda de masas,
yores a una fase anterior, marginal.

'Estos supuestos están contenidos en al plan que formulamos a-
•quella vez y mantienen validez. Sin embargo, retrospectivamen
te, las debilidades presentes (y que originan en parte la ne
cesidad de este reajuste) saltan hoy a la vista: en ;primer lu
gar, por no ser parte orgánica de un plan de constricción par
tidaria general; en segundo lugar, por carecer de una estruc
tura que ordenara adecuadamente las metas de largo plazo y —
las de realización más inmediata; y finalmente^por carecer de
una priorización de objetivos explícita. De ahí su debilidad
para devenir en instrumento operativo de dirección qoncreta;
prácticamente, el Plan de Trabajo se propuso definir la natu
raleza de puestra actividad, señalarle objetivos básicos y ge
nerar condiciones mínimas para culminar una primera :fase en u
na Conferencia especializada. Ello no le resta valor como
fuerzo colectivo de sistematización y centralizació^^^ pero si
señala el. sentido y el tipo de rajustes que snn indispensables.

es-

■

b. Algunos de nuestros objetivos de largo plazo

Sin embargo, en el momento de proceder a un reajuste y a la -
reprogramaoión anual de nuestras tareas, es conveniepJ,p insis
tir en algunos puntos presentes en aquella oportunidad' Y to
mar en cuenta otros, en particular relativos a los lEedios ma
sivos de comunicación.

1. En primer la gar, en la importancia que tiene, para el
Partido, el dotarse de los instrumentos de orientación
e incidencia en la opinión pública a partir del cambio -
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de periodo. La vieja confrontación con el Lelaundismo ha
sido superada en favor dé la disputa con el Apra, part_i
do reformista y modernizante con mayor voluntad (y capa©
cidad) para, combatir a la izquierda en el campo intelec
tual y cultural. A diferencia de cuando enfrentamos una
© apa. int ermedi a, . netamente extraña, al paí s_, el, rpf ormi s-

de hoy tiene mayor raíz social y orgánica y mayayr di_s
posición, por tanto, para coptar e integrar a su proyec-

.  to símbolos de identidad nacional y popular.

2.Pero esta intensificación de la lucha ideológica y cultu
ral debe tomar en cuenta además que de parte del Apra
existe en marcha la voluntad de lograr el control aplas
tante sobre los grandes medios de comunicación. De hecho,

testigos ya del predominio alcanzado en una telev¿
sión monocorde,' en el circuito radial y en la prensa que
cumplió una función de oposición al belaundismo. Y, al
ternativamente, el éxito efe nuestra lucha contra el Apra
supone mantener vigentes líneas de acción que preparen y
amplién nuestra presencia en este terreno y sin los cua
les es difícil imaginar una solución favorable del perio
dó actual. •

mo

somos

3. Ahora bien: hemos caracterizado a este reformismo como -
un populismo que pretende ganarla su favor a las amplias

atrasadas para contraponerlas y aislar a los secto
res organizados, consecuencia política de tesis como a—
quella de la "pirámide". Esto es necesario mencionaiüo -
por cuanto nuestra política de "difusión debe ser concien
te que sortear este peligro exige^dotarnos tanto de ins
trumentos de opinión y comunicación que normalmente son
accesibles a los sectores ,de la población más politiza—
dos como de aquellos (como la radio, en particular) con
vigencia cotidiana en la vida de las capas más difusas -
del movimiento social.

4. Debe estar ,claro, pues, que aquella orientación general
que señalábamos en el Plan de Trabajo inicial, insistien
do en el peso alcanzado enn nuestro país por los medios
de comunicación de masas y la opinión pública, refuerzan
su vigencia en este periodo de confron%ción con el Apra.

masas

'Articulando esto con una visión del curso de la lucha po
lítica y de los objetivos del mariateguismo, conviene re
marcar que trabajamos por dotar al Partido de un sistema
integral de medios de comunicación de alcance nacional y,
más aún, que sus ejes fundamentales deben haber sido cons
truidos en los 3 años inmediatos. Para precisarlo: en e_s
te lapso debemos proponernos lograr la edición de un día

la constitución de una red de emisoras de radio deno y
alcance nacional. En lo que respecta al video, es previ-
sible que nuestro acceso ahí. sea limitado en todo este -
periodo.

Hay un área especializada de trabajo que aún no hemos -
incorporado al Partido y que deberá ser objeto de eva—

5.
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luíbión y programación recién en los meses venideros: es
el área de Publicidad. De hecho, existen hoy técnicas -
de publicidad y medición de opinión que pueden _
porte eficaz para la dirección política y que todavía -
son terreno marginal en la actuación de la izquierda. -
Son un- complemento moderno de esta dirección, de sus
campañas y de la forja de una imagen, que no sustituyen
la orientación política pero que pueden ser un apoyo a
ella. No nos vamos a extender sobre el punto sino, más
bien, expresar la decisión de empezar a abrir los cana
les que permitan una incursión partidaria en esta área
desde la CAP, logrando una primera aproximación a ella
en el corto plazo.

ser un a

6. No debemos olvidar, sin embargo, que este es un aspecto
de nuestra actividad. En realidad, nuestra apuesta inte
gral es a construir en el alargo plazo un sistema de a-
gitación y propaganda centralizado y de base regional ,
donde cada localidad sea capaz de incorporar activamen
te la propaganda estrictamente partidaria,,1a inciden—
Cia consciente sobre medios de difusión incluidos en el
circuito comercial y^la experiencia y desarrollo de
pacios de comunicación popular y partidaria de bases,Itb.
do ello,^instrumentos indispensables para un asentamieñ
to hegemónico de los mariateguistas. Es necesario, pue's,
reafimar la filiación organizadora y el rol que tiene
esta área en la construcción de factores de poder, tal
como se sustentó en el Plan de Trabajo inicial. El Plan
que programamos ahora para un año deberá basarse en me-
tas y prioridades locales que vayan poniendo en ejecu—
ción esta orientación central y de más largo plazo(prio
ridades que no son otras que las que acuerde el Partido
para su asentamiento y la lucha política de estos años),

c. Situación actual de la CAP

es-

aquel Plan de Trabajo habíamos señalado cuatro líneas de -
acción: una, de unificación de la propaganda y difusión deri
vada de las campañas políticas; dos, de centralización de núes
tra influencia en medios masivos de comunicación; tres, de de
sarrollo de experiencias de comunicación yde base  y cuatro,dé
fortalecimiento de la organización partidaria y la especiali-
zación. Al momento de proceder a un reajuste es necesario to
mar en cuenta los siguientes criterios evaluativos;

En

1. Durante el año, han sido 4 las principales campañas po
líticas emprendidas; la campaña electoral (febrero/mar-
zo/abril),: la campañaen torno al Plan de Emergencia pre
parando el arribo del Apra al gobierno (junio/julio), Ta
campaña de derechos humanos y paz con justicia social -
en torno a Accomarca y Pucayacu (setiembre) y la campa
ña del Mitin de Aniversario del Partido (octubre).

Una primera constatación es la siguiente: ha sido  y si
gue siendo necesario un instrumento periodístico parti
dario que se constituya en eje de nuestras campañas,per
miténdoles continuidad y sobretodo comprometiendo masi-
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vamente las filas-partidarias. Esta carencia no fue sub
sanada- a tiempo: se acordó en el II CC, se presento al

GEN como propuesta en Junio y a'partir de ahi entro
un proceso de definición que recién cristalizó con la de
cisión de su inmediata edición en enero de 1986.  A falta
de este instrumento, en el Plan de Trabajo inicial acor
damos emitir 3 series de publicaciones que, viéndolo bi
en sólo pueddiser consideradas como instrumentos impor
tantes pero de apoyo a un órgano central. Esta decisión,
venida a menos entre otros por motivos presupuéstales,si

siendo válida y hay que programarla en este Plan de

en

gue

un año.

Sin embargo, lograr eficiencia en uno_y otro rubro supo
ne una reorganización del trabajo de impresiones que aun
no logramos q_u6 responde a la al "tura de las demandas de
las demandas de la propaganda partidaria. De ahi que es
te 'punto sea uno dé los más importantes en el reajuste -
propuesto y que debe verificarse en un plazo inmediato.

•

2 i En el campo de los medios masivos de comunicación, tal —
vez el saldo fundamental hasta el presente sea la m^ten

..ción4é las redes de influencia que tenemos los mariate-
guistas en el circuito radial y la TV, que normalmente^-
han funcionado integradas a las campañas políticas deci
didas por la dirección central. En el momento de proce—_
der a este reajuste es necesario' tomar en cuenta lo sigu_i
ente:

t

. Debemos buscar precisar nuestros objetivos,además de
apoyar la edición del periódico del Partido, y progra

marlos de manera concreta: en el corto plazo (un año)tra
bajamos sobre la idea de empezar a construir una red de
espacios y emisoras radiales priorizadas regionalmente -
mientras, paralelamente, deben buscarse y abrirse vías -
que vayan creando condiciones para la edición de un pe—
riódico diario. En un segundo momento, que de manera ge
neral coincidimos en fechar como los dos años subsiguien

deberíamos apostar a culminar la red de emisoras de
vigencia nacional y con características técn_ic

contar con un diario. Estas metas de

a

tes,
radio, con
cas a precisar, ya , a -
ben ir de la mano con un trabajo mas largo plazo  y que -
existe como proyecto ' de canal cultural.

Hay que estar claros, sin embargo, que el Partido no
el único factor con incidencia en este terreno y que
existen iniciativas que se despliegan paralela, ^ente y
que hay que tratar de encauzar. En otras palabras: el
éxito y plazos de estos objetivos dependen no sólo de la
canalización de recursos del Partido sino también de la
articulación de iniciativas que surgen al margen de el,y
que ciertamente pueden hacer variar su cronograma. En —
particular, para esto último, es preciso una política de
relación con las instituciones que permitan una actuación
concertada y de acuerdo de los objetivos señalados.

es

CDI - LUM



- 5 -

-i
b. Uno de los puntos más débiles y que requieren soluci

ón al breve plazo es la dispersión de nuestro trabajo
en medios periodísticos. El reagrupamiento que propicia
rá el periódico partidario de nuestros cuadros periodís
ticos y la instalación efectiva de la Oficina de Prensa,
con un c. rentado en tal función, debieran permitirnos -
encarar este objetivo y trabajar, en*e.X' largo plazo, por
una incidencia efectiva de ,los mariateguistas en los a—
grupamientos de periodistas en el país.

3. Un punto que merece atención^ particular es el relativo -
al objetivo que nos trazamos de hacer de CAP un factof -
de organización y especialización partidaria.

Este objetivo suponía contribuir a que la activida:d par
tidaria asume concientemente, a nivel de cada frente, —
las tareas de construcción de espacios de propaganda y
comunicación necesarias para el asentamiento hegemonico,
en cada localidad. A falta de una orientación centraliza
da, se extienden las respuestas particulares, incluso la
dispersión de esfuerzos. A corto plazo -y para empezar—-r
el Manual de Prensa y Difusión debe contribuir a unifi—
car nuestra política de propaganda a nivel nacional, ta.--
rea que priorizaremos al igual que la constitución de e-
quipos especializados en algunos frentes principales y -
con la finalidad de constituir espacios integrados regi£
nales - que complementen un sistema nacional y centraliza
do .

Es necesario, pues, dar un giro a nuestra actividad en -
nuestra relación con las bases del Partido, confluyendo
hacia fines de este plan anual en una Conferencia espe—
cializada. Einalmente, será también necesario insistir -
en una política de- formación de los'ra’iembros de las célu
las CAP, asi como fortalecer su Eje-cutivo con la incorpo
ración de nuevos cc., (el cuadro orgánico inicial en esta
instancia se ha debilitado luego del pase de dos cc. a o
tra comisión nacional y al traslado de frente del c. Ro
bles.)

4. Ahora bien; estos elementos de evaluación y rectificaci
ón delejercicio de una política sistemática de dirección
colectiva de parte del CEN y, en general,'de la dirección
nacional. Es conveniente tomar en cuenta que la no discu
sión de nuestro primer Plan en ninguna instancia que no

la CAP ha contribuido a debilitar y restarle eficien
las comisiones, en este caso

sea

cia- a la dirección central:
la CAP, lejos de operativizar demandas políticas prove—^
nientes de las organismos de los-que depende, termina •^-
trazándose.objetivos y planes'que no son integrados (o -
reorientados) en función a un diseño centralizado  y nació
nal del trabajo de la dirección. -Hoy existe un importante
esfuerzo de centralización que permitirá superar definít£
vamente esta situación.

?  '

. X
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Dentro de esta orientación , de hacer de las Comisiones
Nacionales un sistema integrado y centralizado de instru
mentos de apoyo a la dirección hay que ubicar, finalmen^
te, la necesidad de que ello se refleje en una estructu
ra presupuestal capaz de setender, regularmente y de a—
cuerdo a l«s objetivos políticos y prioridades que nos a
signemos, las necesidades derivadas del Plan Nacional de
Construcción Partidaria, En ese sentido habrá que prever
y sostener gastos de propaganda y de infraestructura in
dispensables para el plan anual que presentamos.

PLAN DE TRAPAJO :

Marco General:

Como CAP, nuestro proposito de largo plazo es constituir un
sistema nacional de propaganda y medios de difusión que le -
permitan al partido incidencia efectiva y masiva en la lucha

ideológica y cultural, dentro de nuestra orienta—
ción estratégica que supone una comunicación alternativa afir
mada en el desarrollo del movimiento popular como alternati
va de gobierno y poder.

El impulso a este objetivo general significa actuar sobre las
siguientes lineas de trabajo, señaladas en nuestro primer —
Plan:

• En el desarrollo de los instrumentos políticos partidarios
capaces de unificar nuestras campañas nacionalmente,

b. En la centralización de nuestra influencia y la creación
de una estructura nacional e integral de medios de .difu
sión de base regional, incorporada al circuito comercial
Sr dirigicka por el Partido (prensa, radio, TV),

c. En la orientación e impulso de espacios de comunicación de
naturaleza local y de base, como trabajo partidario y po
pular integrado en los planes de asentamiento (radios ar
tesanales, prensa chica, etc)

d. En la creación, por lo tanto, de una estructura especial!
zada y con vigencia nacional -la CAP- capaz de llevar ad?
l^te estos objetivos que suponen no solo orientación poli
tica e ideológica sino también calificación periodística
y empresarial.

Naturaleza y lapso del presente Plan de Trabajo

Este Plan de Trabajo está destinado a ordenar nuestras accio
or el lapso de un año. Como plan de una Comisión del Co

misión del Comité Centrql expresa.^ .en su área' específica, eX
objetivo señalado para este plazo por el Partido. Desde este
punto de vista, busca generar condiciones básicas para unifi
car nuestras campañas políticas, centralizar el trabajo parti
dario en el campo de la agitación, propaganda y medios de di
fusión (.nacional y regionalmente, . de acuerdo al plan de priO
ridades del asentamiento partidario) y preparar una fase de“

a

nes
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expansión y construcción de un sistema nacional e integral --
de propaganda y difusión.

Objetivos Específicos

1- Dotar al Partido de las condiciones elementales para l^-
zar campañas políticas unificadas nacionalmente mediante;

ao Garantizar las condiciones necesarias para la edición
del periódico político partidario»

b„ Editar un paquete básico de folletos, video-cassetes,
cassetes de fundamentación y divulgación de las campa
ñas y alternativas programáticas del Partido»

c» La conformación digerenciada de un equipo central de -
agitación.

2» Centralizar y extender nuestro trabajo en medios masivos
de comunicación mediante: ^

^ a. Centralizar las iniciativa® existentes en el área de
difusión radial y trabajar por el establecimiento min^
mo de 3 emisoras de alcance local-regional, de,- acuePdo
a las prioridades del asentamiento partidario,

b. Institucionalizar la red de alimentación radial, exten
diendo sú-vigencia a Lima y centralizar los espacios
radiales dirigidos por militantes del Partido.

Cc Culminar una primera etapa de difusión e instalación
de radios artesanales,

d. Instalación y funcionamiento de la Oficina de Prensa,
sirviendo a la vez como apoyo al reágrupamiento del
trabajo en medios periodisticos.

e. Afirmar el circuito actual de producción y difusión de
video y extenderlo como servicio de informes de actua
lidad nacional,

f« Darle vigencia al uso del video en el circuito comer*-
cial de alcance local/regional, trabajando su viabili
dad en 3 frentes y de acuerdo al plan de asentamiento.

S

♦ ■

3» LoCTar la vigencia de CAP como estructura especializada
y nacional mediante \

a. La orientación concreta de las políticas de propaganda
y difusión en los diversos frentes,

b. La existencia de responsabilidades CAP en los organÍ£
mos del Partido,

c. La constitución centralizada de 3 ejes departamenta
les con especialización prioritaria y acceso integral
a los diversos medios de difusión.

¥4
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Tareas

1 „ En relación al -primer obnetivo :

a. Organizar empresarialmente y de manera inmediata el
sistema de impresiones,en coordinación con la ONE,
Proceder a la edición regular de las series de publi
naciones ya acordadas en CAP y en particular la se
rie de organización lo mismo que de videos y de cass_e:
ttes-forum.

CuConformar, en relación con el CRL,_una brigadq de agi
tación como equipo central que movilice al Partido en
tareas como la confección y almacenamiento de bander^
las, la agitación oral, la propaganda mural y la pren
sa chica.

2„ En relación al segundo ob.ietivo

„ Hacer un mapeo de emisoras local/regionales, determi-
aquellas que puedan ser adquiridas en zonas prio

ritarias, evaluarlas técnica y económicamente y prop£
(fechaimárzo).

nar

ner vias de financiamiento

a

be Consolidar la red de alimentación de espacios radiales
logrando en una primera fase, hasta el mes de junio,

fluida centralización y posteriormente su expan—una

sión. Esto requiere:

- Diferenciar dos niveles en la alimentación radial -
cc, del Par-priorizando los espacios dirigidos por

tido, estableciendo una comunicación fluida y logran
do que estos se articulen a los planes y organismos
de sus propios frentes;

- Diseñar un plan de expansión (que incluya financia-
miento) para que la red de alimentaicón funcione co_^

servicio regular y punto de referencia y agrup^_i
ento de espacios y recursos vinculados a la emisión
radial, Trabajar, dentro de este plan, la realización ^
de encuentro nacional de productores de programas —
radiales,

mo

Co Centralizar espacios radiales que aun están dispersos
vincularlos sectorialemBnte con sus respectivas comi
siones frentes, manteniendo su agrupamiento en CAP -
(caso de Noticiero, la Hora del Minero, la Jornada, Voz
Campesina y otros).

#

de Planificar la instalación de 3,radios artesanales hasta
-el mes de abril con coordinación con las comisiones —

nueva fase de exé ■ respectivas y preparando con ello una
pansión hacia otras zonas.

e. Establecer la Oficina de Prensa^con un cc. asignado
específicamente a ella y encargándole:
- La difusión de notas periodisticas de la dirección

nacional, sus comisiones y la célula parlamentaria,
dentro de una pol. itica de relación' permanente con
medios de coprensa escrita sobretodo;
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- Impulsar el reagrupamiento de periodistas mariategui£
tas. .

e. Evaluar las posibilidades del lanzamiento de programas
de TV de alcance local-regional en los *3 frentes prior_i
tarios. y dentro del circuito comercial, y presentar pro_
puestas de factibilidad económica, producción y finan—
ciación (fecha: marzo),

f. Establecer un servicio de video de actualidad macional
que alimente al circuito alternativo, comercial y los -
programas regionales, basado en informes bimensuales y
notas periodísticas.

Consolidar una red nacional de video por circuito cerra
do, de acuerdo a las prioridades de asentamiento parti
dario y produciendo los videos acordados (programa y ma
riateguismo, Deuda y política económica, gobiernos regi_o
nales, zunas de emergencia y derechos humanos, lU  y par
tido -3 de ellos en coordinación con la CNE-)

g»

h„ Construir la asociación y abrir canales de íinaneiamieh
to para el proyecto de nanal cultural.

3, En relación al tercer objetivo :

a. Incluir a la CAP y sus células en las Escuelas de forma
ción del Partido,

b. Editar, en el plazo del enero
sa y Difusión,

c. Establecer un sistema permanente de comunicación nacio
nal emitiendo informes y circulares CAP dentro de un c_o
rreo único interno,

d. Constituir equipos especializados CAP en los frentes —"
prioritarios, lo que debe tener como uno de sus ejea la
realización de talleres integrales de Prensa y difusión.

e« Adoptar un plan de capacitación en cada órea CAP,^comb_i
nando el intercambio de experiencias con la especializa
ción institucional,

f, Consolidar una relación permanente con el frente de co—
municaciónes )(UKMSM), en función a los objetivos del —
presente Plan-,

g, Realizar una Conferencia Nacional especializaban

el Manual básico de Pren

Org;anización
V’'

Para alcanzar los objetivos trazados, es necesario que tome'
cuenta lo siguiente en el terreno organizativo;mos en

a. Es necesario afirmar al Ejecutivo de la CAP como organismo
celular, haciendo de la programación de campañas  y de la -
dirección colectiva sobre cada área un habit de dirección
permanente.

¥ik'i
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bo Es necesaria la vi'gencia de 2 tipos de responsabilidades -
especificas:

na, de naturaleza política y de acuerdo a los Estatutos
partidarios: organización,prensa, economia, seguridad y
formación.

-U

—Otra en base a lineas especializadas de traba jo respons_Q^^
bilidades de red nacional de radio, de alimentación radial
de publicaciones, de video, de Talleres y^capacitación, de
Oficina de Prensa y Periódico, de agitación y relación con
el CEL.

c« Reforzar el Ejecutivo de la CAP con la incorporación de nue
vos cc, y en función a los objetivos y responsabilidades -
señaladas.

d« Sobre la base del cuadro orgánico actual y la convocatoria
a nuevos cc., Establecer, en el plazo de 2 msses como max¿
mo, un cuadro delular básico con las siguientes áreas;

- radio

*  - video

- impresiones
- periodismo

agitación

e, í'a célula actual de Prensa Popular sera redefinid^ e.&taEle_
ciendose lied'cüáSro ’brganie'ó qué' Convoque nuevos cc'_y perm_i
ta atender especializadamente las tareas de impresiones y -
las tareas de agitación.

f„ En la célula de impresiones se^establecerán responsabilid^
des---especificas de: diagramación y montaje - impresión - -
distribución - administración.

g« Establecer un equipo básico de agitación bajo la responsabi_
lid-ad del c O equipo que desarrollara sus actividades -en re_
lacióñ permanente con el CRL,

célula de agitación tomará a su cargo las funciones si
guientes: orientación de la propaganda en las presentacior-
nes publicas del Partido; organización ( con el CRL ) de -
campañas de pintas murales; orientación de actividades de
prensa chica, y propaganda en actos públicos,

h. Reagrupar el trabajo periodístico del Partido  y constituir
una célula que inicialmente integre la oficina de i^ensa,
loscc. de la plana periodística del seminario partidario y
los cc. de L.R. Este trabajo se proyectará en un mediano
plazo para incidir también en los agrupamientos periodist_i
eos profesionales,

íi. La célula de radio especializara sus funciones internamente
de acuerdo a las áreas diseñadas en su respectivo Plan de
Trabajo.

J, El trabajo de video se reagrupara en una sola célula.

b* ■ > '
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kc Se estanlecerá un nexo permanente con las Comisiones de -
organización, formación y con el CRL, a cargo de los res
pectivos responsables,

lo El mes de marzo, y como culminación de la fase de consti
tución del cuadro básico de células será la fecha tope p^
ra la aprobación de los planes de trabajo especializados '¥
correspondientes al presente Plan,

m» Se propondrá que el Presupuesto Nacional del P> incluya un
rubro permanente de gastos de agitación y propaganda, que
permita operativizar el presente Plan.
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iHÁCIii EL II CONGRESO REGIONAL DEk

LIMii

Balance dsl C,R LIMA v

1*- 1985 ha sido un año rico en enseñanzas y lecciones pa
ra la construcción del P. en este importante frente re -
gional, habidndose puesto a prueba la estructura  j la ca
pacidad de Dirección argida del proceso de unidad Maria
teguista,

1«1-Los resultados de la Campaña Electoral.

M

La contienda Electoral fuó la primera prueba de fuego -
por la que tuvo que atravezar el CR LIMA, permitiéndonos
tenzar el máximo de fuerzas disponibles por el P.  y co
nocer así en la realidad el radio de asentamiento del P«
La campaña electoral nos permite asentar la estructura-
¡org&nica básica del: P, fundamentalmente a nivel distri -
tal, haciéndose evidente pomo evaluaremos posteriormente -
la fragilidad de la vida celular, en-la gran mayoría de
la estructura partMaria*

^^La Campaña Electoral nos permitió .también zanjar con el
fraccionalismo-liquidador al interior^ del PUM, sufriendo
efste una derrota al acabar desprendiéndose en forma in - •
dividual en diversas esferas de la' estructura partidaria
radasando los intentos',de armar lina ruptura organizada

weñ-el C. Regional*
• 4

1,2 La Primera Conferencia Política punto de referencia en
una reórientación de i la, construcción Part|^daria,

Luego de conocidos.-los resultados electpráles, y ante el
retraso por parte de la dirección "nacional en producir
na báHom-ede los mismos así como una reorientación tác
tica, La I Conferencia Política, nos permitió aatimir es ̂
tos desafíos y producir un importante reajusta en la es
tructura del C. Reg. en ella se zanjaron nuevos“ linea -
mientes tácticos para enfrentar al Gobierno Aprista, así

nuestras responsabilidades en el movimiento social*
Sin embargo debemos reconocer que pese a lo acertado de-
algunas propuestas tácticas y de algunos reajustes en la
dirección, a los cuales contribuyo la I Conferencia, no
permitieron corregir algunas deficiencias en el funcio
namiento orgánico del C.R y de su capacidad ae dirección
en las Bases*

1*5 Principales aciertos en la dirección de masas del C.R
Sobre la base de "lo avanzado en la I Conferencia Polí
tica , el CR se constituyó en ¿m factor dinamizador en
la forja de una opción ac'tiva al Gobierno Aprista, en

cono

V
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medio de la pasividad j el escepticismo que reinaba en la
Izquierda e incluso en algunas fuerzas al interior del PUM
Pese a las debilidades de funcionamiento del C, Regional,
fueron positivas las acciones lanzada para la celebración -
del I Aniversario del P. (Octubre), heclio que se constituyo -
en la primera respuesta organizada de masas de la lU al Go
bierno Aprista, y que sirvió a su vez pana reagrupar las-
fuer- as del propio Partido, Permitió al mismo tiempo, ex -
presar las posiciones ganadas por el PUM , en el seno de los
sectores independientes de lU,

Seguidamente el GR, en coordinación con el C, Ejecutivo cum
plió un destacado papel en la realización de la marcha por
la vida y la Paz* Movilización de contenidos democrático, -
que permitió agrupar un amplio frente Único, incluyendo a -
sectores importantes de la Iglesia, y que golpeó duramente-
la política do encubrir la guerra sucia por parte del Go -
bierno Aprista . La histórica reacción de la Prensa Aprista
así como- el silencio total de las fuerzas de la derecha (El
Comercio) reflejó el golpe que para estos había significado
la masividad de la marcha y la corrección de las banderas,
democráticas levantadas por el P* En ella a su vez, se aijas
tró a lU a una unidad de acción en la práctica, pese a la-
soceirada oposición de algunas 'fuerzas que no se comprometió
ron en la ejecución práctica de la misma.

Finalmente el CR asumió la dirección Práctica de algunos -Jc
movimientos de masas, como la marqha de los ambulantes, la
constitución de laFed, PP.JJ. deSan ̂ artín de Porros,' y las
elecciones en las Cuaves y Huoycán. En estos dltimos la ,polí
tica anti -PUM de varias fuerzas al interior de lUj permitió
que el ilPRA avanzara posiciones al interior de movimientos
populares tradiciohalmente bájo conducción izquierdiata, **

Deficiencias Centrales a corregir

En el transcurso de 1985j Ql accionan propio do del P. ha sá'*
cado a J.uz deterfiinadas deficiencias en el funcionamiento del
C, Regional que es necesario abordar a riesgo de profundizar'
los con consecuencias imprevisibles y dañinas desde todo pun
to de vista para el accionar del P» ..A

a) Problemas en la Dirección y Organización del P,

- En este período, hemos constatado las dificultades para
articular un sistema de dirección que desde el CE  a las -
bases, permita unimismar la acción del P* Dada la presen

cia física del CE en la región de ^ima*y por Iser esta el-
principal escenario de la luch política nacional,' esta de
ficiencia bn la articulacióh de un efectivo sistema de re —
daciones del Ejecutivo con el C,Regional y las Comisiones Na
cionales, con Lima. Pese a los diferentes intentos de supe
rar esta brecha* No se ha podido resolver hasta la fecha es
ta barrera, que 'afecta el vértice mismo de la estructuración
de un sistema de dirección, para la región»

- Debilitamiento y funcionamiento irregular de la CP-CRL ha
podido asir el conjunto de movimientos centrales cuales se
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asienta el P. en la regi6n.

El funcionamiento irregular de la Dirección por el replie
gue de algunos de sus miembros impidió darle mayor estábil!
dad y solidez sobre un trabajo colectivo. La incorporación
de los cc« responsables de las Zonales Norte, Este y Juven
tudes apuntaló el trabajo de la CP=CEL jpero quedan aón -
pendientes los problemas globales de la Dirección,

- Dispersión de algimas instancias intermediarias de direc
ción •
No se ha logrado avanzar en la mayoría de los propuesto en
la constitución de las Instancias zonales de dirección que
en un principio ae habían planteado como objetivo para el -
presente período, ̂  la base podemos detectar ún débil fun
cionamiento de algunas instancias distritales, que han ten
dido a dispersarse hacia el fin del segundo semestre, así-
como la debilidad en el asentamiento do masas de algimos co
mitós del P,

- Hay un reemplazo de vida celular, por la dinámica de Ple-
nario de militantes, situación que pone a la orden del día
el debate sobre la estructura misma del P. ̂ ^-^ariateguista e:
las actuales condiciones de la lucha política.

b) A Nivel Programático

- &bha avanzado con lentitud en 1^ elaboración de un diseño
Regional del Plan Político, habiéndose levantado sólo en al
gunos comités distritales, propuestas de Desarrollo que ha
permitido orientar el trabajo del P,

-Réiación Parlamentarios y Municipio de Lima,

c) A Nivel de Infraestructura Partidaria,

- Avance en la Asunción del local central y su rediseño en
función de las nuevas condiciones de la lucha política,

- Palta acabar con las parcelas de poder sobre él mismo que
impiden una dirección efectiva del C, Regional sobre el con
junto de aspectos del uso del local central,

- Retrazo en la organización do ima red de Economía y en el
auto sostenimiento de los gastos básicos del funcionamiento
del C.R.

- Debilidad en la estructuración de bocales Partidarios en
las principales bases del Comité ^^egional ,

3,- Hacia el examino del II Congreso Regional del P,

El II Congreso ¥8Regional debe constituirse en un evento de de
bate y rectificación de las principales deficiencias que du«
rante este período han marcado el accionar del C, Regional
Por ello la CP del C, Regional ha decidido realizar indefec-

de Marzo, y centrar todas -
las fuerzas del P. para el desarrollo exitoso de dicho evento.
tiblemente los dias

JUM
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EL GOBIERNO ATRISTA DE ALAN GARCIA Y LA NUEVA SITUACION

POLITICA

(Elementos para la discusión do la táctica del Partido Unif_i
do Mariateguista).

1. Perú 1985 ; Un nuevo momento dentro de una crisis no
resuelta. \

1,1. El final del régimen Lelaundista y el comienzo del -
gobierno aprista de Alan García, marca un punto de ^
giro en la situación política nacional. Después del
28 de julio, el Perú asiste a un importante cambio --
de política gubernamental : desde la orientación abier
tamente reaccionaria, antinacional y antipopular que
llevaron adelante las derechas "democráticas", hacia
una propuesta que en propiedad debe ser calificada ^
como reformista y nacionalista de contenido burgués,
con fuertes rasgos de populismo. El primer impacto-
de este cambio de política,.ha permitido que el go
bierno pueda ganar la iniciativa, reforzar e pectati
vas y descolocar a la oposición de izquierda y dere
cha.

1.2. Con las primeras medidas dispuestas por. el gobierno
aprista se han introducido un conjunto de significa
tivas modificaciones en el cuadro económico y políti
co del país ;

1.2.1. A nivel de la economía :

a) Se ha puesto en movimiento un proceso de confron
tación-negociación con el capital extranjero. El
gobierno ha abierto un conflicto limitado en -
particular en los asuntos de deuda externa y __
tróleo, buscando ganar una mayor participación en
los excedentes y un margen de autonomía para la -
aplicación de sus planes reformistas ;

p®

b) Se viene ejecutando un "plan de emergencia", diri
¥" gido a reducir y controlar la inflación, mediante

mecanismos de congelaciónó de los precios prin
cipales. Este tipo de planes que por su propia -
naturaleza sólo pueden tener resultados en plazos
más o menos cortos, se ha ido transformando en ¥una
orientación permanente del gobierno aprista;

c) Se desarrolla además, de manera simultánea, un -
"plan social" que otorga atención a los sectores
'de la población que sufren las peores condiciones
de miseria. El gobierno ha establecido partidas
especiales para impulsar programas de empleo tem-

Iporal para personas sin ocupación en las ciuda -
des y zonas rurales, y se ha lanzado a una inten-

campaña de crédito dentro del campesinado po
bre de las sierras altas. La idea que-domina eT
" plan social" es ,1a de propiciar el reparto de -
fondos públicos hacia los sectores económicamen
te deprimidos, sin ninguna estrategia de cambio -
de las estructuras.

sa
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1.2.2. A nivel d,e. las relaciones Dolíticas :
í

a) Se está próximo a cumplir el primer semestre bajo
el gobierno aprieta de Alan García, y lo cierto -
es que no solo ha conseguido mantener las ilusio
nes y el apoyo pojiular que lo llevó a Palacio, si

que ha logrado acrecentarlo al paso del tiempo.
No se ha iniciado la curva del desgaste, Hasta -
la fecha el gobierno ha podido enfrentar con re
lativo éxito las coyunturas más difíciles que se
le han presentado a su paso;

no

b) El gobierno aprista ha venido adoptando un carác
ter cada vez más caudillista. El presidente con
centra las princinales decisiones, relegando
los ministros, parlamentarios y al propio partido
oficial. Las diferencias de opinión dentro del-
Apra han tendido a resolverse a través de golpes-
de mano de.' Alan García, que marca el ritmo y
la vez arbitra a los componentes de su gobierno.

a

a

c) Los primeros meses del nuevo gobierno han servido
para presentar la imagen de una APRA "izquierdiza
da", que se ad^’^a del lenguaje de la "revolución",
el "socialismo", el "antimperialismo", y la " ;

Mediante este juego ha lo
aun más el espacio a su principal

Los partí

prio

ridad de los pobres-',
grado cerrarle
fuerza de oposición i Izquierda Unida,
dos de derecha, por su lado, minimizarlos electoral
mente, han mantenido una actitud de repliegue
táctico, en preparación de una contraofensiva;

d) Hay en marcha, un profundo esfuerzo de cooptación-
y asimilación dontro de las capas más pauperiza-
das de la población en una-perspectiva de afirmar
una base social de sustento más allá de los lími
tes organizativos del partido aprista, la figura
del caudillo es el centro de esta movilizaciónr
Hacia el futuro este enrolamiento de masas puede-
ser redirigido para enfrentar a quienes resisten
la política gubernamental incluidos los sectores-
populares independientes;

e) El tipo de Estado que propugna el gobierno apris-
se ha ido manifestando a través
elementos característicos ;

ta de Alan Gar :'.n

de los sigu.ientes

- Es autoritario, adopta decisiones por sí y ante
sí, y las impone a la sociedad;

- Es hipercentc-alista, el poder se ha concentrado
en el caudillo y en su círculo de allegados in
mediatos, Los poderes.,legislativo y judicial -
se encuentran debilitados, y no hay voluntad de
dar paso a la regionalización;

- Es totalitario, porque i,ntenta copar toda-, la vi
da política y social, sin dejar lugar a las orga
nizaciones di. naturaleza independiente, esfor
zándose bc.r extender su.maquinaria hasta las zo
ñas más apartadas del país;
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f) Existe en marcha un intento de reorganizar el apa
rato estatal para adecuarlo al proyecto aprista.
Las primeras acciones se han concentrado en • los
puntos siguientes ;

- Reducir la plana de altos oficiales de la poli
cía, cortar la cadena de enfrentamientos entre

componentes, y gestar una nueva actitud de
la población hacia la institución responsable -
del orden público;

- Golpear a la burocracia administrativa, presen
tándola como culpable de todos los defectos del
Estado y recortar 'sus escasas conquistas labora
les, lo que probablemente prepare un despido ma
sivo;

- Poner en la picota algunos personajes del gobier
no anterior, como evidencia de una voluntad mo
ralizado ra^ que sin embargo ha evitado has.ta hoy
tocar'a los peces verdaderamente gordos (caso -
Ulloa).

sus

g) El control militar sobre la llamada. ”zona de emer^
gencia", dentro de la cual se aplican los prin-.
cipios de la doctrina de contrainsurgencia ("gue
rra sucia") y se. ha hecho inoperantes a las auto
ridades civiles, se mantiene básicamente j.ncolume.
En setiembre, se produjo una grave crisis en las
relaciones entre el gobierno aprista y el alto -
mando que concluyó con la destitución de algunos-
jefes y el a.nuncio de un cambio de orientación en
Ayacucho y otras provincias militarizadas. Des
pues de algunos meses se -puede decir que no
habido ninguna, variación significa-tiva y que Ios-
militares han logrado afirmar la dictadura locali
zada que ejercen sobre esta parte del territorio-
nacional.

ha

El nuevo momento de la situación política abierto
con el ascenso a la función de gobierno del Parti
do Aprista Peruano, liderado por Alan García, se ins
cribe"en el período histórico-que se extiende cuando
menos desde la calda del primer reformismo, a media
dos de la década del 70, y la reinstauración de la
democracia parlamentaria (1978-1980), hasta la,fecha.
Bajo el gobierno que juramenta el 28 de julio de
1985, continúan presentes las tendencias principales
que han dominado la sociedad peruana durante diez
años. La crisis económica no ha sido resuelta,
régimen político sigue enfermo de inestabilidad,
tejido social se desintegra, dando lugar a la quiebra
de instituciones y valores, y a formas de violencia-
anarquizadas .

El

El

1.5.

El ciclo reformista ; De la. caída de Velasco, al giro -

de derecha de Morales y 'Belaúnde, a la propuesta .d.e -

Alan García.

La crisis del Perú en los últimos diez años, es ^-te
todo una crisis del régimen de la dominación.política
El gobierno del general Juan Velasco cumplió la tarea

2.

2.1.
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de eliminar los últimos vestigios de poder político-
y económico de la. vieja oligarquía; amplió el espa -
cío para- el desarrollo del cp.pitalismo nacional, a
través de nacionalizaciones y enormes inversiones pu
llicas, medidas de protección de mercados y otras ac
ciones en favor de los empresarios nativos; e inten-

’limar por vía de algunas reformas, las aristas -
más agudas del conflicto social.

a

to

La bur-E1 resultado estuvo muy lejos del esperado,
guesía no respondió a las expectativas gubernamenta
les, colocándose en posición hostil a la propuesta -
industrialista y nacionalista de Velasco, complotán-
dose finalmente con la restauración proimperialista-
de Morales Bérmudez y el gobierno de extrema derecha
de Fernando Belaúnao. Del reformismo militar no
emerge una hegemonía de clase definida, que pudiese-
aspirar a ordenar y dirigir el país por un plazo más
o menos prolongado. Lo que surge es más bien ^ una
comedia de equívocos, en la que una burguesía sin -
proyecto nacional, marcada por el inmediatismo y la
especulación rentista, la suicida identificación de
intereses con el imperialismo y la desconfianza per
tinaz en todo tipo de cambios, concluye peleada con
loe liberales antindustriales de AP y PPG, que ayudo
a encumbrar, reclamando las prerrogativas de mercado
que les brindó Velasco, al que ayudaron a derrocar.
Historia que se repite con el endose prematuro- de -
ilusiones al candidato Alan García, para a pocos _
ses de iniciado el nuevo gobierno, hallarse otra vez
lamentando su suerte : y expres.ando sus angustias -
ante los gestos populistas y las reformas del actual
oficialismo.

me

suerte de "distensión so
un esfuerzo por sustituir

La pretensión de lograr una
cial" que se combinaba con
las organizaciones independientes de las masas por -
estructuras bajo control estatal, tampoco tuvieron -
éxito. El movimiento de obreros, campesinos y demás
sectores del pueblo oprimido desbordó los intentos -
regimentadores. En 1975, cuando se realiza el gol
pe de Tacna, dirigido por Morales Bermudez,^ el go -
bierno militar había llegado a una situación de grave
aislamiento, sometido a la presión del imperialismo-
a la hostilidad de la burguesía y al acoso del movi
miento de masas.

A partir de 1975 el país inicia un giro hacia la de
recha que se ha prolongado por una década. En sus -
primeros dos años el gobierno de Morales Bermúdez de
sarrolla una apertura basada en crecientes concesio
nes al imperialismo y al gran capital nacional, y se
enfrenta al mismo tiempo al movimiento de masas. El
Estado de emergencia nacional 1976-1977, fue la pun
ta de lanza de esta ofensiva, que finalmente fue de
rrotada por los trabajadores'. Después del gigantes-

aro del 1° de julio de 1977, y en un momento en
“ '¥ que el escenario nacional empieza a ser ocupado por

las masas movilizadas, el gobierno de Morales comien
za un recule y anuncia el cronograma de trasferencTa
de gobierno, como única salida posible a una sitúa -
ción que se tensaba diariamente, con grave riesgo pa
ra el Estado.

cb

2.2.

