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A.- LA A.SLM3LE.!;. NA CIONAL POPULAR Y LA MUJ JR.
ACU �' rnos TOMADOS 

1.- Lo. po.rticipa.ción do ·lcts muj�-�(.S on lo. ANP fu0 impor
tanto on las distintas Comisiones gua se for11a.ron = 

durruito el ovonto. Aguclla.s guo convocaron la. pnrtici6n ma. 
yorit�ria. r�m0nina. f ueron la. de Pr0blomática. y Centro.liza = 
ción del Movimiento Fümcnino y la de S.-bre:,,�cia- º En esta. 
última el debuto fue unitario y fructiforo, el co.ráct.-r d11 

1 

1 ..._ a 

respuesté; concretó. que tienen l& s orgc niZácione-c fe.cnenim �; �
.} 

a pivel poblaciion--1, las pennit i6 proponer u:n:.. plé'.tafo nna -
cuyo eje er, 3:e. lucha por el bienesté r popular, rescaté::.ndo -
::;u e/)'cperilencia práctica y ori.ient�ndola hacia una propueGta . 
de desa�rollo <-utogeGt1onério popular. 

2.- En otrec Com_i.siones: Pl2.n politice, PlE·ttdonna, etc. 
, estuvieron pre cent et. las mu je res, d.e::.;t[• ct ndo los mi•· 

litentes que 8.portaron al deb6.te. ·de política genen-.1, a.sí.uis 
mo e::..tuvieron dirigences de mc1sas d" larga tr,-ycctor ic· ... 

3.- En la �amt!'I�?'\ • de problem�Hire. y cent 1 alizaci6n 
del m·ovimiento femenino participa.ron hasta tf.sta-

62 representantes de todo el país.La responsabilidad de la
elecc i6n de la mesa directiva de la comisión fue designe d, -
al P. en las .cooninaciones politicas,dándose enéste un cru 
ce de decisiones que tuvo consecuenciás posteriores pues: 
12 c. 'ri. fue nomina ca ú< sce la Presidencifa Colegié.e;... < e la. -
ANP para el nombrd.mient o de la mesé rect iVé- sobreent en -
diem,ose que pé. rt.. ic ipa rú. en la Comisi6n,y, el P. dec i 1if.1 -
t:raslaé.nrla a la Comisión de : obrevivencié ... , sefü: lé>.n dosc o
tra ce. pan:.. la Dirección de le. Comisión. 
Est�s r'ecisiones SP toma.ron en formL inconsultc. con le. OOilA 
FE y con l&:c ce. del P� E sistentes él cven,,o gener.:-.nC.o un 
g:rt'.n desorden en nu.estrn a.ctucci6n políticu,que se incre�en 
to por le. falta dúe coordincción previa,entre lé.s é. sist;en: 
tes, que, como orgrnismo,no supimos impulsc.r,pan::. que,de 
existir posiciones discrepé.ntes r-plic. remos el centrc:lismo
'16,noc 1-e! t ic o • 
Estos errores t:;nto de le, dirección del P. en lL 1 ... NP cocio ile 
lo. CONb.FF y de militrntes del, P. deberén ser Lutocriti
cLdos,pr.ro. que en el tn �;io posterior hr ci< lL Fec.cre.ción
de r.iluj eres t engc.mos u.nl'. sc..1.if'. posic i ,6n p.. rt ic1.':'. ric., de et re.e 
ter público. 

4.- En cstt. Comisión dos ,ueron los debe.tes ccntn.les: 
a) 5:i. debÍé: nombn'.rse en el mismo evento de for -

fil[ c ión ele lt, hNP ln Comisión Orgc nizé < orr� di.; lL FedGrr.c i6n
fü.c ion[ü a.e: 'foje:rcs Porur.nas. Le. posici6n d ·l PCfuc l�- lll- -

formnrln, demo:=-t.rr.ndo une. mc.rcr..d.::. t..ctitud cspontG.ncistL,puc:s 
e. 14 largti,L& Comisión Orgi:.nizt don:. que rorro.� ron dcmuest rL

que no t eni, n clero el cr rect cr de unt. Uomisión 'Org[.nizc.d� 
ro• 
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la fonnaci6n de una Comi-’:))Un seator del P. propu?
sión Coordinadora que debía impulsar,posteriormente,otro “

-  evento convocado-por la ANP- donde se“formarí^a ConisiSn Or
ganizadora; otro sector del P,planteó la misma posición del
PC, circunstancias que ese partido"aprovecho' para imponer >
su posición, ̂ n embargo la Comisión Organizadora acordada
esta integrada por las 62 Organizaciones asistentes y es de
carácter abierto ,por lo que las incorporaciones v'lünta “~
rias a ésta,se pueden aún hacer,

- El oventq^;.uiibié'n acordó convocar a una nueva reunión des
de ..la Presidencia Colegiada de la ANP, donde se discutiró -
la propuesta definitiva de Federación

c) Sob^í»e el-.J^aro Nacional Unitario: al igual que en
.>»otr#s-Comisiones, el debate fue con el PC,que señalaba que
la "medida sólo podía ser convocada por la CGTIjpe gando le
la ANP la facultad de proponer una fecha. Trataron de
presentar el balance del Paro del CUNA como divisionista.
Actuando cohesionadamente en este punto- como P, ganajnos a
nuestras aliadas vacilantes,el UNIP y la UDP a la posi
ción del Pé que era. proponer el mes de Febrero como"proba -
ble fecha de Paro a ser consultada, presiona^ndo OvSÍ indi
rectamente a la CCTP en ese derrotero,

5,- El carácter abierto que. tiene la Comisión Organi
zadora de la MP compuesta"por las 62 Organiza --

ciónes Femeninas asistentes, en la pr.úctica, le quita el -
cbntenido de la Comisión Organizadcirsa,,,. en. la connotación -
que ello tiene en el clasismo y la ,izquierda. Una primera
tarea del P,-será la de¡incorporar las organizaciones popu
lares del país en las qne influenciamaos a esa Comisión Or
ganizadora, presentando solicitüdes por escrito que deben-
enviarse a la Presidencia'Colegiada e la ANP,

a-

i
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B.- .BUESZAS . POLITICAS HACIA LA FEDERACIplí

- El Partidp_ -

1.- Lp,_. contradicción rnós importante que enfrentamos en
lucii^- por la hegem.onía,hacina MP es con el PC,
de una contradicción en el seno del pueblo y de

la

tratándose

lü, tambiá’n contiene una diferenciación en la visión de la
situación actual del movimiento femenino así como en los -
estilos de trabajo de masas .

2,- El PC basa su'trataJO 'en la Unión Popular de Muje
rea Peruanas -UPMP- organización politiCa que pre

tenden s desarrollar a nivel nacional cuyo ' enraizamieíito
en el movimiento popular de mujeres está reducido bóáica! -
mente al trabajo al' interior de la CGTP ,/Salvo el trabajo ,
campesino en Arequipa y en la Coordinadora de Mujeres de
Trujillo, trabajan prioritariamente a. partir de la ÜPMP
El error que cometen ' proviene de que antes de proyectar
el trabaje de ese frente a,las organizaciones populares de
mujeres,prefieren sustituir óstas para asumir su represen-
tatividad, - '

5,- Las cc. tampoco conocen bien el trabajo de politi
zación de las mujeres en el espacio urbano-popular

porque trasladan la concepeión del, trabajo sindical al movj.
miento femenino y no parten vde la situación concreta de
las mujeres pobladoras, las. que, en su mayoría no tien
acceso a“un trabajo remunerado, Po.r eso su visión de la po
litización femenina es doctrinarista y no creadora no con
cibiéndose sólo con el objetivo de ganar a las mujeres a -
posiciones de política general.sin_ tocar r- especifici
dad reproductiva. “ ? '
Por esa razón, no dan importancia política al trabajo del
vaso de leche y los Comedores Populares, ya que únicamente
los conciben ,conb. aaotvimientos coyunturales capaces de
reabsorvidos por lá burguesía y que no tocan ni hacen peli
grar la o'^'^tructura capitalista.
Siendo cierta esta última afirmación, ello no puede negar
que só están.constituyendo en puntos de partida para la -
■politización do un amplísimo contingente femenino, que en
primera instancia se une,para dar respuestas concretas a

de' ,1a nutrición infantil o de la alimenta -
las*conduce a -

f'-'

I -t

ser

los problemas
ción popular. Es un error importante que
devaluar este nÓvimiento sin mirar su proyección nc sólo
táctica,sino estratégica.

