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ACUERDOS SOBRE TACTICA POLITICA

El partido ha definido seis orientaciones tácticas, como parte del debate de la situación 
política y de la propuesta de precisar y desarrollar acuerdos que tuvimos en la anterior sesión 
del CDA.

1. Campaña por plancha presidencial unitaria

El Pacto de Gobernabilidad firmado por los 14 partidos políticos de sectores democráticos a 
inicios de noviembre, reafirma una amplitud importante de ejes programáticos para que sean 
la orientación con la que se conduzca en el gobierno central, o Poder Ejecutivo, la 
representación democrática que gane la presidencia de la república y a su vez, es la 
orientación con la que los sectores democráticos debemos concertar en el terreno del 
parlamento, en la promulgación de leyes y la reforma constitucional respectiva para hacer 
viable una transición democrática. Este es un primer sentido de gravitación que tiene el Pacto 
de Gobernabilidad. En segundo lugar, el partido concibe que el pacto debe ser asumido como 
un acuerdo político-social, es decir, que no se puede limitar sólo a los partidos políticos 
firmantes. Debe ser tratado, reflexionado con aportes propios, desde las organizaciones 
sociales, cívicas y los ciudadanos en general en el momento actual. Este concepto se da por 
que el soporte de un gobierno de transición es un soporte político-social, de las organizaciones 
políticas y de las organizaciones sociales y cívicas de la sociedad civil frente a lo que de 
hecho será el intento de las fuerzas reaccionarias del actual gobierno por boicotearlo y hacerlo 
inviable, en un eventual gobierno democrático.

Tercero, evaluamos que el Pacto de Gobernabilidad sólo tiene imagen de viabilidad durante el 
proceso electoral en la población -que ha recibido con buena aceptación este acuerdo por ese 
mayoritario 65% que espera una mayor unidad política de los sectores democráticos- si este 
conlleva un acuerdo electoral de los firmantes o de la mayoría de ellos para promover una 
sola plancha unitaria. Esta es una importante precisión en nuestra táctica, más aún cuando se 
ve debilidad, todavía, de parte de las candidaturas principales en curso para empatar con una 
imagen de fuerte alternativa al fújimorismo. El logro de una participación conjunta en primera 
vuelta de los sectores democráticos alentaría la posibilidad de conquistar un gobierno de 
transición democrática.

La propia baja de simpatías en las encuestas de los candidatos de oposición puede tener que 
ver con esta frustración de no ser consecuentes con una unidad electoral a partir del acuerdo 
de ejes de gobernabilidad, acrecentando la imagen de incertidumbre, inseguridad en el 
proceso.

Con estas consideraciones, el CDA ha acordado:
Impulsar el Pacto de Gobernabilidad c¡ue hemos firmado, plasmándolo con una candidatura 
presidencial unitaria a la cual le daremos nuestro apoyo crítico y  una lista parlamentaria 
unitaria.

.A favor: 10 plenos y 4 invitados.
■Abstención: 1 pleno.
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2. Nuestra relación en Fuerza Perú ante la UPP

Luego de saber el informe de la reunión de voceros de Fuerza Perú con la Dirección de la 
UPP, se confirmó que esta agrupación abría 30 lugares de su lista parlamentaria para DEMOS 
y 8 lugares para el MPD, miembros de Fuerza Perú y aclarando que no buscaba una relación 
con el colectivo de Fuerza Perú, y quedando en revisar esta posibilidad que -a su entender 
sería con "cuatro partidos" y una con una coalición como se les ha planteado. Públicamente, 
se han pronunciado dirigentes de la UPP en este sentido en Piura y Lima. Luego, en reunión 
de los voceros de Fuerza Perú, hemos reafirmado la necesidad de que se trate con la UPP 
como colectivo, como coalición, coincidiendo mucho con las postura del MPD, representado 
por Francisco Miró Quesada, y con la postura personal de Gustavo Mohme aunque manifiesta 
que no es la disposición de DEMOS, agrupación que viene publicando una estrategia electoral 
individual en comunicados periodísticos en estas semanas. En el caso de la UDC, 
representada por Julio Luque, aceptó participar dentro de la lista de DEMOS en la reunión 
que se tuvo con la UPP y no ha asistido a la reunión entre los voceros de Fuerza Perú.

Esto nos hace ver la gruesa dificultad que encaramos, haciendo urgente la apertura de nuevas 
relaciones políticas con otros sectores en la medida que, aunque continuaremos intentándolo, 
aparece difícil que el conjunto de Fuerza Perú resuelva en el corto plazo nuestra posición 
como partido.

Ante esta situación, el partido acuerda que:

En caso de no ser parte de una lista parlamentaria unitaria de la oposición, impulsar la lista 
parlamentria de centroizcpnerda vía la UPP, participando el partido en el colectivo de 
Fuerza Perú y  no aceptando una invitación como personas que desconoce al partido.

A favor: 10 plenos
Abstenciones: 1 pleno

3. Apertura de relación con Solidaridad Nacional y Somos Perú

Como consecuencia de los acuerdos anteriores para impulsar una plancha unitaria y de los 
problemas en relación con la UPP y Fuerza Perú, también se recogió la propuesta de cc. que 
incidieron en que la estrategia electoral debía intentar lograr también una lista parlamentaria 
unitaria. En tal sentido, el CDA buscará aportar en ello con la orientación siguiente:

Abrir una directa relación como centroizquierda y  como partido con Solidaridad Nacional y  
Somos Perú para promover una lista presidencial y  una lista parlamentaria unitarias.

A favor: 8 plenos
Abstención: 3 plenos

Realizar movilizaciones para ejercer presión social por la tacha a la 
posible candidatura de Fujimori y participar de la Jornada Nacional del 
6 de enero del 2000.
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El partido también concibe que la campaña electoral debe continuar teniendo el contenido de 
movilización y presión social ciudadana de diversos sectores, concertando acciones conjuntas 
y nacionales para deslegitimar e impugnar la virtual candidatura re-reeleccionista 
inconstitucional del fujimorismo.

La posibilidad de quebrar y derrotar el intento re-reeleccionista incluye esta capacidad de 
presionar desde las calles ante las debilidades de unidad electoral de la oposición y del fraude 
en marcha. Un primer paso será el grado de movilización regional y nacional el 6 de marzo 
entre sectores políticos, sociales y cívicos.

5. Abrir directa relación con el PC para las tareas anteriores

A favor: 10 plenos
Abstenciones: 1 pleno

6 Promover la Marcha Campesina nacional que recoja las banderas 
agrarias y regionales para Marzo del 2000, como se ha desarrollado al inicio de 
este informe.

A favor: todfnís.

PUNTO DE VISTA SINGULAR

La c. Aida García Naranjo dejó constancia personal, luego de la votación que definió la dupla 
prioritaria parlamentaria y al final de la reunión, de su cuestionamiento a lo que la c. 
considera como "vicios" de la misma, en tres aspectos, en su opinión:
1. Que la consulta para definir la dupla parlamentaria no se ha hecho como se acordó, entre 

los núcleos del partido y fuera del partido.
2. Que el c. invitado representante de Abancay ha venido sólo dos veces entre las 18 

reuniones del CDA.
3. Que se ha hecho tráfico de influencias.

CLAUSURA DE LA REUNION

La Dirección del debate clausuró la reunión, resaltando las importantes decisiones que hemos 
asumido en el terreno político y social y que, en el caso de nuestros representantes 
parlamentarios, se reitera el encargo que el partido les da, así como el respaldo que el partido 
en su conjunto hará a nuestra representación en la lucha porque los sectores democráticos, y 
entre ellos de la izquierda, consoliden un espacio de representación -en medio de un proceso 
complicado y bastante adverso- que permita terreno mayor a nuestra estrategia de consolidar 
una participación en el 20005 con una alternativa de centroizquierda que vaya acumulando 
también en gobiernos locales y en gobiernos regionales con representación de estos sectores.

Lima, 22 de diciembre de 1999
Víctor Torres Lozada 
Responsable C'olegiado de Turno 
Comité Directivo Permanente CDI - LUM



Anexos

RESPUESTAS ESCRITAS A LA CONSULTA PARA DESIGNAR  
__________NUESTRA REPRESENTACION PARLAMENTARIA_________

A d em ás  de los inform es orales de lea, Chancay, A bancay y C a jam arca , el C D A  

recibió los docum entos siguientes de Puno, Cusco, Chim bóte, la C N C  y de M IN K 'A :

Puno, 08 de noviembre de 1999

La reunión del C om ité Zonal P U M -P U N O  se llevó a cabo el 8 de noviem bre de 199 9  

con la asistencia de Alberto Quintanilla, Típula, Theo, M áxim o, R om án y Jorge, a 

partir de las 6 :30  pm. aproxim adam ente , con la siguiente agenda;

1 . - In fo rm es/IX C ongreso  C C P  y otros

2 .  - E lección para representarnos por Puno en las Elecciones G enera les  del 2000 .

S e  recibió los inform es del c. Joche, luego se debatió con los asistentes de la 

reunión.

P ara  el segundo punto de la agenda se dio una apreciación y se considera lo 

siguiente: para que el representante que acom pañe al c. Javier D iez  C anseco  sea el 

c. A lberto Q uintanilla Chacón com o representando a la descentralización, ya que en  

el último periodo se m antiene com o un representante abierto respecto al rol de lU y 

el Partido, m anten iendo coordinación y relaciones con otras fuerzas  políticas, 

partic ipando en eventos, m ovilizaciones, huelgas cam pesinas, adem ás se le 

reconoce com o un parlam entario  que trabajó por la lucha por la tierra, y desde  su 

persona se v iene activando el PU M , no habiendo otras propuestas para candidatos  

se llevó a votación.

La votación para que nos represente de 4 votos a favor y 02  abstenciones.

Sin m ás puntos que tratar se dio por concluida la reunión.

T h eo

Secretario

Próxim a reunión: fecha tentativa e l 1 4  de diciem bre de 199 9  a las 6  pm. en Puno.
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Chimbóte, 16 de Diciembre de 1999

C o m p añ ero

V íc to r Torres  Lozada

R esponsab le  C oleg iado de Turno C D P

R ecib a  a nom bre del Com ité Directivo del Partido Unificado M ariategu ista  - Chim bóte

nuestro  fraterno saludo al mismo tiem po hacem os de su conocim iento, que en

reunión del C om ité Directivo tom am os los siguientes acuerdos:

1° Solicitar la sustentación del acuerdo del punto "b" del docum ento "Inform e de la 

18° Sesión del Com ité Directivo Am pliado", ya que a nuestro en tend er  

e lectora lm ente  gen eraría  confusión, porque se tendría que votar por dos listas 

distintas. Pedir inform ación si ha habido coordinación con Solidaridad Nacional 

para exp resar el apoyo a C astañed a como candidato  presidencial, e 

incoherentem ente  ir con lista parlam entaria  aparte; lo cual en sentido práctico  

electoral, el c iudadano com ún no lo entiende y su votación es horizontal, es decir 

vota gen era lm en te  por la lista de su candidato presidencial.

2 ° N ecesitam os asim ism o, se nos clarifique el acuerdo de ir en un bloque electoral 

con la U P P , porque esta agrupación se encuentra en extinción y com o proyecto  

político ha sido un fracaso, por lo tanto electoralm ente es m uy dudosa su 

capac id ad  de convocatoria.

3° R esp a ld ar el acuerdo del C D A  apoyando a una dupla parlam entaria  nacional 

e n c a b e za d a  por el c. Javier D iez C anseco y proponer a la c. A ída  G arc ía  

N aran jo  com o representante  del sector fem enino del P U M , en su condición de  

R esp o n sab le  C o leg iada del P U M  y en reconocim iento a su en trega y trayectoria  

m ilitante.

4 ° P roponer al c. Jorge Baca Luna, com o pre candidato  dentro de las 4  

candidaturas regionales, considerando que es el candidato con m ejor opción por 

el Norte Chico, que com plem entaría  una cam paña nacional, ad em ás ten er en  

cuenta  el trabajo parlam entario  desarrollado durante su gestión anterior, así 

com o la votación obtenida en las últimas elecciones del 95.

5° A cred itar al c. Jorge B aca Luna com o nuestro representante a la 19° Sesión del 

C om ité  Directivo Am pliado.

A tentam ente ,

R osa R o d ríg u ez P é re z  

R E S P O N S A B L E  P U M

Eduardo Zúñ iga Tuttiven  

S E C R E T A R IO  O R G A N IZ A C IÓ N
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DEL: COMITÉ DEPARTAMENTAL DEL CUSCO
A: COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL AMPLIADO
ASUNTO: CONSULTA SOBRE CANDIDATURA PRIORITARIA

1. R esp a ld ar el A cuerdo de G obernabilidad

2. Prom over que se suscriba en cada Departam ento , por las fuerzas  políticas que lo

firm aron a nivel nacional.

3. Prom over que las organizaciones grem iales y sociales lo suscriban y propongan

ag reg ar tem as como:

3.1 E va lu ar privatizaciones respecto a corrupción y d iseñar m ecanism os de

regulación en defensa de los usuarios.

3 .2  N o m ás privatizaciones con el m odelo im plem entado. R ecursos  

em presaria les, naturales y culturales como patrim onio de las regiones. 

A lian za  estratégica con capital extranjero y nacional en em presas m ixtas con  

propiedad prioritaria del Estado.

3 .3  G as  de C am isea  para un Perú descentralista. Q ue el futuro G obierno asum a  

su negociación soberana y explotado por em presa mixta.

3 .4  A uspiciar Com isión de la V erd ad  frente a violaciones de los D erechos  

H um anos y C om isiones Investigadoras frente a casos de corrupción.

3 .5  B iodiversidad, base del desarrollo nacional descentralizado. B anca de  

Fom ento  para el agro.

4. C o o p erar con las iniciativas en m archa para recolección de firm as para respaldar

la tacha a la candidatura ilegal e  inconstitucional de Fujimori. A s í com o firm as

para  exigir una candidatura unitaria de la oposición.

5. R esp a ld ar com o fórm ula prioritaria del P U M  a los com pañeros Javier D iez

C an seco  y Lorenzo C capa Hilachoque.

Jav ier D iez  C an seco  por experiencia, consecuencia y convicción para contribuir al 

desm o nta je  de un régim en que aún perdiendo la elección resistirá para no perder 

espacios de pod er creados a través del S IN , tutela de las F F .A A  y som etim iento del 

P o der Judicial, M inisterio Público, JN E  y G obiernos Regionales.

Lorenzo  C cap a  H ilachoque por liderazgo agrario y descentralista nuevo. Por la 

proyección de la experiencia  de dem ocracia participativa local que se desarro lla en  

C usco y Espinar, la propuesta de Sub Región Provincias Altas com o parte de la 

descentra lizac ión  real. Por proyección del m ovim iento cam pesino nacional, su rol en  

la sociedad rural, la construcción de dem ocracia participativa a nivel m unicipal y de 

G obiernos R egionales, com o acum ulación de fuerzas para una opción de G obierno  

N acional de centro izquierda hacia el m ediano plazo.

A probado. En la P lenaria  de representantes, con delegados de 12 Provincias  

duran te  el IX  C ongreso C C P  y ratificado por el Com ité Ejecutivo de Cusco.

C arlos P ared es

S ecreta rio  G en era la  P U M  - C U S C O
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RESOLUCION DE LA COMISION NACIONAL CAMPESINA

C onsiderando  que:

1. El C D A  del 6  de noviem bre de 1999, resolvió bajar en consulta a las bases del 

partido, sus propuestas de representación política electoral para el proceso  

eleccionario  que e'stá en curso en el país. Asim ism o, aprobó que la decisión final 

sobre este tem a se adoptaría  en la 19° sesión del CDA.

2. El partido tiene un im portante trabajo rural en las regiones y, en particular, tiene  

en el seno del m ovim iento cam pesino y que se ha expresado en el exitoso 9° 

C ongreso  Nacional de la C C P.

3. La reunión de m ilitantes agrarios reunidos en m edio del 9° C ongreso Nacional, 

ha aco rdado por unanim idad proponer a la dirección del partido (C D A ) una 

candidatura agraria  descentralista como prioridad nacional.

Por lo expuesto , la C N C , acuerda por unanim idad:

1. P roponer com o parte de la dupla nacional partidaria prioritaria, la representación  

política electoral del partido en el c. Lorenzo C capa H ilachoque, propuesto  

tam bién  por el C om ité de Cusco y la agrupación M IN K 'A .

En esta representación parlam entaria  como prioridad nacional, encargam os la 

lucha por fo rta lecer el posicionam iento program ático, político y social agrario- 

rural, el reto de la lucha descentralista para conquistar gobiernos regionales, y el 

fortalecim iento  de la dem ocracia local y participativa com o aportes fundam enta les  

de la apertura y defensa de la fase  de transición dem ocrática en el país.

2. S a lud am os a todas las precandidaturas parlam entarias del partido tanto  

reg ionales com o la sectorial de la mujer en la acum ulación política que  

im pulsem os com plem entariam ente con ellas en el próximo proceso.

Lima, diciem bre 199 9
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Movimiento de Integración K'ana 
MINK'A

Espinar, 10 de D iciem bre de 1999  

C arta  N° 0 5 -9 9 /M IN K 'A -E  

S E Ñ O R :

V IC T O R  T O R R E S  L O Z A D A  

C IU D A D

P or interm edio del presente hacem os llegar cordiales saludos a nom bre de todos los 

m ilitantes, s im patizan tes y am igos del M ovim iento de Integración K 'a n a  (M IN K A ), al 

m ism o tiem po hacem os conocer los acuerdos arribados en la última p lenaria  interna  

llevada a cabo el d ía  sábado 04  de D iciem bre de 1999, que es de la siguiente  

m anera.

1 . - S o bre  el acuerdo de G obernabilidad, apostam os y ratificam os com o un avan ce  

en el q u eh acer político y si esta pudiera reflejarse en consolidar a  una propuesta de 

cand idatu ra  única ayu daría  a derrotar a esta política actual que no ha solucionado  

los grandes problem as del país. Por ello en el M IN K 'A  im pulsarem os a rea liza r un 

trabajo  de unidad entre todos los m ovim ientos y partidos existentes en la Provincia  

de Espinar.

2 .  - S o bre  la representación política de una candidatura en el parlam ento, se aprobó  

por unanim idad apoyar la C andidatura del C om pañero Lorenzo C capa H ilachoque, 

para  el cual se em prend erá  en el plazo más corto posible el recojo de firm as de  

adh erentes , por lo cual e levam os para su negociación en las dirigencias Nacionales.

3 . - La candidatura del com pañero Lorenzo C capa H ilachoque se ha visto su 

liderazgo y espacio  ganado a nivel Regional, Nacional e Internacional y ello  

coayudvará  a la defensa de todo el sector del C am pesinado Nacional y Regional.

E sperand o  una com unicación m ás perm anente y que el trabajo  que venim os  

im pulsando actualm ente se realicen sin abandonar los grandes ideales de construir 

una sociedad con justicia social y nuestra táctica electoral en esta triunfe para el bien  

de las grandes m ayorías del País.

A ten tam en te

(una firm a)

C om ité  Provincial M IN K 'A
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T R A N S C R IP C IO N  D E  LA  C U E S T IO N  P R E V IA  Y  C O N S T A N C IA  D E  O P IN IO N  

S IN G U L A R  D E  L A  C . A ID A  G A R C IA  N A R A N J O  M O R A L E S  A L  S E G U N D O  

P U N T O  D E  L A  A G E N D A  D E  LA  19° S E S IO N  D E L  C D A , P R E S E N T A S  

O R A L M E N T E  A  L A  S E S IO N  D E L  11 D E  D IC IE M B R E  Y  L U E G O  R E D A C T A S  

P A R A  E L C D P  E L 22  DE D IC IE M B R E

C U E S T IÓ N  P R E V IA  A L  S E G U N D O  P U N T O :

En relación al segundo punto de la agenda la compañera Aída García Naranjo 
planteó una cuestión previa antes que el tema se abordara, puesto que el documento de 
informe de la 18 sesión del CDA del 06 de noviembre que contenía los acuerdos, recién en 
ese momento había sido entregado al CDA y a los invitados y desconocía que se hubiera 
producido el proceso de consulta nacional aprobado.

Quedó claramente establecido que ningún organismo ni instancia de dirección había 
dirigido, ni aprobado la organización del proceso de la consulta de manera ordenada y 
mucho menos se había cumplido con la naturaleza mixta aprobada, es decir una consulta 
interna a todo el partido y una consulta abierta (fuera del partido), cuyas características 
(procedimientos, mecanismos, amplitud y/o alcances) deberían haber sido precisadas por el 
CDP y el comité de campaña, el mismo que ni siquiera se había instalado.

Se argumentó que problemas de tiempo impidieron convocar a una reunión del CDP, 
justificación que también fue observada pues todos los miembros habíamos estado 
presentes en el IX Congreso de la CCP.

Pese a la naturaleza de la cuestión previa se dio curso al informe de una consulta 
parcial iniciada por algunos compañeros.

C O N S T A N C IA  E X P L IC IT A  D E  LA  P O S IC IO N  D E  A B S T E N C IO N  F R E N T E  A L  

P U N T O  D E  LA  E L E C C IÓ N  D E  N U E S T R A  R E P R E S E N T A C IÓ N  

P A R L A M E N T A R IA :

La compañera Aída García Naranjo formalizó su más severo cuestionamiento, protesta y 
rechazo al proceso de elección de nuestra representación parlamentaria, solicitando dejar 
constancia en el informe de la 19 sesión de la CDA el señalamiento del carácter 
antidemocrático y viciado de todo el proceso, por los siguientes motivos:

1. El informe que contiene los acuerdos del 18 CDA.
• No ha sido circulado ante todas las instancias del partido (el CDP y el CDA tuvieron 

conocimiento del informe minutos antes del inicio del debate del punto la tarde del 11 de 
diciembre).

• No ha recogido adecuadamente los acuerdos (Javier Diez Canceco y Aída García 
Naranjo fueron elegidos con carácter de dupla nacional prioritaria y Alberto Quintanilla y 
el representante de MINK'A fueron elegidos como candidaturas regionales, quedando 
todas y sin excepción sometidas a un proceso de consulta abierta).

• Tampoco se recoge el acuerdo que el compañero Javier Mujica sea invitado.
• Asimismo no se informan aspectos relevantes, por ejemplo la declinación expresa y 

sustentada de parte del compañero Lorenzo Ccapa de no ir a la reelección en la CCP y 
también la de no aceptar ser candidato al parlamento.
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2. El proceso está viciado.
• En el transcurso de la reunión hay quienes informaron que se confundieron pues no 

comprendieron el sentido de la consulta pese a ello se ha dado por válida una consulta 
errónea resultando el representante de Cajamarca un candidato a priorizar, cerrando así 
las posibilidades a otros frentes que no hicieron propuestas ni consultas en ese sentido, 
también (salvo dos excepciones) la totalidad del CDA señaló desconocer al candidato.

• Otros compañeros señalan que desconocían que había que hacer consultas abiertas y 
otros no conocían ni el procedimiento ni los criterios.

• Hay además quien habiendo consultado internamente no ha votado de acuerdo con lo 
aprobado en su base, distorsionando el sentido de la consulta que no tuvo por objeto 
una nueva opinión del CDA, sino el temperamento y opinión de aquellos que dentro y 
fuera del partido no tienen otros mecanismos de intervención; es decir, se trataba de un 
CDA que recogiera todas las consultas que se aprobaron hacer por unanimidad.

3. El proceso ha faltado a la ética política y no es una expresión de democracia 
interna, ni mucho menos la aplicación de métodos adecuados.

• Los resultados no son expresión de renovación, y han maltratado innecesariamente las 
relaciones dentro del partido, cuyas consecuencias serán el debilitamiento; el discurso 
de equidad de género, de promoción de nuevos cuadros, de renovación de liderazgos, 
de la priorización de la juventud y otro grupos excluidos no ha sido llevado al práctica.

• Se ha brindado información a pocos, agravando con ello las deficiencias del proceso, 
generando inequidad en las oportunidades (hay frentes a los que se ha viajado 
expresamente a hacer la consulta y hay otros con los que ni siquiera ha existido 
comunicación).

• Se ha buscado el método de la correlación de fuerzas y se ha hecho uso y abuso de los 
mecanismos de influencia a favor de determinadas candidaturas, faltando al criterio de 
igualdad de trato y de debido proceso. Hay personas que han sido invitadas sin 
aprobación explícita de las instancias correspondientes con la finalidad de favorecer 
candidaturas, es el caso particular del compañero Félix Cuenca (que de 19 CDAs, es la 
segunda oportunidad a la que asiste).

• Se ha sido poco transparente, infratemo y no se nos ha comunicado a todos los 
miembros del CDP (pese a que en diversas oportunidades hemos estado reunidos) que 
estaba en curso una consulta improcedente e ilegítima, la misma que no puede ni debe 
ser avalada por el partido, por lo que exijo un proceso de autocrítica y de revisión con 
participación y posición de todo el partido, pues faltan aún asuntos de fondo que no han 
sido esclarecidos y que requieren una explicación.

• Finalmente se deja constancia expresa de que el compañero Lorenzo Ccapa ha sido 
elegido con el exclusivo aval de Cuzco y Abancay, y que el documento presentado en 
nombre y en representación de toda nuestra militancia partidaria como una resolución 
surgida en medio del congreso ha sido observada.
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I FORO HUANCAVELICA SIGLO XXI

H u a n c a v e iic a , 9  d e  fe b re ro  d e  19 9 8

S e ñ o r  (a )

P re s e n te .-

D e  n u e s tra  m a y o r  c o n s id e ra c ió n :

N o s  d ir ig im o s  a  u s te d  a  fin  d e  s a lu d a r lo  y  h a c e rle  

e x te n s iv a  n u e s tra  in v ita c ió n  p a ra  p a r t ic ip a r  en  e l I F O R O  

H U A N C A V E L IC A  S IG L O  X X I, e l m is m o  q u e  s e  re a liz a rá  e l 16 , 17  

y  18  d e  fe b re ro  e n  e l a u d ito r io  d e  la  M u n ic ip a lid a d  P ro v in c ia l d e  

H u a n c a v e iic a .

E l e v e n to  t ie n e  c o m o  f in a lid a d  p re c is a r , d e s a rro lla r  y  

a v a n z a r  e n  la  fu n d a m e n ta c ió n  d e  las  d e m a n d a s  d e l p u e b lo  

h u a n c a v e lic a n o  y  e s ta b le c e r  lo s  c r ite r io s  p a ra  la  e la b o ra c ió n  d e  

u n a  p ro p u e s ta  d e  d e s a rro llo  s o s te n id o  y  s o b re  to d o  fo r ta le c e r  e l 

p ro c e s o  d e  c o n c e rta c ió n  e n tre  to d a s  las  fu e rz a s  s o c ia le s  e  

in s t itu c io n a le s  c a p a c e s  d e  im p u ls a r  e l re s u rg im ie n to ,  

in te g ra c ió n  y  d e s a rro llo  d e  H u a n c a v e iic a .

P o r  e llo , e s ta m o s  c o n v o c a n d o  a to d o s  lo s  a lc a ld e s , 

re p re s e n ta n te s  d e  las  o rg a n iz a c io n e s  s o c ia le s , d e  lo s  

re s id e n te s  h u a n c a v e lic a n o s  e n  L im a , H u a n c a y o , le a  y  o tra s  

in s t itu c io n e s , p a ra  tra z a r  ju n to s  las  ru ta s  d e l d e s a rro llo  d e  

n u e s tro  d e p a r ta m e n to .

A g ra d e c e m o s  a n tic ip a d a m e n te  s u  p a rtic ip a c ió n .

F E D E R IC O  S A L A S  -  M A R T IN  S O T O  

C o m is ió n  O rg a n iz a d o ra

C o o rd in a c ió n :  T e ifs . 9 3 6 5 7 7 9 , b e e p e r: 4 3 8 1 0 6 0  ab . 1 51 55
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IN A U G U R A C IO N

PAPELISTAS

PROGRAMA

Dr. Jo rge Santistevan de Moriega 

D efensor del Pueblo

I. -  T E M A : P O S IB IL ID A D E S  D E  H U A N C A V E L IC A  C O M O  

R E G IO N  A U T O N O M A  Y  P IL O T O

PANEL:

C arm en Lozada de G am boa, presidenta de la Comisión de  

Descentralización del Congreso  

Ing. G ustavo  M ohm e, congresista  

M artín  S oto  -  Eprodica

Carlos G a la rza , presidente de la Comisión O rganizadora de la 

Universidad Nacional de Huancaveiica

II. -  T E M A : P R O G R A M A  DE E M E R G E N C IA  Y  D E S A R R O L L O  

A G R O P E C U A R IO  DE H U A N C A V E L IC A

PANEL:

Ing. M Isael S u árez, director de la Sub Reglón Agraria  

Huancaveiica

Ing. O s c a r G a ra y , M esa  de T rab a jo  sobre Desplazam iento  

Tim oteo Trucios, representante de los productores agropecuarios  

ing. Enrique M oya, especialista en  tem as  pecuarios  

Ing. R eynaldo Trinidad, d irector d e  Agronoticias

III .-  T E M A : C A N O N  E N E R G E T IC O  Y  R E C U R S O S  PA R A  EL

D E S A R R O L L O  DE H U A N C A V E L IC A

PANEL:

Ing. A lberto  Benavides de la Q uintana, presidente de la Sociedad

Nacional de M inería  de Huancaveiica

D ecano del Colegio de Ingenieros de Huancaveiica

Jorge M anco Zaconetti, investigador especializado sobre el canon

y  recursos humanos

Federación D epartam enta l de T rab a jad o res  M ineros y  

M eta lúrg icos de Huancaveiica  

Juan A s te , Eco
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IV . -  T E M A : R O L  D E  L O S  G O B IE R N O S  LO C A L E S  EN EL 

D E S A R R O L L O

PANEL:

Federico Salas , A lcalde de Huancavelica  

Luis G uerrero , presidente del A M P E  

A lex  Kouri, A lcalde del C allao

Milton Córdova, presidente d e  las M unicipalidades de la Región  

Libertadores W ari

Jorge Chávez, A lcaide d e  la Municipalidad d e  M aynas, Iquitos

V . -  T E M A : E N F O Q U E  Y  A L T E R N A T IV A S  D E  P R O G R A M A S  

D E  LUCHA C O N T R A  LA P O B R E Z A

PANEL:

Félix del solar, p residente de la Región L ibertadores W arI 

Javier Mujica, M e s a  sobre D E S C  

M agdalena Fajardo, directora del S E C T I 

José Molina, presidente del C A D E

V L - T E M A : IN S T IT U C IO N A L ID A D  S O C IA L  Y  ES TA TA L, 

C U LTU R A  DE P A Z Y  D E R E C H O S  C IU D A D A N O S  EN EL PE R U : 

EL P E R U  Y  H U A N C A V E L IC A  L U E G O  D E  LA C A B A LG A TA  DE  

L O S  A N D E S .

PANEL:

A n a R ebaza, presidenta d e  la M esa  Nacional sobre  

Desplazam ierrto

C é s a r Rodríguez Rabanal, Foro Dem ocrático

S o fia  M acher, secre taria  ejecutiva de la Coordinadora Nacional

de D D .H H .

D ra. Carolina Loayza, catedrática , especialista en Derecho  

internacional

Dr. G erm án G arrido  Pinto
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Guía para realizar el balance del partido
7 °  S e s ió n  d e l C o m ité  D ire c tiv o  A m p lia d o  d e l P Ü M , F e b re ro  1 9 9 8

■r

El tratamiento de las dos mociones del segundo tema, Balance  y  orientaciones en ia forja  
de un nuevo proyecto político. Rol del PUM en este proceso, requiere que las diferentes 

instancias y agrupamientos del Partido realicen un batanee de su accionar político en 
función de ios acuerdos que fueron tomados desde la Conferencia Nacional en setiembre 

del 95, pasando por la r  Asamblea Nacional de Delegados de junio del 96 y, a partir de allí, 
las seis sesiones del CDA hasta setiembre de 1997. Aquí las resumimos como guía :

r
1. La miiitancia mariateguista afirmó y abrió un proceso de reagrupamiento renovador. 

Desde su instalación lo sintetiza el lema Desde el pueblo, renovemos el socialismo
mariateguista.

2 . La Plenaria final aprobó por amplia mayoría Definir con toda claridad que nuestro 

objetivo en el periodo que se abre con esta Conferencia es Iniciar la construcción 

de un nuevo referente político socialista y  mariateguista, que tenga como
resultado un nuevo partido.

3. Adoptada la resolución de marchar a un nuevo proyecto, la Conferencia orientó con 

mayor claridad que es claro que este proceso no puede ser ni corto ni simple. Los 

elementos de derrota señalados anteriormente dificultan de manera sustantiva su 

rápida concreción. Por ello, no está planteada ni la disolución de las estrucüiras, 
allí donde existan, ni el repliegue sobre nosotros mismos a esperar que comiencen 

a aparecer por generación espontánea, experiencias embrionarias de lo nuevo.

La Conferencia se propuso cuatro metas en el presente periodo:
1. Reelaboraclón de la doctrina y la propuesta socialista,

2. La organización y reinsercíón social dentro de las masas,
3. La generación de nuevos cuadros y  militantes socialistas,

La forja da un movimiento nacional, democrático, antidictatorial en ia lucha 

contra el neollberallsmo y  el proyecto fujlmorlsta.

Asúmbhít PíaclonBÍ de Ú&hgados^ Junio 96

Para ello cual el CDP, en su primera reunión Ampliada asumió que el involucramiento de los 
mariateguistas debía realizarse en dos fases, la primera hasta la siguiente Conferencia 

Nacinal y  la segunda, a partir de ésta. En estas dos fases, la renovación de nuestro 

Movimiento pasaba por formular y  ejecutar, lo que llamamos, tres Proyectos Globales de la 
Renovación, junto con tas orientaciones tácticas. Esta metodología fue ratificada luego por 

la i Asamblea Nacional de Delegados.

02/1998
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L a  1 °  fa s e  d e l re a g ru p a m ie n to  m a r ia te g u ís ta  comprendía el desarrollo del primer 
proyecto global, hasta la siguiente Conferencia Nacional (que no se pudo realizar en 1 año); 

• El proyecto de Replanteamiento Táctico-Estratégico

L a  2^ fa s e  d e i re a g ru p a m le rtto  m a rta te g u is ta  comprendía el desarrollo de dos
proyectos globales renovadores:

•  El proyecto de Renovación de los Socialistas

*  El proyecto de Renovación Ideo-Programática

ju m o  9 b

El inicio de este proceso fue asumiendo cambios en el funcionamiento partidario en la 

forma de un Movimiento político . Así, el partido adoptó mecanismos más 

flexibles, adecuándose de manera elemental todavía, a los momentos de dispersión y
reagrupamiento que iniciábamos;

*  el funcionamiento asambleario en lugar del de células y comités.

*  los frentes departamentales y sectoriales tendrían mayores niveles de mayor
autonomía.

*  constituimos una Asamblea Nacional de Delegados como máxima instancia
decisoria, distinta en conformación y carácter al ex-Comité Central.

=» Finalmente elegimos con voto universal y  secreto a 7 cc. como miembros del Comité 
Directivo Permanente , asumiendo los tres primeros el carácter de Responsables

Colegiados del partido.
De las 17 cc. mujeres asistentes al evento, 3 de ellas conforman parte de este CDP.

Finalmente, a conciencia que la transición iniciada implicaba procesos y plazos mayores, se 

acordó convocar una 2“ Conferencia Nacional en el término de un año.