"  i
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Convocando a elecciones para la Asamblea Constituyen
te en 1978 y para nuevo gobierno en 1980, los milita
res hacían, por una parte, un reconocimiento abierto
de su incapacidad de imponerse al movimiento social,
cediendo una serie de libertades políticas que eran
reclamadas en las luchas; y ponían en marcha, de otra
parte, una operación de "salvataje" del sistema,  a -
través de la cual, If institución militar pudo reali
zar un retiro ordenado del poder y se maquinó la
constitución de un gobierno reaccionario, con envol-
.torio "democrático".

El gobierno derechista de Femando Belaúnde es un -
producto de la naturaleza contradictoria del llamado
"retorno a la democracia". Es una victoria parcial
de la reacción que logra reemplazar a Morales, por -
un grupo aún más proimperialista y antipopular; pero
es a la vez un gobierno esencialmente débil, flan -

por el poder militar, replegado pero no reduque a'
cido, y por el movimiento de masas, contenidas pero
con sus organizaciones- y capacidad de lucha intactas.

Cuando la principal apuesta del belaúndismo : poder-
contar con-un flujo continuo de créditos e inversio
nes extranjeras, a partir de sus relaciones y de las
concesiones al imperialismo, fracasa, el gobierno se
viene en‘ i)icada. A lo largo de 1983, se acepta so
meter al país a todas las presiones del capital ex
tranjero y del FMI, en un último esfuerzo por lograr
su colaboración para responder a lacrisis.
sultados económicos de dicho año fueron los más desas
trosos de la historia del Perú ( la inflación pasó -”
de 70 a 125%; la devaluación alcanzó el 150%; el défi
cit público creció hasta comprometer el 11% del PBI;
el producto cayó en 12%, que representó-un retroceso
de 7 .años).

Los re

En 1984 se hizo imposible mantener el paquete de me
didas del año anterior y aceptar las nuevas presiones
imperialistas que implicaban un mayor endurecimiento
sobre una economía que sufría los estragos de una -
brutal recesión y una caída vertiginosa de sus ingre
sos. La Carta de Intención suscrita por Ródríguez
Pastor y Webb en febrero del '84, y que aceptaba  a -
pie jyntillas el nuevo programa del FMI, quedó sin -
efecto a^^l’á vuelta de tres meses. De esa fecha en a
adelante, la política económica del belaúndismo queda
a la der

donde le es posible y retrocede en los puntos donde-
percibe' mayor tensión social. El resultado es una -
profundización del deterioro económico. Lo cierto -

que veinte meses antes de dejar el poder ’el li
beralismo económico se encontraba totalmente agotado.

Impone las recetas del Fondo hasta

es-

3. Elecciones en una coyuntura de emergencia nacional. El

Perú que recibe el APRA

El Perú de 1985 es un'país que atraviesa por una si
tuación de emergencia económica, cuyas manifestacio
nes más evidentes son las siguientes ;

3.1.
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I

3.1.1. Previsible colapso del sector externo ;

a) El país se encuentra en incapacidad material pa
con las obligaciones derivadas de la

La renegóelación de 1983, sólo e-
ra cumplí
deuda externa,
sirvió para transferir a un alto costo y con una
severa condicionalidad, vencimientos a uno o dos
años por delante, Durante el segundo trimestre-
de 1984 el Perú reduce drásticamente sus pagos,
hasta una cifra simbólica y voluntaria, cuyo ob
jeto es mostrar que no hay intención de descono
cer los compromisos, aunque no existan posibili
dades de cumplirlos.

En 1984 el gobierno peruano debió pagar 2,492 mi
llenes de dólares, de acuerdo al programa de la
deuda externa, de los cuales 865 millones , corres
pendían a intereses. De haberse podido cumplir ¥*=
con este servicio "¿se habría debido invertir un-

equivalente al 80% de las exportaciones y al 90%
del presupuesto público de dicho año. En la rea
lidad se abonó 624 millones, que incluían 375 -
por concepto de intereses (43% de lo pactado) y-2
249 de amortizaciones (15% de lo pactado),
servicio efectivamente pagado comprometió el 20%
de las exportaciones y el 40% del presupuesto.

El

En 1985, los vencimientos de la deuda pública al
canzaban los 3,700 millones de dólares, con
impacto del 120% sobre las exportaciones y 140%-s
sobre el presupuesto discal. Estos montos, abso
lutamente inmanejables, no han hecho sino' elevar
el volumen de incumplimientos, que a julio habían
sobrepadado los 3,100 millones de dólares.

un

Los flujos crediticios de largo y mediano plazo-
permanecen interrumpidos por lo menos desde fina
les de 1982, fecha en que a raíz de la primera-
moratoria mexicana, la banca mundial corta sus
desembolsos para América Latina. Las líneas co
merciales de "otra parte se han reducido a un ter

cío, reflejando la desconfianza de los proveedo
res respecto a la capacidad de pago del gobierno
peruano.

En los últimos dos años la balanza internacional-
ha dispuesto de un componente cada vez menor de í
financiamiento externo,

el país se convierte en exportador neto de ca
pitales.

De 1983 hacia adelante

Tras la suspensión del último acuerdo con el FMI,
,  , suschito en febrero del 84, el Perú se mantiene -

al margen de compromisos con esta agencia del ca
pital financiero. La ubicación en los ratins
bancarios mundiales ha declinado velozmente. Y-

hasta el cambio de gobierno, pendía de un hilo -la,
declaratoria de la.^deuda peruanan como "valor de
teriorado", a un sólo paso de considerarla capi -
tal perdido.
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b) Existe un estancamiento estrutural de la potenciali
dad exportadora de la economía peruana. Desde los -
años 60 al finalizar el auge de la harina de pescado
concluye la historia de los grandes ”hoom” de materias
primas,
el lugar que en su tiempo tuvieron el.'
salitre, el algodón y el azúcar, el cobre y el petro
leo, y la harina de anchoveta.

No ha habido un nuevo producto que ocupe -
:guano y el

El comercio exterior del Perú se ha rezagado cuando-
menos quince años. En este lapso"', salvo el pequeño
tramo 1979-1980, los precios de los distintos produ£
tos ofertados por el _país han sufrido un notable de
terioro. De 1981 a 1985, el volumen e vendido ha de
bido incrementarse- constantemente para obtener ingre
sos básicamente iguales cada año.

Las necesidades del país frente al mercado externo-
han seguido de otra parte un curso ascendente,
déficit de alimentos ha sido cubierto con importacio
nes, en montos que sobrepasan actualmente los 400 mi
llones de dólares anuales, lo que equivale a inver -
tir poco más' de la octava parte de los ingresos, por
exportación. La industria y la agricultura moderna-
requieren de un creciente stock de insumos y bienes-
de capital, adquiridos a los países de mayor desa -
rrollo; Apreciables volúmenes de productos de consu
mo se han venido importando, especialmente en los
instantes de la mayor apertura liberal de Belaúndismo

.(gabinete Ulloa), desperdiciando valiosas divisas.

El

El saldo de las relaciones comerciales entre el Perú
y el exterior es técnicamente deficitario, dado el
estancamiento de las ventas y el aumento persistente
de las compras. Entre 1981 y 1982 la balanza marcó-
en rojo por cifras sobre- los- 500 "y 400 millones de -
dólares. -

De 1983' a 1984, las importaciones fueron obligadas -
a-bajar hasta en un 40%, para liberar recursos para
el apgo de la deuda. Esta orientación se tradujo en
una profunda depresión económica y un golpe decisivo
sobre las condiciones de vida de la población.

En 1985 el saldo será todavía positivo, pero bastan
te inferior a los años anterioeres. La perspectiva
es, sin embargo, hacia un fr’anco desequilibrio, que
se tornará tanto más díficil de manejar cuanto la -
economía interna haga '' el mayor esfuerzo por reacti
varse.

c) Al 28 de julio de 1985, la posición de reservas de -
Mientrasmoneda extranjera era sumamente precaria,

las fuentes de ingreso están debilitadas o cerradas-
(no crecen las exportaciones, se ha reducido al míni
mo el crédito, no se registra inversión extranjera),
al mismo tiempo aumentan los egresos ( mayor demanda
de exportaciones, vencimientos de la deuda y pago de
intereses, remesas de utilidades de empresas extran
jeras trasiádo de fondos por nacionales hacia el
exterior ).
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Adicionalraente, la altísima dolarizacidn de los aho
rros internos, que en el momento del cambio de go
Memo comprometía el 709^ de la liquidez del sistema
financiero, hacía aún más inestables las cuentas del
Banco Central, Los dólares reales colocados en las-
bóvedas del BCR y las entidades financieras del país
no llegaban a cubrir en alrededor de 1,500 millones
de dólares ( una cifra equivalente al 50% de las ex
portaciones) sus obligaciones con ahorristas parti-

Es de imaginar lo que habría ocurrido si
los titulares de los depósitos hubiesesn demandando
en un momento dado su realización
bancos y agencias financieras hubieran debido cerrar
sus ventanillas y.él banco Central habría sufrido una
irreparable merma de divisas.

culares.

inmediata. Los

Los graves problemas del sector externo han sido en
carados, en el transcurso de los últimos diez años,
en base al recetario clásico del EMI, cuyo instrumen
to principal es la devaluación del signo monentario
que sirve para mejorar la rentabilidad y alentar
los exportadores y para comprimir las importaciones.
Se afirmaba además que el dólar caro desanima su
compra y la dolarización del ahorro, pero lo cierto-

-  fue que ocurrió exactamente lo contrario: la e pecta
tiva de una divisa cada vez más cara aumentó la velo
cidad de circulación del dólar y otras menedas duras.

a

sólo en 5 años de gobierno de AP y PPC, el sol perua
no perdicí 60 veces su valor frente al dólar nortéame
ricano. Esta demolición monetaria se cristalozoen un
proceso de inflación-recesión en la economía nacional

V

3.1.2: Un Estado desfinaaciado ;

a) El Estado de los últimos años recauda cada vez me
nos recursos para sostener sus gastos. El deseen
so de la. producción y del consumo impactaron se
veramente al Tesoro Público. Al mismo tiempo, un
régimen tributario «regresivo otorgó ventajas exce^
ciónales a las grandes empresas, principalmente -
extranjeras, reduciendo la contribución que tenían
frente al fisco.

De 1980 a 1984, la partida de ingresos corrientes
se contrajo en un 25% en valores reales. Los im
puestos directos, que afectan la renta y el patrT
monio, disminuyeron en un 35%5 los que inciden -
sobre el comercio exterior lo hicieron en un 50%
y los que tocan la producción y el consumo en un
15%, a pesar del aumento de la base impositiva.

El único impuesto que experimentó un crecimiento-
fue el que recae sobre los combustibles, que sal
tó un- 60% en valores reales, en el plazo de 5'
años, pasando a constituir un tercio de los fondos
presupuéstales,

b) El nivel del gasto público ha sido afectado por -
dos tipos de presiones. De un lado se ha obligado
a caer, dentro de la llamada "au^eridad", los

V
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remuneraciones (los. trabaja-egresos referentes a
dores públicos son los peor pagados dentro de la

estable en el -país), bienes y
servicios (el sistema de salud y educación ha su
frido un abandono criminal; los gobiernos locales
se ban visto estrangulados por^falta de rentas),-
e inversión (lo que ba acentuado la recesión y la
postergación de las provincias). Y de otro lado-
se ba becbo subir rubros como el de la deuda, cuyo
servicio creció en un 90% en 5 años en valores rea
les, la¥defensa nacional y la policía, que mejora
ron por 'lo menos en un 40%..

fuerza laboral;

Entre 1980 y 1984 el gasto público global se inore
mentó solamente en un 0.3%, lo que niega la tesis
que sostienen que este.es el ori gen de los défi
cits y del desorden económico. Abstrayendo el
gasto financiero (deuda), los egresos del fisco -
ban sufrido en realidad una disminución de 30%.

c) La brecha fiscal desde 1982 bacia adelante equiva
le a un 10% del PBI,' lo que se considera una ci -
fra de díficil manejo, mucbo más dentro de una -
economía con muy escaso aborro, como es la peruana
de los años recientes.

De otra parte, las pérdidas económicas y financie
ras de la raa.yoría de empresas públicas se ba aeré
cantado sistemáticamente. los: años del libera
lismo belaundista fueron especialmente nefastos.
Incapacitado de marchar a una desnacionalización
franca de la economía y a la reprivatización de -
empresas del Estado, el gobierno se decidió a em
pujarlas a la bancarrota para lo que recurrió ab
negarles aportes de capital y obligarlas a un gi
gantesco endeudamiento; las subordinó a las gran
des empresas privadas; les absorvió sus utilidades
cuando las tuvieron, impidiendo la reinversión --
las entregó a administraciones corruptas e inefi
cientes y las sometió a una feroz campaña de des
prestigio y desestabilización. Nadie puede extra
ñarse que las empresas públicas en vez de ser un-
instrumento de desarrollo, se hayan transformado

carga para el fisco y la economía nacional.en una

3.1.3. La inflación tiende a desbocarse ;

a) La característica central del proceso inflaciona
rio que se desata alrededor del año 1976 y se pro
longa sin ^pausa basta nuestros días, esta dada -
por la posibilidad de los gobiernos de turno para
administrar su evolución. El mecanismo de los
precios relativos ba sido el principal instrumen
to de redistribución de ingresos en el cuadro de
la crisis económica,

b  El primer elemento inflacionario es sin duda"al4
guna la devaluación masiva, que traslada recursos

" de la economía interna al sector exportador. ¥ Ac
to seguido el Estado aumenta las tarifas oficia -
les (electricidad, agua y otros servicios) y los
impuestos indirectos, en particular el de loscom
busti'bles, en un esfuerzo por financiarse. PinaT
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mente, se decreta el incremento de las tasas de -
interes, 'que encarece los capitales productivos
y alienta la especulación.

Pueden distinguirse tres momentos claves del .pr£
ceso de inflación administrada en la última déca
da, que corresponden a los grandes "schocks"
contracción de demanda, que según sus propugnado-
res debían haber significado la estabilidad-
de la economía :

de

- En 1978, el dúo Silva Ruete- Moreyra, aplicó un
paquete que hizó saltar la tasa anual de infla
ción de 30 a70%;

- En 1983, el banquero ministro Rodríguez Pastor,
acompañado^por Richard Webb desde el Banco Cen
tral, lanzó una nueva andanada alcista que hizo
subir los precios sobre los tres dígitos5

- En 1985, el ministro Garrido Lecca y otra vez -
el mismo Webb, impulsaron un tercer gran paquete
que puso la inflación en camino de 250% anual.

Todo esto " ̂significa que hubo verdadera política
antiflacionaria, y que más bien el gobierno, a -
través del Estado, fue el principal propulsor de-
la carestía general. Por vía de los precios se v
redujeron los salarios reales, se hizo aún más -
pobres al campo, y se debilitó a la pequeña y
diana empresa, obligándola en muchos casos a ce -
rrar. Asalariados, agricultores y empresarios no
monopolistas fueron las ' . víctimas de la infla
ción administrada. A su vez los exportadores, -
banqueros y grandes monopolios (con capacidad pa
ra fijar precios) son los beneficiarios netos.

me

b) Al ingresar al año 1985 los precios producen un -
salto hacia un rango entre 200 y 300% , y se maní
fiestan claros síntomas de una transición de la
inflación bajo control gubernamental hacia una de
los tipos autónomo. la perspectiva de un desbo
camiento de los precios (hiperinflación) se hace
evidente desde el momento en que la velocidad de-
indexación de los agentes económicos, se acelera-
y deja de estar determinada solamente, por el in- ■
dicador de las tarifas oficiales.

Cuando las empesas empiezan a ajustar sus precios
dos, tres o más veces en un sólo mes, el desorden
económico y la desarticulación productiva son ine
vitadles. Esta es la situación que han vivido su
cesivamente Chile, Argentina, Bolivia, y la que se
insinuaba en el Perú a inicios del presente año.

3.1.4* Recrudece la recesión productiva ;

a) la declinación de las economías de exportación, ha
tenido para el país el significado de privar de to
do elemento dinámico al aparato productivo. A lo
largo de los años 70 y 80 no ha habido motor de -
crecimiento, a lo que se debe sumar el fracaso de
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la estrategia de industrialización porsustitu
ción de importaciones, y la caída continua, por
espacio de casi teinta años, del sector agropecua
rio.

A crisis que arranca en 1976, se encuentra fren
te a una estructura productiva carente de vitali
dad. Es sobre este terreno que operan las orienta
ciones fondomonetaristas,que buscaban reducir el
consumo de divisas, el gasto fiscal y redistribuir
el ingreso, por una vía inflacionaria-recesiva.

En 1983, se alcanza el punto más crítico del dete
rioro. El producto desciende en menos 12% y se
registra un retroceso a los niveles de 1976 y que

cifras percépita implicaba un nivel equivalen
te a mediados de los años 60. Esta profunda de
presión, con una secuela desvastadora de cierre -
de empresas y despidos masivos, no ha podido ser-
remontada. En el segundo_semestre de 1984 se ob
servó un * ligero reanimamiento que permitió con
cluir el año con un. -’egistro de 3.5%, que era ape

la cuarta parte de lo peridido en el ejercicio
En el primer semestre del 85, sin em

bargo, recomienza la caída. En particular, los -
sectores manufacturero, construcción y también la
minería, que depende de los precios internaciona
les, se mantienen recesionados.

un

en

ñas

anterior.

b) En la lógica de la inflación-recesión, se comprue
ba que la mayor parte de las empresas sufre un -

. .entre una estructura de costosatenazamiento
en constante ascenso y en permanente desequilibrio
(hay encarecimiento excesivo de los combustibles-
energía y agua; de los bienes importados; de las-
operaciones financieras), y un mercado que se es^
trecha por la reducción de la capacidad adquisiti
va de la población. Por cierto estos problemas -
no existen para los monopolios ubicados en las ra
mas básicas, como la alimentación, productos farma
ceáticos, materiales de construcción, muchos de -

de empresas extranlos cuales son meras filiales
jeras.

En el campo, el fenómeno de inflación-recesión se
traduce en un reforzamiento de su condición de
subordinación a las economías de las ciudades, Pa
ra la parte moderna y comercial de la agricultura
los años de la crisis han representando la obli^
ción de aumentar el costo de sus insumos, inclui
dos los intereses bancarios, frente a precios siem
pre inadecuados, ¡^ue
dos en enormes perdidas.

en muchos casos han resulta-

Para las economías altoandinas de, tipo campesino-
la crisis no ha hecho sino acentuar el abandono y
la pobreza. La terrible sequía del sur diezmó-
el ganado y agravó los problemas de fertilidad de
la tierra. En las zonas deprimidad de la sierra,
subsisten según cifras oficiales alrededor de 5 -
millones de personas, un sexto de la población que
sufre una postergación histórica, que pasa mise -
ria y hambre, y que perciben al Estado como una -
presencia extraña y hostil.
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c) Los componentes más notorios de la recesión produc
tiva, pueden ser enumerados de la siguiente manera :

- Existe una gran capacidad productiva ociosa. Se
calcula que en 3l sector llamado moderno de la
economía la -.suDutilización alcanza un nivel so
Lre el 50% de la media históricai

- El desempleo y sobre todo el subempleo han cre
cido vertiginosamente. Se estima que en la ac
tualidad la PEA adecuadamente empleada alcanza
solamente a un 37%?

- Hay Un desplazami.ento de capitales desde la pro
ducción Lacia las actividades de especulación,
principálmente fj.nancieras. La rentabilidad de
este tipo de operaciones que no generan riqueza
real, alimenta la inflación;

'  s

- No existe seguridad en el abastecimiento alimen
^  tario. La agricultura nacional se ba ido rezag

gando ante el crecimiento de la demanda alimen
ticia’ y ba ido'aumentando la obligación de reali
zar importaciones en un cuadro de escasez de di
visas y de restricción de créditos.

*

I

{
I

En el plano político, la coyuntura del cambio de go
bierno estaba marcada por una grave inestabilidad, -
que encerraba explosivos confl’i'ctüs ;

3.2.

3,2.1. Desencanto bacia la democracia parlamentaria ;

El gobierno de Belaúncle fue elegido en medio de enor
Mucba gente llegó a creer que el "re

la posibilidad de elegir auTo
_mes ilusiones,

torno a la democracia’
ridades y el reestableeimiento de las libertades po
líticas, abría el espacio para la solución de la cri
sis y el mejoramiento de sus condiciones de vida.

La verdad fue muy distinta. El gobierno derecbista-
del arquitecto se desarrolló en oposición a kla gran
mayoría de sus electores y al pueblo peruano, ineum
plió, desde el primer día, sus promesas de trabajo y
-bienestar, de privilegiar la educación y la salud, y
aún su'aparente respecto por los principios democrá
ticos, fue traicionado con la militarización de Ayae
cuebo y una- larga cadena de actos represivos.

La ineficiacia para admln-.rrt.rar el país se convirtió
en enfermedad endénica. Nadie cree en un gobierno y
un Estado que no pueden cumplir sus propios planes.

s

en f-unción pública creció basta li
las mal'7ersaciones, negociados,—

s ministros de -
o.ltos funcionarios-

Las

• i. O

1 - C'

r es as püblic as.

La inmoralidad

mites aberrantes,

estafas, comprometieron a importa
Acción Popular y ,el PI-0
del gobierno central ;
traías denunciadas no '’^eciOif,

la población asombrada especi
'¥ rrupción desenfrenada

r-on ninguna atención,
o por cinco años una co

I, de irjdividuoe que parecían ba
ber recuperado el con .rol del'E3'v;ado para saquearlo-
lo más rápidamente posible.

a

c> ¥
lej "  f
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La inmoralidad generalisada fue corrq^ endo todas las
instituciones. El- caso de las tres ramas de la poli
cía es quizás la muestra más elocuente de la descom
posición del aparato de Estado. Los policías delin
cuentes se dan convertido en una de las amyores ame
nazas a la tranquilidad publica. La indisciplina de
las fuerzas del orden, es uno de los principales fac
tores desordenados de la vida social. La extorsión
y la coima, se han hecho tan cotidianos que a nadie
sorprenden ni esjí,antan.

la militarización de una zona muy extensa del terri
torio nacional, y la entrega de facultades plenas a
los jefes para manejar los derechos y la vida de la
población según su criterio, hizo que a partir de
1983, los uniformados volviesen a tener presencia di

•  recta en las decisi.ones políticas. El belaondismo -
elegido como respuesta al railitarismn , demostró t£
da su cobardía al capitular ante las botas y asignar
les el control de Ayacucho y otras provincias de los
andes sur-centro.

Einalment-e, el gobierno de Belaúnde, no tuvo pudor -
alguno para legislar en favor del capital extranjero
y para actuar como primer garante y defensor de los
intereses foráneos sobre los nacionales, los tres -
últimos años, el país fue conciente como nunca que -
las medidad económicas y los sacrificios que se les
imponía, respondían a una orientación proimperialista.

El gobierno 80-85, hizo todole posible para demostrar
que la democracia podía llegar a ser todo lo contra
rio de lo que esperaban las ilusiones populares.
Evidente, ente en la ..medidad que pasaba el tiempo y -
se acercaba la fecha del recambio se fueron recrean
do expectativas sobre la posibilidad de que el voto
sirviese .para modificar el rumbo nacional.

Sin embargo , la situa.ción ya no puede ser la misma
que cuando la democracia gozaba de su virginidad. Un
nuevo engaño descarado como el que ocurrió el 80; un
choque entre ilusiones y promesas; un nuevo grado en
el desencanto; tendría, sin duda, efectos desvastado
res para el funcionamiento y continuidad del sistema
No es fácil imaginar que un pueblo doblemente frus -
trado, pudiese estar dispuesto a esperar otros cinco
años para ver si esta vez acierta en sus decisiones.

¥3

I

I

i

I

3.2.2. Entrampamiento de reivindicaciones :

Durante cinco años del belaúndismo el movimiento so
cial, obrero, campesino y popular, permaneció entrara
pado. El gobierno roeccionario no logró en ningún -
momento reunir la fuerza suficiente para imponerse.
Los golpes parciales contra las amsas no alcanzaron-
continuidad y no pudo quebrar sus organizaciones.

La resistencia social, de su .parte, no pudo conver -
tirse en contrao-f^^: siva . En ningún momento el go -
bierno aceptó modificar sj orientación antinacional-
y antipopular, a pesar de ser visible el repudio del
pueblo. Aquí también se trataba de un asunto de
fuerzas y dirección. - De-spués de los combates de -

"jL'8 fu-í'-
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1977-1978, las organizaciones de masas no b^ podido
lograr recuperar toda su capacidad de movilización.
En ello juegan los siguientes heclios ;

- Cambio en las condiciones de lucba.
mo enfretarse a una dictadura aislada, que chocar
contra un gobierno elegido mediante el voto y que
tiene plazo de

No es lo mis-

.retiro;

Las jornadas- Cambio en las condiciones sociales,
de finales de la década del 70 de producen cuando
la crisis estaba comenzando y se inicia el ataque
contra los niveles de ingreso de los trabajadores.
Años después esos mismos trabajadores se encon
traban brutalmente pauperizados, cuando no habían
sufrido la perdida de su empleo. Las huelgas gene
ralizadas por el salario, han sido progresivamente

.aisladas, llenas -reemplazadas por resistencias
de heroísmo y desesperacién, para mantener el pues
to de trabajo.

- Cambio en las condiciones de dirección,
sión de Morales Bermudez logró barrer un^importan
te contingente de cuadros sindicales forjados du -

Hasta hoy parece no haber

La repre-

rante la década del 70. _ _ _
cristalizado un equipo de recambio al nivel de
aquellos años, no obstante la existencia de valero
sos luchadores y lúcidos dirigentes en el comando
actual. Un cambio clave en el asunto de la direc
ción es, sin duda, el giro de política de los par
tidos de izquierda a partir de 1980. Hasta ©se*
instante la izquierda era sindicalista y gremialis
oc. En ese año empieza a convertirse en parlamen
taristas y legalistas,, alejándose del movimiento
social.

ta

Bajo el gobierno de Belaúnde, las masas no lograron-
conquistar ninguna reivindicación significativa.^ Se
convocaron hasta tres paros nacionales, sin ningún -
resultado. H^bo un gigantesco paro del agro 1982, -
que fortaleció la organización y unidad delcampo, pe
ro no pudo imponer una modificación de la política -
gubernamental. Las largas y violentas huelgas de
trabajadores estatales, acaudillados por la CITE, no
pudieron doblar el brazo del acciopepecismo, que de
jó que la administración se paralice por meses. ^
Las marchas de sacrificio de los mineros hacia lima,
se convirtieron en una ocupación permanente de la
ciudad, y en la transformación de los rudos:obreros
de los socavones en mendigos capitalinos, en medio -
de la indiferencia oficial.

3.2.3. Crece la violencia política :

Entre 1980 y 1985, la insurgencia localizada de "Sen
dero Luminoso" ha logrado los siguientes éxitos :

- Convertirse en permanente;

- Establecer una guerrilla que actúa sobre un vasto-
territorio y mantiene bases de apoyo en la pobla -
ción rural;
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- Adiestrar y poner en acción equipos de sabotaje y-
terrorismo urbano en ciudades importantes, princi
palmente en lima.

La violencia en las zonas más pobres de los andes, -
tiene como caldo de cultivo el abandono ancestrales
de estas áreas y la represión sistemática del Estado
los poderes locales, los delincuentes (abigeos y ^
recientemente narcos) protegidos por una justicia
rrupta. El senderismo se ha intriducido en un esce
nario de interminable violencia, intentando dirigir
lo políticamente.

mas

co

El paso al terrorismo urbano se produce en el transe
curso de la lucha. El núcleo insurgente crece sobre
la base del desencanto hacia la democracia y el en' —
trampamiento de las reinvidicaciones, recogiendo la
impaciencia de la juventud y de los sectores más
bres entre los pobres, capitalizando, finalmente,^

<  amargas de decepciones hacia la política democratis-
ta de lU.

P£

Con la aparición de "Sendero Luminoso" , la violencia
política ha tomado carta de ciudadanía en el país, -
la peapectiva apunta hacia un aumento en espiral de
la a,cción armada, con la posibilidad de que en algún

.  ipomento a la insurgencia de "izquierda" le siga una
de derecha, tanto o más sanguinaria y desesperada.

Hasta hoy el tratamiento del problema de la subver -
sión armada hasta en manos de los jefes militares ,
que han venido actuando sobre los criterios' de estra
tegia contrainsurgente aplicados por losnorteamerica
nos en Viet Nam y Centro América y que los conducen-
a operar como ejército de ocupación, desarrollando -
las orientaciones de "tierra arrasada", "todo sospe
choso es un culpable", "las libertades políticas favo
recen al adversario". Esto es lo que se ha dado en
llamar la "guerra sucia" que ha exacerbado brutalmen
te las condiciones de violencia y ha costado miles ae
vidas‘inocentes, --

Todo indica que el violentismo senderista y milita -
rista tienen un objetivo común que es el de durar y
que ambos eluden una confrontación decisiva. En la
mentalidad de los seguidores de Abimaél Guzmán, está
la idea de qie la mayor presencia militar les favo re
ce, porque desenmascara la entraña
del Estado, los uniformados por su parte se valen de
la subversión" para sostener su intervención crecien
te en la vida política nacional. Las "zonas de emer
gencia" bajo control militar, son espacios de poder
la la vez que pingues negocios), que no serán abando
nados fácilmente. Se puede decir, a estas alturas,

existiera "Sendero", los generales nlo in -
La lógica de la violencia sacude y aho-

país después de cinco años de desgobierno be-

represiva

que sino
ventarían .
ga^al _
laúndista.

3.3.Entre las elecciones realizadas el 18 de mayo de 1980 y
que ungieron presidente al Arquitecto Femando .Belaúnde
con cerca del 45% de los Votos válidos, y la que se pro

CDI - LUM



r
.  » I

•  ■ 1 O”

duce el U de abril de 1985, dando el^triunfo al joven
abogado Alan.García Páre:^, con poco mas del 50% de los
votos válidos, se establecen algunas diferenca..as que

claves para comprender el cambio de situación;son

^5 1 En 1980 si país se encontraba en el tope de las
ilusiones democráticas. En 1985, se ba extendi
do la desconfianza y existen fundadas dudas en
la posibilidad de resolver los problemas del pa
ís, por vía del sistema de elecciones periodi
cas y división de poderes. Esto conduce a Alan
García a proponerse como objetivo de gobierno
la defensa de la democracia, entendida como pre

rvación del sistema política, y a. adoptar un
conjunto de medidas que apunt-an a recuperar ere
dibilidad y autoridad ante al país.

se

i

5.3.2. En 1980 el Arquitecto es elegido por un voto cu
yo contenido esencial es una censura a la dicta
dura militar saliente y una esperanza de que la
democratización favorezca al pueblo,„ En 1985,
el candidato aprista recibe un mandato explíci
to para el cambio de política económica. Puede
afirmarse que la cosecha electoral de la oposi
ción (APRA e lU) que alcanzó cerca del 80%, mar
caba un repudio aí liberalismo y a los planes
fondomonetaristas.

3.3.3. En 1980 al tiempo que se elegía.a Acción Popular
como partido y recambio, con un partido del or
den como es el APRA, que reunió cerca del 30% -
de los sufragios. En 1985, es precisamente el^
viejo partido fundado por Haya de la Torre el
que se alza con un extraordinaria triunfo, que .
sin embargo se hace a costa de la minjmizaóión e-
lectoral de las oiras opciones de orden burgués,
constituidas por Acción Popular y el PPG. Erente
al APRA de Alan García, aparece como primera o-
posición y eventualffiffinte como capitalizador de -
sus errores, la Izquierda Unida, en la cUal el
el sistema se resiste a confiar sus destinos.

A
¥_t

I

~ REPRESENTACION DE CIASE: RíHOQUE DE. FUERZAS EN EL POPER
T! T^TCÍA'ÍiVA lÓll'íiCA '

4.1. El gobierno aprista de Alan García presenta como -
características básicas las siguientes;

Es un régimen produndamente caudillista, consuru
ido sobra la imagen del líder que se esfuerza por
construirse una base social propia;

al mismo tiempo, un gobierno de partido co
ha existido antes en la historia nacional.

Es un hecho que el ascenso al poder de Alan García
edmienza con su victoria al interior del partido a
prista9 La organización de Alfonso Ugarte le brin
da el espacio político y la estructura nacional pa
ra lanzar su campaña por la presidencia. El joven
caudillo es además un vástago de la azarosa histo
ria del APRA; nacido de una familia de militantes
que viveron la represión odriista, educado por vic
tor Raál Haya de la Torre que lo convirtió en uno

sus

- Y QS

mo no

4.

de sus discípulos prddilectos.

pero siendo el nuevo jefe del APRA, Alan García se
propone mucho más que eso. Es consiente que a bo
sumo su partido contribuyo a la victoria del 14 de
abril, con su f ame so "tercio histórico". Ha;j casi ,
un 20% de votos, ganados en la campaña, valiéndose
del carisma del Cc .ndidato y de la oferta de ampli
tud democrática hecha ante el pueblo.
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^ooüores como los puohloí^
des urties, la sierra sur, _ la juventud y las mujere s,
que nunca fueron sostén aprista y qne votaron por
el homlre de la paloma iDlanca

La preocupación por movilizar y organizar a estos
sectores, para lo cual se hace uso y abuso de la ~
maquinaria estatal, principalmente Cooperación Po
pular, y se relega al Partido, revela el afán de -
forjar un nuevo tipo de liderazgo diferente a las

-'tradiciones apristas que se asentaban fundamental-
■ mente en la pequeña burguesía pobre.

La oposición caudillo-partido; la ha podido'manejár'
Alan García a su favor, como ocurrió en la confor-

'"-mación del gabinete y la designación de los princi
pales cargos públicos. Igualmente ha ocurrido en u
na serie de decisinnes políticas como las referidas-
ai petróleo y más recientemente al presupuesto. En
cada caso, el presidente convoó a las masas a la -

* plaza de Armas y desde el balcón de palacio hizo -
anuncios dando por consumados asuntos que parecían
no resueltos. Escogió Tacna para rescindir los —
contra,tos petroleros y Arequipa para denunciar la
estafa de Majes. Un estilo, de populismo desbordan
te que no ha permitido que la mat^inaria de parti
do, manejada por Armando Villanueva pueda imponerle
condiciones, a pesar de sus esfuezos.

4.2. El gobierno aprista de Alan García se sostiene -una
base social pliriclas-ista, marcada por profundas -
contradicciones. E gobierno pretende el contrasen
tido de que es.posible actuar "para todos los perua
nos"y hacer al mismo tiempo "un gobierno para los
más pobres". El resultado es que mientras Alan Gar
cía agita desde el balcón a los pobladores de los

'  pueblos jóvenes y rpparte créditps entre los campe
sinos serranos, en las altas esferas del dpoder se
encuentran enqustados hombres del imperialismo y -
del gran capital, como es el caso de los Delgado -
Parker que hacen el puente con Manuel Ulloa.
Mientras el presidente discursea sobre la importas
cia que le da su gobierno a las zonas deijrámidas,
en las provincias actúan los poderes locales con -
carnet aprista manteniendo la opresión y margina—
ción de los campesinos.
Mientaas se habla de moralidad y entrega al servi
cio del pueblo, el gobierno aparece representado en
los gremios profesionales, sindicatos, organizacio
nes campwsinas, por personajes con trayectoria de
corrupción y amárillismo.
Es verdad, por otra parte, que el APEA cuenta con

una base popular, hecha de pequeños productores'
y artesanos, trabajadores, agricultores, profesio
nales y jóvenes, dentro de los cuales hay un bue -
porcentaje que ha tomado en serio las- promesas de
cambio. Los electores no apristas de Alan García
están llenos también de esta fe, que el caudillo

pretende convettir en un ditirambo permanentem y que even—
tualmente podría representar un refuerzo fundamen-
tal a la tarea revolucionaria.

con

el. te.rreno..de las relaciones políticas, el APRA
aparece- como un .campo.de agrámente, sacudido por
mil y una rencillas que enfrentan^intereses perso
nales y criterios políticos. Quizás el ala mejorj-
estructurada sea la derechista, que cuenta con la
autoridad de Luis Alberto Sárohez, y que no oculta

■  ' sus vínculos con los grupos de poder económico y -
el más importante agente del capital extranjer

ro , el expremier Ulla.
con

4.3. En
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f.

La maquinaria organizada, condñcida por Villanueva,
se caracteriza por disfrazarse de izquierdismo, La
cer declaraciones radiacales en política interna^-
cional y en filosofía, y por actuar en forma con-j—
servadora frente a' asuntos cruciales CTimo las negó
daciones con el capital extranjero (Villanueva se
jugó un compromiso con las petroleras, superando -
las concesiones 'otorgadas por el gobierno anterior)
la cuestión de la "guerra sucia" (Villanueva se ju

• gó a evitar que los militares fuesen juzgados por
sus crímenes en Ayacucho).
El núcleo tecnocrático que se grupó en torno al —
hoy primer misnistro, Luis Alva Castro y que formó
el llamado CONAPLAN, configura sin duda- una tenden
cia de contornosddefinidos. Dentro de ella se alT
nean un conjunto de profesionales, la mayor parte”

de ellos formados en elexterior y con experiencia' en orga—
nismos internacionales, y que expresan un punto de
de vista antiliberal. Este grupo ha sido el encar
gado de elaborar el "Plan de Emergencia" y de ha—
ber conducido las negociaciones con las compañías
petroletas, en oposición al conciliacinmismo del -
ministro Huayta y de la dirección de PetroPerú.
La característica de los conaplanistas es que no -
fomman parte de;latradición partidaria, algunos —
vienen de las filas disidentes del "casismo" y c-^

f'%

f

tros nunca militaron en el APEA. Su vigencia depejí
de de Alva Castro y de la disposición de Alan Gar
cía.
Fuera de los marcos del APRA, el gobierno ha esta
blecido un sistema dealianzas aue alcanzan hasta -
el SOLE, pequeño grupo de empresarios vinculados -
alccapitai finaciero internacional y que controla
el diario La República. La propuesta económica del
SOLE es, evidentemente, opuesta a la orientación -
que se ha venido siguiendo; sin embargo el hoy se
nador Silva Ruete ha impuesto el silencio de sus -
filas a la espera de los primeros fracasos.
También está la Democracia Cristiana, a la que se
le ha'otorgado la responsabilidad de manejar el --
sector 5Pabajo" para evitar que sea el APRA el que
tenga que hacer frente a la presión de los trabajé
dores. Finalmente puede'mencinaarse al grupo pri-
mafásico "Socialismo y^Participación" que otorga
asesoría a alto nivel al presidente y-al premier,
y que- mantiene muy buenas migas con los conaplani£
tas. Carlos Franco sin ocupar cargo algunos, es u
na suerte de ideólogo del-gobierno, lo que estable

¥  ce un puente histórico con el velasquismo.

' .h

f.

I

5.- El programa económico del gobierno aurista

?"1 * Renegociación con el capital extranjero

El 28 de Julio se produce un cambio im-portante en
las relaciones don el capital=extranjero. El dis
curso presidencial anunció que se modificará la po
lítica de tratamiento del problema de ladeuda ex4
terna, las condiciones de los contratos petroleras
y las modalidades de actuación de los monopolios.
Estps anuncios se han materialissado luego a través
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de un conjunto de;decisioneB:

5.1.1. Sobre la deuda

El gobierno definic5 una orientación basada
en tres puntos;
- Se renonoce la deuda;
-Se adviertedque el país no está en condi—
ciones de pagarla y se fija al servicio
quivalente al 10% de las exportaciones;
-Se rechaza toda intermediaciación del FMI
y se plantea la negociación directa con los
acreedores.

Debe tenerse presente que al momento de e--
laborarse este planteamiento, el Peró se en
contraba en incumplimiento por espacio de -
más de un año y había suspendido sus acuer
dos con el PMI. El gobierno aprista de Alan
García pretende dar una salida política al
impasse internacional.
En una situación en la que no existen ni re
motamente los medios para cumplir con los
vencimientos y mucho menos para cubrir los
atrasos acumulados, el único camino que po
dían ofrecer los acreedores para una nueva
refinanciación era lasuscripción de otro -
programa de estabilización y austeridad, que
con seguridad hubiera sido más duro que e—
los propuestos én 1983-84 y que el propio
gobierno belaundista no fue dapaz .de reali
zar. La vecina Solivia, bajo el mandato —
del senil Víctor Pa Estenssoro, se convir
tió en escenario de la ejecución de esta al
ternativa,' lo que ha conducido a una violen
cia social.

La opción de marchar a una negociación con
Pondo, era absolutamente contradictoria con
los más elementales proyectos reformistas.
Es inconcebible que Ips teóricos del mone—
tarismo a ultaanaa, acepten un plan social
como el que lleva adelante al APRA, gastan
do dinero no recuperable en dar empleos tem
poralea o repartiendo crédito a campesinos
pobres. De igual modo las medidas no orto—
doxas para conjurar la emergencia económica
hubieran sido objetadas. El reclamo de no
negociar con el PMI subraya un esfuerzo por
ganar autonomía para conducir la política e
coinómica interna. El proMema es que si -
se produjera una negociación directa con los
acreedores, estos también reclamarían Ínter
venir en las determinaciones macroecnnómi-
cas a las que consideran íntimamente vincu
ladas a sus Ínteresex.