No fue casual que antes de la ANP, debatiéramos -
con ellas , que la representación de la Coordina

dora Metropolitana del V^so de Leche de Lima,no podía ser
la misma que la do la UIMP, ya que, la representativ? -
dad de la primera es absolutamente- superior; sin embargo-
por' conciliación del P» en la presidencia Colegiada de la-
ANPj'han logrado esa representatividad, que equipara un
Frente político a una organización de nasas.
Esta concepción es burocrática, t para las compañeras es
más fácil,influenciar un frente p ^ueño que
de sú'partido y potenciarlo en la escena pública, que ba-
cer pi proceso largo de relación política con las organiza
cionea populares femeninas.

4.-

es correa

que al' interíor-del'TC, se procesa
entre la responsable
y l.as dirigentes de

dirigente del Fronte, cada -
un equipo denota más, csta-

5."Debemos señalar'
una contradicción ya pública,
partidaria d.cl trabaj -, fer'?nin';

o- . . la UPMP.
Si.bien la primera también es
posición actúa cono tendencia;
ble.

r.
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ÜL UNIR

El trabajo con la mujer del UNIR oficial se ha fe-
sen, ido con la ruptura del PC del P el llamado UNIR- Bolche
vique. Editan el boletín el UNIR a la Mujer” y sus respon
sabilidades de masas paren estar en el magisterio en algu
ñas rondas Campesinas donde han reivindicado el aporte de
la mujer y en la Secretería Femenina de la FEIliderada por
Noe' Jave^su aquipo actual presenta -una actitud anti PUM
que proviene de la vieja contradicción por la dirección del
PEPOMUVES o Federación de Mujeres de V,’F^'3 organizacrión a
la que continúan haciendo pararelismo a pesar que están en
a.bsc>lüta minoría, ^ ■
No tuvieron muchas delegadas en la ANP, pero después del e-
vento parecen acercarse al PC , El nivel político de sus -
dirigentes y por lo menos en quienes han expresado posicio
nes piiblicas, es bajo, denotando un perjuicio marcado con
tra. las posiciones que reivindican tm identidad de góne-
ro en el Pueblo, porque se plantean la ' contradicción cla
se- góneroycomo disy\uitiva,o antagónica.

UDP- Pueblo en Marcha

1, Esta fuerza, ubicada fuera de la
Hjfes quien lleva a su punto más alto la contradicción cla
se gónero ya que ssistematizan teóricamente lo que para o
tra.s posiciones es una posición empirista. Su representante
en la CGTP, asume ima posición muy critica frente al femi
nismo al que caracterizan como”desviación sexista” sin ver
el desarrollo de las contradicciones en óste espacie.Las
compañeras expresan los criterios tradicionales de la iz
quierda. que le recortan posibilidades de diálogu con sec
tores democráticos; sin embargo tenemos coincidencia con
ellas en posiciones de politicra general.

El Feminismo.-

1. En este movimiento, la novedad la viene
constituyendo, el renacimiento de la iniciativa en las
coordinaciones de Frente omplio de sus viajas dirigentes,
lo que, parece revelar -una motivación de carácter pre-elec
toral, ubiocíndose en el espacio de los barrantistas, a.í
gunas en el proyecto político de la "corriente socialis
ta” y otras fuera de el, pero coordinando con ellos.

2. Corrientes aún menores,
pácios propios en el feminismo,
ción a mediano plazo,
miento a las organizaciones populares de mujeres, no .para-
raanipularlas desde los centros o para asumir internacio -
nalmente su preoresentación, sino para ponerse al servi
CIO de la organización popularí'El Grupo de Mujeres del
«uevOL Mundo es el más caracterizado en esta perspectiva
Las Feministas J.de provincias qué están pugnando por que
cumplan el acuerdo del ler Encuentro Feminista,
el segundo evento Nacionál.-en: Trujillo, estáh '
do el sabotaje conciente del núcleo viejo de poder.
El Colectivo de Mu jefes- por-lo^í Derechos Humano s-CCIKÜDBH
logró que el feminismo expfesaratposición, a la masacre
de los penales, las toí turas' éü' bl Cuscjó, o en la solida
ridad con Sibila Arredondo, afirmando un espacio de lucha
contra la militarización y la guerra sucia.

pero ya con es^
parecen constituir oposi..^^

Les caracteriza un afán de acerca -

de hacer -

enfrentan
•• 1

EL POR ,

1, Esta fUerza menor está intentando tender puentas-
al Feminismo oficial; cada vez ha devenido más en posicio
nes reformistas, pugnando permanentemente por el copamien
to de espacios, desde el Frente Continental de Mujeres, “
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instancia que se ha debilitado retomando su activismo cuan
do mujeres de otros paises vienen al Peni,

^2o'" posición política del POR es reformista en el
pronunciamiento del 8 de Marzo,propusieron una -

fomala de gobierno sin poder;en el propuesto, en solidar!
dad Nicaragua, resumieron el mensaje, al reclamo de pai
Intentan acercarse a los"soci"^listas” de lU y sus respor-
sabilidades -de^-masas son -el Municipio de Independencia
Lima y en algunas dirigentes de Pesideta, en Chimbóte a
posito del 8 de Mar^o, presentaron a su railitancia de In
dependencia, Chimbóte y Huancayo,- como bases del movimien
to hacia una nueva mujer r/fHUNM- ,
Lo utilización de esa, dca:^:^u'ió/álón es arbitrai-ia ya que no
respeta la trayectoria del MHUNM, como movimiento de Fren
te am:5lio, que se fomarrí en Laredo-Trujillo, hace más de
una década y donde el Partido tiene la dirección, no de •»
un pequeño grupo correa del P, sino realmente de un movi -
miento.

en

Otras fuerzas.

> 1, El Pocep no tiene trabajo sistemático
a nivel femenino, incluso algunas de

sús representantes están cuestionadas en la organización -
popular, como en Gomas, Debemos relacionamos con las mi —
litantes que trabajan en la base.

2,- El PSR trabaja básicamente en lU Miraflores;  y -
su responsable femenina es integrante de la

UnSP Tampoco cuentan con presencia significativa en las
organizaciones populares de mujeres,

3» Pa,tria Roja -Bolchevique, dirige un mensaje a la
mujer básicamente de política general, sobrevalora las or
ganizaciones alzadas en armas y duda sobre las potenciali
dades del vaso de leche y comedores populares.
Sin embargo su posición frente a,l APRA es* firme teniendo -
coincidencia en este terreno con nosotras,

4, La-s cristianas constituyen uina fuerza democrática
muy importante, principal-mente porque tienen pre

sencia significativa en la Comisión Nacional de Comedc -
res, y en la organización de la mujer a nivel de las parro
quias. A oartir de Trabajos concretos debemos buscar una -
relacióp más estable con estos sectores,

5. Con un sesgo más andino, y antimilitarista, las
" mujeres que están a la cabeza de las organiza -

ciones de fnmilia,res de los detenidos-desaparecidos así -
como la.s que están trabajando en organizaniones de refugia
dos; son vin sector donde podemos fortalecer lazos ya for —
jados con anterioridado La nueva marcha, de 150 mujeres
de Ayacucho, Abancay y la zona, de emergencia a Lima, debe -
mos apoyarla desde los distritos y desde las organizacio -
n-es populares de mu je res,

EL PüM.-

1.- Nuestro Partido es la, fuerza principal desde -
el punto de vista de la relación con las orga

nizaciones populares de mujeres. Combinamos presencia te -
rritoriaj. y regional con el trabajo en algunos s'ectores es
tratógicos como la GGP o Trabajadoras del Hogar,
Nuestra debilidad oomoP. está en la inserción del trabajo-*
político en las mujeres trabajadoras.
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2.- A pesar de nuestra fuerza, nuestras compañeras ^
no están cohesionadas,en torno-a una s5la posi

clSn sobre centralización de la mujer. De allí que sea-
necesaria la - '"./ocatoria de la III Plenaria Nacional de
la CONAPE ampliada a las dirigentes de organizaciones-
femeninas del país, paxa ordenar correctamente nuestras-
fiD.as y responder al reto,, de forjar una hegemonía . maria
teguista hacia la MÍP, desde los espacio-s en los que

a’oajamos, que son territoriales, o en crganizaoionoa po
c.lares mixtas«

c..

• i, :

«

4

.  'vi

"• r*' ̂f  •

i.

\

i •

.V V
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G. PÓTEJ^CIALaS A ISER UNIDAS Eli TORNO A ITOEJTRA DI REGION

>•

■ UHB-POPUL/iEES JUVENl’UD iTRiB/.JR COFAS OTRkSREGION Gi.I/IPESmS

1-), lumbes

RegicbDXB

Munióipio
Chepén

Seo.Pem.

de IFI-

2) Piuia. SUTEP-PiumSec .As. Pem i-' .

Fed.PPJJ y
UUPP Piura

Sec Fem.