Seis sesiones dei Comité Directivo Ampiiado

1. Aprobó y ejecutó dos Campanas Nacionales ; Referéndum en defensa de Peiroperú y el
Patrimonio Nacional y Referéndum Desaprobatorio de la Ley Reeleccionista. 

Conformación de Comités Cívicos y Foros Democráticos locales.
2. Afirmó una propuesta de solución política y pacífica al conflicto de la toma de rehenes en

la Embajada de Japón,
3. Forjar un referente táctico estratégico de centroizquierda con el núcleo sociafdemócrata

(hoy llamado d e m o s , el PC y otros sectores nacionalistas y democráticos)
4. Articularnos con un periódico como vocero amplio.

5. Impulsar Foros Regionales y locales por un Muevo Perú
6. Forjar experiencias de Casas Culturales.
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Balance de la situación del Partido, 
una primera aproximación.

Moción del CDP a ¡a 7° Sesión del CDA, Febrero de 1998 
encargada a Aída García Naranjo

PUM
’TKoMmieaCc /̂ cMcaeícH Av. QraL Garzón 176&, Je sú s  Ataría Taierax 4S3-

M SI

7® Sesión del Comité Directivo Ampliado 
6 a 8 de Febrero de 1S97
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BALANCE DE LA SITUACION DEL PARTIDO, 
UNA PRIMERA APROXIMACION 

DOCUMENTO BASE PARA EL DEBATE DEL CDA

A íd a  G arc ía  N aran jo  

Febrero , 1998

ANTECEDENTES

La Conferencia Nacional del P U M  se realizó en Lima, del 15 ai 17 de setiem bre de  

1995 (han transcurrido SOmeses). D e un total de 174 cc. Convocados por el C E N  a 

la Conferencia asistieron 118, es decir el 68%

Para efectos de quorum se tom ó en cuenta que sólo 137 cc. habían confirmado su 

asistencia, y el quórum quedó así establecido en 69  cc., cifra sobrepasada en la 

instalación con la presencia de 80cc.

Revisados los docum entos referidos a  la Conferencia, en sus acápites quórum, 

instalación, trabajo de comisiones y plenaria final, podem os constatar que llegaron 

a asistir 118  delegados, de los cuales se llegaron a m antener hasta el final 104, 

que ejercieron su voto en la plenaria en el punto Resolución sobre el Partido.

Podem os afirm ar que la filosofía, el espíritu e  ideario que orientaron esta  

conferencia se pueden expresar en el In ic io  d e  un p ro c e s o  d e  re fu n d a c ió n  que  

se abrió en la Conferencia Nacional del 95. D esde la instalación el Lem a fue  

D e s d e  e l P u e b lo  re n o v e m o s  el s o c ia lis m o  m a ria te g u is ta  que sintetizó la 

orientación básica del trabajo futuro, esto se expresó tam bién en las orientaciones 

para las tareas posteriores a  la Conferencia.

En la comisión que trató el asunto del partido y sus perspectivas, comisión 

am pliam ente mayoritaria, que siendo instalada con 53  (frente a 27  de situación 

política) se increm entó hasta 91. Trabajó  en base al docum ento presentado por el 

C E N  P o r  un  m o v im ie n to  d e  re fu n d a c ió n  d e l s o c ia lis m o  p e ru a n o  (que había  

desarrollado lo avanzado en el último Com ité Central Am pliado del m es de Julio, 

docum ento que sintetizaba el debate d e  1995.

La plenaria final aprobó con 89  votos a  fevor, (09  abstenciones y 06  votos en  

contra) D e fin ir  co n  to d a  c la rid ad  q u e  n u e s tro  o b je tiv o  e n  el p e r ío d o  q u e  se  

a b re  c o n  es ta  c o n fe re n c ia  es  d e  in ic ia r  la c o n s tru c c ió n  d e  un n u e v o  

re fe re n te  p o lític o  s o c ia lis ta  y  m a ria te g u is ta  al que se agregó la filase y  q u e  

te n g a  c o m o  re s u lta d o  un n u e v o  p artid o .

Resulta un asunto resaltante del Balance de la situación y  del partido y las 

prim eras orientaciones para el período que se abría  con el acuerdo siguente: 

Adoptada la resolución de m a rc h a r a  un n u e v o  p ro ye c to , es  c la ro  q u e  e s t e -  

p ro c e s o  n o  p u e d e  s e r  co rto , ni s im p le . Los elem entos de derrota señalados
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anteriorm ente dificultan de m anera sustantiva su rápida concreción. Por ello, no 

está planteada ni la disolución de las estructuras, allí donde existan, ni el repliegue 

sobre nosotros mismos a esperar que comiencen a aparecer por generación  

espontánea experiencias embrionarias de lo nuevo.

C om o asuntos orgánicos a destacar se aprobó una A N D  conform ada por 56  

m iembros y un especial énfasis tuvo que los frentes departam entales tendrían  

niveles de autonom ía, y que el m ecanism o de participación y representación ante  

la A N D  eran las A sam bleas de los frentes departam entales, conales y sectoriales.

S e  acordó una Conferencia Nacional dentro de 1 año plazo (con 53 votos a  favor), 

plazo a la fecha largam ente excedido.

El órgano de dirección cotidiana es el C D P , instancia aprobada frente a  la 

denom inación de Com ité Promotor de la Refundación. Inicialmente se  aprobó con 

6 miembros. El em pate  del 6to. Lugar, recibió la aprobación de la plenaria de que 

el C D P  quedara conform ado por 7 miembros con 3 responsables colegiados.

C ab e resaltar que no tuvo precedente político alguno en nuestra vida partidaria la 

num erosa y significativa renuencia de los com pañeros a  aceptar ser parte del 

C D P . M uchísim os declinaron la postulación. Las actas no registran el núm ero de  

personas que declinaron, la gran m ayoría de los dirigentes que conducían el 

partido hasta 1995 no aceptaron la postulación, incluso se llegó a plantear que no 

se acetaran declinaciones, para permitir así la elección de la nueva dirección.

S e  tom ó el acuerdo consensual de un C D P  que se reúna en sesión de trabajo  

cada dos m eses con un delegado(a) de cada uno de los siguientes frentes: Qosqo, 

Puno, lea. Arequipa y Lima y con 3 delegados(as) a  las Comisiones.

Para el presente balance 1997 debem os señalar que el C D P  realizó, luego de  

culm inada la conferencia, su primer balance, en donde si bien es cierto que se  

resaltó el hecho de la presencia en la Conferencia de 118 personas, como  

significativa y que expresaba su in te rés  y  p re o c u p a c ió n  e n  la d e fin ic ió n  de los 

destinos del P U M  y de la izquierda y por otro lado la voluntad de definir un “destino  

com ún” un n u e v o  ru m b o  d e  m an era  c o le c tiv a  y  o rd e n a d a . S e  evaluó que  

debíam os considerar com o una preocupación que sólo un núm ero de participantes 

fueron delegados de organismos que funcionaban com o colectivo y fueron  

enviados por reuniones previas (Qosqo, Piura, Huancavelica), un grupo de  

delegados de Lima y delegados campesinos.

A s í com o a  la Conferencia entró un P U M  con una estructura casi inexistente, 

evidencia de la m ás profunda disgregación político partidaria d e  los mariateguistas, 

la gran m ayoría (60% ) asistió sin esa  característica y expresaban opiniones 

básicam ente personales (fueron invitados directam ente por el C E N ) Lo que fue  

evaluado com o m uestra del g ra d o  d e  d is g re g a c ió n  e n  q u e  n os  

e n c o n trá b a m o s , en los diferentes niveles organizativos, se evidenció la expresión  

de diversos niveles de reflexión, escasa participación de la Juventud y nueva  

militancia.
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S e  evidenció ia dificultad de las nuevas incorporaciones y desarrollo del proceso  

de renovación géneracional. Participaron tan sólo 17 mujeres, lo cual reflejaba los 

pocos esfuei^os hechos en este sentido y se señaló una importante presencia de  

delegados cam pesinos, así como una presencia supernum eraria de mujeres en  el 

nuevo C D P  dada la presencia real en el evento, (las m ujeres elegidas o nom inadas 

no renunciaron, pese a su experiencia reducida o nula en niveles de dirección 

nacional.

LA CONFERENCIA NACIONAL CERRO UNA ETAPA EN LA VIDA  
DEL PUM

El principal aporte (según el balance realizado por el C D P  inm ediatam ente  

instalado) fue el hecho de caracterizar que la C o n fe re n c ia  N a c io n a l d e  1995  

"c ie rra  u n a  e ta p a "  en la vida del PU M , en donde sobre la base de una m ayor 

comprensión colectiva de la magnitud de la crisis integral por la que atravesam os  

s e  ab re  u n a  n u e va , a p o rta r  en  m e jo res  c o n d ic io n e s  a la fo rja  de un “n u e vo  

re fe re n te ” .

Para esta fase, había que c re a r  e s p a c io s  o rg a n iza tiv o s  m ás fle x ib le s , acordes  

con la realidad organizativa en que nos encontram os y con la necesidad de  

a b rirn o s  p r io r iza n d o  la re lac ió n  co n  el m o v im ie n to  s o c ia l y tam bién se planteó  

un im p o rta n te  m a rg e n  d e  a u to n o m ía  a las in ic ia tiv a s  y  fu n c io n a m ie n to  d e  las  

b ases  y  e l d e s a rro llo  d e  n u e vas  e x p e rie n c ia s  q u e  a p u n te n  a la fo rja  del 

n u e v o  re fe ren te , fortaleciendo el intercambio de experiencias y ia c o o rd in a c ió n  

d e a c c io n e s , sin dejar de ejercer dirección.

S e  avanzó  en la comprensión de que para la consecusión de los objetivos no  

s o m o s  ni v a m o s  a ju g a r  e l rol d e  eje, sino que s e  re q u ie re  d e  ia c o n flu e n c ia  

d e  e s fu e rz o s  y  c o n tin g e n te s  co n  o tro s  n ú c leo s  y personas socialistas y 

m ariateguistas, superando esquem as sectáreos que nos permitan confluir con 

otros com o ia ú n ica  p o s ib ilid a d  d e  a v a n za r en el enorm e reto de la refundación  

de la izquierda y el socialismo peruano.

Las orientaciones básicas de la Conferencia fueron:

•  La necesidad de u n a  n u e va  p ro p u e s ta  d e  re n o v a c ió n  p o lític a  d e l p ro ye c to  

s o c ia lis ta  y  d e  n u e v o  re feren te .

•  El proceso de re in s e rc ió n  so c ia l

•  La forja d e  un m o v im ie n to  n ac io n a l y  d e m o c rá tic o

•  La necesidad de prom over una  n u e va  g e n e ra c ió n  d e  c u a d ro s  y  m ilita n te s  

s o c ia lis ta s .

Las principales limitaciones evaluadas fueron que una nueva orientación general 

nos coloca en una nueva perspectiva pero hay p o ca  c o n s is te n c ia  en  la 

s u s te n ta c ió n  d e  un n u e v o  p ro ye c to  s o c ia lis ta . En la Conferencia se desarrolló 

un  g ra v e  s e s g o  o rg a n ic is ta .
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No podem os dejar de señalar que el conjunto de estos acuerdos a los que se 

arriba, y qué abrieron una nueva etapa, se llegó con contradicciones y problemas, 

es decir no hubo un cam ino homogéneo, ni de consenso, en relación al tem a del 

N uevo Referente.

Dos limitaciones fueron señaladas com o centrales:

•. La deficiente preparación del evento en cuanto a  prom over el debate y la 

escasa preparación de m ateriales que aborden los  c o n te n id o s  d e  la n u e va  

p ro p u e s ta  p o lític a  y e l fu e rte  d o g m a tis m o  en la militancia que se m ostraba  

resistente a disponerse a repensar que en general n os  e n c o n tra m o s  

d e s u b ic a d o s  fre n te  a la n u eva  s itu a c ió n  q u e  v iv im o s .

O tra gran deficiencia que se señaló fue el e s c a s o  tra ta m ie n to  d e  las ta re a s  

p o lític a s  para enfrentar la ofensiva fujimoiista y o rg a n iza r  la re s is ten c ia  

p o p u la r  y  n ac io n a l, este grave riesgo puede ahondar la disgregación, dado  

que la m ayoría tiene com o característica el estar vinculada a tareas y acciones  

prácticas.

En relación a la n u e va  d ire c c ió n  no se sustentaron los criterios de su composición 

que perm itiera establecer un equipo m ás coherente y representativo del nuevo  

rumbo, el balance posterior a la A sam blea realizada por el C D P  integró un 

representante cam pesino, la dirección saliente salió con un balance de déficit, y 

con un alto grado de desaliento, e  incluso distanciamientos personales y renuncias 

abiertas al partido y en otros caso alejam iento total sin renuncia formal.

No podem os dejar de ubicar el m om ento en que se realizó la Conferencia com o un 

p e río d o  d e  p ro fu n d a  d erro ta  y de crisis profunda que afectó, entre otras m uchas  

exosas, la institucionalidad política partidaria y nuestra dificultad para ubicam os  

después de la derrota, sin instrumentos reales y con sobrevaloración de nuestras  

fijerzas.

E s a s í q u e  e n  c o n d ic io n e s  e x tra o rd in a ria m e n te  d ifíc ile s  y  a d v e rs a s  s e  in ic ió  

u n a  n u e va  e ta p a  y proceso de acumulación que hoy requiere de un  n u e v o  

b la n c e  p ara  c o n tin u a r la ta rea  a la re n o v a c ió n  y  la re fu n d a c ió n  d e  la 

izq u ie rd a  p eru an a .

Este balance que hoy presentam os hace necesario q u e  v o lv a m o s  la v is ta  h ac ia  

a trá s  p ara  p o d e r e x p lic a r  el p re s e n te  como parte de todo un proceso y 

proyectam os al futuro haciendo un a n á lis is  d e  la s itu a c ió n  in te rn a  del P U M  en  

sus diferentes niveles, con particular énfasis en los núcleos de dirección, 

reflexionando y s e ñ a la n d o  con  p rec is ió n  los p rin c ip a le s  p ro b le m a s  y  n u e s tra s  

d e b ilid a d e s , nuestras principales fortalezas que nos representan ventajas y 

a n a liz a r  las a m e n a za s  y  o p o rtu n id a d e s  q u e  nos  o frece  el e n to rn o  para  

diseñar con claridad nuestras p e rsp ec tiva s , tá c tic a s  y  e s tra té g ic a s  y  el 

q u e h a c e r  p o lític o  c o tid ia n o  en  la a c tu a l s itu a c ió n .
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SITUACION ACTUAL

A) ANALISIS INTERNO

I. LOS PRINCIPALES PROBLEMAS/DEBILIDADES

1. El proceso de construcción de nuestro nuevo referente y de la renovación de 

nuestro proyecto, atraviesa por una s itu a c ió n  de cris is  y se desarrolla:

a) con p ro fu n d a s  d e b ilid a d e s  In te rn as  de todo orden;

b) con dificultad de a c tu a r  p o lític a m e n te  en  la c o y u n tu ra  com o movimiento 

y con marginal incidencia nacional;

c) con problemas p ara  a rtic u la r e s p a c io s  d e  a c u m u la c ió n  con  o tro s

(Frente Amplio, Centro Izquierda, M esa de Partidos, Foro Democrático, 

Frente Municipal) y por lo tanto la forja de un nuevo espacio político 

electoral táctico, y estratégico, llegando esta situación a niveles de  

aislamiento;

d) con g ra v e  rie sg o  d e  c o n tin u id a d  en el proyecto estratégico.

2. El balance debe analizar el g ra d o  d e  p ro fu n d id a d  de la crisis, la m isma que 

se  evidencia en lo s  te rre n o s  o rg a n iza tiv o s  (operativos, logísticos, 

económicos, de seguridad), p o lític o s  (línea, accionar, referente, 

instrumentos), íd e o ió g ic o s -p ro g ra m á tic o s , y tam bién com prom ete aspectos  

de las v a lo ra c io n e s  p e rs o n a le s , s u b je tiv a s , las  re lac io n es  

in te rp e rs o n a le s , la v o lu n ta d  política en la construcción y renovación de  

nuestro proyecto desde la propia dirección.

3. L a  c ris is  es  p ro fu n d a , in teg ra l y  c re c ie n te  y ha venido de m enos a m ás con 

factores internos y externos que han abonado en favor de profundizarla.

4. S e  viene d e b ilita n d o  progresivam ente el a c c io n a r y  la id e n tid a d  c o le c tiv a  

d e l re a g ru p a m ie n to  m a ria te g u is ta  lo cual pondría en riesgo el propio 

proyecto estratégico de m ediano y largo plazo. Los representantes nadonal y/o 

locales asum en con dificultad la representación com o partido, por razones  

personales laborales y tam bién políticas.

5. N o  s e  ha lo g ra d o  d e te n e r e l p ro ce so  d e  d is g re g a c ió n  en que nos

encontrábam os a  nivel orgánico en 1995 (y que se evaluó en la Conferencia  

N adonal), es más, s e  e v id e n c ia n  n ive les  d e  d is g re g a c ió n  p o lítica , 

haciendo que los m ariateguistas se acerquen a  otras opdones políticas, 

incluida la de Vam os Vecinos, cuyo actual personero militó en el P U M  en los 

niveles máximos, d e  dirección Metropolitana y Nacional y ejerció  

representación pública ante las instancias electorales, sin dejar de señalar las 

vinculadas a las opdones por S o m o s fim a  o Som oSíPerú.
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6. Ef problem a central d e  este grado d e  dispersión política y que hace hoy día

m ás evidente la crisis lo constituye el no  haber concretado un p ro ceso

fu n d a c io n a l y  c o n s titu y e n te  de un nuevo referente (en particular con el

movim iento Dem ocracia, Libertad y Solidaridad del c. M ohm e) y nuestra actual

situación de exclusión de este proceso (tarea que dem andó casi un año de

esfuerzos, O ct 96 -S e t 97 ) y que fue el espacio consensualm ente priorizado en

el C D P  y C D A  y am pliados en relación al tem a referente frente a otros

espacios simultáneos.

7. Posterior a  este  descenlace, no  h e m o s  lo g ra d o  e n c a b e z a r u n a  nu eva

in ic ia tiv a  a lte rn a tiv a  en este terreno y este elem ento de expresión de la crisis

es  un principal "factor externo" que nos ha em pujado m ás aceleradam ente a la

revisión de nuestra crisis interna y crisis de dirección, y por qué no decirlo

^también dispersión, m alestar y descontento en las provincias. Pese a que se

¡realizó un balance de esta situación, éste no se culminó, ni aprobó

form alm ente, ni se discutió nacionalm ente, lo cual abonó en el desconcierto y

I desinform ación de las provincias.

8. Dado que no hem os producido un b a la n c e  m ás p ro fu n d o , n i au to c rític o  de

si éste debió ser o no el espacio a  priorizar (pese a que fue elegido por

] concenso), se evidencian aún débilm ente tesis que buscan un proceso de 

i  " re fu n d a c ió n  del P U M "  o  C o n g re s o  d e l P U M , que resolvería la crisis o que 

(e l nuevo referente a fundar no sea orgánico, sino sólo político. S e  concibe 

ahora que "fue un error” considerar que el nuevo proyecto político tuviera  

organicidad, y debem os suponer que se  sustentan en el criterio de que fue un 

error hab er buscado un espacio de centro-izquierda.

9. Existen diferentes concepciones en re la c ió n  a las "p rio rid a d e s "  de los

e s p a c io s  s im u ltá n e o s  establecidos en tom o al referente; el frente amplio, el

referente centroizquierda, el agrupam iento d e  los socialistas y el propio PUM;

sin em bargo, ello no es  m ás explícitam ente tratado.

10. Existe un a lto  g ra d o  d e  s u b je tiv is m o  y  o c u lta m ie n to  d e  d is c re p a n c ia s  de

fo rm a  y  d e  fo n d o  que no permiten un tratam iento adecuado de la crisis,

elevando la subjetividad y por lo tanto el tratam iento de los correctivos

necesarios para dar viabilidad a nuestras concepciones de nuevo proyecto

político y resolver la crisis.

LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA DIRECCION

1. El actual C D P  es  una dirección que  surge en m edio de una profunda crisis

nacional e  internacional de la izquierda; y en un contexto de grave derrota

política y electoral.

2. La Dirección es elegida en el m ás grave contexto de la debacle partidaria, de^

disgregación de fuerzas, con problem as políticos, programáticos, orgánicos, de*
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relación con el m ovim iento social y generacional, con evidentes dificultades de  

riuevas incorporaciones, territoriales, sectoriales, generacionales.

3. Inició su trabajo en condiciones extraordinariam ente difíciles y adversas, tanto  

m ateriales com o políticas, que no h an  lo g ra d o  s e r  revertid as , pese a la 

existencia de un C D A  con cuadros de larga trayectoria, tanto pública com o en  

la conducción partidaria, y diferente asentam iento territorial descentralizado, 

que sin em bargo sólo parcialm ente haw asum ido tareas de dirección nacional.

4. Los principales problem as son el re tra s o  en  e l lo g ro  d e  las p rin c ip a le s  

m etas  y  o b je tiv o s  p lan tead o s :

a) No se ha desarrollado un proyecto programático que elabore y refunde la 

doctrina y el proyecto socialista. La Comisión de Program a nunca se  

instaló y no hem os realizado a  la fecha una A N D  Programático - 

Ideológica.

b) La organización y reinserción social dentro de las m asas es insuficiente 

pese a lograr aún una presencia entre cam pesinos (de m enor 

significación que en el pasado), se creció en el sector de los desplazados  

y mujeres, y se abrió presencia en usuarios y minusválidos.

c) No se evidencia una generación de nuevos cuadros, pese a  un número  

m ínim o de incorporaciones.

d) En la forja de un movimiento nacional dem ocrático antidictatorial en la 

lucha contra el fujimorismo y el neoliberalismo, destaca la lucha por los 

Referendum s (el Petróleo y la N o Reelección) que han implicado un gran  

esfuezo por desarrollar espacios de frente amplio,^unidad concreta; sin 

em bargo no se ha expresado una articulación m ayor ni sostenida en el 

tiempo, ni hom ogénea territorialmente, m ás bien muy desigual.

5. Un asunto de central importancia ha sido la no realización de la II A N D , cuya  

agenda era program ática e  ideológica, en este terreno una debilidad central es  

la carencia de un nuevo programa, plataform a e  ideario que recoja los 

principales anhelos de las m ayorías nacionales y se convierta en la base de  

una propuesta de transición dem ocrática. El énfasis central estuvo puesto en  

la reubicación táctico-estratégica y el nuevo referente que incluía una parte 

fundacional de carácter político y orgánico.

6. S e  evidencian p ro b le m a s  n o  s ó lo  p o lític o s  en el cumplimiento de los

objetivos y m etas, sino problem as en la orientación general para la__

implem entación d e  las tareas,, en particular existen d ife re n c ia s ^ 'e ñ y a s j^ rs a s  ^  

valoraciones de la priorización que debem os hacer y la forma de simultaneidad

e  interrelación de los diversos espacios en los cuales debem os actuar. El 

frente am plio de oposición y la candidatura única, los nuevos espacios de  

construcción del nuevo referente político y el reagrupam iento de los socialistas 

y el espacio m ariateguista, la propia acumulación en el frente soc ia líque no
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encuentra articulación aún con el espacio político, en este terreno no hem os  

avanzado a m ayores replanteam ientos políticos acordes con el momento.

7. En resum en, los acuerdos de la Conferencia fueron básicam ente correctos; sin

em bargo, el m a n d a to  d e  la C o n fe re n c ia  de a b r ir  un n u e v o  p ro c e s o  

p o lítico , programático, ideológico y orgánico hacia la refundación ha 

encontrado m ú ltip le s  p ro b le m a s  que tienen a la base un

s o b re d im e n s io n a m ie n to  de las posibilidades de nuestra debilitada 

organización y los débiles lazos políticos con la representación del movimiento 

social que no está abiertam ente com prom etido aún con la forja de un referente  

político partidario.

8. S e  han producido errores en la p la n ific a c ió n  del tra b a jo . Si bien es cierto han 

existido niveles de organicidad, existen dificultades en la disposición de asumir 

la dirección y la participación en el colectivo. No se ha producido un claro 

establecim iento de funciones y tareas del C D P  (pese a que existe un texto  

propuesto). No se han establecido responsabilidades por prioridades 

territoriales o sectoriales, y no existe una clara ubicación de la dirección en el 

proceso de la reinserción social con objetivos específicos y seguimiento  

regular desde el C D P .

9. N o  s e  h an  lo g ra d o  los in tru m e n to s  n ec esario s  para e jercer dirección. No  

se ha desarrollado herram ientas, prensa, equipo de organización, ni política 

para la ejecución de la econom ía del partido, la m isma que ha tenido un sesgo  

administrativo y no político, etc.

10. La atención a núcleos m ariateguistas ha sido insuficiente, han tenido prioridad 

los que asistían al C D A . S e  ha perdido contacto con diferentes departam entos  

y a otros se les ha asignado (sin quererlo) el rol de receptores de documentos. 

No hay activa una estructura nacional m ás bien sólo presencia en algunos  

lugares. No ha existido suficiente disposición, ni condiciones m ateriales para la 

realización de viajes, visitas, escuelas, u otros eventos (los cuales m edidos en  

los dos años y m ás han sido muy pocos), ha sido insuficiente la elaboración  

teórica del colectivo (se ha concentrado en unos pocos).

11. O tro problema central lo ha constituido la d ific u lta d  p ara  la 

p ro fe s io n a liza c ió n  d e  cu a d ro s  que enfrentaran las exigencias del trabajo de 

dirección. El nuevo período hubiera requerido de una dirección 

profesionalizada, dada la envergadura de la tarea. N o se priorizó la inversión 

de dirigentes políticos frente a  personal administrativo; este  debate se evadió y 

se subjetivizó innecesariam ente. La m ayoría de los m iembros del C D P  y del 

C D A , aporta tiem pos com plem entarios en tanto asum en la dirección con 

compromisos laborales e  institucionales y se han producido prolongadas 

ausencias y abandono de tareas de dirección por razones laborales y/o  

personales, debilitando aún m ás la dirección, en el C D A  hay m iembros de la 

dirección que han inasistido sistem áticam ente, sin voluntad de aportar a  la 

dirección pese a  su experiencia política.
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12. Las finanzas y la adm inistradón presupuestal no ha priorizado un gasto  

político, sino m ás bien de carácter administrativo, com prom etiendo los 

principales porcentajes de los recursos económicos, imposibilitando otro 

destino a los recursos (profesionalización de cuadros, prensa, cam pañas, 

viajes, otros).

13. Existe d ific u lta d  para  e l tra b a jo  e n  eq u ip o , para la a s is te n c ia  m o tiv a d a  a 

las reuniones, para a s u m ir  los tu rn o s , para ejercer la dirección perm anente, 

para el trato de las contradicciones, para la superación de m étodos y estilos de  

trabajo, para superar el subjetivismo y los niveles de maltrato a los que se ha 

llegado.

14. No se ha logrado establecer una nueva reladón movimiento, sectores sociales,

O N G s, bases territoriales. Es más, se ha debilitado nuestra relación con las 

O N G s, habiéndose convertido el tem a de A cadem ia en un factor de  

agudización de la crisis de la dirección y de confrontación personal, y com o  

consecuencia de ello haberse reducido nuestros ingresos significativamente.

15. La estructura y composición de la dirección es inadecuada. Es insuficiente la 

representación provinciana, sectorial y territorial y no ejerce un nivel de ? 

dirección re a l.íEI C D P  ha aportado a niveles de centralización v un idad /'péroX 'u .oA it.^? ..^  

no tiene capacidad de mando nacional y el C D A  (con representación i 

departam ental, sectorial y territorial) ha representado básicam ente un espacio

de información, actualización, reflexión, con déficit en la acción de impacto  

regional, sectorial o nacional y de representación pública. c

16. S iendo el acuerdo de la Conferencia el impulso a la Autonom ía de los frentes  

locales, la te n d e n c ia  g en era l de los frentes ha s id o  el d e b ilita m ie n to  y  la  

d is p e rs ió n , m anteniéndose activos en m enor o m ayor m edida A purím ac y 

C hancay (que concretaron referentes electorales de frente único),

H uancavelica y Cusco (que tienen vida partidaria colectiva). En relación a la 

Conferencia Nacional se ha debilitado Lima, Puno, Ayacucho, lea, Piura,

Trujillo, Iquitos, Arequipa. La vida orgánica territorial y sectorial es  casi 

inexistente.

D ebem os señalar que es cierto que la C C P  busca su fortalecimiento  

institucional vinculándose a personalidades e instituciones, y ' ^ h a  respondido 

con propuestas e  iniciativas en diferentes áreas de trabajo (com unidades  

cam pesinas. Ley de Tierras, Municipios Rurales, M ujer C am pesina) y se  han  

llevado a cabo Congresos de bases en Cusco, Huancavelica, Bam bam arca, 

C ajam arca, H uam alíes y Chupaca, y  la II Asam blea Nacional de Delegados, a  

ello se sum a un esfuerzo por aparecer en los medios, faltan aún importantes 

esfuerzos para recuperar capacidad de respuesta, m ovilizadón de impacto en  

el mundo rural. C om pete sin em bargo a  la C C P  hacer su balance sectorial 

previo al Plan de Traba jo  hacia el IX  Congreso Nacional.

No existe dirección política que nos vincule en Ucayali, San Martín, 

C ajam arca, Chim bóte, Tacna, Huancayo, Tum bes (salvo esporádicas
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com unicaciones y/o envío de alguna docum entación). Corresponde al 

Am pliado realizar un balance de la Situación del Partido en cada espacio local 

para poder producir un balance nacional.

17. Si bien es cierto ha sido punto de agenda central n u e s tra  p re s e n c ia  en  los  

d ife re n te s  es p a c io s , no hem os discutido ni aprobado un "ro l e s p e c ífic o "  a 

cumplir en cada uno de éstos y son pocos ios com pañeros de la dirección que 

han participado en esta tarea, concentrándose sólo en unos pocos. Sin 

claridad por lo tanto de cómo conducir el proceso, sólo el espacio con M ohm e  

tuvo un tratam iento m ayor y recientem ente (2 sesiones) el Frente Amplio con 

el PC P.

18. El im p u ls o  de l c u m p lim ie n to  d e  ios a c u e rd o s  ha te n id o  g ra n d e s  

d ific u lta d e s . La m ovilizadón del partido por el Referéndum  por la No 

Reelección es m ínim a y no puede ser medida en núm ero de firm as (pues ni 

siquiera se han devuelto los planillones), el esfuerzo m ás destacadle ha sido 

en este caso el de Arequipa, as í com o Piura en el del Petróleo. Otros en 

diferentes lugares trabajan, pero no hay puntos saltantes, y las prioridades 

regionales que han comprometido el tiempo de otros com pañeros, no han sido 

prioridades tratadas en la dirección, o se han hecho sólo m ínim am ente  

(Aniversario C C P , Congreso d e  A lcaldes Cam pesinos, V aso  de Leche, 

Desplazados, Usuarios o elecciones com plem entarias o revocatorias) y táctica 

municipal.

19. H a y  q u e  s e ñ a la r  fin a lm e n te , que en los m om entos políticos de derrota y de  

defensiva, n os  c u e s ta  reu b ic a rn o s  y que constituye una verdadera dificultad 

la implem entación de las tareas en un período de repliegue y resistencia que 

ubica las modificaciones, y la forja de un nuevo referente, en un período m ás  

largo. Tan to  el C D P  com o el C D A  han sido débiles centros de dirección política 

con dificultades en la dirección ejecutiva, se ha producido una dispersión de  

alternativas.

20. Un asunto que no puede dejar de m encionarse com o un problem a es el 

inadecuado am biente de trabajo, no sólo en lo m aterial sino básicam ente en lo 

personal; los lazos de fraternidad, solidaridad, amistad, confianza, 

transparencia y voluntad atraviesan tam bién por lam entables momentos.
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II. LAS PRINCIPALES FUERZAS / VENTAJAS

1. Nuestra principal ventaja está constituida por nuestra v o lu n ta d  d e  p e rs is tir  en  

la re n o v a c ió n  s o c ia lis ta , elem ento central que sigue siendo la base  de  

n u e s tra  un idad , pese a las enorm es dificultades y retos del actual período. 

E x is te  un n ú c leo  im p o rta n te  d e  c o m p a ñ e ro s  en  to d o  el p a ís  d e s e o s o s  de  

a firm a r  n u e s tro  p ro yec to , nuestra utopía, que m antiene valores, fe, 

esperanza, y que han hecho de la o p c ió n  p o lític a  a l s e rv ic io  de l p u e b lo  una  

fo rm a  d e  v ida, dem ostrada en muchos años de lucha, de compromiso y de  

dedicación a nuestra causa. Som os muchos los com pañeros que sentimos que 

es un orgullo reconocer nuestras raíces y las razones que nos han llevado a  

que seam os una fuerza que aporta al proceso de dem ocratización y s e n tirn o s  

c a p aces , q u e  p o d e m o s  c o n tr ib u ir  a  c a m b ia r  la a c tu a l s itu a c ió n  q u e  v iv e  

el p a ís  y que nos m antenem os en disposición de ponem os a  la altura del reto.

2. E x is te  v o lu n ta d  p o lític a  de s u p e ra r  la c ris is  y de afirm ar un proyecto en  

condiciones de repliegue y resistencia, pese a la m agnitud del cam bio de la 

relación de fuerzas que se ha producido. El Balance puede contribuir a  ello si 

se aborda adecuadam ente y con transparencia aprobando lincamientos 

tácticos estratégicos que sean un factor de unidad.

3. La prim era afirmación no es una opinión voluntarista, sino la constatación que  

tal como se ha señalado en el 13° Aniversario, pese a la crisis que atraviesan  

los partidos políticos, (de la cual no estam os excluidos), e x is ten  h o y  

d ife re n te s  m a n e ra s  y  es tilo s  d e  h a c e r p o lític a  y hay en d ife re n te s  

e s p a c io s  te rrito ria le s  y  se c to ria le s  un a c c io n a r  p e rm a n e n te  de antiguos 

militantes y nuevos com pañeros y com pañeras ganados por nuestros ideales, 

aunque no militen en un organismo, ni se pongan abiertam ente la cam iseta  

partidaria y que están d ía  a d ía h a c ie n d o  p o lítica  "a  s u  m a n e ra "  y que son 

sujetos con capacidad objetiva de propiciar un e s p a c io  d e  re e n c u e n tro  d e  

e s a s  v o lu n ta d e s  para hallar un "m o d o  c o m ú n "  d e  h a c e r po lítica , un  

d e s tin o  c o le c tiv o  del lado de nuestro ideales por un futuro diferente. Nos toca  

c a n a liz a r  ese  a c c io n a r  con una o rie n ta c ió n  cen tra l y  rea lis ta  y  fra te rn a , 

q ue priorice el deb ate  de ideas y razones y evite la confrontación entre  

personas.

4. En este período se  ha producido un avance en p re c is a r  los  lin e a m ie n to s  

tá c tic o -e s tra té g ic o s  lo cual constituye una principal ventaja en la línea  

política; la cual nos permitió articulam os con el conjunto de la oposición 

dem ocrática, vinculándonos a la posibilidad de concretar en diferentes niveles 

accionar político concertado y la oportunidad de fundar un nuevo referente  

táctico (pese a su no concresión). Nuestra p o s ic ió n  p o lític a  a c e rta d a  nos dió 

la oportunidad de construir un n u e v o  e s p a c io  d e  a rtic u la c ió n  o rg á n ic a  y no 

debem os dam os por vencidos en esa tarea.