La clave del planteamiento aprmsta es que -
su punto de partida se centra en el recono
cimiento de la duda, tal cualeella ha sido
páctada con tadas sus ilegalidades, injusti
cias y a pesar de que en muchos casos los -
pagos realizados han superado largamente el
valor de capital otorgado. Hacho el recono
cimiento el gobierno ha procedido a una mo
ratoria virtual, no declarada, sobre el
grueso de‘sus adeudes. El 10% que represen-

e—

s* .
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ta alrededor de 320 millones de dólares anua
les, viene a ser más o menos una sexta par
te de los vencimientos anuales, sin condide
rar incumplimientos que se arrastran desde
1984. . ^ . 4.
Esto sólo permite cumplT-r ajustadamente —
con los organismos internacionales (Banco -
Mundial, BID, AID) con parte de la deuda
de gobiernos y agencias oficiales. La oan-
ca quedaría impaga. En su último tiempo,
^1 gobierno de Belaúnde abonó una cifra de

* poco más de 600 millones de dolares, compre
metiendo un 20% de las exportaciones, afir
mando/que esto era todo lo que se podía pagar.
Puede afirmarse que el gobierno aprista ba
rebabado este monto, para poder retener par
te de los recursos fiscales y divisas para
financiar su política, mientras se mantiene
la seña del 10% como reiteración de una vo
luntad de honrar compromisos.

í
á  '

Vista en persnectiva la pol:^tica sobre deu
da del APRA, ño conduce a ninguna parte. Con
pagos que cubren? .apenas la cuarta parte de
los intereses pactados, es inevitable una -
acumulación de adeudos que baran crecer in
contenible el monto global de obligaciones
sin que se produzcan nuevo desembolsos. Se
ba calculado que al ritmo alctual la deuda
peruana se duplicaría en 8 años mediante el
mecanismo del 10%.

En el corto plazo, por cierto, el gobierno
aprista ba dado un paso adelante, haciendo
frente a la pro'Sión implacable de los aeree
dores. La reducción de pagos y el rechazo al

,  son dos actos de soberanía, que impli-
•'.onflicto con el imperialismo. Es evi—

dente que el gobierno norteamericano y sus
aliados occidentales, así como la gran banca
mundial, no pueden estar de acuerdo'con que
el gobierno de un país pobre adopte unilat_e
raímente este tipo de decisiones. De aquí
que deban esperarse sanciones y maniobras -
para doblegarlo y hacerlo retroceder. Una i7
primera muestra de la dureza imperialista ??
fue la declaratoria como "valor deteriorado"
de la deuda peruana, luego vino la condena

-  ‘ de los Es

EMI

can

abierta del secretario del tesoro ^ _
tados Unidos, James Baker, a la posición pe
ruana a la que calificó de aislacionistae -
durante la conferencia del EMI en SEUL. Las
autoridades del Pondo por su lado han optado
por igno.rar a-Alan García y Alva Castro, pa

sentir su poder. Para 1986, por
lo demás se esperan acciones aun mas convin
centes.

ra hacerles

Nadie sabe si se producirá la negociación -
directa con los acreedores que postula el -
APRA. Sin embargo no hay tampoco bases para

eventual acuerdo con ellos. El 10% no —
permite un compromiso. En las circunstancias
actuales supondría que los acreedores acep-

a una tasa de. in

un

ten una modalidad de pago,
terás de 1% anual ̂  a un plazo de 100 años.
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Lo único que podría esperarse es un erntrampa-
miento de negociaciones, donde las únicas al
ternativas posibles serían que el capital fi
nanciero haga retroceder al gobierno y lo o—
bligue a ir entregando posiciones, lo que-im
plicaría un viraje general en el conjunto de
la política oficial; 'o que se illegue a un —
punto de ruptura, con tremendas consecuencias
políticas.

5.1.2.' Sobre el Petróleo :

La política petrolera del gobierno de Alan Gar
cía ha atravesado en apenas cinco meses, por —
cuatro ;momentos^ cruciales ;

- En el"discurso presidencial del 28 de Julio,
se hizo el anuncio de la entrega al parlamento
de un proyécto de ley para derogar'la Ley 23231,
llamada ley Kuczynski, lo que implicaba dejar
sin efecto para el, futuro las ventáj,as., tribu
tarias por reinversióri aprobadas por él gobier
no de Belaúnde;

- El 29 de Agosto, en acto tatalmente sorpresivo
durante las celebraciones de la provincia de
Tacna, el_presidente García, informó al país
la rescisión de los contratos petroleros oon
las empresas Occidental Petroleum, Belco Pe—
troleum, y el consorcio Oxi-Bridas, firmados
al amparo del D
del_ gobierno de Morales Bermúdez. La causal - •
argüida para esta inesperada decisión se resu
mía en una acusación a las compaííías por haber
incurrido en "abuso de derecho" al emplear los
beneficios de la Ley Kuczynaski para la expío
tación de reservas probadas y nó para Inver;—
sienes de riesgo en exploración. Mediante un
decreto publicado a las 48 horas, el gobierno

fijo' un plazo de 90 días para negociar nuevos
contratos, cuya precondición debía ser un com
promiso de reinversión por un monto cercano a
los 650 millones de dólares;

- Tras la rescisión y contra la opinión de algü
nos sectores del gobierno que calculaban la -
creación de un escándalo internacional y el -
endurecimiento de las empresas, se dá inicio
más bien a una. negociación silenciosa, llena
de presiones, abiertas y sutiles, movilizando
aliados dentro y fuera del gobierno. Cuándo -
las conversaciones ingresaban en sus últimas
semanas parecía inminente una capitu'ación, que
hacía temer que los nuevos contratos fuesen -

c  más negativos que los rescindidos. Se empezó
a hablar de un monto mal utilizado bastante -
menor que él que se .señalaba al principio y -
de plazos prolongadob para cumplir con la rein
versión. También se decía que las compañías -
recibirían nuevos campos para ampliar sus ope
raciones. Cediéndoles lotes seguros que esta
ban a cargo de Petroperú, El Ministro de Ener
gía y Minas, los directivos de Petroperú, apa
recieron encandilados con el nuevo acuerdo, y
los jerarcas de Alfonso ligarte, empezaron a -
subrayar que el gobierno se guiaría por el —

22774, en los últimos mesesT• -IJ •
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"realismo” en su decisi(5n final.

El 24 de Noviembre a cuatro días del primer --
plazo, el presidente García volvlí a escoger -
una,.plaza provinciana, en este caso la ciudad
de lea, y la Conferencia Anual de Ejecutivos -
(CADE), para operar un nuevo ‘brusco cam'bio de
tim(5n en el res'baloso asunto petrolero. Para -
desconcierto de las petroleras y pro "bable mente
de la mayor parte de los funcionarios que toma
ban parte en las negociaciones, el discurso del
primer mandatario dio por nulos los decretos -
No 105-82-LPC,^106-82-EEC, 601-83/EPC, 303-85-
EFC, que reducían las obligaciones tributarias
de las compañías, más allá de los alcances de
la propia Ley Kuczyski.

La nulidad se entiende en el sentido que lasj-
normas nunca tuvieron efectos legales, y quer
íante las compañías están obligadas a reinte—
grar al fisco los impuestos dejados de pagar.
La deuda tributaria ño es negociable ni conde
nable.

El exabrupto iqueño genero una alteraeián ine
vitable en los términos de la negociacián, las
compañías tenían, abora, que admitir la exis--
tencia de una deuda con' el Estado, Esto obligá
a un nuevo plazo, esta vez por un lapso de 30
días, y al inicio de un proceso de valorizacián
de los efectos de los cuatro decretos,

calculan en varios cientos de miles de
que se

dólares;

Al momento de escribirse este docum-’nto está -
próximo a vencerse el segundo plazo de la ne
gociación. En esta etapa se ba mantenido el.se
creto y la exclusión de los sectores políticos
gubernamentales en el conocimiento de las tra-
tativas. Ha trascendido, sin embargo, que las
relaciones ban sido menos amistosas y más con
flictivas. Subrayando su iniciativa frente al
pro’blema, el presidente ba . ido precisando con
diciones ,para lo que serían los contratos ;
no habrían beneficios tributarios; deberían
reinvertir en explotación; tendrían que devol
ver los impuestos dejandos de pagar; deberían
aceptar que el Estado incremente su participa
ción en el precio del crudo; tendría que cons
truirse nuevos oleoductos a cargo de las compa
ñías.

Por su parte, las empresas ban puesto sobre la
mesa sus planteamientos. Dichas en estos mene_s
teres, entendieron la rescisión y la renegocia
ción, como la ocasión de ganar nuevas ventajas,
aunque para> ello deban aceptar el agresivo .lenguaje

nacionalista de^ Gobierno. En l'^7S-Í980, hubo una discusián’similar,
con Morales y Silva. Ruete-; -que envolvió en pí'oclamasdb Nacionalismo
un con:)unto (febenefáci os para las empresas. Por ello, no debe

llamar la atención la campaña para mostrar las
ventajas de los modelos de explotación más
tregúistas del continente (especialmente del -
colombiano), para asustar con el fantasma del
agotamiento de reservas y para sostener la su
puesta incapacidad de los peruanos para aprov_e
cbar sus propios recursos. Tampoco puede sor-1

en-
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prender que la Occidental, la Belco y la Oxi-
Bridas, hayan reclamado beneficios aún mayores

.  a los de la Ley Kuczynski, pidiendo entre —
otras cosas una mayor participación en el pre
CIO, pasando del reparto 50-50, del «modelo T
Perú”, a una formula 60-40, a su favor.

En los últimos días de .la negociación no había
acuerdo. Las opciones a la vista eran la de -

Pap lo que se hablaba deun contrato de asociación (empresa mixta)
tre cada compañia y Petroperú, para una expío
tacion compartida.El e5)residente Belaúnde, “
conocedor y am.igo de las empresas extranjeras,

.especialmente de las petroleras, denunció
existía «acuerdo bajo la
que probablemente se
como hizo en su

en

gran

que
raesa«, sosteniendo -

esconderían conseciones,
primer y segundo gobierno.

La dirigencia oficial del APRA que no oculta
u profunda aprehensión sobre la posibilidad

se llegue_^a una ruptura en'la negociación
con las compañías, se ha encontrado, sin em—

presidencial de Noviembre,
tarea de encontrar una propues

1  pueda conciliar la necesidad guberna--mental de mejorar los contratos (en lo que se
conjuga necesidades económicas y políticas) v
satisfacer las exigencias de las Lpresas!^--
qufc por cierto n:^ son mancas, ̂ podróí disentir

y.el tierapq.que sea, pero son per
fectamente .-conci entes de,su poder intemacio-

dificultades casi insalvables paraun arreglo ^trolero satisf acto rio, naufraga -
la vieja tesis del «Estado antirape

rialista fuerte«, creada por Haya de la Torré.

dP ^ empujando el gobiernode Alan García para no rendirse a la presión
de las grandes empresas y destruir toda su 4-
imagen nacionalista en sus primeros meses en

firmar ningún acuerdo,tomar los^campos y expropiar los activos de 1
las compañías. Esta posibilidad no puede des
cantarse. El presidente la ha considerado un
cam. .0 posible. Por supuesto que una decisión
de este tipo constituiría una victorig para -
todoeel_pueblo peruano, no obstante todas las

' reformistas en las que con seguridad estaría envuelto; reconocimiento de ius
tiprecios por las instalaciones, no cobro de"*
los montos recibidos por concepto de la lev -
Kuczynski, etc. La expropiación del petróleo
subiría el tono de las contradicciones con

y  representantes del capital internacional.

s

lo.

I

t

I

r

!

1

1

Tampoco puede desdeñarse la eventualidad
el gobierno recurra a una nueva prórroga,
tal parece es el punto de vista actual de
las empresas. De esta forma continuaría la -
incertidumbre^ y el juefo de presiones. Pro
seguiría ademas á el sabotaje cada día más in
tenso que las empresas vienen realizando
tra la producción nacional.

que

que

coñt

Para deslindar lo que está' en juego en el in
cendario tema del petróleo y las grandes cora-”

,  es fundemantal considerar de
una par
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te la importancia econc5mica de la producción
del oro negro y de otro lado la significa -
ción política del control extranjero solre 1
las reservas energéticas del país.

El petróleo es actualmente la fuente energéti
ca mayoritaria, representado alrededor del 6^%
del consumo de energía nacional.
ficación de numerosas ciudades y puello,
actividad industrial, agrícola, minera, los -
sistemas de defensa, y por supuesto el trans
porte de carga y pasajeros, dependen de los -
hidrocarburos. El país se mueve en base a -
petróleo, sin embargo caso el é70% de la pro
ducción está en manos de empresas extranjeras
y la política de todos los éltimos gobiernos,
ha sido debilitar sistemáticamente a Petroperá.

El 30% de los ingresos del fisco dependen ac4
tualmente, dado el abusivo impuesto a los com
bustibles,de la fuente petrolera. El 20% dé
las exportaciones provienen de la venta de -
crudo y productos derivados al sxisiextranje

La electri

la

ro.

En el lapso que vá de 1981 a 1984, las utili
dades declaradas por las compañías contratis
tas alcanzaron los 300 millones de dólares, -
siendo los mejores años el de 1981 (158 millo
nes) y el de 1982 ( 82 millones), . Sólo coñ
recursos de esta magnitud podría sustentarse-
un programa de inversiones en exploración
enormes posibilidades de éxito.

con

Las remesas totales de las empresas hacia el
exterior entre el 81-84, por conceptos como u
utilidades, depreciaciones, servicios, amorti
zaciones e intereses, alcanzan los 1,660 mi -
llones de dólares, lo que implica'un promedio
anual sobre los 400 millones.
Esta cifra representa un tremendo forado de -
divisas, mayor incluso que el famosos 10% de
las exportaciones, que en su mayor parte no ¡s
saldrían de pro cederse a nacionalizar la ac
tividad petrolera.

Puede comprenderse que para el gobierno de
Alan García sea vital intervenir en esta deci

8  siva fuente de riqueza. Ya en el tramo de -
las negociaciones, prohibió las remesas de -
las compñías, con lo que logró ahorrarse un -
buen lote de divisas; y consiguió imponer una
cotización transitoria por barril extraído,
costos de operación, l*o que incrementó Ios-
ingresos de Petroperú.

La definitiva, el gobierno podría disponer que
la empresa estatal asuma los pozos de Occiden
tal, Belco y Oxi-Brindas, haciéndose de las -
utilidades y reteniendo las remesas, sissin -
que para ello haya que arriesgar un sólo cen-

'  'U ur a caja 9 9 ' , y es
las compañías trataron de vacear

los a toda velocidad en los áltimos cinco años
con la complicidad del belaundismo.

a

- 4 Cr

"j

4

í
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Por cierto, plantearse romp
ñías
tos riesgos.'

con las compa—
¿  ' . obliga a asumir cier

cualquiera empresi

ooScpí;tí»rtí capital. Son el imperialismo más
on apoya an el poder eoonámlco, político y militar de sus metrc5polls. Son
responsables del derrocamiento de numerosos -
gobiernos del "tercer mundo" y de la corrun
ción y degradación de sus autoridades. Son
las promotaras de las sanciones y los cercos
internacionales. ¥;

er

;  )

O

¿Será capaz el gobierno de Alan García de lié
gar a nacionalizarlas? ¿Podrá hacer frente a
las presiones de las compañías que se'ejerce-
rán^desde todos los.frentes, imcluído desde -
interior de su partido y su gobierno?

5.1.3.Sobre los monopolios;

También
trias.

en el discurso inaugural de fiestas pa

consistirá en dictar las normas/,-para reducir el i^der y los beneficios de los*' ¥¥
grandes monopolios en sectores claves de la e
conomiay En esta línea afirmó que se crearían
restricciones para la constitución de monopo
lios y oligopolios dentro del mercado nacional
que se controlarían las utilidades excesivas
y que se haría tributar a los grupos de mayo

res ingresos. Einalmente, el nuevo mandatario
hizo engrega de un proyecto de ley, destinado
a e;)ercer la regulación de precios y utilida
des^ de las empresas qee exhiban una posición
dominante sobre el mercado.
Del 28 de Julio hasta la fecha, más allá de - '
algunos arranques histriónicos de la presiden
cía, como cuando decretó la baja del precio -
del cemento y cuando denunció a la leche "Glo

®^/,^®^uipa, presóntandole un ultimátum"que la filial de la Perulac Internacional
S-Csto sin.

no
ninguna consecuencia que, lo ónico

ha ocurrido en materia de. . - monopolios, fue lapromulgación de un decreto del Poder Ejecutivo
con el tenor del mismo proyecto que se encon-
ÍÍpÍ? T y que se encontraba enpleno de reforraulación y debate. ". t- í

la norma cayó como \. . .

una censura sobfe el parla
mentó y en particular sobre la mayoría apris-
ta. Sus alcances "antimonopolistas" son sin -
embargo, extremadamente limitados. El gobier
no Establece que las empresas que ejerzan "de
minio" entre, el 75 y 100% del mercado, estar'ñ
sujetas a regulación, para lo cual deberán pro
sentar_declaracióm jurada de costos. Este =="
"dominio" ne ha^eido definido con claridad

L.ca cooauxeu-Luu Boure que numero ae empresas se púedeuefec
ticamente estimar uná'posición monopólica u oligopólica.
olvida ademas que, dependiendo de las ramas de que se trate

del mercado puede ejercerse con mucho menós del
"r las ventas. Esto particularmente ocurre con la producción de alimentos industriales. a las empresas la desagra"
^ las regulaciones como que les molesta cualquier ingereñ

cía en los santos dominios de la.propiedad privada. Lo eseñ
ciai es sin embargp queel poder económico,que nace del con
trol de los medios de producción, no está en cuestión, y no
retende ser destruido y mucho menos expropiado. Hasta hoy

empresa esta a cubierto, y por lo mismo conserva los
as fuertes argumentos para imponer sus condiciones.

¥Se
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5.2. Plan de emergencia:

A pocas horas de conducido el discurso inaugural del go
hierno alanista, el país fue estremecido por el anuncio'
de^la suspensión de actividades bancarias, con interven
cion gubernamental en las oficinas principales, por uñ
lapso de 48 horas, de manera de dar paso a la aproba
ción de un programa de medidas de emergencia económicao
Cumplido emplazo, el premier ALVA CASTRO acudió anfe -
la televisión para informar un conjunto de decisiones -
gubernamentales:

I-

un 12% el Sol peruano y esta
en acto seguido un tipo de cambio fijo hasta~
■ - I , Se crea simultaneamnete un dolar libre-

que se puede comprar y vender en un nuevo mercado
'¥'"do llamado "financiero", del cual participan los -
bancos y casas de cambio y que debe canalizar la par
te de divisas aue retienen los exp. >tadores ( 'a un i

^^5% para_no'^radicionalesT, io que ingresa
¥P.Q? '^j^^ismo y p_o^r 8importaciónde los Nacionales, los'-

"ÍQ organismos 'con vínculos 'iníe'macronales/ V
aimque no se diga- los que8provienen de ñego'ci'b's ili-
ciros, principalm9ente del narcotráfico.' Se dispone."
finalmente, suspender por 90 días (luego se prolongó
por 6 meses) la redención en moneda extranjera de los
certificados y demás depósitos en este tipo de valo
res;

lu

4 Se decidió devaluar en
blecer
nuevo aviso

é  ¥

- Se decide -subir, de un sólo tranco, el'precio de
gasolina _ en un 30% hasta ..alcanzar el equivalente a un
dolar veinticinco por galón. Para los meses siguien
tes se declara congelado este*'precio, cancelándose el
sistema de^incrementos mensuales. Las tarifas de
energía eléctrica, agua y teléfonos aumentan en alre
dedor de un 20%, y se establece también un congela
miento (en el caso de la energía eléctrica para Lima,
se violó la norma con el "farifazo" de setiembre, que
lúe achacado a,los funcionarios á' e Electrolima y
rregido a medias por gestión presidencial). El trans
porte sufrió un pequeño 'reajuste y fue también estabi

tarifas, especialmente en las urbanas.4
La leche, el arroz ,y el maíz, fueron ajustados y
gelados seguidamente;

la

con-

- Se dispone reducir la tasa de interés, ajustando
hasta julio 'alcanzaba un 280% a

170% . Se reduce el spread (distancia entre tasas
rivas y pasivas) y las comisiones bancarias. Poste-'

tasa cayo a 75%, para finalmente quedar
en 45% a partir del mes de octubre;

l
u

ac

a
n

- Se aumentan sueldos y salarios en el sector público
(con un mayor porcentaje a favor de los maestros) y
en el privado no sindicalizado, señalándose que esta

ultima mejora del año. Se incrementa en un
50% el salario mínimo vital, hasta un monto de 540 mil
soles (menos de 40 dj^lares).

característica matriz del plan de emergencia se ubi
en las disposiciones que apuntan a log'rar la estabi'^

lizacion de los costos de producción, como mecanismo na
ra controlar la inflación. Al detener la devaluación ¥=¥

^  y congelar tarifas y precios básicos, y reducir las ta
sas de intei-íé's, las empresas pueden, en principio, pía

-La.
ca

CDI - LUM



-27-
en un ambiente de menor incertidum

lo ¿e v^L^feTd^! ^
especualacion j los capitales debeióbn
tor productivo»

para la
regresar al sse

sión importante de la emergencia es la nre-

me^iSas S S?a;í’'í® eí>í>l®™o dictó medidas oomple-

h s S” ‘Sf?“• FS2.‘-
2^22vdgK^s:*rr““s

so

octubre se denominaba de reactivaci ón

oonsefadfdff^oL^^^^^®" pro!ongSS'S¿han sido califfíSao "reactivadoras
lo a- pfliricadas de tímidas e inconsistentes Vn
ciniord^a^ presupuesta!, a fines de noviembL y prin
Sohip?r.n se confirma la opinión de ane^ Ij
el índice^de^i¿f isp-i objetivo de mantener reducido -
tLSi¿a?’'iqa=;°^®'®°®V^®''® reaotivL la ecoióáía.

Sgrli---'“a'SMs

sin

la

o carece

Al
se

\

oi re?i ‘*® emergencia la inílación
por eÍ^gobier¿o'^^Be Íp? • micales decididos -feODierno, De setiembre» en adelante el índTPP

f  a I n® ido declinando, pasando de 3.5%
sobre^uS I s»/" ftf i ®?^® registro debe oscilar

de precioB
de año.

mar

go
rocoso iH"»"**

embrión el desbocamiento(hiperinflación) que se veía, venir a inicios

inflación después de diez años
ha

su

que padece -

CDI - LUM



-26.^.

por definicrVón política de cortoplazo» Es, SI se puede usar el término, un schock anti
liberal, que busca Hacer reaccionar la ¿cSíoSf
luego introducir correctivos de fondo» La congelación
supone un importante sacrificio fiscal» Al Sicio  ' el
gobierno pudo precaverse con los fuertes reaSstes’de -

imputó a su predecesor» Pero al
ftí ̂  tiempo, se va creando 'on forado inevitable
afecta? conjurarse si el gobierno se dec¿di&afectar los grandes intereses económicos»

pa

que

a

La ©ongelacibn, es 'como su nombre lo indica la estábil i
zaci.ón^de una determinada situación. eco?óSica»

^  interior están presentes todos losdesequilibrios e injusticias quo vienen del pasado

í?s®di?tin-o'^° suprime, ni mucho nonos, la iScha eitreios distinoos agentes Gconónicos y sectores'sociales.
Los grupos más poderosos': los grandes exportadores los
monopolios, el capital financiero presiSnari c?S todir
sus medios.para consolidar y ampl-ia? sus SSvilLin?

^  leyes de la economía y la poli-
es?aidhF». =?“‘=®suira ea acuffl-.úar. CG.iflicfos ^estallaran en las m.anos y en
serán los poderosos los
lidades de hacer valer

Esto

sea

leque
^-i.os que como suele ocurrir

que tendrán las¥mayores posibi- ¥
sus razoneSe

El caso del
en relación

precio del^ pollo fue sirmamente aleccionador
IR TTiTi ^ punoo» Enare xiantener el precio a
la caine ceder a las exigeixcias del oligSpolio

'  maí? too sacrificar.a los agricultSfL Segobierno deiinió una l.inea de conducta

Se dé§U .evihSeSttsu catoidad^ÍaÍq^h?-^°^?'^®^'" '^^Suir hablando de
íipvo ^ ? bagar lop pr-ecuos en su balcón de laplaza de armas, los Eicolini Tapakal"9^ qie-ni p-pnn o-r,

de

En el futuro pueden repetirse situaciones de este tinn

de.la congelada»

SFcermihlh® gobiernocer permanente la "emergenci
uener la tendencia descende
cualquiera sea el costo que
Esto puede ser un grueso errox'
no es uxi fxn en sd. mismo.,

a

para au
Esto a pesar 4os»

pretende
y que va a tratar de

han '.I

.  - manXIoe en e». Indice de inflaci75h
uenga._qx;e _ pagar por ello»

una inflación reducida
a del

- o

Tra m l^erú no p9u

f

ede ser

I

I

-
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circunscrita a lograr un 1 o 2% de. incremento en los
precios al consumidor cada mes, si es que esto no signi
rica un m^or crecimiento productivo y una mejor distrT
Ducion del ingreso» Los salarios deben ser aumentados
y los precios agrícolas deben ganar en relación a los
urbano-industriales, todo lo cual supone una incidencia
sobre el nivel de precios globales», -Si el gobierno se
comprometiese con los sectores históricamente posterga
dos, iniciaría la descogelación a su favop, rechazando
las presiones de loa monopolios» •

Habrá crecimiento económico? Todo indica que, hasta —
hoy, el equipo económico, responsable de manejar el plan
de emergencia, y los encargados del presupuesto público
han estado dominados por uñ temor a que la situación se
les escape de las manos» La política de aliento a la -
producción es conservadora y vacilante; A pesar de ha
ber abaratado„el crédito, se mantienen firmemente las"
restricciones monetarias y el BCR se preocupa de reti
rar la liquidez del mercado, pagando buenos dividendos
a los bancos por los fondos
gatorio

que agreguen al encaje obli

El criterio para el manejo del gasto público parece -
guiarse por un fiscaliSmó trasnochado» Una de las tram

■  pas del-presupuesto 86, es que esconde una reducción -
nivel de gasto en valores reales, que alcanza alre

dedor del 8%« Esto significa que el ahorro en deuda no
ha sido desplazado' completamente a otros rubros, sino
que se le ha dejado simplemente sin uso» Esta decisión
va sin duda a -bener una, incidencia sobre la evolución -
del producto nacional, y su explicación no parece ser
otra que una secreta esperanza de poder usar este dato
como una constancia de buenas intenciones a mostrar a
los acreedores si se inician las negociaciones para re
financiar la deuda. ' -

5  lo que se observa es que la
política oficial sigue siendo de contención» Ni el au
mentó de agosto ni el ridiculo 4% de octubre, pueden -
considerarse compensatorios ni pueden estimárseles como
fortalecedores del mercado» La actitud del gobierno ha
cía los sindicatos, que ha sido el principal factor re-
pilador da salarios -en los años recientes, es de franca
nostilidad» El gobierno pretende calificar a las remu
neraciones de los trabajadores de las empresas del sec
tor moderno^  como un costo de producción más, que por lo

mantenerse cohgelado hasta donde sea posible
para no dar pretexto al aumento de precios. Por ello -

contra el sector organizado de la
luerza laboral señalándolo como "privilegiado", lo aue
ha poyocado un no disimulado alborozo entre los capita
listas» - —

Alan García, se propone oponer a los sectores organiza-»
dos con los grupos más empobrecidos. Es hacia estos úl
timos que se desarrolla una transferencia de recursos “
provenientes del Estado, que deberían crear un consumo
entre estas capas que se han mantenido en la más preca-
la subsistencia. Lo que puede esperarse es qué los
muy pobres inviertan los pequeños fondos que le gotean
desde el gobierno para incrementar la demanda de alimen
tos. E.stb podría finali^iente derivar en un cuello de bo
tella si,__no hay un abastecimiento adecuado,
•terminan?, una esr'i.ral alcista y lo que de-

pr r .-sultado absoluta-
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En cuanto al trato del sector agrario, el plan de Emer
gencia no integra medidas para cortar y revertir la ifu ,
ga de recursos desde el campo hacia la ciudad. Feor
aún, los controles, y regulaciones, han venido afectan-
•do a los agricultores, agravando la descapitalización
de.las empresas como es el caso de los azucareros, y
creando precios artificialmente bajos y anticampesinos,
como en el maíz duro y la papa, y en el caso de las -
carnes.

Como confesión de sus pocas esperanzas de lograr una •
reacción positiva del aparato productivo durante 1986,
el gobierno ha hecho sus planes sobre un supuesto de
crecimiento de apenas 3»5%. Esto significaría que pa
ra el año próximo aún no se habrá superado la depresi'óh
del 83, y habría que esperar año más para que, de
lograrse un registro similar, se pudiese lograr vin pr¿
ducto al nivel de 1982,^en un momento en el que por -
cierto la población sería mayor en un 15%*
trategia ni ambición de crecimiento económico.,
de .emergencia cojea seriamente de la pierna reactiva-
dora, mientras se vislumbra que los éxitos antinflacio_
narios no podrán perdurar indefinidamente. La políti
ca económica se ha entrampado en el corto plazo y care
ce de solución de continuidad.

Párrafo aparte merece la discusión sobre el mercado f_i
nanciero, que ha creado una situación de semicontrol -
de cambios o, dólar semilibre, según se le mire. El go

• bierno lo ha empleado para comprar a un alto precio -
(alrededor de 17,500 soles) los dólares que novpuede -
controlar a través'del sistema bancario,
conseguido mejorar las reservas. La gente vende porque
no espera devaluación a corto plazo. El Estado pierde
dinero en tanto comprá a precio financiero y vende a
los importadores a la cotización oficial.

En octubre, para compensar la congelación del tipo de
cambio, se amplio de 15 a 20% el monto de divisas que*
los exportadores no tradicionales podían retener en bi
lletes verdes y por cierto vender a precio de mercado""
financiero. , A los tradicionales se les autorizó
guardar un 5%» Actualmente hay una fuerte presión
ra subir las cuotas. Algunos hablan de .iin 50% para eT
exportador.

El amento de la moneda extranjera que ingresa libre-
^ mente al mercado financiero hace siempre más débil el
sistema de control de cambios. En un determinado ins
tante las transacciones en este mercado serán mayores
que las oficiales. El Estado además puede ir enviando
a im numero creciente de ¿exportadores para que hagan
sus compras de divisas a precios financieros. Por es
ta vía se produciría una devaluación efectiva de la
neda y una nueva salida dé divisas, en una circunstan
cia en que el sector externo sigue caminando en la cuer
da floja, bordeando el colapso.

No hay es-
E1 plan

con lo que ha

a

pa

mo

•»»

5.3- Plan social;

El tercer frente «ccnómico importante en el que se ha -
comprometido el gobierno aprista de Alan García, es el
que se refiere específicamente a los programas de -ac'
ción hacia las zonas donde se concentran los sectores”*
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más empobrecidos de la población fundamentalmente en -
los pueblos jóvenes de las grandes ciudades y en la re_
gión¥altoandina.

La idea del gobierno es inyectar recursos económicos
en favor de familias sin ingresos, desocupados o sub

campesinos en fase de economía de"  ocupados urbanos,
autosubsistencia y trabajadores mrales sin tierras.
La premisa básica se centra en la convicción de que en
una primera etapa, un plan social sobre este tipo de -
personas no requerirá un costo excesivo para el Estado.

Los componentes -del plan social son los siguientes;

5o3.1. Empleo temporal;

El programa de apoyo al ingreso^temporal (PAIT)
consiste en la creación de un número de puestos
de trabajo en las ciudades y zonas rurales,- pa
ra la realización de obras diversas de interés
comunal. El pago de remuneraciones corre a -
cuenta, del Estado y la dirección de las activi
dades es responsabilidad directa de Cooperadión
Popularj entidad manejada por Víctor López, uno
de los íntimos de Alan García, y actual jefe -
del CONAPLAN. '

Las obras consideradas' en el programa incluyen
la construcción de caminos vecinales, defensas
ribereñas, pequeños" drenajes, reforestaciones,-
en las zonas de campo. En la ciudad se reali
zan afirmados y asfaltados de callesj limpieza
de los barrios, embellecimiento de ambientes y
otros. La remuneración alcanza a un salario mi

nimo vital que se paga una parte en efectivo y
otra en productos agrarios alimenticios. El em
pleo dura por el tiempo de ejecución de la obra,

5.3.2. Reserva alimentaria;

Una de las decisiones económicas más significa-,
tivas del gobierno aprista de Alan García, ña
sido la reducción selectiva de las tasas de in
teres a aplicarse al sector agrario, - En las .-
áreas de economía campesina los créditos osci
lan de iin costo'que va desde im 19% hasta 9.5%j
cuando se trata de lugares declarados oficial
mente en emergencia económica o'política. Esto
representa una transferencia neta de recursos
hacia productores que en muchos casos no habían
tenido experiencia previa en materia crediticia.

El programa de reserva alimentaria ha sido cíea-
. do para apoyar a campesinos, de la zona altoandi
na. Se propone habilitar .créditos sobre una su
perficie de 43,175 Hás, que corresponden al 6.2%
del área a ser aviada por el Banco Agrario
1986, El monto pensado alcanza a los 131,051 mi
llones de soles, que viene a ser apenas un 1.7%
de todo el crédito agropecuario. Estas cifras
dan una idea de los restringido del proyecto, a
pesar de su considerable impacto social, Y
que créditos que en costa o selva, en áreas
producción moderna no tendrían significación,
con cifras que van de 2 hasta 10 millones, resul
tan -absolutamente novedosas para los campesinos ¥
pobres.

en

es

de
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En teoría el programa de reserva' alimentaria,
sigile determinadas pautas para hacer eficiente
el uso del crédito o Se han establecido un gru
p-o de cinco productos incluidos en' la reserva:
maíz blanco, trigo, quinua, arberja, y cebada.
El crédito se reparte entre ellos, -con priori
dad para el trigo y el maíz.

Los fondos en manos del campesinado deben ser
empleados para comprar semillas mejoradas e in
sumos modernos, ajustándose a los criterios d'e
los paquetes de tecnología elaborados por los
técnicos del ministerio de agricultura. Esto
implica en muchos casos que el Banco Agrario y
el ministerio, amarren a los campesinos a de
terminadas tiendas proveedoras y a determinados
productos de fabricación nacional o extranjera.

é"'''-lina obligación de parte del
Ministerio de Agricultura de prestar asistencia
técnica a los campesinos para evitar que fraca

"  ce su producción. Esta supervisión y apoyo -
exige un thabajo de campo, para el cual debería
haber el personal siificiente y debidamente ca
pacitado.

Luego de . la cosecha 'el campesino tendría la op- ,
ción de llevar sus productos al mercado si v en
cuentra buenos precios, o.entregarlos a la em

-  presa estatal Enci, que los compraría a precios
de garantía que ya están fijados desde el momen
to de la siembra. El Estado acopiaría los gra
nos para su venta. Lo que supone disponer
almacenes en número y en capacidad adecuada pas-
ra la faena, y de administración aceptada.

.Cuando faltan tresno cuatro meses para la cose
cha de sierraj lo único que ha ocurrido es el
reparto de crédito, ̂

'  tardío y desordenado,
tá paralizado,
técnoáógicds son escasos,
poníbles.

En el Ministerio de Agricultura sigue discutien
dose 'si va 0'no haber salida ,de personal. Los
extensión!stas del CIPA que se cuentan con • los
dedos, no logran ponerse de -acuerdo con los in
genieros aobre las pautas a seguir para mejorar
la producción.

Por su parte Enci no ha empezado siquiera- a cons
truir la infraestructura de almacenamiento, ,nT
ha organizado los sistemas de compra y venta de
productos garantizados.

Advertido de los riesgos'de que por apresuramien
to los créditos campesinos puedan hacerse irre
cuperables, el Presidente García hizo céle
bre comentario; '’no importa, hay que . darles el
dinero y que lo usen como puedan, que esto ten
drá -'efectos ' estimulantes sobre la economía,

¥Este Keynesianismo primitivo, sin embargo, pue
de perder de vista que pueden ser otros grupos
económicos,, fundamentalmente los situados en . .

de

que en muchos casos ha sido
El resto del programa e_s

Los insumos para los,paquetes -
No hay semillas dis
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las íedes del comercio los que podrían captar fi
nalmente los fondos entregados a los campesinosT

La papa que es el principal producto de sierra,
no está integrado a la reserva alimentaria, en
consideración seguramente a su naturaleza alta~
mente perecible. El crédito a favor de la papa
lia sido engrosado significativamente. Como no
cuenta con precios de garantía, el ̂ -gobierno se
lia comprometido a defender su cotización en el -
mercado adquiriendo una parte de la producción,
con fines de regulación, para lo que ofrecerá en
su momento un precio denominado de refugio,

5«3-3® Mcroregiones;

Para responder a la situación de atraso y abando
no del área mral, el gobierno aprista se ha -
planteado elevar a categoría de programa oficial
los que hasta hoy han sido proyectos experimenta
les de desarrollo en pequeños espacios de sierra
apoyados por gobiernos y organismos internaciona
les. La microregionalizacion responde a la ~
cepción de que se pueden fiscalizar acciones en
algunos distritos y provincias y generar una di
námica desarrollista. Desde la decada del 60, -
cuando los norteamericanos lanzan su "revolución
verde'J, que pretende oponer los dólares y la tec
nologia, a la "revolución roja" de las masas ex
pioladas y oprimidas, se empieza a hablar de e's
tas zonas de acción concentrada.

con

En los años 70 se trato de afirmar la reforma —
agraria con inversiones para el desarrollo de
los espacios rurales aledaños a las haciendas ex
propiadqs. En la época del belaúndismo, queda-”
ron algunas miarroregiones y proyectos especiales,
como islotes^confiados a la cooperación extranje'

y 3- través de los cuales se realizaron algu
nas obras y se transfirieron algunos
la población.

recursos a

Lo peculiar de la propuesta aprista es que inten
ta difundir las microregiones hasta cubrir la
yor_parte de las provincias serranas de altura,”
teniendo especial cuidado de abarcar aquellas -
que son o podríán ser objeto de intervención sen
derista. La microregión aprista además pretende"
crear una nueva instancia de poder local, distin
ta a los mimicipios y a las mismas subprefectu—”
ras y gobernaciones dependientes del ministerio
del interior. El jefe microregional, sería un
representante del poder ejecutivo y del Presiden
te de la República, dotado de medios- para reali
zar obras y de capacidad para adoptar decisiones.
El Estado prolonga sus brazos hasta las

ma

zonas -

apartadas y paradójicamente lo hace fortalecien
do el centralismo gubernamental.

La microregión tiene la característica de consti
tuirseen franco divorcio de una concepción
región^y de organización equilibrada del territo
rio nacional. El gobierno utiliza el localismo”
como arma contra la regionalización. Esto condu
ce a una inevitable caotización del país y

de
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sus podibles polos de desarrollo,
más grave si se ofrece en subasta la opción
diversas entidades financieras extranjeras de -
asociarse a cada microregión por separado, in
troduciendo sus políticas e intereses particula
res. “

El desarrollo de sierra tiene que ser integral,
sólo se pueden tratar los problemas locales den
tro de una gran estrategia.• De otro modo nunca
se pasará de esfuerzos puntuales y aislados,
sin visión de perspectiva.

Esto es aún
de

Hay una notoria dicotomía entre el tecnicismo del plan
de emergencia y el populismo del plan social. Por lo
mismo no hay^puentes entre uno y otro. El inmediatis-
mo de la política económica podría dejar sin recursos
a los programas de empleo, de crédito agrario y de in
versiones_ rurales. Por la inversa, se puede decir que"
los objetivos sociales serán cada día mas costosos y
tendrán inevitables consecuencias sobre el fiscalismo
y la austeridad" presupuesta!.

La succión de recursos a través de los precios agrarios,
puede igualmente esterilizar las transferencias. Así ’
lo que se'dá con una mano, irá desapareciendo con
otra. En este punto la introducción de precios de
rantia es una conquista, que desgraciadamente aparece"
mediatizada por la tramposa determinación de las coti
zaciones finales en base a rendimientos totalmente -
irreales para la situación del agro—sierra, lo,que dá
lugar a que las garantías no sean atractivas y que
los casos del trigo y la quinua, impliquen gruesas
perdidas al productor que acuda a Enci, Se puede ob
servar que aun con intervención de Estado, se vuelve a
estafar a los campesinos y se les sacrifica en
tas expectativas de ingreso.

la
ga

en

sus ju_s

Marcado de populismo, el plan social del gobierno apris
ta no pretende tener un "impacto dobre las bases estru"c
"turales de la pobreza urbana y rural. Quizás su mayor
importancia y los mayores riesgos, sea el hecho, de que
empuja a intervenir en política un Bector popular
habla sido relegado. Alan García quiere construir
base política entre estas masas miserables, Pero como
sucede muchas veces, los que siembran vientos pueden -
cosechar tempestades. Las esperanzas e ilusiones que
se levantan entre los pobres pondrán a prueba las posi
bilidades y; los límites'del gobierno aprista. ~

que

su

Perspectivas del proyecto aprista

6.1
"  discurso .que el primer ministro Alva Castro presentó ante el Congreso a fines del mes de agosto, consti

tuye el único documento oficial del gobierno aprista
en el que se proponen un conjunto de objetivos centra
les que se supone serán la guía de los siguientes cin
co anos:

•r Superar las precarias condiciones de vida...combatir
el hambre,..satisfacer...las necesidades básicas  a -
niveles-compatibles con la dignidad humana,

- Transformar la estructura productiva
la con las demandas sociales
productivo.

compatibiliza
c e o

r
garantizar el empleo

• o e
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- Priorizar el desarrollo de la sierra y PPJJ

- Transformar al Estado en agente de desarrollo nacional
sin perder concepción

unitaria de la república y el principio de autoridad
democrática.