'FR^CLFÍ

3) Ghimbote Vaso Leche

Chimbóte

4) Puno ií-socicicidn

Mujeres Gam
pesinas Puno;

CODE-PurioCent ral se

dación Muje_
res .Barrios

P\mo (!;4)

Fluancstnó

-Putina

-Muñani

-Pedro Vilca

-Huat&sani

-Azffngaro '
-San Antón
—San Josó
-Visillo

-/•>. chaya

-Samán

-Chupa
-iirapa (+ ó **)

r :

.' J .

/  ■'

I

;■ - ■ -s>

■4
liffjn-pe-

-Ca la puja
-Laro

Chucuit o

. ^

S'

—Pomata
-Zepita
-Huacullani
-Kell-uyo
-Pizacoma

Melga r

-4>.yaviri
-Orurillo

Sandia

-San Juan de Oro
-Sandia
-Cuyo-cuyo

Puno rural

-Huata
-Coata

-Cs^pachica
-Chucuit o
^^cora (4- jó -)

Yunguvo I

.a
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juviáfüi
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: ■)■. ■

'J
tv.oyi i Ci rr.-r ': ^ í.  .-

JiURB-POPULíxEES ormsGiilIPESIIi.SREGION
\

Coordinadora
Unitaria de
Mujeres '2t¡¿
jiJ-lo

■itmbulant es
Trujillo y
La re do

MHUNM Mov.
Hacia Una Nu^
va Mujier

5. l’rujillo

í

f
I

Comedores Po
pal s. La re do

Coordina-c' ora
Nac. de Tra
bajadoras del
Hogar

r  (a desdoblar
se por sindLcctos)

Sec .ascos,Pep.
■B;mVi.L

Reg

6) Lima Coordinado ra

I Met ropolitanc:.
Vaso de Leche

:  (a desdoblarse
j por dás t ritos)

1

I

•  '•
‘■J ■

idora VES! PEPOMUVES
I
i
s

•• rr

Regidora -t^gus-
t ino.

;  Comedores Agus
t.£no

i Comité Defensa
j  de la Vidc^
i  Cercado

I

•1(1!.rf'

Jiyrl'

I
Comité DD.HHs,

b. Cerro Pasco,
7) Cent ro Comité de

Damas Sind Trc
Mint s Milpo.

SCMUC-

Hue nc£ velicc
OOP

; Ped. Prov, Vaso
Leche Huanc-ayo.i

¡

hí íicc y8; Sind. CCRDU
a bañe ay

Regicbrf:^
Concejo ivbí ncey.
¿CODE-Icc:.? Cen~-
tros Peder.Unrv.
lea.

tIX

I

!"5rT

9) lea i
I

jPed. Prov, Vaso i
i de Leche
Icí . fi

I

-.r
;

T
i

!

.• r¿luipf-- Pe df: rae jén
Lluj-eres ILCI

I Se?,Pem.
Cotahuapiq

IV •••-.i
ii r-.-: I

I
i I
I

a)“ Tacníl. L—Ped, Provo
Vaso de Leche
Tacna (a desdo-
iblar por diistri
tos.

i

1i
i
I

O :i T I Ii

I
•i- . ; n ••'i i

J >

n'i/.I'-■■•f ■r"'.'
——p=4»^Soáujo-QCP
Cuzco
de(|dQblc<.r
po r. dÉt rj-i o S)

-•> ,•

i- :•12) Cuzco i

T' '

t
1 j
t í

l

13) Críente Somuc-Iquitbs
Nativas-CCP

Regidor^-'.
Municipio
Puc£ Upe:.

t

14) ayi: cucho Vaso ce Leehe
ay.'.; cucho (a
desdoblar por

i dist r|tosl

üliad^s:
-íi-nf-isep
-Cofeider

L' -I

ruo-oxu:
!

í!
Ii IXX ¡'fi XX

f

150) Lr.mb-yeqúe
I£) L£^ Libertad

17) áncc.sh

■  18) Ca jama rea
‘ — — . -I.

i

y. ' '

f

i
I

t
I
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■  D.- Lti gBDER/iClON Ü-CION^íL DE MUJERÍOS; SU aiR.OXER

lo territorial y lo sectorial

lo- Partí nosotros, el trabajo hacia la KtP, corabinartf
los espacios organizados de las mujeres a nivel te

rritorial, regional y sectorial , sin embt.rgo, priorizare-
mos el primer tfmbito de acumulecio'n de fuerzas,

organización territoricl de les mujeres no tiene contOr
ese es un problema de di

garantiza las posibili
p£-ra ge -

Hay t erri-" orios, como
en Lima, donde debería

mos pass'.r a la foimacidn de 1; s Fedurc.ciones Discritales -
de Mujeres, como espacios de coordincaci<5n de las distintas

Esta forma de 02>-
manteniendo su especificidad, es el

ción popular.
No tiene porqué ser concebida, como f Item?, ¿iva  a Ir acurau
lacidn de fuerzas por sectores, tal como en la Sec, Fem. de
la CGfP, o en la de la CCP.
Por el confcrcrio, desde el territorio, o la región,
di^ fiscaliztir que exista un
con la mujer, sin reducirlo, simplemente, a una forma, de -
representación decorativa,

2.- Debemos señalar que en la FfiiP estaifín también las
mujeres que tr:.b£ijrn en organizaciones popule.res -

miy^ss; es decir, en las Secretarías Femeninas que se for -
man en la orgí nizr ción popule.rj as¡í c,
porte de la intelectue.lidad que se someta
la plc-taforma de la FT-IP. De allí,
plio, debemos buscar también, la represente.ción de organi
zaciones de clase media, como por e,j. los Colegios Profesib
nales.

Leí

nido divisionista, en todo caso,
rece ion cono reta 5 por el contr rio,
dades de politización de las .mujeres en la be.&e,
na rías al proyecto revolucionario.
San Martín de Porres o El agustino

experiencias de tr be jo de las mujeres,
gc.nización, legítima,
a,porte femenino a la organiza

se po-

verda.dero trabajo funcionail

centralizartí el a
1 programa y a

que, con un criterio am

La característica Popule.r de la H.áP

1,-iiunque es evidente, conocienclo el p© so de la clase me —
dia, y anteriores esfuerzos de centrtaizacion de le mu-'

jer, debemos dejar sentado que la MP se constituid sobre
un asentamiento bísicemente popular, sobre los ejes obrero,
campesino y poblao.ioneil, Busc&.mos que los centros o las di
rigentes de clase media, no sustituyan la representación p£
pular. Esa composición de clase, se reflejare^ en la direc

• - ción que se forme; donde, a diferencia del PC, buscamos es
tar representada.s por dirigentes de masas, en primera prio_

ridad. Las mujeres-cuadros, podrsín este r en forma similar
a  la rcpresentt.oión de la Presidencia Colegiada de la ííNP,
pero ello no sert' nuestra, prioridad de representatividaid en
la dirección; sin emtargo, las dirigentes de mesas que pr£
yectemos, deben tener la capacidad de dirigir la ílüP.
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Por una Federación Representativa, Unitaria y de Masas *■ -

lo- Trabajamos hacia una
Que no sea simplemente una cbórdinadora de 'fuerzas polí-

ticas, o de la vanguardia organizada 'femenina, o la s-uma de
la efervecencia espontánea organizativa de las mujeres.
Buscamos un ,enrai:^piento de largo plazo, 'para asíj ir desa
rrollando la'conciéncia política de las,.; mu jé res.

2o- Por eso, concebimos un trabajo de cumulación de fuerzas
previo, en cada región, hacia el evento acordado por 'la

ANPo Este, en principio, parece ser concebido por el PC y 1
la UDP,como un evento de transición^ sin embargo, el esfuer
zo del PC por copar la escena pí... señala que están esp£
ra.ndo el mejor momento, para proponer un evento que les sea
favorable. En las fS':7c..-"• á'- políticas, se han manifeste
do contrarias al impulso de Encuentros Regionales previos, h
hacia el evento A.irP, señalando que eso retrasaría el evento
mismo.

En realidad, la verdad de las cosas es su débil Inserción en
el movj.raier -S' mismo, a nivel regional. lia GCK.ñPE '’-O pretende
convertir los encuentros Regionales pre-vi.os, o de-jominados

i- al '^■vecíto áiJP j si 1? s

riuí que tengei real arraigo de masa^

e' oc si.' Cv.'