5. Durante estos dos años se ha estado presente en diferentes espacios sociales 

y territoriales,’ que permiten articular y echar a andar iniciativas y propuestas
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políticas. Han existido niveles de unidad de acción (que aún siendo  

insuficientes y desiguales, com o se vio en el punto de problem as) sientan las 

bases para diseñar una es tra teg ia  d e  re c e n tra liza c ió n  que forje una unidad^ 

de acción superior y perm ite am pliar nuestra influencia política. Revalorar el rol 

del núcleo, del P. Permitirá una unidad superior.

6. En la base de nuestras fortalezas está una ejecutoria múltiple, al haber 

realizado 6 C D A  que permiten articular una unidad superior en base a la 

Actividad Política. Q u e  el C D P  haya m antenido una periodicidad de sus 

reuniones convocando a espacios mayores; C D A, Talleres y Seminarios, 

Am pliados del C D P  y del CDA, la I A sam blea Nacional de Delegados y que se 

hayan im plem entado P lanes de C am paña y C am paña de D efensa de Petro  

Perú. Actualización d e  la C am paña Pro-Dem ocracia (referéndum  por la No  

Reelección, Rutas por la Dem ocracia), R ueda de Lima, Encuentro de  

Centroizquierda, participación en el Foro Democrático, Constitución de Comités  

Cívicos, asistencia a la M esa de Partidos, Espacio Municipal, reuniones con 

dirigentes políticos com o Mohm e, Robles y otros, reuniones bilaterales hacia 

niveles de unidad con el PC. Congreso de Alcaldes, eventos de mujeres. V aso  

de Leche, Desplazados, actividades con Usuarios, eventos, celebraciones  

C C P , participación en el Frente Amplio, actividades de las O N G s  en Lima y 

Provincias, las m esas de concertación, etc. etc. Todas estas actividades son 

b ase  o b je tiv a  q u e  p e rm ite  a rtic u la r  u n a  u n id a d  s u p e r io r  q u e  req u ie re  d e  

una n u e v a  d ire c c ió n . S e  han desarrollado tareas y acciones prácticas que, 

vinculadas a nuestra^rien tac iones  táctico-estratégicas, han impedido que se  

ahonde m ucho más aún  el grado de disgregación.

7. Existen un conjunto d e  propuestas avanzadas en diferentes m aterias político 

organizativas; C asa d e  la Cultura, Plan de Reagrupam iento de Lima, Boletín 

nacional. Eventos locales y nacionales en curso.

8. La presencia de JD C  e n  nuestras filas representa tam bién una principal fuerza  

que le da a  nuestro proyecto de referente no sólo una proyección nacional, sino 

una ética, una moral y un ejercicio destacado en la política.

B) ANALISIS EXTERNO (ENTORNO)

I. PRINCIPALES AMENAZAS

1. S e  evidencia una grave "crisis del Fujim orism d'y el régimen, sin em bargo, se  

m a n tie n e  ac tivo , y  e l p lan  re e le c c io n is ta  d e  F u jim o ri es  e l e je  a rtic u la d o r  

d e  s u  a c c io n a r  y es nuestra principal am enaza. El régim en se lanzó desde el 

28  de Julio a articular una contraofensiva que busca recuperar el terreno  

perdido y m antener el régim en autoritario y militarizado. P ese a encontrarse en 

su período m ás bajo d e  respaldo de la dudadan ía , m antiene aún a  casi un 

tercio del electorado nadonal, y pese a  ese  debilitamiento ello no lo haría  

desistir de su plan reelecdonista y nosotros n o  d e b e m o s  s u b v a lo ra r  es te  

h ech o .
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2. El período actual estará m arcado por la te n d e n c ia  e le c to ra l -  d ic ta to ria l que 

no vacilará con poner en m archa la reelección v ía  el fra u d e  e lec to ra l, la 

inseguridad jurídica, el uso de la fuerza, el control de todas las reglas de juego, 

el copam iento de la institucionalidad estatal para garantizar la reelección, el 

copam iento social -populista clientelista com o se evidencia en su accionar 

frente al Fenóm eno El Niño, y él atropello a  la prensa y a la oposición, sin 

importar las form as y m edidas políticas necesarias a sus propósitos, serán las 

principales am enazas  en el período inmediato.

3. U na am enaza central es tam bién el a c tu a l s is te m a  de in s c rip c ió n  de los 

partidos en el Registro Electoral, nuestra n o  c a p a c id a d  d e  in s c rip c ió n  y 

carencia de referente electoral alternativo, as í com o la modificación del propio 

JN E  en julio de 1998. S e  ha constatado ya la infiltración de las dependencias  

electorales por elem entos del S IN .

4. El Control del S istem a Electoral y la complicidad del Ejército, son el 

m ecanism o e  instrumento para im poner la reelección, sin descartar la guerra  

sucia, la fuerza y la v io ladón de derechos humanos.

5. Una am enaza es tam bién que tra b a ja n  g a n a n d o  te rre n o  las opciones 

neoliberales que buscan un Fujimorismo sin Fujimori, en diferentes  

m odalidades o espacios, buscando alianzas con los militares y con proyecto  

antagónicos al nuestro. Nuestra indefinición en la táctica electoral municipal 

nacional y en particular en Lima.

6. La d e b ilid a d  o rg á n ic a  y  d e  c o n v o c a to r ia  d e  los p a rtid o s  p o lítico s ,

constituye una am en aza  la falta de una propuesta, el sectarism o de diferentes  

liderazgos, el personalismo, el caudillismo, que hacen imposible la candidatura  

única, la dispersión de fuerzas, y la fa lta  d e  u n a  s o s te n id a  u n id a d  d e  acc ió n  

d e  la o p o s ic ió n , constituye un problem a en la búsqueda de alternativas.

7. No haber "desforizado" el referéndum  fue un problema, y tam bién se expresa  

un grado de debilitamiento de la presencia de JD C  en el Foro, la propuesta de  

los 100 notables dem ostró no ser la m ás correcta form a en la búsqueda de  

amplitud política y orgánica al Referéndum . La presencia de Roggero en el 

anterior período no abonó a nuestro favor, ahora se ha recuperado un nivel de  

iniciativa con la cam paña de las playas, pero es aún de impacto m enor y ha 

sufrido graves retrasos, desm ovilizando el Referéndum .

8. El d e s g a s te  o  la p o c a  c a p a c id a d  d e  c o n v o c a to r ia  del m u c h o s  líderes

genera desaliento en la población, que antes que en programas, se plantea  

quién reem plaza “al Chino”, evidenciándose nuevam ente las opciones 

caudillistas del movimiento popular y del propio sector opositor que antepone el 

candidato al program a. Alberto Andrade, Carlos Boloña, V argas Llosa, Pérez  

de Cuéllar, Borea, C astañeda Lossio, Estrada, "Popi" Olivera, Lourdes Flores, 

etc. etc. Aparecen en e ^ ^ | i a  opuestos a Fujimori, no logran captar las 

sim patías nacionales,

13

CDI - LUM



9. V am o s Vecinos, con su anunciado respaldo de 600  alcaldes en todo el país, 

es el inicio de la cam paña Municipal nacional del Fujimorismo con graves  

problem as que buscó controlar el A M P E  la primera sem ana de diciembre en el 

Cusco, siendo derrotados, pero se puso en el partidor electoral nacional com o  

sostén municipal del proyecto fujimorista de la reelección. La pérdida de peso  

de Guerrero, no ha resuelto para A ndrade su débil perfil nacional.

10. La carencia de táctica electoral Municipal de la oposición son tam bién una 

am en aza  del período y la decisión de diferentes fuerzas de ir solos (A P) y 

Kouri "Som os Independientes" pone m ás problem as al escenario municipal.

11. Las candidaturas de A ndrade y Estrada en Lima, son vistas com o antagónicas  

y de una oposición dividida. La decisión de A ndrade de ser un candidato al 

m argen de los partidos (m ás bien en contra de ellos) y de las fuerzas sociales 

son un verdadero problem a en el terreno municipal. P ara  Lima se perfilaron de  

parte de U D C , M ohm e y del Apra posibles candidaturas Garrido Lecca, 

Susana Pinilla y Michel Azcueta, desestim adas a la fecha. N u es tra  ca re n c ia  

d e  tá c tic a  M u n ic ip a l es tam bién nuestra principal am enaza en esta materia. 

La M esa de Partidos coordinada por M ohm e tiene tam bién graves dificultades 

en este terreno.

II. PRINCIPALES OPORTUNIDADES

1. El relanzam iento de la C am paña del R e fe ré n d u m  del 2 3  al 30  de Noviem bre  

significó un salto cualitativo en el recojo de firmas (que hasta la fe c h a ^ ^ ^ e s tá  

lejos de la m eta, pese a que ha transcurrido m ás de un año de la cam paña). 

H acer que los m eses de Febrero a M arzo se com pleten las firm as no 

obtenidas en la cam paña de Noviem bre. U n  tr iu n fo  d e l R e fe ré n d u m  

re p re s e n ta ría  u na  m o d ific a c ió n  fu n d a m e n ta l d e  la s itu a c ió n  p o lític a  y 

debem os concentrar nuestras fuerzas en esta tarea.

JUU % \u ¿ íL cku c

2. E l c re c ie n te  d e te r io ro  a l resp a ld o  p o lítico  a l rég im en , que ha perdido 

credibilidad, creciendo el sentimiento de rechazo generalizado a  Fujimori.

3. E l d e s c o n te n to  y  re c h a zo  ab ie rto  a la p o lítica  e c o n ó m ic a  a l rég im en  y la 

s itu a c ió n  d e  p o b re za  g e n e ra li 2 :ada, los bajos salarios, el incremento de  

tarifas de servicios, el desem pleo abierto, la recesión económ ica y el 

cansancio de las m ayorías que se expresa en el m alestar ciudadano, se ha 

increm entado con la crisis producida por el Fenóm eno El Niño.

4 . El creciente deterioro político y el rechazo al Program a Económico, ha  

permitido u n a  re c u p e ra c ió n  d e l resp a ld o  a  la o p o s ic ió n  p o lítica  ai 

ré g im e n  que nos  p e rm ite  p ro y e c ta rn o s  c o m o  u n a  a lte rn a tiv a  hacia la 

tra n s ic ió n  d e m o c rá tic a  y  a la d e rro ta  d e l fu jim o ris m o . Debem os concretar 

un Frente Am plio diferenciado de Andrade.
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5. S e  ha evidenciado en el período a c c io n e s  d e  c a rá c te r n a c io n a l d e  rech a zo  

p o lític o  al régimen y hay una in c ip ie n te  re c u p e ra c ió n  y  m o v iliza c ió n  del 

m o v im ie n to  p o p u la r  o rg a n iza d o  que se expresa abiertam ente en las calles, 

con paros, marchas, huelgas, com unicados públicos, etc.

6. S e  desarrollan importantes experiencias de lucha por la autonom ía de las 

regiones y la recuperación y fortalecimiento de los gobiernos locales.

PERSPECTIVA Y QUE HACER

1. Nos toca re c o n s tru ir  la v o lu n ta d  d e  P o d er. El actual gran reto es s u p e ra r  la 

ac tu a l c ris is  y ello exige no sólo una visión organicista, sino en prim er lugar 

una v o lu n ta d  d e  re n o v a r e l c o m p ro m is o  d e  un "n u e v o  p ac to ", en base a 

un entendim iento común de coincidencia política y compromiso personal, que 

recupere, fortalezca, rearticule y de confianza al colectivo de ratificarse en  

nuestro proyecto político. S e  necesitan resolver dos elem entos centrales:

2. En el caso de la Conferencia Nacional debe concentrarse en dos tareas  

centrales:

•  Convocar, organizar e  incentivar la m o v iliza c ió n  g e n e ra l q u e  e n fre n te  al 

g o b ie rn o , v ía  la a c tiv a c ió n  d e  las d e m a n d a s  p o p u la re s  y  c iu d a d a n a s , 

una plataforma de lucha, ta n to  e c o n ó m ic a  c o m o  p o lític a  para proyectarse  

hacia el tránsito democrático.

•  En este  período es  prioritario e l R e fe ré n d u m  y  u n a  tá c tic a  e le c to ra l 

o p o s ito ra  a l F u jim o ris m o .

•  D ebem os avan zar co n  o tro s  a la formulación de una p ro p u e s ta  

p ro g ra m á tic a  a lte rn a tiv a  y de tránsito democrático.

3. En el caso de la dirección, ésta debe estar com puesta por las 

re p re s e n ta c io n e s  d e  e x p e rie n c ia s  lo ca les , re g io n a le s  y  s e c to r ia le s  que 

están insertas en el movimiento político y social y q u e  e je rza n  una  

c o n d u c c ió n  p o lític a  real co n  el o b je tiv o  de reubicam os socialm ente y tener 

la posibilidad real y concreta de re c o n s tru ir  e l p ro y e c to  s o c ia lis ta  y  la 

u n id a d  tá c tic o  e le c to ra l que derrote al régimen, con base social real. S e  

requiere:

•  U n a  n u e va  y  re n o v a d a  D irecc ió n  N a c io n a l corno núcleo duro de 

resistencia y renovación del proyecto político, y no de involución. •

•  U n a  C o n fe re n c ia  N a c io n a l a  realizarse el I Sem estre  de 1998, con las 

reuniones necesarias previas que garanticen su adecuado desarrollo y 

tratam iento de los problemas.
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4. Un objetivo del colectivo en este período es el p re s e rv a r  la u n id ad  p o lític a  y  

o rg á n ic a  a c tu a l y  a m p lia rla  logrando m ayores y m ejores niveles de  

articulafión de nuestras propias fuerzas y actuales estructuras donde existan, 

superando los actuales problemas; no para ensim ism am os sino para a v a n za r  

e n  un n u e v o  p e río d o  h ac ia  la fo rja  d e  un n u e v o  re fe ren te  p o lític o  y  

o rg án ico , que se reafirm e en el socialismo y que congregue a m archar a  un  

p ro y e c to  d e  n u e v a  in s titu c io n a lid a d  p o lític a  y  s o c ia l.

E l o b je tiv o  c e n tra l d e  la tá c tic a  es  la c o n s tru c c ió n  d e  un  n u e vo  re fe ren te  

p o lítico , debem os hacer los esfuerzos por avanzar a  ello como un núcleo y 

espacio unitario. ^

5. Un elem ento central de la rearticulación y superación de la crisis será el 

balance, com o la m ejor form a d e  procesar las críticas y autocríticas que  

correspondan a diferentes niveles y no sólo en el equipo de dirección, los 

niveles principales serían la Coordinación Ejecutiva, los m iembros del 

Am pliado, los espacios territoriales y sectoriales existentes. Debem os de evitar 

la polarización interpersonal com o m étodo y estilo de trabajo. En este proceso  

debem os in v o lu c ra rn o s  d e  m a n e ra  v o lu n ta ria .

Lima, Febrero de 1998
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El Mariateguista;
Informativo de la,Dirección Nacional de! 

Partido U nifi^dq  M aria^

PUM, ««

Feorero. 1998

Av. Gral. Garzón 1769, Jesús Mana Tetetax 463-9551

Hacia el 4° Congreso Nacional del
PUM

7°  Sesión del Comité Directivo Ampliado, C.D.A.

Resoluciones:

•  La situación d e l partido  y  perspectivas  

en nuestra  2 '  fase de reagrup am ien to  m ariateguista.

•  C am p añ a  final de l R e fe rén d u m  contra e l fraude

y  la ley  reeleccionista 266 57 .

•  O rien tac iones y  P lan  de Acción an te  e l Fen óm eno  E l Niño.

•  O rientaciones ante las neg ociac iones  P e rú -E cu ad o r

en lo que toca a la A m azo n ia .

Documento de trabajo :

A gonía  y  d e fen sa  d e l M ariateguism o. 

N u evas  rutas, b a s e s  y  agenda para  re fu n d ar un proyecto político.

6 al 8 de Febrero de 1998 
Lima - Perú
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s .
Presentación

Estímad(as)os canrorodas: ,

Les hacemos llegar tres ejemplares de El Mariateguista a cada núcleo local y sectorial para 
su difusión y reproducción. El pleno contó con casi todos los compañeros y compañeras de los 
lugares y sectores representados, uno por departamento, y por distrito en el caso de Lima : ñura, 
Trujillo, Chimbóte. Usuarios, de San Martín-Lima, de Independencia-Lima, de Desplazamiento, 
Comisión Campesina, Ayocucho, Arequipa, Puno, Iquitos, Qosqo, Apurímac y Tarapoto-San Martín 
y Coordinación Ejecutiva. Por el Comité Directivo Permanente, participaron 5 de los 7 miembros. 
Además, concurrieron invltodas(os) de provincias, Juliaca, Azóngaro, Qosqo, de Lima, de los 
núcleos de Derechos Humanos y Derechos Sociales, Económicos y Culturales.

Las ausencias significativas han tenido todas justificación. Por motivos de estar en 
recuperación debido a la fractura de tres vértebras hicimos llegar nuestro saludo afectuoso a uno 
de nuestros cc.,Responsable Colegiado del CDP. Los cc. invitados de Tumbes, así como de Tacna - 
que hizo llegar el informe local por escrito- justificaron su ausencia, en ambos casos, por el bloqueo 
de carreteras en el norte y el sur del país. Igualmente la ausencia de delegados de lea y 
Huancavelica es la emergencia que vivimos. Los cc. de Huaraz y Bambamarca luego han 
mostrado su interés de asistir a partir de las siguientes sesiones.

Muy resumidamente podemos señalar como acuerdos centrales de esta sesión, en primer 
lugar, la convocatoria y conformación de la Comisión Organizadora del IV Congreso Nacional del 
PUM en el primer semestre del presente año, con la revaloración del espacio partidario, el 
reagrupamiento y la identidad del mariateguismo como base política e ideo-programótica 
socialista para aportar a la forja de un nuevo proyecto y referente político más amplio, superior 
perspectiva de nuestro accionar. En segundo lugar, nuestra reafirmación en el compromiso y 
orientación táctica para el tramo final de la recolección de firmas por el Referéndum, así como 
la decisión de aportar a que Foro Democrático se convierta en un espacio polífico-social-cuttural 
pluralista y organizativo que promueva la sustentabiiidad de un acuerdo político-programático 
por la transición democrática en una amplia unidad de fuerzas frente al fujimorismo. En tercer 
lugar, la orientación y propuesta de Plan de Acción frente a la Emergencia Nacional por el 
Fenómeno de El Niño y. finalmente, nuestra visión a desarrollar sobre las Negociaciones Perú- 
Ecuador en lo que respecta a la Amazonia.

Como un tema central que fue abordado inicialmente y hemos decidido resolverlo en la 
siguiente sesión del CDA, tomamos conocimiento del documento y la moción respectivos pero sin 
aprobar una resolución sobre D e s a r ro llo  d e l o b je t iv o  tá c t ic o  e n  la  a c tu a l  fa s e  d e l p e r ío d o  

p o lí t ic o  y  la  t á c t ic a  p a r a  las  e le c c io n e s  m u n ic ip a le s . Para esta definición realizaremos la 8° 
sesión ios días 28 de febrero y 1 ° de marzo.

Como tareas pendientes hacia ella tenemos la atención al intercambio y las 
preocupaciones planteadas por las delegaciones asistentes:
• Primero, la sistematización de la riqueza de informes escritos y expuestos oralmente en la 

reunión.
• Segundo, el cronograma de actividades locales por el Referéndum y la organización plural del 

Foro Democrático a nivel nacional lo que, además, es el terreno de calificación para elegir 
delegadas(os) a nuestro próximo Congreso.

• En tercer lugar, la aprobación del Reglamento, Temario, Plan de Trabajo y Presupuesto de la 
Comisión Organizadora de nuestro IV Congreso Nacional.

Atentamente,

Aída García Naranjo
Responsable Colegiada de Tumo del CDP

Héctor Chunga Morales 
Coordinador Ejecutivo
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7“ Sesión del Comité Directivo Ampliado de! P W’̂ -nectivo Ampliado de* **"
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R E S O L U C IO N  S O B R E  L A  S IT U A C IO N  D E L  P A R T ID O  Y  P E R S P E C T IV A S  E N  

N U E S T R A  S E G U N D A  F A S E  D E  R E A G R U P A M IE N T O  M A R IA T E G U IS T A

C O N S ID E R A N D O  Q U E:

1. La Conferencia Nacional del P U M  que se 
realizó en Lim a, del 15 al 17 de setiem bre  
de 1995, afirm ó una filosofía, espíritu e 

ideario que orientaron el In ic io  de un 

p ro ceso  de re fu n d a c ió n  del s o c ia lism o  

p eru a n o  y que nuestro objetivo en el 

periodo que se abrió con esta Conferencia  

es el de in ic ia r  ia cons trucc ión  de un 
nuevo referente p o lit ic o  soc ia lis ta  y  
m aria tegu is ta  que tenga com o  
resu ltado  un nuevo partido . Es claro  
que este p roceso  no puede se r n i co rto  
n i s im p le . Los elementos de derrota 
señalados anteriormente dificultan de 
manera sustantiva su rápida concreción. 
P or e llo , no  está p lanteada n i la 
d iso lu c ió n  de las estructuras, a llí 
donde existan, n i e l rep liegue sobre  
noso tro s  m ism os a esperar que  
com iencen a aparecer p o r  generación  
espontánea experiencias em brionarias  
de lo  nuevo.

2. La Conferencia Nacional cerró  u na e tapa  

y ab rió  un a  n u eva  en  la v ida  del PU M , 

sobre la base de una m ayor comprensión 

colectiva de la magnitud de la crisis 

integral por la que atravesam os, para así 

aportar en m ejores condiciones a la forja 

de un “nuevo referente". Se avanzó asi en 

la com prensión de que para la 

consecución de los objetivos no somos ni 
vam os a jugar el rol de eje, sino que se 

requiere de la confluencia de esfuerzos y 

contingentes con otros núcleos, superando  

esquem as sectarios que nos permitan  

confluir con otros como la única 

posibilidad de avan zar en el enorm e reto 
de la refundación de la izquierda y el 
socialismo peruano. Que las orientaciones 

básicas de la Conferencia siguen vigentes  

y que una nueva orientación general nos 
coloca ante esta nueva perspectiva.

3. El m om ento en que se realizó la 

Conferencia fue caracterizado como un 

p erío d o  de p ro fu n d a  d erro ta  y de crisis 

profunda que a fec tó  la ín s titu c io n a lid a d  

p o lític a  p a rtid a ria  y nuestra dificultad 

para ubicarnos después de la derrota, sin 

instrumentos reales. Y  a la fecha no se ha 

logrado detener el proceso de

disgregación en que nos encontrábam os a 
nivel orgánico en 1 9 9 5 ; es más, se 
evidencian niveles de disgregación 

política. Q ue el p ro b lem a  cen tra l de este  

g rado  de d is p e rs ió n  p o lítica  y que hace 

hoy día m ás evidente la crisis lo  

co n stitu ye  el h ab er s u b v a lo ra d o  el rol 

del p artid o , el no  h a b e r reag ru p ad o  

n u estras  p ro p ia s  fu e rza s  para  a v a n za r  

s is tem áticam e n te  en  el p ro ceso  de fo rja  

un n u evo  re fe ren te .

4 . Los principales problemas son el no haber 
desarrollado un proyecto ideológico 

programático que elabore y refunde la 
doctrina y el proyecto socialista. La no 

valoración de lo que realm ente contamos, 
la no realización de la II AN D , cuya 

agenda era program ática e ideológica, su 

debilidad central es la carencia de un 

nuevo programa, plataform a e ideario que 
recoja los principales anhelos de las 
m ayorías nacionales y se convierta en la 

base de una propuesta de transición 
dem ocrática.

5. Se evidencian p ro b lem as  no só lo  

p o lítico s , sino problemas en  la 

o rien tac ió n  g en era l para la

im p le m e n ta c ió n  de las ta reas , el 

im p u lso  al cu m p lim ie n to  n ac io n a l de 

los acu e rd o s  ha tenido grandes  

dificultades. Se han producido errores en 

la im plem entación del trabajo. No se han 

logrado los instrumentos necesario para 
ejercer dirección. No se ha desarrollado  

herram ientas, prensa, equipo de
organización, ni política para la ejecución 

de la econom ía. La atención a los núcleos 

m ariateguistas ha sido insuficiente. Así
como la dificultad para la 
profesionalización de cuadros. La
inadecuada estructura y composición de la 

dirección. Q ue siendo el acuerdo de la 
Conferencia el impulso a la Autonom ía de 

los frentes locales, la tendencia general de 

los frentes ha sido el debilitamiento y la 

dispersión. H ay que señalar finalm ente, 

que en los m om entos políticos eje derrota 

y de defensiva, nos cuesta réubicarnos. 
Tanto el C D P  c im o  el C D A  han sido 

"'débiles centros de dirección política, con 

dificultades en la dirección ejecutiva.
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lííí>' 6. Sin em bargo, en n u e s tra  p rim era  fa s e  de 

rea g ru p a m ie n to  hem os^Jen ido  n iveles,, 

de a c u m u la c ió n  y  ap o rtes  p o s itivo s  

importantes a revalorar y potenciar, tanto  

en el escenario nacional como en el 

escenario local-provincial.

•  Prim ero, con ia  inicial y correcta 
reubicación y decisión táctico estratégico 

en 1996 para incidir sobre los efectos 

negativos del m odelo y el régim en asi 
como en los elem entos de agotam iento de 
las expectativas ciudadanas en el 
fujimorismo.

• Segundo, con los pasos prácticos dados 
en la recuperación de iniciativa política, 
superando el abstencionismo anterior, 

básicam ente en el reestablecim iento de 

espacios de participación y organización 
ciudadana vía los Com ités Cívicos, la 
recolección de firm as, la m ovilización de 

conciencias y elaboración de discursos 

politicos-programáticos que vayan  

em patando con el sentir ciudadano y las 

nuevas posibilidades de organización y 
representación política dem ocrática, 

unitaria, pluralista y participativa que se 

iban forjando en las dos cam pañas más 

importantes desde los opositores en el 

país : la del Reféréndum  en defensa de 
Petroperú y el Patrimonio Nacional que 
abre el cauce dem ocrático a la nueva  
cam paña del Referéndum  desaprobatorio  
de la ley reeleccionista 26657 .

•  M ientras para otros sectores, el resultado 

de la cam paña de Petroperú fue una 
derrota total, para nosotros significó una 

derrota parcial pues -adem ás de lograr 
m antenerse en la s-ociedad la conciencia 

de los efectos negativos de la 
privatización de la em presa- este am plio  

m ovim iento logró im pedir la venta de la 

Refinería de Ta lara , victoria que hoy se 

com prueba válida y estratégica.

•  A nivel sectorial, hem os sido parte del 
fortalecim iento del trabajo de organización  

de la resistencia, defensa de los derechos  

y la reconstrucción de los sectores  

afectados por la violencia política, fam ilias  

y com unidades desplazadas, en proceso 
de reinserción en Lim a y provincias de la 
sierra central y sur central que tiene un 

importante contingente de m ujeres lideres  

en proceso de form ación. •

•  Los aportes de los líderes cam pesinos a 

nivel de la organización nacional y 
regional tiene y en la articulación de 

propuestas de desarrollo, teniendo un 

proceso de reubicación valioso, a partir de 

las experiencias locales por el desarrollo

sustentadle y dem ocrático de la sociedad  

rural, a partir de la renovación de  
liderazgos locales en la gestión de  

municipios rurales y a partir de la defensa  

de la cultura andina y la organización  

campesina autónoma y renovada en una 

nueva política de relaciones 

interinstitucionales como se mostró en su 
último 50“ aniversario.

•  A nivel local tam bién hay un esfuerzo de
canalizar nuevas representaciones y 
propuestas políticas a través de
m ovimientos progresistas por el 
desarrollo, la descentralización y la 
dem ocracia local, de m anera parcial e 
inicial en muchos casos, así como de 

afirmación de procesos anteriores en 

otros. Estos nuevos referentes sociales y 
políticos, son la base de nuevas form as de 
acción política en el retejido social, así 
como son tam bién la base de articulación 

para forjar proyecto nacional.

•  La línea de defensa de los derechos 

humanos desde una concepción integral, 

con los derechos civiles, eco/ióm icos, 
sociales y culturales

• Finalm ente, a nivel de reubicación urbana,
como parte de la orientación general, se 
ha mantenido una relación de apoyo a la 
organización, defensa y elaboración de 
propuestas de algunos sectores laborales, 
jubilados. Lo nuevo de ello es la línea de 
trabajo abierta en lo referente a la defensa  
de los derechos económ icos y sociales de 

los usuarios de servicios públicos, 
centralm ente . del servicio eléctrico, en 

Lima Metropolitana, aunque existen 

pequeñas experiencias previas en

provincias.

7 . En esta primera fase de reagrupam iento  

tuvimos un fra c a s o  en  el es fu erzo  

centra l en la p ro m o c ió n  de un  esp ac io  

po litico  p lu ra l e n  el q u e  b u s c á b a m o s  

in ic ia r u na  e x p e rie n c ia  d e  u n id ad  

p o lític o -p ro g ra m á tic a  para c o n fo rm a r  

un M o v im ie n to  de izq u ie rd a  y 

c e n tro izq u ie rd a , básicam ente con el 

núcleo socialdem ócrata que hoy se ha 

conformado en el partido politico 
Dem ocracia, Libertad y Solidaridad, 
D E M O S , con el Partido Com unista y 

diversas individuales progresistas,
nacionalistas en este espectro de  

izquierda y centroizquierda. Esta

experiencia demostró que n o -e s ta b a n  

dadas las condiciones para que surja en 

este corto plazo un proyecto estratégico, 
comprendiendo que lo que corresponde es 

la maduración y articulación de las bases 

sociales, políticas, ideo-program áticas de
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ese proyecto con nuevas rutas y procesos 

hacia adelante. L a  e x p e rie n c ia  tu v o  las  

s ig u ie n te s  d ific u lta d e s  p r in c ip a le s :

•  El prim er espacio natural de unidad 
política de los sectores de izquierda y 
centroizquierda fue el Referéndum  en 
defensa de Petroperú y el Patrim onio  
natural. Nuestras relaciones con el hoy 
D E M O S  se dan al finalizar esta cam paña. 
Desde nuestra parte continuamos con una 
m ayor amplitud de fuerzas la unidad de  
los opositores decididam ente con el nuevo  
Referéndum  contra la reelección, 
promovido desde el Foro Dem ocrático. 
Sin em bargo no ha habido, en algunos de 

nuestros eventuales aliados, el mismo  

énfasis de acción y convencim iento en lo 

vital de esta nueva cam paña y en lo 
importante de la nueva amplitud de  
fuerzas que incluía a sectores de derecha  
y centroderecha.

•  En segundo lugar, hay sectores de 
izquierda redefinidos por una ubicación 
socialdem ócrata en los últimos años. Eso 
explica la búsqueda y el énfasis de un 
espacio propio por definición ideológica, a 

diferencia nuestra que propugnamos una 

definición programática y pluralidad de 

corrientes ideológicas. Explica tam bién su 
política de alianzas con grupos afines 

desde esa ubicación socialdem ócrata, 
m ientras que nosotros, reivindicando  
nuestra identidad m ariateguista como 

socialistas, desde una práctica, discurso y 

un espacio político program ático de 

izquierda y centro-izquierda, buscamos 

una unidad lo m ás am plia posible de 
fuerzas frente a la dictadura.

• Junto con ello han habido discrepancias  
que tenían que v e r con el rol del Estado y 

el concepto de dem ocracia integral, 
autogobierno, preem inencia del poder civil 
sobre la fuerza m ilitar, la defensa de los 

derechos humanos frente a las violaciones 

hasta hoy conocidas, etc., aspectos 

fundam entales del sustento de una 

propuesta de transición dem ocrática para 
nuestro país. •

• El proceso tuvo un énfasis de acuerdos  

“por arriba” y lim itada reflexión de los 

documentos elaborados, entre ellos los 

presentados por nosotros, en el cual los 

núcleos locales involucrados y los nuevos 

m ovim ientos locales progresistas, de 

izquierda y centroizquierda que se han

venido formando no partidpaban del corto 

proceso de coordinaciones desarrollado  
entre fines de 1996 , íntOTumpido en abril 
de 1997 y culminado setiem bre de  
1997. La percepción desefe “abajo" era que  
un nuevo M ovim ierrto deb ia  ser 
profundamente partidpativo  incluyendo - 
no sólo de m anera protagónica, sino 
tam bién descentralizada- a los núcleos y 
nuevos movimientos locales que se 

pretendía sean parte del nuevo referente 
así como a los liderazgos de los referentes  
sociales laborales, urbanos y cam pesinos  
involucrados.

• Sobre este m arco político, luego no fue  

posible la profundización de este debate, 

que hubiese im plicado -por ejmplo- 
nuevas rutas de unidad política y 
consenso program ático, no para un 
proyecto estratégico pero sí para afirm ar 
unidad láctica- porque se puso como 

centro de definición final un deslinde 
organicista sectario: que e l P U M  y el PC  

seriam os fuerzas que hegem onizariam os  
cualquier unidad, ante lo cual se planteó - 
unilateralm ente- que. el P U M  se disolviera 

en la fundación del nuevo M ovim iento, y 

que el PC  acom pañara e l proceso com o  

invitado. Al no aceptarse esta condición, 

pese al acuerdo de buscar nuevas rulas 

de consenso, se nos comunicó al PU M , y 

por nosotros se enteró -el PC  (que fue  
propuesto por nosotros para esta unidad 

pero que nunca fue bien acogido por otros 

sectores), que el proceso continuaba 

unilateralmente por lo que hoy es 
D E M O S .

Por eso, nuestro balance v a  más allá de lo 

m ás notorio, que fue el último punto, para 

situarlo en el contexto en  que se dio el 
proceso y para recoger de esla  experiencia la 

necesidad de que prim eram ente m aduren los 
procesos de construcción de las bases 

sociales, políticas e ideoprogram áticas por un 

nuevo proyecto político, distinguiendo con 
m ayor eficacia los plazos para  lo que seria un 

referente táctico-electoral d e  centroizquierda 

con una propuesta de transición dem ocrática  

en unidad con la am plia aposición, y lo que 
sería un proceso para un referente  

estratégico para la renovación de una 

propuesta de país que de mejores
condiciones de renovación socialista.
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LA 7° SESION DEL COMITÉ DIRECTIVO AMPLIADO DEL PUM ACUERDA
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1. Los acuerdos de la Conferencia Nacional fueron básicam ente correctos y debem os  

ratificam os en ellos, y que nuestra principal ventaja está constituida por nuestra voluntad de  

persistir en la renovación socialista, elem ento central que sigue siendo la base de nuestra 

unidad.

2. Existe voluntad política de superar la crisis, y debem os reconocer que existen hoy 
diferentes m aneras y estilos de hacer política y hay en diferentes espacios territoriales y 

sectoriales un accionar perm anente, que abren  hoy la o p o rtu n id a d  de c o n s tru ir  un  

n u evo  esp a c io  de articulación orgánica y no debem os darnos por vencidos en esta tarea. 

D eb em o s  a v a n za r en  la re c o n s titu c ió n  de un espac io  a lte rn a tiv o  capaz de proyectarnos 

a m ás largo plazo y tener acumulación propia diferenciada de Andrade, el continuismo y el 

fujimorismo.