- Consolidar la democracia.

- Afirmar la soberanía y defensa nacional
terior independiente

- Restablecer el principio de autoridad democrática

- Moralizar el país.
•  ̂

- Afirmar la identidad nacional y su forma cultural pro
pia.

- Restituir la seguridad personal y la tranquilidad pú
blica.

descentralizar su gestión• 09 • • m

política•ex
basada en el no alineamiento.

9 9 0

O O •

pe este listado puede afirmarse que está claramente -
orientado por xana idea redistribucionista (primeros
tres objetivos), por lUi criterio de reforzar al Estado
como "agente de desarrollo" (cuarto objetivo) y por el
planteamiento de reconstituir su autoridad (seis últi
mos objetivos). Lo que» están definitivamente ausen
tes son los^problemas cruciales de la nación: la depen
dencia económica del exterior, la altísima concentra
ción de la propiedad y la exclusión de las mayorías de
la gestión económica y de la conducción del Estado.

Si^estos objetivos pudiesen realizarle, el Perú no ba
bría dejado de ser un país oprimido por tanto incapacT
tado para vencer el atraso y la miseria. Los abismos
sociales no se habrían cerrado, así se lograse realizar
el milagro de mejorar las condiciones de vida de las
mayorías, sin quebrar el poder económico de las minoi*'
rías. La sociedad peruana seguiría esperando su verd_a
dera democratización así se guarden determinadas for
mas de la democracia parlamentaria, como envoltura de
úna relación Estado-pueblo, que oscila entre paterna
lista, manipulatoria y represiva.

El proclamado antimperialismo de Alan Gar«ía, sale muy
mal parado de esta suma de objetivos del quinquenio,
;?or_ lo que podría entenderse que las primeras confron
taciones con el capital extranjero están proyectadas
para el primer tramo gubernamental. Si al final la r_e
negociación no progresa y la posición imperialista se
endurece, eso no será sino la evidencia de la inviabi
lidad de las tesis gubernamentales.

El plan aprista no tiene futuro. Sus estrechas miras
no hacen más factibles sus objetivos. La historia ya
ha dado su veredicto sobre intentos "te»ce»istas",
la "vía intermedia er.+-— capitalismo y socialismo
la cual el aPR/\ García es una variante particu.'

-  Píetrv ^ gobierno colocado en las i { turas, -admin^- ^=^ndo y concillando a toda la sociedad, esca-
al proceso implacable de la lucha S clases v a

sociales, oLsti^^Tf^a -«puesta irremediablemente condenada al fracaso.

de
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6.2. Contradicciones en el corto plazo;

a1 apea, no hadrá que esperarla, sin embargo, a que cum
pla con los objetivos genéricos enunciados por el Minias
¥;ro Alva Castro. Mucho antes, el gobierno deberá en
frentar agudas contradicciones que habrán, de marcar
verdadero rumbo. Para el año 1986, son previsibles los
siguientes puntos de conflicto:

6.2.1. Presiones imperialistas;

Si el gobierno no logra llegar a \ia acuerdo con
las"' petroleras y se ve precisado a la expropia
ción y si se reafirma en la posición del 10% en
el pago de la deuda, es más que probable que el
gobierno norteamericano ponga en marcha^su maqu_i
naria punitiva. La primera medida podría r^r
echar a correr el plazo de aplicación de la en
mienda Mickenlooper, que suspende toda ayuda al
país sancionado hasta tanto no se compense los
intereses que se juzgan afectados. Otras accio
nes se ejercerán sobre el crédito internacional
que se encuentra sumamente restringido._ Y algu
nas otras podrán recaer sobre el comercio, como
podría sucederle a una variedad de productos in
dustriales.

su

ser

La insistencia del gobierno aprista para mante
ner una negociación con el capital extranjero,
denfro de la ilusión de encontrar términos sati_s
factorios.para las dos partes, no vk impedir que
se desate la avalancha de presiones. Alan Gar
cía será empujado una y otra vez a capitularj a
entregarse como lo hizo anteriormente Alfohsin -

En el año 1986 se jugará una
Las masas

'  en la Argentina,
batalla-crucial con el imperialismo,
obreras, campesinas y populares deben tomar su -
lugar en primera fila. No se puede dejar en md
nos de los caudillos nacionalistas burgueses, p£
pulistas y halconeros, el resolver el futuro de
las relaciones con el capital extranjero y la po_
sibilidad de avanzar en el camino de la verdade
ra independencia nacional.

. Resistencia empresarial:

El sabotaje productivo de los empresarios gran
des y medianos se encuentran en pleno desarrollo
desde hace varios meses. Se prepara un fuerte -
desabastecimiento cuyo primer objetivo es debili_
tar la congelada de emergencia y abrirle brechas
para subir los precios industriales. Los monop£
lios han logrado arrastrar tras de^si a la mayo
ría de la clase burguesa, convenciéndola de la
necesidad de imponerle condiciones al gobierno
para ponerlo a su servicio.

Hacia9adelante la continuación del sabotaje pro
ductivo podría convertirse en instrumento de la
opbsición de derecha y aún en un elemento de ápo_
yo para la creación de un clima golpista.

6.2.3. Expectativas agrarias;

El desaforado agrarismo verbal del presidente ha
alimentado enormes expectativas entre los agri
cultores costeros y los campesinos serranos. La

6.2.2
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política, sin embargo,' está muy lejos de los
enunciados» El tema de los precios' siguen . an
gustiando al productor. El Ministerio de ÁgrT
cultura no apoya a conseguir buenos precios y
por el contrario se confabula con el prefecto
y el Ministro.del Interior para mantener coti
zaciones .oficiales que no reflejan los costos
y gue son-expoliadores del campo. Una eventual
calda de precios en los mercados durante 1986,
por lo menos para algunos productos como la pa
pa, maíz duro, menestras y hortalizas, signifT
caria un desastre de incalculables consecuen
cias.

Otros productos como el arroz, sufrirían esca-
cez- por las sequías norteñas.

El crédito serrano puede hacerse irrecuperable,
dado la falta de condiciones mínimas para una.
cosecha exitosa.' Si tal cosa ocurriera habrán
muchos campesinos endeudados y en mora, para -
la siguient.e campaña.

El choque de expectativas con el gobierno pue
de dar lugar a graves enfrentamientos.

6.2.4. La lucha por la tierra;

El gobierno se ha hecho responsable de .haber -
atizado el conflicto.entre agricultores parce-
leros y agricultores cooperativistas. En
inicio condonó todo reparto de tierras y puso
en-suspenso e investigación todo lo actuado sjo
bre esta materia. Meses después dió iin giro -
en redondo, anuló la suspensión de parcelacio
nes y les dió liz verde para continuar adelan-í
te. Al principio chocó con los parcélenos,
tratando, de obviar la realidad de que el campo
costero ha sufrido una profunda y en gran med_i
da irreversible lotización por el fracaso de
muchas cooperativas burdcrati'zádas y corruptas.

En ún segundo momento, se corrió a la otra ban
da para convertirse en adalid de la pequeña -
propiedád, abandonando todo compromiso para el
fo-rtalecimiento y defensa'de las empresas aso
ciativas'que quedan en pie, y sobre todo para •
alentar formas de cooperación de nuevo tipo
dentro de los parcélenos. En este ir y venir.
Alan García demuestra que se mueve por instin
to y que carece de una línea coherente y prin-
cipista.

En el¿caso'de Puno, el gobierno aprista ha que
dado nuevamente en la encrucijada, por no decT
dirse a optar entre la burocracia de las gran?
des empresas agrarias que 'administran el 88.8%
de las tierras adjudicadas en el departamento,
manteniendo inmensos lotes sin explotación, y
marginando a las com-unidades campesinas que -

•subsisten con pequeñísimas propiedades, en los
terrenos más infértiles. La toma de tierras'-
en Ayaviri a inicios de diciembre ha terminado
con el tiempo de las vacilaciones. El gobier
no tendrá que definir si.cede a la presión de
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la empresa Kunurana que reclama represión contra
las comuneros, a los que califica de usurpadores',
o aceptar un procedimiento democrático de rees
tructuración-,, que con toda seguridad har^a avan
zar a campesinos de otros distritos y provincias
puneñas en su reclamo ancestral por la tierra.

6.2o5. Movilización de los sindicatos;

V.

Todo, indica que el go'bierno marcha a chocar con
los grandes sindicatos obreros y con los secto
res más organizados de los empleados como es el
caso.de los bancarios. Para 1986, el gobierno^
intentará muy probablemente, fijar un tope de in
cremento salarial que-.se ajuste a sus metas de -
inflación. Esto significaría un abrupto corte
en el ritmo de incremento salarial, de los últi
mos años, que difícilmente, será aceptado por los
sindicatos, especialmente en el caso de los de -
mayor poder de movilización y presión.

Puede esperarse un ano de gran agitación sindical
y una posición intransigente de pqrte d'el gobier
no, Podría llegarse al extremo.dé intentar mover
las masas no organizadas, beneficiarias del plan
Social, conijra los trabajadores organizados que
Ihéhan por el salario4

Uno de los choques que s'e prdWiqfe^.
será el que oponga al‘ gobierno cot
ción de los trabajadores públicos* ^Ap
te el apea está provocando el conflicto, comio' ÍJi®
de verse en el asunto del horario de verano y en '
la constante estigmatización de los estatales c£
mo holgazanes e improductivos. Se busca forzar
renun.cias v precipitar huelga^, de, .desgaste, que
pudieran, "^dUYoiied vdc^^'é^ y la r_e
compeéici'on de,-la- ¥'burocracia a partir del apara»
tó/apri-sta? Hay indicias razonahlejSv-déeque algo '
de esto podría, estar ocurriendo,'

6.2.6. Reivindicaciones regionales;

El parlamento aprista ha postergado, no se sabe
hasta cuando, la aprobación de la ley de regiona
lización, manteniendo el esquema de corporaciones
departamentales, como delegadas del poder central
que pretenden sustituir los gobiernos regionales
autónomos, libremente elegidos a que obliga
constitución. El presupuesto del 86, a su vez,
ha dejado sin partida \ana serie- de proyectos qUe
son banderas centrales de la lucha de las distin

tas regiones del país.

Todo esto preanuncia dificultades entre el gobi_er
no y los movimientos regionales. Las autorida
des designadas desde Lima para dirigir las corp£
raciones y microregiones, las prefecturas y sub
prefecturas, y los demás organismos públicos
las provincias, son en muchos campos personajes
repudiados por diversas inmoralidades y por actos
contra el pueblo. Esto crea descontento y podría
dei*ivar en movimientos para derribar a tal o -
cual autoridad.

A-,.
¥

ás -Violento íiA' ^
l9atiQrganiza-']

-íjlí ¥

la

en

-
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6,2«7« Militarización y violencia armada; ■

Es privisible la continuación de la "guerra su
cia" en Ayacucho y otras provincias, y la acción
de guerrilla y terrorismo de "Sendero Luminoso"»
La tendencia de la situación es al crecimiento
de la violencia, no sólo la que responderá mot_i
vaciones políticas, sino la ̂ ue tiene origen en
la delincuencia y la corrupción policial,'

6.2,8. Contradicciones dentro del AFRA.:

La unidad del AFRA es una de las claves de la -
fortaleza del gobierno. Sin embargo, el viejo
partido de Haya de la Torre está corroído por -
apetencias personales y de grupo, y por el cho
que de intereses_contrapuestos. Hasto hoy Alan
García ha logrado doblegar a su partido e impo
ner el curso reformista-populista que sigue su
gobierno. Esto no significa que la cúpula se -
queda tranquila o que el sector más derechista
con vínculos-con los grandes capitalistas deje
de influir en favor de luia política de concilia
ción.

El AFRA anciana y aburguesada puede terminar -
cortando las alas .a su jóven líder. Esto es
algo ‘que está aún por verse.

6.3» Alternativas de evolución del gobierno aprista;

Sin pretensiones de adivinar los acontecimientos, pue
de sin embargo establecerse las principales hipótesis
sobre los posibles desenlaces de la actual situación -
política:

6o3o'l, Una díficil, pero no imposible, radical!zación
en la orientación nacionalista y reformista del
gobierno aprista, lo que podría ser resultado -
de las presiones imperialistas y de lamoviliza-

' ción der masas. Una alternativa de este tipo su
pondría una crisis en el AFRA que probablemente
se reflejaría en el parlamento y en el gabinete
ministerial, todo lo cual podría ser -htilizado
por el partido revolucionario para conducir
las masas a ganar posiciones en la lucha antim
perialista, antimonopolista y democrática.

a

6.3«2. Una capitalización, en definitiva, a las presi_o
nes del imperialismo y la gran burguesía, lo -
que supondría un profundo giro hacia la derecha
y -un franco enfrentamiento con las masas,
tal caso, el partido revolucionario debería in
traducir en el momento preciso las orientacio
nes para desarrollar él choque frontal con
gobierno.

En

el

6.3*3® Un empantanamiento sin remedio, en un punto en
que el gobierno no se atreva a dar -un paso ade
lante para no quebrar su partido, y no se deci
da a ir para atrás para evitar la confrontación
con las masas. Es en este tipo de pantanos que
se descomponen las situaciones políticas. Esta
lia la hiperinflación como manifestación del dje
sorden económico y revienta la lucha . social -
muchas veces in perspectivas. El golpismo se
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nutre de estos impases. Para el partido revolu
.  cionario, un. desenlace de estas característi

cas, olliga a una táctica sumamente díficil di
rigida a rebasar y derrotar al gobierno burguis
sin favorecer a la.extrema derecha y al milita
rismo. ■ ” ■

6.3.4. Lo que no parece posible dentro de todo, lo di
cho, es que el proyecto aprista, expresado
los objetivos a cinco años logre estabilizar^ie
y tener éxito. Para que ello ocurriese tendría
que^producirse a un mismo tiempo, un tránsito
pacífico hacia la solución de la crisis econó-'
mica y la reconstitutción del Estado| la derro
ta de la oposición de derecha e izquierda y la
liquidación de la insurgencia armada; el con
trol sobre las fuerzas armadas y la preserva
ción de la unidad del APRA.
sas.juntas y ni el voluntarismo de Alan García
podrá hacer la proeza de extraer agua de las -
piedras., ’

en

Son demasiadas-co

Pa*ra quienes especulan sobre la posibilidad -
que el APRA se constituya en un nuevo PRI a
la mexicana, es conveniente recordarles que el
dominio qüe ese partido ejerce sobre el Estado
y la Sociedad, es consecuencia de una revolu-

,  cion. Por ello hay un Estado" PRI y un ejérci
to PRI, que no se dan en el Perú. Por las mis
mas. razones los partidos de oposición están m'e

.diatizados, ño hay izquierda ni derecha, lo
que es bastante diferente en la tierra de Alan
García. cierto que la idea de priizar el
Perú y el APRA esté en la cabeza del Jóven pre
silente y de sus allegados. Pero pasar a los
hechos puede resultar una apuesta muy arriesga
da. ' “

El gobierno del'APRA que.algunos desean o te
men que dure 20' años, no tiene ni siquiera ase
gurado alcanzar los cinco años. Después iT
Alan García el país puede' volver a sufrir un -
nuey©^gobierno_reaccionario que capitalice los

-  o puede in

de

^  errores del APRA y de la izquierda, o puede in
gresar a una etapa de confrontaciones decisi-”"

como antesala de un período .revolucionario.vas

La derecha liberal en la nueva situación política;

7w1. Las elecciones del 14.de abril, representaron un duro
golpe para los dos grandes partidos de derecha, compro
metidos con el nepasto régimen 1980-1985. Minimizados
en las urnas, lós líderes de Acción Popular y el PPG,
se hicieron concientes que-estaban obligados a un re
pliegue transitorio que permitiese recomponer sus par
tidos y preparar una respuesta al nuevo gobierno, ~

El poder real de las derechas, por cierto, no se redu
ce a sus espacios electorales, parlamentarios y muni
cipales. Su poderío depende, ante todo, de sus víncu
los con el imperialismo y el gran capital. La dere-“
cha puede mover inmensos recursos económicos y abrir
se paso en sus objetivos. Puede contar además con el
control invisible que ejerce sobre el aparato del Es
tado, a través de, los Jefes militares. Jueces y altos
funcionarios. ,♦
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E1.sector más moderno y más audaz de la derecha, aquel
que encarna'el inefable Manuel Ulloa ha intentado' el
cópamiento por dentro' del go'bierno aprista, y .ha logra
do ganar algunos, espacios, aunque no los suficientes
para que su influencia sea decisoria.
J1 PPG por.suvlc.d» .§nsaya a ser la caheZa. derechista,
-Después de Silencio de cinco meses, Ids seguido
rgs de Bedoya .hañ- pu'blicado -uh- duro -eomunicado de -critica
al go'bierno, -vreafirmando su perspectiva económica li-
'beral y su an ti comunismo patolágico. Esté, es el primer
acto de la- campaña municipal del 86, en lá que el PPG
apostará la ca'bcza nuevamente, en lo que con seguridad
será T^a aplastante derdota para,sus colores.

El ex-presidente. Belaúnde, zorro político, con muchas
horas de ,vuelo.., ha mantenido una mayor distancia del
acontecer'.político cotidiano. Galculando el fracaso
pepeciata, ha venido insistiendo so'bre la necesidad de
que AP no intem/enga en las elecciones del 86. De e£
ta manera espera pasar a liderar luego un movimiento
•por la necesaria unidad derebhista, en la que él podría
dictar las condiciones.

7.2, .La actual s'ituadán ha dejado un enorme espacio para -
el terro'rismo de derecha. El terrorismo desquiciado
de "sendero" y el aventurerismo del META, han -dado la
co'bertura para operativos de la reacción que también
necesita crear inseguridad en la población para avanzar
en sus proyectos. La voladura-de un coche bomba en el
aeropuerto en navidad, o el incendio de una fábrica, -
podrían ser igualmente obras del "senderismo" como del
facismo. Esta es nna constatación trágica, pero abso
lutamente -valedera. ♦

El terrorismo de derecha puede encontrar fácilmente su
tropa en l-os-policías echados de su institución  y que
han acumulado resentimientos. También los excombatien -
tes de la zona de emergencia, son potenciales mercena
rios de las derechas. Todo este análisis está a nivel
de p'osibilíjiades, pero la experiencia de otros países
enseña que 'la violencia armada gesta su contraparte.
Lo peor sería confiarse.

8. Izqñierda Unida; una crisis de programa y conducción polí
tica:

8.1. La crisis de la lU no comienza'el 14 de abril con la
victoria electoral del APEA. Es una crisis mucho más
antigua, cuyos hitos- claves pueden ser enumerados de la
siguiente manera:

8.1.1. En las vísperas de las elecciones municipales
del año 1980 se constituye la Izquierda Unida,
como alianza electoral de los partidos de filia
ción de izquierda que contaban con inscripción
legal, para llevar como' candidato para la alcal
día de Lima a Alfonso Barrantes. La votación -
que se rebege-supera-tódoé'los cálculos y'colo*
ca-a la candidatura izquierdiáta.en'el segundo
lugar de las preferencias. La lU adquiere una -
presencia nacional y la mantención de la alian
za se convierte en una obligación de cada uno de
sus integrantes que empieza a entender su vigen
cia como parte- del bloque de partidos.
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8.1,2. Entre 1980 j 1983, la Izquierda Unida hace es
fuerzos por encabezar la oposición al gobierno
de Belaude. El terreno de enfrentamiento, sin
embargo, se reduce al parlamento, adonde llegan’
los proyectos de ley y se pr&sentan las denun*.
cias. Las tareas de organización y movilización
de masas son desplazadas a un plano totalmente
secTondario. Prima la acción individual sobre la
colectiva. La publicidad sobre las tareas de —
preparación de la lucha.
En el pio.no teórico, surge la tesis que la iz^-
quierda debe comprometerse con la "defensa de”la
democracia", entendida como el sistema-democrá
tico parlamentario y no como la defensa de los
derechos y libertades conquistadas por las masas
a su interior.

8,1,3. En 1983. con la espectacular victoria de la iz
quierda en las elecciones municipales que le —
permite acceder al municipio de.Lima Metropoli-
fana y de otras importantes capitales departa— .
mentales,^ se alcanza el momento cumbre. La lU -
había conseguido cortar el operativo del APRA pa,
ra presentarse como la única alternativa viable
a^la derecha acciopepecista. Al menos de dos r-
anos del cambio de gobierno el Perú se izquier-
dizaba. El control de los municipios y la fuerza
ganaba en las urnas deberían haber permitido t£
ner a la izquierda en la iniciativa durante to
do el_^o 84 y hasta el mes de Abril del 15. Uo
Ocurrió así. A pesar de haber hecho campaña a—
firmando" que el voto de noviembre del 83 era un
plebiscito para repudiar la política económica
del gobierno, lo que la lU hizo después de la -
victoria fue enfriar la situación y permitir —
que el Bfelaúndismo se zurrara limpiamente en —
los votos populares.

El alcalde limeño y presidente de lU, no convocó
al pueblo y’'denunció la'terquedad del gobierno
al insistir en el liberalismo económico y las —
recetas^tipo EME, ni condenó la represión y el
militarismo. Muy por el contrario lo que hizo -

l^®saúo^ a la plaza de armas, fue desarro
llar uña política de coexistencia con el gobier
no repudiado por el^pueblo. Evitó toda acción -
movilizadora. Eludió los pronunciamientos fuer-'
tes. Y justificó la intervención militar en Aya
cucho y la zona de emergencia. Una línea de con
ducta orientada a colaborar con el funcionamien

úe. la precaria democracia, guardando las --
formas necesarias para que las contradicciones
no se agudicen y se puedan alcanzar los hitos -
del cronograma electoral.

to

Cuando se estaba en el punto más‘alto del
so de la izquierda, su lider más importante,
encarga de transformarla en una fueran del sis
tema, ala que burgueses y militares no debían
tener^miedo, porque no se proponía ni éxporopiar
los ni desarmarlos,

aseen

se
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Se desperdició 1984» Peor aún , se acumularon
gestiones municipales negativas y relaciones -
conflictivas con la población» A esto, por ciar
to, debe hacerse las honrosas excepciones del
caso. Sin embargo el balance general fue desfa
vorable y gravitó sobre ni voto presidencial y
volverá a pesar en las mimicipales del 86y don -
de la Izquierda puede sufrir \ana aplastante d'e
rrota.

¥«1.4v El resultado electoral de 1985,
estancamiento sufrido desde 1983.
tiene sobre el nivel que había alcanzado, mien
tras el APRA se. despinta y consigue una victo
ria rutilante. Con un 25% de los votos la Izr
quierda, es aún una fuerza considerable, con~-
una fuerte vigencia entre las masas. Pero ha -
fracasado como alternativa de gobierno. Y esto
porque no^ convenció a las mayoría® no organiza
das. Una izquierda que iguizo tomar una modalidad
centrista y moderada, se encontró frente a un
centro que buscaba apoderarse de las banderas
nacionalistas y populares de'la izquierda.
El APRA ganó la batalla.

cristaliza el

La lU se de-

E1 14 de Abril la lU completo su ciclo como 4
bloque electoral. Desde este pimto" se iniciaba

-:-el descaso , que la'dirección presintió sintien
dose obligada a abandoni^ la lid electoral aS
tes de la segunda vuelta para, no, perder votos;
acto que cualquiera sean sus justificaciones -
fue una capitulación sin principios ante el APRA,

La lU sufrió una dura derrota-como proyecto e-
lectoralo Sin embargo su mayor fncfcración
no haber conseguido organizar el caudal de ilu
sienes y de voluntad de combate que recabó en"=

^ las justas de 1980, 1983 y 1985- No pudo haber
por ello ni siquiera un inicio de transito des
de el bloque electoral de partidos, ha<sia-. el
frente de masas dirigido a la toma del poder.

es -

8,2e La presencia.del nuevo gobierno que cambia brus
camente el panorama político, toman medidas na
cionali^as y reformistas que mantienen un pa
recido notable con propuestas de la lU, y.que
cuenta con un presidente que pretende tomar pa
ra sí todo el lugar de la izquierda, colocó eñ
aprietos a los seguidores de Barrantes,

Probablemente muchos mantuvieron la secreta
peranza de que el APRA fuesfe-.un nuevp gobierna»
fe la reacción, qu®_.s©j.saca.ría la.:Gsreta urna -

esom la. banda presidenciaiL y que tyaicióna-
sus promesas. De esta manera habría un ful

minante desgaste y la izquierda se afirmaría ~
como alternativa de oposición. Tras las prime
ras medidas empezaron los desconcierto®,.

Para la lU, el reto del APRA implicaba casi un
terremoto interno. Por una parte se ubicaron -
aquellos que siempre han pensado que esta es -
la época de las reformas, y que es a través de

es

V?SEZ

ría
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ellas qUe se evoluciona hacia modificaciones
más profundas. Bajo esta perspectiva no•hay^na
da de extraño en las coincidencias que se vis
lumbran con el gobierno o

Desde orillas muy próximas hay también quienes
niensan que lo fundamantal es hacer que funcio
ne el sistema y se cumplan los cronogramas elec
torales. Es la única forma -según ellos- para
que la izquierda pueda tener su oportunidad de
anar las elecciones, lo que obliga a evitar -
aS olas que pudiesen desestabilizar al gooiernoo

Hay de otro lado, quienes sostienen que frente
al AFRA se impone un riguroso deslinde progra^-
mático que muestre a los ojos del pueblo la di
ferencia de proyectos entre los herberos de -
Haya y de Mariátegui. Se pone en énfasis en el
Procapitalismo aprista y el socialismo laquier

radicalismo enunciativo, que puede
dar charlas y escribir comunicados,

ñero que no define una política concreta. Este
tipo de diferenciaciónes propagandísticas no - ,
están ex-:enta.., de cretiniámo electoral. ̂Einal-
mente sus promotores se sienten en^campana, di_s
putando alcaldías, senadurías y diputaciones,
Y son consientes que su adversario m^or será

de Alan García, con la cual tratan de
las mayores distancias.

dista. Es un
servir para

el AFRA
marcar

Otra variante rádical., po3r ©31 nomento'..'^^^
reeistra coxiO) uru fenómeno. extra Jizquierda'Ifiiidla,,

la del Ultraizquierdismo sindical, que pre
tende llevar las huelgas hacia una violentado
lisian con el gobierno, y que mantiene un cier
to parentesco político con el foquismo milita
rista. El ultraizquierdismo está creciendo por
la crisis de lU, y vale la pena tomarlo en cuenta.

es

Existe espacio finalmente para que el partí
do revolucionario, el PUM, pueda sentar las ba
ses de una política realmente revolucionaria -
que no se someta al gobierno ni a las reglas
del sistema, y que pueda permitir a las masas
avanzar a partir de sus experiencia «on el re-
formismo. Es muy difícil pensar que lU pueda -
poner de acuerdo a sus componentes para dar una
lucha conjunta en el terreno antimperialista y
democrática, contra el AFRA. Lo más probable -
es que la tendencias de disolución tras- el re-

•formismo y las de repliegue sectario radicalis
ta, sigan desgarrando el precario frente de las
izquierdas. Por ello la apuesta del PUM debe--
estar dirigida a las^bases, a organizarías, a

■  sacarlas de la apatía y la confusÜón en la^que^
las han sumido los errores y frácasos izquierdistas.

La crisis y el entrampe de lU, probablemente se
orplongue hasta la víspera de la elaboración de
las listas de candidatos para las municipales
del 86. En este punto pueden producirse- difi4.«
cúltades en la determinación de las cabezas y -

el reparto de cuotas, lo que sin embargo noen

8.5.
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deberia- impedir que haya una participación uni
ficada. El riesgo verdadero se plantea para eT
caso de una derrota significativa en las urgas.

, Quebrando el débil lazo electoral que ha mante
nido reunidas^ a las principales partidos de
quierda, sera"^ incontenible, la kceleración de -
las fuerzas centrífugas que conducen a la rup
tura o liquidación de lU.

En los mesesB" que vienen la lU habrá de vivir
su prueba de fuego» Su’ capacidad de sobrevivir
a la ofensiva aprista y de conservar el espacio
político y social ganado en cinco años, depen
derá cuando menos de las siguientes considera
ciones básicas :

„  De la superación del trograma (Planudo Gobier
no) con la que se acudió a las elecciones del'
14 de Abril . “^se documento, elaborado por iina^
Comisión de té'.xiicos izquierdistas, fue conce"^

¥obierno de emerdo como üna propuesta par.a ^

8.3.1

gencia económica, de orientación antililiberal
fuerte sello asisbenque se combinaba con un?

cial redistributivoCestratégia de sobrevivien
cía) . Por exigencia de algunos partidos prin
cipalmente del PUM , se injertaron algunos plan
teamientos antiimperialistas, que sin embargo-

modificaron la línea general del programa,-.,no

Hevisado en las actuales circunstancias del pro
grama 9deí lU, no ofrece una visión alternativa a
la que propone el APEA ,* En deuda puede encon^ 4
trarse una enorme similitud entre la moratoria

. selectiva izquierdista y el 10% alanista. Erente
a la concentración de la Propiedad Z.B. lU no sus
tenta la expropiación de los monopolios por lo
que se desliza hacia las pretendidas regulacio;-
nes que también postula el APEA, Sobre los pre
cios Agrarios el programa reitera en la ambigue
dad de intentar conciliar con los intereses de
lús productores con los de los consumidores de
las ciudades, lo que conlleva siempre al sacri
ficio final de los hombres del campo.

En cuanto a la orgánización del Estado,el Plan-
de lU presenta como una gran novedad el
to de "autogobiernoy que se concibe bajo la for-n
ma de instancias de participación popular que -
deben nacer desde las bases, a través de las^A4
sambleas locales, creciendo- hastala constitu
ción de una Asam'blea Naciornal. Son ideas "que en-
el contexto en que están formuladas'implican wí,
camino para la democratización del Estado Bur **
guós y la ampliación del sistema de representa
ciones. Lo que no dice en el texto, es que la ta
rea básica de quienes pretenden cambiar la socre
dad y el Estado, paáa por la construcción del- -
poder popular autónomo y revolucionario, cuyos
Organos embrionarios, aparecen a". Ih vista en -
los 'frentes de Defensa , Comités de Base,Eondas
Campesinas, Niveles de Organización que son ig -
norados por el Programa .

concep-
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es ú.til para la'lu-E1 Plan de gobierno de.IU,
cha contra el APEA .
La Izquierda ya no quiero un cat5.logo_de promesas-
sobre lo que haría en caso de ser. gobierno• Lo/que
necesita es una respuesta urgente a lo qup ésta ha
ciendo el actuhl gobierno. Aprista. La tarea de los
revolucionarios es forjar en el mas breve p..azo un
programa para la acción de masas, • que establezca
con toda claridad los puntos de acuerdb y desacuoE
do entre la Iz-quierda que busca la tr^sformacion-
de las estructuras sociales y la Construcción de ̂

.  nueyo estado, y el APEA que propone reformas y sos
tiene la vieja maquinaria estatal burguesa*

no

8,3.2 De la derrota de la tendencia reformista, acau^
liada por Barrante.s, en la dirección de lU, y del -
surgimiento dé un liderazgo de combate,que no haga
concesiones ni al gobierno ni- al ultrismo.

Entre decenas dg miles de igquierdiatas ha crecido
sentimiento contrario a una' conducción que

trega, casi a diario, posiciones a los enemigos de
lol^tiabajadores y del Pueblo Peruano. Ha habido ma
nifestaciones de repudio muy elocuentes. Sin emb^—
go dentro de la Dirigencia de los Partidos y de las
litas personalidades 'de la lU se gu^da silencio ^
cuidadoso y se mantienen las cortesías diplomáticas.

un

Existe un-temor injustificado para llevar, adelante
la lucha ideológica contra el rbformismo de izqi^ -
erda, lo que por cierto nada tiene que ver con las
Campañas de insultos y ligerezas. El cuento de la-
disciplina y de’los "trapitos se lavan en casa , <
son sólo pretextos para silenciar las críticas.Por
lo general ha sido el mismo Barrantes el-que ha a-j
busado de la tribuna pública para atacar a otros -
miembros del frente, sin que.nadie le pare la mano.

Hav una cierta tendencia a pensar que las diferen
cias en la escena de lU se ganan medirte correla
ciones previamnete pactadas con los miembros del
Eleclitivo, -^ste es el juego de las maniobras y con
tramaniobras, que hace correr el tiempo sin ningu-
ná clarificación política. Las bases sufren un pro
gresivo debilitamiento y la Izquierdease convierte
In sinónimo de estirilidad e ineficacia en sus res
ponsabilidades políticas •

8.3.3D:el avance de la democratización interna del fren-
^  te, isto infolioa por supuesto, no quedarse en tra

mitar un pedido ante el directivo para la convoca
toria a un ampliado,Ih el directivo hay larga ex -
periencia de bloqueo á este tipo de pedidos. Y a^ a
ante hna convocatoria formal, Baxrantes y sus ami-

V gos podrían negociar los resultados previamente en
cada una de las partes,^*

La única posibilidad de salir_adelante es hacer que
- las bases'- impongan las condiciones. Que hayan Con -gresS u AsSSbllas de Izquierda en cada Departamen
to v Provincia, y que se establezca_ acuerdos para
concurrir a una gran reunión democrútica a resolver
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la cuestión de la linee prcgramática y la nueva direc
ción.

El PUM debe cocipronieterse sin remilgos en esta tarea,,
convencido que solo por esta vía se puede evitar que
cunda d. desbande y la desmoralización.

é

El mótodo que no debe seguirse para afrontar los pro
■ blomas- de lU es el de intentar forzar comunicados "uni
nitarios" sobre puntos en lllos que no bay criterios

•  comunes, Es- -un reflejo del électorerismo, d afán por
exhibir en toda circiintancias unanimidades que todos
saben que no existen. Preferible fuera que baya ex -
presión de mayorías y minorías, o que cada partido. -
se manifieste por su cuenta, antes de disfrazar dife-,
rencias que son cruciales.

:  la caracterización y enEn la lU no bay acuerdo
la política bada el gobierno del APRil, Se tuvo que .
mantener una enorme tensión durqnte varias semanas, -
para obligar a la firma de un texto en el que , centra
su voluntad, ̂ amantes y Bernales bacen deslinde _;^ro-
gramáticos con el liPIbi y__condenan la militarización y
el atropello de los derocbos bumanos en xlyacucbo, A-
ponas 24 boras despáes de la aprobación, el .presiden
te de lU, se burlaba de su organización y despropia
inteloigencia, declarando que nadie* lo empujaría  a un
enfrentamiento con el iipRA y los militares. Así, el -
documento ,de los mil desvelos era arrojado al diván de ^
los olvidos. ■ - . u-

' El PUM, promotor principal del documento, sufrió un -
doble chasco: por un lado el desplante barrantista, y

, por otro lado las concesiones radicaloides que hubo -
que mantener para mantener el bloque con el UEIR.

‘  balance es una completa frustración que no deberma re
|5otirse.

El

V el desarrollo de la "guerra suema :Sendero Luminoso-9.-

frente al iiP-b't:9,1. "Sendero

Desde la alucinada perspectiva de los jefes,^ senderistas
el ascenso del gobierno aprista no es sinó'''íiuevo en^a- ,
ño elaborado por la reacción y el Imperialismo,Belaunde
y Alan García, son la misma el-se explQtadora y opresora .
a cuyas espaldas se esconde el aparato militar represivo,

1980, contináá y seLa guerra prolongada, comenzada
redobla a partir de 1985»

Da dirección do"Sendero _ n -
contradicciones entro el gobierno Aprista y el Capí -
tal extranjero. Dq hecho los coches bombas que reven-'
tar-on al día siguiente de la rescisión do los contra
to s„petr cleros, y 'en las vísperas del fin del^ segi^do -
plázo de negociación , podrían haber tenido inspira -
qióñ de la CIA o del Pentágono, y en cualquier casó .los
efectos habrían sido los mismos,'

en

no reconoce la existencia de
i

¥Ü

Querer parar con petardos y disparos un movimiento po-
pulista es sumamente peligroso, "Sendero ha ingresaao
en este curso* Con actos de sabotaje y terrorismo pu4

dirigiendo buena parte de sus ataques contra loca
les y militantes apristas * Abimael Guzman, puede conv^. ^
tirse sin proponérselo, en el proiretor de^jin nuevo 4
martirologio del viejo partido, que podría, hacerlo
más fuerte y más unido, en desmedro de la estrategia 4

ro
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dc la revolución que requiere quelrar el armazón del
la mó.s amplia movilización inAPR/'i para abrir paso a

dependiente de masas»

En el campo, la guerrilla senderista y los militares
sipuen eludiendo los combates‘frontales. La lucha en

--1 ^ A5 ̂  " COH**

objetivos económicos ( sabotaje a las inversiones
plan de emergencia j microregiones)'y militaros;

y las campañas punitivas de los grupos.de montoneras
apoyadas por el ejórcito, conform.an los ingredientes
básicos de la guerra en Ayacucho y otras Provincias ̂
ledañas.

no quiere ninguna :Es evidente que "Senderó Luminoso
pacificación y que rechaza la rdea de buscar una sp...
lida al terrible drama do la violencia política, Qui

• zas el oj'omplo más gráfico del ciego fanatismo que
mina sus cuadros sea la actitud do los presos Sonde- ,
ristas que declararon que mo aceptarían la amnistía y
que exigían un status do Prisioneros de guerra, que-

,  subrayase su condición de combatientes ,

■ Si en cinco años de actividad armada el grupo"Sendero
Luminoso introdujo-elementos do provocación y desorga
nización entre las masas, justifiw la represión y
la cancelación de derechos democráticos; para ios añ
ños que vienen los riesgos so multiplican. El Impe -
rialismo y la reacción,incluidos sectores francamente g
golpistas^tienen en la violencia anárquica un excelcn
te parapeto para conspirar contra el país y el Pueblo

Militarización :9,2

no quiere la paz, tampoco los
Las unir':: r *

SI "Sendero L-uminoso
jefes militaros quieren detener su guerra •
formados no quieren devolver las provincias que se en
cuentran bajo su control y a las que han conseguido po
ner al mangón de la autoridad del gobierno civil  y de
los alcances de la constitución y las leyes no estan-
dispuestos bajo ningún punto de vista a facilitarles
a los politicen la adopción do vuia decisión de replie--
gue que. pudiera interpretarse como una derrota fren
te a la insurgencia^> tampoco van. a entregar sin force
jeos los privilegios y corruptelas que han construido
en torno " a la guerra sucia".

El poder d-el militarismo ha'sido siempre una espada de
Lamocles en la cabeza de todos, los presidentas elegi
des de la historia ITacionalo' Alón ^arcíá'es-tan concien
te del Problema que quizo^subrayar desde el día de
su jtiramontación su posición de mando sobre las fuerzas
armadas,-obligándolas a que los juramenten como Coman
danto Supremo y decidiéndose a blandir el bastón de
m^do que lo reafirma en tal condición, Pero las rela^-
ciones militares son muchos más complejas que los ges
tos Presidenciales,
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El h.echo-^ue a las semanas de ingresado el nuevo gobier
no', los jefes de la zona de omergencia dispusieran ejo"
cutar las masacres de ACGOIáÁECA y PUCAYACU, dejaba esta»--
blecido que la conducci5n 'militar de considera absolutamoíj'
te autónoma para desarrollar su estrategia de contra-insun
’gencia, o que en todo caso se babía decidido montar Una
provocación para ver hasua donde llegaría ol gobierno»

ACCOMilRCA y PUCAYAGU originaron uaa crisis en las relacio
nes con el alto mando que duba hasta -el presente, Pcscu -
biertas las fosas comunes,y ante la posibilidad de que -

■ parte de la sangre salpicara su gobierno, el presidente -
García opto' por la destitución dol Presidente del Gomarido-
Gonj'unto y presionó al ejercito para el traslado del jefe
de la¥segunda Región Militar a-un nuevo puesto y el pase-
ai retiro del Gomandante a Ayacucho. Este incidente abrió
graves heridas, A continuación vino el trabajo de la Gomi-
sión del Senado que empezó a ser saboteado por el propio-
Partido Aprista que intentaba de esta forma, rehacer puen
tes hacia los generales y e_^vitar \ui deslinde político a
fondo sobro las causas de las masacres en la sierra.^sur -
c entro , . "

Tratando de reducir, el poder Militar, el G'obie
zado a reducir las'Provincias bajo emergencia,,
caso de ¥8hidahuaylas en el ''lepartamonto de Apnrimac. Sin -
embargo los militaros y sus grupos para militares ¥( .monto
ñeras y rondaros) han venido extendiendo la "Guerra sucia"
hacia otros lugares, como ha ociirrido hace muy poco en Vil
cabamba en el Guso.o. hoy los paramilitares venidos de afue-

¥  ra se h^, . apoderado dol pueblo y de las tierras y piden -
a gritos la emergencia. La prensa de la derecha por su la
do exagera los crímenes subversivos y crea el fantasma a-
docuado para la militarización.

no ha ompe
.a sido el-

9,3 , Orejones

En definitiva, ol crecimiento¥de la. violencia política en
una::nituaci6n en la que no aparecen salidas a la vista, e-
quivale a una caída por un despeñadero. Una sociedad puede
descomponerse hasta los límites de la abyección sin que ha
ya revolución, sin las fuerzas do las masas no puede sor L
movilizada.