I

demás fuerzas no coinciden con ello,
camino como el mus- válido,
representativa

pero sí reafirma éste -
porque decanta, quien es 'fuerza -

quien sólo es un- núcleo de vanguardia.
Los eventos previos oue logremos impulsar, deben anali
zar la, situación de rr.r.je^t'bfs en la región o sector,

las principales exjoejciencías organizativas; las tareas,
'  plataforma unitáfiáf bus candi) politizar un vasto contingente

democrático femenino 31- ganarlo a la izq-uierda.

e-c.

y una

4-,- Jja _PEP será una experiencia unitaria de las mujeres del
pueblo; a su ii;terior, se practicará la dem cracia Ínter

na, el centralismo democrático y la unidad de acción. Las “
fuerzas políticas podrán trabajar en su seno, porqué está
concebida como un f-.r6nte único. El estilo que’ buscamos im -
primir, es que las decisiones trascendentales sean precedí -
das de acuerdos políticos, ..los que no negarán la identidad -
de cada fuerza, sino oue proyectarán una unidad de largo pía
ZOo —

5o- Resulta ei/údente que debemos
teguista en cada, región,

do, donde tengamos fuerzas femeninas,.
As-umiendo que,
audaz capacitac
Pói’uir.s, Paneles, Debates,
pliando alianzas a sectores independientes, y legitimando
las organizaciones populares de mujeres.

rc cupe-t-ar iniciativa maria-
departamento, o sector organiza

trabajar por la I'W, supone desarrolláih''una
n política de la mujer, hay que organizar -

acumulando fuerzas como P.;
u

am-

5
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11.

E.- PMN DE TRABAJO PRQPUESIX).-

1.- En atención a las consideraciones expuestas oroponemos al GEN

CPp CC y Comitós Regionales la siguiente propuesta:

a) Abril-í(lc>yo; Pórums, debates, charlas sobre centralización
f emenina.

b) Mayo a Julio: Tra,bajar los siguientes eventos:
-Encuentro regionaJ/femenino Trujillo-Chimbote; Jimio.
-Encuentro regional femenino Piura: Junio
-Encuentro regional femenino Puno: Jimio.
-Encuentro de las Federaciones del Vaso de Leche:Lima, lea,

Huanca.yo y Tacna : Julio.
-II Asamblea Nacional de la Mujer Campesina: GGP: Julio.

-Encuentro regional femenino de Lima; Julio.

2.- Cada evento debe ser trabajado por una Comisión Organizadora,
o Coordinadora multipartidaria, con hegemonía del P. Deberá
preparar los materiales del evento mismo, el regicamento, el -
diagnóstico de la situación de la mujer en la r gión, o avan
ces de óste; la. oropuesta de plataforma. Deben elegirse d_e
legadas, por cada distrito, al evento convocado por la ANP.
Asimismo, nos interesa que esos esfuerzos sean debidamente
Publicita.dos, para lo cual, deben aprobar manifiestos, que -
deben ser publiCcdos en di.rios de irradiación nacional.

Oportimamente, haremos llegar a la CNE, el Presupuesto que r¿
ouiere

por-oue el P, financie;

-■'''iajes de la CONAPE a provincias;
-La III Plenaria Nacional de la GONAFE
-Apoyo a los encuentros regioimles femeninos, y la publicidad

de los acuerdos.

-Edite los materiales ame llevamos al evento’

3."
este Plan de Trabajo, el que, básicamente, pasa,

de la ANP.

f
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LA SITUAGIOW POLITICA Y SU EXPRESION EN EL MOVIMIENTO
EEMENINO

Compañeros y Compañeras:

Estamos, en estos momentos, erifrentando una situación política
caracterizada por el desgaste del Apra y ael movimiento social
desgaste que comenzara a darse a partir de su éerca negativa a
dialogar los pliegos y peticiones de diversos destacamentos po
pulares, como el el Magisterio y la CITE. Tendencia hacia
áesgaste que se termino de redondear, principalmente^en la ma
sacre a los presos del Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara.

eT

Le la primera etapa ae gobierno aprista, caracterizada por una
serie de iniciativas de corte populista y efectista, hemos^pasa
do, a otro momento en el que toda la sociedad, reconoce prácti
camente hechos que han puesto a las palabras y actitudes propa
gandistas de Alan Garcia en el desbarrancadero, poniendo en el
tapete la vida concreta de miles de peruanos sobre los que se
aplican los efectos de la crisis económica, en hechos tan evi
dentes como la mortalidad materna e infantil, la terrible des
nutrición de la niñez, el desarrollo de la delincuencia y la -
violencia, las pésimas condiciones de educación salud, vivien
da y el recorte ae las libertades democráticas más elementales.

La cuestión de la democracia, entendida coma el derecho del pue
blo a decidir en todos los planos y esferas de la sociedad, cons
tituye la cuestión política fundaiaental en el país. Estamos an-
frentanao un momento político electoral, en el que ap^te de la_
representaciones políticas de la derecha y de la izquierda, oexi¿
ten también en la escena política otros actores,^a través de la

- tendencia a la profundizacion de la militarización y de la gue-
de la estrategia de Sendero luminoso.rra sucia y

El populismo aprista ya no es el que inaugurara^el gobierno-de
Alan Garcia: hoy, concientemente el Apra le esta peleando ala
izquierda la dirección del movimiento social, y la incidencia
política en el pueblo. Mientras el PPC busca_presentarse_como
la auténtica oposición, tratando de sacar utilidad política de
la conciliación de Alfonso Barrantes con elApray de la desar
ticulación objetiva, en el terreno de la iniciativa política -
del Comité Directivo Nacional de Izquierda Unida, por responsa

...bilidad principalmente de su px'esidente, el Apra busca organi
zar su propia base social, principalmente a partir de una pro
puesta de sobreVivencia combinada con--clientelaje y manipula--

^ ción, utilizando burdamente el presupuesto nacional en función
de sus intereses político-partidario.

. .. LOS elementos de confrontación en el terreno de la política na
cional, de la propuesta programática o de las alternativas de
desarrollo en el ámbito vecinal y regional no enírentan solo
los nartidos. El terrorismo de estado sustentado ideoloogica

mente en las teorias de "Seguridad Nacional y Defensa Interna
contra la subversión sigue manteniendo un ̂ pacio concreto
través de la articulación del Apra con los mandos militares y
de la política de guerra sucia en las zonas de emergencia en
Lima donde los rastrillajes, el toque de queda, la represión
selectiva, para los terroristas de estado debieran ser un anti.
c-ipo de las desapariciones, las masacres y la polarización so
cial. El otro terrorismo, el senderista, en esta coyuntura e-
lectoral ha pasado del sabotaje como forma principal de lucha
a acciones terroristas en personalidades militares ae alta in
vestidura, buscando que cunda el temor en ampliso sectores so
ciales. desarrollando la inestabilidad e inseguridad como com-,
portamiento colectivo, en una estrato a claramente provocado-

■a

a -
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ra, que sin embargo no logra cuajar un apoyo de masas pra sus
objetivos. Este momento político riene sus peculiaridades en
la forma de expresarse en el movimiento popular de mujeres.Son
canecidas las experiencias de relación de Alan ,Garcia_ con las
regiones como Puno, en ellas se Kanintentado generar la_espec-
tativa femenina en torno a proyecto de desarrollo canalizado a
jrravés de las corporaciones, que sin embargo, no expresan las
aspiraciones directas de las mujeres organizadas.

El movimiento popular de mujeres a nivel urbano, ha sido el e_s
pació donde el Apra ha entrado en a competir con mayor coheren
cia en torno al eje de la sobrevivencia popular.  A diferencia
del’pian de Emergencia del Concejo Provincial de lima, goberna
do por Izquierda Unida (Vaso de neche y Comedores Populares) ,
que no condicionó la prestación del recurso al aval político a
Izquierda Unida, el Apra empieza a desarrollar estrategias de
sobrevivencia que condicionan la autonomía y la democracia al
interior de las organizaciones de mujeres. El Apra sabe que las
estrategias de sobrevivencia pueden ser absorvidas por cualquier
orientación de clase, por eso , a través del PAIT
lors programas alimentarios del gobierno central, del proyecto
dde comedores apristas, busca utilizar la necesidad de alimenta
cion de la familia popular o la ncesidad de las mujeres de apor
tar mínimamente al ingreso familiar proponiéndoles programa en
los que por la dotación de los lalimentoSj^ o de los recursos a-
nivel - "productivo , condicionan el aval político al gobierno apri_s
ta. En realidad, los talleres productivos del PAD  y el conjunto
de los proyectos productivos del gobierno central no resuelven
el problema real del ingreso familiar, sino que,partiendo del
papel de la mujere como reproductora tratan de generar especta-
ti?as en torno a la distribución de alimentos, buscando, con e-
11o quebrar la organización productiva y de grupo de las muje

que existe ya forjada a nivel .vecinal. _ c. n ^
El reparto individual de bolsas de leche del Agri-'
-  o el de alimentos com fréjoles, quinua', del Ministerio de Agri
cultura, busca golpear el programa de lasa deheche y los Comedo
res Populares, solucionando a cada mujer una espectativa i^®dia
tlpSsonal, ¿ara regresarla a su mundo doméstico y  a la esferap?i?aS ?r¿tLde col ello restar base social a las estrategias
de sobrevivencia inpulsadas por la lU y donde las mujeres son