3. El creciente deterioro político y el rechazo al Program a Económico, ha permitido una 

recuperación del respaldo a la oposición política al régimen, que perm ite a sectores 

opositores dem ocráticos y con una propuesta dirigida a construir equidad y justicia social en 

un proceso de transición o desm ontaje del régim en fujimorista, proyectarse como una 

alternativa o integrar un bloque de transición más amplio. Que la p a lan ca  cen tra l de la 

tá c tic a  es el R e fe ré n d u m , que define y reordena el escenario del 2000 . Un triunfo del 

Referéndum  representaría una modificación fundam ental en la situación politica.

4. N os to c a  re c o n s tru ir  la v o lu n ta d  de p o d er. El actual gran reto es superar la actual crisis 

y ello exige revalorar al P U M  no sólo con una visión organicista. D ebem os avan zar con 

otros en la form ulación de propuestas programáticas y de principios alternativas asi como 

de nuevas form as de organización del mariateguism o, aspirando a ser base de las 

propuestas para un nuevo referente, asi como de una propuesta de tránsito dem ocrático en 

el país, para lo cual convocam os al IV  C o n g reso  N ac io n a l del PU M  a re a liz a rs e 'e l I 

S e m e s tre  de 1998.

La C o m is ió n  O rg a n iza d o ra  tiene una Presidencia Colegiada que recae en los compañeros 

(cc.) Responsables Colegiados. Está conform ada por responsables de ejes territoriales y 
responsables de conform ar Comisiones de trabajo, de la siguiente m anera :

P re s id e n c ia  : Responsables Colegiados, cc. Martín 

E je  G ra u -L a m b a y e q u e -T ru jillo -C h im b o te  :

E je L im a M e tro p o lita n a -N o rte  C h ic o -H u a ra z  

Eje Ic a -H u a n c a y o -H u a n c a v e lic a -A y a c u c h o  :

E je A re q u ip a -T a c n a -M o q u e g u a  ;

E je P u n o -Q o s q o -A n d a h u a y ia s  :

E je  L o re to -S a n  M a r t in -U c a y a li:

C o m is ió n  d e  tra b a jo  id e o -p ro g ra m á tic o  : 

C o m is ió n  de tra b a jo  e s tra té g ic o -tá c tic o  : 

C o m is ió n  de tra b a jo  o rg an iza tivo  ;

Soto y A ída G arcía

c. Hum berto Toro  

c. Héctor Chunga 

c. Pedro Huaroto  

c. Ana Herrera  

c. Carlos Paredes  

c. José Barletti 

c. Jav ier Mujica 

c. Jav ier D iez Canseco  

c. Juan M endoza

El terreno de la organización del IV  Congreso, así como la calificación de la m ilitancia .y 

delegaturas hacia él se desarrollarán en la Cam paña por la Victoria del Referéndum  

conform e la resolución específica de esta C am paña entre hoy y abril próximo durante el 
presente sem estre.

5. Un o b je tiv o  del c o le c tiv o  en este  p erío d o  es el p reservar la u n id a d  p o litica  y  o rg án ica  

ac tu a l y a m p lia rla , logrando mayores y m ejores niveles de articulación de nuestras propias 

fuerzas y actuales estructuras donde existan, superando los actuales problem as, no para 

ensim ism am os sino para avanzar en un nuevo período hacia  la fo rja  de un n u evo  

re fe ren te  p o lític o  y  o rg án ico , que se reafirm e en ei socialismo y q ue c o n g re g u e  a 

m a rc h a r a un  p ro yec to  de nueva in s titu c io n a lid a d  p o litica  y so c ia l.

6. Una es tra te g ia  de re cen tra lizac ió n  que fo rja  una u n id ad  de a c c ió n  su p erio r, 

re v a lo ra n d o  el ro l del PU M  hac ia  la fo rja  del nuevo  re feren te . Q ue ese esfuerzo  

consciente de articulación de fuerzas requiere organización politica, requiere ordenar 

recursos, ideas y personas. Q ue en los próximos dos años (1998 -2000 ), nuestra segunda 

fase de reagrupam iento priorizará un reagrupam iento para la síntesis program ática y la
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renovación del ideario m ariateguista, la articuladón de las fuerzas que están por la 
dem ocracia integral y participativa, la descentralización, la justicia y equidad social, la 

defensa de la ecología y la vida y el respeto a la pluriculturalidad y plurinacionaldiad del 
Perú, como bases del nuevo referente político orgánico.

7. A rtic u la r u n a  co rrie n te  p o lític o -c u ltu ra l m aria teg u is ta , de los m ariateguistas actuales y 

de los potenciales, que va m ás allá del P U M . D ivulgar y enriquecer desde los espacios 
locales y en relación con otros mariateguistas (Casa Sur, etc.) el docum ento Agonía y  
Defensa d e l M aría teguism o, y proponerles una prim era experiencia piloto del Proyecto  
M atriz de Casa C u ltu ra l que se han desarollado como propuestas de trabajo concretas. 

D esarro lla r un a  e x p e rie n c ia  p ilo to  con el P C P  -de q u ien  h em o s  rec ib id o  ya su  

p ro p u es ta - y s e c to re s  no  p a rtid a riza d o s  y jó v e n e s , d is p u e s to s  a in teg ra rse  en esta  

p ersp ectiva  te ó ric a -p rá c tic a .

8. Las nuevas form as de articulación del proyecto estratégico son principalm ente políticas y 
orgánico-partidarias, y son particularmente de centralización y dirección local, 

c o n fo rm a n d o  un a  red co m o  m o v im ie n to  de a rticu lac ió n  n a c io n a l. D ich a  a rticu lac ió n  

será p ro d u c to  de la c o n s tru c c ió n  de las bases q u e  den  su s ten to  al n u e v o  re feren te  : 

las casas y proyectos culturales a desarrollar, los foros de debate, los m ovim ientos y redes 
sociales (m ujeres, desplazados, usuarios, sectores progresistas), los agrupamientos de  
desarrollo local, los núcleos de unidad socialista, la prensa u órganos de prensa, los nuevos 
cuadros y plantearnos en el actual periodo, impulsar eventos para el proceso de articulación 

y constitución del nuevo referente político.

9. En nuestro caso y en las experiencias nuevas, se trata de desarrollar un m ovim iento en el 

cual se  in c o rp o ra  el c o n c e p to  de cen tro s  de d ire c c ió n  d ive rso s , d escen tra lizad o s  y 

co rre s p o n s a b le s  de l p ro yec to . Debem os desarrollar instancias y liderazgos articuladores 

con autoridad ética y política para aportar al proceso de renovación desde donde estén 

ubicados.

10. R e to m ar el p ro y e c to  de p ren sa  para reforzar la corriente política cultural que siente las 

bases program áticas alternativas al neoliberalismo y en com bate al continu ism o: 
desarrollando un instrumento de articulación y acum ulación política en la defensa de un 
proyecto nacional de desarrollo. El principal eje aglutinador será la lucha por la dem ocracia 

política, económ ica y social.

Lima, 8 de Febrero de 1998.
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R E S O L U C IO N  S O B R E  L A  C A M P A Ñ A  F IN A L  D E L  R E F E R E N D U M  C O N T R A  

E L  F R A U D E  Y  L A  L E Y  R E E L E C C IO N IS T A  2 6 6 5 7

C O N S ID E R A N D O  Q U E:

P R IM E R O .- Con el objetivo político central 
de derrotar al régim en político 
antidem ocrático, militarista y de 

neoliberalism o salvaje que encarna el 
fujimorismo que genere condiciones para 
una transición dem ocrática el año 2 ,000 , el 
P U M  hace de la C am paña Política por el 
Referéndum  contra la segunda reelección  

presidencial de Fujim ori su principal 

herram ienta política y espacio de 

concertación con otras fuerzas políticas 
durante el presente período. Esta iniciativa 

política debe conducir a un cambio en la 

correlación de fuerzas políticas del país y 

permitir, a la vez, la expansión de los 
espacios de concertación y sobre todo, la 

adopción de definiciones políticas entre las 

fuerzas de la oposición dem ocrática que 
hoy, con m atices, se postulan contrarias al 
autoritarismo, al neoliberalism o salvaje que 

éste representa, o a am bos a la vez.

S E G U N D O .- El F O R O  D E M O C R A T IC O

es un espacio de concertación cívica y 
política en el que participan m iem bros del 
P U M  desde su fundación. Nació como un 

agrupam iento de personas decididas a 

prom over ideas y valores democráticos 
contra el régim en autoritario y m ilitarizado, 

instaurado a partir del golpe de Estado de 

abril de 1992. M ás adelante, y como 

producto del desarrollo de las condiciones 

políticas generadas a partir de la 

anticonstitucional Ley que perm ite una 

tercera postulación de Fujimori, ha asumido  
como objetivo com plem entario y cada vez  
m ás im portante, im pulsar el Referéndum  

anti-reeleccionista y las condiciones que 
garanticen una transición dem ocrática que 

sea fruto del consenso de las distintas 

fuerzas políticas y sociales que reconocen a 

la dem ocracia como eje central de un nuevo  

proyecto político para el país.

T E R C E R O .- Para el logro de estos 

objetivos políticos es im perativo desarrollar 

al F O R O  D E M O C R A T IC O  com o un 

espacio, que por ser dinám ico y estar en 

fase de adoptar nuevas definiciones de 

principios y organización, requiere de la 

estabilidad y consistencia orgánicas 

necesarios qá@ le perm itan articular a los 

sectores organizados y personas 

requeridos, en el corto plazo, para culminar

la C am paña por el R eferéndum  y, en el 
m ediano plazo, p lasm ar una propuesta 
sustentadle de Transición Dem ocrática.

C U A R T O .- En tal sentido, y tal como ha 

sido planteado en el docum ento "Propuesta 
de Plan Político para FO R O  
D E M O C R A T IC O ”, aprobado en lo 
sustantivo por su instancia directiva, el 
Partido considera necesario proyectar a 

F O R O  D E M O C R A T IC O  como:

• Un espacio político-cultural, con un 
proyecto nacional que gire alrededor de 

la transición dem ocrática y de los 

valores de la dem ocracia, la equidad y la 

justicia, es decir, como el ente generador 

de la propuesta program ática de 

Transición D em ocrática que se pretende 

concretar.

•  Un m ovim iento político y social que 

recomponga las relaciones entre la 

institucionalidad política y la sociedad 
civil, incentivando la m ovilización  

popular y ciudadana organizada, como 
sostén de la transición dem ocrática  

planteada.

•  Un espacio de unidad de acción contra el 
autoritarismo y la dictadura, cuyo eje sea 

la realización del Referéndum , la derrota 

política del Fujim orism o, y la realización  

de sucesivas cam pañas que alienten la 

transición dem ocrática promovida.

•  Un espacio organizado con métodos
dem ocráticos y renovados,
descentralizado y sectorializado,

incluyente y no excluyente, que se 
convierta en un referente vivo del tipo de 

transición dem ocrática que buscamos 
impulsar.

Q U IN T O .- Ajeno participar

directam ente en la próxima contienda 

política municipal, las tareas políticas que el 

F O R O  D E M O C R A T IC O  se plantea en el 

corto y medio plazo exigen desarrollarlo, 
descentralizada y dem ocráticam ente, como 

una fuerza organizada local, regional y 

nacionalm ente. Este objetivo dem anda la 

participación activa del P a rtid o  U n ificad o  

M aria teg u is ta  (P U M ) en los dos niveles-de
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organización que F O R O  D E M O C R A T IC O
encara actualm ente:

A )  La cam paña por el Referéndum

B )  La estructura de Com ités y Talleres de  

F O R O  D E M O C R A T IC O  que soportan 

actualm ente su organización:

•  Los C o m ité s  lo c a le s  con tra  e l Fraude  

V p o r el R e fe ré n d u m , que han sido ya 

constituidos o debieran constituirse, 
tanto a nivel local (a través de la 

participación A M P L IA  Y A B IE R TA  de los 

partidos, organizaciones y personas 

interesadas en sum arse a la cam paña  

por el Referéndum ), cuanto 
sectorialm ente, es decir, al interior de 
una organización o gremio.

•  Los T a lle re s  M u ltid is c ip lin a r io s  y Foro  

U n iv e rs ita rio . Los primeros, concebidos 

como talleres para la formación de 

nuevos liderazgos estudiantiles, 
universitarios y sociales y, el segundo, 
como una red universitaria nacional que 

perm ita y facilite la difusión de los 

valores y propuesta política nacional y 

principista, prom ovida por FO R O  

D E M O C R A T IC O . El PU M  propugnará 

que, tanto los Talleres Multidisciplinarios, 
com o Foro Universitario, puedan 

enfocarse tam bién en orden de convocar 

la participación organizada de otros 
sectores de ia juventud nacional 
presentes en espacios que, como los 

Institutos Superiores Pedagógicos o 

Tecnológicos, u otros espacios de 

trabajo en los que existe predominancia 

de participación juvenil, existen más allá 
de los linderos de la vida universitaria.

•  El F oro  C ív ic o  M u n ic ip a l, creado para 

desarrollar talleres y seminarios en los 
distintos distritos de la ciudad de Lima 

que perm itan, no solo la formación de 

liderazgos, sino el desarrollo de la 

participación vecinal y com unal en la 
tom a de decisiones y ia fiscalización a 
partir de una estructura social que 
sustente la actuación de los nuevos 

cuadros que se vayan form ando en los 

mismos. El PU M  propugnará en FO R O  

D E M O C R A T IC O  que las actividades del 

Foro C ívico Municipal se extiendan  

progresivam ente hasta cubrir todos los 

espacios del territorio nacional, 

potenciando y fom entando, en particular, 
la paHicipación en ellos de 

representantes de los m ovim ientos

civico-populares que, ta les com o el 
Movim iento Dem ocrático regional Ayllu 

(Andahuaylas), el Frente Unitario Ayni 
(Cuzco), el M ovim iento Popular (Huaral), 
Ahora Perú (Huancavelica), Iniciativa 
(Ayacucho), Defensa Vecinal 
(Independencia-Lim a), Alternativa

Rim ense (R ím ac-L im a), M esa de 
Concertación (San M artín de Porres- 
Lim a) entre otros, vienen generándose a 
nivel nacional como una respuesta al 
centralismo asfixiante del régim en  
fujimorista.

•  El Foro  E c o n ó m ic o , ideado como 

espacio de elaboración programática, 
que tiene com o objetivo preparar una 
propuesta de Program a Económ ico de 
Transición, que será expuesto y 
sometido a debate a nivel nacional a 
través de un programa descentralizado  

de sem inarios/talleres, dirigidos principal 
-aunque no exclusivam ente- a los 

estudiantes del FO R O  U N IV E R S IT A R IO , 

en los que se deberán discutir estas 

propuestas y los que hacen al interés del 
desarrollo regional, con la participación 

activa de los representantes de la 

sociedad civil de la ciudad en que se 

lleven a cabo. Como en el caso de los 
Talleres Muldisciplinarios, el P U M  
propugnará que las actividades del Foro 
Económico se dirijan a espacios sociales  

más amplios que los del Foro 

Universitario, de m odo que las 
propuestas program áticas elaboradas  

puedan verdaderam ente nutrirse del 
punto de vista y aspiraciones de la 

representación de los dem ás sectores  

que constituyen las fuerzas sociales  

vivas del conjunto del país.

•  El F o ro  C u ltu ra l. En él propiciaremos el 

Proyecto M atriz de Casa Cultural que ya 

tenem os com o una propuesta de trabajo  

ya elaborada.

•  E l In s titu to  de l R abeas D a ta , dirigido a 

desarroliar un programa descentralizado  
a nivel nacional de talleres con 

periodistas y comunicadores sociales, 
para capacitarlos en el uso de esta 

acción de garantía constitucional dirigida 

a hacer de conocimiento público 

información reservada que se encuentre  

en poder de las autoridades.

S E X T O .- En relación a la C am paña por el
Referéndum , los miembros del P U M , no

sólo debem os prom over e involucramos
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más activam ente en las cam pañas de  
recojo de firm as im pulsadas para concretar 

su entrega al J N E  este próximo 05 de abril, 
sino que debem os im pulsar la articulación 

de esta cam paña con  n u estra  

p artic ip ac ió n  en  los c o m ités  y g ru p o s  de  

tra b a jo  que o rg a n ic e n  los eve n to s  y 

es tru c tu ras  para la fo rm u la c ió n  

p ro g ram ática , cam p a-ñ as  p o litices  y 

p u b lic ita rias .

•  La cam paña por el Referendum  debe  

adecuarse a los m om entos políticos que 

atraviesa el país y cada zona, tocando  

los problem as advertidos desde la 

población organizada, y -en las 

circunstancias actuales- buscando dar 
respuesta a los dram áticos retos 

planteados como efecto del desastre del 
fenóm eno de El N iño  y las

re s p o n s a b ilid a d e s  de l rég im en  

fu jim o ris ta  en  el c e n tra lis m o , la  

c o rru p c ió n  y la in e fic ie n c ia  y  fa lta  de  

sen s ib ilid a d  h u m a n a  con la que se 

enfrenta sus efectos.

Con el objetivo político de canalizar el 
descontento y dar form a organizada a 
las reacciones que em piezan a crecer en 
contra del personalismo presidencial, la 
manipulación política de la desgracia 

popular con fines reeleccionistas, la 

improvisación y el excesivo centralismo, 
estas actividades deberá impulsarse en 

aquellas zonas que vengan sufriendo los 

efectos de devastación económ ica y 

social derivados, tanto del fenóm eno del 
Niño, cuanto de las políticas recesivas y 
centralistas adoptadas por el régimen  
fujimorista.

LA  7° S E S IO N  D E L  C O M IT E  D IR E C T IV O  A M P L IA D O  A C U E R D A :

1. La integración y participación efectiva délos cc. del Partido en los distintos espacios y 

niveles organizativos que conform an hoy F O R O  D E M O C R A T IC O , promoviendo la 

constitución de Com ités contra el Fraude y por el Referéndum , allí donde no existan o no 

activen regularm ente.

2. Participar, activa y organizadam ente, de los distintos mom entos de la cam paña de recojo 
de firm as organizada para los m eses de febrero y m arzo, y en particular:

• La cam paña de recojo de firm as en las playas del litoral sur (08 .02 .98 ) de Lim a,

• La cam paña de recojo de firm as en la Costa Verde (15 .02 .98 ) de Lima,

• La cam paña nacional de recojo de firm as im pulsada con ocasión del D ía Internacional 

de la M u jer (08 .03 .98 )

•  La cam paña de recojo de firm as base por base impulsada por el Com ité Sindical contra 
el Fraude y por el Referendm  (febrero, primera quincena m arzo).

•  La cam paña nacional de bajada a bases del núcleo parlam entario com prom etido con la 

C am paña por el Referendum  (prim era bajada en la segunda quincena de febrero, y la 

segunda bajada para cerrar el 14 de m arzo).

3. El P U M  propugnará en F O R O  D E M O C R A T IC O  una reorientación de la C am paña por el 
Referéndum  dirigida a lograr:

•  U na m ayor vinculación de las actividades políticas program adas en el m arco de esta  
C am paña con las dem andas reales del m ovim iento social, a nivel local y nacional. •

•  U na reelaboración de los contenidos políticos y publicitarios de la cam paña en curso, en 

la perspectiva de alcanzar m ayores niveles de impacto de la propuesta política 

planteada entre los sectores populares. En particular, 1) una precisión más clara de los 

objetivos políticos perseguidos con la C am paña por el Referéndum , 2) el señalam iento  
de las características y objetivos.».,quf^ definen el proyecto político F O R O  
D E M O C R A T IC O  m ás allá del Referéndum , 3) la relación entre el logro de la m eta  
política Referéndum  y la generación de m ejores condiciones políticas para la

CDI - LUM



concertación de las fuerzas de la oposición dem ocrática, el cam bio del régim en político 

fujimorista y las políticas económ icas y sociales que éste ha venido im piem entando con 

los conocidos estragos en la vida del país así como, por último, 4 ) su caracterización  

com o espacio para la formación de nuevos liderazgos que renueven la política nacional.

•  Una m ayor y descentralizada participación de los comités locales de FO R O  
D E M O C R A T IC O  O C O N T R A  EL F R A U D E  Y  P O R  EL R E F E R É N D U M  en la elaboración  
de los contenidos específicos de las iniciativas a im pulsar en el m arco de esta 

C am paña.

4. En el m arco de un Plan Nacional del P U M  para canalizar su contribución a la C am paña por 
el R eferéndum  que deberá quedar term inado este próximo 13 de febrero, organizar 
Brigadas M ariateguistas para el recojo de firm as en cada localidad, ferias, m ercados y/o 
iglesias, afirm ando y difundiendo como ejes políticos centrales de esta C am paña: el 
objetivo de im pedir la reelección de Fujimori, la necesidad de hacer de este hecho un factor 

para el cam bio efectivo de las políticas autoritarias y neoliberales, la necesidad de producir 

un cam bio en la correlación de fuerzas políticas a nivel nacional a partir de una derrota del 

régim en en el referéndum  y con ello, m ejores condiciones para el impulso de los espacios 

de concertación política y la formación de nuevos liderazgos políticos.

Las firm as-recogidas en el marco de esta última y definitiva fase en la C am paña por el 

Referéndum  deberán ser entregadas al Partido a más tardar el 15 de m arzo entrante.

5. Los distintos Com ités y Asam bleas M ariateguistas deberán proponer en el transcurso de la 
sem ana que va del 09 al 13 de febrero en curso, los eventos a realizar, los nom bres de 
parlam entarios y las personalidades que debieran participar en la cam paña en sus 

localidades, así corno las personalidades e instituciones locales a las que debieran dirigirse 

los m iem bros del Com ité Directivo de F O R O  D E M O C R A T IC O  para incentivarlos a 

participar en la Cam paña.

Lim a, 08 de febrero de 1998
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R e s p o n s a b le s  d e  la  C a m p a ñ a  d e  re c o jo  d e  f irm a s  p o r  e l P U M

a n ive l n a c io n a l.

TR U JILLO

C H A N C A Y

PU N O

C U ZC O

A PU R IM A C

A R E Q U IP A

PIU R A

LIMA

Cono Norte :

Carm en Salazar

Rodolfo Urrutia

Alberto Quintanilla

Juan de Dios Cabrera

José Perez
Ana Herrera

Andrés Luna Vargas

Javier Mujica y Héctor Chunga

Antonio Moreno y Sebastián Telio

Cono Este : Miguel Figueroa

Villa El S a lv a d o r: Rocío Paz

Desplazados

H U A N C A VELIC A -IC A

H U A C H O

C H A N C A Y

SAN M A R TIN

C H IM B O TE

A Y A C U C H O

ILO -M O Q U E G U A
IQ U ITO S

ccp ■

Magno Ortega y M aría Luisa Mollo

Martín Soto 

José Armijo 

W alter Huam án  

(Por designar)

Jorge Baca Luna 

G ilm er García

Jesús Paredes y Jorge Quesada  

José Barletti 

Carlos López

N O T A ; Todos los responsables designados deberán entregar a más tardar este
próximo V ie rn es  13 de feb rero  su propuesta de Cronograma de Actividades y 
M etas en firmas que se proponen, para ser integradas en el Plan Nacional 
acordado por el Partido con este objetivo.
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D'L-^'y
7® S e s ió n  d e l C o m ité  D ire c tiv o  A m p lia d o  del PUIW  

6 a l 8  d e  F e b re ro  d e  1 9 9 8

P L A N  D E  C A M P A Ñ A  A N T E  E L  F E N O M E N O  D E  E L  N IÑ O  (F £ N )

C O N S ID E R A N D O  Q U E

El Fenóm eno El Niño ha desencadenado  
en varias provincias del país situaciones 
que pueden ser calificadas desde las de 
em ergencia hasta las de desastre. Las 

acciones del gobierno central y de los 
congresistas oficialistas han puesto en 
evidencia su lejanía e incapacidad para 
encarar la necesaria acción humanitaria y 

de prevención que se requiere, incluidos 
puntos críticos ubicados desde la fase de 
prevención. Las propias obras ejecutadas  

han sido ajenas a un plan de mediano y 
largo plazo, no habiendo aprendido de los 

eventos anteriores.

En lo central, la cam paña desarrollada por 
el propio Ing. Fujimori, ha estado 
enm arcada dentro de sus cálculos 
electorales reeleccionistas, y sin valorar 
las instituciones y formas de organización 
de la sociedad. Se ha dejado a los 
Municipios, sus autoridades y todo tipo de 
institución ajena al oficialismo.

Los L)S$ 460  millones presupuestados 
sobre 1998 para atender todo lo 
relacionado al FEN , no serán suficientes, 
por lo que se requiere de la reescturación 
del Presupuesto Nacional, del pago de la 
deuda externa y de la dación de medidas 
extraordinarias que permitan contar con 
los recursos necesarios.

Se hace más evidente la necesaria labor 
de recom poner el tejido social duram ente  

golpeado y dispersado, como medio 
fundamental para la implementación de 
las acciones en las etapas de prevención 

de em ergencias y de reconstrucción, así 
como para la necesaria acción de 
fiscalización y moralización.

5° Debem os tom ar en cuenta las 

características del trabajo humanitario

entre los damnificados. Aún con las 

limitaciones que tenem os, debem os saber 
expresar en concreto nuestra solidaridad 
con trabajo voluntario, apoyo a la 
organización, presentación de propuestas 
y coordinación de la solidaridad, de modo 
que se viva junto con los damnificados la 
experiencia de em plazam iento y lucha, 
m ovilización y otros frente al fracaso de la 
estrategia del gobierno central y sus 

representantes, así como la incapacidad 
de atender las dem andas, por la prioridad 
que el modelo le da a recursos con los que 
si es posible atender la situación de 
emergencia o de desastre.

6" Asimismo es necesario saber enlazar la 

cam paña por la em ergencia del FEN con 
la cam paña por el Referéndum  no 
haciéndolos excluyentes, sino más bien 
apreciando en cada caso su 
complementariedad.

7° Las distintas formas de organización de 
los damnificados, de los productores y de 
la sociedad en Frentes Cívicos Amplios, 
Coordinadoras de Solidaridad, Comisiones 

de Gestión. Comités de Coordinación 
Vecinal, Frentes de Defensas, Mesas, 
Debates y otros, requiere de espacios de 

coordinación departamental y nacional, de 
modo de sistem atizar la experiencia y 
hacer llegar la información para las 
propuestas y acciones que se requieran.

8° Es necesario que a los municipios se les 
dote de recursos extraordinarios para 
atender la amnistía en los pagos de 
servicios y arbitrios de la población 
dam nificada, buscando que el gobierno 
central respete a las autoridades locales 
legítim am ente elegidas, sin dejar de tener 
en cuenta que también existen riesgos de 
clientelismo por la cam paña electoral que 
se avecina.

LA T  SESIO N  DEL C O M ITE  D IR EC TIVO  AM PLIADO  DEL PUM AC UERDA :

1“ Tom ar el documento presentado a la plenaria como herramienta de Plataform a Integral 
para el FEN , debiendo conocerlo la militancia y enriquecerla con los aportes de su realidad, 
editándolo y difundiéndolo.
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Expresar con voluntad y vocación humanista la solidaridad que, de diversos modos, 
requiere tanto la m ilitancia mariateguista como todos los damnificados, buscando ser 

ejem plo de ética y humanismo.

Entrelazar la cam paña por el Referéndum  con la de la Emergencia y desastre por el FEN , 
utilizando el mecanism o de Rabeas Data para solicitar la información de toda la ayuda 
recibida por el gobierno central, adem ás de la recolección de firmas.

Apoyar el surgimiento de toda nueva forma de organización y movilización, fortaleciendo a 
las existentes con criterios de frente amplio y de claro deslinde con la utilización que hace 
el Ing. Fujimori de los recursos del Estado que pertenecen a todos los peruanos. Tom ar en 
cuenta la impopularidad de la reelección presidencial y la nueva situación de agotamiento  
de las expectativas del m ovim iento social ■

Considerar el comportamiento de la militancia y de los ciudadanos de las distintas 
experiencias de organización y nuevos referentes políticos -  sociales y culturales en la 
situación de em ergencia y desastre que ha desencadenado el FEN como calificación para 
concurrir al próximo evento nacional del partido.

Lima, 08 de Febrero de 1998.
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PLAN DE ACCIÓN POR EL NIÑO 

1.- RECURSOS, REFORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO 

a.- Uso de los fondos de privatización 

La atención de la emergencia requiere que se redefina el presupuesto de la 

República básicamente en lo que se refiere al tratamiento de la deuda 

externa y los fondos de la privatización provenientes de la venta de las 

empresas públicas (US$ 4,000 millones aproximadamente). 

Todos los ingresos generados por intereses del Fondo de Privatización 

(aprox. 200 millones de dólares) deben ser destinados para ayuda 

humanitaria a los afectados por el Fenómenos de El Niño. 

b.- Redefinir los pagos de la deuda externa. 

La extensión de los daños causados por el Fenómeno de El Niño es de tal 

naturaleza, que obliga al país a solicitar la solidaridad de los estados 

acreedores. Debe gestionarse con ellos la conversión de deuda en ayuda 

solidaria para las poblaciones damnificadas. 

Redefinir los pagos de deuda en el marco del Plan Brady mediante la emisión 

de bonos soberanos 

c.- Creación del Fondo Nacional de Emergencias (FONAE) 

Este fondo será constituido de inmediato con un aporte de US$ 100 

millones provenientes de los fondos provenientes de la privatización de 

empresas públicas. 

Adicionalmente serán recursos del Fondo: 

- Los aportes de la Cooperación Internacional,

- Los aportes que realicen entidades privadas

- Las donaciones y legados a su favor

- Los fondos no utilizados del Presupuesto 1997.

La administración del FONAE será realizada por una 'Comisión Nacional de 

Ayuda a los damnificados por el FEN' CONADFEN. 

1 
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II.- ORGANIZACION:

A nivel nacional:

Constituir la 'Comisión Nacional de Ayuda a los Damnificados por el FEN'
CONADFEN, la cual estará conformada por representantes del Poder
Ejecutivo, de la Ampe y la Iglesia.

Debe incorporarse, además, a representantes de la Ampe y la Iglesia en las
instancias de coordinación nacional relacionadas con la atención a los

damnificados por El Niño, como Defensa Civil, Pronaa.

A nivel provincial:

Conformar Comités de Reconstrucción en cada ciudad afectada por el FEN

(lea. Tumbes y Talara), a los cuales se les asignará una partida especial en
la reformulación presupuestal.

El Directorio de estos Comités estará conformado por representantes del

Poder Ejecutivo, del Municipio, de la Iglesia, de los colegios profesionales,
universidades y representantes de los damnificados. Estos Comités estarán
presididos por el Alcalde.

Dichos comités inician su labor de inmediato, con el apoyo administrativo

de los municipios y de las dependencias del Poder Ejecutivo que se

determine en cada caso.

Cada Comité estimará un presupuesto inicial para atender las actuales

labores que con llevan la atención humanitaria y de salud de la población
mientras dura la emergencia y la que se requiera para acondicionar la red

vial y de servicios básicos de agua, desagüe y energía eléctrica de dichas

ciudades

Al finalizar la etapa crucial de El Niño, presentará un presupuesto de

reconstrucción, el cual deberá contemplar tecnologías y métodos de trabajo

que permitan el máximo uso de mano de obra y recursos locales.

Dichos comités estimularán la organización de la población damnificada a

fin de que participe en el empadronamiento, en la distribución de la ayuda

y en las labores de limpieza.

III. APOYO HUMANITARIO DE EMERGENCIA

A la población damnificada, que, además, ha perdido su medio de trabajo
se le dará un crédito de supervivencia, equivalente a 2 remuneraciones

mínimas.

A los trabajadores públicos damnificados, se les dará una bonificación, por

una única vez, de un sueldo de solidaridad.
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IV. ALIVIO TRIBUTARIO Y CREDITICIO A LOS SECTORES DAMNIFICADOS

1 PARA LOS QUE RESIDEN EN ZONAS DECLARADAS EN EMERGENCIA POR

EFECTOS DEL FENÓMENO DEL NIÑO

a.- Adeudos crediticios y tributarios con el Estado de las familias y empresas:

Sin que se origine la pérdida del beneficio tributario o crediticio, por la falta

de pago de las cuotas y sin que se actualice los saldo pendientes de pago,
se suspende, sin intereses, recargos y multas, hasta el 31 de diciembre de
1998, los siguientes pagos:

i.- Las cuotas mensuales de la deuda tributaria no vencidas, de las

personas naturales o jurídicas que se hubieren acogido al Régimen de

Fraccionamiento Especial establecido por Decreto Legislativo N 848

y modificatorias.

ii." Las cuotas mensuales de la deuda tributaria y/o agraria no vencidas,
de las personas naturales o jurídicas que se hubieren acogido al
Decreto Legislativo N 802, Ley de Saneamiento Económico Financiero

de las Empresas Agrarias Azucareras y al Decreto Legislativo N 877,
Ley de Reestructuración Empresarial de las Empresas Agrarias,
modificada por Leyes N° 26804, N° 26825 y N° 26868.

111." Las cuotas mensuales de la deuda financiera no vencidas, de las

personas naturales o jurídicas que se hubieren acogido al Régimen
Extraordinario de Regularización Financiera - RERF-, Ley N° 26803,

modificada por Leyes N° 26826 y N° 26868.

iv.- Las cuotas no vencidas, de las personas naturales que hubieren

contraído deudas con el Banco de Materiales, el Fondo Nacional de

Vivienda- FONAVI y la Empresa Nacional de Edificaciones- ENACE.

b.- Adeudos crediticios con entidades privadas y con el Estado no señalados en

el punto anterior.

Sin que se origine la pérdida del beneficio crediticio por la falta de pago de

las cuotas y sin que se actualice los saldo pendientes de pago, se suspende,
sin intereses, recargos y multas, hasta el mes de mayo de 1998 los pagos
de las amortizaciones.

En mayo serán reprogramados los calendarios de pago por las entidades

acreedoras sin incluir moras o multas. Los nuevos plazos de pago serán
fijados de común acuerdo entre los acreedores y deudores en función de la

situación concreta de cada caso.

El Banco Central de Reserva extenderá una línea de redescuento en

condones preferenciales, que serán fijadas oportunamente, a fin de vializar

la refinanciación de dichas deudas.
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2.- PARA LOS DAMNIFICADOS POR EFECTOS DEL FENÓMENO DEL NIÑO 

A las personas o empresas damnificadas por los efectos del fenómeno del 

Niño, sea por el agua de lluvia o huaicos o por efecto de los cambios 

climáticos: 

i.- A partir del 1 de enero de 1998 y hasta el 31 de diciembre de 1998, 

se exonera del pago del Impuesto a la Renta, a los perceptores de 

rentas de quinta categoría, a que se refiere el artículo 34 del Decreto 

Legislativo Nº 774, Ley del Impuesto a la Renta, y cuyos ingresos 

sean inferiores a S/. 5000.00 

ii.- A partir del 1 de febrero de 1998 y hasta el 30 de junio de 1998, se 

exonera del impuesto del IGV a las empresas del régimen general o 

del RUS, que hayan visto afectada su capacidad productiva en un 

20% o más. 

iii.- Las personas naturales que hubieren contraído deudas con el Banco 
de Materiales, el Fondo Nacional de Vivienda- FONAVI y la Empresa 

Nacional de Edificaciones- ENACE y cuyas casas han quedado 

inhabitables suspenderán sus pagos hasta que dichas entidades 

realicen programas específicos de reconstrucción y refinanciación de 

las viviendas afectadas. 