Frente a la violencia quedan abiertas algunas opciones:

9,3,1 La do la paz do los cementerios, impuesta por la fuerza-,
de las armas y con los métodos de"la tierra-arrasada^ lo
que podría conducir a la instauración de un régimen fascis
ta en todo el país,

9,3o2 La de la paz con Justicia y democracia popular que solo -
puede ser conquistaba Con la intervención do las masas y -
que supone la éliminación del militarismo y el aislamiento
do,"Sendero", en un cuadro donde deberían resolverse las rei
vindicaciones popularos y crearse un gobierno Regional o-
legido y controlado por ol pueblo.

'  9«3,3 La de la cortinuación indefinida de la violencia y su ex;-'-
tensión a todo el país o .
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9c5-'4-. Lo que no. es posible bajo ningún'punto de vista
es una victoria militar de "Sendero" sobre el -
Esbado burgués. No bay condiciones para que la
guerrilla' aislada y mucbo menos los comandos t_e
rroristas urbanos, puedan sentar las bases^ ^de
un ejército popplar. "Sendero" es por defini-»
ción un fenómeno de los grupos sociales más. de
sesporados. No cuenta con medio para aáumir eT
liderazgo de la mayoría nacional.

.  . X

Tampoco es posible esperar que las fuerzas re
presivas puedan realizar ¥una extirpación ascep-
tica de la insurgencia armada,
tra cada día,
daños irreparables en el ordenamiento de la so
ciedad, .

Como se demues-

la contrainsurgencia militar crea

10. Las contradicciones centrales de la situación política y
los ejes de la táctica revolucionaria

10.<l. Principios de táctica;

10.1.1, .Educar en todo momento a las masas en la desc£n
fianza hacía el gobierno burgués nacionalista y
reformista. Subrayar las limitaciones del pro_
yecto aprista y establecer las diferencias^ con
¥una penepectiva revolucionaria, haciendo énfasis
sobre todo en los puntos de ruptura radical con

.  el imperialismo, expropiación de la., gran propie
dad y creación de un nuevo Estado basado en eT
poder popular. Recordar que el gobierno apris
ta de Alan Garqía no es un gobierno de los tra
bajadores y del pueblo,

10.1¿2. Nunca colocarse en posición neutral ante las
contradicciones, por más limitadas que ellas
sean, que opongan al gobierno peruano con el im
perialismo. Enarbolando un progr^a propio, de
antimperialismo consecuente, los revo.lucionahios

¥'deben meterse al conflicto para radicalizarlo
hasta donde sea posible y para poder denunciar
paso a paso las vacilaciones y traiciones
gobierno. La sóla amenaza de sanciones imperia
listas debe conducir a los revolucionarios a or

ganizar la movilización independiente de las ma
sas para enfrentar .la agresión externa. ' .

"Las contradicciones con el imperialismo av9anza-
rán en la medida de que las masas puedan ganar
la iniciativa. Abandonar la lucha nacional por
que el gobierno aprista ha dado uno o dos pasos
en este terreno, es un inexcusable error. Es
olvidar la naturaleza del país, cuyos principa-»
les problemas están asociados a la opresión . ex
trangera. Es, en definitiva, creer que Alan -
García y el APRA.-puedénndar por agotadas las
banderas antimperialistas.

10.1,3o No olvidar jamás que la derehfcaj representante
del imperialismo y de los grupos de poder econó
mico, sigue existiendo y actuando en el país.
No hay que ocultarle a las masas la presencia
derechista que iyá haciéndose más visible al pa

s sumamente peligroso confun

de 1

¥ so del tiempo.
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dir al gdbiei-no aprisca con los sectores de dere-
clia„ La táctica revolucionaria, debe más bien
concentrarse en denunciar los vínculos,  . . -,ue el go
bierno y en particular algunos de sus mas destaca
dos personajes, mantienen con la reacción. En es"
pecial señalar la mano de Ulloa detrás de muphas”
decisiones, el rol^de agentes derechistas de los
hermanos Delgado Parker, los lazos de Gonzáles Po
sada con la corrupción, etc.

10.1,4. No dejar de tomar en cuenta los'problemas que se
dan al interior del gobierno y en el seno del par
tido aprista. No se trata, por cierto, de andar
buscando el "ala izquierdista" para ponerse a la
cola. Sin embargo tampoco puede ignorarse la ac
cion de grupos reformistas más o menos perfilad'os
y de sectores derechistas y centristas en pugna
a.orda por la dirección gubernamental, y mucho me
nos puede pasarse por alto lo que ocurra dentro"”
de un partido de la magnitud y la importancia del
APRA.

Los revolucionarios deben estar convencidos que
lina ruptura en el APRA y el gobierno, podría dar .
origen a la estructuración de iina fuerza antimpe
rialista y popular como no se ha'Visto nunca an
tes.

10.1.5. Hay que rechazar la confusión entre la lucha demo
cratica por el poder de masas, que se amarra
un solo haz con las banderas antimperialistas y
antimonopólicas, cor las propuestas de democrati
zacion y ampliación de espacios'al interior deT
Estado burgués o Los revolucionarios apoyan las
medidas.de democratización para ayudar a la movi
lizacion de masas, pero no pueden hacer ninguna'"'
ilusión acerca de j.a posibilidad de crear una —
verdadera democracia del!" pueblo donde prevalece
la dominación del capital.

en

10.1.6, Hay que impulsar la defensa incondicional de
organizaciones obreras, campesinas y populares
frente a cualquier intento de regimentarlas, sus
tituirlas o, dividirlas, de parte del gobierno y
del APRA como partido con apoyo estatal.

la

>

s'

10o-3.7o ■ Hay que comprometer una firme batalla por la vi
gencia de los derechos humanos y democráticos
especialmente en la llamada "zona de emergencia"
Los_revolucionarios deben exigir el retiro incon
dicional de la-fuerza armada de Ayacucho, Huanc'a
vélica y otras provincias sometidas a la emerg'en
cia, y llevar adelante una campaña para que un
gobierno regional, libremente elegido y de base
popular se haga cargo de lograr la pacificación
y la justicia para los más pobres.

No debe admitirse la impunidad de los responsables
de la "guerra sucia". Que paguen por sus crime-
nes y que se les juzgue y sancione: sin ningún
privilegio.

10.1.8. El método de la lacha revolucionaria es la acción
directa de masas. Es obligatorio que el partido
vuelva la cara ha^ia los sindicatos, las organiza
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ciones agrarias y de pobladores, hacia la juven
tud, y que las organice para una dura lucha. “
Las denuncias parlamentarias y los comunicados
públicos, no tienen porque desdeñarse,
si súlos no cambiarán' jamás al mundo.

pero por

10.1.9. No son aceptables las concesiones al ultraizquier
dismo en sus diferentes variantes. Los revolu
cionarios no pueden, de ningún-modo, callar an^
te los crímenes terroristas, así provengan , dq '
grupos que se proclaman "comunistas” y de "iz
quierda” .

10.2. Plataforma de lucha;

En las actuales circunstancias, teniendo en cuenta la
lítica econámica que lleva adelante el gobierno'smrista”
hay que poner en. juego un conjunto de reivindicaciones ’
^timperialista, antimonopolistas- y democráticas que se
nalanlos limites de la reforma y abran la vía hacia la
revolpción. Los puntos principales.para una plataforma
de combate, pueden enumerarse 'de la siguiente

po

manera;

Por la suspensión de pagos correspondientes a
la deud.a externa, _por tiempo indefinido, por .>
emergencia econámica. Investigación imparcial
sobre los orígenes y procedimientos de la deu-

. da actual, desconociendo todas las- obligacio-
fueron contraidas ilegalmente, usadas

indebidamente y cuyos servicios a la fecha ha
ya devuelto el capital entregado. .
la refinanciacián de Rodríguez Pastor.Revisión de

10.2.1.

'

10.2.2. Nacionalización del petróleo y la gran minería.
Que Petroperu, empresa del Estado, asuma los -
campos en actual explotación y se haga cobro
óe^^los impuestos dejados de pagar por las* com
pañías, reteniendo los' activo's..  Que el.Estado
asuma los yacimientos de Toquepala y Cuaione -
expulsando a la Southern.-

10.2.3. Por la estatizacion de la banca privada y
creación de un pulí financiero único del Esta
do que oriente los recursos hacia los sectores
productivos prioritarios.

la

10.2.4. Por la nacionalización de los grandes monopo
lios, especialmente los ubicados en ramas cla
ves _ de la agroindustria, los medicamentos,
teri^es de construcción, químicos y otros. 1'^
nopolio estatal del acero y otro productos bá^
sicos.

ma

10.2.5. Poruña modificación sustancial de la estructu
ra impositiva. Impuestos a las grandes empr-e-
sas y a las principales fortunas. ElimiiTación
de todo tributo a los productos de
cesidad.

primera ne-

10.2.6. Eliminación del "piercado financiero” y la cuo
tas de dólares para exportadores,
control de cambios. Prohibición efectiva de '
transacciones en moneda extranjera. Conversión
de los certificados y depósitos de dólares a -
moneda nacional,
comercio exterior.

Estricto •-

Monopolio estatal sobre el -
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10.2.7. Por una mejora sustancial de las remuneraciones
de los trabajadores, de modo que puedan recupe
rar la capacidad adquisitiva perdida en el cur
so - de los ultimes diez «años.

10.2.8. Mejores precios para el agro. Regulación con
certada con los productores. Precios de. garan
tía realmente justos que compensen costos
aumenten los ingresos del campo.

y

Participación popular en el control y regula -
ción de costos y utilidades de las empresas, y
en: el abastecimiento hacia las ciudades.

10.2.10. Por la solución de las reivindicaciones
nales.

^  por el pueblo,
de la tierra en Puno.

10.2.9.

regio-
Gobiernos para las regiones elegidos v

Reestructuración democrática -

10.3. Pormas de Organización ;

10.3.1. . la situación política ha creado la necesidad -
de trabajar sin descanso para forjar un frente
antimperialista, dirigido a intervenir con los.
me-bodos de la movilización de masas en la defi
nición de las contradicciones abiertas con eT
capital extranjero. La idea es la de construir
un frente autónomo, que exprese francamente.su
desconfianza hacia los métodos de negociación
secreta que emplea el gobierno y hacia sus ilu
siones'^sobre la posibilidad de lograr una cola
boración leal y-adecuada del capital interna- .

'  cional.

Un frente antimperialista, hoy en día, .sólo pue
de nacer de- las organizaciones de base, en un
movimiento como el .de la Asa,mblea Popular Na
cional. Un evento de sindicatos, frentes de -
defensa', organizaciones populares, podría lla
mar a constituí rio¥en todas partes y otro even
to masivo podría proclamarlo.

La lU debería sumarse a esta iniciativa y con
ella todos los sectores progresistas. No debe
ría cerrarse la puerta a nadfe, ni siquiera9a

.  ¥ gente delegobierno. Sería formidable si el -
APRA se escinde .entre quienes están dispuestos
a dar la lucha contra el imperialismo y quienes-
son incurables conciliadores.

"  Un 'frente antimperialista, comités antimperia-
listas -en todo el país,- estas deben ser las
consignas del día. Los revolucionarios del
PUM"deben invértir todas sus fuerzas en este
proyecto.

10.3.2. En el plano organizativo los revolucionarios -
deben por otra parte prestar atención a la re
constitución y fortalecimiento de aqiÉLla ins
tancia creadas por las masas, y que han existí
do como ¥ embriones de un poder popular9 que ger-

- mina en el país en lucha contra el viejo Esta
do reaccionario. Allí donde existen'o han ^ -
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liay que revitalizar
los y convertirlos en organizaciones masivas. “
De igual modo hay que tratar las llamadas asam- ^
hleas populares, los comités odreros y de harrios^
la autodefensa campesina.

existido Frentes de Defensa,
N

V

10.3,5. Finalmente debe mencionarse la necesidad del par-
tido reA^olucionario.^  o se trata de cualquier
problema, sino de saber, si el PUM está prepara
do para lidiar con un AFRA a la iniciativa, en
plana ofensiva reformista populista; contra una.
derecha que se prepara para regresar al escena
rio; contra una mayoría de la dirección de lU
dispuesta a conciliar y con otro sector importan
te que resbala hacia el ultrismo; con un "Send_e
ro” desaforado y militares que no cejan en la
"guerra sucia".

J.Í

Es evidente que la situación es muy difícil y
que el partido sufre de enormes debilidades.
Sin embargo, el PUM es la única posible direc
ción revolucionaria que puede llegar a las masas.
Si fracasa,, contribuirá a una muy probable derro

•-fta.

Para responder a la situación política, - el PUM'
requiere las siguientes premisas mínimas:

- Una dirección profesional dedicada a tiempo -
completo a la conducción diaria del partido,
y que se funda con los más importantes comba
tes de masas;

- Una redistribución de los cuadros medios a -
cumplir tarea.s organizativas en los sectores
de masas, desplazándose a las provincias de
mayor significación para el trabajo política;

- Una_prensa de edición regular que presenta la
posición oficial del partido ante cada hecho
importante de la. vida nacional. Cada militan
te, cualquiera sea-su mnivel y su tarea debe”
vender y promover la discusión sobre el conte
nido de esta prensa; ”

- Unoconc'epto unificado de lo que es la militan
cia, de los lugares y formas en las qun se -
ejercita y de las obligaciones que deben guar <
darse hacia el partido. Todo militante debe
pertenecer a una célula y llévar -
regular a su interior,
cumplir tareas.' Cotizar puntualmente,
que incumplen deben ser separados del partido
sin'contemplaciones;

- Deben guardarse normas de seguridad para
defensa del partido y sus integrantes.

una vida -
Asistir a reuniones y

Los

la

El PUM debe acerarse. Si se acepta el desafío
hay que_prepararse para choques realmente fuer-*

'tes. Si se creee en la revolución, se entende
rá que el partido no puede sucumbir en el parla
mentarismo y el legalismo. “La tarea es ahora.

REDACCION FINAL DE TEOFILO SO
BRE LA BASE'DE DOCUMENTOS DIS
CUTIDOS EN CR- CUSCO.
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Acegca del Periodo Político y. la Táctica

FRENTE AL REFOmiSMO APRISTA;

DEMOCRACIA DEL PUEBLO .Oi^MTNO PJj POPEP. POPULATE Y AL' SOCIALIS^-

MO PERUANO

1 ..Nuevppéríodo político
Las primeras acciones del gobierno aprásta, asi como el impac
to que están teniendo en diversos sectores de la soci-edad^con-
firman la corrección de las tesis aprobadas en la II Sesión de
nuestro CC; Hemos ingresado a un nuevo periodo político. Este
se caracteriza por el _hecho de que una mayoriá social y polit_i
ca ha modificado no sólo la conducción del Estado (desplazando
a los 'representantes más directos del imperialismo y la GB in
termediaria) sino el curse mismo de La sicuación; seha abierto
una dinámica cuyo aspecto dominante es la disputa por darle a
lución a la crisis.

Podemos pues concluir que el fin del periodo táctico anteriqr
refleja una correlación de fuerzas estratégicas a favor de la ,
burguesíaj“y en¥particular de los sectores burgueses naciona
les, en el terreno político; mientras que el campo popular ha
biéndose consolidado en estos últimos años (tal como el partido
lo señala desde su Congreso de Fundación), ha sufrido una de4
rrota parcial, que de ninguna manera lo invalida para seguir -
luchando o dar una solución democrática y revolucionaria a la
crisis que vive el país. El movimiento popular se encuentra 4
puqs a la defensiva, pero no ha sido coptado al Estado o a uno
de-los proyectos'burgueses, hecho' este que se conyierte^en
asunto de capital importancia para la confrontación política
en los próximos años con el Apra.

¥ un

svluoion q^ue tuvo el anteriorEste nuevo perioao oO-^-gv^ ac j.u, j-i.s

fue derrotado abrum_adoramente la. gran burguesía intermediaria
imponiéndose la voluntad de cambio,
sufrió una derrota táctica al no '
nativa de gobierno y poder,
En esta dinámica de buscar solución a la crisis disputan 'dos -
orientacioness la del reformisrac burgués que levanta banderas
nacionalistas limitadas en función de dotarse de una amplia -
base popular y renegociar las condiciones de dependencia; y la

de las fuerzas democrático-revolucionarias. La iniciativa y.11
conducción práctios de la irrtpl.ementación del cambio la tiene -
el .reformismio burgués a ¥pa''"iir del triünfo electoral que obtie

nne el 14 de abril. Esta orientación reformista burguesa, repre
senta los intereses de capas monopólicas qde la BN en alianza
con la pequeña burguesía nacionalista empeñada en construir'u-
na hegemonía estable en base a dotarse de una sólida base popU
lar pluriclasista.

,  pero;, dentro de esta,
lograr transformaBse en alter

uv9unfando el reformismo burgués.

lU

Este reformismo mantiene diferencias' significativas con otros
procesos de igual signo en particular con él Velasquismo. En -
el terreno ec-onomico no se p]-antea modificar sustancialmente

las relaciones de propiedad centranéo .sus esfuerzos redistri
butivos en la esfera de la distribución. En el terreno políti
co" tiene a su favof, para poder ampliar su base de apoyo, la -
mayoría electoral obtenida el 14 de abril y la influencia pro-
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pía del PAP. Se encuentra además con una situación de,debili
dad relativa de las clases básicas por los efectos de la poli
tica neoliberal de los últimos años. ~ ' “

Es conveniente precisar por último, que este cambio de perio.á
do táctico sin resolución estratégica se debe a que se produ
ce en el contexto general de una crisis estructural de la
ciedad peruana, que de manera desigual y dependiendo de las -i"
diversas^coyunturas combina tendencias de descomposición y pb
larizac.ión, con espectativas y surgimiento de diferentes maní
festaciones de solidaridad y lucha democrático-popular.. Esta^pr-
profqnda situación de crisis estructural se abre en el Perú -
desde la finalización del Estado Oligárquico en los últimos a
nos de la decada ael'50 e inicios del 60, lo que ha motivado"”
una^crisis de dominación política permanente de la burguesía',
hecho que se refleja en el desarrollo del movimiento de masas
y_de la izquierda, asi como también en los tres intentos refó.r
mistas que se han llevado a cabo en los últimos 25 años de lá”
vida política en el - -'

so

país.

2. Concluye la I Pase del periodo políticonuevo

Durante estos tres primeros meses de gobierno aprista
ya diseñado las orientaciones del nuevo régimen lo
permite afirmar que se ha concluido con
hemos'entrado de lleno al

una

nuevo periodo.5

se han

que nos —

primera fase y que

Se han definido las líneas básicas del plan de emergencia del
el plano económico, como asi también en el ma

nejo del proceso de. modernización democratización del Estado,.

Más aún se han definido, de parte del gobierno aprista las re-
^  laciones básicas que tendría con las diversas fuerzas políti—

as y sociales del país; relaciones que apuntan a un reordena-
miento en aras de su proyecto político reLrmista. Este ere?
caso de las nuevas relaciones que ise han establedido
imperialismo norteamericano, con la socialdemocracia europea '¥
con -el Gobierno de Pidel, con las PP.AA, peruanas, con uno y9

movimiento social, con la intelec
tualidad progresista y también por supuesto en el tipo de re
lación que el Presidente de la República pretende establee
con su propio partido.

con el

er

En conclusión.^  definida la orientación básica del plan de emergencia y definida también las relaciones fundamentales que el-
Apra establecerá con los diversos actores políticos de la esce

'  ® in9temacional, podemos señalar que hemos entradode^lleno al nuevo periodo. Periodo este que como es natural ten
dra ediferantes - .fases y momentos en su desarrollo <

3. El régimen liberal-parlamentari

Este nuevo periodo político se desenvuelve, dentro del
regimen liberal-parlamentario restablecido

generalo marc o

en 1980.
marco del

Desarrollándose la disputa por conducir el cambio
sas iniciativas al interior de los

y tomar diver
mecanismos liberal parlamen-
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tario,, se hace evidente que existen movimientos extra-parla
mentarios que tienen un papel significativo, como es el casó
de-diversas luchas de masas, por ti lado del^movimiento popu
lar, pero también la actuación de la burguesía mediante la a
plicación de una estrategia de guerra sucia que viola la pro
pia Constitución del Estado.

Justamente uno de los aspectos en disputa es como se adecua
rá el nuevo provecto hegemoníco a la propia estructura del -
Estado cuyo diseño constitucional fundamental (Asamblea Cons
tituyente de 1978-79) expresó una transacción entre clases -
cuya correlación no es hoy la misma. Por otro lado, el nuevo
gobierno, y en particular AGP, quiere redefinir parcialmente
en términos de autoridad y rol la funcióii de'las EP.AA. en -
el control no sólo de regiones significativas del país,
también de áreas del Estado y del propio gobierno. El conflic
to con Praeli, Mori y Jarama tiene este contexto de fondo.

sino

4. Objetivo inmediato y fundamental

Dada la gravedad de la situación económica, asi como las di
ficultades del contexto internacional y laslimitaciones que_
su propio carácter de clase le imponen al gobierno (en part¿
cular en lo relativo a afectar la estructura del propiedad),
el objetivo inmediato y fundamental para poder aspirar a una
Eeesxructuración de la economía y el estado, es el de buscar
afianzar una mayoría social y política pro-pia, neutralizan-

el seno del -do y aislando a las fuerzas revolucionarias en
pueblo.

Esto hace que, en el manejo de la situación estén por delan
te las consideraciones de tioo político que buscan actualmen
te afianzar la mayoría de la que dispone el gobierno actual.
En esto juegan un papel privilegiado la utilización de los -
niveles de conflicto que se abren con el capital imperialis
ta (deuda,petróleo y remesas), el impacto de la política an-
ti-inflacionaria y de algunas medidas asistencialistas dest_i
nadas a influiE sobre'los más pobres de la ciudad  y del cam
po. Todo esto en el contexto de una renovación del' liderazgo
y del ejercicio de la autoridad en el país, privilegiando —
los gestos moralizadores, las decisiones ejecutivas, el tra-o
to directo con sectoi'es de la población y la proyección de una

imagen de espectacular!dad a sus gestos.que lo llevaa te
ner que recoger elementos de la identidad'popular_y masificar
las creando espectativas de un contenido antiimperialista y -
anti-monopólico.

5. Recomposición de diversas fuerzas políticas y sociales

El pase a un nuevo periodo político, marcado por las caracte- '
rísticas ya señaladas, tiene entre otras implicancias el ace
leramiento de un proceso de recomposición de diversas fuerzas
políticas y sociales en el país; en algunos casos esta recom
posición incluye modificación de relaciones entre unos y otros
sectores político-sociales.

una

está produciendo bajo iniciativa del- actualEste proceso se
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gobierno,' de su presidente y por supuesto del Partido Apris
ta, Pero es importante reaaluar, que a pesar de ser^el Apra
la fuerzas que tiene la iniciativa'en la rtcmmposición y^que
encuentra un mejor terreno para consolidar un centro políti
co de carácter sócial-democrata y autor!tariom no deja de es
tar excepto de dificultades internas. Es evidente la existen
cia de varias alas en la dirección del Partido Aprista, pero
también es evidente -y esto probablemente es lo másimportan-
te- el propio proyecto reformista de AG encuentra resistencia

sectores de la dirección y de las bases, de su partido,
como es el caso de Puno y del Trapecio Andino, en donde la d_i
Vigencia del Apra representa a sectores abiertamente conser
vadores; pequeñps gamonalillos y comerciantes definidamente
reaccionarios y anticampe.sinos. _ .

Es probablemente exagerado decir que el Apra como partido no
le sirve al proyecto reformista de AG, pero es evidente que
algo de cierto tiene en el intento de transformar y^generar
un nuevo liderazgo generacional. AP es el partido más,golpea
do en todo sentido. El PPG tiene algunas pssibilidades de —
subsistir, si es que logra salvar algunos cuellos de botella
ganar algunos nuevos dirigentes (como es el caso de Borea)., ̂
salvar la acusación contra Elias Laroza, y dar una imagen de
renovación interna. ' -

La fuerza dé la derecha, /hoy por hoy se encuentra principal
mente reforzada por su poder económico, por sus gremios en
recomposición como es el caso de la Sociedadbacional de Indu_s
trias, asi como también por la poderosa batería de medios de
comunicación que tiene baj.o su control, que le permiten una

'  ingerencia no sólo política, sino también ideológica. Por ci
erto la derecha buscará al interior de las EP.AA. consolidar
lazos.y relaciones que le permitan acceder al gobierno ante
un eventual golpe militar en circunstancias de agotamiento y
crisis del actual gobierno aprista.

p.ero es muy probable que desde otros sectores de la derecha
se láncela creación de nuevos partidos (como el grupo "liber
tad y Democracia") y- que intenten cropar este espacio venido
a. menos.

en.

La otra fuerzas política significativa que al parecer esta -
sufriendo también un proceso de cambio es el SL. No solo los
golpes militares, la dureza de la represión, sino también —
discrepancias políticas a su interior pafecen estar llevando
a una profunda división que motiva arreglos de'cuentas de ca
racter físico entre ellos. Se hace evidente que esta luchas-
interna está poniendo en cuestión, aunque sea parcfalmente,'
una estrategia puramente militarista en el combate político.
Por un lado estaría el grupo primigenio de SL y por el otro
los supuestamentes "advenidizos'*.

El otro sector en recomposición objetiva es la lU. La crisis
abierta el 14 de abril no ha concluido y seguraiíiente tomará^
un tiempo relativamente largo el definir una nueva hegemonía
Pero están planteados con absoluta claridad desde definicio-
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nea. programáticas",^ constitucipii de nuevos liderazgos hasta de_
fiuiciün .de una! identidad, .política socialista, desde la que
pued.a cuajar una-verdad!era. alternativa de gobierno y poder.

.  f ■ ■

Finalmente,- es conveniente señalar que . en e,l actual proceso -
po.iítico que viye. el país ¡la . constatación del desarrollo de -
la lucha de clases nos hace tomai en cuenta una nueva varia--
ble; la diferenciación entre los nuevos partidos  y diversas -
fuerzas ..políticas. Dicho de otra manera, los partidos no.-mono
polizan las expresiones políticas de. las clases, sino que por
el..contrario tienen que hacer esfuerzos por buscar acuerdos y
puntos ,de unidad con estas fuerzas sociales y políticas actúan
tes. .Es .el caso del movimiento'social, pero tambiénen que se ^
desarrolla el movimiento renovador de la Iglesia que es uh el_e
mentó constitutivo de la opinión p' organización democrática.
No podemos olvidar tampoco qué son los gremióiSbburgueses otra
fuerza que intenta touiar iniciativas contra el gobierno apris

Conclusión^de este proceso de.recomposición de diversas fuer-'
zas'políticas y sociales, es que el Apra y la lU, son las que
sy_. exicuéntran a la iniciativa, siendo el Apra la que ha pesar
de diversas dificultades y contradicciones internas ha demos- ,
tradb que está'en condiciones inmediatas para hbgemonizar eT
proceso global de recomposición social y política de la socie
dad, hecho,que tiene como objetivo central la cristalización-
de up nuevo- frente burgués, que otorgue estábilidad y un con
trol de largo plazo. La lU está ante -el reto de concluir -y .--
desplegar un efectivo proceso de renovación democrática y de
masas que le permita retomar la iniciativa en el actual perio
do táctico.

6. Flan de emergencia esboza un modelo de desarrollo de media
no y largo p azo

En-el terreno economice-el gobierno actual levanta un Plan de
Emergencia y esboza un modelo de desarrollo de mediano y- lar
go plazo. El diseño más preciso de-este dependerá den buena —
medida del éxito o fracaso del Plan de Emergencia  y de la co
rrelación de fuerzas que logre gexierar en la sociedad.

Lo sustantivo del proyecto¥reformista es la'búsqueda de una
mejor distribución del excedente gracias a .un,control por par

"te del-Estado de los mecanismos de formación de las tasas de
ganancias (costos, control de cambios, intereses, congelamien=

,  etc.) privilegiando la ganancia industrial que se realiza
sn el mercado interno y el ingreso de capas medias y producto

agrícolas. Sin-embargo, Esto no significa que 'es-tas orien
seannecesariame-nte las dominantes en la política de

"to,

- res

taciones

-corto plazo, ya que se está buscando crear las condiciones pre
vías tanto en el terreno económico como en el de la córrela4
ción de fuerzas.

.. El'Plan de Emergencia, sin.proponerse alterar las relaciones -
de- propiedad, (ni tampoco las relaciones fundamentales con el c
capital monopolice, ni menos de capital-trabajo), golpea sign_i
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ficativamerite las ganancias especulativas y financieras,
Alivia la .pre-

asi

cmo pone en dificultades al capitel comercial,
sióh financiera' sobre empresas industriales grandes y una par
te de las medianas-, pero no deya de perjudicar a las peque
ñas (y un sector de las medianas) para quienes la formación ae
sus" precios depende principalmente del costo de la mano de o-
brá, la energía, el transporte, etc. (eelementos todos que han
sido incrementados).

El alivio que obtiene de las medidas relacionadas con la deu
da busca orientarse a mejorar enalgo la situación de los secto

llamados v"marginales’' de la ciudad y las zonas mas depri
midas de la sierra peruana a través de programas de empleo ma
sivo (cuya limitada amplitud está acompañada de la indefinición
aceca del monto y>la forma de renjuneración), el lanzamiento del
programa de laircroregionalización, el mejoramiento déla cober
tura de servicios, en particular salud, etc.

i Es indudable que en este terreno disputan dentro del Apra dis-'
tintas orientaciones de manejo economice, La promotora, del ac
tual plan de emergencia es probablemente una de las más ..radica
les, pero cuyo peso depende exclusivaraente de las relaciones -
con AGP Via Tántalean. Y que en este caso ha tenido que negó—
ciar con otros (Silva Ruete, A-tala, y el mismo Alva Castro) te
neindo que incluir.,medidas ambiguas y contradictorias que le
quitan filo al programa conspirando contra su éxito. Esta ten
dencia reformista-radi.cal en el manejo económico, teniendo la
iniciativa no tiene el control global de la situación y comien
za'-a ser motivo de fricción desde fuera del gobierno, asi como

denjíro del mismo.

7. Plan de emergencia del Apra; breve balance'

La información c o nía que contamos nos permite de manera, breve-
hacer el siguiente balance; .

. En el tErreno económico; deflación y recesión a deflación
con reactivaniento, el reto principal del actual plan del
gobierno .aprista.

El .objetivo de reducción de la inflación ha sido fundamen
talmeiite conseguido en el'mas de Setiembre, al haber al
canzado (según los datos oficiales) un 3.5% mensual; a di
ferencia de agosto que fue de 10.8%. Este logro anti-infTa
clonarlo sólo podrá ser evaluado en un plazo mayor de ti
empo (1 año por lo menos) y se ha debido al congelamiento
de precios y al manejo alternativo al planteado por el —
Fondo, sobre los costos de producción, •:en particular re—
ducción de intereses, control de cambios, fin denninideva
luaciones.

Pero paralelamente se ha presentado una tendencia recesi
va debido fundamentalmente a que los recursos financieros

han mantenido en el ámbito especulativo no habiendo pa
sado al de la producción (tal como lo explica revistas es
pecializadas en el caso de Actualidad Económica y artícu
lo de Javier Iguiñez próximo a aparecer ,en "Que Hacer").

res

a

se
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Las- razones principales de ésta tenencia reseciva son: la ma
yor disponibilidad de recursos financieros de los bancos, se
desvió al BCR y no a los créditos, la reducción de inventaí-i-
rios, el impacto'negat'ivo que varias medidas habrían tenido-
sobre- la pequeña y mediana empresa (sobre todo la falta de -
acc-e-so al crédito barcario) y también los bajos niveles de -
demanda actuales producto de la falta de mayores auraentos sa
lariales y de un biayor gasto fiscal.

El'nuevo paquete dado hace pocos días tiene por objeto enca
rar la reactivación. Las medidas principales pretenden elevar
el consumo mediante el aumento del 4% del ingreso salarial,
la ..concesión de préstamo administrativos'y el inicio del pro
grama c^e empleo masivo. Igualmente se han , dictado normas —
restrictivas para la importación que impulsen en proceso sus
titutorio en algunos sectores de la industria.

Una o-rientación complementaria de este nuevo paquete ha sido
la elevación -de la rentabilidad de los exportadores estimulan
do la -exportación tradiciondl y no tradicional,
cimiento de intereses preferenciales para los créditos que -
otorga el banco Agrario, la reducción de costos importados -
en..la industria¥ Siderúrgica y fertilizantes y el aumento de
la disponibilidad de cféditos y'de divisas, con la retención
desparte de las remesas provenientes del petróleo.

Este segundo paquete responde a los reclamos del empresaria-
do industrial ádemás de las exigencias generales de estimular
la. 'demanda.

el estable-

En -el plano agrario además de la microregionalización, el go
bierno ha adoptado formalmente (incorporando a'.nivel declara
tivp) gran parte de los puntos consignados en el Acuerdo Na
cional Agrario del CUNA: elevación del arancel a los produc-
tos_alimenticios importados,,precios degarantía para deterrn^
nados cultivos, tasas de intereses diferenciadas  y rebajadas
consolidación y refinanciación de la Deuda, de las empresas
Agrarias con .ai Banco Agrario y cx-eación de un fondo de mejo
ramiento de precios. Gran parte de las medidas pareciera que
tienen como objetivo fundamental el mantenimiento del progra
ma de congelación de corto plazo puesto en marcha, pero ado
lecen de articulación con un programa de desarrollo de media
no- y largo plazo en la .agricultura lo cual es un déficit de9=
particular significación.

f

'iendo necesario un estudio más detallado sobre el esquema,
algunos economistas de izquierda predicen que en el caso que
se produzcan otros correctivos que aseguren el ahorro en dó
lares; la reducción del pago del servicio de la deuda exter
na (verdaderaaiente 10% y no 25%) y de utilidades (además de
rémesas) y la generación de superávit en .la balanza comercial,
es imposible preveer un aumento de 4% del PBI (Javier Iguiñez).
Es. .-esta otra razón que reafirma la necesidad de oponer al 4
Partido Aprista una propuesta que desde el socialismo demo-^
orático y nacional sea alternativa y que incluyendo propues
tas de emergencia las rebase largamente.
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dUStrial,-comercial y de- demanda tiene como base la reactiva-
ciÓTL de lo .existente, de lo ya instalado, pero adoléce de u-
na propuesta de mediano y largo plazo de transformación demo
critica de la agricultura, de reconversión dé la industria -
sobre bases efectivamente nacionales, de desarrollo armónico
del conjunto de las regiones, de protagonismo popular y so
cial en el aambio; en síntesis lo' que significa una verdade;-
ra propuesta de transformación socialista y revolucionaria
de nuestro, país, no está planteado y liado hace pensar que —
tam'poco se planteará. Es .desde este ángulo que está la fuer
za y el vigor-de nuestra propuesta.

b. En el plano político democrático sen cuanto a las propues
-tas de democ-rati'zación del Estado y de laSocie ad es don
de el Plan de Emergencia del Apra y su propuesta política
general aparece no. solo deficiente sino con un claro se—
lio reformista, centralista y autoritario. El-problema —
del Estado, del poder democrático y de masas, .déla socia
lización de la política y de. protagonismo popular y ,,del -
jnovimiento>social aparece nítidamente como el central'.

El ejemplo positivo más importante -es neessario reboño-—
cerlo- fue el golpe político que significó la destitución
cíe dtos mandos de, las FE.AA. hecho de por sí inédito en d
la vida del país, pero que hasta la actualidad no aparece
como parte de una propuesta global de pacificación que a-
¥fiance la vida democrática y propine un golpe a la guerra
nucia y su secuela de muerte y desaparecidos.

Si en este rubro el transitar del gobierno aprista ha si
do contradictorio, en el manejo del caso Garagay demostró
-contradicciones internas evidentes, y también un manejo -
de relación'con el movimiento social, intransigente y arbi,
trario, lo que ha significado un primer golpe para la ima .

_gel del gobierno y del presidente.

,  En el terreno de ]a regionalización, y-en general de la 4
descentralización los pasos dados nos parecen en términos

'  generales negativos. El proyecto de microregiónalización
el fortalecimiento de las corporaciones, el' intento de de
bilitar los gobiernos locales., los esfuerzos por hacer pa
sar al olvido los gobiernos regionales y la impleijientación
de programas de desarrollo social en Lima, tieñen un marca ,
do contenido centralista y presideiicialista. No solo no im "
pulsan la democratización del Estado, sino que apuntan a -
debilitar la estructura soeial autónoma del movimiento de

m.oasas y a implementar un modelo de desarrollo agrícola 4 ;
que tiene poca eficacia y que debilita al caapeáinado fren
te a la arbitrariedad de las corporaciones.

A todos.estos hechos debemos de. sumar últimos acontecimientos '
que .delinean la conducta del gobierno en el plano de la pol_í

'tica.estatal. Este es el caso de la actual orientación'de la
"política petrolera, hecha pública por Armando Villanueva, que
en términos simples garantiza la continuidad de la .explota
ción imperialista en el petróleo en hondiciones onerosas y --
que muestran los límites.evidentes del reformismo para aplicar
una política de soberanía nacional.
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Casa semaj'ante sucede co'n la falta de contipxuidad e iniciati
va con relación a las zonas de amergencia, no solo ha sido neu
traiizada políticamente la Comisión de Derechos Humanos,.del Se
nado y Valle Riestra obligado a renunciar, sino que las recien
tes declaraciones del Ministro de Guerra considerando al_ Temen
te Hurtado como uno de los "combatientes por la democraci,a',
han recibido un cierto aval del gobierno y denotan una conducta

la mantención de la política ant_ide más largo alcance frente a
subversiva.

8,¥ Movimientos tácticos de AGP para.afianzar hegemonía

El -gobierno de aGP, como producto de la racomposicioii^general
anfes señalada, no refleja estrictamente la correlación en el
seno del Partido Aprista, e incluye sectores propuestas que
son ajenas al mismo, tal como se puede ver en algunss q.sp,ectos
del plan economice inmediato, y en algunas políticas sectoria
les (como la salud, por ejemplo), Esto tiene que ver con el es
píritud de protagonista que anima a AGP,' pero también con^una
perspectiva bastante acertada de lo que las. ^mayorías naciona
les buscaban como solución a la crisis. Además apunta a trans
formar una mayoría electoral (ganada en base a una imagen de
centro izquierdá) en una mayoría social y política que süsten
te una hegemonía de largo plazo.

Esto no puede lograrse sin neutralizar, cooptar y/o derrotar a
los movimientos sociales autónomos que se han desarrollado en

hasts abril de 1985. han exp

travós de lü. De ahi que la
el país, en la última^década y que

¥ presado su identidadbásicamente a
primera fase del gobierno de aGP estó acaracterizada por
intensa ofensiva sobre el frente popular con una_imagen más a
la izquierda que la de la campaña electoral y priorizando en

.los flancos débiles de este frente. Sobre esta base podra pos
teriormente pasar . a una negociación y recomposición de rela
ciones con el conjunto del frente burgués im-per  i alista. Esta
recQ.mpo,§ición,.implica la apertura de niveles inmediatos de
conflictos o como se ve en el caso del petróleo, deuda'externa
laboratorios, etc. Niveles de conflicto que, en el caso de AGP,
¥tratan de ser utilizados para apuntalar un consenso nacional -
detrás suyo. Hasta donde se conoce la actitud inmediata de los
afectados (bancos, petroleros) es la de mantener abiertos cana
les denegociación. El sflencio de la administración Norteameri

al respecto es 'elocuente.cana

-9. El proyecto del Apra-AGP.

solidificar
En su conjunto-, del proeyeto del Apra-AGP apunta a
una hegemonía burguesa de largo aliento que se expresa en un
estado moderiiizado y con un contenido claramente populista ca

de controlar, promover y renegociar en el terreno economi
Estableciendo mecanismos de concertacion entre las clases.

Es decir, de negociación entre explotadores y explotados sobre
la base de la aceptación del régimen burgués de propiedad (po
lítica que requiere disgregar a la clase obrera y al movimien
to social y derrotar su voluntad de poder); orientando la in

paz

co

\
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versión a partir del Estado a la expansión de las capas bur
guesas ligadas al mercado interno y.a la modernización del a-
gro. Es por ello crucial en el proyecto aprista^modificar la
relación antre Estado y Sociedad. Para ello están^en iiiarcha
mecanismos y estilos que apuntan aen esta dirección y que o-
bligan a la izquierda y al partido a^oponer una propuesta pro
gramática de la misma dimensión.'

9.1. la puesta en marcha de la microregionalización y la
■■ deconcentración administrativa que busca a .la vez —

que acercar el Estado y la Sociedad, disgregar los -
-movimientos regionales y debilitarlos gobiernos loca
les, ofreciendo salidas limitadas pero efectivas  y -
diferenciadas según las ̂ liversas microfegiones’  a tra
ves de programas asistencialistas y de corte derarro
llistas y productivistas.

9.2. Eo trato diferenciado délos movimientos sociales bá
sicos apostando en relación a algunos de ellos, a su
desarticulación, en otros al paralelismo y .en o.tros
a-la cooptación corporativa. '

9.3. El fortalecimiento de la capacidad económica del Es
tado en lo que se refiere sobre todo al uso del meca
nismo de promoción y. de control.

9.4. El''debilitamiento del Poder Legislativo.

9.5. La afirmación del carácter presidencialista del'rég_i
men a través de la orgarázación de sus mecanismos —
propios de relación con3a sociedad. El borrador del

I proyecto sobre -el Ministerio de la Presidencia incluye
a este- nivel la existencia de un Concejo de Corporacio
nes y del Concejo Kacional de Alcaldes.

9.6. La moralización administrativa de las PP.PP. que bu_s
ca repre'stigiar a estas instancias bajo, hegenionía p£
lítica aprista.