,aunque no militantes orgánicas de esta fuerza
ca El p Apra, hábil como és no se reduce solo, a querer golpear
’el espacio de las mujeres ya organizadas. Como parte de su^

política global de manipulación social apun|a tibien al moví-

ti vos sino ornamentales que t?Iba
muieres a través de políticas de clientela, donde el Apra trab|
ia^con cuadros del partido en una forma antidemocrática que con
diciona el derecho a la remuneración al aval político a su orien
tación El PAU pretende que la única organización aíemenina le-tacion. ii i'AU de madres, tratando de golpear a las orga-

les da el benefició de obtene

res

cercanas

en

gal serian los
nizaciones ya existentes porque
personería jurídica en forma gratuita.

no

Sin embargo, por la necesidad en muchos casos hemos-percibido -"qie “sma? mujeres de los f^
cr>fr;:)dn al PAIT O a ser parte de un club de madres del PAU, por
eso a partir del movimiento organizado definimos también unatlcUca^S iltSior de los propios programas de sobrevivencia -
aprista levantando, asu interior las reivindicaciones laboras-
les de ias mujeres, tales como el derecho a ]a estabilidad labo
ral y a una remuneración justa.
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El momento es uno de los más favorables para la legitimación
de un espacio de las mujeres a nivel barrial, campesino y popu
lar. La tendencia a la centralización gue está caracterizando
esta coyuntura, debemos erruiiibarla, y fortalecerla, a partir -
de ejes definidos de clase
cal. Por esa razón, proponemos a este PRIMER PLENO MPLIaDO, -
las siguientes propuestas tácticas, asi como hemos incorporado
las mociones aprobadas en el Encuentro Metropolitano Vecinal -
de Lima, como material de trabajo concreto para la acción poli
tica del Partido entre las mujeres.

nivel regional, provincial y lo—Cl

Comisión Nacional Femenina

17.10.86
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■^(18 M G I P, A'T RIARCADO-iJCAP 'C T

Este escrito es un desarroJj.o de ideas que ya esbozábamos en la
resolución La Lucha por D.a liberación de la mujer, aprobada en
el II Congreso de.'. líC en abril de 1978; y que consideramos si —
gue vigente para nuestro partido. En ella se establecían los e*-
lem.entos básicos de ruestra política en el campo de lucha por -
la liberación de la .mujer, .Esta resolución, por su carácter glo
ba], se detenia muy poco en muchos de los temas que abordaba. -
Poi ot3:a parte, a lo largo de estos años, hemos ido ^profundizan
do, estudiando'con mayor detenimiento ideas que allí sólo enun
ciábamos. Estas páginas se detienen, en concreto, en el análi
sis de la sooladad capitalista y patriarcal y en las repercusio
nes de este ojiáj.tsls en nuestra práctica.

A'aué .llam.anos Patriarcadoi -o-

EnteníieniOo por patriarcado -o sistema patriarcal- el conjunto -
relaciones de dom.inacion de los hombres sobre las mujeres,ba

sadn en una distribucio'n del trabajo en función del sexo. Cuan
do hablamos de sexo nos referimos a una realidad cultural,no —
"biológica. Del mismo modo, consideramos que la división del tra-

exo es un producto cultural y social, y no
un hecho biológico o^ "natural". Se trata, además de una división
ño igualitaria sino jerárquica, que supone la supremacía del se

ae

_^aj o___^_fur.c^n del s

xo mascuD.ino y la sumisión del sexo femenino.
El domtnío de un sexo sobre otro es un fenómenos, histórico cu—

genes son difíciles de determinar, pero que configura -
las familias primitivas

yor

los pr.lmerca nuc;lecs de ro.lación socials
El desarro3.j.o de .las sociedades, la modificación do las condicio
nes materiales y de las relaciones entre .los sexos y las_ formas

dopta la disisión se.xual del trabajo. Sin embargo, pese_^ a
.las variaciones e.xperimentada.s a .lo largo de los siglos, la
ganización pa'riarcaj^ha conservado^ el rasgo que la define;
división jerar, tuic^ del__trabajc en función del sexo y el dominio

anto de los hombres^3_obre las jmajeres.
A m.edida qu.e las sociedades himanas se hacen mas complejas, ma-

compj..ejidad adquieren lc.s relaciones entre los sexos y más
en el marco de un conjunto de rela

ciones socia.les mas amplias. Asi, en las sociedades capitalistas
3 y con los respectivos papeles -

G aqu

or

la

nc

yor

difícil resulta.anolizarlaG

las re-''•'"oiones enire las el

que cd.ases y sexos desempeñan en e.l proceso de pnducción.
O c.

Podemos .no obstante, afirmar que D.a jjervivencia de la familia
e-s otra constante en la evolución históric^a, por mucho que sus

ado de una época a otra. En este sentido, nohayan va:.-f onm

es avertir^ado deci?: oue la f3m.ilia continúa siendo, todavía hoy,
,3

para mantener y renroducir la división -■un núcleo imnortante
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el único instrumento quesexual del trabajo, aunque no sea

segura la posición subalterna de la mujer, en la sociedad. En
1 conjunto social se ha organizado históricamente deefecto,

tal forma que ha conservado dicha división, mediante el sist_e
ma de producción, el poder político, los mecanismos ideologi-

e

Concluiremos, pues, que si las relaciones patriarcaleseos

han permanecido, ello se debe no sólo a los intereses de
las necesidades del sistema en su conjunto.

• » •

l

hombres, si,no a

os

2. Integración del patriarcado en el capitalismo

El Patriarcado forma parte integrante de la compleja estructu
mantiene gracias a un sistema eco-ra social capitalista y se

político y social que cuenta, entre sus rasgos carac-nomico,

terísticos, oon la conservación de la familia y la división —
sexual del trabajo a escala familiar y social. Por ello,
nálisis acertado de las relaciones entre los sexos reviste una

importancia primordial para conocer cabalmente el funcionamien
to de la sociedad capitalista.

un a

relaciones de doSin embargo, el capitalismo no ha creado las
miración de un sexo por otro. El capitalismo nace de una

dad. en la que existía la división del trabajo en función
si bien modifica radical

socie

del

sexo y la opresión de las mujeres, y,

mente el sistema de producción y la estructura de clases exis

tente, adopta aunque con importantes transformaciones, las re
laciones patriarcales y las incorpora a la nueva organización
económica y social

El sistema ideológico que la burguesía elabora, como clase do-
se, adapta también a la ideología patriarcal. Asi, _elminante,

contexto de Igualdad que proclama la burguesía está basado en
la desigualdad entre loe sexos (lo mismo que en la desigualdad
entre las clases). Por otra parte, poderosos mecanismos ideo-

-papel decisivo enlógicos, como son las religiones

la defensa del orden patriarcal establecido. Es decir, los di_s

tintos mecanismos que hace posible el mantenimiento del siste-

juegan un
i.

ma capitalista se funden con los que perpetúan la dominación -
patriarcal, de.tal suerte que los intereses de clase y los in
tereses de sexo se conjugan en favor de la estabilidad de un -

sistema que llamamos capitalista pero que, entendemos, es al -

mismo tiempo un sistema patriarcal,

las relaciones patriarcales, por su parte, no han permanecido
inmutables. Su evolución se ha adaptado a las exigencias

orden economice y social capitalista. Ni la familia jue

ga hoy el mismo papel que en el pasado, ni la división del tra—

del

nuevo
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Jb_añ_o._en función del sexo obedece a las mismas .necesidades (la

ficado)

los mismos contenidos.