IV. PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN Y EMPLEO TEMPORAL (PRYET)

Con miras a ayudar a las personas que han perdido su empleo y al mismo 

tiempo contribuir al restablecimiento de la vida económica de las zonas 

afectadas, se crea el Programa de Reconstrucción y Empleo Temporal. Este 

programa será administrado por la 'Comisión Nacional de Ayuda a los 

damnificados por el FEN' CONADFEN. 

Los trabajadores recibirán una bonificación equivalente al ingreso mínimo 

participarán en las labores de limpieza y rehabilitación de las zonas 

afectadas. 

V. CREACIÓN DE UN INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE
SITUACIONES DE DESASTRE

El diseño del sistema de Defensa Civil y el mecanismo de declarar 'estado

de emergencia' han demostrado que no responden a las exigencias que

plantea al país situaciones como las de El Niño, y así mismo han puesto en

evidencia las limitaciones de la concepción con que el gobierno atiende

estas situaciones.

El centralismo del Ejecutivo y el concebir la atención de los desastres como

una tarea de acción cívica de las Fuerzas Armadas muestra su total fracaso.

El Instituto de Prevención y Atención de Desastres debe tener una

4 
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concepción diferente, se trata más bien de fortalecer la sociedad civil para 

que todas las potencialidades de la sociedad sean puestas en movimiento 

para atender las situaciones de desastre, en coordinación y con 

participación de las Fuerzas Armadas y las dependencias del Poder 

Ejecutivo. Toda la sociedad debe estar preparada y ayudar en situaciones 

de desastre. 

El Perú está ubicado en una zona sísmica, posee una geografía compleja, en 

la que continuamente se producen huaicos o situaciones de sequía y 

periódicamente es visitado por El Niño. 

5 
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PLAN DE ACCION POR EL NINO

I. REC U R SO S, REFO RM ULAClC .\l D E L PR ES U PU ES TO  PUBLICO

a. Uso de los fondos de privatización y de presupuesto.

La atención de la em ergencia requiere que se redefina el P resu p u esto  d e  la R epúb lica  

básicam ente en lo que se refiere al tratamiento de la d e u d a  externa , 30%  de los U S$  

1,800 millones programado como pago en el presente año (U S $ 540 millones), y 10% de 
los  fo n d o s  p ro ven ien tes  de la ven ta  de las em p resas  púb licas  -U S $  4 ,000  millones 

aproxim adam ente- (U S $ 400  millones).

Todos los ingresos generados por intereses del Fondo de Privatización (aprox. 200 millones 
de dólares) deben ser destinados para ayuda humanitaria a los afectados por el Fenóm eno  

El Niño.

b. Redefinir los pagos de la deuda externa

La extensión de los daños causados por el FEN es de tal naturaleza, que obliga al país a 
solicitarla solidaridad de los Estados acreedores. Debe gestionarse con ellos la conversión 
de deuda en ayuda solidaria para las poblaciones dam nificadas y conversión de deuda por 
preservación del medio am biente y cuencas hidrográficas.

Redefinir los pagos de la deuda en el marco del Plan Brady mediante la emisión de bonos 

soberanos.

c. Creación del F O N D O  N A C IO N A L DE E M E R G E N C IA S  (FO N A E )

Este fondo será constituido de inmediato con un aporte de U S $ 100 millones provenientes 
de los fondos de la privatización de empresas públicas.

Adicionalmente serán recursos del Fondo :

Los aportes de la Cooperación Internacional.

Los aportes que realicen entidades privadas.

Las donaciones y legados a su favor

Los fondos no utilizados del Presupuesto 1997.

Los tributos especiales a las empresas constituidas en el proceso de privatización que 
han obtenido sobre ganacias.

La administración del FO N A E  será realizada por una Conhisión Nacional de Ayuda a los 
damnificados por FEN (C O N A D FE N ).

II. O RG ANIZACIO N

A nivel n a c io n a l;

Constitu irla C o m is ió n  N acional de A yuda a los D am n ificad o s  por ei FÉN , C O N Á D FÉ Ñ ,
la cual estará conformada por los representantes del Poder Ejecutivo, de la A M P E  y la 
Iglesia.

Debe incorporarse, adem ás, a representantes de la A M P É  y ia iglesia en las instancias de 
coordinación nacional relacionadas con la atención a los dam nificados por Ei Niño, como 

Defensa Civil, Pronaa.
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A nivel provincial;

Conform ísy C om ités  de R eco n stru cc ió n  en cada provincia afectada por el FEN, a las 

cuales se les asignará una partida especial en la refotm ulación presupuestal.

El Directorio de estos Com ités estará conformado por representantes del Poder Ejecutivo, 
del Municipio, de la Iglesia, de los colegios profesionales, universidades y representantes 
de ios dam nificados. Estos comités estarán presididos por el Alcalde.

Dichos com ités inician su labor de inmediato, con el apoyo administrativo de los municipios 
y de las dependencias del Poder Ejecutivo que se determ ine en cada caso.

Cada Com ité estimará un presupuesto irricial para atender las actuales labores que 

conllevan a te n c ió n  h um an itaria , de salud, alim entación, vivienda y vestido de la población 

mientras dura la em ergencia.

Al finalizar la etapa crucial de El Niño, presentará un presupuesto de reconstrucción, el cual 
deberá contem plar tecnologías y métodos de trabajo que permitan el m áxim o uso de mano 

de obra y recursos locales.

Dichos com ités estimularán la organización de la población damnificada a fin de que 
participe en el empadronamiento, en la distribución de la ayuda y en las labores de 

salubridad.

III. A P O Y O  D E  SU B S IS TEN C IA  EN ZO NA S D E  EM ER G ENC IA

A la población dam nificada, que, adem ás, ha perdido su nnedio de trabajo se le dará un 

créd ito  de s u p erv iven c ia , equivalente a 2 rem uneraciones m ínimas.

A los trabajadores públicos damnificados , se les dará una b o n ificac ió n  , por única vez, de 

un sueldo de solidaridad. __

IV. A L IV IO  TR IB U TA R IO  Y  CR ED ITIC IO  A LO S S E C T O R E S  DAMNIFICADOS

1. PARA LOS Q U E  R E S ID E N  EN ZO N A S  D EC LA R A D A S EN E M E R G E N C IA  P O R  E FEC TO S  
D E L F E N O M E N O  EL N IÑ O

a. Adeudos crediticios y tributarios con el Estado de las fam ilias y empresas ;

Sin que se origine la pérdida del beneficio tributario o crediticio, por la falta de pago de las 
cuotas y sin que se actualice los saldos pendientes de pago, se suspende, sin intereses, 
recargos y multas, hasta el 31 de diciembre de 1998, los siguientes pagos :

i. Las cuotas mensuales de la deuda tributaria del presente año y no vencidas, de las 
personas naturales o jurídicas que se hubieren acogido a l Régim en de Fraccionamiento  
Especial establecido por D'Leg. N “ 848 y modificatorias.

ii. Las cuotas m ensuales de la deuda tributaria y/o agraria del presente año y no vencidas 

de las personas naturales o jurídicas que se hubieran acogido al D Leg. N° 802.

iii. Las cuotas mensuales de la deuda financiera y no vencidas, de las personas naturales o 

jurídicas que se hubieren acogido al Régim en Extraordinario de Regularización 
Financiera -  R E FR F  - ,  Ley N° 26803, modificada por Leyes N° 26826 y N" 26868
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iv . Las cuotas vencidas del presente ano y no vencidas, de las personas naturales que 
hubieren contraído deudas con el Banco de Materiales, el Fondo Nacional de Vivienda - 
FO N A VI - y la Em presa Nacional de Edificaciones - EN A C E.

b. Adeudos crediticios con entidades privadas y con el Estado no señalados en el punto 

anterior.

Sin que se origine la pérdida del beneficio crediticio por la falta de pago de las cuotas y sin 
que se actualice los saldos pendientes de pago, se suspende, sin intereses, recargos y 
multas, hasta el m es de m ayo de 1998 los pagos de las amortizaciones.

En mayo serán reprogram adas los calendarios de pago por las entidades acreedoras sin 
incluir moras o muttas. Los nuevos plazos de pago serán fijados de común acuerdo entre 
los acreedores y deudores en función de la situación concreta de cada caso.

El Banco Central de Reserva extenderá una línea de redescuento en condiciones 
preferenciales, que serán fijadas oportunamente, a fin de viabilizar la refinanciación de 

dichas deudas.

2. PARA LO S D A M N IF IC A D O S  PO R  E F E C TO S  DEL F E N O M E N O  D EL N IÑ O

A las personas o em presas dam nificadas por los efectos del fenóm enos del Niño, sea por el
agua de lluvia o huaicos o por efecto de los cambios climáticos.

a. A partir del 2  de enero de 1998 hasta el 31 de diciembre de 1998, se exonera del pago del 
Impuesto a la Renta, a los perceptores de rentas de quinta categoría, a que se refiere el 
artículo 34  del Decreto Legislativo N °774, Ley del Impuesto a la Renta y cuyos ingresos 

sean inferiores a S /. 5000 .00

b. A partir del 1 de febrero de 1998 y hasta el 30 de junio de 1998, se exonera del impuesto 
del IG V  a las em presas del régimen general o del RUS, que hayan visto afectada su 
capacidad productiva en un 20%  o más.

c. Las personas naturales que hubieren contraído deudas con el Banco de Materiales, el 
Fondo Nacional d e  Viviendas - FO N A VI y la Empresa Nacional de Edificaciones - EN A C E y 
cuyas casas han quedado inhabitables se cancelarán, debiendo para otros casos dichas 
entidades realizar programas específicos de reconstrucción y refinanciación de las 
viviendas afectadas parcialmente.

V. PR O G R A M A  D E  REC O N STR U C C IO N  Y  EM PLEO  TE M P O R A L (PR YET)

Con miras a ayudar a las personas que han perdido su em pleo y al mismo tiempo 
contribuir al restablecim iento de la vida económica de las zonas afectadas, se crea el 
Program a de Reconstrucción y empleo Tem poral. Este programa será administrado por la 
Comisión Nacional de Ayuda a los dam nificados por el FEN  C O N A D FE N .

Los trabajadores recibirán una bonificación equivalente al ingreso m ínim o participarán en las 
labores de lim pieza y rehabilitación de las zonas afectadas.

VI. PARA LO S M UNIC IPIO S EN ZO NAS DECLARADAS EN EM ER G EN C IA

1. Dación de un Decreto de Urgencia que considere

...........................<

a .  Am pliar hasta el 100%  las transferencias consignadas en el Fondo de 
Com pensación Municipal y el canon Petrolero en el Presupuesto do la República 

para 1998. .!...............................
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b .  A utorizar para el uso de gastos corrientes en 1998 hasta un 40%  de 
transferencias del Fondo de Compensación Municipal y del Canon Petrolero.

las

2. U tilizar estos nuevos recursos para los Municipios para la emisión de ordenanzas en las 
que se dé am nistía a los damnificados en el pago de los sem cios y arbitrios.

VII. C R EA CIO N D E  UN IN STITU TO  DE PR EVEN C IO N  Y  ATENCIO N DE  

SITU A C IO N ES DE DESA STR E.

El diseño del Sistem a De Defensa Civil y el mecanism o de declarar “estado de 
em ergencia” han dem ostrado que no responden a las exigencias que plantea al país 
situaciones como las de El Niño, y así mismo han puesto en evidencia las limitaciones de la 
concepción con que el gobierno atiende estas situaciones.

El centralismo del Ejecutivo y el concebir la atención de los desastres como una tarea  

de acción civica de las Fuerzas Arm adas muestra su total fracaso.

El Instituto de Prevención y Atención de Desastres debe tener una concepción diferente, 
se trata m ás bien de fortalecer la sociedad civil para que todas las potencialidades de la 
sociedad sean puestas en movimiento al momento de atender las situaciones de desastre, en 

coordinación y con participación de las Fuerzas Arm adas y las dependencias del Poder 
Ejecutivo. Toda la sociedad debe estar preparada y ayudar en situaciones de desastre.

El Perú está ubicado en una zona sísmica, posee una geografía compleja, en la que 
continuamente se producen huaicos o situaciones de sequía y anualm ente es visitado por la 
corriente El Niño y cada cierto número de años que con otros factores que confluyen se 
convierten en Fenóm eno con las consecuencias que todos conocemos: por lo tanto la política 
de prevención es perm anente y de largo plazo. Deberá aportarse los recursos para establecer 
modelos que perm itan avanzar en el conocimiento del Fenóm eno El Niño y los cambios 
climáticos y tener una base regional sudamericana para el intercambio con otras instituciones 

científicas. * •

VIII. M EDIDAS ESPEC IFIC A S PARA EL AG RO .

Teniendo la importancia del sector agrario, para la provisión de alimentos, la 
generación de trabajo, de insumos para la industria, de divisas y para la seguridad nacional, se 
atenderá con las siguientes medidas ;

1. D ec la ra to ria  de em erg en c ia  esp ec ífica  para la A g ricu ltu ra . Afectada hoy por el 
Fenóm eno El Niño, en 1997 por la seguía y en 1996 por las bajas tem p era tu ras ; con el 
propósito de obtener del Gobierno :

a . Moratoria de las deudas de los agricultores ante la Banca de modo directo o indirecto 
(a través de habiiitadores d iverso s: molineros, comerciantes, comités, O N G ’s, 
em presas, asociaciones, etc.) para pagarla en ;

•  5 a 7 años, en función del monto con un año libre.

•  m oneda nacional

•  tasa de interés : la que corresponda a las operaciones pasivas (entre 1% y 1.5%  

m ensual).

b . Suspensión de todos los procesos de cobranza judicial en el estado en que se 

encuentren seguidos contra los agricultores deudores de los Bancos, Cajas Rurales, 
Cajas Municipales y habiiitadores en genera l; en tanto dure el acogimiento a la 
moratoria.
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d .

Recursos de C O F ID E  o de las Reservas del Fondo de Privatización para financiar total 
o parcialm ente la moratoria a que se refiere el apartado a).

Suspensión sin intereses, recargos y multas hasta el 31 de diem bre de 1998 de las 

cuotas m ensuales de la deuda tributaria y/o agraria del presente año y no vencidas, de 
las personas naturales o jurídicas que se hubieren acogido al D Leg. 802, Ley de 
Saneam iento Económico Financiero de las Empresas Agrarias Azucareras y al D Leg. 
877, Ley de Reestructuración Empresarial de las Em presas Agrarias, modificada por 
Leyes N° 26804 , N° 26825 y N° 26868.

2. C réd ito  de S u b s is te n c ia , en favor de agricultores damnificados por las lluvias e 

inundaciones provocadas por el Fenóm eno El Niño, en cantidad suficiente para atender las 
necesidades básicas de su fam ilia y las fam ilias de sus trabajadores ; durante el Período de 

Em ergencia. Estim am os en 1,000 nuevos soles por Há por 6  meses el préstamo pagadero 
en 5 años y a la tasa en m oneda nacional para las operaciones pasivas.

3. C réd ito  en S em illas , F e rtilizan tes  y A g ro q u ím ico s , utilizando los recursos a disposición 

de F R O N FA S  (S /. 30 millones) y en favor de pequeños agricultores que no pueden obtener 
crédito formal por las deudas que tienen o por carencia de títulos.

4. R ecursos  S u fic ie n te s  para los programas:

a . R eh ab ilitac ió n , de la  in fraes tru c tu ra  dañ ad a  : canales de riego, drenaje, caminos, 
obras de arte, etc. en cada valle afectado. Le precisamos que es urgente m antener 
operativos canales y caminos durante el período lluvioso para evitar por falta de 
atención oportuna se dañe irremisiblemente los cultivos perm anentes.

b. P ecuario , en un millón de hectáreas de pastos naturales sin exclusiones, pero 

cumpliendo su rol el Estado para con los pequeños, m edianos ganaderos y comunidades 
campesinas, previendo las fuentes de agua para las épocas de sequía.

c. De a g ro fo res tía  y fru c tíc o la , para continuar con el plan inicado y dar sostenibilidad al 

potencial de un millón de Hás, de bosque de trópico seco y  frutales de exportación.

d. A p íc o la , para aprovechar la variada floración que aportará tanto el área eriasa 
reforestada, los frutales y las áreas agrícola.

e. De p ísc íg ran jas , acu ico las  y  pesquero  para aprovechar las lagunas, reservorios y el 

litoral de nuestro m ar territorial para junto con el Agro resolver soberanam ente el 
problema de la alimentación popular.

f. De créd ito  para av ío  ag ríco la  y tecn ificac ió n  del riego , para reiniciar en condiciones 

de modernización la producción del área agrícola.

g. C u lm in ac ió n  de la T itu la c ió n  g lobal del te rrito rio  de las  c o m u n id ad es  cam pesinas  

y nativas.

IX. D EM O CR AC IA  Y  NO C ENTR ALISM O  NI A U TO RITAR ISM O .

a . Diálogo, concertación y descentralización inmediata para afrontar la emergencia y 
proyectar la reconstrucción del agro.

b . Inm ediata concertación de un Plan Agrario Nacional de post-emergencia entre ios 
ministerios de Agricultura, Economía y finanzas y de la Presidencia, y las organizaciones 
representantivas del campo para m anejar la producción línea por línea, cuenca por 
cuenca, región por región, considerando la excepcional diversidad natural y cultural del 
país.
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X. FISCALIZACION Y MORALIZACION

C rear canales de fiscalización para evaluar gastos y calidad de las obras realizadas y 
de las que tengan que im plem entarse, proponiendo legislación con sanciones m áxim as en las 
que se garanticen la no prescriptibilidad de estos delitos. Las obras deben responder a planes 
concertados a largo plazo con las Instituciones representativas de la sociedad y con previa 
licitación pública. Prohibiendo la participación de las em presas que estén vinculadas a los 

representantes del Estado. ____
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7® S e s ió n  d e l C o m ité  D ire c t iv o  A m p lia d o  d e l P U M  

6  a l 8  d e  F e b re ro  d e  1 9 9 8

R E S O L U C IO N  S O B R E  L A S  N E G O C IA C IO N E S  P E R U  - E C U A D O R ,  

EN  L O  Q U E  T O C A  A  L A  A M A Z O N IA

C O N S ID E R A N D O  Q UE:

1. El tratam iento del problema con Ecuador 
debe tener como marco la búsqueda de 
una fórmula de solución pacífica basada 
en la vigencia del Protocolo de Río de 
Janeiro, la integración de nuestros pueblos 
y la generación de una convivencia 
armónica entre ambos países.

2. El ritmo de la negociación con Ecuador 
está siendo adecuado para servir al 
cronograma reeleccionista, y pone en 

riesgo el tratam iento de los problemas de 

fondo de acuerdo con los intereses del 
país, de tal m anera que el arribo de 
acuerdos constituirá una bandera electoral 
hacia el año 2.000.

3. La no solución del problema con Ecuador 

mantiene vigente el militarismo en ambos 

países, le da base de sustentación al 
triunvirato cívico-m ilitar que gobierna el 
Perú y se traduce finalm ente en un peso 
político negativo para nuestros pueblos.

4. Los Estados Unidos, en su afán de 

m antener una paz en el área -acorde a 
sus intereses hegemónicos regionales- 
presiona al gobierno de Fujimori para que 
ceda territorios al Ecuador a orillas de El 
Am azonas, ya que se da cuenta que esta 

concesión es la única puerta de salida al 
problema que tiene una antigüedad de 150 

años.

5. La aspiración am azónica del pueblo 

ecuatoriano en su conjunto es ya un 

objetivo nacional, como lo dijo Jorge Ba- 
sadre, y en ese camino, este país busca 
alcanzar logros parciales con esta 
negociación.

La libre navegación en el Am azonas, 
acordada en el artículo sexto del Pro
tocolo y el contar con establecimientos 

propios a sus orillas, asunto éste no pre
visto en el Protocolo, constituiría un a- 
vance im portante para el , Ecuador en la 
concrefización de su aspiración am a
zónica. Estas concesiones se darían

antes de la colocación de los hitos fron
terizos faltantes y por lo tanto antes del 
reconocimiento de la Plena Vigencia del 
Protocolo de Río de Janeiro.

6 . Los pueblos indígenas am azónicos, cuyos 
territorios se encuentran en las zonas de 
frontera entre el Perú y el Ecuador, tienen 
objetivos comunes en defensa de sus 

derechos. Para alcanzarlos, desarrollan 

procesos de integración, sin que ello 

implique una indefinición en relación a sus 
respectivos Estados - nación. En tal 
sentido, han propuesto que la zona no 

dem arcada adquiera una unidad territorial 
a cargo de los pueblos indígenas.

7. Que la integración fronteriza Perú- 
Ecuador exige crear condiciones para que 
ésta se de en un marco de relaciones 

simétricas y de beneficios recíprocos. 

Estas se refieren a la dación de la 
“legislación adecuada" dispuesta en el 
articulo 69  de la Constitución, referida al 
Desarrollo Sostenible de la A m azonia, al 
diseño de una política am azónica del 
Estado Peruano, al financiam iento del 
Desarrollo de la A m azonia elevando el 
porcentaje del canon petrolero, al 
mantenimiento de los puertos y 
aeropuertos en manos del Estado, así 
como la Refinería de Iquitos y las otras 

instalaciones de P E T R O P E R U . La 

descentralización es una condición 
indispensable para una integración 
fronteriza imbuida de esta perspectiva.

8 . El Frente Patriótico de Loreto, siguiendo 

con la tradición de defensa de la in
tegridad del territorio nacional, ha asu
mido una posición de rechazo a la m a
nera en que el gobierno peruano está 
conduciendo las negociaciones, ya que la 

propuesta de zona franca para el Ecuador 

va más allá de lo dispuesto en el artículo 
sexto del Protocolo de Río de Janeiro, 
referido al comercio y navegación.
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1. Contribuir ai desarrollo de una cam paña nacional sobre “A cuerdo  con  el E cu ad o r con
tran sp aren c ia  y p a trio tism o ", la misma que tendrá como contenido exigir al gobierno
que las negociaciones coa el Ecuador se lleven a cabo respetando lo acordado en el
Protocolo de Rio de Janeiro, particularmente en el artículo Sexto y que se informe al
pueblo peruano con verdad sobre las concesiones que se está haciendo.

2. Encargar al núcleo de partido en Iquitos la elaboración de un documento en que se
analice el problema con el Ecuador, las negociaciones actuales, los aspectos que deberán
ser tenidos en cuenta en una propuesta de integración fronteriza, las ventajas y 
desventajas tanto del Tratado de Comercio y Navegación, como del Tratado de
Integración Fronteriza, asi como las medidas necesarias para garantizar la paz y el
Desarrollo Regional futuro, entre otros asuntos.

LA 7° SESION DEL COM ITE DIRECTIVO  AMPLIADO DEL PUM ACUERDA:

Lima, 8 de febrero de 1998
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El presente docum ento de trabajo fue encargado por el 
Comité Directivo Permanente para la T  Sesión del 

Comité Directivo Ampliado. En él se planteó su difusión 
con otros mariateguistas y enriquecer el tratamiento de 

los temas respectivos en cam ino a nuestro 
4° Congreso Nacional.

In t ro d u c c ió n

T ra n s fo rm a r  la  a m p l ia  y  d is g r e g a d a  a c u m u la c ió n  

a n tifu jim o r is ta  q u e  se h a  c o n f ig u ra d o  e n  e l país, c o m o  b a s e  d e  

u n a  n u e v a  m a y o ría  n a c io n a l, es un p ro p ó s ito  c o m p ie jo  y  d if íc il 

p e r o  p o s ib le , e  ir re n u n c ia b le  p a r a  noso tros  los soc ia lis tas . C o n 

c e r ta r  e n tre  los o p o s ito re s  u n a  p ro p u e s ta  c o m ú n  d e  tra n s ic ió n  

d e m o c rá t ic a  fre n te  a i ú n ic o  g ra n  e n e m ig o  p r in c ip a i,  la  d ic ta d u 

ra  fu jim o ris ta , es m u c h o  m á s  c o m p lic a d o , t ie n e  m u c h a s  m á s  in 

c e rtid u m b re s , y  ta m b ié n  es un  es fuerzo  irre n u n c ia b ie  p a ra  m e jo 

r a r  n u e s tra  re u b ic a c ió n  p o ií t ic a  y  las c o n d ic io n e s  d e  re fu n d a c ió n  

d e i s o c ia iis m o  p e ru a n o .

P o r  e l io ,  t r a n s fo r m a r  u n a  p a r te  d e  e s a  a c u m u ia c ió n  

e n  u n  n u e v o  p r o y e c to  p o l í t ic o  o  e n  u n  p r o y e c to  p o l í t ic o  

re n o v a d o , e n  q u e  e i so c ia iis m o  m a r ia te g u is ta  s e a  u n a  b a s e  

fu n d a c io n a l c e n tra l,  es un  o b je tiv o  to d a v ía  m á s  c o m p le jo  aún . 

¿ C ó m o  h a c e r  e se  c a m in o  y  q u é  n o r te  d a r le  ? la s  re s p u e s 

tas  su rg e n  d e  un es fue rzo  p ro p io  y  c o m ú n  c o n  e l d e  o tros soc ia lis 

ta s  e n  u n a  s itu a c ió n  c o n  m á s  in c e rtid u m b re s  q u e  ce rtezas .

A g o n ía  y  a u to e s t im a  se re ia c io n a n  h o y  c o m o  e ie m e n to s  

d e  los ra sg os  d e  la  s o c ie d a d  y  en  la  a c tu a l s itu a c ió n  d e  la  izq u ie r

d a  y  d e l c a m p o  p o p u la r . D esde  e l m arx ism o, la  n a c ió n , la  resis

te n c ia  so c ia l, las e x p e c ta tiv a s  c iu d a d a n a s , la  vo lu n ta d , la s  n u e 

vas c o rr ie n te s  h u m an is tas  y  la  s ic o lo g ía  y  m o ra l d e  c o m b a tie n te s  

n o s  p la n te a m o s  estas p re g u n ta s . La s o lu c ió n  c o n te m p la t iv a  e n  

e s p e ra  d e  n ue vo s  tie m p os , e n  e l p la n o  é t ic o  n o  nos lle n a . U na  

n u e v a  a c c ió n  h e o r ic a , u n a  n u e va  v id a  d e  c o m p ro m is o  o rg á n ic o  

c o n  e i  p ro y e c to  d e i so c ia lism o  m a ria te g u is ta , c o n  nuevas g e n e 

ra c io n e s  c re a n d o  y  m a d u ra n d o  e n  él, in v ita n d o  inc luso  a  qu ie n es  

o p ta ro n  p o r  un  re t iro  s a b á t ic o  sin fin  y  o tros  h a s ta  p o r  su ju b i la 

c ió n , p a r a  re a s u m ir su p a p e l d e  lib re p e n sa d o re s  o rg á n ic o s  a  u n a  

id e a  y  p ro y e c to  co le c tivo s .
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El n u e v o  n iv e l  d e l  r e a g r u p a m ie n f o  e n  e l  P U M , u n a  

s e g u n d a  fase  d e  é l nos d a rá  respues tas  p e c u lia re s , re la tiv a s  y  

d e  c a rá c te r  tra n s ic io n a l e n  m u ch o s  casos. Sólo  la  v id a  -p rá c t ic a ,  

ensayo  y  p e rfe c c io n a m ie n to - p e rm ite  e n te nd e rn os  m e jo r  e n  c ó m o  

c o n s t ru ir  y  r e c o n s t r u ir  s o s te n id a m e n te  e n t r e  lo s  e fe c to s  

d is g re g a n te s  y  d iso lven tes  e l c a m b io  d e  c o r re la c ió n  d e  fu e rza s  

d e l p e r io d o , p e n s a n d o  y  asum iéndo los c o m o  ta re a s  a c tu a le s  c o n  

u n a  d im e ns ión  d e  m e d ia n o  y  la rg o  p lazos .

Eso es así, a l  n o  te n e r  e l  c o n tra p e s o  n i  e l  im p e ra t iv o  - 

to d a v ía -  d e  u n a  fu e rte  m o v iliz a c ió n  s o c ia l,  s in o  d e  e x p e c 

ta tivas  to d a v ía  e n  m a d u ra c ió n  p o r  un  n u e v o  c a m b io  d e  la  re a li

d a d  v igen te . C o m o  a p re n d e m o s  d e  la  c iu d a d a n ía  q u e  e n c o n tró  

un c a u c e  e n  las  a c c io n e s  d e  los dos re fe ré n d u m , e l d e  P e tro p e rú -  

P a trim on io  N a c io n a l y  e l a c tu a l fre n te  a  la  R e e le c c ió n , d e m o c ra 

c ia  e c o n ó m ic a  y  d e m o c ra c ia  p o ií t ic a  re d a m a n  s a lir  d e l e n u n 

c ia d o  p a r a  co n ve rtirse  e n  p ro g ra m a  v ia b le , e n  p ro p u e s ta  p a r a  

ese  m e d ia n o  p la z o  y  la rg o  p la zo . N u e v a m e n te  h a y  d e m a s ia d o  

q u é  h a c e r  e s p e ra n z a d o r p o r  la  N a c ió n , p o r  noso tros  m ism os. N a 
d ie  e s tá  dem ás. C o n  e ls o c ia iis m o  n u n c a  se re m os  d e m a s ia d o s .

R e n o v a r  e l  s o c ia l is m o  t ie n e  p u e s  la  p e c u l ia r id a d  d e  

s e r u n a  ta r e a  a c tu a t  c o n  u n a  p e r s p e c t iv a  d e  m e d ia n o  y  

ia rg o  p iazo . Pensar, a c tu a r  y  v iv ir c o n  e s ta  d im e n s ió n  d e  las  
co sas  es v ita l.

Los s o c ia lis ta s  e n  n u e s tra  é p o c a .

Un p ro y e c to  p o lí t ic o  re v o lu c io n a r io  es c o m p o n e n te  y  se  

e n tre la z a  ta m b ié n  c o n  la  c u ltu ra  d e  su é p o c a , sus c o n tra d ic c io 

nes, sus lím ites, p o s ib iild a d e s  y  c o n  la  a c c ió n  d e  lo s  su je tos s o c ia 

les e  Im a g in a rio s  q u e  se c o n fo rm a n  e n  e lla .

Y los  c a m b io s  e n  la  é p o c a  c o n t in ú a n . E l p a t ró n  d e  

a c u m u la c ió n  c a p ita lis ta  q u e  a s im ila  la  n u e v a  re v o lu c ió n  c ie n tíf i

c o  te c n o ló g ic a  v a  s ie nd o  v ia b le  só lo  e n  p a íse s  ricos . N o  asistim os  

p u e s  a  un  p ro y e c to  u n lve rsa liza b le  s in o  e xc lu ye n te , " fo c a liz a d o "  

e n  la  Je rg a  d e  sus p la n if ic a d o re s . P e ro  ta m b ié n , e n  a p e n a s  16  

años, sus e fe c to s  nega tivos  tienen  res is tenc ias e n  d istin tos hechos, 

F ranc ia , E cuador, A rg e n tin a , Venezue la . R usia  e  Ita lia , só lo  c o m o  

e jem plos. A dem ás, así c o m o  asistim os a l re p lie g u e  so c ia lis ta  m u n 

d ia l, d e  re d e fin ic ió n  d e l p ro y e c to , y  a l a u g e , p re d o m in o  y  re n o 

v a c ió n  e n  las  re la c io n e s  so c ia les  ca p ita lis ta s , ta m b ié n  los  países, 

n a c io n e s  y  se c to re s  soc ia les , se va n  re u b ic a n d o  e n  lo  n u e v o  

q u e  h a y  y  e n  lo  n u e vo  q u e  a s p ira n  d e  c iv iliz a c ió n , h u m a n is 

m o , p ro d u c c ió n  cu ltu ra l, é tic a , artes, té c n ic a  y  c o s tu m b re s , c o n  

re p la n te a m ie n to s  so b re  e l in d iv id u o , la  s o c ie d a d , lo s  d e re c h o s ,  

la  p ro p ie d a d , lo  m o d e rn o  y  e l fu tu ro .

En n ue s tro  Perú, a ú n  c o n  e l re tra s o  -y  h a s ta  va ive n e s - q u e  

te n e m o s  la s  iz q u ie rd a s  (s o c ia ld e m ó c ra ta s , so c ia lis ta s , c o m u n is 

tas, e tc .)  e n  re la c ió n  a  los a v a n c e s  e n  o tro s  la res , h a y  s ig no s  d e  

re n o v a c ió n , m á s  a llá  d e  q u ie n e s  p e rs is te n  c a m b ia r  s ig la s  y  n o  

c o n te n id o s . La g ra n  e x p e r ie n c ia  y  e l c o m p ro m is o  m il ita n te  p a r a  

lo g ra r  la  V ic to r ia  d e l R e fe réndum , d e r ro ta n d o  a l fu jim o ris m o  y  su  

fra u d e  in s titu c io n a l en  m a rc h a , nos e s tá  lle v a n d o  a  la  p o s ib il id a d  

d e  a p o r ta r  e n  las  a lte rn a tiva s  p ro g ra m á t ic a s  y  e n  la  u n ió n  d e  

a m p lia s  fue rza s  -d e sd e  e l Foro  D e m o c rá tic o , los C o m ité s  C ív icos  

y  o tro s  e s p a c io s  lo c a le s - p a r a  g e s ta r  u n id a d  n a c io n a l o p a c to  
s o c ia l p o r  g o b ie rn o  p lu ra lis ta  d e  tra n s ic ió n  d e m o c rá t ic a .  Es e n  

ese  e s c e n a rio , en  q u e  los so c ia lis tas  re n o v a m o s  ta m b ié n  los  fu n 

d a m e n to s  d e  un  p ro y e c to  n a c io n a l,  la  re la c ió n  e n tre  n a c ió n  y  

mar>ásmo, e n tre  p ro g re so , lib e rta d , p lu ra lis m o , re s p e to  a  las  d ife 

re n c ia s , d e s a rro llo  e  In te g ra c ió n  s o b e ra n a  e n  e l m u n d o .

En e s te  m a rc o , n a c io n a l e  In te rn a c io n a l,  q u ie n e s  so m o s  

h ijos  d e l p ro c e s o  a b ie r to  p o r  las  re v o lu c io n e s  so c ia lis ta s  y  e l m a r 

x is m o , h o y  d e b e m o s  s e r  p a r te  d e  la  p r o m o c ió n  d e  u n a  

n u e v a  fe , u n  n u e v o  c ic lo  c u l tu r a l  y  g e n e r a c io n a l  d e m o -  

c rá t lc o -s o c la lls ta  e n  e l pa ís , re u b ic a d o s  e n  e l m u n d o  y  c o n  u n a  

p r á c t ic a  p o lí t ic a  re a r t ic u la d o ra  y  c o n s tru c to ra . N I tre g u a , a c o 

m o d o  o  a rre p e n tim ie n to  e le g im o s , n i ta m p o c o  h a c e r  m á s  d e  lo  

m ism o.

Febrero, 1998
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AGONIA DEL MARIATEGUISMO

“A g o n ía  no es  preludio d e  la muerte,, 

no  es  conclusión de la vida: 

A g o n ía  -com o U nam uno escribe en  

la introducción d e  su libro- qu iere dec ir lucha '. 

A g on iza  a q u e l que vive luchandol 

luchando contra la vida m ism a: 

Y  contra la m uerte.