10. Liscurso ideológico y político

El proyecto tiene como base un discurso ideológico y política
-  de corte social-democrata cuya tesis básica nacen del encuen
tro entre las viejas tesis apristas
en su versión más lúcida expresa Carlos Franco,
tesis fundamentales que el Apra sostiene para caracterizar, el
Estado Peruano actual;

10.1."El Estado peruano es dependiente porque en el sujeto
fundamental-de la deuda externa que constituye la-—
forma actual de la dominación imperiális'ta"

Ya se ha observado con muchísima razón el error de -
fondo que consiste en considerar las formas de domi-
Tiación imperialista como fases sucesivas y no como -
co-existencia combinada, error que conduce a concen
trar la política imperialista en el problema de la -
deuda, olvidando la organización dependiente del apa
rato productivo, la explotación de la remesa de uti
lidades. Olvida el diagnóstico aprista de señalar el

del corte social-democrata

y las del reformismo que
Tres son las
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nacede la estructu-sistema de dominación social -que
ra decíase- que define la esencia del estado y que lo
convierte en sujeto fundamental de la deuda externa"

Eato. implica tamlién que el Apra deje de precisar,la.
forma concreta de dominación social que asume el nsxa
do que quiere transformar. El conocimiento'de estas

■  formas le hubiera permitido al Apra caracterizar el -
Estado actual como Estado Oligárquico, o Estado de com
proiaiso, (en cualquiera ’ de sus fases; populistas y d_e
sarrollista), o Estado burocr,ático reformista, o un -
Estado liberal. ^ . . .

La base teórica del error aprista es lavisión instru
mentalista y aparatista del Estado olvidando que ^
esencia expresa y condensa.una relación económica y
política de clase y un espacio de desarrollo del con
flicto social-.

10.2. El Estado es centralizado y sólo represent.a y sirve-
ai 25%. de la población "privilegiada" del país. Este
hecho -define al Estado como antidemocrático".

en

Según el Apra, el Estado es el instrumento -del 25% de da pobla
clon que representa a los sectores modernos, urbano y rural -
del- país en desmedro, en contra del sector rural tradicional y
del sector popular urbano. Caben al respecto tres observaciones
fundamentales;

'á."El sisterda de dominación social es reemplazado por otro -
sistema de estratos de bloques privilegiados Csectores mo
derixo, ■•ural y urbano) que operan contra otros no privile
giados (rural, tradicional e iiiformal-urbano) que ocultan
relaciones de explotación y üe nominación. Este sistema -
de estratos no definido por la propiedad y el control de
los medios de producción y del proceso de acuiiiulació-n ,si-

por la distribución del capital que hace, por ejemplo ,
controlan los monopolios sean tan privilegia—

no
e

qu quienes
dos como-los obreros industriales.

solo como una institución que brin-b-. El Apra ve al Estado- ^ -i
da servicios y satisface demaíidas de la población pero o±
vida que ÓLo que define en esencia la institución estatal
cual es el monopolio de la violencia y que, como ta-1,
instrumento de opresión y^de represión. Es cierto que el
Estado como institución que atiende demandas satisface so

-  loa a un sector reducido de peruanos, pero, como institu
ción represiva "llena los poros de la sociedad" (Marx" 1o
Brumario"),

Es altamente significativo ai respecto "el olvido" de
institución reprsiva en una

es

la

zo--nresencia del Estado como _ ^ „
na donde predomina, precisamente, el sector rural tradicio
nal;

El Estado es burocrático, ineficiente e improductivo,
rente de un sentido planificador, de cuadroq técnicos y -
sobrepoblados de "trabajadores" cooptados por una politi-

de clientela ("en pago de favores políticos"). Todo es
crisis administrativa —

la zona sumida eii emergencia.
ca

ca

calificado por el Apra "como una
del Estado".
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El Apra considera el aspecto "burocrático sq,1o su aspecto
civil, 'pero "olvida" nuevamente la burocracia militar Y PO*
í le i ai, que, en términos de gastos.^y de personal _es central
habiendo crecido más. que la propia burocracia ci'vi .
Esta omisión'es evidente en.la prudencia con que se ^^neja^
él'-Anra para investigar las i rimo rali danés en las FF.AA. q
oonSti con las da PÍ.PP y es reveladora ae la =onoepcion
nue-el Apra tiene sobre el Estado, tona vez-que una de la•5a?acteSsticas de la ■ democracia es el'control del poder ci
vil sobre el poder militar, sobre la base de una transforma
cion de la relación con el pueblo,

c  bel diagnóstico del Apra sobre el Estado, del análisis -
de sus obietiwos y de sus políticas, sobre este aspecto

■ ^ puede cancluir que se están ' echaiido las bases, para orga
\iizar un Estado benefactor, autoritario; v corporativo

asuini'ó el Estado moderno

¥se
en

el Perú, rasgos fundamentales que _
con el o.alif icativo de Estado social, ^luego de la cris.is, del
Estado liberal e inmediatamente después de la I ü-uerra Mun
dial, que tomo'impulso después de la crisis del 30 y_^ue fue
ron pálidamente recogidos por los estados de compromiso de
América Latina en su versión populista.

Para el Apra la transformación del Estado no implica un cam
bio en las relaciones de poder entre las clases toda
queen la definición del misma deja de lado el sistema de do ^

_ minación social, para limitarse sólo a modificaciones insti-
tucionales. Enel cuarto objetivo del mensaje del Premier.se

.¥ señala; ""'Transformar el Estado en un agente impulsor del ae
sarrollo nacional, eficiente y plaíiificador, con decidida -
vocación democrática y antimperialista, descentralizando cu
gestión

"  La conversión del Estado en "un agente impulsor del desarro
lio nacional, eficiente y planificador"^parece ser entendi-

'¥"¥do por Garcia Perez como la concentración del poder en el E_
jecutivo y, particularmente, en la presidencia, y la conver
sión de sn Primer Ministro y de sus ministros en meros se4

=  cretarios del Presidente, en el peor sentido del termino,.En
el fondo-, está la concepción de un Estado fuerte  y autorita-
rio, combinando con su carácter de benefactor. Este es el
sentido que el Apra y para Garcia Perez t iene la democra4
ciaj esta es, atención a demaidas sociales, pero de ninguna^
mariEra gestión popular y socialización plena del poder poli

"¥ tico. El Estado es para el. Apra, una entidad benefactora y
paternalista que no supone una participación popular In
gestión estatal. La participación a lo sumo, ,es entendida
como concertación del Estado, el capital y sectores popula
res que presentan y defienden demandas corporativas. Esto -
supone un cambio en los sistemas de representación de los -
grupos y clases sociales que hacen valer a través de sus

-  organizaciones segmentarias y corpprativas, sin que ello 4
signifique la eliminación de los partidos como forma de reg

.. presentación política. El rasgo corporativo del Estado- apris
ta será dilucidado a través de su práctica gubernamental,pe
ro ya puede vislumbrarse en el ,objetivo quinto del mensaje

su

" " »
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'de.l..P3::eEÍ^£.:'_:".consolidar la democracia sustentada en el plu
ralismo politícó-Tdeológico y' 'en' la diversidad de-la forma
de organización empresarial, en ' el respeto 'a ¥los4d-erec-hos -
ciudadanos y en la búsqueda de la concertación social y  la
..participación económica",

f

11.-.Esta política no sólo genera contradicciones hacia afuera
¥< en su desarrollo sino que a la vez encierra contradiccio-

ners" que tienen que yer con la alianza de clases que repie sen--
ta el Partido Aprista y'en particular el gobierno, .Podrían s_e
ña-larse las siguientes;

11.1. ta composición de la mayoría social y política que -
busca construir AGP no coincide necesariamente con -  .

la mayorüa electoral que le dió la victoria en abril
Si bien no se perciben signos de deterioro, sino al
contrario, es posible proveer problemas a este nivel

^  entre el gobierno y capas medias urbanas y incluso -
j_ " ^ rurales, asi como los sectores del empresariado.

11.2. El discurso y las medidas iniciales del gobierno d¬
¥- aGP está claramente a la izquierda de la "líhea pro- ,

:  medio" den las distintas instancias del PAP.. .  > .

.  11,3. Sin embargo en el terreno estrictamente polútico par
,  , ticularmente en lo que.- se refiere a gestión estatal

. y-, al; trato con las EF.AA. Alan García ha' tomado ini-
. ciati.vás^'que han desarticulado a su ala izquierda ¥4

'  salVo el caso de Valle Riestra que se ha mantenido'
' Afirme,

n 'l'1.4. Al buscar, apoyarse en los sectores "más pobres" y 4
"  también menos .organizados de la sociedad relegando a

un segundo plano a los sectores organizados, particu
larraente sindicales, el gobierno se. abre un importan
t-es.'flanco con un sector cuya fuerza es evidente^

11,5 .'''¥Asimismo ¥8el programa de microregianes se abre un
fiáncó sigrlificativo con los movihiientos regionales.

ti.6. 'El.intento de modernización del estado'en función de
v: ¥ ¥ adecuarlo al desarrollo social se hace "'alterando su

actual institucionalidad y afianzando mecanismos de
corte autoritario, tendiendo a corporativizar la so
cledad. Esto abre contradicciones con,las-fuerzas 4

que se sienten identificadas con la actual instituci£
nalidad del Estado.' '(incluyendo' sectores del partido
aprista) y sobre todo con el movimiento democrático

¥  'popular, sus conquistas de autogobierno asi como al
interi'ór del propio régimen.

11.7. La política económica de emergencia en caso de apli
carse sin mediación podr/a llevar a poner al^gobierno
al borde de cuestionar mecanismos de formación de la
ganancia en forma global y de ahi' a cuestionar algu
nas expresiones concretas de las relaciones despropie
dad. Esta posibilidad alienta la intensificación dé ¥  '

'  ¥presio-'hes por modificar dqntro del Apra y deP .g.obier-
no al actual equipo-^er-otro .más claibampnte orgánico
de los intereses empresariales (Silva Ruete, Atala, ).

.%. ..

\ "

" X

-'A

I
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12. Crisis del reformismo, perspectivas de desarrollo y
lución del periodo táctico ^

reso-

Ei objetivo táctico que tiene el Partido es el de convertir a
la-IÜ en una verdadera alternativa de gobierno y-'de poder,
perando los vicios y graves errores de ésots últimos años, que
le impidieron convertirse en alternativa-principal^frente_^al .
goMerno acciopepecista. Para el PUM esté objetivo significa, -
que- la lU en los procimos años debe , producir una efectiva re—
composiQión en su con.ducci6n como tambián en su capacidad de -
iráciativa y-organización política; ya que también seráa suiaa-
mente grave que ante la crisis del reformismo, o anteólos di—
versos desenlaces del actual periodo táctico, la lü aparezca -
solo como la cabeza electoral de 2a oposicióii del Apra, pero no
como una .perspectiva fuerte capaz de producir- una transforma—
ción,revolucionaria del país.

su

Siyeste es el objetivo central del partido, y por tanto el ti
po" de de&eñlace que necesitamos del actual periodo, la evalua
ción que tenemos sobre las perspectivas del gobierno aprista -
básicamente son las siguientes; una primera etapa., marcada por
el-afianzaiTiiénto de la-opción aprista; primera' etapa donde se
intentará fracturar a sectores del movimiento social y mante—
na en'^f'nactividad, o incluso dividir, a la lU consolidando, de
paso su legitimidad frente al páis. La segunda etapa, del gobier
no aprista, si es que la lU logra retomar la iniaiativa e^ini
ciar un efectivo proceso de renovación democrática, estará sig
naba por el debilitamiento de la actual opción aprista, con la
consecuente derechización y probable acuerdo con las EE.An.^pa
ra..Q.onducir al país,bloquear y golpear el m.ovimiento democrát¿
co--^ resquebrajar a la lU como alternativa de gobierno.. ',;

Por su parte la uerecha intentará fortalecer sus raleadas fi—
las “en el terreno político, pero mientras no. lo logre será la
carta- del golpe militar su principal opción frente a una futu-
rá'.'crisis y fracaso del reforruismo 'aprista. Este objetivo ten
drá éxito si es que frente a la profundización de la crisis e-
conomica y política la izquierda y las fuerzas democrático-po-
pulares no se encuentren en capacidad de enfrentar y derrotar
esta opción reaccionaria.

Eri conclusión el Partido ̂ apuesta a construir lU como alterna
tiva de gobernó y ganar a su interior la hegemonía para los ma
riateguistas. Este objetivo tendrá_que .enfrentarse principalmen
te al que el gobierno aprista se propone^ ^ue es el de consoli
darse como el eje de un nuevo frente burgués en el país. Como -
hemos 'señalado y de manera muy probalbe la dinámica en el go —
bierno aprista tendrá dos grandes momentos. El,desenlace del pe
ri'odo, la posibilidad del despliego,revolucionario de la lucha
democrática de las masas está ligada a la forma como se diluci
de esta confrontación central.

13. En.este contexto es necesario precisar que lU no sólo ha su
fridó una derrota sino que ha sido puesta aTa defensiva y
-perdido iniciativa poli-tica y progr^iátiFa . Lo más proba
ble es que esia situación no se ievierta en el corto plazo
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al existir problemas de orientación significativos entre la re
presentación y dirección fcrmal de TU, con re],ación al movimien
to que representa y problemas de liderazgo En este punto es
cesario diferenciar para él análisis;

13.1i lU-como espacio político y social de aglutinaraiento de
movimientos autónomos que han madurado en' el país.

ne

13.2. lU como frenóte político electoral. Al respecto el CEE
ha aprobado unaevaluación que debe profundizarse:

Diagnóstico; Izquierda Uni^a viene atravézando una gra
ve crisis caracterizada por;
1) En lo político, -por el abstencionismo en la* supuesta

"táctica" de apoyar todo'lo que, "favorece" al pueblo
y oponerse a todo lo que le "per;iudica" de las medidas
del Gobierno Aprista.

2) En lo orgánico, por su
■ a su ̂-vez tiene dos expresiones;

desinstitucionalización que

.“A nivel central, el ro funcionamiento del CDN,hí
de la CNO, permite una excesiva concentración de
poder en la presidencia y el agravamiento del abs
teñetonismo político, ya no sólo como vocero ex-
cluyente de la posición de lU, sino ̂ que al discu
tirse ni tomar acuerdos sobre la posición de lU
respecto de las primeras medidas del Apra, el
presidente de lU expresa sus puntos de vista per
sonales.

a

<

A nivel de las bases, en la desagregación de la
mayoría'"de los comí tés ̂distritales y provinciales,
como producto no ^6lo do los conocidos problemas
internos de lU, sino que ahora, además como pro
ducto de la confusión política y el abstencionismo.

14. Causas de la situación de lU

Las causas de esta situación,: las encontramos en el resul
tado electoral del 14 de Abril, así ;

14.1 La enorme legitimidad alcanzada por el triunfo aprista,
les ha permitido implementar su Plan de_Gobierno con mu
cha audacia,^ espectacularidad'-e inteligencia, generando
ciertamente confusión¥política en las filas de la izquier
da, al recoger muchos de los puntos , del ,P1^ de Gobierno

V  de lÚ, además el hecho que la iraplementación de las medi
das del nuevo gobierno aparescan como un proceso no aca
bado obligan a la izquierda a* tener recelo en la defini
ción de un' pronunciamiento defirátivo sobre el actual go
bierno y sus medidas,

14 2 El cambio dé correlación de fuerzas al interior de lU,
como resultado del número de parlamentarios. ,asi como- de
la votación preferencial alcanzáda obliga a una recompo-
sición orgánica, de -lU, y mientras esta no se realiza, e
xiste un entfanipam.iento real.
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14.3 la disposicifn de fuerzas en lU s

a) En lo político, empieza a perfilarse al interior de
lU, tres- posiciones cada vez más claras; la primera

en donde se ubica nuestro partido, que partiendo de —
nuestro programa socialista democrático y del Plan de
Gobierno como instrumento c^ue le dan contenido al cam
bio, planteamos el terrenos de la participación de las
masas para la solüeión de la crisis y ̂ a transformación
de la sociedad, sintener coincidencias tácticas y par
ciales con determinadas ¡aedidas que el gobierno viene -
implementando, convirtiendolát más bien en terreno 'de lu
cha por la hegemonía entre reforma y revolución,

j  ■ . La segunda, conformada por las fuerzas que impresiona
das por las medidas del nuevo gobierno y carentes de -
una sólida alternativa programática sobialista (PC, ABL,
y Pernales), empiezan a considerar necesario no sólo la
unidad de acción de éste, sino 'se plantean la necesidad
de unfrente único que pudiera culminar en una táctica
co-gubernamentaiiva.

La tercera, opuesta a la primera, la de Patria Roja, no
comprende el carácter populista del Apra y la particu
laridad de la gestión de AGP. Bu^ba revivir un antia—
prismo primitivo y sectario, e impulsa una línea econd
micista radical en el movimiento de masas,

b) En lo orgánico, se viene implementando un proyecto
de carnetización y organización de lU manejado por,

hasta hoy, ABL- y un pequeño grupo de incondicionales,
que buscan llegar a Julio del próximo año a un Congre
so de lU en donde los carnetizados puedan elegir demo
cráticamente los candidatos para las elecciones munic¿
pales de noviembre. 86. Este proyecto de presienta ses
gado y contra la "manipulación de Iqs-partidos" de ahí
su carácter antiunitario.

En conclusión en el terreno programático y de identidaa
de lU existen tres orientaciones básicas: una propuesta
de socialismo democrático, nacional y popular capaz de
luchar la hegemonía con el proyecto reformista del Apra
y que plantea la renovación democrática y de masas de
lU. Lucha esta que se producirá disputando, en algunos
casos, terrenos semejantes del espacio político, social
y de maesas con el Apra, lo que significa pugnar por (,a_
nar su a2a izquierda y la base popular que estas posic^o
nes repres'entan. Es desde el socialismo que buscamos
ser hegemonía y comprometer a fuerzas nacio'nalistas con
nuestra propuesta.

La segunda propuesta tiende a colocarse a . cola del
programa reformista. La propuesta de socialismo-no sólo
estatista, sino de corte nacionalista-reformista (tipo,
Velasco o Izquierda le los 50) está incapacitada para
pugnar con la . -ropues^-.a aprista. La gran tentación de
este sector puede ser el intento de- construir una tác
tica de "frente popular", subordin .ndose al Apra pre—

/
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teYi-aa un, aGuerda ele toral en las elecciones del.^86.
'":'‘ Íá'. térceraV'S'e'orienta’hacin,.una propuesta economi '

'  " cista'radical qué'pretende’deséonócer^'el carácter
populista y reformista del Apra, luscanlp reprodu
cir en sus exactos'términosila lucha contra el Ve-

"  lasquisiao "persistir en la revolución y desechar
\ * ' el reforinisraó" que no''toma en oGí.enta ni el tipo de

_¿posición programática, ni lá correlación de fuer-
.'zas políticas existentes,

i. - .

15. Alinea>4iéntü de fuerzas al interior de lU

i -

•  i

:  l-.l.El bloqPe de aBL, que aglutinando detrás suyo al -
,  POR, PSR (y "en buena medida también al-POP), y con

.el apoyo de algunos independientes, coinciden con
la actitud anti-PUM de los compañeros JR y Murruga
rrá y MP,-IU (Movimiento político lU) intentan* reco
ger firmas utilizando el nombre de lU para su ins-
cripción en el JNE y, de esta.iiaanera conseguirse un
espacio partidario y tener construida una retaguar
dia institucional para ABL al interior.de lU en
el previsible caso.-de-una confron.tación . que-lléve •
a la ruptura. . .

' 15.2 El de otro grupo -de independientes que se resisten ‘
^  a ser incorporados a la corriente antipartido,- qüe'

buscan dar una salida institucional á lU sobre la ■
base de la revaluación de su papel en los organis
mos de dirección del frente, políticamente están -
interesados en mantener las diferencias de proyec
tos con el actual gobierno aprista y tienen en lo

'  fundamental una'propuesta sobre el socialismo perua
que tiene puntos importantes' comuítifs con nuestro

partido. i ’ , . . -
no

r .*

15.5 En'el caso de los principales partidos de lU: PG,
■ PR y PUM que consolidados relativamente a partir
del resultado electoral del 14 de Abril no logran
la iniciativa.-necesaria para ponerse al mando de -
el ordenamiento de lU y sacar del entrampamieato- -
actual vigente, Esto es debido a que existen ubica
ciones de acumulación de fuerzas distintas y en.al
gunos casos''contrapuéstas, además de las diferen»-

táctica-programáticas ya señaladas..  cías

f '
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IS . Resumen de esta primera 'fase del nuevo período

En resumen esta primera fase del nuevo periodo está caracteri
zada por la ofensiva del gobierno en funcián de construir una
correlación social '.y • pdlitica ampliamente favorable, teniendo
como henramienta fundamental el plan de emergencia''y el*nivel
de contradicicón abierta con el imperialismo. Esta de su lado
la iniciativa que se expresa con el copamiento sistemático de
la "escena, política a través de hechos políticos  y morales que
buscan realinear las fuerzas. A esto contribuye enorraente la
situación de JU que no ha iniciado el dsarrollo abierto de las
contradicciones señaladas a.ñteriormente. Esta fase primera ten
drá previsiblemente dos momentos claves;

16.1. El momento de inicio de negociaciones de ̂  deuda .{e
ñero del 86), ̂momento'ál cual buscará llégar'él"gobi
erno 'con el máximo de acumulación de fuerzas y. delcual
buscará sacar una consolidación de la misma.

16.2. El momento de las elecciones municipales (noviembre
i. del 86), en el cual el objetivo será derrotar  y ais

lar a lU dando pasos sustantivos en la conso libación
de una hegemonía estatal de largo plazo.

17.¥ ¥ Precisión Táctica y Orientaciones principales

Como cuestión primera y general debemos de señalar que se hace
indispensable una precisión táctica. Esta consiste en que al -
gobierno aprista no podemos ni debemos enfrentarlo con una pro
puesta cortoplacista, sino con nuestra alternativa programati
ca¥'democrática nacional y no alineada, que como socialistas t£
nem-os.' Esta orientación es de central significado, 'ya que sin
negar la importancia del plan de emergencia no puede ser de h
ninguna manera el eje de nuestra confrontacipn con el reformi£
mo, sobre todo si queremos desarrollar una oposición programa
tica y de masas..

Para los social^iptas un error de tal. tipo nos haría quedar fa
cilmente sin iniciativa frente al nuevo gobierno,  y sencilla
mente nos incapacita para, convertirnos en una fuerza capaz de
reagrupar a la lU y á.l conjunto de nuestra militancia. Más 4
aún un rápido balance de lo actuado por el gobierno de estos
primeros tres meses nos hace constatar que muchos puntos del
programa de emergencia de lU y del Partido están siendo imple
mentados por el nuevo regimen.

La lucha por el autogobierno del'pueblo, por la democracia de
masas, es el eje de la renovación democrática del socialismo

peruano y es por tanto el vértice de nuestra actuación.

Es sobre esta base, que planteamos las siguientes orientaciones
tácticas principales;

17.1. El momento actual de enfrentamiento con el Apra pode
mos caracterizarlo como de desgaste, de guerra de po
siciones y de inicial confrontación.

17.2. El aspecto principal de la contradicción que debemos
desarrollar es la democrática, ya que permite enfilar
contra la propuesta de una. reestructuración estatal
corporativa y modernizante y el programa económico w
del Partido Aprista, que pretende derrotar el movimien

/

\
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to. democra'tico y popular.

17.3. El aspecto'democrático', tomado como el principal, de
"be incidir én la consolidación de las formas estrate

del moTíimiento social y de mágicas de organización
sas, en los embriones de poder popular, en las diver
sas manifestaciones de autogobierno, en la profunda
necesidad de producir modificaciones y reformas demo
cráficas del Estado, en la solución del hambre y del
empleo, contra el centralismo, por el desarrollo ar
mónico del pais y contra la guerra S'ucta.

17.4. Es el movimiento de las masas organizada con esta o-
rientación el que hará suyo un programa_de_lucha por
la soberanía nacional y contra el imperialismo.

17.5. La confrontación central está dada contra el gobierno
aprista ya que, siendo el obstáculo principal, con
él ae expresa la lucha por la hegemonía del movimien
to político y social sin que esto obvie las coinci^
dencias parciales, nf menos la participación y uso -
en los nuevos terrenos de lucha polmtica y social --
que abra el nuevo régimen.

17 6 La oposición al APRA la desarrollamos desde nuestra
‘  propuesta de transformación revolucionaria democrati

ca y nacional del país (y no sólo desde el plan de e
mergenclá)' qde deje sumam.ente -claro nuestra identi
dad socialista de los que luchamos por un Socialismo
democrático, nacional y no alineado.

17.7.'Es parte de la táctica la lucha ideológica con la'de
recha y el Partido Aprista, lucha ideológica que tie
ne varios niveles; el agrupamiento de la vanguardia
izquierdista bajo las banderas sel socialismo peruano
la lucha por ganar una opinión democrática y nacional
de masas (mediante diversos medios de comunicación y
de propaganda^ y la lucha por presentar alternativas
de desarrollo de mediano y cobto plazo frente a las
propuestas del Partido Aprista. :

Es con estas orientaciones, que finalmente debemos -
impulsar, promover y organizar movimientos de masas^
parciales »que permitan consolidar nuestra acumulación
de fuerzas, desplegar la energía de las masas y d.iri
girlar en su experiencia de lucha contra el reformas

; mo.

construir en18. La nueva correlación de fuerzas que queremos
el periodo

En este nuevo periodo táctico es también otro asunto que debe
precisado la correlación de fuerzas que queremos construir.

.. 18.1. Lo fundamental de la correlación de fuerzas que el i-
Partido quiere construir es la de constituirse en ,el
factor vie^en^onico de un agrupamiento mayoritario ma-
riateguista en la lU y en el movimiento social capaz
de forjar una. verdadera alternativa de gobierno  y de

ser
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poder que supere las gravísimas debilidades del perio
do pasado y que exprese una nueva correlación estra
tégica de fuerzas en lU’y en el "'país.

18.2. Hacer de lu una fuerza cualitativamente superior que
expresando la hegemonía de los mariateguistas se cons
tituya en un verdadero frente político revolucionario
de masas de orientación socialista derrotando el pro
yecto político del reformlsrno aprista.

18.3. Lograr que el movimiento social en su conjunto se rea
decue orgánica y programáticamente frente al nuevo f
periodo politice que le toca vivir; superando el. ab£
tencionismo y la marginal!dad, los vicios del localis

' mo y constituyendo sólidas organizaciones territoria
les y nacionales que fortalezcan las posibilidades "óe
creación de poder popular.

18.4 lograr generar una. fisura en el bloque centris'ta refor
mista, tanto al interior del Apra como de algunos sec
tores de las PPAA que permita ganar- la correlación He
fuerzas sociales y políticas necesarias para imponer
una nueva hegemonía .en el pais y una alternativa ca
paz de ser gobierno y abrirse la. lucha por el poder
revolucionario.

19. Los cuatro grandes ejes de nuesta propuesta de orientación

programática.

a. impulso- y desarrollo de la democracia de masas y de la
participación democrá:^ica¥ del pueblo en la gestión pro**
ductiva social y política,

b. Impulso de estrategias de desarrollo a nivel regional y
'Sectorial que permitan comprobar en términos prácticos
la. superioridad de nuestra propuesta frente a las del
reformismo aprista,

c. Consolidar la afirmación fundamental de que es imposible
solucionar la crisis sin modifinar la ganancia imperia
lista en su conjunto y sin alterar las relaciones de -
propiedad,

d. Finalmente una propuesta de plan económico de emergen
cia. deseñado en función para la inflación y reactivar'-
la economía desde el punto de vista del conjunto de tra
bajadores y productores, superando asi la división que
que trata de producir el gobierno.^

Es sobre la base de estas orientaciones que el partido debe -
trazar una amplia pol/tica de frente de clases que colocando
en su eje a las fuerzas socialista, y democratico-revoluciona^
rias, integradas en lU también sepa convocar sectores del par
tido Aprista y contingentes de las clases medias comprometí4
das en molimientos regionales y de reivindicaciones antiimpe
rialistas y de verdaderos reactivamientos productivos.
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20. El e.ie general ■

El eje general de la misma debe ser el gestar una alternativa
de nambio 'demó“óTático-revoiucionario’ que golpee a nuestros e-
nemigos^estratégicos y-derrote la ofensiva reformista en base
al despliegue ,de la lucba política'de masas y la construcción
de los factores .de poder popular* en las nuevas condiciones po
líticas existentes.' En este terreno es imprescindible atender
de inmediato¡el reajuste de nuestro plan de emergencia sobre
la l)áse"'de‘nuestra propuesta democratico-nacional y de perspen
tiva socialista,: haciendo herramienta eficaz y colectiva para
la articulación 'dé“uña alternativa"propi-a de cambio. Asimismo
procesar un debate que reajuste ceda -uno dé -los- factores de po
der a construir en el contexto de la nueva situación^politica
En caso de lograr plasmar exitosamente esta táctica seremos «
capaces de no solo de darle un curso independiente a la gigan
tes cas espectativas acumuladas y que incluso son alimentadas
pirr el propio gobierno, desenmascarando incosecuencias y con-
riliaciófi, sino que:gestaremos un movimiento con capacidad de
convertirse en actor .decisivo án la gestación y desenlace de
la crisis del reformismo. Esto indudablemente no es inmediato
pero es una posibilidad que se nutre de la gravedad de la si
tuación y de los limites del proyecto reformista burgués, la
posibilidad fundamental que camina al interior del gobiprpo es
que.-conforme se desarrolle, su programa, se intensifiquen las
presiones .por una recomposición de.l mismo. ,por una aceleración
de-la negociación de el-con-junto del frente'burgués y en ese
momento se-produzcan definiciones y dep'ürac.iones. No 'creemos
que la tendencia principal sea a que el conjunto del 'actual -
gobierno camine a una contradicción abierta y sostenida con el
imperialismo.

21. Algunos--problemas de la táctica

Queremos sintetizar algunos problemas particulares da la tácti
ca_ que tienen, especial importancia y que deben ser tomados en
cuenta por el partido:

21'. 1'.' Es fundamental tener plena co'nciencia que la lucha -
.  ' por la hegemonía al interior de lU se define entre -

;  quienes sepan organizar mejor la oposición-y por tan
• -i ■ to la interlocusión- frente al gobierno aprista. De

ahi el interés de AB de monopolizarlo, con un estilo
-- palaciego y desde la escena oficial este campo. El -

partido debe proponerse mediante la fijación de ca.m
- pañas.:,.politloaa,, de desarrollo..jderaovimientosde masas
y.de pro..mociá.n de^ini_equipode cua.dros central y por
sector, la capacidad de convertirse'al interior de -
lU en ia fuerza política que enca^loéza la oposíción"-
'óuI*~Ápra. -Esta será la verdadera medida para nuestra
capacidad de desarrollo.

- ' 21.-2. El segundo aspecto a tomar 'en cuenta es el . problema de
las EEAA. Sobre el punto puestro conocimiento sigue

-  ' siendo muy,.-po-bre_ y. en _un_jp.a.í.s como el Perú las inst¿
tuciones .armada.S_.tienen.^uh_.p.ap.el_fu.ndamental. En es
te momento es evidente que han habido fricciones en-
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tre el gobierno y las PP.AA., fricciones que en un
mediano plazo podrían, derivar en una situacic5n de -
.crisis. El punto álgido es la guerra sucia y la for
ma como resolverla. El PUM debe tener'-necesariamen'^e
¥en este sentido una propuesta de Seguridad Nacional
que de una respuesta clara a las funciones que le --

asi como también el diseñoproponemos a las PP.AA

>  :

desuna propuesta de Seguridad Nacional que se base
no sólo en un asunto de geopolítica, sino de democra
cia de masas. .,

21.3.En el contexto actual no'es posible que nuestro tra-
'  ba,1o parlamentarlo no exprese las necesidades de re

presentación políi:icas y de interlocusión del movimi-
entó social. Esto se expresa en algunas ausencias a
marchas y movilizaciones, pero evidentemente es algo
más grave a resolver. Requerimos en el plazo más cor
to especia.lización de parte de cada parlamentario, re
ferente social" y de masas de cada uno de ellos, y
traba;jo de alternativas de reformas del Estado o de
desarrollo económico para cada uno de los sectores -
que se representan. Un divorcio entre la acción par
lamentaria del trabajo social, corta nuestras posibi

¥'lidades de construcción como partido.de masas y "'de "
representación de grandes sectores del pueblo.

" 9

t21.4. Pinalmente, otro aspecto de Is' táctica, de creciente
necesidad es el manejo de propuestas de desarrollo y
de producción para los diversos sectores de la econo
mía y^de movimientos populares. Este es un asunto 4

<  que no se reduce a la acci'on parlamentaria, sino --
que es parte de la confrontación y de nuestra necesi
dad de ser una alternativa superior.

t

22. Orientación y objetivos en lU; Renovación democrática y
demasas . .

orientación general; la orientación principal en lU para el -
Partido debe ser la taraa de encabezar la renovación democrát^
ca y de masas de lU, tomando como base nuestra propuesta pro
gramática. El Partido que encabece la renovación democrática, y
de masas de lU, alcanzará la legitimidad y la fuerza política
capaz de poder hegemonizarla, realineando las filas' al interior
del frente. Esta es pues nuestra bandera política principal.

Objetivos; los objetivos principales del partido son los si4
guientes;

'22.1. Dirigir la. oposición democrática y de masas de la lU
contra el Apra, .t9.1, .como ha sido explicitámente seña*

- - lado, en-líneas_,arriba.. .Desde..el Socialismo .solución -
democrática y nacional a la crisis. -

22.2. Democratizar la. lU, consiguiendo los objetivos funda-
9  mentales colectivizar la dirección, que en la prácti-

ca^significa un mayor peso de los partidos.y una suje
cion de AB a la d'irección colectiva e impulsar el pro
ceso de organización y carnetizacion bajo la consigna

I ¥
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qLie son las bases las que deciden el destino de la lU.
Esta" última tarea es central para encabezar la lucba
por la democratización y la conducción de lU, debien
do tener una primera conclusión en el I Congreso Na -
cional.

22.3, Recomponer la dirección de lU antes de las' elecciones
•municipales de 198¿. El objetivo debe ser la modifica
ción del CDR constituyendo el Secretariado Permanen-te
con ABL y los partidos de m'ayor peso político y orgá-

■  nico. La fecha aproximada podría ser en enero con la
realización de un evento nacional que podría ser el -
V Comité Directivo Nacional. Una recomposición poste
rior a las elecciones municipales es muy peligrosa pa
ra-el Partido y el conjuntó de la izquierda ya que pue
dehacerse en el contexto de una grave derrota políti
ca hecho que generaría no sólo una profunda desilución
en las masas, sino también la práctica división de la
lU. Será en V Comité Directivo Nacional Ampliado el -
encargado de convocar al I Congreso Nacional, para el
mes' de julio.

22.4. Para nuestros objetivos en la democratización de lU
y en la lucha por constituir la*'opos'icióri'es''el lan
zamiento de=- la. candidatura a la Alcaldía de" lima. Es
te lanzamiento debe hacerse en el evento' nacional y
en los meses de marzo y abril5 y" es el hecho políti
co concreto, además de la carnetización y de la re—
composición del CDN, que permit^iría' una democratiza
ción efectiva de la lU y la salvaguarda de' su unidad.

22.5. El Partido debe organizar y desarrollar otros terre
nos de lucha qúe hoy dia no están centralizados, impi
diendo no” sólo potenciar la presencia partidaria, sino
también encabezar la renovación democrática y de ma^*
sas de lU. En concreto el trabajo municipal y parla
mentario, asi como la Comisión Nacional de Organiza
ción y la Comisión de Plan de Gobierno -de lU deben -
servir para acumular fuerzas partidarias, luchar por
la dirección de lU superando el abstencionismo polí
tico de nuestra presencia eri algunos délos freptes -
desplegando nuestra propuesta'programática e inicia
tivas tácticas.

22.6. Dirigir los -principales movimientos de masas en tor
no a campañas políticas que permitan centralizar nu
estras fuerzas partidarias y las de lU. Un ejemplo -
concreto es el caso de la lucha de PUho por su regio
nalización asi comd''tarabién los problemas derivados
de la zona de emergencia y la propuesta de Paz con -
Jus'.icia Social y de Seguridad Nacional que el Parti
.do debe presentar. Este aspecto estará detallado más

'  ' adelante ep el Plan Político que esta reunión debe a
probar..

» »
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23.1. Debemos ser claros en considerar que la disposición
de fuerzas fundamentales está marcada por la relación
entre ABL y el PUM y que por el momento ABL cuenta -a
pesar de su desgaste- con varios instrumentos para —
mantener el bloque mayoritario que no son nada despre
dables. PR sabe que puede decir lo que le venga en -
gana, pero quezal no tener problema de liderazgo con
ABL este dejará pasar los insultos y la vocación sec
taria y hegemonista. En relación con el PCP basta el
momento no le podemos ofrecer ninguna seguridad y be
neficio mayor que el quele otorga ABL; y una política
dé alianzas ;tiene que tomar evidentemente esto en —
cuenta. El caso de Bernales essemejante,ya que se en- '
cuentra en mal pie dentro de su partido y su interés
actual es mantener su presencia alcanzada que se ve a
menazada por nuevos

Son pues algunos sectores independientes nuestro mej£
res aliados y deb'emos hacerles jugar un rol protagónT
co mayor, sin por ello negar la necesidad de persistir
en una política de bloque con los partidos más grandes

23.2. Objetivo de ABL , el segundo aspecto tiene que ver con
el cálculo poiitico que ABL puede tener de su ubica—
ción actual. Si el calcula poder ganar las elecciones
municipales del 86, se lanzará, pero si calcula lo —
¥contrario hará todo lo posible por que el resultado -
de la lU, en particular en Lima, sea el más desventa-:*
joso. Podrá provocar rupturas en varias bases y crear
un ánimo y espít^itu de división, que haga del candida
to a las elecciones provinciales de Lima, un hombre -
que no pase más allá del 15a 18%. Este es el mejor '
argumento para que opte por un retiro voluntario  y re
grese a recomponer y reunificar la lU en 1989. Este -
juego es muy probable y debe ser derrotado sabiendo u
litizar los métodos más adecuados. La táctica de PR -

de abumular fuerzas sectariamente abona en -ese senti

do, así como la pusilanimidad de algunos dirigentes -
del PC y de sectores independientes incondicionales.

Métodos y ubicaípión del PUM, el tercer aspecto a pre-
cisar son los métodos, de lucha y la ubicación del 4
partido. Si somos ciaros en que el blanco principal -
es desplazar una conducción caudillista y reformista
y orientar a la III por el camino que el partido se ha
propuesto debemos saber utilizar métodos adecuados pa
ra ello.

Es indispensable que nuesti^os objetivos y propuestas
(salvo cuando se considera necesario) sean dichas pú
blicamente. En este sentido las cosas se hacen más que
se dicen, pero porhsobre todo es necesario insistir y
rea|irmar que la óptica por ganar la hegemonía dentro
de lU no es la de ,PR. Ellos que están afirmando secta
riamente a su partido, plantean una tácitica cerrada .
contra el Apra y pretenden afirmar una franja izquier
dista economicista, pero incapaz de convertirse en fuer
za hegemoníca. Nosotros por el contrario, teniendo da

independientes.

23.3
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ros nuestros objetivos, deberaos^tener la iniciativa
suficiente a las .propuestas políticas necesarias.p,a

desde una alternativa de socialismo democrático,
nacional y;no alineado le lucbbmós el terreno que -
ABl ba monopolizado y está mpnopolizando_como Ínter
locutor frente a diversas fuerzas déla izquierda y_
del país, asi como también al sintetizador de las di
versas vertientes del socialismo peruano. La derrota
de las diversas vertientes del socialismo peruano.= -
la derrota de la posición que encarna ABl y. otros com
pañeros en lU debe ser hecha también en su propio te
rreno. i ■

ra

24. Readecuamiento y lucha nrogramática; movimiento so_cial

El movimiento social es el principal terreno de disputa de ma
sas con el partido aprista, y el resultado de esta lucha deli
nirá -en>el futuro- en gran medida la correlación de fuerzas
y la hegemonía entre el ;Apra y la izquierda.
Es en esta perspectiva que debemos impulsar la Asamblea Popular
Nacional, tomando en cuéntalas nuevas condiciones en-que esta
debe producirse. ' '
Partiendo'de estas consideraciones debemos de precisar lo si
guiente.;

24.1. El movimiento social no se encuentra derrotado, tie-
' * * ne por el contr-ario ona rápida capacidad de respuesta

demuestra en San Martín de Porres y en el decomo se

parlamento de Puno.

Lo..Lnuevo es que el Apra .a pasado' abiertamente  a dis
putar su dirección, pero a pesar de su control guber
namental adolece de graves debilidades no solo progra
máticas sino de ausencia de una generación de dirigen
tes populares y sociales apristas, ■

24.2. El movimiento social debe ser organizado y reagrupado
tal cual ha sido señalado, con una propuesta programa
tica que incluyendo aspectos del Plan ije emergencia
señala para el país.

El partido y la deben encabezar el proceso de rea
decuamiento orgánico y programático del movimiento -
social, rompiendo con sus reza_gos de marginalidad, lu
chando contra el apoliticismo y consolidando su^orga
nización, mediante una mayor institucionalización^so
cial, ya sea en los sindicatos o en las organizado^
nes barriales.

24.3. Las fuerzas de la izquierda y del PUM deben encabezar
la nueva relación'que el movimiento social ..esta obli
gado a tener con el estado bajo conducción del refor
mismo aprista. Es un grave error pensar que la auto
nomía del movimiento social se garantizará evitando
la "contaminación" del estado y con la política de
promoción del partido aprista. El Apra se verá impe
dida e imposibilitada de captar al movimiento social
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a una política corporativa estatal, no porque el mo
vimiento social se mantenga"&1 margen" de la dontami
nación de las políticas gudernamEntales, sino porque
la izquierda j el PUM ssepan encabezar esa relación
con una propuesta democrática de masas, tal como se
viene desarrollando bn diversos barrios de Lima y en
el departamento de Puno.