■■1 entre las elnr, ■ ;r a: c c-£ 33.-■I, o.

matriarcal tiene,p. i deole g ci,

La di Vi so'n de.'L ■ ’t

sociedad ^pi-^>,:i.:,

adaio en función del sa.ro atrauieza toda la

sn. la que se ha acen.tcado

. .-a^a■ ,y_ ■7ri_^''a^a. separación que nunca labia ~
el nice.iii: ente y desarrcllo de la in-~

espla^zars^ hac_i a_ 1
o rimero con la n^iuf ac tura__y_].ue go

capitalis

stc.; T-c separación
j.

en e

sido

d u s t ri z. rc c'. e rnn . . M

pg?od\ .C vcr ^,e m' rcan.cias
con la grc.n indus'-.ria' y al imponerse el sistema
ta de cambio,. traba;]o e intercambio, que antes se desarrolla-;
ban. mayori tari amerite en el se.no.de la familia y de los gremios

(agricultura, artesanía), se rompe la unidad famili

uat 3n'■z.ii O
c ;

el traba_joDx i. CCtCo
J*-

producti

va y se organiza la vida en do,: esferas ; la tsfera de la procu
ducción capitalista y, consecuentemente, de la política, de
la bultura..,y la esfera de la reproducción y de la vida pri
vada, que se organiza casi exclusivamente en torno a la fami-

Cl

lia. De esre modo, algunas funciones familiares pierden -al -
menos aparentemente- la proyección social que habían tenido -

en el pasado y se centr,an entla.3 relaciones interpersonales en
el interior de ]a propia famália.
la mujer se ve implicada en.esta separación entre vida públi
ca -y vida familiar, de forma que aparece prioritariamente vincu
lada a esta úli'i.ma. Su función social principal se sitúa en -
la esfera privada., donde se le asigna un papel, .el de la re
producción de la pr-'pia .familias reproducción biólogica de la

especie; y oxidado de 1.a .fuerza de trabajo y reproducción de -
las condiciones adecuadas para la vida emocional  y .afectiva,
lero la división .sexual del trabajo trasciende el ámbito de -
la vida familia:.? y se da también en lo que hemos dado en lla
mar vida pública, por le que el dominio del hombre sobre la
mujer no se reduce -'.1 marco de la familia, aunque la división
de papeles en su interior sea el germen de la división sexual
del trabajo en la sociedad (*).

5’ ha división se.xual del traba.jo en la esfera pública

Por su propia lógica, el capitalismo, en tanto quemodo de pro
ducción, no necesita una división del trabajo en función del

Oon ello no queremos decir que el capitalismo haya venido
a empeorar la situación de la mujer en la sociedad, Nos bemos
limitado, simplemente/a apuntar las nuevas formas que.el ca
pitalismo comporta en lo relativo a la división sexual del tra
bajo.
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sexo, noexige una diferenciación entre las tareas masculinas y

las femeninas. El capital demanda tratajo indeferenciado

bajo abstracto.

Sin embargo, la separación entre producción y reproducción -ma
nifestación de la división sexual del trabajo- determina la in

troducción en el carpo del trabajo asal.ariado de una división

en función del sexo, de una aiferenciacion entre los trabajos

femeninos y los mas; tlinos que se reflejan en el hecho de que

la fuerza de trabaj'- de las mujeres se canaliza fundam en taimen

te hacia tareas relacionadas con su papel en la familia, tare

as de baja calificación, que implican una inferior categoría -

laboral y menores saliiios, todo h cual contribuye a que se in

crementen el grado de explotación de la mano de obra femenina

en relación a la masculina.

Esta marginación de las mujeres se manifiesta, evidentemente ,

en todos los campos de 1 ; vida pública, y no sólo en el del -

trabajo asalariado. En niecto, los puestos de responsabilidad

en los planos económico, eolítico, militar o cultural

mayoritaria o exclusiva', ai. te ocupaaos por hombres y solo exce^

cionalmente acceden a elTos las mujeres. Todas estas manifesta

ciones reflejan la di vifion sexual del trabajo y son consecuen

cia del papel que la mu ocupa en la familia.

tra

es tan

El hecho de que se consj i re que la misión principal de la mu

jer en la vida consiste 'i'r. ser el pilar de la familia, y de que

se la conciba, antes q' e y por encima de todo, como madre

: repercusiones. Repercute en el acce-
con innume

adci

y esposa tiene muy ho^. .f

so de la mujer al tra' a o asalariado, que tropieza

rabies trabas en la r-'i’; iría de los países y, muy concretamente

en el estado español .n percute en que el trabajo de la mujer

fuera de la faoriilia s ■■ considere como temporal y de carácter

antes de tener hisubsidiario; mientr s: no contrae matrimonio,

son mayores, para ayudar al sueldo del -jos o cuando estos /

marido..Su especial ".ependencia de la familia hace que la mujer

abandone el trabajo c-salariado con mayor facilidad que el hom

bre, sea por razo u. ■; familiares, o ideológicas, sea .p r presio
nes del capital cj. ndo la crisis económica aprieta. El paro fe
menino resulta asU mucho más fácil de encubrir y produce menor
''inestab.i'lldad scq. al. Esta posición de la mujer en el mercado

d°e trabajo prop i :;iona ,al capitalismo una fuerza de reserva —
de acuerdo con sus intereses con una aprecia“quepuede uti.li: a

ble impunidad.

Con todo, los i atentos de apartar a la mujer del mundo del tra
bajo asalarian: o reducir su presencia en el mismo han seguido
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un curso muy conflictivo y sinuoso, tanto en sus orígenes,al

menos en aquellos países en los que la industrialización fup
intensa y acelerada, como posteriórnente, siempre que se ha

intentado reducir la mano de obra femenina tras un incremento

importante de la misma en determinados periodos (como pueden

"ser los que acompañaron a las dos guerras mundiales),

ia situación que se dio en Inglaterra con el auge de la revo

lución industrial, llevó a Marx y Engels a considerar que la

familia obrera entraba en vias de descomposición.  A Kollantai

llegó a esta misma conclusión al examinar la situación de las

familias proletarias de los centros industriales déla Rusia Za

rista. En efecto, en la Inglaterra caíiitalista de mediados del

pasado siglo, la demanda urgente de mano de obra abundante em

pujó a las fábricas a miles de hombres y mujeres  y niños, la

proporción de mujeres empleadas en la industria llegó en oca

siones a ser superior a la de los hombres,. Eueron reducidas

masivamente, como mano de obra barata y más dócil (por lo me

nos organizada y más dependiente de las funciones familiares)
Su incorporación al trabajo asalariado planteó serios proble-:

"mas a la organización patriarcal preexistente ,en tanto que -

significaba la conquista de una mayor dependencia por parte -

'de las mujeres, y al propio tiempo, su alejamiento o abandono

de las tareas familiares. Estos fenómenos inducian a pensar^

ciertamente, que la familia obrera se desintegraba.

Sin embargo, al cabo de unos años, el proceso de incorporación
de mujeres al trabajo asalariado se detuvo y la tendencia em

pezó a invertirse, los sindicatos, de afiliación aplastanteraen

te masculina, exigieron la regulación del trabajo de la mujer.

a la ̂ ue miraban como una competidora y no como una compañera
vieron con alivio la disminuciónde clase. Las propias mujeres

de su jornada laboral. Los gobiernos, presionados por las de
mandas sindiaales, preocupados por la terrible mortalidad in

fantil y el descenso de la natalidad (consecuencia délas infra-
humianas condiciones de trabajo de mujeres y niños y del deterio

ro de la vida familiar), que ponian en peligro la reproducción
de trabajo, e influicos, también, por losmisma de la fuerza

ideológicos burgueses, que fustigaban la disolución de la fam_i
lia obrera en nombre de la buena moral tradicional, terminaron

por dictar leyes proteccionistas paralas mujeres  y los niños,,.
Lichas leyes, si bien mejorar-on las condiciones de vida de —
trabajo de ambos, hicieron menos apetecible su contratación -
por parte de los empresarios,

se fue imponiendo el modelo de salario familiar
un salario para los hom-

Poco a poco,

que los sindicatos exigian, es decir.
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bres, suficiente para el sostenimiento de sus familias. Y po-

también, las mujeres se fueron integrando al hogar,
tras

co a poco,

los intereses patriarcales dividieron a la clase obrera :

primera oleada de acceso de las mujeres al trabajo asala
riado, la mano de obra femenina disminuyó drásticaruente en los
1

países que conocíéron un mayopáuge. Posteriormente, ha estado

sujeta a fuertes vaivenes: .aujaentando en-algunos periodos y —
disminuyendo en otros, al albur de las necesidades capitalis—i.

tas. Hoy en día, incluso en los países capitalistas desarro—

porcentajes de empleo feraeni-

-inclu

liados que arrojan unos mayores

no, el número de mujeres as^alariadas es siempre inferior
so notablemente inferior- al de los hombres. En cualquiera de

los casos, el empleo de la mano, de obra femenina esta marcado

por las características de la división sexual del trabajo a —

las que antes hemos hecho mención y sujeto a los imperativos

que genera dicha división en el seno de la familia patriarcal
y en la sociedad en su conjunto.

Asi pues, el desarrollo del capitalismo no trajo consigo la de
saparición de la familia obrera. El análisis marxista.clásico

este punto. La historia ha ido mostrando que lasse equivoco en

relaciones patriarcales tienen una dinámica específica, que ope
ró ,en la formación de la sociedad capitalista y contribuyó a -

no acertaron a verloconfigurarla. Los fundadores del marxismo

y ello les llevó también a la creencia de que en la incorpora
ción de la mujer al trabajo asalariado la clave de la emancipa

ción. También la experiencia histórica ha demostrado queesta-,

Via es insuficiente, además de difícil, precisamente por el he;

cho de que las relaciones patriarcales empujan hacia el confi-
naraiénto de la mujer en el hogar.