José Carlos MariáteguL

Ifí

- íi
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/. Fundamentación del problema

1. E l m a r ia te g u is m o , c o r r ie n te  p o lít ic o -c u ltu ra l d e

p e n s a m ie n to  y  m é to d o  d e  a c c ió n  m a rx is ta  de l

s o c ia l is m o  p e ru a n o .

En el m arco  d e  intenso acc ion ar d e  diversos pro

yectos políticos duran te  la d éc ad a  8 0 , A lberto  Flores  

G alindo  reg is trab a  que  «M aria teg u ism o es  uno de los 

térm inos m á s  re ite rad o s  en  e l léxico rec ien te  de la iz 

qu ierda  p e ru a n a : definición sus tan cia l p a ra  algunos, in

tento  d e  re e n c o n tra r  un p a s a d o  o sólo e l enunciado  de  

un proyecto , p a ra  otros.»  (La  A g o n ía  d e  M ariá tegu i, p. 
210)

Nos p ro p o n ía  d es d e  ese  entonces, con ánim o rea 

lista y a firm ativo  una idea que  -q u izá - com partíam os y  

q u e  r e to m a m o s  e n  la  fu n d a c ió n  d e l P U M :  . . . e l  

m aria teg u ism o  fue  una aven tu ra  in c o n c lu s a .... P o r  eso  

e l m aria teg u ism o  es  m ás  un d esafio  p a ra  la izquierda  

p e ru a n a  q u e  un sólido sustento  ideológico. S e ría  un  

ab u so  d e l le n g u a je  eq u iparado  con e l leninism o, con e l 

p o p u lis m o , c o n  e l  a u s tr o m a r x is m o , c o n  e l  

luxem burgu ism o, p o rq u e  no quedó com o una teoría - 

tam p o co  e ra  e l  propósito  d e  su  fundador- sino com o e l 

inicio d e  un la rg o  cam ino o com o una actitud  que se  

d e  fin ia  p o r  in te n ta r  a rticu lar socialism o y  nación. S i aho 

ra  re a p a re c e  e l  térm ino ,..., es  p orqu e  reconocem os, de  

una m a n e ra  u  otra, q ue  esa  reiación s igue siendo un 

p ro b lem a no resue lto .

Los fina les  d e  los 9 0  son otros tiem po s, tiem po s en  

que hay una p e rm a n e n te  tensión en tre  la e s p e ra n za  y 

la desilusión, en  rea lid ad  con cierto predom in io  d e  la 

últim a. N o se  p arecen  en  n ad a  a  las an terio res  d éc a 

das. S on por eso  tam b ién , tiem pos d e  ag o n ía , d e  re

construcción d e  sentidos com unes, d e  im ag inarios  que  

encau cen  rea lid ad es  d e  proyectos y  re fe ren tes  políti

cos pero  q u e  to d a v ía  no están  d esarro llados  com o pro

puesta, com o e laborac ión  global. Son tiem po s agónicos  

y d e  acum ulac ión  q u e  los hem os defin ido  en  nuestra  

je rg a , com o un nuevo  periodo d e  d e fen s iva  y  resisten 

cia popu lar socialista y  d e  o fensiva  neo libera l m undial.

H o y  no sólo fin a lizam o s  otra d é c a d a , es tam o s  a  

puertas del siglo X X I, con cam bios en  la  c ivilización y la 

épo ca . En el pa ís , a  propósito d e  los 1 0 0  año s  del naci

m iento d e  M ariá teg u i, en tre  1 9 9 5  y 1 9 9 6 , som os testi

gos d e  una parado ja : m ientras , in te m a c io n a im e n te  este  

m aria tegu ism o concita  cad a  v e z  m ayo r a tenc ión  en  los 

m arxistes ren o vad o res  y o tras corrien tes , en  el P e rú , ni 

siquiera los in te lec tua les  m arxistes m ás  cerca n o s  a  su 

obra, y  m ilitantes d e  izqu ierda  incluido nuestro  partido, 

reivindican el m aria teg u ism o com o corrien te  socialista  

d e  p en sam ien to .

P a re c ie ra  p red o m in ar cierto es tu p o r in te lec tua l-é ti

co, h a b ié n d o s e  p a s a d o  en  poco tie m p o , d e  la ond a  

m aria teg u is ta  d e  los 8 0  descrita  por A lb erto  F lores , al 

distan te  rol d e  «m aria teg ó lo g o s c o m en ta ris tas» , unos  

m ás eruditos q u e  otros, y  con ello , al e ve n tu a l p ap e l d e  

g u ía  d e  las rutas que  em p ren d e  la preocupación  in terna

cional sobre M ariá teg u i com o señ a la m o s .
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E sta  afirm ación es, obviam ente, un em plazam iento  a  

los « m a ria te g ó lo g o s » , que  esp eram o s  se  d em u estre  

com o e rró n e a  p ero  no con el silencio, o sea  acep tad a  y  

provoque el rein icio  d e  un nuevo com prom iso com o in

te le c tu a le s  o rg án ico s . P ero  el em p lazam ien to  es m ás a  

nosotros m ism o s com o m aria teg u is tas , corroborando  

q u e  su desarro llo  com o corriente socialista no v iene  ni 

v e n d rá  d e  a lg u n a  m aestría , doctorado, sem inarios ni 

citas sob re  M a riá te g u i, sino por la g es ta  d e  los propios 

m aria teg u is tas  en  nuestra  acción y  reflexión hacia el 

n uevo  m ilenio .

2. Revalorizar nuestra identidad en ei socialismo
mariateguista

Se ha convertido en un factor negativo y 
diluyante desvalorizar esta identidad que, en todo 
caso, va más allá de los predios de nuestro parti
do para fundirse con otros sectores socialistas y 
populares.

¿ U n  P e rú  n uevo  en  un M undo n uevo  será hoy igual 

a un P e rú  g lo b a l en  la A ld ea  g lobal?. A u nque sorpren

d a ,  r e q u e r im o s  c o n s tru ir  r e s p u e s ta s  id e o -  

p ro g ram áticas  y culturales a  este  nivel, junto a , en  

m ed io .d e , o h a s ta  m ás allá , d e  h ac er la cam p añ a  del 

R e fe ré n d u m , le v a n ta r com ités cívicos y am pliar la uni

dad  d e  vo lu n tad e s , pues todo ello requ iere  un supe

rior es fu erzo  p a ra  q u e  se  aco m p añ en  respuestas tác 

ticas y resp u es tas  estratég icas.

¿ E s  el m aria teg u ism o  un m étodo, una corriente  

d e p en sam ie n to  socialista, m arxista, con vigencia en  el

país? P ensam os que sí. ¿Continúa siendo una actitud y 

una sem illa  fu n d am en ta l en la renovación d e  una pro

p u esta  socialista peruana?  S í. Lo q ue  p en sem o s des 

d e  el P U M  sobre e s te  asunto es a lgo  que  d eb em o s re

solver y  ded ucir sus consecuencias.

D e  lo contrario, ¿es el m ariateguism o una corriente  

acad ém ico -in te lec tua l con vocación b iográfica de un 

p asad o  inactual, d e  un legado ya  fenec ido , d e  un re

cuerdo a lgo cercano?  P ara  nosotros, no. ¿ E s  sólo la 

idea lizac ión  d e  un recuerdo cercano , la m itificación  

d e un m arxism o ya  fallecido, parte lo viejo  en au s en 

cia d e  n u e vo s  re fe ren tes?  N o . ¿Lo  q u e  q u e d a  de  

m aria tegu ism o, en el país y en el partido, es  sólo un 

repositario  d e  citas, re ferencia  in fa ltab le  en  cua lqu ier  

discurso?. N o .

Si el m aria teg u ism o es una corriente  político-cultu

ral y  un m étodo  (sin pretender asu m ir el m aria teguism o  

com o una rea lid ad  orgán ica  y es tm ctu rad a ), parte  de la 

ag e n d a  a desarro lla r hacia el C o n g reso  N acional es;

• ¿ q u é  carac terís ticas  le dan el c a rá c te r d e  co m en te

d e  p en sam ien to  y a  ¿qu é  sectores ac tu a les  activos

en 1 9 9 8  en g lo b aría?

• ¿ cu á l es  su ub icac ión  en tre  o tras  co rrien tes  d e

p e n s a m ie n to  y  cu á l es  su te n d e n c ia  a c tu a l: en

desarro llo , estancam ien to , ago tam ien to o  final?

• ¿ h a y  u n a  a g o n ía  de l m a r ia te g u is m o , s a lv a n d o

d is ta n c ia s ,  e n  e l m is m o  s e n t id o  a g ó n ic o  d e

M ariá teg u iy  del propio m arxism o, com o pensam iento

m ás g en era l y  rico en diversidad?

• ¿sería convocante en un sector d e  la izquierda, desde
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nuestro in te ré s  d e  renovac ión  “ideológico y cultural”, 

reiv ind icar o  d e s a rro lla r  un p ro yec to  d e  contenido  

m ariateguista en  particular y  no sólo socialista en gen 

eral entre  los soc ia lis tas  p e ru a n o s , o es  m ás objetivo  

a s p ira r  a  u n  p ro y e c to  s o c ia l is ta  e n  e l c u a l el 

pen sam ien to  m aria teg u is ta  es  sólo uno en tre  otros 

com po nentes  y  re fe ren tes  d e  su renovación?

P ero  si h o y  no es  u na  corrien te  ni m étodo en el 

socialism o p e ru a n o :

•  ¿lo que q u e d a  del no tab le  p en sam ie n to  epocal de  

M ariátegu i e n  la h istoria, sus e lem en to s  v igentes y 

el a m p lio  m o v im ie n to (s )  d e  p e rs o n a s  y n ú c leo s  

continuadores, es  sólo el seg u im ien to , adm iración y 

e s tu d io  d e  é s te  c o m o  re fe re n te  h is tó rico , com o  

m em oria co lectiva , com o una  e ta p a  d e  la izquierda  

en el p a is , p e ro  h a  p e rd id o  y a  la v ig e n c ia  com o  

corriente d e  p en sam ie n to  en  renovación?

3 . N u e s tra  p r im e ra  re s p u e s ta  a  la  a c tu a l a g o n ía  de l 

m a r ia te g u is m o  e n  la  c r it ic a  s itu a c ió n  d e  19 9 5 .

La C o n fe re n c ia  N ac io n a l d e  e s e  a ñ o  se dio en un 

clim a en el q u e  la rad ica lidad  y la renovación  -b ases  de  

nuestra identidad  m aria teg u is ta - en tran  en contradic

ción, en una p en d ie n te  con dos posib ilidades que se  

presentan  co n fusas  y  optativas: o b u scar una nueva  

co m p lem en taried ad  y s ín tes is  fu e  una , o d a r fin a la 

ag o n ía  del p ro yecto  d iso lv iéndonos, la o tra . Decidim os  

luchar. D e  e s ta  m a n e ra  resolvim os por lo prim ero, con el 

complejo propósito d e  reagrupar la unidad del partido para 

resistirán  m ejo res  condiciones en  c a m b ia r la  relación de  

fu e rzas  con u n a  am plitud d e  a lia n za s  y rec rea r y buscar

rutas d e  renovación del proyecto político.

L a  ú n ic a  re s p u e s ta  p o s ib le  d e  la  C o n fe re n c ia  d e  

1 9 9 5  fu e  la  v o lu n ta d  p o r  el re a g ru p a m ie n to  m a r ia 

t e g u is t a  y  la  v o lu n ta d  p a r a  s u p e r a r  e l a b s t e n 

c io n is m o  p o lít ic o . D e  ello hem os cum plido  una prim e

ra fase  y, previo balance, d eb em o s d is e ñ a r las ca rac te 

rísticas del proceso d e  segunda fa s e  h ac ia  ad e lan te .

R e c o rd a r este  cuadro es im p ortan te , no porque re 

sum a asuntos que conocem os y estuvieron  p lan teados  

m uy c la ram en te , sino porque -h a b ie n d o  p asad o  algo d e  

agua bajo el puente - posibilita c o m p re n d e r m ás nuestra  

situación actual, la ago n ía  del m aria teg u ism o , la a g o 

nía del m arxism o, la resistencia -n o  id ea lis ta - para  com 

p rend er q ue  las respuestas a es ta  situación pasan  por 

eso que  llam am os «saber p erd er» , as im ilar nuestra d e 

rrota para  fo rta lecem os y levan tarnos  a luchar n u e va 

m ente. Sin em bargo el m om ento estuvo  signado por m ás  

crisis, confusión e  incertidum bre. D e b e m o s  as im ilar que  

ese  fue  el prim er rasgo en este  con tex to  en  q ue  d eb ati

mos el futuro y renovación del proyecto político, las pers

pectivas del pa ís , el papel del partido, d es d e  nuestras  

crisis y  fu e rza s  com o indiv idualidades, com o cuadros  

políticos y m ilitantes de d iferentes n ive les  y situaciones  

particu lares.

El im pacto  negativo que tuvo en  los socialistas la  

nueva d e b a c le  que para el cam po  p o p u la r significó la  

reelección  d e  Fujimori en e s e  añ o , se  exp resó  en  es te  

cuadro d e  cosas. El resultado e lectora l fu e  m ás que ev i

dente para  la derrota de los proyectos políticos populares  

d esd e la izqu ierda en el país. Sin h a b e r  logrado m ayo r
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am plitud, la lU  obtuvo sólo dos congresistas. C on g rue 

sas d ificu ltades organ iza tivas  d e  todo tipo, la m ilitancia  

del partido h izo  una cam p a ñ a  en  la que el PU M , apostan 

do a  varios, só lo  logró un congresista .

C o m o  coro lario  de la disgregación y el grueso error 

de e x p ec ta tivas  sup eriores a  las posibilidades del con 

texto ad verso , el proceso se  cerró sin el balance n e c e s a 

rio q u e  ex p liq u e  in tegra lm en te  este  resultado. T ie n e  su  

explicación d e s d e  la situación m acro  de repliegue soc ia 

lista y p o p u la r y  d es d e  la frustración y derrota de nuestro  

proyecto político original de poder popular, pero tam bién  

desde nuestros errores en las políticas de alianzas en esa  

situación. E s to  a lim en tó  e l c lim a de subjetivism o interno  

en esos m om entos. Todo ello, alim entó los niveles de dis

gregación q u e  y a  ten íam os, y  p on ía  en riesgo las oportu

n idades d e  sa lir de la m arg inalidad  política.

A u n q u e  m e re c e rá  s e r  d esarro llado  y ac tu a lizad o  

com o parte  d e  nuestras orientaciones en una nueva fase  

de reagrup am ien to , reafirm am os el espíritu, el contenido  

del lem a  D e s d e  e l  p u eb lo , ren o vem o s e l soc ia lism o  

m ariateguista  d e  esta  C onferencia  Nacional pues respon

de a  e s ta  s ituación  en  e s e  m om ento  crucial y  s igue s ien 

do, una a v e n tu ra  inconclusa.

4, Tolerar la frustración para superarla y no negán
dola. Saber perder para renovarnos, reubicarnos 
y para recuperar fuerzas.

S itu ac io n es  com o é s ta  en  los grupos y  m ovim ientos, 

que no son o tra  cosa  que  individuos asociados a  com 

prom isos, in te reses  o ideales  com unes, son pruebas

d e  fuego  decis ivas d e  nuestra  to le ran c ia  a  la frustración, 

son pruebas d e  fuego  para  re a d e c u a r la asociación , lo 

com ún, o para  d isociarnos y vo lver a  s e r  sólo individuos. 

Lo hicimos con toda la crisis d e  las instituciones sociales  

encim a, y  el discurso destructor-guerrerista sobre las ins

tituciones nacidas en  el periodo an terio r. A  m ayo r to le 

rancia o a  m ejor m anejo  d e  las crisis, las respuestas  y  

reform as son m ás difíciles pero rea lis tas . A  m en o r to le 

rancia o m en o r m anejo  d e  la frustrac ión , m ayo r incerti

dum bre en las respuestas . El «co n texto »  no sólo es  un  

escenario  d e  correlación d e  fu e rza s , sino tam b ién  un in

fluyente fo rm ador d e  cóm o los individuos-protagonistas, 

asim ilam os esas fuerzas, en nuestra forta leza moral, ideo

lógica y  afectiva.

Y  en el periodo van  d án d o se  signos positivos, a le n 

tadores, si recuperando  realism o y  vo luntad  d e  pod er  

a va n zam o s . Y a  a  partir d e  1 9 9 6  en  q u e  e m p e za m o s  a  

su p erar el absten c io n ism o político , inc id iendo en  los 

factores d e  deb ilidad  del m odelo  y  co m b atien d o  el régi

m en, las cam p a ñ as  por el R e fe ré n d u m  d e  Petroperú  y 

el R e fe ré n d u m  contra la ley  ree lecc io n is ta  nos han  per

mitido articu lam os, a p re n d e r a  g e n e ra r  esp ac ios  y re la 

c iones d e  las m ás am plias  y  v a ria d a s  e n  una  lógica d e  

reubicación política q ue  h a y  q u e  pro fund izar.

En nuestra  seg unda fa s e  d e  reag ru p am ien to , a d e 

m ás d e  un nuevo  desarro llo  d e l m aria teg u ism o , lo n u e 

vo d e  és ta  reubicación política, s e rá  u na  correcta  ubi

cación program ática , política d e  a lia n za s  y  acum ulac ión  

propia d e  fu e rzas  para co n certa r u n a  p ropu esta  d e  g o 

bierno d e  transición d em ocrá tica .
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//. Proyectospolíticosy Reíerentespoííticos. 
Nuevas tareas en la 2-en ¡a 2- fase
reagrupamiento mariateguista

del

E l  P e r ú  c o m o  d o c tr in a  es  un p ro y e c to  p o lítico 

estratég ico : su  re feren te  partidario es  A cción Popular. P a 

n , T rab a jo  y  L ib e rta d  son con ten idos del p royecto 

político  es tra tég ico  q u e  enarb ola  el A P R A , su re feren te  p a 

r t id a r io .  E l  p o d e r  p o p u la r, e l  a u to g o b ie rn o  y  la 

autogestión , e s  e! p royecto  socialista q u e  perm itió  q u e  el

P U M s e a un re fe ren te político im portante en el periodo a 

n te r io ra ! actual.

E n lo p r im e ro q u e c o n c ie n te m e n íe d e b e m o s 

e n te n d e m o s p a ra es ta segunda fase d e reagrup am ien to

e s s a b e r s i h a b la m o s d e lo m ism o co n e l m ism o o d 

ife ren te lenguaje .

1. ¿Qué es un proyecto político. Qué es un referente 

político?

L lam am o s proyecto político el conjunto de ideales, el m ito, la 

voluntad q u e nos m ueve, e l program a y los sujetos socia les q u 

e representa y en que se sustenta, en sum a , el n u e vo sen tid 

o q u e dam os a nuestra v ida. El proyecto político p arte d e 

u n a d eterm in ada situación co n creta e , in ev ita b le m e n te , se 

proyecta a solucionar cuestiones en d e t e r m in a d a r e a l id a 

d , c u y a s o lu c ió n r e q u ie re un d e te rm in a d o periodo del 

tiem po. El proyecto político p u e d e to m a r form 

as d iversas, en el tiem po.

seg ún  la decisión d e  los individuos que lo asu m en  y se  

aso c ian . El proyecto político no son pues las siglas d e  

u na organización.

E n to n c e s , ¿ Q u é  e s  un re fe re n te  p o lít ic o ?  El 

re feren te  político o los referentes políticos, por definición, 

son pues los factores centra les que hacen posible la 

concreción  del proyecto político y por ello m ism o, son 

re fe ren tes  políticos d e  d iferente nivel entre  sí.

En los ejem plos m encionados antes, es la form a d e  

organ izac ión  partidaria que -en  determ inado  tiem po y  

e s p a c io -  a s u m e  e s ta  a s o c ia c ió n  d e  in d iv id u o s ,  

transfo rm ándose as í en  una fuerza  com ún o rg an izad a , 

en  un fac to r colectivo con el q ue  in tervenim os en la 

s o c ie d a d  y q u e  p e rm ite  los e s p a c io s  en  q u e  los  

individuos se hacen colectivo. El proyecto político d e  

d em o c ra c ia  partic ipativa  en Brasil es enarb o lad o  por 

varios  re feren tes  partidarios que han confluido en el P T  

co m o  referen te  político com ún. Igualm ente  ocurre con  

la Izqu ierda Unida españo la  con sus referentes federa les  

in ternos en  el proyecto d e  soc ied ad  alternativa. P ero  la  

acc ión  política o rg an izad a  y  con ella  los “re fe ren tes”, 

sin em b arg o , asu m en  otras form as, acordes al tiem po y  

las  n eces id ad es  que  ésta  d em an d e . T am b ién  h ay  otros  

tipos d e  referentes: d e  o rganización social, institucional, 

d e  ejecución de proyectos d e  desarrollo, trabajo  cultural.

P u ed en  to m a rla  form a d e  un m ovim iento, un frente , 

un com ité, una m esa de concertación, o una com binación  

d e  é s to s , in sertán d o s e  y a s e n tá n d o s e  p a ra  ello  en  

sintonía con la población a  la que pretende, no dirigir, sino  

re p re s e n ta r, articu lar, aco m p añ ar, en su proceso d e  

liberación.

j
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En ese  sentido, puede s e ría n  referente según el m om ento  

d ad o , un m ovim ien to  partidario  com o un m ovim iento  d e  

revolución cultural, un local o casa  articu ladores d e  los 

m ovim ientos soc ia les  locales  com o un fre n te  social d e  

estos m ovim ientos, o, en el p lano d e  s istem atización , 

p u e d e  s e r ta n  re fe ren te  u n a  propuesta  co n certad a  d e  

gob ierno  d e  transición com o una revista o boletín  que  

exp resa  un m ovim iento tras e s a  propuesta.

2 . N u e s t r a  e x p e r ie n c ia :  e l p r o y e c to  d e l p o d e r  

p o p u la r  y  e ! P U M  c o m o  e l re fe re n te  p r in c ip a l d e  

e s e  p ro y e c to .

S a lv a d a  la  p rim era ac larac ió n  para  no con fundir  

proyecto  político del re fe ren te  político, ve a m o s  nuestra  

e x p e rie n c ia . El origen del p royecto  m aria teg u is ta , el 

pro yecto  d e  p o d e r popu lar, es  p arte  de! p roceso  d e  

gestac ión  del P U M , com o su re feren te  político central, 

“fu n d ad o ” e n  la  m itad d e  los 8 0 . Es decir, el proyecto , la 

c o n c ie n c ia  d e  a s o c ia rs e  d e  los ind iv iduos q u e  nos  

in v o lu c ra m o s  e n  é l, ios g é rm e n e s  d e  su g e s ta c ió n  

c o n flu y e ro n  e n  p re v ia s  e x p e r ie n c ia s  d iv e rs a s  d e  

re fe re n te s  in te rm e d io s , c o m o  a v a n c e  d e l p ro y e c to  

político, producidos a la luz d e  las n eces idades  d e  la 

m o v ilid a d  s o c ia l, d e  la  m a d u ra c ió n  p ro g ra m á tic a  e  

id e o ló g ic a  d e  la  p ro p u e s ta  y  d e  u n a  d e te rm in a d a  

co rre lac ió n  d e  fu e rza s  fa v o ra b le . F uero n  re fe re n te s  

in te rm e d io s , p r im e ro , las  propias vertien tes  fu n d a 

m enta les , V R , P C R y  M IR , (V ang uard ia  R evo-iucionaria, 

P a rtid o  C o m u n is ta  R e v o lu c io n a rio , M o v im ie n to  d e  

Izqu ierda  R evolucionaria, respec-tivam ente) nac idas en  

la d é c a d a  de! 6 0  y q ue  en sí m ism os eran  re fe re n te s

s e m ille ro s  d e  es te  proceso, en  m edio d e  un terreno  

sum am ente nuevo, difícil pero favorable en aquella época. 

Estos referentes sem illeros fueron -com o en todo proceso  

revolucionario- actores, producto y creadores a la vez .

E l P U M  y  e l p ro y e c to  d e l p o d e r  p o p u la r  q u e  

en arb o lam o s fue  un resu ltado  tam bién  d e  experien c ias  

d e  re fe re n te s  e s tra té g ic o s  p re v io s , y  d e  re fe re n te s  

in te rm e d io s , tá c t ic o s  o  tá c t ic o -e s tra té g ic o s . La U D P , 

un b loque dem ocrático -socia lis ta  hac ia  fines d e  los 7 0 .  

L a lU  com o fre n te  po lítico -socia l m ás am p lio  d e  las  

d iv e rs a s  izq u ie rd as  y m o v im ien tos  soc ia les  d e  e s te  

tiem po  a inicios d e  los 8 0 . P e ro  los re feren tes  no se  

a g o ta n  en  su fo rm a  p a rtid a r ia , los h a y  ta m b ié n  d e  

representac ión  social. A llí es tá  la forja d e  re fe ren tes  

cu lturales y  soc ia les , com o la reedición de l periód jco  y  

luego  sem an ario  A m a u ta , los inicios d e  Y u yash k an i, la 

reconstrucción d e  la  C C P , el F U D A N , la A N P , F ren tes  

d e  D e fe n s a , etc.

E l proyecto  d e  p o d e r pop u la r y  el P U M  n ac en  en  los 

8 0  con una m adurac ión  previa a su nacim iento  q u e  se  

gestó  d e s d e  los 6 0 . H a  sido la  confluencia  d e  e lem en to s  

d e  d iv e rs a s  c o rrie n te s  m a rx is te s  en  m e d io  d e  u n a  

acum ulac ión  o m adurac ión  político-social que  le  d a b a  

fu e rza  y  viabilidad a  su contenido y  que se h ac ía  atractiva  

por su c o n o c id a  ra d ic a lid a d  e s ta  h e te ro g e n e id a d  y  

h e te ro d o x ia , no s ó lo  p o lít ic a , s in o  s o c ia l y  h a s ta  

ideo lóg ica en  d iversas  fo rm as.

El proyecto político del P o d er Popular y  el P U M  com o  

su re fe ren te  político centra l, fueron  producto d e  m ás d e  

dos d é c a d a s  d e  proceso d e  lucha pop u la r nac ional y, en
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particu lar, d e  im p o rtan tes  ve rtien tes  m a ria te g u is ta s  e n  m á s  

d e  2 0  años  d e  v id a  repu b lican a  y  m o d e rn iza c ió n  d e l p a ís . N o  

es cualqu ier cosa. H ay  un testim onio pend ien te  no explicitado  

q ue nos ad eu d am o s y tam bién  al pa ís  ; a lguna v e z  se rea liza rá . 

V ald ría  el es fuerzo  de recuperar la m em oria  histórica de m iles  

de  prom inentes héroes anónim os m ariateguistas que en tre  dos  

y  tres generaciones le dieron luz, con su acción agón ica, con  

su heroísm o y  gesta . Porque la historia de estas m ujeres y 

hom bres, el m ariategu ism o hecho carn e  y a lm a , es  h istoria  

m ism a del país.

Hoy, por el grado y com plejas condiciones de desarticu la 

ción m aterial, intelectual y social que vivim os, la lección en este  

caso  es que, el voluntarism o de  fo rzar el nacim iento  de  una  

nu eva  organización política cuando las b ases  que le den  sus

ten to  están  inm aduras o no existen, ha sido un error con e fe c 

tos negativos, no sólo en el m anejo  de los p lazos  y tiem pos  

políticos sino tam bién  en la subvaloración del papel de nuestra  

actual organización  y referente, el P U M .

3. Los dos proyectos de hoy, el horizonte socialis
ta y el horizonte de la transición democrática.

P ara  el horizonte de largo p lazo, el proyecto de socialism o  

peruano , concebido com o proceso de la m ás am plia  d em o cra 

cia integral, liberación del individuo y hum anización  d e  las re la 

ciones sociales. Hoy, su(s) referente(s), las bases de su cons

trucción asum en  sus propias fo rm as acordes  á  los tiem pos: 

núcleos partidarios, corriente m ariateguista, revista, b ase  so 

cial, casas  culturales, foros, etc.

P ara  el horizonte del m ediano p lazo, nuestro proyecto in

term ed io , com ún con otros sectores dem ocráticos, es  un pro

ceso  de transición dem ocrática del país  que, según avan ces  y  

acum ulaciones, ocupará uno o m ás gobiernos de concertación  

nacional. Su (s) referente(s) m ás am plios propios, Foro D e m o 

crático, el espacio  de izquierda y centro izquierda, un espacio  

tá c t ic o  e le c to r a l .  F re n te  S o c ia l A m p lio , m o v im ie n to s  

descentra iis tas .

DEFENSA DEL MARIATEGUISMO. ; 
NUEVAS RUTAS PARA FORJAR BASES 

DEL PROYECTO SOCIALISTA

E n  los m om entos de tránsito com o e l ac tu a l.., 

las  únicas propuestas  que p u e d e n  sobrevivir, 

y  m o v iliza r son las que s e  organ izan  

en  torno a valores y  los visibilizan: 

Valores anc lad os  en re laciones soc ia les  tangibles  

y  exp resad as  en  sím bolos com prensib les , 

m ateria lizad o s  en  nuevas  form as de e n c a ra r  la vida:.

Los concep tos  p u e d e n  es ta r e laborándose, los valores  

tienen  q ue  verse. Partidos, o rgan izac ion es  soc ia les ,

insitituciones de d iversa  índole, 

tienen que o rg an izarse  en  torno a  

los principios p o r  los q ue  luchar:

In fo rm e po lítico  a l III Congreso N ac io n a l d e l PUM',

octubre  de 1992

S . Í
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¡II. ¿Quiénes somos los maríateguistas?

U n a form a d e  asum irse m aria tegu is ta , es a  m an era  

de! recuerdo y e levac ión . El sesgo d e  ello es, com o en  

el caso  d e  la im agen  del C h e  G u e v a ra  y cua lqu ier otra, 

e levarla  tanto  q ue  se convierte  con el tiem po  en  im agen  

inocua, sin identidad política, que d a  p ara  todo discur

so y  práctica y se torna insuperab le . No nos in teresa  

rec itar el pen sam ien to  d e  M ariá tegu i o au m e n ta r el nú

m ero  de fie les com entaris tas  d e  su obra .

1. El m ariateguism o no es una ideología. P ara  nosotros  

es una co m en te  d e  pensam iento , un m étodo político 

crítico para  la construcción de! socialism o peruano, 

n u e s tra  p r in c ip a l p r e o c u p a c ió n .  D e s d e  e s a  

ubicación, som os m uy cuidadosos d e  sentirnos los 

herederos del A m au ta , pues del recuerdo d e  su obra  

asu m en  identidad d es d e  casi todos los sectores de  

la izqu ierda, hasta  sectores liberales.

2 . P a ra  nosotros, el m aria tegu ism o es  una actitud de  

vida política revo lucionaria  y u n a  co n stan te  obra  

co le c tiv a , d e s d e  n u estro  a c e rc a m ie n to  cu ltu ra l, 

social y  económ ico  a  la realidad  p eru an a  y, d e  igual 

form a, d e s d e  nuestra  ubicación en nuestro tiem po, 

en la escena  m undial. Es, en e s e  sentido, un m étodo  

político crítico, heterodoxo  y creativo  en el m arco  

d e l m a rx is m o  c o m o  m é to d o  y  te o r ía .  L a  o b ra  

colectiva que realizam os así, lo que producimos como  

cam bio en  las p ág in as  de la historia p eru an a , la

4 .

c o n v ie rte  en u n a  c o rr ie n te  en  el p e n s a m ie n to  

socialista.

Los m aria teguistas reiv ind icam os la necesidad  de  

u n ir m o d e rn id a d  con tra d ic ió n , lo m e jo r  d e  la 

revolución tecnológica con lo m ejor d e  la creación  

u n iv e rs a l,  e n  v a lo r e s ,  e n  c o n o c im ie n to s , en  

h u m a n iz a c ió n . E n  e s e  s e n tid o , te n e m o s  u n a  

p e rs p e c t iv a  p o lít ic o -c u ltu ra l e n  ta n to  n u e s tro  

horizonte y función son c ivilizadoras. En la actual 

e ta p a  d e  reva lo rac ión  del co n o cim ien to , la e d u 

cación , el desarro llo  integral del individuo y d e  los 

pueblos es e lem ento  vital que  reafirm am os. P o r ello, 

unir m odernidad con tradición en el Perú  incluye, 

por ejem plo , reva lo rar todo  el conocim iento andino  

productivo, su cosm ovisión , su d iversidad cultural y 

étn ica, no com o un “p a s a d o ” sino com o e lem ento  

d e com plem entaridad , com o apo rte  en  el desarro llo  

“m oderno” de nuestra nación y d e  nuestra ubicación  

en el m undo.

C on este  espectro  d e  fuen tes  y  preocupaciones, los 

m aria tegu is tas  som os un esp ectro  m ucho m ayo r al 

d e  los m ilitantes del P U M , d e  m odo q u e  es un error 

su p o n er lo contrario por asociac ión  con el nom bre  

d e  n u e s tro  p a r t id o . S in  e m b a rg o , c o m o  o b ra  

c o le c t iv a , un s ig n o  m a r ia te g u is ta  es  q u e  los  

individuos socialistas sea m o s  parte  d e  un proyecto , 

orgánicos a u na  idea y acc ión  com ún, lo q u e  no 

d e b e  condecirse con un libre desarro llo  personal.
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IV. Bases de renovación del socialismo 
maríateguisia: el marxismo creador y el 
humanismo contemporáneo. Propues
ta para una agenda ideo-programática.

1. Ei aporte dei marxismo creador

1 .2  N u estro  p ro ye c to  po lítico  es  el soc ia lism o com o  

cam bio  revo lucionario , com o cam bio  libertario d e  la 

alienación  m ateria l, m oral, a fec tiva  e  intelectual del 

capita lism o env ilecido  en  la m ayo r exp lotación de 

los hom bres , la d es h u m an izac ió n  d e  buena parte  

d e la c ivilización, y  el re ino d e  la ideo log ía  egoísta. 

El s o c ia lis m o  es  u n a  c o n s tru c c ió n  y con qu is ta  

p erm anente  d e  m ayores niveles d e  autogobierno del 

pueblo  y nación  p eru an o s  y d e  m ayo r autonom ía  

del s e r h u m an o , com o co n qu is ta  de l reino d e  la 

libertad y so lidaridad  en tre  los s e res  hum anos en el 

m undo. P o r ello , la es e n c ia  del socialism o no es la 

m ultiplicación d e  la r iq u eza  m ateria l, ni la tom a del 

po d er político sino el p leno  desarro llo  del hom bre y 

su liberación. El socia lism o y el com unism o siem pre  

han sido concep tos  d e  la m ás v as ta  libertad para el 

hom bre.

1 .2E1 tem a  d e  la supresión  d e  la exp lo tación  del hom bre  

por el hom bre, incorpora el te m a  económ ico  pero  

va m ás  a llá : va  a  la b ú s q u e d a  d e l m ás  am plio  

desarro llo  d e  todos los seres  hum an os. P or ello, la 

idea  d e  la abo lic ión  d e  las c lases  no im plica un 

ig u a lita rism o  ni la su p res ió n  d e  las d ife ren c ias .

..-■A * 'f  í
ms.
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P res u p o n e  un n ive l d e  producción  en e l cu a l la 

apropiación p o r  una sola c lase social particu la r de  

los productos, tecnolog ía  y  m edios d e producción, y  

con e llos  d e l p o d e r  po lítico , e l m onopolio  de la  

educación  y  la oríentacción espiritual, no sólo es  

sup erfina  sino  q u e  im p lica  un obstácu lo  p a ra  e l 

progreso económ ico, político e  intelectual.