24.4. Es imprescindible consolidar experiencias de autogo
bierno de -masas que, permitan ampliar la riqueza  y va
riedad de organización del movimiento social. Esta o
rientación de experienpias de autogobierno deben con
solidarse en las rondas campesinas de Piuray Caja—
marca, pero también' en la organización barrial, en -
los programas de emergeñpia de'los municipios e in
cluso en diversos programas gubernamentales frente
a los que el movimiento de masas debe demandar y con
quistar el derecho' pleno a su gestión directa.

25, Las formas de Organización que la harán viable;

En el caso de provincias el eje organizativo dében ser los -
frentes de defensa y asambleas populares regionales, (tomar
como base y gennralizar_la experiencia de Puno).

En Lima el eje es el ejercicio de formas de organización y mo
vilización poblacionales-municipales.^Por ejemplo debemos bus

las brechas de participación que abre el actual gocar que en _ _ _

bierno participen decididamente las organizaciones que se han
construido en los últimos años en torno al plan de emergencia
y .otros.

Este reagrupamiento general de la. vanguardia debe incluir co
mo una de su dimensiones una intensa lucha ideológica, politi
ca y programática, asi como el fortalecimiento de mecanismos
de interlocusión.

La propuesta debe ser sintetizada en consignas concretas y de
sagregadas en campañas eapecificas que impliquen usos de medios-
de comunicación relación directa con las masas, acciones de pre
sión y .movilización, etc.

En esta campaña elinstrumento ejecutivo básico es el propio par
tido y debemos buscar "proyectar la organización de masas como
instancia capaz de autogobierno. Esta debe expresarse en un -
plan político integral . '

III Sesión del C.C.

14.11.85

CDI - LUM



SF

IVi

f

-f

Jt

DIAGNOSTICO DEL PARTIDO

crisis de la concepoi6n anterior de Partido

más iiaportafite ha constituido el Partido sector
,. o„Hienzan. a expresar “.^ísifd^la o^oepSír^fSe^ff-

que oboetivamonte la habían hpcho reaíiLd^
""" orígenes. Est^Snoepilli orgStzatlva ha sido caracterisada cono vanguardista v^pI ~

mental que ha evidenciado su práctica de
¥es el divoroio entre-la or^LKacífe noh^icaM:;
S^%1íta r!n=o«eS?K<¿r lnS<r-

ss|i:iSS2|||ias«s

.  ioSoisf aesvlaoion,s del.vfl%aamsL%-
Bs por ello, y sino recordemos -ui-i. poco, que nueatraR -.-r-iynrTi «.o
Clones de la década «el 70, tenían las9sWent¿l SracfSrfs?

ta

do.

Bs

K

se

:

i
I

;;

^Das células eran, organismos que se situaban tras algán gre-

Plllgó"d^<?^iía<n?r J f

vano era \m nivel de actividad páblica. " agente,

- Ls.s direcciones
¥  1. Racionales dedicaban sus labores, bián a dls

conducción de un gremio de carpcterísticat
mcionales, 6 hacer enquiciamiontos de la realidad nacional
en fun.ción de este tip.: de acui^ulación de fuerzas y en los '
casos mós extremos c:n un sesg) dogmático ^

t .

Bn suma, podríanos decir
PR in+air-r.ai etapa no.hacíamos política Rtegral, por la asusencia de-. -uha. matriz estratégica ¥nolf+i

nvs'escudábamos tras los sindicatos u otros\re«í<"míos de los sectores populares y, a nivel organizativo eriraos
actuaba en '"representación»9 de

aíteííJtiva acumulábamos fuerzas comoaiternaliya de gobierno y poder,.Esto de ninguna manera nretan-
Retribución que de manera importante hemos^desa -

rrollado en la lucha antidictatorial del 68 al 80.
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Ea irrupción de las masas, a partir de 1977, en la vida polí
tica ira.cional, es el factor aue va a poner en crisis esta con
cepcion de partido, pues con vina estructura organizativa de ~
ese tipo era imposible.afrontar las exigencias que planteaba
la lucha de clases en el país

f

Esta crisis no ha tenido por parte de nuestras vertientes,sa
lidas concretas que viabilizen un. salto cualitativo hacia úna
nueva concepci(5n. de partido, que de, man.era intuitiva se venía
planteando en esos años* Ante este vacío, nuestras vertientes
van. siendo ganadas a formas de organización laxas y liberales,
sujetas y adaptadas a las funciones de la actividad electoral
y parlamentaria, manteniéndose el rasgo de diferenciaisiÓn en
tre organización política y masas.

•En efecto, despides del año 1978, progresivar.iente la desvia -
ción venguardista-economicista va a dejar de ser predominante
pero sin afirmar un.a alternativa clara y definida de Partido
Revolucionario de Masas.' Una vez que nuestras organizaciones
deciden eñtra.r a la lucha, política, una de cuyas facetas es -
la disputa electoral, hay un viraje de la estructura organiza
tiva, antes dedicada, a la •^asesoría sindical”, ahora hacia la
organización de todo lo que entraña la lucha electoral. Desde
el año 1978, las estructuras partidarias han estado abocadas
desde recoger firmas para obtener la inscripción legal, hasta
a_afrontar cinco procesos electorales5 esta compleja sitúa -

^ ción ha tra,ído como consecuencia, el relajamiento de la. estruc
tura organizativa en cuanto a disciplina y centralización,de
jando. los organismos celulares de ser los centros de decisión
y dirección política, desplazándose ^sta fvinción  a la-instan-
1  arlamentaria, municipal o simplemente legal, con lo cual

la. nilitancia celular se hace vacua. Este cambio de natura.le-
,  za. de la. actividad princiapl de los organismos partidarios ha

conllevado al debilitamiento sustancial del trabajao al inte
rior de las organizaciones sociales popiilares^ Hoy sin pensar

^  en repetir los errores del pasa.do, tenemos que reafirmar la
necesidad de que el Partido,tenga estrechas relaciones de di
rección en las organizaciones sociales dol pueblo (Qentral.es,
Federaciones y Sindicatos de trabajadores, centrales cainpesi
ñas, de PPJJ y Juveniles), dentro de lo que es, la construc
ción de los factores de poder popular.

cía

La fundación'del PUM, hace ya mós de un año, no ha significa
do todavía una, superación de todos estos problemas reseñados,
aimque es necesario señalar que la propia vinificación nos ha

^ puesto las condiciones e instrumentos que nos posibilitan
' buscar sañidas concretas, .

La posibilida.d de avanzar en este proces'o y de mantener abier
ta la capacidad de convocatoria del PUM, está en nuestra capa
cidad de resolver a.docuadanente el reto que tenemos de orgara
zamos en Partido Revoluciona-rio de Masas* ”*
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II,- Expresiones! actuales de la crisis de concepcitfn de partido

En este punto, queremos presentar un conjunto de fenómenos que
recorren la estructura partidaria y, las relaciones con el
viniento de masas s

no-

1. Nuestra línea política fundamental aún._ ^ no encuentra su co-
rrolato en xma nueva definida y generaliza concepción de
partido y practic.'^ política,.

Nuestro ¡I Congreso de Fundación aprobó que la vía para la
conquista del poder nos exige generaJr en el país un gran mo
vimiento político de masas, para lo cual la lucha política""
de las masas constituye la forma principal de acumulación
de fuerzas para la. revolución. Hasta hoy, no hallamos res -
puesta practica organizativa, derivada de la concepción de
PRM, que nos permita desplegar la lucha de masas en la esce
na. política y, que nos centralice en torno a la acumulación
do fuerzas en este., eje principal.

Debemos resolver a-certadamente el reto que tenemos de orga
nizamos como un. partid.i capóz de encabezaor la lucha demo
crático revolucionaria y nó sólo de oposición, constmyen-
do en eso curso los factores de poder popiiLar, que aseguren
el desenla.ee victorioso en una situación revolucionaria. A
una estrategia de masas para alcanzar gobierno y poder, co
rresponde un. Partido Revolucionaric de Masas, que debemos
forjar al cp,lor de la lucha democrático revolucionaria del
pueblo, superando concepciones aparatistas y el burocratis
mo.

2, Somos un partido que no aplica sus propuestas políticas

vieja concepción y práctica pardiidaria hay
que disponer ideológicamente de nueva manera al PUM. No bas
ta con infundir una vocación de gobierno a ' nuestros cua -

I  y militantes. Es fimdamental reimp\iLsa,r una vocanión
de poder popular y_transformación revolucionaria del país,
superando el oncasilla.iriicnto en el sistema democráticn-bur
guós. ' “

Para desechar la

dros

La Dirección Nacional y las Direcciones Intermedias del Par
tido, al evaluar su práctica y no tanto sus documentos,
dran encentran decenas de ejemplos y expresiones de este
desencuentro entre actividad política' -
construida y acumulada - discurro político-,
mulación de Programa, Estrategia y Táctica,

po-

capacidad orgánica
con nuestra for

En esta ú^i’áctica real pilítica y concreia. es donde encontra
mos el peligro de constriír la hegemonía social sobre base's
orgánicas liberqJLes con pródica doctrinarista y radica.l,
centrar el eje de la lucha por la representación política
formal en la escena oficial y electoral, sin procurar vin.n -
ligazón con el movimiento social. Es decir, no corresponde
el discurso con la práctica, legalista de copaciento del Es-

al
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ta.do. La nilia.tncia deja de tener f6 en el Progracia y la Do£
trina, que proclamamos pero que dejan de ser verdaderas guías
de acción e instruiíientos de lucha, y organización. Se corre
el riesgo, si no hacemos un viraje, de spcialdemocratizarnos.

‘3« El PÜM en relaxión a su estrategia, de poder es todavía; un -
partid', pequeño y su asenta^mionto de clase es relativo.

La orga.niz8,cióñ dol Partido es bó.sica.mente territorial. Sus -
centros actuales de dirección son referentes geogró,ficos-pro_
vinciales. El partido tiene presencia en 62 provincia,s de
las 157 y sólo presencia dopa,rtamental en Piura,Cuzco y Puno

Nuestra relación y ubicación, con el movimiento social es uni
lateral. El grueso de nuestra militancia y actividad políti
ca (partiCuíaprímente en Lima) se ha desplazando a, los pueblos
jovenes, dejando en un plano muy subordina-do nuestro trabajo
en la clase obrera. Así nuestro asentamiento en el proleta
riado rnetalúrgicó de Lina, es: siinamente dóbil  y a nivel de
provincias sólo tenemos trabajo obrero en Oroya,,lio y el se£
tor cPnñero (Chiclayo).

Nuestro mej jr asentaiiiento se dá, sin.'lugar a dudas,en el
caoapesinado andino quechua y.-'aymara y en el sector comunero
de Piura. Al mismo tiempo os necesario reconocer que si bián
la influencia dol Partido se ha extendido horizontalmonte en
algunas regiones(Pucallpa,Iquitos,Arequipa zonas altas,Valle
del Santa,Cajanarca, roinicio del trabajo en Apurimac);toda
vía no henos logrado rear!via,r nuestro trabajo en la costa,, ,
zonas de emergencia y otros departamentos como lea y provin
cias de Lina. Per ' -.sobretodo,no, hemos logrado darle una es
tructura orgónica nacional a nivel gre .lial y po,rtidario- .

En general, el Pa.rtidc tiene el problema de que su gran in
fluencia no se transí'.¥rma en rganizacion.

Cabe dosta,car la debilidad política pa,rtidaria de proyectar
nos y organizar el trabajo entre la mujer,intelectualidad,
juventud,cultura,etc.

Nuestra presencia en_^las organizad mes populares  e institu
clones esta.tales están, en relación a la situación concreta
de cada una de ellas, que varía según las regiones y las co
yujoturas. Nuestra, presencia en los PEDIP, greraios,]\¡hinicipios
y otros, muestra en general una situación expectante del P.,
en otros de estancamiento y en algunos de' pórdida, de nuestra
influencia, como ha sucedido recientemente en la. PEDEJUP y
la, CUAVES en Lima, " . '

' La- lU en enoral y el PUM en particular, enfrenta el probl£
ma estratógicc de asentamiento del, movimient :> regiona.1 en
la,s capas urbana.s sin articula,ción con el movimiento
sino y con el m.ovimientc
Gobierno Regional supone
blema

campe-

democrático nacional. La lucha por
cono .condición resolver este pro-
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En las zonas de emergencia la lU.y el PIJM estajnos haciendo
esfuerzos por salir de la .derrota y la dispersión.

Abrir el Partido
guardia socia.!,
ol conjun.t
tide

p. los trabajadores y, en general a la van-
sigue siendo una cuestión a resolver, pués

de sectops que llegan hasta la puerta del Par-
no tienen cono in.gresar p permanecer en él. Vencer la.

actual estructura y meca,nis’.ios organizativos y hallar cómo
y dónde militar os una tarea harto difícil.

4. Nuestro Partido carece de un perfil programático

En este periódo de democracia, burguesa y en un.a situación
en que III es la segunda, fuerza polítiiea nacional, la lucha
de masas no puede sor enca.rada co,n llamamientos generales
o proclamas radicales; so trata de una confrontación entre
alternativas programáticas y políticas concretas. La lucha
se da, en el terreno político, do ahí que es necesario cohe
sionar ad Partido ej^ torno a su progra^ia y revalorar la ~
teoría, el estudio del marxismo-leninismo y la investiga.-
ci-n de nuestra, realidad concreta; para que, armados de la

. ideología proletaria, dar cursp politice) a la lucha do las
masas con altem.a.tivas proginmáticas concretas al Programa
que hoy levanta la burguesía.

Por eso necesitamos un.a política^ nacional y calendarizada
de foriaación de cuadróos, institucionalizando las escuelas
de cuadros en todos los niveles, una de postulantes y otra
de cuadros medios y dirigentes nacionales, haciéndolas
bligatcrias y condición de uilitancia, incorporando
lias los problemas de orientación política y de organiza -
ción en c-.ncreta,

esta, diseñad;- aán el sistojia naciona.l de dirección

o-

en. e

5, No

La Dirección Naciona.1 :
un Plan a mediano plazo,' No

no acostuibra. trabajar en función de.
■■ ; crpnograna sus actividades ni

las planifica en base a metas cuantificables. Este defecto
so ha tradadado a las direcciones intermedias y locales,

el Partido vivo en el cojrunturalismc y elSn baso a ello
artesanado.

La ausencia de planes políticos a mediano- plazo hace que
siempre estenos tarde y que nos ubiquemos a última, hora-
frente a- los acontecimientos, Adicionalmente las cosan nos
ocurren, los hechos políticos nos vienei:). de afuera, se n-'>s
vienen encina nuestro. No aprovcchano.s nuestro inmenso po
tencial para planificar actividades que hagan óambia.r el
curso de les acontecimientcs. El partido entero’ vivo tarde,
el vaivén de los ac .nteci;oientos y carente de iniciativa.

Algunas 'dirocci.;nes intermedias ha,n avanzad: significa.tiva
monte en la f .ornulación de pla-tafc r.ias concretas regional'e's
que periiten enfrentar inicialnonto la ofensiva reformista.

*
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Sin erabarfcos, C’-'natata.nca que a. nivel general les problemas .
y límites n -strados por el CSN se reproducen y qy,e, muchas
clirfecci nes intermedias .se dedican a adníJiistrar Ic-s pro
blemas internes, quedand >, la funden de dirocciín encarada
débilnentc. B1 cr-qo más notorio es el de Lina»

El CG j la, Gf ha.n quedado, cono organismos de consulta de
líis. decisiones del GEN, sin alcanzar siquiera las funciones
de legisldivo partidario. Es necesario revisar autocrítica
monte las rospon.sa.bilidades individua,les de cad^' miembro
del GG y sus la,bores como dirigentes na.oionalcs. En este ni
vel consta.tanos ta;:ibi.en, una evidente crisis de ma.nd en el
sene; del Partido,

Las Gomisi nes Nacionales', en. tanto tales, son solamente
unas pocas. Hay algunas que siuplomtne no existen  : Gultu-

.ra, Frentes de Defensa,etc. Otras n.ohaja pasado de censtitu
irse en entes burocráticos sin, realizar trabajé' pclítico
rca.l. Las c-,misiones de frentes de masas desarrollan antes
que na.da..un a.sistoncialisno gromialista.

Finalmente CGnsta.tsj-,
media del Partid:' a.ún nc está G,;'nstituídg.,

que el sistema, de diroccien Ínter-,

6, Oílulas y Plenarias

El prcbler.’.a-principal os que no se ha. desarrollado- experien
cias prácticas que lo den nuevo c mtenido y forma  a las c6-
lulas que roquiere 'ol Partido Revolucioi'ifirio de Masas, Es
decir, falta, resolver en la prá.ctica el canai orgánico do
entronque entre el Partido, el: pr. leta.riadci y las miasa.s,

\

A nivel ; naci -nal c nstata,mos la. practica, desa.paricián de
la vida celular cono fundament de la vida interna. Lo cual
no significa, que t'das las células hayaja desaparecido, sino
que ellas ya n; son la base s-:bre la. cual se tcms.n las doci_
si' nes ni el m-o tor de la.s a.ctividados. Las células han sido
reemplazadas O.P las bases, por las plenarias de nilia.tntes
del sector.

Igua.lments las plenaria.s se' han convertido en los organis
mos rectores a partir de los cuales se ejecutan las caipa.-
ñas. Lpp diroccionos 1-ocalcs recirren con qada vez ma.yor
frecuencia al use do la plenaria en forma casi regular,
¥fci^do ello en ¡.ledio de la. más a.bigarrada confusiáx'». con las
células que subsisten- situacién evidentemento, no conten-
pl.'^dá en ningún docui:icnt intGim,aOo

7, Representacián parlamentaria.

Lra. representacién parla.nGntaria. es parte de la acur-iulácián
de fuerzas. Lo fuixdamental os la, forja de los factores de
poder independientes del viej ¥ estad: burgués.
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Eñ necesaria la presencia orgánica do los parlaiaentari'^s en
sus diversas frentes regionales, asi cono la detcruinacián ■
del odo los cennañeros diputedos 'que trabajara^n en el área de
Lina, Las caorpañas políticas, los trabajos do bases y el Plan
do Organización doborán sor an ;yados por los parlanentarios,
cas G ntraric serán inútiles para la acuiulación de fuerzas
revolucionarias.

Es nocesari ovitar a toda costa que los problemas de la re
iré sonta cián parlamentaria se convierta-n en-.eje do los problé
nas.dol GEN, Su desplazamiento sería nuy grave y todos los
militantes'débenos-, colaborar para que' los'asun,t’os relativos a
la c ]0.strucci6n del Partida en. la.s ma.sa,s siga siendo' cuestión
fundamental de nuestra Dirección Naciona.1.

8, Ausencia, de una, política de centralización y proyecci-^n de
los. instruMent .'S p^lític s de ma,s0,s<.

Nuestro local^ central está completamente aband„n.ad , y desor
ganizado., sicnd'j utilizado coma oficina do los cuadros y para
reuniones de lós Comitcs de Lina, Carecemos de un Plan P-'líti

nasas como centro politicéco para ol local quo le abra a las
de servicios, inf. r- laci y recrGa,w..<. ción..

No' tenen s prensa nacional, ni regional, ni volantes, ni pin
tas. La Dirección n) usa sistooiaticamento la cadena de pro-
grnas de radio que pacientemente se ha lograd;

Debemos estar en. capacidad de editar un periódico naeional,
tipo AMUTA, sacando todas las. lecciones' que se derivan del
fracas:.' de JAQUE. Conferne a nuestr.is recursos, será necesa
rio editar la revista teórica del PUM.

organizar.

9, Econoriía .! debilid,ndl..stratógica

ha quedad
das per la ONE al GC y al GEN,
tido

claro en las múltiples comtunicaciones cursa
la economía central del par-

se halla en una situación dificulttosa. No solamente por
Las razones que se derivan del punto anterior, sino s bre to
do, porquq en este partido henv'.s perdido la costumbre de co
tizar y sostener econónicai.oonte los planes de asentamiento

•  partidario.

La economía es percibida por la nilitancia. copio una activi
dad realizada por un-a misteriosa cólula especializada que

■  debe proveer le s fondos necesari';s para el cumplimiento de
los planea. Mientras la militancia no comprenda que el a.u-
toso.steni¡.liento es una tarea estratégica, los problemas de
la. caja, central no ha.ran mas que agravarse.

En esta tarea de movilizar a la, nilitancia para el autosos-
tenimiento, tienen una responsabilidad importante los órga
nos de di;rección intermedia(G;niites ' Departamentales,Provin
ciales) .La Gi.misión de Econ. nía planteó la. necesidad de im
pulsar una caoipaíia económica nacional que no ha sido llevada

i
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a la practica.

El Partid- tiene por tant^- que definir una política de aut£
ñopteniniento, de conptrucciín de una econonía prcpia, no
dependiente, que exigiendo la, cotización, vaya nós alia de
o lia.

III,- Baaes exiatentoF! pa,ra la auperación de la crisis

La superación de ósta. situación es posible en la uedida que
Junto a la crisis de concepción de pa.rtido,- se han. desa.rro-
lladü elenent .'s que c .instituyen la base sobre la qua,l inpul
sa,r el salto para, c nvertirnos en. Partido Revolucionario de
Masas. Estos elenen.tos. sc.'P. ;

1, La unificación de los naria.teguistas sintetiza un largo de
bate de la nueva, izquierda que hoy nos permite contar con
tesis ideológicas y política.s que ayudan, en fcrioa fundamen'
tal a afrontar nuevos y diverso's pr:blenas.

2, . Conta.)>os con ujia presencia social signif icathva y diversa
que cubre practicaj.icnte el pp,ís y los diversos sect-.'ires po
pulares, así cono una amplia oxpecta.tiva en el Partido por
pp,rte del n-v'viniento. popula.r,

3, Gon.^ partido heiivs conquistado -una imagen política y un
espa,ci::- al interior de la. sociedad peruana,,

4f Honos culi.iinado, cor.io ta,l, el proceso de unificación,lo
grando una, cohesión parcial de la nilitancia a partir dol
trabajo polític pró,ctic desarrollado esto últino año,

5. Disponemos de una estructura nacional de cua.dros medios,
c;n ca,i)acidad potencial de dirección política regional.

El prepi partido, do. diversas for.oas, implícitas ó explí
citas, es consciente de la n.eccsida,d de construirse, cono
Partid.'? Rev.lucionario de Masas, y de esta manera, resolver
nuestro entraoipa'úent organiza.tivo,

Adonás de estos clei'ientos, que fundamontálmente están liga,dos
a lo que es el P. en la actualidad, tambión, existen condicÍ£
nes irxherentes al periódo político que vivimos, para afrontar
los problemas por los que ptravesanos. Estas c .'.ndicionqs es
tán da.das por la necosida,d de desarrollar un.;'’ táctica políti
ca correcta de enfrentamiento al ref..mismo aprista. En efecto
hoy en día, salta,'a primer plan .' la Trrgencia de conquistar Is
hegemonía socialista de las fuergas popularos para lo cual es
vital contar c n una .-rganización que a.fr nte la lucha polí
tica y que no, se reduzca al econonicismo sindicalerista o p,1
legalisno reformista.

6.

i
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IV,- La. vía para la auperaciín de la .criaia

Oiert:
de loa

poce Icgraríanoa avanzar én la au-neracii'^n

.onto orga^izativeá que henos descrito S el píl.ente docu.onto, sino detor.ünaj.os la vía pei-a la, supe'rLldn
ee loa iiiai.iüa. En eae aentido creenoa que oÍ coniunt’"' do nani

vívíonar^v í° partiS'"quo ost'^olVivienda , y lo cpuiccpciin mana, deben aer superadoa nedianto
la generación de un gran nevinient^ ideológic! orgánico

acctifipación partidaria de basea, con^a firne
c ñaueClon autocrítica de la dirección nacional.

y

La crítica y autocrítica partidaria, deberá cuJninar en la a
.  dccuaci n práctica de nueatra actividad políScarorg^Sizadt
o  y opstratogia revolucionaria yc.n, la c acepción do PRM on la aituaciÓn actual. ^

La. generación de
tiene C':'r.io condicionee
titud fente a loa
que el Partid...

daria'>
ficad

cate pQvinient de rectificación partidaria
.  indianenaablGa ; Irc, un canbió de ac-

or,^'Olei.iaa, p laa, caxipañaa y a laa tareas
PCTtoarda, pues la. crítica y aut .'crítica parti-

que ya c.mio^riza a realizarse, tiene un pn-fundo ai^ni

do la . OS un.a, caaipaña n.áa. 2do,el desarrolléinterior del partido contra la concepen.-n orrad.a de organización pclítico., lucha que no aólr “
debo aer de ideas, do d .cuient a, sino ^italT'0^0! -entido
de hacer realidad concreta las ideas -entido

nuevas,

.  In rectificación partidaria están dados
1  n' Estratégico de Aaentaniont . Partidario.,el Manual
díea?f Organización eoírespon!dien te c.,1 priioxer 1.1 .i.iento de c'natrucción partidaria,

en la asunción do reap.naabilidadea
nilitr,ntea y organianoa partidari a.

& y d.ebe.n expresarse
por parte de loa

^ Loa natcriales de
per

V,- Conclusiones

1. Vivii.ioa la, crisis real, de la concepción anterior de par
tid.. Esta ea la clave oara interpretar lá actual diaper-
si^n. orgánica, ideológica, y política. El desafio es recen
^uevo tipo de células y de vida partidaria. Ea el monento
del a-^lto adelante.

2. No existo correspondencia entre la
gicas •apr. bada,
actual del PUM.

n forjoulaciones estraté
en el Cengroso y la dinái.iica organizatávaCí

3. El iiariateguisioo insurge en la escena política nacional
con la tesis de que el partid;, debe construir l-^s facto
res de poder popular novilizan.do y organizando política,-
Liente a ñas nasas. El ba.lancc pa.rtidaric evidencia

que
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nuestra practica ha sido y ca unilPteral’ al privilegiar
la actividad en la escena legal(Estad- y Municipio)^aban
n^^?d° <^0 nasas y. doLrticSanS- eí "partido del novinient ■ .social. En síntesis

en la f. rja de 1 s factores de poder. no henos avansad ;•

4, Oh j e tivanent e
política. Nuestras

atravesadlos pr bleioas agudos de . c onducci.'^n
^  ̂ pr: puest,as nclíticas s n a..v, .ü«.ij.ciüxsT.a.-

pañas políticas
orgánica

de

eos expresa en la carencia de can
sostenidas. Sus consecuencias en el ulano

fori^’r'^Í^|'’'^Vd o^giínicaíldiopüdLiís''^'''
concretas

5. El Partido f prnulí' la tesis prcgránática de auto^c biomc

cicñ "^dP 'Tp'^d'”' perspectiva plantea inpulsar fl ejer^deno cracia directa de nasas. Esto supone, h-'yen .aia, desarrollar una línea de nasas, con nátoñes y  ̂
concepción pr-gránatica y d? ne-

^^.^rabayo de nasas, no> es llevada a la orí etica ñor
?J ntrapartida predniina la concepción ide-^lógica "vanguardista-'. Y el salto: político' del nariate^I^
cr-cirdi?'-otp'^^^'^^^'^^ ^ inpulsar el ejercici  • de la de lo- "
inteid S dp?^P y í^el centralisna denecrátied alen el proceso de
Partid- Rev lucionnrio de Masas.

1-10 y

construcción del
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BASICO DEL PLAN DE ASENTAMIENTO Y CONSTRUCCI0N ESTRATEG-jOADISEÑO

Presentación

de Eundación del Partido aprobó tesis básicas so
bré la^caracterización de la sociedad, estructura de clases,
programa y estrategia mariateguista, señalando lanecesidad -
de forjarnos como Partido Revolucionario de Masas.

gp presente documento pretende darle concresion y llevar a.—
la práctica la forja del partido revolucionario de masas coito
el instrumento principal de nuestra estrategia de Gobierno y
Poder Populai.

La II Sesión del L CC acordó que la'CON elaborara un Plan Es
tratégico de Asentamiento Partidario. En función de tal acuer
do la CON diseñó unprimer esquema, con el.cuaL sus miembros
balaron a bases, convocándose ell Pleno de la CON, donde es
te plan fue materia de discusión y trabajo en comisiones y —
plenaria, aprobándose finalmente y acordando integrar el tes
to los'aportes de las bases. ' ' '

Para ei'riquecer la tarea de elaboración del.Pl.an Estratégico
el I Plano ríe la CON también aprobó que las direcciones Ínter
medias departamental'es y provinciales, asi como las Comisio--
nes Nacionales, elaboraran sus planes de asentamiento estrate '
ríco 6n-un pl3.2iO ds 90 días. Estis I Plsno s© tg3.1ízo los di3,s
30 31 de Agosto y 1° de Setiembre y a la fecha ninguna direc
cion intermedia ni'Comisión Nacional nos. ha reraitidp formalmen
te su plan de Asentami.ento Estratégico.

Una versión con Lá incorporación de los aportes de las bases
aprobaao en el I Pleno de la CON fue j^blicada a todo el Par
tido y fue punto de agenda de la II Sesión* de la Comisión Po
lítica realizada los dias iy y 20. de Octubre, la cual' apnobo
una resolución sobre el plan acordándose una serie de_modifi
caciones, precisiones y aportea, asi como la reiteración de
nue las direcciones intermedias y las comisiones nacionales -
hagan conocer sus planes para que la CON pueda elaborar la »
versión final del documento.

Sin que se haya-cumplido con lae elaboración de los planes
sectoriales y regionales’y luego de una primera discusi-on en
el CEN la --' -senta al III CC. este documento que conserva
el esquema básico del Plan Estratégico de Asentamiento Parti
dario oero que hemos querido precisar su titulo, denominándo
lo "DISEÑO BASICO DEL PLAN DE ASENTAMIENTO Y CONSTRUCCION ES/
TRATEGICA DEL PARTIDO".

Nov., 1985Secretaría Ejecutiva de la CON
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-j ^ nRIENTAOTON FUNDAMENTAL

de la concepción van-
tamblen como

detica
un

Bs asi que afirmamos <a^oonoepci

SasjiJoSXKrfi ; ú S »deslinde a cualquier p.^g+o ¿el liberalismo bur-
socialdemocrata y organización laxa y liberal
gués. combatiendo hoy l^í°<|388|i°oto?a!es rpaSamLtarla ,
maitenlIntSÍe ?a^l?erenoiaoi5n entre organlzaoién ypolítioa
de mas^s=.

torico Nacional ^^^^^®|^^f^^rtidL8io, proyectando lo ganado

"foJjatrrefdiflooiSismo Peruano y del autogobierno del pue-
blo organizado.

fSo fefrafs^rrirfp^esía^ístirtlgfr/jS^LSm^onjs^S^Í; ,
oSSoa ^I masasrapostando a la crisis del reformlsmo aprie
ta y ^la resoluóián favorable de la hegemonía en ID yel mo-
Vimiento social.

La lógica del diseño
centralizar losapreciar, proyectar y

<=S =".aís^.s^
ese proceso la hegemonía política, social e i^f J ¿H
+  f'onducción de dicho movimiento, de sus diversas exn?^sionts (lU-Asamblea Bacional popularS ¥y diversas foraas de
luoS qui la oorrelaoifn de fuerzas determine (política, sin-
dicaí, ideológica, militar, etc.)

2 . RnTlDAMENTACION

Eines políticos v estrategia de masas mariateguin^;
«<rricaSrar^res^rs"??Íer?oh?íc?s^ru-onrircó;
oSista d?í P.der Democrático Nacional y Popular en
^  al Sccialismo y cumplir nuestro Programa Revolu-

es

2.1.

ca

mino
clonarlo.
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El Congreso de Fundación Mariateguista ha definido
con claridad que en el Perú la vía para la t«raa del
poder es la lucha democrático-revolucionaria de ma
sas, convirtiendo a la izquierda y las fuerzas popu
lares eji alternativa de Gobierno y Poder cuyo e;ie -  .
central está en la organización popular y el ejerc^
cío de la democracia directa de masas que permita -
aislar y derrotar a nuestros enemigos estratégicos,
prioritariamente a través de la lucha política de,
masas y que esta tendrá sú continuación, en otras —
formas de confrontación.

Una amplia,y vasta acumulación de fuerzas
de la luclia democráiica-revoiuaíonaria

a través2.2.

Consideramos que la lucha democrático-revoluciona—
ria se haee movilizando un amplio espectro de fuer
zas sociales, en diversos espacios poli ti-eos.

Un cambio en la perspectiva, significa superar los
marcos estrechos del vanguardismo-economicista para
asumir la conducción revolucionaria de las multitu
des de la ciudad y el campo.

La vía para la conquista del poder nos exige gene—
rar en el país un gran movimiento político de masas
con una orientación democrático-revolucionaria. Es
ta dinámica implica un intenso trabajo partidario -
en: a) el proletariado y las fuerzas urbano-popula
res, garantizando la dirección proletaria del con—
junto del movimiento social, b) I05 movimientos re
gionales- y el campesinado, c) cohesionando y articu
lando las fuerzas populares compuestas por mujeres,
juventud, la intelectualidad, comunilades cristianas
de base, puéblos jóvenes, barrios, poblados, case
ríos, minorías étnicas.

La lucha democrático- revolucionaria implica princ¿
pálmente la movilización autónoma de las organiza—
ciones populares, frente al estado burgués y en con
trapartida. afianzar los, embriones d^ poder tíjaiocrátT
co de.las masas.

Esta gran movilización popular sólo es posible des
plegarla el programa democrátic o-nacional-po-
pular, en camino al socialismo y a través de Progra.
mas concretos de gobierno regional para los frentes
de defensa.

El gran despliege de fuerzas sociales, en la lucha
democrático-revolucionaria, nos lleva a construir
los factores de poder como son-prioritariamente: el
PARTIDO, el frente revolucionario de orientación s_o
cialista (lU), los frentes de defensa regionales y
las asambleas populares, las organizaciones clasis
tas y popularás autónomas y los órganos de autode—
fensa de masas. Estos factores de poder tienen un =
referente de masas y convergen en la constitución de

i
♦tv

4f
é

j

É
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Asamblea Nacional Popular, parte de los factores
poto son lomtiéE, las BPR y los núcleos de oomu-

nicación de masas,

o  nn-risr el Partido Revolucionaro de M^as- (PRM)_^^omo
F°nÍ^L¿enta Ji~toSi:rcI^S~c[^l moi;imiento_sooiar

la
Para alcanzar nuestidf: fines políticos, aplica^
estrategia de masas para ia conquista del poder, _^SSímof forjan el iLtido Unificado Kanateguista
como un partido revolucionario de masas.

re

la conducoidn de clase, del oonjunto de fuerascíales.señaladas anteriormente solo es posible f
jando un nuevo tipo de partido.

so-

or--

la
■  Sostenemos las siguientes tesis que fundamentan

construcción de un partido ineditonecesidad de
■

^
la historia del país.

2.5.1. La concepción mariateguista de la revolución
peruana la entiende como una revolución so

cial, autoliberaciór c el. p-oletariado y las masas,
no un simple asalto político al poder. Por
nuestro partido ha de ser expresión oiganica de los
sectores más avanzados de -la sociedad, capaz de ga
rantizar el autogobierno de masas en la nueva socíe
dad.

•^r
j.

esencial del PRM os-2.3.2. Una aspecto cuelitativo ^
la exigencia de resolver la rej.acion paxt-udo

proletariado, integiardo a la vanguardia de. la cla
se obrera •, al partido. Pero ademas por .las particu
laridades de las fuerxas .sociales mayoritarias coi

■  paiís, el partido ari icula- y vertebra en su seno a  ■
los sectores más avanzados del campesi.nado pobre,
del semiproletariadc, a los pobres de la ciudad e
intelectualidad que achieren a nuestro programa
volucionc.riü y del socialismo peruano.

re-

2,3.3. En correspondencia con la estrategia de masas
del mariateguÍ£.no, que plantea que _

constituyen el sujeío histórico de la .revolución y
su organización, el factor estratégico fund^ental
para la conquista del poder, es imprescindible crear
el Partido Revoluciona rio de Masas, co.no herramienta
auténtica del proletariado y las masas oprimidas,Por

elemento de nuestra estrategia es la cons.iruc
un común -

las masas

elloun

ción de los factores de poder, que tienen
denominador- la organización de las masas.

'2 3 4. La conducciór. de las luchas democratico-r ^
lucionarias es una tarea que cubre un_amplio

espectro social, una variedad de fuerzas sccialcs y
políticas. El rol dirigente del partido, enla socie
dad sólo puede cumplirse Si hay un enraizaniento muí
tiple y diferenciado en los diversos sectpres socia
les uprimidos, en los diferentes espacios políticos,

evo-
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'garantizando una firme conducción de clase.

2,3.5. En nuestro país existe heterogeneidad regional
(cada región tiene sus particularidades) en su

composición Social y en sus reivindicaciones), lo cual
nuestra militancia desarrolle formas creado-exige que

ras de organización y de actividad partidaria, adecua
das a cada especificidad regional. Y simultáneamente -
cada frente partidario regional, tenga la^capacidad de
participar unificadamente en la lucha política nacional
cmmpliendo la orientación política de la dirección na
cional en cada momento-y periodo. El PRM ha de tener -

‘la capacidad de conducir al conjunto del movimiento S£
cial en la nación y a la vez cónsiderar las particula
ridades de las luchas regionales.

2.3.6. El PRM, en su proceso de construcción tiene un
ámbito de trabajo importante en c ultura popu-
decir en la actividad científica, artística,-lar, es

religiosa del pueblo. La-participación en las festivi
dades y celebraciones populares, comunales, rescatando
los aportes culturales de las minorías étnicas y el pe

histórico-cultural de la matriz andina, fuente prin
cipal de nuestra nacionalidad. El PRM debe^integrar e-
lementos nacionales a nuestra representación de-clase
e identidad mariateguista para que sea auténtica ex
presión del proletariado peruapo y conductor de la Na- ■
ción. Debemos considerar que el proletariado y el semi
proletariado, tienen mucha'influencia cültural de an=
cestros andinos.

so

2,3.7. Nuestro PRiM ha de tener capacidad de trabajo en
diversos niveles: abferto o público, clandestino

y secretó y desarrollar la capacidad de aplicar diver
sas formas de lucha en correspondencia,con cada perio
do político y las orientaciones políticas de la direc»
ción nacional. En el actual periodo la forma de lucha
principal es la lucha política de masas.

.  2.3.8. El proceso de construcción del PRM implica esta
blecer una correcta y fluida relación entre la

dirección y las bases y entre el conjunto del partido y
las masas.

Respecto al primer punto es necesario establecer un sis
temade dirección basado en el centralismo democrático
y la unidad de acción que supere al burocratismo inte-
lectualista y al artesanado.

Respecto a la relación partido-masas,. se requiere una
adecuada relación programática y política y un sistema
de comunicaciones y medios de expresión, de amplio es-
pec;t¡ro (periódico nacional, radios de provincias, loca
les,,etc.) para conducir un amplio movimiento de fuer
zas sociales. ’

En la relación masas, es necesario aplicar una corree-

CDI - LUM
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ta línea de masas,- lo cual implica_ enjíre otras su li
gazón con el programa y la presencia activa de dirigen
tes y cuadros intermedios en la lucha social.

Para evitar el vanguardismo o sustitución de la clase,
es necesario establecer adecuados niveles de formación •
oolítica de la militancia, que trascienda los marcos -
intern*)s y desarrollar escuelas de formación para po_s
talantes y simpatizantes del partido.

2 3.9.'En el actual periodo político, nuestro partido
considera desarrollar la acumulación de fuerzas

en la escena política nacional, que existe comc.escena- _
rio político unificado en donde intervienen los partí
dos confrontando alternativas políticas .

Es necesario diferenciar dos espacios eja la escena po
lítica nacional. En primerlugar, en el seno del movi
miento social -en la sociedad-, en segundo lugar, al -
interior del estado (parlamento, muniiffipios;. Conside-
ramosque el eje principal de_acumulación ee enel seno
del movimiento social subordinando la acumulación al -
interior del estado. Ambos corresponden y se articulan
al plan de Acumulación de Fuerzas en el periodo y  a la
construcción de los factores de poder popular.

En la acumulación partidaria debemos evitar dos desvia
Clones: a') el legalismo o poner el centro de gravedad
de la acumulación en los órganos del estado burgués;
b) en el gremAiamo-economicista, que subestima la luoha
política y reduce la actividad política de. las masas al
s'indicato y a los mecanismos de la'^iemocracia burguesa.

2.3.10. El PRM se construye en una nueva situación en -
* la que el Apra está en el control del estado pe

ro tiene presencia organizada y nacional también en el
movimiento social .Existe el espacio político de masas

expresa en lU y por lo tanto, la posibilidad de
partidarizar ese espacio*.

2.4. Curso Político del país (hipótesis)

Desde la década del 20 se’enfrentan en el Perú dos pro-
•  yectos diferentes como alternativas al proyecto de la -
oligarquía; a) el proyecto socialista diseñado por Ma—
riátegui y b) el proyecto reformista burgués de.Haya de
la Torre.

que se

Ambos proyectos, después de medio siglo derrotada la o—
ligarqüía y actuando como fuerzas políticas continúan -
la disputa por la conducción histórica de la sociedad —
peruana ̂ *

Hoy el Apra, se ha convertido en la primera fuerza Polí
tica del país y a llegado al gobierno.J_la izquierda -
se ha convertido en segunda fuerza política y principal
factor de oposición al gobierno aprista.