4. La familia genera y reproduce la división sexual del trabajo

La división sexual del trabajo en la sociedad capitalista asig-^

na a la mujer la tarea de perpetuar la familia y la liga estrecha
chámente a esta institución. La mujer cumple en ella un papel

específico y permanece subordinada al hombre. La familia funció
le control de la mujer y en lo que se nena como un mecanismo

fiere a su capacidad sexual y reproductora.

Las principales funciones que la mujer desempeña en ella son:

. Reproducción bióligica de la especie

.  Trabajo doméstico, que comprende el trabajo dedicado al cui
dado y educación de los hijos, asi comoel trabajo exigido pa-
-ra el mantenimiento y atención del marido y del conjunto del
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grupo familiar

.  canalización de las relaciones sexuales

.  creación de condiciones satisfactorias de bienestar y afee
tividad.

para
Estas tareas se han considerado marginales yo accesori

el funcionamiento déla sociedad capitalista y, sin embargo ,

as

la \'idano lo son. Absorven la mayor par'te del trabajo y de
repercuten de fórraa importante en la vida de losde]as mujeres :y

hombres. Además la familia institucionaliza el trabajo privado
con lo que su importancia.económica es evidente.Por
papel ideológico (reproducción de la ideología pa-

)  sigue siendo sumamíuite

necesario,

último, su

triarcal y burguesa, control social

importante, por todo ello decimos que la familia genera y al_i
mente la división sexual del trabajo en la sociedad capitalis-

• • •

ta.

embargo, que unaparte'^f'mportante para
es la fami-

marxis

Se puede constatar,

su funcionamiento de la sociedad capitalista -como

ha sido apenas tenida en cuenta por el análisis
la consideración y de la prac

sin

lia- no

ta (*). También ha estado fuera de

a polfica de la Izquierda, que ha aceptado la división entretic

la vida pública y la esfera de lo privado o familiar, limitando
hemos llamado esfera pu-su acción política al marco de lo que

es decir, el marco exclusivo de lalucha de clases. E,
ha desenvuelto de una forma parcial ,

la esfera délo públ^

blica,

incluso en ese marco,

al desconsiderar las implicaciones que

tiene la división entre los sexos, y las contradicciones que

se

en

co

la misma engendra.

Ciertamente,  la subordinación de la mujer al hombre en la lici
tan absoluta como lo fue el pasado, la ideolo-enlia ya no es

-gía liberal y la incorporación de la mujer al trabaja asalaria-
hacer evolucionar -do han contribuido, entre otros factores,

las relaciones familiares a este respecto. Pero, incluso en a-
quellos países donde la situación ha evolucionado más,

las leyes ya no la san

a

esa su

bordinación sigue existiendo, y, aunque

cionen tan crudamente, la imponen las costumbres  y la dependen_
cia económica de la mujer,

además de encadenar a. la mujer qJ_ desempeño de deter

cen

ia familia,

y consagrar su subordinación, la modela,
medida, también al del va

minadas funciones

formando su personalidad -y, en menor

;  de indudable in

de desconsideración de esta cue_s
(*) Conviene reseñar aqui algunas aportaciones
terés, que escapan a la tónica .
tión.
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m

no scjIo al aiua 4 casa sino también a la mu-ron-. Ello afecta

jer asalariada, pues, no cabe duda, que si en el marco del tra

bajo asalariado los intereses del trabajador y la trabajadora

pueden parecer coincidentes, en realidad, los de ésta están —

condiciónanos por su situación en cuanto mujer y su situación

en la familia,

la institución familiar gira en torno a la maternidad. La mu

jer es concebida ante todo como madre, con toda la carga cultu

ral -no biólogica- que la palabra tiene. El culto  a la matern_i

dad llega a convertirse para muchas mujeres en un sucedáneo de

la acción y la creatividad, los hijos pueden llegar a vivirse

como posesión, como prolongación .del yo, como depositarios de

toda afectividad y, en definitiva, como compensación de todas

las carencias. En las sociedades capitalistas desarrolladas,a

medida que disminuye el numero de hijos,-tiende a auLientar la

importancia concedida a su cuidado y deucación, hasta el punto

de"pasar a ocupar el papel principal en la definición social

de la mujer.

Son muchas las mujeres que viven su función maternal y;educado

ra'como su misión principal en la vida, lo que hace que se mués

tren reacias a dedicarse a actividades extrafamili ares. Con -

frecuencia, el trabajo fuera de la casa se ve como un abando

no déla verdadera "vocación femenina", lo que empuja a acep—

tar que sea el hombre el que asuma el trabajo y la actividad

pública. En toco caso, cuando la mujer madre trabaja fuera del
hogar vive conflictamente las contradicciones que se le presen

tan con su función maternal. El hombre, por el contrario, con

ifera su deber la actividad externa a la familia  y contempla a

ésta en contrapartida, como un lugar de refugio, de alivio de

la tensión, de posesividad.

Si consideramos dos clases de trabajo, el asalariado y el do-

veremos que el voluinen de fuerza de trabajo empleado .

lo que es lo mismo, el número de per

sonas empleadas, es aproximadamente igual. Si la iranensa mayoría
délos hombres realiza un trabajo asalariado, en la industria y -

los servicios, la inmensa mayoría de las mujeres trabajan en el

hogar )(pues incluso las que trabajan fuera de casa no se ven

libres de las faenas domésticas). Tanto unos como otras son tra

bajadores y su trabajo es ui trabajo necesario para el manteni

miento de la sociedad capitalista y patriarcal.

Una parte importante del trabajo domestico lo constituye el cu_i

dado délos hijos, pero no se agota ahi . La mantención y cuida
do de la fuerza de trabajo, es decir, la atención que exigen los

més'tico,

en cada uno de ellos o.
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miembros cié la familia para su bienestar (alimentaciónjlim-
piez'-‘ ¡, etc.) se efectúa, er el sero ci.e la familia, es una la
bor que récae sobre la mujer y por la que no percibe 'salario
alguno. Se trata de un trabajo sociafimente necesario, que
se repl:l.za en la familia en condiciones de comodidad e inlii

bición cor marte de los hombres y en condiciones económicas
y sociales favorables para, el sistema caoita.lista.

En las sociedades precapitalistas, el trabajo domóstico no -
era el úriico que realizaba le mujer en el seno ce la familia
sino que lo combinaba con. el trabajo en la agricultura, la
artesanía o el comercio. Sxn embargo, en la sociedad capi
talista, el trabajo domóstico ha tendido a ocupíxr un lugar -
primordial, siendo el único que, en ranchos casos, la mujer
desempeña. Por eso se ha dicho que el ama de casa "nace con
el capitalismo, al mismo tiempo que el proletariado.

La consideración del tra.bajo domóstico como el trab-jo feme
nino por excelencia, consideración que comparten muchas mu
jeres, hace que no exista una conciencia clara sobre el de
recho de las mujeres a un puesto de trabajo', lo que explica
la. escasa conflictividad del paro femenino, la relativa fa-i
cilidad con que aquella.s tienden a. a.bandonar el trabajo, la
menor combatividad que, por lo ̂ neral, ponen en juego a la
hora de defenderlo o me jora.rlo. . .Cuestiones todas ellas —
que, no hace falta decirlo, favorecen los intereses capita
listas.

La familia propicia asimismo el que las mujeres sean consi
deradas, como objetos sexuales. En realidad, las relaciones
sexuales se prestan a ser concebidas como relaciones de po
sesión con más facilidad que otras relaciones humanas (abo
lida la esclavitud). El propio láarx reconoció que "el ma,tri_
monio es, incuestionablemente, una. forma de propiedad ex—
elusiva”. A través del mismo se controla la. sexualidad de la
mujer y su capacidad reproductora y es, según la. moral tra
dicional, el único msreo de relación sexual lícita. La igual
dad formal, jurídica, de la sociedad burguesa se aplica tam
bién a las relavciones matrimoniales, pero, al igual que exW-
otros camapos, dicha igualdad encubre verda.dera opresión y d£
sigua.ldad (doble moral, miseria, sexual de la, mujer., sexual!
dad limitada a la reproducción de la. especie o 9

Más aún, con el «.capitalismo moderno se ha producido una, di£
minución de la jornada la.bora,! que ha hecho que, para amplios
sectores, de la población, hayan aumentado las posibilidades
de disfrutar de tiem-po libre y de' desa.rrollapr una vida pers£
nal autónoma. Pero estas posibilidades, que en teória po—
drían supo'ner una avance sociol importante, en la práctica
no han hecho mó-s que proporcionar a las clases traba jad oráis
la ilusión de una libertad y .autonomía, que, en realida.d, no

Al cootravio, la vida persona,!, bajo el capita.lis-
no sólo esté sometida a una, feroz comercializa.ción (co

poseen,

mo, :

mercialización del ocio, de la. cultura,.,.), sino que casi -
todas la.s necesidades personales de relación, de comunica—
ción, de afecto, se canalizan hacia, la familia y se restrin
gen al ó,mbito estrecho de Ipl misma. Esta, es, por lo demás,
una de la.s razones de su ca.pacidad a,ctua.l de a,daptación, de
su cp.pacidad der resistencia frente a las presiones adversas
a pesar de que raucha.s de sus antiguas funciones haiyan perdí

"do peso.
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Jírivadñ la familia de gran parte de su proyección, social,
indi-'/idualismo.

se

ha convertido en una fuente de subjetividad e

Esta ■bi.Ásaueda de realización personal en I?' farailia, de se-gu
externas se rearidad, de colchón ,n:ie a.raortigíie las nresiones

liza en gran medida a costa de las mujeres y le confiere una.
ser el úni^gran tensión interna, provoca.da por el hecho de

co regugio en medio de una sociedad agresiva y brutal.