1.3  N u estro  so c ia lism o  p ers ig u e  q u e  los individuos  

te n g a m o s  n e c e s id a d e s  y re c re e m o s  n u e v a s  y 

superiores necesidades, recreando tam bién la forma 

de satis facerlas . N o persegu im os un hom bre sin 

necesidades.

1 .4  La autogestión por los trabajadores, constituye un 

m edio para aseg u rar una dem ocracia  efectiva en el 

sentido d e  que la vida no se agota en la necesidad  

d e  tra b a ja r  y d e  g a n a rs e  un su s ten to , sino de  

enriquecer nuestro espíritu y conocim iento para ser 

cada v e z  m ás autónom os.

Este o los proyectos socialistas, revolucionarios, son 

lo que quiere destruir y d isolver en nuestros senti

m ientos y  discernim iento el neoliberalism o. El cuento  

del fin d e  la historia, la nueva legión d e  arrepenti

dos, la utop ía  del cap italism o infinito. El supuesto  

descubrim iento d e  lo finito d e  las asp iraciones y de  

la evolución social e  individual hum ana es lo que  

pretende m ateria lizar com o proyecto político el pro

ceso contrarevolucionario  hoy en ofensiva.

. i ''
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2. Maríategulsmo: método y corriente político cul
tural en la realidad peruana.

2.1 S o m o s  re fe re n te s  so c ia lis ta s  e n  s í m ism o s  los  

m ilitantes, individuos, m ujeres y varones, con calidad  

m oral, con capacidad constructiva y productiva. P ara  

los socialistas el individuo com o un yo ais lado  no  

nos im porta; nos in te resa , insp ira  y p reo cu p a  el 

individuo en tanto creador, en tan to  lo q ue  hace , en  

ta n to  p erso n a . P o r ello , el m ilitan te  so c ia lis ta  o 

com un ista , es tam bién un re fe ren te  en s í m ism o, 

p u e s  e x p lic ita  en  las  c o n d ic io n e s  d ifíc ile s  d e l 

p r o y e c to  la  c o h e r e n c ia  y c o n s is te n c ia  d e  

s u p e r io r id a d  h u m a n a  p e r s o n a l y  s o c ia l q u e  

buscam os genera lizar.

2 .2L o s  m ariateguistas buscam os e n ten d er nuestro país, 

d e s d e  lo concreto, con sus p articu la ridad es  en el 

m u n d o  g lo b a l. E n te n d e r  n u e s tro  t ie m p o  p a ra  

u b icam os en él. P ara  ello recurrim os a  la tradición  

cultural, popular, el sentido com ún d e  la g en te , la 

r e l ig ió n ,  a  su  v id a  c o t id ia n a ,  su s ic o lo g ía ,  

e s p e ra n za s  y fm straciones, a  los m itos, la literatura  

q u e  p ro d u c im o s , a d e m á s  d e l a n á lis is  s o c io 

económ ico  clásico y político clásicos. Un m étodo  

en  el que se une lo racional con lo irracional, con la 

in tu ic ió n  e  im a g in a c ió n  s in  s e r  m e r a m e n te  

especulativo . Un m étodo q u e  tam b ién  b eb e  d e  las 

fuen tes  diversas pero en c a u s a d a s  en com ún d e  los 

V alle jo , los Arguedaí los M alp ica  y tantos grandiosos  

h éro es  anónim os con la m ism a actitud an te  la v ida.

2 .3  El m ariateguism o, a d iferencia  de l m arxism o, no es

una teoría. Som os una corriente político-cultural entre  

otras válidas corrientes m arxistas, socialistas en el 

país y en tre  o tras corrientes político-culturales no 

marxistas. Som os parte de la promoción de una nueva  

fe , un n u e v o  c ic lo  cu ltu ra l y g e n e ra c io n a l (d e  

civilización) d e  socialism o en el pa ís , reubicados  

en el m undo.

2 .4  S o m o s  m a r x is ta s  h e te r o d o x o s . P a r a  los  

m aria tegu is tas , la apropiación d e  la rea lidad  es una  

acción in tegral, cultural, económ ica, política, social, 

sicológica. A sí com o M arx tom ó d e H egel el concepto  

d e a lienación y  d e  F.eurbach el d e  praxis, M ariátegui 

asum ió el d e  a g o n ía  de U nam uno, el d e  heroísm o  

d e .... y  el d e  m ito y  fe  d e  Sorel, nosotros deb em os  

r e c o n c e p t u a l iz a r  la  r e a l id a d  p e r u a n a ,  

ap reh en d ien d o  y  dan do  un nuevo sentido a valores  

fu n d a m e n ta le s  d e l m a r ia te g u is m o , d e s d e  el 

h u m a n is m o  c o n te m p o rá n e o  y c re a n d o  n u evo s  

té rm in o s  ta m b ié n  q u e  re n u e v e n  el co n te n id o  y 

exposición d e s d e  el m arxism o.

2 .5  En  e s e  s e n t id o ,  p a ra  los  m a r ia te g u is ta s ,  e l 

so c ia lism o  no s ign ifica  la so lución  d e  todos los 

p ro b le m a s  ni la an u lac ió n  d e  los con flic tos . El 

socialism o es  una m eta  que perm itía  co h es io n ar a  

la g en te , o to rg arse  una identidad , constru ir una  

m ultitud y  d a r  un derrotero p o r  e l q u e  va lía  la p e n a  

vivir {A F G )  D e fin ir cuál es el sujeto d e  la revolución  

y el p royecto  socialista, cóm o cam b iar y  transform ar  

un o rden  social tienen  ese  sentido. El m ito es una  

c o n s tru c c ió n  im a g in a ria  c o le c tiv a , un p ro yec to  

utópico, a lte rn ativo  a la propuesta m esián ica .
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2 .6  P o r eso  m ism o para  los m afia teg u is tas  no existe fin 

d e  !a h is to r ia  co n  n in g ú n  m o d e lo  c a p ita lis ta ,  

socialista, com unista u otro.

A sum im os e  perfecc ionam ien to  hum an o , social e  

individual com o un continuo p erm an e n te , innato a  

n u e s tra  c o n d ic ió n  h u m a n a  y c o n s e c u e n c ia  d e  

nuestros m ayo res  n ive les  en  la  ca lid ad  d e  v ida. 

Nuestro  proyecto  no es un m odelo  d e  sociedad a  

construir p lanificadam ente d e  m enos a  m ás. Nuestra  

visión de l socialism o es un horizon te  y no un fin 

seguro e  inevitable d e  la historia. N uestra  proyección  

se  m an e ja  en  el relativism o, nuestro  proyecto no es  

una pro fec ía  ni ilusión q ue  ocurrirá, ni porque así lo 

dicen ta les  autores, ni porque ex is te  ley social que  

lo predisponga.

2 .7  El futuro no está tra zad o  d e  an tem an o , sólo está  

defin id o  y  g a ra n tiza d o  por n u e s tra  acc ión  en  él, 
d esd e hoy.

Es en los lím ites del cap ita lism o, hoy neo liberal, en  

los p rob lem as q ue  ag rava  y  en los nuevos q ue  trae  

la g lobalización  del reino cap ita lista  -e n  tanto no es  

un proyecto  para toda la hum an idad  ni un proyecto  

h u m an izad or- en don de encontram os las bases que  

incuban su propia destrucción , sus propios lím ites. 

P ero  esos e lem entos, requ ieren  s e r  identificados y 

apropiados para actuar con soluciones frente a  ellos.

D e  allí es  d o n d e sacam os tam b ién  los fundam entos  

d e  una n u e va  sociedad, d e  la crítica a la sociedad  

actual.

3. Fin de (a historía y planeamiento (estratégico). Del 
cambio revolucionario a la ideología de “lo posi
ble”

Carlos M a a  s intetizó lo m ejor d e  la realidad  y del 

pensam iento  universal d e  su ép o ca , p lanteándonos una  

utopía convencido q u e  N a d ie  s e  p ro p o n e  lo q u e  n o  p u e 

de solucionar. La filosofía  a le m a n a , práctica y utópica  

com o él lo m uestra, ha legado  m ucho a la sociedad so

bre aspectos d e  p lan eam ien to . M á s  aún , el tipo d e  pre

visión socialista, d es d e  el m ito, la visión y el horizonte  

utópico es -por exce lenc ia - un tipo d e  previsión “alógica” 

para  escenarios y  horizontes  con m ayo r grado  d e  incer

tidum bre.

Esta nada tien e  q u e  v e r  con las distorsiones poste

riores de la planificación central en el “socialism o real”, 

ni de l p laneam iento  ríg ido, controlista, "lógico”, en ei 

que casi todo puede ser previsible y  m anipulable. Y  tam 

bién es contraria al posibilism o en que  a lgunos enfo 

ques d e  “nueva” planificación estra tég ica  nos proponen, 

justificando las exclus iones del m odelo  neo liberal y  su 

imposibilidad de ser un proyecto  un iversa lizab ie  desde  

algunas  versiones q u e  apo rtan , no por casualidad  his

tórica, el m arco lógico m ilitar norteam ericano  y los cír

culos de calidad jap o n e ses .

3.1 El tipo d e  p laneam iento  estratégico d e  los organism os  

fin an c ie ro s  in te rn a c io n a le s  con  su te o r ía  d e  “lo 

p o s ib le ” no s ó lo  p ro p o n e n  q u e  la  te c n o lo g ía  

m oderna se som eta  a sus “posib ilidades” sino que  

d e lin e a n  u n a  l ín e a  d e  c o n d u c ta , un  t ip o  d e  

personalidad, u na  n u eva  m oral individual y  colectiva
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del abandono d e  ios prob lem as d e  la hum anidad con  

la id e a  d e  q u e  ¡o q u e  no  t ie n e  s o lu c ió n  n o  es  

p ro b lem a, sino una condición d e  vida con la que  

ten em o s que coexistir, so lucionando “los q ue  s i” son  

p ro b le m a s . D e s d e  la  p ro p ia  c u n a  d e  M a rx , los  

propios enfoque o fic ia les d e  p lanificación a le m a n e s  

se  van  im pregnando d e  es te  posibilism o.

3 .2  El fin d e  la historia y la n u e va  m oral d e  lo posible  

son el opio d e  nuestro tiem po , la b as e  filosófica- 

m o n eta ria  d e  a lguno s e n fo q u e s  d e  p lan ificac ión  

a c tu a le s  y, v ía  la a c tiv id a d  la b o ra l-p ro fe s io n a l-  

gubernam enta l d e  m uchos d e  nosotros, una b ase  

d e  nuestros proyectos y  estilos individuales d e  v ida. 

C o m o  cualqu ier historia del fin del m undo, g en era  

pesim ism o y  d esa lien to  en  q u ien es  q u e re m o s  el 

cam bio . El socialism o no tien e  q u e  v e r  n ad a  con lo 

im posible ni con lo p red e term in ad o , pues se  basa  

en las condiciones d e  la rea lid ad .

3 .3  Im porta  el tem a  porque el posibilism o es  parte  d e  la 

tecnolog ía  q u e  usam os, d e  nuestra  “rac io n a lid ad ” y  

divulgación a diario d e  casi todos nosotros. Y  sin 

d a rn o s  c u e n ta  q u e  e s  u n a  n u e v a  id e o lo g ía -  

tecno lóg ica , en  nuestro  tra b a jo  d e  p ro yecc ió n  y  

ejecución de proyectos d e  desarro llo  o d e  prom oción  

social o de gobierno local, ideo log ía  d es a le n ta d o ra , 

q u e  d e s a rm a , es  p a rte  d e  n u e s tro  d ia rio , c o m 

pensados con la ilusión d e  v e r  “rea liza d a” la solución  

inm ediata . S i es nuestra  práctica la q u e  se  refle ja  

en nuestro s e r y  conciencia  socia les, es te  es  un 

problem a no tan nuevo pero  sí actual: la asunción  

acrítica de las tecnologías. A llí tenem os una lucha in

dividual y  colectiva. S e  requiere ubicación histórica, 

un horizonte, un bagaje  y  reserva teórica, filosófica y 

moral que cada v e z  tenem os en m enor m edida.

Vo lv iendo a Flores G alindo , nos da su propia res

puesta al entorno d e  incertidum bresde nuestros tiem 

pos: A g on ía  se confunde fína lm ente con la esp eranza  

que define en  la política y  en  la vida cotidiana e l derro te 

ro de M ariátegu i: la con fianza en  e l futuro que no rep o 

s a  e n  la s  le y e s  d e  la  d ia lé c t ic a , n i e n  los  c o n d i

c ionam ientos de la eco nom ía , sino en las voluntades  

colectivas. Esta es la nueva invitación a la vida heroica  

que hacem os desde  el P U M  y  m ás allá d e  nosotros m is

mos. Si la com partim os, asum am os la coresponsabilidad  

de dem ostrarlo  desde  la acción y la reflexión conjunta, 

y d esde  el desarrollo de cad a  una d e  nuestras persona

lidades.

4. Nuestro reeencuentro con las vertientes verde, 
violeta y roja del humanismo contemporáneo 
universal.

C o m o nos recuerdan algunos pensadores hum anis

tas m arxistas. EJ concepto d e  hom bre contiene cier

tos e lem en to s  constantes, p e ro  éstos e lem entos  

existen  concretam ente  en  las condiciones esp ecifi

cas de tiem po y  espacio  y, se  enriquecen, tanto g ra 

cias a  la introducción d e  e lem en to s  nuevos com o a 

la perduración  d e  los viejos. P a ra  nosotros, el hu

m anism o es un fenóm eno  h istóricam ente variab le , 

que se  desarro lla  y  transform a d e  un m odo d eter

m inado en el curso d e  los siglos.
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4.1  N os corresponde hoy re a p re n d e r lo q u e  ei hom bre es

hoy, en lo que se es tá  convirtiendo en  es ta  sociedad  

in fo rm a tiza d a , te c n o lo g iz a d a  y e c o ló -g ic a m e n te  

dañ ina desde  su proyecto  a lie n ad o r y  cuá les  son las  

posibilidades d e  su p leno desarro llo  tam b ién  d esd e  

e s e  m ism o a v a n c e  tecno lóg ico  y  de l c a m p o  d e  la 

inform ación y el conocim iento .

4 .2  E l h u m a n is m o  c o n te m p o rá n e o  c o m p re n d e  tre s  

corrientes que resisten fren te  a las antiguas y nuevas  

fo rm as d e  a lienac ión  cap ita lis ta , la v e r t ie n te  v e rd e :  

el ecologism o, el d esarro llo  sosten ib le , el desarro llo  

hum ano, pacifistas y d e fen s o res  d e  la salud m ental; 

la  v e r t ie n te  v io le ta :  p ro m o to res  d e  la visión de  

g én ero , d e fen s o res  d e  los sec to res  m ás despro 

tegidos (niños, jó v e n e s  y  an c ian o s), de fen so res  del 

d e re c h o  d e  o p c ió n  s e x u a l, y  la v e r t ie n te  ro ja :  

defensores d e  los d e re c h o s  soc ia les  y civiles d e  

todos los trab a jad o res  y los p arad os, prom otores  

d e la autogestión y e! au togo b ie rn o  y prom otores  

d e  la m ayor ca lidad  d e  v ida . P o r ello , sintiéndonos  

hondam ente  solidarios con todos los hum anistas, 

desde nuestra preocupación por el hom bre, su pleno  

d e s a rro llo  y  d e s d e  la  re s is te n c ia  a  la  d e s h u 

m anización actual, el socia lism o d a  un contenido  

particular al h u m an ism o  y  v iceversa .

4 .3  El h u m a n is m o  s o c ia lis ta  e s  u n a  c o rr ie n te  d e l 

hum anism o c o n te m p ó ra n e o . P a ra  los soc ia listas  

sólo es posible la h u m an izac ió n  d e  la soc iedad , el 

hom bre libre e  independ ien te , uniendo conocim iento  

con acción, edu cac ión  con revolución social, en  un 

sistem a social y  eco nóm ico  q u e  in ic iará la ép o ca  d e

. -

la  «historia hum ana», que pone com o condición el 

desarrollo pleno del individuo para el desarrollo pleno  

de la hum anidad, y  viceversa.

4 .4  EI m arxism o asu m e el d e s a rro llo  d e  la  s o c ie d a d  

c o m o  e i d e s a r ro llo  d e  c a d a  in d iv id u o , y  por

consiguiente el fin último del desarrollo de la sociedad  

se  convierte en  la libertad com pleta  y au téntica d e  la  

personalidad, prem isa ésta esencial para  la libertad  

de todos. Ernesto C h e G uevara, es nuestro referente  

hum an ista  socialista por excelencia.

5 . A c c ió n  p o lít ic o -c u ltu ra l a n te  la  d is g re g a c ió n  d e  

la b a s e  m a te r ia l d e l p ro y e c to .

U n proyecto político-cultural de este tipo, desde nues

tro revés, requiere de m ucha voluntad, pero la voluntad  

(no el voluntarism o) se da ante lo que se cree, ante lo que  

vem os con posibilidades. Frente a  la  destructora disyun

t iv a  d e  la  d e r ro ta  : o n e o lib e ra lis m o  s a lv a je  o 

neoliberalism o con rostro hum ano, hoy en el proyecto, no 

basta un escenario “político” -com o el del intercam bio e n 

tre  la razón y la fuerza-. Por la disgregación m ateria l que  

distingue la actual fase  de la época, no basta y no es po

sible un replanteam iento  sólo desde la política. La ten 

dencia  ideológica destructora que hegem oniza ante cual- 

q u ie r  v o c a c ió n  in d u s tr ia lis ta  o d e  fo r ja r  b a s e s  

institucionales de un proyecto nacional, de país, busca  

convertir dicho rasgo en perm anente. V iv im o s

un escenario  en que se desdibujan, son m uy te 

nues, precarios o hasta inexistentes los sujetos sociales  

que protagonicen ia acción del cam bio. Ello exige
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pelear, crear y  g a n a r ta m b ié n , d e s d e  un tem eno m ás am 

plio, el cultural, q u e  c o m p ren d e  lo ideológico, los valores, 

im aginarios, con ocim ientos, las u top ías , hasta  la “inven

ción” de nuevos horizon tes  y su jetos socia les, de nueva  

m ateria lidad , com o p arte  ta m b ié n  d e  la recom posición  

d e  la b ase  social.

6 . N u e v a  é t ic a  y  e s t é t ic a  d e l c a m b io  s o l id a r io .

C u ltu ra  y  v o lu n ta d  d e  p o d e r .

P or ello, é tica  y  es té tic a  son un escenario  d e  lucha  

vital en nuestro tiem p o , p a ra  la  recom posición y  para  

so s ten er los procesos d e  re te jido  social o  forja d e  insti

tuciones dem ocrá ticas . N o  es  p u es  por añ o ra r o rendir 

culto a lo perdido, sino p ara  re c re a r sujetos y propues- 

■ tas, y nuestra propia vo lu n tad . A llí requerim os espacios  

en que la g en te  re n u e v e  a u to e s tim a , la neces idad  del 

desarro llo  hum ano, el sen tid o  d e  au toafirm ación  y  au 

todeterm inación, redescubriendo  con los jóvenes en  qué  

creer, por qué lu ch ar y , convirtiendo  ello en  u n a  re n o -  

, v a d a  v o lu n ta d  d e  p o d e r , c o n fia n za  en nuestra capaci

d ad  d e  incidir en  re so lve r los p rob lem as. En nuestro  

caso, forjando la p rop ia  v iab ilid ad  d e l proyecto político, 

d esd e diversas pos ib ilidades , u n a  d e  ellas las C asas  

Culturales, otra, los Foros p a ra  un tipo d e  form ulación  

p ro g ra m á t ic a  d e s c e n t r a l i z a d a  y p ro fu n d a m e n te  

participativa, y  los M o v im ien to s  loca les  p o r desarro llo  y  

gestión dem ocrática  q u e  v a n  surg iend o  en  los últim os  

años.

En situaciones com o la  actua l se  pueden fu n d ar al

gunos referentes cen tra les  d e l p royecto  g lobal d e  cam 

bio. Ocurrió con los proyectos d e  A m au ta  y  Laboreen  José

Carlos M ariátegui. A s í surgieron los referentes de Univer

sidad Popular y  hasta las C asas  del Pueblo. Y  así ocurrió, 

com o no recordarlo, en  Ernesto C h é  G uevara  con la em u

lación del hom bre nuevo com o referente, la personalidad  

com unista, el individuo, socialista dos veces.

A llí es  d o n d e  é tic a , e s té tic a , po lítica  y vo luntad  se  

rejuntan y refundan nuevos referen tes  y horizontes. Por 

ejem plo, el proyecto  en  ejecución d e  la C apilla del H om 

bre, dirigido por nuestro  h erm ano  artista ecuatoriano  

d e  izquierda, O sw a id o  G u ayasam ín . A sí reacíualizam os  

las ideas, em brionarias y  balbuceantes todavía  en nues

tro caso, d e  C a s a s , Foros y M ovim ientos C ulturales  

com o buen signo, com o referentes valorados a futuro. 

Hoy in tentarem os afirm ar, darle  form a inicial al proyec
to.

V. T a re as  y  p o s ib le  cu rso  d esd e  la a rtic u la 

ción de los m aria teg u is tas . R elación entre  

ios  d iverso s  tiem p o s  p o lítico s  de la es tra 
tegia.

1. ■;Por q u é  lu c h a m o s  lo s  m a r ia te g u is ta s ?

1.1 El p rob lem a m ás  im portan te en el m ariateguism o, 

es el del socia lism o peruano. D e  allí q u e  continúa  

vigente  el desarro llo  entre  m arxism o y  nación, con  

las tre m e n d as  pecu liaridades que nos trae  la a ldea  

global com o rea lid ad  y propuesta.

1 .2  P or ello, para  abrir m ejores condiciones para esta
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ta rea , en  la actual e ta p a  d e  reconstrucción es  vital 

que ios socialistas seam o s una d e  las fuerzas con  

que los peruanos dem ócra tas  derro tem os la dictadu

ra. Hoy asum im os que hay una nueva fase  con el ago 

tam iento del m odelo económ ico  im p eran te  y el inicio  

de la crisis del régim en. C on es te  m arco, nos corres

ponde a  nosotros, a  partir d e  e s e  ba lan ce  y visión  

m ás optim ista del p resen te , defin ir el contenido d e  

u n a  n u e v a  fa s e  d e  r e a g r u p a m ie n to  d e  lo s  

m aria íeguistas hacia el inicio del nuevo  siglo.

1.3 Nuestro objetivo táctico p ara  es te  horizonte del tiem 

po p o lít ic o  e s  la  d e r ro ta  d e l f ra u d e  e le c to ra l  

reeleccionista y d e l fu jim orísm o com o expresión  d e  

una versión neoliberal, autoritaria , m ilitarista, com 

prom etida con e l  n a rco p o d er y  d e  cap italism o s a l

vaje, contribuyendo  a  fo rja r un g ran  P a c to  S ocia l d e  

m ediano p la zo  q ue  conquiste , inicie y  sostenga un  

proceso d e  gobiernos d e  transic ión  dem ocrática d e  

la sociedad peruana, en el cual buscam os una iden 

tidad, perfil y  b loque social d e  un espectro  d e  iz

quierda y cen tro izqu ierda, logrando  cam bios par

ciales en la  correlación d e  fu e rza s  y  prom oviendo  

la m ás am plia unidad d e l am p lio  espectro  d e  oposi

tores políticos y socia les a  la d ic tadura  fujim orista.

Contribuir a  transform ar el Foro D em ocrático  en una  

m esa perm anente  q u e  trasc ien d a  lo electoral p ara  

ser un sostén d e  esta  p ropu esta  y  proceso, es fun 
dam ental.

2. Agenda para desarrollar tesis y problemas so
bre el socialismo, desde un balance de marxismo

y socialismo, la crítica integral al capitalismo sal
vaje y la actual época de mayor deshumanización.

Este desarro llo  d eb ie ra  ser realizado pluralm ente , en  

m edio d e  la acción a lte rnativa frente al fujim orism o, con 

nuevos y  conocidos núcleos d e  reflexión, con núcleos  

d e partidos, con estudiosos y m aestros. S i tan sólo or

den ásem o s las tesis d e  una ag en d a  d e  trabajo  com ún  

en la izqu ierda p eru an a  para trabajarla  en  estos anos, 

apo rtaríam os m ucho. P o r ejem plo;

2.1 Nuestros Principios, N uestro  M ito, N uestro  Sueño: 

La lucha por el N u evo  Perú Socialista.

2 .2  B a lan ce  d e  los aportes  y problem as del m arxism o. 

D e las exp erien c ias  y pensam ientos vencedores y  

d e  las e x p e rie n c ia s  y p en sam ien to s  derro tados . 

N u evas  fuen tes  y desarro llo  del m arxism o.

2 .3  C o n c e p c ió n  d e  h o m b re  hoy . D e s a rro llo  d e  la  

p erso n a lid ad , el individuo. El desarro llo  hum ano  

d e s d e  u n a  re la c ió n  c o m p le m e n ta r ia  c o n  la  

n atu ra leza .

2 .4  Trad ic ión  y m odern idad  en la época d e  revolución  

tecnológ ica del conocim iento , de la inform ación, de  

la edu cación .

2 .5  El socialism o com o épo ca  d e  tránsito en la historia 

h u m a n a . E c o n o m ía  fle x ib le  y s u je to s  so c ia les . 

Transic ión  D em o crática  y Revolución. Socialism o  

y Construcción d e  un Estado y un M ercado  nacional. 

Am pliación y R egu lac ión  del M ercado , P lanificación  

D em o crá tica . P rop iedad  individual y  social.
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REVALORAR NUESTRO ROL 
E N  L A  F O R J A  D E  L O S  P R O Y E C T O S  T A C T IC O -  

E L E C T O R A L  Y  T A C T IC O  E S T R A T E G IC O .

O tro poco de calm a, cam arada, 

un m ucho  inm enso, septentrional, completo,

feroz, de calm a chica, 

a l servicio m e n o r de cada triunfo 

y  en  la a u d a z  servidum bre d e l fracaso...

A nda, nom ás, resuelve, 

considera tu crisis, sum a, sigue, 

tájala, bájala, á ja la  

... ¡cuántas  diplom as

y  pod eres , a l borde fehacien te  de tu arranque  

C u án ta  presión  idéntica, a  tus p ies  

C uánto  rigor y  cuánto patrocinio

César Vallejo
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I. ¿De dónde partir, por dónde empezar?

1. R o l d e l P U M  p a ra  a s e n ta r  b a s e s  d e l n u e v o  p ro 

y e c to  p o lít ic o

1.1 R eafirm ándonos en la an tigua idea q ue  h ay  m uchos  

m ás m aria tegu is tas  q u e  nosotros, en la ac tua lidad , 

nuestro re feren te  político es el P U M  en  tan to  nos  

o r g a n iz a m o s  y t r a n s ita m o s  un p ro c e s o  d e  

reagrupam ien to  en  el cual asp iram os a articu larnos  

con otros m aria tegu is tas . El c a rác te r d e  es te  trán s i

to va en el m ism o sentido del m ed iano  y largo p lazo  

que nuestro horizonte-vis ión: cam in am o s a  s e n ta r  

las bases d e  un nuevo  proyecto  estratég ico  en  eso s  

plazos. N u estra  función en es te  cam ino s igue s ie n 

do la del sem b rad o r del g rab ad o  d e  la revista A m a u -  

ta , que p repara  y s iem bra, jun to  con otros s e m b ra 

dores, su propio terreno  y un te rreno  colectivo, co 

m ún, a  la v e z  cosechan do  un producto q u e  es  pro 

pio y de todos los otros involucrados en es te  es 

fuerzo. S a lvando  d istancias, nuestro  M ovim ien to  en  

R enovación es  hoy uno d e  esos núcleos que  v ive  el 

m om ento d e  d ar nacim iento  a la exp erien c ia  d e  un 

proyecto in term edio , d e  izg.uierda y  cen tro izqu ierda  

y una confluencia d e  los m aria teg u is tas  q u e  es tán  

m ás allá del P U M , con los q ue  m aduren  condic io 

nes d e  un nuevo proyecto  socialista.

1 .2  No partim os d e  la n ad a  ni m ucho m enos del d e s e o

d e lo que no existe to d av ía . E s  1 9 9 8 . Lo peo r está  

pasando . Partim os d e  reva lo rar nuestras propias  

fu erzas  y oportunidades -el partido, el socialism o  

m ariateguista com o identidad, nuestros proyectos  

com o ind iv iduos, los e s p a c io s  d e  acc ión  sob re  

d e re c h o s  c iv ile s , e c o n ó m ic o s  y  s o c ia le s , los  

referentes en que estam os insertos en el m ovim iento  

social: la organización cam pesina y de desarrollo ru

ral, de las v íctim as d e  la v io lencia , d e  la d efen sa  de  

usuarios y  consum idores, y  articu lando las bases de  

los nuevos referentes que ya  se  están  gestando: los 

diversos movimientos locales generados por gobierno  

y d e s a rro llo  (A y n i, A y llu , A lte rn a tiv a  R im e n s e , 

M ovim iento  Popular, P red icas, e tc .), los espacios  

cívicos d e  unidad m ás am plia  antifujim orista (Foro  

D e m o c rá tic o , C o m ité s  C ív ic o s  a m p lio s . F o ro s  

Regionales).

2 . N u e v a s  ta re a s  en  e l c o rto , m e d ia n o  y  la rg o  p la 

zo .

2.1 R econstruir la con fianza d e  q u e  el proyecto político 

s o c ia lis ta  es  v ia b le ,  c o n tin ú a  s ie n d o  el m ito , 

g e n e ra n d o  y s in to n iz a n d o  -a d e m á s -  co n  la s  

condiciones sociales, políticas y m ateria les de su 

viabilidad. E se esfuerzo  concierite  de articulación  

d e fuerzas requiere organ izac ión  política, requiere  

o rd en ar recursos, ideas y personas.

2 .2C ontribu ir a  infringirle las m ayores  derro tas al fraude  

reeleccionista en dos actos del escenario  d e  1998: 

el tram o final d e  en trega  d e  firm as al JN E  el 5  de  

a b r il p ró x im o  y h a c ie n d o  d e  la s  e le c c io n e s  

m unicipales un escenario  plebiscitario en Lim a y las

CDI - LUM



principales provincias del país fren te  al centra lism o, 

p o r dem ocracia , trabajo y progreso. La prim era  y 

m ás im pórtente, la presentación d e  las firm as p ara  

s o lic ita r  R e fe ré n d u m  co n tra  la  re e le c c ió n  y  la  

posibilidad d e  que el proceso e lectoral m unicipal 

co n ten g a  el e lem ento de la decisión final del J N E  

so b re  la convocatoria o no del R e fe rén d u m .

El R eferén dum  es la acum ulación m ás im portan te  

p ues si los sectores dem ocráticos logram os p resen 

ta r  las firmas el escenario  cam bia  tre m e n d a m e n te  

a  nuestro  favor. S ería  d e  por sí una victoria parcial 
hacer realidad el escenario de entrega de firmas 
el 5 de Abril. Incluso, a u n q u e  b u sq u en  d e s c a -  

lifioarlas, la d efensa de las m ism as es ya una p la ta 

fo rm a política q u e  legitim a la posibilidad d e  a v a n 

z a r  a  una nueva m ayoría nacional d es d e  la d e fen s a

• de l voto ciudadano (su firm a), nos perm ite pres io 

n a r con ftjerza propia y legitim idad d es d e  la a c u m u 

lación propia que querem os en el país , es ta ría  a  la 

orden  del d ía la viabilidad del proyecto y re fe ren te  

táctico  de centroizquierda, hasta la posibilidad d e  

con certa r por candidatura única.

2.3Sobre el tipo de proyecto y referente táctico 
electoral a construir, nos proponem os fo rja r un  

re fe ren te  nacional, dem ocrático y  am plio , con una  

p ropu esta  que incorpora lo nacional, lo p o p u la r  y  lo  

l ib e ra l, la c u a l e s tá  In s c rita  e n  la  d e fe n s a  d e  

P ro g re so , P a trim o n io , D e m o c ra c ia  y  D e s a rro llo  

S o b e ra n o  ( íd e m , 1 9 9 6 ). E s te  re fe re n te  tá c tic o  

acu m ula  y concerta con program a propio para  la 

tra n s ic ió n . El p ro g ra m a  es  u n a  p ro p u e s ta  d e

peruanizar el pais con democracia económica, 
democracia politica y democracia social frente  

al m odelo  y el rég im en actuales . Los contenidos de  

e s ta  p ro p u e s ta  p ro g ra m á tic a  a  d e s a rro lla r , nos 

p e rm ite  u n a  a c u m u la c ió n  p ro p ia  d e s d e  hoy , 

concertando con ella sin descartar a lianza con ningún 

sector opositor.

2 .4  Un terreno prioritario para formular, de manera 
participatlva y descentralizada la propuesta 
programática para la transición democrática, es 
desde las provincias y regiones, logrando con ella 

la confluencia  d e  un b loque que  articu le regional y 

nac io n a lm en te  dos tipos d e  n u eva  representación  

política que  han  em erg ido  en los últim os años. D e  

una parte , los nuevos referen tes  locales  que son ya  

y por sí m ism os, d iversos y h e te ro g é n eo s  m ovi

m ientos descentra lis tas  y por desarro llo  que surgen  

en L im a y provincias (en  A p u rím a c , en C h an ca- 

H u ara l, Q o sq o , H uancavelica , A yacu ch o , B am ba- 

m arca, R ím a c , S a n  M artín  d e  P o rras  e  Indepen 

dencia en Lim a, B am bam arca, etc.). Junto y en estos 

espacios, d e  otra parte, confluir con los sectores y 

cuadros progresistas del Foro D em ocrático .

2 .5  En los próxim os dos anos, hasta el 2 0 0 0 , nuestra  

s e g u n d a  fa s e  d e  re a g ru p a m ie n to  p rio riza rá  un 

reagrupamiento para la síntesis programática y 
la renovación del ideario del mariateguismo como  

bases del proyecto  m ayor.

2.6 A r t ic u la r  u n a  Corriente político-cultural 
Mariateguista d e los actuales y d e  los potenciales, 

corriente q u e  v a  m ás allá del P U M , d es d e  diversas
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fo rm as  y  espacios que aporten a un m ism o proyecto  

re c re a d o  d e  so c ia lism o  en  el p a ís . D iv u lg a r  y  

p ro p o n e r le s  u n a  p r im e ra  e x p e r ie n c ia  p ilo to  d e i 

P ro y e c to  M a tr iz  d e  C a s a  C u ltu ra l, (adjunto a este  

docum ento).

2 .7  E n  e s e  s e n tid o  p o d e m o s  e m p a ta r , c o o rd in a r , 

constm ir un espacio  d e  com ente, con sectores com o  

los del grupo S U R , C a s a  del Socialism o, núcleos lo

ca le s  d e  izqu ierda que no militan pero se  asu m en  

m ariateguistas , tra ta rla  nueva propuesta del Partido  

C o m u nis ta  P eru an o  (U n id ad ) para  cam in ar juntos  

en  un proyecto político y cap tar nuevas y nuevos  

c u a d ro s  d e  o tra s  c a n te r a s ,  d e s d e  la  a c c ió n  

m o v iliz a d o ra  e n tre  lo s  d ir ig e n te s  s o c ia le s  d e  

tra b a ja d o re s , p e q u e ñ o s  e m p re s a rio s , p a ra d o s ,  

artis tas , nuevos hum anistas (eco log istas, prom o

to re s  d e  la ca lid ad  d e  v id a , d e  la sa lud  m enta l, 

d e fe n s o re s  d e  la  n iñ e z , te rc e ra  e d a d  y d e  la  

ju ven tu d ). S o m o s a jenos a un afán  cooptativo sin 

re n u n c ia ra  la necesidad  d e  la organ izac ión y m ayor  

síntesis d e integración en  y  para la acción y reflexión  

com ún.