El Apra llega al gobierno partido de estructuracon un

CDI - LUM
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4

y presencia nacional, en alianza con un importante sec
tor de las fuerzas armadas legitimadas con cerca del
50% de la‘.votación con un amplio tejido de alianzas a

y con real capacidad de
binando el caudillismo

nivel nacional e intefnacional
manejar el aparato estatal, cora
populista y el corporativismo.

4

Pero hadría que señalar que el Ipra tiene como debili
dad estratégica su escasa influencia en el movimiento
organizado sindical, popular, regional. Su base de ma
sas son los qectóres reaccionarios anticampesinos en
provincias.

Pese a los avances de la acumulación de fuerzas dé la
izquierda en las últimas decadas es una constatación,-
real que la correlación de fuerzas estratégicas es aun
desfavorable para el campo popular, existiendo una de^
fase entre la representación política y el movimiento
social.

La izquierda tiene problemas estratégicos .que resolver,
que dificulta sus posibilidades de acceso al poder, en
corto plazo, La crisis' en lU por su agotamiento como -
frente, electoral buroorático, las diferencias estraté
gicas-, programáticas, significativas y los problemas -

' tácticos para enfrentar unificadamente al'Apra,
problemas que no tienen solución a corto plazo y que -
exigen un enorme y basto^ esfuerzo colectivo y de masas
para transformar las debilidad-es en fortaleza. El .des
fase entre las organizaciones polítioas y el movimien
to social es profuundo. Revertir esta situación exige

trabajo profundó en el seno del movimiento abrero—
popular y un salto organizativo de largo'aliento.

Los elementos anteriores nos hacen formular la siguien
te hipótesis: el Apra culminará su mandado gubernamen
tal: 85=90, dependiendo del cambio de correlación de -
fuerzas que pueda generar en este periodo la izquierda
y de la incapacidad del proyecto aprista para darle un
curso democrático a la crisis y desactivar la militari
zación de la sociedad peruana,, para que la clase obrera

.  y el movimiento democrático, nacional, popular esten •-
en condiciones de disputar el gobierno y abrir en una
situación revolucionaria y via la insurgencia democrá'-
tica-.de masas la lucha por el poder. Caso contrario el
Apra continuará en el gobierno ganando las elecciones
para un nuevo periodo.

Sin embargo consideramos las. siguientes sub-hipótesis
de la dinámica sacial en este ciclo;

a) Desgaste acelerado del proyecto reformista aprista^
y nueva crisis de gobierno activándose los factoEes„

de polarización de sociedad debido a la profundidad -
de la. crisis económica, la pauperización del pueblo y
los límites propios del proyecto aprista de atender —
las demandas de. las masas y las. diversas . regiones.

son —

un

acerca
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intelectualidad, comunidades y organización de'.bases)
y multitudes del campo y la ciudad. .

3) Centralizar- y articular nacionalmente los espacios de
mocráticos regionales y el movimiento popular en lima
a través de nuestro programa,y la organización nacional

■  de los trabajadores, productores y pobladores. Forjar -
las BPR de masas como medios básicos de acumulación -
partidaria y sosten del movimiento regional.

%

4) Ganar la hegemonía y el liderazgo en lU y en la forja 1
de la Asamblea Nacional Popular en base a nuestro asen
tamiento estratégico, político de frente único y conduc
ción real de- movimiento político de masas.

5) Desarrollar’ capacidad política y orgánica para -revertir
la actual situación defensiva de las fuerzas populares
y articular en el neediano plazo una ofensiva política -
estratégica modificando la actual correlación de fuer—
zas en ;el- país. .

i

3. PERIODO DEL PLAN

Recuperando el' sentido de nuestra'voluntad transformadora
y de poder y considerando las características y tendencias
de la situación política nacional y de la correlación de -
fuerzas . es que r«s proponemos alcanzar modificaciones su_s
tanciales en la escena política nacional y el movimiento
social que apunten a la derrota del proyecto reformista —
del Apra y del militarismo y a la hegemonía del'PUM en la
sociedad y en lU en un plazo mínimo de 5 años.

El primer año corresponde a la centralización ideológica,
política y orgánica del PUM como requisito para emprender
simultáneamente la construcción de los factores de poder
y'los nuevos vínculos programáticos políticos y organizat¿

en el movimiento social. , • ■vos

los tres primeros años debemos haber asds4- i' En el*plazo de
tado golpes de alcance estratégico al proyecto populista y  •
corporativo de masas del aprismo y desactivado la estrate- •
gia de contrainsurgencia y guerra sucia del militarismo, u-
nificando y desplegando nacionalmente al ampliomovimiento
político de masas democrático,nacional y popular.

Y en el plazo de estos 5 años conforme hayamos alcanzado
las condiciones anteriores y según el curso político' del
país podremos legitimarnos ante las masas como alternativa
de gobierno y abriendo el camino a la conquista del poder -

la insurgencia democrático de masas o en el terreno de
la lucha que la correlación de fuerzas lo determine.

Cabe destacar que los factores indispensables a-conquistar
son la derrota de masas del aprismo y del militarismo, la -
unificación y despliego de. fuerzas del movimienf# democrat_i
co- que se exprese en un basto movimiento político de masas
y en la constitución del PUM como proyecto histórico y por

con
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tanto fuerza hegemoníca en la sociedad y en lU.

Sin lugar a dudas estos factores solo podrán alcanzarse
la medida que tengamos la capacidad de desarrollar
cuada oposición al gobierno aprista en este estado_
correlación de fuerzas y tengamos la capacidad de la ,goi
neando- en la base sus intentos corporativos, y de^desple
car ampliamente las fuerzas del movimiento democrai’.co ̂ para
golpear al militarismo y su estrategia de militarización y
guerra sucia que puede .terminar enguyendo a toda ^a socie
dad civil, con el pretexto de combatir a SL.

en

deine a

de 1

El desarrollo de esta estrategia debe permitirnos tamoien -
derrotar políticamente a SI y

a mediano plazo achicando cada vez mas la franja ce la .
sociedad que se puede identificar potencialmente con-su es-

ha venido en llamar la
" que es la secuela en el conjunto

trategia y disminuir lo que se

de la sociedad de su accionar militar.

Para lo cual el Partido-no sólo deberá afirmar su cuentidad .
programática y estratégica sino su capacidad de coriuccion
-táctica acorde a su programa y estrategia, siendr iano.amen-.
tal la ubicación y conducción que agregemos en los Tres, pr£
blemhs fundamentales del periodo: la deuda .externa^ la cri~

.  sis económica, y su secuela de hambre y désocupacic i., la vio
lencia, la guerra sucia, la estrategia' de contralnír ;::

de democratización de la sociedad,, pr: .ccipalmen
tsiura

un-ia--

■ encía¥e

y el proceso

te lo referente a.'la regionalizaclon_del país y la
ción de los gobiernos regionales

1

.. Asi como resultan i
mental el uso que le sepamos dar a les.mecani

los de Uá democracia directa y el

..

smos í. o

cia burguesa ya .

'ion :>ci£
uvego4-

"  8 - nal ar  "

^ ¥
bierno de las masas articuladas en un plan global  r ;
ción.de fuerzas.

:en-
. T ¥

4. nT.ARES^ FUERZAS SOCIALES Y ESPACIOS POLITICOS DE A; :
TO PARTIDARIO

El Congreso de Eundación de]. Partido preciso . .crac-,
terización de la sociedad, la estructu-^a de c; :¥ los
blancos principales de la lucha revoluc.i.onari

/

Sin embargo, consideramos que el conjui'to¥ ael Cv...-c.Ldo
y específicamente las comisiones nacionales y
recciones intermedias regionales, deben contr
enriquecimiento de los acuerdos del Congreso, ;
dios concretos sobre las clases básicas de nu
is y el' conjunto del movimiento 8social y las
ridades de la composición¥social en caCa depa la:c

1  .n " Cy... c* "

:)u:' r al

/  , ,3'C

"  O

to

U

;; pa~

v  .Lcula

y provincia.

alA continuación presentamos unesque.ma do lá os
de nuestro asentamiento partidario q^ue .eo log'
construyendo una relación programática, el dea^ ir., oiJ.o.
de Qampahas " poli ticas y la actividad del part..do por ,~
medio'de sus diversos instrumentos y sus i.-.ill -ih- ere.

.  rir

CDI - LUM



//)10 -

l
¿lAü

integrar al P¿rUdo a la vanguardia de 1
Feriar la reprsentación orgánica real de ̂ a clase o
-brera en lucha contra el corporativismo/apnsta y
tase a nuestra propuesta programáticai^otoe el de|^
rrollo industrial independiente del país yra deien-
sa de banderas nacionales de lucha como por: el em—
ülecr, la estabilidad laboral, el pl^eg® único y la -
negociación colectiva y otras que apunten a su cen-- ̂
tralización'nacional, sindial y politica.-ÍIpn^d^rar^--^
la importancia estratégica de la huelga general en si
tuacion revolucionaria.

;
en .

/

4.1. Olase Obrera

#4^

hjo

Privilegiár el asentamiento partidario en la clase o  ■
■ brera V en los gremios de estructura nacional, prio-
rizando la construcción partidaria en los centros ur 7-

■ baños,'por el peso ̂ político, social, creciente que--
adquieren.

y/j
U.

/¥

un,

Garantizar la hegemonía tevolucionaria en la¥forja ^
la Central Unica de trabajadores, cuyo eje verte-

brador es la CGTP.

Priorizar el trabajo en el proletariado minero,
Idrgico, textil, pesquero, siderúrgico' y petrolero .

de

Desarrollar trabajo en gremios de estructura nacional
eiTE, SUTEP^ Bancarios, Transperte. . .

sectores empobrecidos dé 3a ciudad

Foriá.r la central única naóional. Priorizai. lima, Chim
¥ bote,' irujillo, Piura, Arequipa , Pucallpa, Iquitos .

la din'amica de los-Integrar á las bases barriales, a

4.2. Semi-proletariado y

frentes de defensa regionales.

Incoporar las experiencias de "estrategias de supervi
vencia" (vaso de leche, cernedores populares, comités
de salud) y la relación cundios gobiernos locales mu
nicipales para la. formulación de una linea de acumula
ción urbano municipal barrial.

i' k

¥4.5. Campesinado

Integrar al partido a los
zados del canpesinado y productores-agrarios.

sectores políticos mas avan

Forjar la Central única úel campesinado, haciendo de
ia-CCP su eje vertebrado!9, superando sus actuales de
bilidades, en lucha.contra el Programa Aprista y la -
ilitarización del'campo.. Consolidar el CUNA J fren

de las clases del.agro y en la lucha;^pur el -
del Acuerdo Nacional Agrario y,el dnsarr£
parciales. (Trapecio Andino, Pareeleros.

mi

te único

cumplimiento
lio de; luchas
azucareros, etc.)

priorizar sierra sur (Puno, Cusco, Apurimac) el campe- .
sinado del area de emergencia, en region_central,
sinos ligados a mineros; sierra de Ancash- ,de CaDamo.rca

Si

ic.
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campesinado comunero peruyio;i¡gg3^ía|lftdo_^ríqolaja_e
la costa, comunidades nativas de la selva.

illISSLvdS
do el contenido programático de -sus luchas.

nivel nacionalA.A.Organización de la .-iuventud a

Amnliar el espectro de organizaciones juveniles, porque
dpi tercer mundo, constituyen un poten—oía! ?e?oÍuc!onIrio sllnlíioativo. Desarroll^ traMíos

oreanlzativos en universidades, barrios, pueblos mag
nall^ ̂ en diversos sectores y estratos populares levan
Tmáo h derecho al trabaje, formacién integral y deíen

contra las drogas y la delincuencia .

/I c; Ip H-Pdaración Nacional de Mujeres y desarrollar^•^‘urnlL Se trgSzaSión de la mujer en lima y provincias
?aS fnSel??o programa y la actividad que vienen de

sarrollando en diversos campos.

sa

,  en

/I í; TTn p1 frente cultural desarrollar un amplio tsahajo,
el gagisSSrio-; universidades, en el seno de la i^telec-
tualidad, en el mundo artístico, I en .i®®¥
taciones de la cultura popular: arte, religión, festivi
dades populares.

en

4,7.Frentes de defensa regionales

constituyendo un importante espacio f
convergen las anteriores fuerzas y clases sociales -enu
meradas anterinyrmente-, es necesario forjar frentes^
TeflTsl Sel pueblo en todos' los departamentos, provm--
cias y poblados. Fortalecer los existentes dándoles un
fSneionamiento democrático regular. Levantar proyectos
píSgiSicos concretos , dotarlos de una dirección de
frente único.'Cohesionar diversas clases y fuerzas ?ocia
les locales como política unitaria,^garantizando una di
rección representativa. Con hegemonía de clase, pero sin
caer en sectarismo.

Articular nacionalmente los frentes de defensa v las div
versas expresiones de demop;racia directa a través de la
forja de la Asamblea Nacional Popular de funcionamiento
democrático. Esto solo es posible democratizado 1°^ frg
tes de defensa, en la propia base, con una'linea de masas,
y desarrollando la capacidad de decisión del propio pue
blo .

4.8. Frente Unico, espacio Izquierda Unida
Es uno de los factoces de poder .Por lo tanto nuestro -
partido debe impulsar la transformación
da en frente revolucionario de masas. Impulsar el Cong^

sLlonal de Izquierda Unida. Impulsar la org^izaoiíñ
y carnetización .en lU con criterios democráticos.
so

'J
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Ser concientes de la crisis que atravieza lU y los inten
tos hegemonistas 'de fuerzas reformistas al interior. Por
ello es imprescindible reconocer que el PUM es. garantía
de unidad del frente, y es por ello nuestro partido tiene
un rol importante en la lucha por garantizar la hegemonía
revolucionaria al interior del frente, a través de la co
rrecta línea de masas-en los organismos de “base de lU.No
debemos perder de vista la perspectiva estratégica de la
derrota'política de la línea reformista al interior de lU.'

ES LA5. EL ESLABON PRINCIPAL BEL PLAN ESTRATEGICO PARTIDARIO

Y  en-lima—^ ^

La formación social peruana tiene una característicá impor
tante; el estado centralista que subordina y oprime a las -
reglones.

•

Derivado de esto, el movimiento nacional-popular, se expresa
,  en dos fuerzas aún desarticuladas; los movimientos regiona—

les y el movimiento popular en Lima.

El problema estratégico organizativo a resolver es articular
.en un solo movimiento democrático revolucionario unificado
nacionalmente a estos dos grandes movimientos; Lima y regio
nes, a través de una conducción de clase proletaria.

En otras palabras, nuestra lógica áe asentamiento partidario'
consiste en articular el centro (lima) con la red partidaria
en los movimientos 'democráticos'regionales, garantizand.o la
conducción de la clase proletaria, mediante propuestas pro—
gramticas y organización nacional.

Be la contradicción centro-región, el eslabón más débil del
estado actual lo constituyen los movimientos regionales (^ue
en la última década han sido elementos de movilización mas-
dinámico.

Consideramos que las luchas regionales, tienen que contar —
con programas concretos sólidamente fundamentados que reco
jan las principales reivindicaciones económicas, políticas y
-culturales de la.región de manera integral, con planes con—
cretos de transformación social e integradas' al proyecto na
cional.

Es de destacar que en las últimas décadas, las fuerzas popu
lares urbanas, constituyen núcleo.s de cohesión y articulación
de los frentes de defensa regionales. Por ello en núestrá ló
gica de acumulación partidaria, tiene, suma importancia el a-
sentaiiiiento político, en el seno de los sectores sociales —
más avanzados de la -lucha popular urbana.

A nuestro criterip es necesario una mayor articulación entre
estos sectores urbano-populares, con las mas-ás campesinas de
cada región, cohesionando fuerzas y articulando ^us luchas a
través de los'frentes, de defensa regionales.

CDI - LUM
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6. REGIONAIIZACION DEL PAIS

6.1. La determinacidn de regiones y su jerarquía en nuestro
plan, tiene a la Lase una aproximación a la identifica
ción de espacios, social-políticos, relaciones socia'—
Ies de producción, circulación, distribución, articula
ción. concreta del poder; caracteristióáa del movimien
to social aspectos étnicos-culturales; experiencias
de lucha regionales, asentamiento de lU y PUM, etc. en
determinadas partes del territorio nacional.

Tomamos como criterios para la demarcación de las re—
giones -en algunos casos- la actual delimitación depar
tamental, siendo consientes que ella no necesariamente
es fiel reflejo de los límites de cada una de las regio
nes.

El avance en la, elaboración de los planes concretos es
tratégicos regionales, de las direcciones intermedias
nos dará mayores elementos de los limites espaciales
de las regiones.

Dentro de cada reglón, distinguimos un núcleo prinái—
pal que es un punto de concBntradión, cohesión y arti
culación de las fuerzas sociales, en dicho espacio, y
constituyen las áreas estratégicas para la construcción
de. las BPR de masas;

*

6.3. Las regiones propuestas son;
1 '. Piura-_ Tumbes

2. Lambayeque, Gajamarca-Amazonas.

3. La Libertad-Ancash

4. Lima Metrópolitana-Callao-Lima Provincias-ylca

5. Arequipa

6. Ta§Ha ̂ /Moquegua -

7. Puno

■  8. Cusco-Apurimac-Madre de Dios

9. Loreto-Ucayali-San Martin

10. Junin^ascoT^
11.. Buancavelica-Ayacucho

uanuco

■  6.2.

-  I
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7, METAS DE ASENTAMIENTO BN 'CADA FASE DE GONSTEUGCION PAETI

DARIA.

Eases del proceso de asentamiento partidario*

Partiendo de la-actual correlación de fuerzas en la soci_e
dad y del Estado de la izquierda y de nuestro Partido, -
planteamos tres fases o momentos en el desarrollo del pro_
ceso de asentamiento partidario que corresponden  a una ,fa
se de defensiva estratégica en la correlación de fuerzas
en la sociedad, otra de equilibrio y una final de ofensi

política estratégica. Es necesaria tener en cuenta que
los diversos aspectos se encuentran entrelazados en los
diferentes momentos,-

7,1,HÍIMEE MOMENTO: Inicio de la construcqión del HJM en_
los movjjaiento’s de clase, sectoriales, regionales prio^
ritarios y en los espacios politices- nacionales
forme al deslinde programático y político con el_Apra

al desarrollo de los primeros movimifintos parciales
•o sectoriales de q^osicion al gobierno aprista.

La meta del memento es el acuerdo partidario para
determinar las áreas estratégicas donde construiremos
las 8 PR y la capacidad de la DN de concentrar recur
sos tónicos, prácticos, cuadros y una permanente  y «
sistemática atención política para poder forjarlas *-
como tales, •

va

y

Como tare'a inmediata a cumplir en un plan a corto pía
zo está la centralización política, orgánica e ideo
lógica del Partido para.superar la actual dispersión
iniciar la construcción de lasBRR y disponer asi al
Partido para encabezar la oposición de masas an Apra

7.2 SEGUNDO MOMENTO: Consolidación de los nuevos vínculos
programáticos, politicos y organizativos desarrolla
dos por el PÜM con-el movimiento’ que .con la fontales
cida tradición de organización clasista de los trab_a
dores convérgan en la experiencia y constitución de
masas en la /lNP y medidas de moralización y i'Li-®ha de
carácter nacional, consolidación de la identidad^ma-
riateguista y espacio partidario propios alcanzados
por el PÜM, Correspondencia entre las masas y desa
rrollo de experiencias de op.oslcíoual Apra con movi«

victoriosos regionales y sectoriales.mientes de masas

7.5 EERCER MOMENTO: -Culminación de la construcción^J.e los
factores de poder popular convdrgiendo en la ANP, cen
tralización y articulación nacional de los movimien-

'  tos democrático-regionales y el movimiento _:5opular en
Lima, "^l objetivo es modificar la correlación de fuer
zas en el país y capacidad política y organizativa
del PUM, la lU y del movimiento popular.de articular
una ofensiva estratégica política de masas en la lu-
ha por ser alternativa de gobierno y conquistar el po
der. Este momento se desarrolla en un momento de cri
sis revolucionaria y de convocatoria nacional combinan

CDI - LUM
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do los ritmos políticos y caracteristicas f®.
cada región, movimientos sectoriales y espacio politi
co.

neoliberal se reponga e intente reaparecer como a n

del movimiento democrático popular,

e instrumentos del FUM

pone

en manos

8. Niveles organizativos

8.1 La construoolón del PÉM, debe basase “concepción organizativa, que rompiendo con ™3as
formas organizativas. (Estrechas elitistas, eoo.-omioia
tas-y sectarias); ado^e formas que
lidad de incorporar a amplios sectores de la v^nguar,dia popula? y que ademaé estén de acuerdo oon ,as nue

!???í??rL?icas del periodo Pel“ieo que vivimos.
Necesitamos formas organizativas que '
la vanguardia del movimiento popplar. participe eu iconstrucción del partido y que al mismo tie^o gsibi
lite la educación y fomación y foF
tes, baño la orientación de unpartido que educ ■  7^
ma en la conducción política del movimiento popular.

was

Tomando como punto efe partida
cia de la cual debemos recoger lo Po^itiyo y a peonar
lo negativo; Idi principal formando o^Sanizaci- e

comité base, que está dotar de una estructu a ceiuiL S ni?l!4s®funcionalea y territoriales), con un
funoiSnamiento perio'dico de .plenarias, que puc  a desa
mollar los diferentes aspectos de
social, cultural de masas; para lo
de instrumentos y medios que le ^ iÍ^o-

medios de comunicación de masas, escue„ us p ̂local, ^ r.
pulares de Educación, etc.

8.2 FOEJAli BASES POLITICAS REVOLUOIONABIAo “
mo experiencias modelos de la relación del Pai -lao con
??s Tpor lo ta to de dirección política y consIjruooión partidaria,'transformando el Partido anauto-
ridad política y orgánica en dicha zona.

• En cada departamento, proviácia o región, se ^,'^ncen~-
trarán los mayores esfuerzos de ^ gecto
las nartidarias en aquellas 4reas geográficas o secto
les l“iaI?r“nsiderados bases políticas'revoluciona
rias, - .

■■ Las comisiones nacionales y las direcciones ii terme-
f^-ias territoriales, definirán previa evaluacica, cua
íes son las BPR que, consideran de
ffica, teniendo como referencia una bas-e socia-  , u^ipa
f  or Iir área geográfica especifica: una ciud? i, pue-_
blo o caserió, una comunidad campesina, nativ.^ una mi

unpuerto, un .pueblo Doven o barrio
'  ubicada en un sector socia.. especi

na o

sindicato o gremio
fico.
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Estas-BPR ..sólo podrán forjarse ,en este p.eq:icd,o con
¥  cha democrática-revolucionaria del pueblo,.En ellas -

Partido tratará d'e tener la hegemonía, duchando por las -
reivindicaciones económicas,. s,ociales poli _ ticas, cultu
rales y por ganar las .dirección de institpoiones^y organi
zaclones. re^pepentativas.' (municipio, " sindicato, frente d
defensa,' organizaciones de base, etc.) asi_com o tratara
8^ orientar los recursos del-Estado, Iglesia} de las-ma
sas'y del Partido (postas, escuelas, cooperativas,
tros, medios de comunicacióm-y recursos económicos,
para conseguir las reivindicaciones y los objetivos .pro
puestos. Además conforme a.la experienpi^ de lucha de ma
sas, 'el Partido impulsará 'el desarrolló ¿e organos. de au
todefensa de masas, donde y .cuando las. .circunstancias _  de
la movilización política lo, requiera, .superando posicio
nes vanguardistas.- / ^ . .." . . -

dp
o en

etc.)

Estas BPR se constituirán.,en las ;e.xperiencias  c bases mo-.
délo de la dirección y cons.trucción-partidaria y servirán
"para garantizar el vínculo9.-programático.-politico _ con ...las
masas asi como (.la'capacidad: de convocátoria, movilización
y lucha del' ,partido, buscando reproducirlas 'en todo el te
.rritorio nacional y organizaciones de masas9 .

8.3 . RED .ORGANIZATIVA RACIONAL DEL PUM '

El terc'er nivel ¡organizativo consiste , . -
ganizativa nacional-del PDM. conforme .a.^nuestros ¥ oboetivos
programáticos, estratégl.ccs, y, tácticos, y'; en base-  , .a movi
mientos políticos'sociales expresados en .prganiz.ación te-
rritorial o sectorial, asi ..como en b.as.e.,.a sus,,: circuitos

stfciales, políticos, geográgicos de'relación.

Desde lá lógica de.construcción del PRM se trata_de coheen
trar esfuerzos y alcanzar una-articulad ón poli tac,a. _ y. o rga
nizativa para garantizar la conducción revolucionaria de
'movimientos democráticos regionales, sectoriales  y nació- ^
nales. Para ello es necesario que sirva de .pivote, _ column

Y. e'ies integradores de dichss espacios y movimientos
territoriales y.sociales nuestras Bases¥Peliticas Revolu
cionarias y nuestras, células y O'omités..

forjar la red oren

económicos.

ñas

¥  Nuestra hegemonía en las bases'políticas revolucion^ias
de una región o departamento u organización nacional nosílrüitlrá garantlAr la solidez, ooheslén-y conduooiín re,
volucionaria de los movimientos regionales, superando

.  inestabilidad y carácter cíclico.que presentan, asi^como-
téner.una presencia nacional en eL caso de la conducción
de.una organización de masas de carácter nacional.. -

su

La red territorial, económica y social que articula a una
¥regián, o varias regiones o a un movimiento de.^masas sec
torial o nacional nos indica las prioridades para el asen
Teílííto SSatégico del Partido .a nivel local, Provinci
al, departamental, regional y nacional o su asexitamiento
sectorial. . ' . .

e  ¥
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Desde el punto de vista territorial e±isten ciudades,
Diados o regiones en donde por su ubicación y caracterís
tica propias es imprescindible estratégicamente la presen
cia p^tidaria. Igual sucede para el asentamiento social
-en la producción- del Partido, donde sectores de la cla
se obrera, el campesinado y en general de loa trabajado—
res adquieren por sus características propias dimensión -
estratégica y por lo tanto indispensables para el asenta
miento del Partido.

lO-

Tal como se ha señalado en el punto 5 el centro de articu
lación nacional es Lima, en donde pretendemos crear un po
deroBo movimiento democrátic#-popular con una conducción
de clase que sirva c«mo nácleo de coordinación con los m£
vimientos democráticos . .-.regionales y sectoriales o nació
nales de los trabajadores. Para ello necesitamos montar -
una red organizativa nacional del PUM.

Un primer elemento de esta red es el SISTEMA NACIONAL DE
ORGANIZACION DEL PUM" aprobada por Resolución del  I Pleno
de la CON y que será ratificado por el III CC.

Un segundo elemento es el "SISTEMA DE DIRECCION NACIONAL"
que el III CC reajustará definitivamente (CC, CP, CEN, —
CNs, CDpt,‘Cé, Comités )

Un tercer elemento es la "PRIORIDADES DEL TRABAJO PARTIDA
RIO" a nivel nacional, regional y sectorial que el Plan -
del Primer Momento de Asentamiento Partidario debe resol
ver.

Un cuarto elemento es la ubicación de los nexos programá
ticos, políticos, sociales, economices, geográficos,cultu

entré los movimientos sociales-políticos que cons
tituyen una región, que relacionan regiones o movimientos
sectoriales-nacitnales. Este elemento es presentado esque
máticamente a través de los mapa® 1,2 y 3 basado en los -
siguientes criterios;

1, Determinación de núcleos regionales urbanos:
la determinación de los principales centros urbanos del

país y sus telaciones regionales económicas, instituciona
les, políticas, culturales, geográficas, vias de comunica
ción, etc. El Primer Momento de Asentamiento Estratégico-
del Partido intentará consolidar la presencia del partido
en estos núcleos urbanos principales, buscando su centra
lización departamental en Piura, Lima, Cusco e Iquitos y
Regionales en el Centro: Oroya, Jauja, Huancayo, Ce^o, -
Huanuco, instancias que con el resto del País deberá ser
articulado por un centro político-orgánico asentado en L¿
ma (Mapa 1)

2. Determinación de áreas estratégicas para la construc—
ción de las BPR a-nivel provincial, departamental  o re

gional y a nivel de la organización sectorial o nacional
de los trabajadores.

en base a

,
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El segundo momento de asBntamiento estratégico del Parti
do intenta consolidar la presencia partidaria en espacios
regionales, articulando los núcleos urbanos principales
con las bases políticas revolucionarias y articulándose -
con el centro político-orgánico asentado en Lima (Mapa 2)
5, Construcción de la red organizativa nacional partida—

ria capalde articular espacios regionales y movimien—
tos nacionales conel centro político-orgánico Lima^(mapa
3).

4. Asentamiento militar del partido en el territorio na—
cional. Diseño que corresponde a la línea-militar del

Partido.

8.4. El cuadro, PARTIDARIO

•  El PUM debe expresarse públicamente no sólo a- través de -
sus representantes políticos que por acción del Partido -
ocupan un espacio en la escena oficial sino también en -
la lucha por alcanzar la representación de las masas, los

, c ompañeros piilitantes que ocupan y desarrollan importan
tes responsabilidades partidarias pueden y deben ser pr^
movidos como tales ante las masas procuráñdo el reconoc_i
miento d'e estas como sus representantes políticos. Es de

•  cir, si el PUM se propone gapar a una fracción de la so
ciedad «sta no sólo debe ]:econocer como sus representan
tes políticos a quienes el Partido destaca, a ocupar o —
Cumplir una función pública oficial en el Estado, sino ,-
también puede reconocer como su representante político a
quienes desarrollan responsabilidades exclusivamente pax
tidarias. Por ejemplo ¿sólo un parlamentario podrá repre
sentar al Partido ante los medios de. comunicación, o an-
te un evento de masas o anteóla ANP? Este rezago del clan ^
destinismo que separa la política de la vida partidaria
debe ser.superado.

El concepto de”cuadro"del Partido debe ser.revalorado en
su justo sentido para la construcción del partido revolu

'  cionario de masas. Es Quadro del partido’el dirigente po
lítico, el funcionario del partido, e'l intelectual que -
trabaja a tiempo completo para el partido, el activista
que abre un' frente, el responsable de un frente regional, ,
en fin, todo aquel que este dispuesto a entregar en acti_ ^
vidad á- tiempo completo al partido. E.1 partido se com— ̂
prometerá a garantizar las condiciones materiales para -  -
el trabajo y desarrollo integral del cuadro partidario, j
Estos cuadros son los que le dan movilidad.practica a la
dirección del Partido y ac’tuan permanentemente en favor

/  del fortalecimiento de la unidad política,^ideológica y
organizativa del Partido. No teniendo ningún derecho por
encima de los derechos de todos los militantes, -la cali
ficación del cuadro es sobre todo por su capacidad polí
tica antes que por correlaciones, de fuerzas.

\
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8.5. LOS NUEVOS INSTRUMENTOS PARA EL TRABAJO POLITICO

La CON está elaUorando un Manual de Organización donde -
se^define y se orientaba la militancia sobre la organiza .
ción, uso y reproducción de estos instrumentbs que son -
básicamente: la prensa, partidaria, el uso de los medios
de comunicación, la red nacional de locales, las escue—
las, los actos o eventos públicos, etc.

9. LAS RELACIONES INTERNACIONALES Y OBJETIVOS PARTIDARIOS

Nuestro objetivo en este periodo es establecer una política in
ternacional.

Nuestras metas son;

- Conferencia Latinoamericana sobre la Deuda Externa

- Campaña Internacional ¡Nicaragua sobrevivirá¡ y ¡El Salvador
i  triunfará¡

- Política de alianzas con los pueblos fronterizos; Encuentro
de organizaciones políticas, sindicales y populares.

*  - Contacto con los movimientos del Tercer Mundo  y los países
que construyen el socialismo a nivel mundial,

i  - Abrir relaciones con fuerzas socialdemocratas auropeas para
;  - aislar al enemigo principal: el imperialismo yanqui.
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pn^qTOTQN EK Mil ORIA SOBRE LAS CELULAS ,(8.1.)ANEXO 1;

1. Una célula es un equipó de trabajo especializado con un pro
yecto político y una identidad partidaria. ,, ' ■ .

Es un equipo de trabajo colectivo porque afirma él espíritu co
lectivo dé la"práctica social contra el individualismo pequeño, •
burgués.

Es un equipo especializado que, colectiva e. individualmente es-
■  pecializa '• la labor de sus integrantes, poneindo fin al traba
-jo voluntarista y artesanal de la antiguas células '-'que lo ba-
cian todo" y "lo sabian ,todo".

está indisolublemente liga_'.  Tienen un proyecto polítsno qporque _ . ,
da a un movimiento socia:. concreto a quien busca organizar y dji
rigir ganando su representación política a partir de su inser
ción en el y el desarrol].o de múltiples vínculos'y formas orga
nicas. Rompe asi con el burocratismo vanguardista  y aplica una
estrategia y táctica, sintetiza en la construcción de las Ba—
ses Políticas Revolucionarias.

Tiene- una identidad ,
estra perspectiva so
de un Mundo Nuevo.

2..La pueden integrar cualquier hombredo mujer que quiera orga
nizarse para luchar'por el Socialismo y que para ello-, se ad-

'  hiera-a la línea y dirección mariateguista, cotice y cumpla una
tarea.

El número de las células es variable, dependiendo de ellas las
funciones que cumple.y s-is características de;

. Pública o interna especializada

. Las tareas , especializadas que .real.ice
masas. . . . -, .4. ^.

La composición soci.al e ideosincracia de sus militantes .  ,
eficiencia.

Sus funciones¥básicas son 3: ¥ . ¥ '

a. Dirigir y organizar un
b. Organizar a nuevos militantes-y
c. Estudiar y recreai la línea del partido,

organiza sus funciones con yn .plan de trabajo que sintetiz^
su Plan Político y Campañas y su Plan de rganizacion ,y Eorma
ción.

4. Sus principios

a. Dirección colectiva y responsabilidad individual
b. El,centralismo democrático
c. La cfitica-autocritica y evaluación permanente.

"uartidaria mariateguista entroncada' en nu-
óialista de conquistar uñ perú nuevo dentro

en el movimiento de

. La búsqueda de

3.

movimiento social concreto

organizativos son básicamente cuatro;
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d. La especialización de sus integrantes, bajo la^consigna
Un militantes, Una tarea'y por ella se le evalúa.

ANEXO 2; POSICION EN MINORIA SOBRE LA CELULA (8.1.)

UN NUEVO TIPO LE CELULA

El PUM debe armarse de un nuevo concepto de célula que permi
ta abrir el Partido a los trabajadores y luchar por organizar
las, estabilizarlas y reproducirlas por^miles en el seno de -
las masas como expresión orgánica del vínculo programático —
político del partid con el movimiento social.

•»

El fundamento para la construcción del Partido en base a i^a -
estructura celular es que La célula es la base para la edifica
ción del socialismo peruano y del poder popular y para el ejer
cicio del autogobierno del pueblo organizado, asi como es la -
base para el desarrollo del centaalismo democrático’y la linea
de masas, principios organizativos básicos del partido revolu
cionario de masae.

La célula se construye por tanto en esa perspectiva estratégi-
y se constituye en un equipo de hombres y muQeres honestos -

y sencillos, que puede ser de 5, 20 o 50 miembros, que se vineu
lan entre si por su adhesión general q convicción científica -
con una identidad propio y superior a la espontaneidad de la -
masa, y se vinculan también por su compromiso de'asumir una r-
responshbilidad o tarea individual como parte de una acción po
litica colectiva unificada y de una estructura organizativa n¿
cional.

ca

Sólo onn esta línea orgánica el Partido podrá construyendo'
propio espacio politico-orgánico-ideológico,^desarrollando su
capacidad de acción.-coléctiya-uhificáda y'nacióhal,' sú capáci
dad dé reproducción y'dé relación dialéctica y siempre renova
da con las masas, forjando de esta manera y mediante la educh
c ión integral de sus militantes, a los hombres nuevos del Pe
fú Nuevo que queremos construir. .

Al entrar en crisis, la concepción .vanguardista-economicista
de construir partido, las células de viejo tipo: sectareas ,
clandestinistas y reivindicacioniestas pero con una prédica -
maximalista y radical entraron en crisis, se dispersaren y sus
militantes quedaron sueltos.

Este vacío ha querido ser cubierto en el Partido espontanea—
mente por instancias amorfas, producto del inmediati.smo para
asumir "eficientemente" tareas Sobre todo de pro;gaganda elec
toral o para transmitir información de.manera "rápidaV ya —
"todas .las bases"; instancias en las cuale.s supuestamente ra
dicaría la "democrácia de bases" y por tanto el poder de dec_i
sión del Partido.

Nada más falso, pues el surgimiento de estasnuevas instancias
llámense "plenarias" o como se le quiere denominar ahora "com¿*

su

t
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tés”- marcha más bien como contraparte .de un proceso de eliti
zacién del poder de decisión en el Partido en manos de quienes
han alcanzado, por acción del Partido, presencia en la esce
na oficial (parlamentarios, alcaldes, concejales, directores
de centros) y marcha como contEapapte también de una mayor -
dispersión política, orgánica e ideológica de la militancia
y de la llamada "autonomización” del movimiento social a los
partidos. ‘ •

Pretender estatuir como basé de la ofganicidad partidaria.el
concepto de "ple'nErias” o "comités de adherentes” que son h(^
bres de la masa o "militantes” (¿independientes?)_que espora- •
dicamente s.e vinculan al partido significa estatuir una forma
de, relación del Paí'tido con la masa que resulta uti.l para'^
campaña electoral y,para ganar votos,'reproduciende la lógica
de los partidos socialdemocratas^ ; Lider-Aparato de Propagan-
da-Locales-Adherentes, pero que no sirve para una acción poli
tica-colectiva-unificada-nacional-de largo aliento histórico,
que trascienda lo individual, lo inmediato y lo burgués, por

contenido de clase revolücionário y'masivo. '

La célula de nuevo tipo reivindica por lo. tanto en primer lu
gar su identidad y espacio propio diferenciado de la masa. .

En segundo lugar .reconoce, un hebho político social nuevo y de
masas: la politización alcanzada por el movimiento social,en
particular el movimiento popular y el giro favorable al' cambio
social-d.el centro político de la sociedad, hecho que se. ha ex
presado en,los resultados electorales y en la .existencia del
espacio lU.'Se ha abierto por tanto la posibilidad real de pax .
tidarizar á una.fracción de la sociedad. Por lo tanto el PartT
do debe abrir sus es-tructuras, no difuminarlas. la célula de -

tipo debe resultar adecuada'y favorable'a este hecho so
cial adquiriendo nuevas características y asumiendo nuevas for

de relación y trabáje con las masas para ganar la hegemo—
nía po.lítica en la sociedad y en lU.

su

nuevo

mas

Asi la célula de nuevo tipo deberá en.primer lugar dejar'su -
carácter elitista e incorporar en su seno a los hombres y mu
jeres sencillos y honestos del pueblo, dispuestos  a asumir u-
na tarea, una responsabilidad individual sea' simple p^comple
ja, es decir, un puesto para trabajar por la revolución. Por

la célula de nuevo tipo asume como tal la realización de
un.proyecto político definido y eumple^una función social ó
partidaria concreta.

eso

En segundo lugar, la célula de nuevo tipo, deberá transformar
sus métodos y-estilos de trabajo, desarrollando creativamente
la línea de masas y deberá dotarse de los instrum.entos necesa
rios para desarrollar sus tareas superando’el artesanado. Es
to deberá expresarse en múltiples y variadas formas poliPicas
y organizativas de relacionarse con las masas: la célula del
PUM puede convocar a su base de masas para presentar y. discu
tir el punto de vista dei Partido ante tal o cual' problema lo
cal o nacional, reivindicativo^o político,. La célula del PUM
podrá desarrollar escuelas políticas abiertas, tipo Universi-
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dad Gonzales Prada del Apra. La delula del PUM podrá enc^gar
actividades, y hasta responsabilidades que se decidan

a compañeros no partidarizados pero que
ti do o estén dispuestos a colaborar puntualmente con el Par
ÍÍdo*o tSaS una trayectoria y reconocimiento de lucha, con-secueScifySonestidai intachable ante las masas. La célula -
del PUM realizará actividades integrales con la base de masas

abiertas en general -.(cultura, deportes^ í°íi??p5^de bise lü
ridad etc ). La célula del PUM organizara comités de base lUampfí^s! S^kvol, abiertos luchando por organizar  a ese nivel
a los izquierdaunidistas, integrando su actividad  a la direc
c tonalidad o perspectiva revolucionaria y ganando en ese e^a
oio o Inq nuevos militantes para el Partido. La célula aex
PUM organizará campañas políticas,no sólo
prometln a diversidad de sectores sociales y genere "i
veles organizativos-, permanentes o temporales, pero donde se
pueda jultei t la g4nte, unir sus esfuerzos, seleccionar y oa£
tar nuevos militantes, etc.

tareas

o

Pn tercer lugar la célula forma, educa, critica y o^itocrítica
mente a sus miembros y en esa dialéctica Yf
tidad colectiva, propia, superior a lo individual, inmediato
y burgués.

Pn cuarto lugar la ..célula de nuevo tipo que viva y serepro—dSzlIno sáíf debe tener el compromiso de realizar un pro y ec
to político definido sino que debe ser alimentada política eideolégicamente de manera permanente y sistemática por la di-
rscción nacional via el funciqnamiento operativo de la estruc
tura o red orgánica nacional partidaria, para que su esfuerzo
narcial adquiera glftbalidad y su quehacer cotidiano adquieraperspectivi histérica. Sino esa célula muere, sus miembros se
dispersan y el Partido^-se separa del movimiento social o ad
quiere una'^relacién "movimientista" o vanguardista de las ma
sas.

15.12.85
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