3 . ¿ C ó m o  e s ta m o s ? .

3.1  “A b a jo ” lo q u e  h a y  son d isp erso s  y  d e s ig u a le s  

niveles de articulación y  d e  acción. U na m inoría tiene  

y  e s  parte d e  una relación con m ovim ientos sociales  

y /o  cívico-sociales. La m ayoría  som os cuadros con  

identidad socialista -m ariateguista-, con un referente  

d e  identidad en  el partido, au n q u e  con una pobre  

in te rc o m u n ic a c ió n  y  re la c ió n  con  la  d ire c c ió n  

p erm an e n te . En esta  situación, la función d e  la

periferie es c recer y apo rtar d escen tra lizadam ente , 

te n e r au tono m ía  y ap o rtar en co-responsabilidad y  

p ro y e c to  n a c io n a l c o le c tiv o , d e s a rro lla rs e  con  

c a p a c id a d  d e  d ec is ió n  y d e m o s tra r  q u e  p u e d e  

dotarse  de un aporte  d e  pensam iento , organicidad y 

o r g a n iz a c ió n ,  b a s e  s o c ia l ,  c o m u n ic a c ió n  y 

autosostenimiento. La función dei centro articu-lador, 

la dirección p erm anente , es aco m p añ ar a articular 

estos esfuerzos con un peso en el consenso y el 

acu erd o  político para a v a n z a r juntos y recuperar  

confianzas.

3 .2  L o s  te r re n o s  d e  e s te  c re c im ie n to  son  los ya  

previstos: los Foros , las C a s a s  d e  C u ltural, los 

M ovim ientos por el desarro llo  local, que aglutinen  

fu e rzas  sociales y  d e  izqu ierda y centroizquierda, y 

los niveles de prensa y com unicación que se puedan  

desarro llar. C on esta  lógica d e  revalorización del 

m ariateguism o y  del P U M  avan zam o s en una nueva  

actitud m oral, psicológica, personal y  colectivaque  

corrija  la actitud  derro tis ta  y au to d estru c tiva  de  

proponernos cosas sobre lo que sólo existe todavía  

las intenciones, y d e  evad ir, neg ándonos a aceptar  

y ap ro vech ar, lo poco y m ucho que tenem os de  

nosotros, que es lo único q ue  nos queda. Cualqu ier  

nuevo  proyecto y re feren te  político b eb e  del terreno  

an d ad o  y d e  la sem illa sem b rad a .

4 . C o n c e p c ió n  o rg a n iz a t iv a

4.1 En el corto p lazo , las nuevas fo rm as d e  articulación  

d e ! p ro y e c to  e s t r a té g ic o  s o n  p r in c ip a lm e n te  

p o líticas , no o rg á n ic o -p a rtid a ria s  y son particu 
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la r m e n te  d e  c e n tra l iz a c ió n  y  d ire c c ió n  lo c a l,  

conform and o una red com o m ovim iento  d e  articu

lación nac io n a l. Es d e c ir  que , m ás  q u e  fus ionar las  

fuerzas actuales en un referente orgánico, en el corto 

plazo, se  puede articular estas fuerzas con las fuerzas  

nuevas en diversos espacios que serán las bases del 

nuevo proyecto y  referente políticos.

4 .2  D icha articu lación será  producto d e  la construcción  

de las b ases  que  den  sustento al nuevo  proyecto  

en el m ed ian o  p lazo , y  que esa s  b ases  son en  sí 

m ism as, nuevos re feren tessoc ia les , organ izativos  

y políticos:
a )  las C a s a s  y  proyectos C u ltu ra les  a  desarro llar, 

(ve r proyecto  piloto adjunto)

b) los Foros d e  d e b a te  q u e  institucionalicem os,

c) los M ovim ientos o redes socia les en  q ue  nos  

re insertem os y  contribuyam os a  rete jer,

d ) los  A g ru p a m ie n to s  d e  d e s a r ro llo  lo c a l d e  

cen tro izqu ierda q ue  foqem os,

e ) los N úcleos d e  unidad socialistas o  los C om ités  

d e  T ra b a jo  Socia lista,

f) la P ren sa  u órganos d e  prensa y  com unicación

q ue p lura lís tam ente  desarro llem os.

g ) los N u e v o s  c u a d ro s  s o c ia lis ta s , m u je re s  y  

v a ro n e s , q u e  ca p te m o s  y  c o n trib u yam o s  en  

form ar,

4 .2  Esto im plicaráasum ir:

•  Q u e  h a y  u n a  c o - r r e s p o n s a b i l id a d  p o s ib le  y  

necesaria  en  nuestroM ovim iento  p ara  d in a m iza r la 

cotidiana d em an d a  d e  cad a  realidad local o sectorial 

particular.

•  Q u e  se  trata d e  desarrollo un M ovim iento  en el cual, 

en lugar del concepto d e  “b ases” incorpora el de  

“centros d e  dirección d iversos”, descentra lizados y  

corresponsab les con el proyecto. U n a  periferie de  

núcleos y cuadros dirigentes sociales y políticos de  

te rrito rios  q u e  con fo rm an  u n a  re d  a r t ic u la d a  y  

trasm isora y retroalim entadora. P a ra  eso  se justifica 

un centro-articu lador-orientador m as no para que  

to d o s  e s p e re n  q ue  res p o n d a  a todo  y que -sin  

em b arg o - no e je rza  autoridad sobre todo. A decuar

nos a los tiem pos es im prescindible.

•  Q u e  en  té rm in o s  d e  instituc ionalidad  partidaria , 

d e b e m o s  d e s a r ro lla r  in s ta n c ia s  y l id e ra z g o s  

articu ladores, con autoridad política, ética y moral, 

q u e  in fu ndan  c o n fia n za  y s e a n  e fic ie n te s , q ue  

despierten  valores básicos a em ular, que digan lo 

q u e  p iensan, que cum plan lo q ue  prom eten y se 

esfuercen  ev iden tem en te  en ap o rtar al proceso de  

renovación d esd e  donde están  ubicados.

5 . R e to m a r  el p ro y e c to  d e  p re n s a  s e  c o n v ie rte  en  

un  e le m e n to  d e  d e fin ic ió n , d e  v ic to r ia

En m edio  de las dificultades conocidas, los nuevos  

re feren tes  y espacios estratég icos para un nuevo  

proyecto tendrán  un desarro llo  diverso, desigual y 

com plejo. El e lem ento articu lador d e  este  m ovim ien

to real y, en particular, d e  la corriente d e  m aria - 

tegu istas peruanos, será  la prensa. P o r ello es aquí 

q ue se  hace coherente  y factor d e  victoria la pren

sa , un m edio d e  com unicación, una pág ina w ebb  o 

prensa  electrónica v ía  el IN T E R N E T , un sup lem en

to  y /o  re v is ta  d e  c a r á c te r  d e s c e n tr a liz a d o  o 

reg ionalizada y nacional a la v e z , son los m edios
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m ás adecuados para  articular, s is tem atiza r y  po ten 

c iar las diversas experiencias  a  d esarro lla r con los 

Foros político-program áticos, las C a s a s  C u lturales y  

los M ovim ientos políticos locales de cen tro izqu ierda  

por gobierno y desarrollo local.

6 . R e a s e n ta m ie n to  s o c ia l y  p o lít ic o

Requerim os definir un re a s e n ta m ie n to  s o c ia l y  

t e r i to r ia l  que  fo r ta le z c a  p r io r ita r ia m e n te  a lg u n a s  

experiencas descentralizadas que se  desarro llan  hoy en  

provincias. En ese  sentido, tam b ién  hay que  e m p e z a r  el 

easentam iento social y  político en L im a : usuarios, m ujees, 

te rce ra  edad y  jóvenes a s í com o su reafirm ación  com o  

una zona  estratégica en el periodo actual. Igualm ente  en  

provincias, según las propuestas propias d e  asen tam ien 

to, definir planes regionales. P riv ileg iarem os la  arti

culación de factores y agrupam ien tos a  nivel provincial 

com o los ya  señalados. En L im a, la m eg ac iu d ad , re 

querim os un plan con el com prom iso d e  un soporte reno 

vad o  en que confluyan todos o casi todos los recursos  

institucionales, cuadros, etc. que viven en  L im a.
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I. Visión estratégica que fíindainentB el proyecto
• Lox xoc±Bl±stss «n nu«irtrJi épocx.

Renovar el £oc±sJJ.smo -tiene la pecmllarlclad de aer tma tarea atctunl con una pmx:sp»ct±va. de medJ.xao y 
largv> pl&zo. Penaar, actuar y vivir con eata dimensión de lar cosaus es vital. Qn proyecto político 
revolvclonario es coapoziente 3’ se entrelaza tamblér: con la cultura de su época,, sus ccntradiccioríes, sus 
líiaites, posibilidades y  con la acción de los sujetos sociales e imaginarios que se conforman en ella.

r los cambios en la época, continúan. íJi patrón de acumulación capitalista que asimila la nue^'a revolución 
científico tecnológica va siendo viable sólo en países ricos. No. asistimos pues a un proyecto 
universalizable sino excluyante, "focalizado" en la jerga de sus planificadores. Pero también, en apenas 16 
años, sus efectos negativos tienen resistencias en distintos hechos, Francia, Ecuador, Argentina, 
Venezuela, Rusia e Italia, sólo como ejemplos. Además, así como asistimos al repliegue socialista mundial, 
de redefinición del proyecto, y al auge, predomino y renovación en las relaciones sociales capitalistas, 
también los países, naciones 3' sectores sociales, se van reubicando en lo nuevo que hay y en lo nuevo gue ,..p-,-) 
aspiran de civilización, humanismo, producción cultural, ética, artes, técnica y costumbres, con • 
replanteamientos sobre el individuo, la sociedad, los derechos, la propiedad, lo moderno y el futuro.

Por ello, quienes somos hijos del proceso abierto por las revoluciones socialistas y el marxismo, hoy 
debemos ser parte de la promoción de una nueva fe, un nuevo ciclo cultural y generacional de socialismo en 
el pais, revbicados en el mundo y con una práctica política rearticuladora y construczcra. ííi tregua, 
acomodo o arrepentimiento elegimos, ni tampoco hacer más de lo mismo.

• Vsoymcrto polmtlco-cultars I ante la disgregación de su Jbase material.

Un proyecto político-cultural de este tipo, desde nuestro revés, recuzere de mucha voluntad, pero la 
voluntad {no el voluntarismo} se da ante lo cue se cree, ante lo que se ve posible. Frente a la destructora 
disyuntiva de la derrota : o neoliberalismo salvaje o neoliberal asmo con rostro humano, hoy en el proyecto, 
no basta un escenario "político" -como zntercambic de la razón y la fuerza-. Por la disgregación material 
que distingue la actual fase de la época, no basta y no es posible un replanteamzentc sólo desde la 
política. La tendencia destructora que hegemoniza ante cualquier vocación industrialista o de forjar bases 
institucionales de un proyecto nacional, busca convertir -dicho rasgo en permanente. Vivimos un escenario en 
que se desdibujan, son muy tenues, precarios o hasta Inexistentes los sujetos sociales que protagonicen la

Proyecto CASITAl.áoc.varios. 
Héctor
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acción dcJ cambio. f:l2o cy.igc pelear, crear y ganar también, desde nn terreno más amplio, el cultural, que 
comprende lo ideológico, valores, imaginarios. ccnocimientos, las utopias, hasta la "invención" de nueves 
sujetos sociales, de nueva materialidad, de recomposición de la base social.

* JhiBVA éti-CK. Y  esté tic», dsl amnblo solldMblo. Cultura y  volimtsd de poder.

Por ello, ética y estética son Uíi escenario de lucha vital en nuestro tiempo, para la recomposición y 
para sostener los procesos de retejido social o forja de instituciones democráticas. No es pues por añorar 
o rendir culto a lo perdido, sino para re-crear sujetos y propuestas, y nuestra propia voluntad. Allí, 
requerimos espacios en que la gente renueve auestoestima, la necesidad del desarrollo humano, el sentido de 
autoaflrmación y autodeterminación, re-descubriendo con los jóvenes en qué creer, porqué luchar y, 
convirtiendo ello en tutu renovada voluntad de poder, confianza en nuestra capacidad de incidir a resoiver 
los problemas. En nuestro caso, forjando la propia viabilidad de nuestro proyecto político, desde diversas 
posibilidades, una de ellas las Casas Culturales.

En situaciones como la actual se pueden fundar algunos referentes centrales del proyecto global de ' 
cambio. Ocurrió con los proyectos de Amauta y Labor con José Carlos Mariétegvi. Asi surgieron los 
referentes de Universidad Popular y hasta las Casas del Pueblo. Y asi ocurrió, como no recordarlo, en 
Ernesto Che Guevara con la emulación del hoTúbre nuevo como referente, la personalidad comunista, el 
individuo, socialista dos veces. AJ.1Í es donde ética, pclitica y voluntad se rejuntan y refundan nuevos 
referentes y horizontes, Por ejemplo, el proyecto en ejecución de la Capilla del Hombre, dirigido por' 
nuestro hermano artista ecuatoriano de izquierda, Oswaldo Guayasamln. Asi reactualizamos las ideas, 
embrionarias y balbuceantes todavía en nuestro caso, de Casas, Foros y Movimientos Culturales como buen 
signo, como referentes valorados a futuro. Hoy intentaremos afirmar, darle forma inicial al proyecto.

• Sanos más qne aosotxos mismos en esta, transición. Hay gue descubrir a  los otros.

En esta nueva transición, los nuevos socialistas y nosotros, actuales y antiguos. tenemos como reto 
aportar en una reforma cultural. A lo mejoi ni siquiera sea necesario tildarla de socialista, cultura 
social, humana, movimiento de resistencia y crítica alternativa a la premoción y culto de la supuesta era 
postmoderna, entendida como sinónimo de irresponsables y fáciles versiones de pragmatismo, hedonismo, 
esceoticismo, individualismo eaoista, y ciudadanía a medias, referentes ideolócícos del neolíberalrsmo ave 
laanipuia agazapado tras el sup-|esto fin de las ideologías. Para ello, nuestra práctica social debe

proyecto crSTTAl.doz.rarios. 
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concvrrir en unión con las axtes, la ciencia, la filosofía, la sicología, la ^religión, el sentido común, lo 
cotidiano y el mundo general de las ideas.

Pero está tarea viene ocupando también a una humanidad progresista y a otro poco de humanidad demandante, 
de los marginados y perdedores del sistema. En ella nosotros, con lo mejor de otras personas y núcleos 
progresistas y humanistas, recuperaremos la cualidad de creadores y promotores de una nueva ética y 
estética del cambio solidario, con el ser humano como fin supremo de toda la creación humana en la tierra. 
Por eso, no estamos solos ni queremos estarlo. Jfo optamos por ser marginales, ni estoicos. Hay que 
descubrir al otro también para vencer.

Está es la dimensión, desde nuestro punto de vista, del proyecto que nos ocupa.

* ¿A qué propósitos sirve la  Casa Cultural? ¿cuáles son su s o b je tivo s generales ?

a)Desarrollar un sentido común, contribuyendo a la promoción, interrelación y reconstitución de movimientos 
democráticos-progresistas amplios a partir de lo que hay como iniciativas potenciales en la sociedad 
civil : movimientos cívicos, agrupamientos juveniles, etc.

b) Ser un espacio de relación intergeneracional promotor del intercambio entre pobladores, intelectuales y 
políticos profesionales, potenciando, captando y articulando cuadros políticos, particularmerxte jóvenes, 
en diversos niveles.

cj un nuevo horizonte cultural como reforma intelectual y moral, desde la renovación de nuestra misión o 
proyecto socialista en el país, sus bases ideo-prcgramáticas, alternativas políticas y organizativas al 
proyecto neoliberal,

d) El entrelazamiento con la cultura de la época, sus contradicciones, limites, posibilidades y el 
reconocimiento e integración con la acción de los sujetos sociales e imaginarios que conforman en ellos.

e) E.eubÍGarnos en lo nuevo 'que hay y en lo nuevo que aspiran ■ los pueblos y hombres, en civilización,
humanismo, producción cultural, ética, técnica y costumbres, con replanteanientos sobre el individuo, la 
sociedad, los derechos, la propidad, la moderruLdad y el futuro.___________________________________________ -

Proyecto CASTTJi . doc. vai-jos . 
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m . DEFINICION PROGRAMATICA DE LAS CASAS CULTURALES

• ¿Cómo elaboramos Ja misión de Jas casas cuJturaJes ?
En la medida que en el terreno político-cultural se pueden plantear diversas opciones y cada opción es 

válida, respetable y posible en el prepósito de quienes se plantean el proyecto respectivo, en esta primera 
versión, partimos de un marco conceptual que nos permite defiriir el proyecto de determinada memera para 
difundirlo y compartirlo con claridad con otros sectores y futuros socios del mismo :

• Nuevos Referentes : en el proceso que vivimos hoy, es toda base o factor nueva de renovación del proyecto 
político global que decidimos priorizar y construir.: los foros a promover, la prensa u órganos 
comunicadonales que desarrollemos, los movimientos cívico-político locales que promovamos, el ideario, 
los nuevos cuadros o liderazgos que forjemos en este proceso de renovación, la visión programática.

• Acción cultural : es un concepto que^ integra la creación activa de valores, conocimientos, costumbres, 
instituciones cívicas y alternativas,' mitos, liderazgos y  patrimonios artísticos.

• Horizonte cultural : término que identifica momentos o periodos en que un grupo humano comparte ciertos 
rasgos comunes : valores, creencias, utopías, pero que esta realideid no es todavía ni principalmente 
orgánica.

• Hariateguismo: corriente(s) peruana(s) de pensamiento socialista marxista, cuyo hilo común concibe el 
proyecto político socialista desde la realidad peruana y con una visión de la acción política como 
dimensión integral de la acción huinana: ética, cultural, solidaria, del poder como autogobierno o 
autodeterminación del individuo y los pueblos, revalorando la idea del intelectual orgéuiico.

Misión programática de una Casa CuJturaJ
¿ Q n é  es w m  Casa Cultural ?_________________ _________ ____________ ____________________________________________

Desde nuestra visión maríateguísta, 1- casa Cultural es uno el© los nuevo© referente© y cspsuzloe p Jura le© 
fxeico, socisú. y org-an±za.i±vo que articulan generaciones, voluntades y corrientes desteerético-progresistas 
intelectuales, políticas y sociales y una de la© bsusee de renovación de la izqxilezda peruana, en particular 
de los mariateguistas, para desarrollar de manera plural un nuevo proyecto estratégico y Movimiento 
politico-culzural de los socialistas peruanos._____________________________________ _____________________________

P i - o y e c - t o  C 1 5 I T A 1 . d o :  , o s  . 
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Vblcsbción de i* función de la. Casa CuHzuraJ. entire los demás referentes nuevos para promover el nuevo 
proyecto político :

Esta definición hace coherente la función de la Casa Cultural junto con los otros valiosos e 
imprescindibles referentes que se desarrollarán simultáneamente, buscando que estén articulados, conexos, 
por una misma visión del proyecto político globalizador.

IV. DEFINICION OPERACIONAL DE CASAS CULTURALES

Deütriclón operaclonaJL de la. Casa Cultural :

La Casa Cultural es un espacio físico y  social <±e experiencias político-culturales creativas, aloiertas, 
plurales y de relación horizontal, promovidas por socialistas y progresistas renovadores desde nuestra 
reconexión, vinculación o integración con la vida cotidiana de la gente de una ciudad o localidad 
respectiva, para aportar a construir y renovar nuestra misión, proyecto, valores y sentido común social, 
político y cultural en el país, ..para articular nuevos contingentes de cuadros políticos y  para renovar 
fornas organizativas y de acción. política. ______________________________________________________________

¿A qm énes va a dirigida su  acdón  ? ¿cuál su  población ob jetivo  ?
a lideres y potenciales lideres populares, intelectuales y políticos, particularmente juveniles de arabos 
sexos. ■ ■ .

* ¿Con quiénes lo  hacem os ?

lo óptimo es que una Casa sea promovida en forma de co-dirección entre mariategiaisteis, otros socialistas
y progresistas, ¿personas vinculadas a ?......... ... Esto puede tornar más de una forma : abriendo locales
con capacidad de ofrecer espacios para diversos géneros artísticos, c que combinen servicios educativos y 
venta de servicios en comunicación computarizada (catdnas de IHTSRITETJ, pre-prensa, cursos tácivicos tipcs 
de academia. Obviamente, todo esto está condicionado a las posibilidades de infraestructura y 
articulación humema y  económica que en el tiempo se desarrollo en cada lugar.

pj-oyecte .doc. rai-ios.
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«r ¿Qué realizam os o a qué nos dedicam os en ellas ?

En las Casas Culturales nos dedicamos a desarrollar cuatro acciones c componentes. Priorizar alguna(s) de 
ellas o todas a la vez, depende del grado de fuerzas involucréidas en el lugar especifico. Estéis acciones 
son:

1. Formativo-académica, promoviendo el acceso al conocimiento,
2. Políticc-progrsunátieo, I
3. Social, apoyando la organización popular y ciudadana,
4 . Artística y recreativa con el pueblo,

COMPONENTES 0 ACCIONES 
A DESARROLLAR...

...A TRAVES DE ONA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL

' -

1 . Formativo-acadéntico :Adquisi 
ción de conocimientos Via un sen'icio central

^ • ScKOial : Organización 
popular ciudadana.

-via una demanda urbana/c' 
rural principal a apoyar 
- via.una relación con 
trabajadores

w< « Artistico-recraativo via red artistica

4. Político-programático Via articulación con 
vanguardias

En nuestra opinión, lo óptimo es que la Casa Cultural cubra estos cuatro coraroaentes de la vida cotidí^a. 
Esto no es posible siempre desde el inicio por lo que, partiendo de algunaisi, debemos plaiiear lograr en el 
tiempo, la integración de todos los cuatro componentes.

Pi-syectc
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Para iniciar una experiencia, según nuestras posibilidades y propósitos particulares, se puede optar por 
desarrollar más uno de estos cuatro componentes. De esta manera, se tendrá un determinado tipo de Casa 
Cultural. Un breve análisis de cada uno de ello nos avuida a comprerider esto:

1 . Promoveraos el acceso aJ. conocimiento,

con el manejo y desarrollo: de acceso a los servicios de información, comunicación, educación y desarrollo 
de nuevas habilidades y consulta dirigidos en particular para jóvenes pero de acceso a la población en 
general; conocimientos que generen nuevas habilidades adecuadas para las iniciativas individuales de 
autoformación, autoempleo, reubicación laboral y, a m v e l  de grupos ciudadanos, habilidades adecuadas más 
que. para demandar, para proponer y fundamentar salidas, experiencias demostrativas, proyectos ,y 
plataformas concretas ante problemas concretos de la población.

Según se pueda, pueden mejor funcionar como institutos tácracos, academias con valor oficial, biblioteca 
de cabinas Il'TTERl'IET, centros de pre-prensa, conQjleraentando con el desarrollo de seminarios o talleres de 
consulta específicos según la demanda particular de los usuarios.

Escogiendo entre una gama de posibilidades, uno principal que nos comprometemos a realizar porque lo 
vemos posible y necesario : *

Servicio académico : actualizando nivel preuniversitario, nivelación académica (jóvenes y adultos), 
educación a distancia, concursos de conocimientos e ingenio, nivelación docente, ingeniería 
informática, pre-prensa o diseño gráfico, redes de información, bibliotecas populares, proyectos de 
desarrollo, casas laborales, manualidades, hágalo usted mismo, contabilidad y estados financieros de 
pequeñas empresas, universidad virtual, conferencias, charlas, ccnversatoios, ponencias, tesis.

Servicio comunicativo - informativo audiovisual: brindando cabinas IKCSFIJET, vidao-cabinas, promoviendo red 
de bibliotecas interactivas, boletín electrónico, red de correo electrónico, páginas webb, 
publicaciones electrónicas, información, coraplentando con asesoría y consultas especificas.

Servicio de asesoría : en la elaboración de proyectos, consultcria psicológica, en salud mental, corisulta 
médica, defensa laboral, defensa del usuario y consumidor, inf oririación congresal. corxtaibilidad y

P ^ o y ^ c t c -  C i S I T A Z  . d c c .  v a r i o s  . 
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estados financieros de pequeñas empresas, titulaciones, personería juridica. Asistencia de red 
informativa a colegios.

Servicio productivo : en la compra-venta o intermediación de ....... tramitación de expedientes", correo
local rápido, transporte urbano personalizado, intermediación comercial, registro cooperativa de 
autoempleados.

2 . Ap 0 3 f3Unosi la organización social y ciudadana.

poniendo estos locales al servicio de las actividades de diversos sectores sociales del barrio, 
urbanización, distrito o capital, o a un sector que prioricemos -si la realidad particular lo exige- con 
quienes decidimos integrarnos : usuarios de servicios, trabajadores, peqpaeños empresarios. También, 
promoviendo solidaridad con sectores desprotegidos, y con tiiños y ancianos. Realizamos de intercambios de 
valores y opiniones políticas sobre la realidad y el cambio social: conferencias, reuniones, asambleas, 
charlas, mesas redondas, creando valores e identificando y promoviendo nuevos liderazgos.

♦siô  permitirá crecer las bases socialés del proyecto politice en la localidad respecti^-a, estaibleciendo a 
partir de estas bases el trabajo amplio en el frente social. Por ejemplo, en Lima :

s«rvioioE públicos, d*r«chos, vecindad y eeonomia familiar : cultura de derechos del usuario, concepción 
del consumo en el desarrollo sustentable, control de calidad, seguridad, tarifas justas, defensa legal, 
organización del usuario, club del consuraidor. Tribunal del censuraidor, defensorias municipales, 
competencia y monopolios, menores costos de producción o distribución, adecuamiento legislativo, 
estudios de casos, red solidaria de' usuarios de servicios, articulación con otros movimientos fuertes 
existentes. Sem'icios mmiicipales, gestión democrática en las empresas de servicios, contribuyentes, 
tributos.

sobrevivencia y pobreza extrema; vaso de' leche, derecho a vivienda y 3er*.’'icios básicos, comedor popular

gobierno local ; desarrollo urbano. Escuela para alcaldes, transparencia, descentralismc. "héroes del 
desarrollo"

Pi-oyectc CASXTÁl .doc. vsrios . 
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educación de mujeres; actualización escolar, salud, nutrición, empleo, derechos, 
esparcimiento y cultura : residentes, bicicletiadas, campeonatos de fútbol, voley, etc.

ecología y medio ambiente :

seguridad ciudoulana-delincuencia juvenil : _______  _____

3. Propiciamos *1 arte y la recreación con el pueblo,

desarrollando y articulando ejqjeriencias artísticas y politico-culturales diversas, programando según el 
ámbito particular, según las propuestas de los artistas y vínculos vecinales involucrados.

Promoción de espectáculos : teatro, casa-video, centro musical.

Promoción de muestras artísticas diversas: desde video-barrio, artesanía, sala de arte, toda la gama de
arte plástica y oral,

♦

Articulación de artistas : promoviendo encuentros entre artistas de diversos géneros y generaciones.

Aficiones artlstico-recreativas : buscando articular artistas con la población, en experiencias corno 
concursos plásticos con temas de interés común ciudadano, pasacalles, turismo ecológico, clubes de arte 
vacacional, muestras itinerantes, en relación con los municipios locales y otras instituciones.

4. Desarrollamos un trabajo politico-programático,

dirigido a procesar un Proyecto Nacional, a partir de debates amplios y  plurales, no excluyante, que 
combinen enfocpies locales y sectoriales con los globales e integrales. Este trabajo va de la mane, o 
forma parte, del esfuerzo por articular redes para promover los Foros Perú a rxivel local, regional y 
nacional.

conformación de grupos de trabajo de intelectuales y estudiosos, conjugándolos con
seminarios amplios para recoger investigaciones de la intelectualidad progresista y revolucionaria local, 

provinciana y nacional.

Pi-oyecto . ütic.’̂srsos .
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V. OBJETIVOS PARTICULARES

(según plazos y territorio. Según el análisis de nuestras oportunidades externas en el entorno y de fortalezas 
internas para el realizar el proyecto y según nuestras adversidades en el entorno y Debilidades internas). Estos 
objetivos particulares son los que expresan el tipo de Casa Cultural a promover.

OPORTÜÍflDADES

(Aqui ubicamos a qué público o población objetivo nos interesa dirigir las actividades de la Casa, en dónde está 
ubicado territorial y sectorialmente ese público, qué actividades demanda ese público, gente que se interése en 
financiarlas o a proporcionar infraestructura, gente que se interese en representar la Casa, existencia de 
profesionales que puedan enseñar o conducir las experiencias o actividades).

FORTALEZAS

(infraestructura con que se cuente, gente nuestra dispuesta a brindar voluntariado, gente nuestra con capacidad para 
atender y conducir las actividades, contactos personales, cohesión interna)

la Ca.sa Cultural NO ES :

• TOi reSerente sóXc socialista, pues en su campo áe valores, pzomctozes actives y misidri princ^ai están inmersos en
un carpo progresista más aimlío, con otras visiones democráticas diversas, gve incluyen a ébeialistas de manera 
central, pero en conjunción, asociación c confluencia con nacionalistas, liberales y bumanistas en general.

• 'Dh instrumento partidario del PüK, pues es un espacio organizativo en que el PUl'í promueve y se moviliza en la
perspectiva de que sea instrumento del futuro proyecto y Movimiento político nuevos.

• Necesaxismente sólo una casa de artistas o casa de intelectuales : pues su actividad central corresponde a la
necesidad y posibilidad de cada realidad local concreta y sobre todo porgue entendemos la acción cultural como
concepto gas integra la creación de valores, conocimientas, costumbres, rnszitvciones, liderazgos y patrimonios 
artisticos. ___  ___________

Proye,rto . doc. marzos .
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VL ESTRATEGIAS

¿C óm o, de qué form as realizam os estas actividades?

l.La Casa Cultural,, según cada caso (las oportunidades del entorno y las fortalezas internas), debe 
intentar teneryun componente o acción ccmo eje, y articular lofe otros, de tal manera que siempre se 
cubren las tres dimensiones.

. , f
2 . el encuentro y la interacción con la ciudadanía buscando comprender, construir y reconstituir sentidos 
'comunes para el pleno desarrollo humano en actividades que elaboran valores y prácticas humanistas.

3. comprendiendo y estableciendo una relación dinámica complementaria con las personan en nuestras dos 
dimeiisiones oiiiveles de vida : en tanto individualidades con intereses y potencialidades particulares y 
en tanto miembros de núcleos o colectividades en general, con aspiraciones en diversos planos o redes de 
la vida cotidiana, comio familias, vecindad, colectivos productivos, de subsistencia, usuarios de 
sen/icios, de esparcimiento y relaciones culturales.

i
4 . promoviendo el encuentro entre los socialistas en proceso de renovación eh conjunción con otros actores 

políticos, cultúrales y sociales.

VIL AREAS, ORGANIZACION Y COMPONENTES BASICOS DE UNA CASA CULTURAL

En cualquier lugar, toda Casa Cultural se organiza, en general, dos áreas :

A. Area de Actividades

B. Area Administrativa y Conducción

P i ~ o y e c t o  C i S X T A l .  a o c .  v a r i a s  . 
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Con esta área nos vinculairtos e integramos con la vida cotidiana de la gente, sus instituciones o referentes 
sociales en la localidad o localidades que tenemos cómo ámbito, integrándonos con sus intelectuales, 
dirigentes sociales y cuadros politicos. Comprende los cuatro componentes c acciones básicas que debemos 
PRECISAR y DBFU-IIR para cada Casa local particular: *

A. AREA DE ACTIVIDADES DE LA CASA CULTURAL

COMPONENTES 0 ACCIONES 
A DESARROLLAR...

..,A TRAVES DE DHA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL

1. Formativo-acaclémico : Adquisi 
ción de conociraientos

■ M
Vía un se laricio central

¿ • Social : Organización í 
popular ciudadana.

-Via' una demanda urbana/<r 
rural principal a apoyar 
- vía una relación con 
trabajadores

3. : Arfcistico-racraativo vía red artística

4 . Politico-prográmitco vía articulación con 
vanguardias

B, AREA ADMINISTRATIVA Y DE CONDUCCION

A través de la cual promovemos formas de ' autosostenimiento del espacio físico y de sus .actividades con el 
aporte proveniente de los servicios que presta y del aporte individual voluntario de ios co-p'romotores en 
la forma de dinero y/o: tiempo de atención a la Casa. . ______. _______ _______ ___

1. Uii local (o más), razón social y  nomlire

Local y Hombrie: una casa, un piso o un local, ün nombre que ider.fique su misión y sea acc 
local., . .
Razón social ; según el caso, puede ser Asociación civil, Pundacicn, Ce:itrc, Club ; 
Educativa..

:de 6il áitbito 

i T i S t i t u c i ó n
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2. Responsables, sistem a de trabajo 7 Directorios de voluntarios y  nsnarios de la Casa.

Responsables : en primer.^uí Comité Coordinador de Conducción, con Director (a) ; en segundo lugar, una 
Asamblea de socios promotores con presidencia, etc., ; en tercer lugar un Directorio de Usuarios y, en 
cuarto lugar, un Comité Ejecuti\’-o.

Directorio de voluntarios : conformando uno o dos núcleos de cc. que aporten su trabajo voluntario a las 
tareas que se desprendan del Plan de .Acción, según sus cualidades.y preferencias, con mucha libertad.

Directorio de usuarios de la Casa: constituido por las inscripción los usuarios de los servicios que 
presta la Casa, para mantener una relación flexible, como se hace en un club, con derechos y  deberes 

puntuales.

Ellaborar un reglamento de funcionamiento que incorpore las fuirciones de quienes trabajan formalmente y 
que regule el trabajo voluntario de quienes lo proporcinen.

3. Un Plan y programa de Trabajo, y  Boletín impreso y en correo electrónico de la Casa

Elaborar un Plan de en el periodo semestral o anual, precisando los objetivos que en la localidad 
queremos, el tipo de población con la que tratemos, los sectores intelectuales, sociales y  políticos con 
quienes trabajaremos y las formas en que desarrollaremos el trabagc de la Casa.

Boletín impreso y en correo electrónico de la Casa, con la finalidad de llegar a diverso público

A - Presupuesto antofiiianciado, Infiraestnictura y equipos tecnológicos.

Presupuesto autoCinanciado, elaborado contemplando un consejo de donantes, constituido por las personas 
socias o instituciones aportantes del proyecto, los ingresos por los servicios a prestar, los aportes 
extraordinarios que se logren por proyectos especificcs. Todo ello debe cubrir las necesidades de 
manenimiento, infraestructura, intercomunicación y honorarios profesionales.

Infraestructura y eqiiipos tecnológicos, que tendrán que ser los necesarios para la implementación del 
servicio principal elegido, el auditorio para la realización de encuentros, charlas y/o teatro, las 
salas de exposiciones y/o-talleres arte a promover._____________________________________________________ _
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