5c Papel de- la. familia en el capitalismo

Como hemos apuntado, la familia crm.ple, de forma satisfacto
ria para los intereses del capital, funciones necesarias pa
ra, la estabilidad económica y social del sistema;, reproduc-—
ción y mantenimiento de la fuerza de trabajo, regulación del
mercado, de mano de obra de reserva. Además, la familia, se ha

convertido en una. unida^d de consumo impresionante y el ama. -

de Crasa, en una de las principales destin.ataria.s de ese consu
mo,

En la sociedad capitalista, la inmensa, mr-.yoría, de Ins fa.mi—
lias ya. no son las depositarlas de. la propiedad privada de -
los. mrbdios de producción. Sin embargo, la fa.mili.a., el hogar
enca.rnan, para, la gran mayoría de hombres y i.nujeres despo—
seidos, la idea de propiedad, de aquello cue pueden aspirar
a posepr y de lo aup-pueden ser realmente due.ñ.os. En \m.a S£

,  ̂ ciedg,d en la que los trabajadores no poseen mó.s que su fuer
za de traba.jo, que tienen que vender, en el mercado, el hogar
la fa,milia, los hijos,llenan Itss ansias de nosesión que el

r  sistema capitalista, competitivo e individualista, fomenta.
De este modo, la farailia se convierte en un estímulo para los
tra.bajadores y en un instrumento de integración social;
quien no posee una. familia trabaja para constituirla, o sueña
con ella..

Cumple, asimismo, un apreciable papel de control social con
tribuye, de este modo, a. la estabilidad del sistema,

de vehículo para la reproducción de las ideas más conservado

ras, los viejos ideales, la moral sexual más represiva.

Sirve

Por

su estructura, jerárquica,'"imprime el respeto de la. jerarquía
la obediencia y la sum.isión, 2o pretexto de ima chata solida

• • o

ridad fa.miliar, fomenta la. insolida.ridad, el ir, dividualismo
y la atomización social. La defensa de su propia existencia
y bienesta.r sirven de freno poderoso a las rebeldías socia—

les de sus miembros.
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iios llevan a rfirmar aue laLas anteriores consideraciones

familia patriarcal e

para, el control y la ee

los regimene

lares b»^sicos de la

nue la necesidad de su

numerosas ocasiones por pensadores y

s un instrumento

s  reapcionarios la. defie
sociedad, como t

destrucción h

de inaprecia.ble valor
casua.l queetabilidad so driles. N9 es

ndan como uno de los ,pi—
ampoco lo es el hecbo de
aya sido proclamada en -
movimientos revoluciona

nos.

6„ Capitalismo y liberación de la mu.jer

objetivas fa

crea

al po

El capitalismo, al tiempo que sienta unas bases
la didsión sexual del tra.bajo,vora.bles pa.ra. a^cabar con

las condicionas para una toma de conciencia feminista,
en evidencia la existencia, de dicha división, mediantener

el establecimiento de una separación radieal entre la fami
lia y la. producción.

Asis

como hemos visto, trabajo indiferea
recha.zada o discri

El caí italismo demanda

cia.do. Pero en la. realida.d, la mujer se ve

minada, en el trabajo en función de su sexo.

0.
9

seres hu

sexo ponen a.l descu_

o La ideología, burguesa proclama la igualdad de los
pero'las desigua.ldades de clase ymanos,

bierto la f.'lacia de dicha igua.ldad.

o En la medida que la. mujer se incorpora al trabajo asalaria
más consciente de la sobre explotación que sufre como

de ca.tegoría, •'si
do es

mujers r la

no también por la.

no sólo po . desigualdad salarial o

doble jomada de traba jo, que debe desarro

llar (en el hogar y fuera de él) y que los hombres no rea.li-
zan.

el tiempo libre y lap posibilidades -
crudaida personail

o Más aún, al aumentar

de desarrollo de una. v , la mujer se ve más
le ofrece la vida familiar. Almente enfrentada al vacio que

mismo tiempo, el capitalismo comercializa su tiempo libre di
' cidad de conmino hacia a.ctivida.des que tien-rigiendo su cap

den a hacerla más esclava

p.rreglo personal).

d

mésticas.

(labores do-e su propia imagen

En el seno de la familia misma se han creado condiciones obj£

tivas y subjetiva.s que ponen eñ cuestión el papel tradicio
nal de la mujer en ella:

o El desarrollo de la. contracepción, unido a un mayor conocí
miento de la sexualidad, facilita un mayor control de la ca-

reproductora,por'parte de las mujeres. Del mismo mo
pacidad
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cialización dt;l cuidado ydo, las medidas encaminadas a la so
(guarderías, escolarizacióu temprana.educación de los hijos

lr.,otnnoia artifioial) , la posiMlldad de creación de otros -
iridivi—la, tecnificación de3. trabajoservicios colectivos y

dual empujan a la.s mujeres a romper el encierro del hogar.

L de la Gexua,lidadal papel de contro].o Por lo riue se refiere

oue cumple la familia, tanbl-án se han experimentado modifica
senarar la.la. anticonce ación oermiteciones de importancia;

is f'^vor-ables a la. li-- aexucalidad de la renroducción, las id

bertad sexual se abren-paso, al menos en ciertos sectores
la legitimidad del placer sexual para

ea

s

ciales, y se extiende

o

las mujeres y del dej'echo de éstas a controlar su nropxo

cuerpo.

reproducir
Wo obstante, el Estadw interviene para mentener
1p, sociedad capitalista, para, asegurar su

trata de una. sociedad que se

estab

olvidemos aue se

sr

ilidad, y no

í  .asienta sobre

las relaciones patriarcales entre los sexos, relaciones que
El sistema caconstituyen una parte inseparable de la misma.,

pita.lista. funciona sobre la desigualdad de la.s clases, cxe —
A su vez,el -los sexos y sobre otras muchas desigualdades.

Estado interviene para contrarrestar las tendencias antes o.-
aparatos legislativos, coercitivos epuntadas, media.nte sus

ideológicos (medios de comunicación. Iglesia, educación
Para ello cuenta no sólo con el apoyo social de las cla

).6 • •

ses -

-ós o menos activo de la mayo-sino con el apoyo raadominantes,

ría de lo^ hombres de las clases doraincadas.

la. ant i concepción,Así, frente a. las posibilidades que ofrece
intenta arrebatar a la mujer la capacidad de control sose

utilizada, en función de otros int£bre su raa.ternidad, que es

(necesidad de mano de obra, problemas demográf.icos,
- trol sexual y sujeción de la mujer a la familia...)
posibilidades de socialización del trabajo domestico y del
dado de los hijos, el Estado frena el desarrollo de los servi

do mano- de obra.Si

con
reses

lo adapta a las necesidades
campañas de mitificación de la función ma-

•cios aaecuados o

es preciso, impulsa

de la lactancia natural, de la responsabiliaaa sagrada
estabilidad sicológica de los‘hi

te mal

de la madre en la educación y
ios. 0 trata de obstaculizar el acceso.de la mujer al trabajo -
asalariado, o de mantenerla marginada en el mismo, mediante una
legislación apropiada (leves proteccionistas, libertad de despi
do, trabajo a tiempo parcial, trabajo a domicilio...).
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i  .

con su lc5gica de cAnvertirlo -todo en -

ocio, COü^l'Ciaiiuí- .-lu ■ .  .L..r-

El capi talis.'ao , en fin,

mercancía, comercializa

cializa a la mu;jer, convirtiéndola en mercancía sexual.

ej.

7- Repercusiones de., este análisis en nuestra óolítica

análisis marxista de'las distintas formaciones sociales, de

los mecanismos de opresión sobre los pue se han ido edificando

aquellas y de los antagonismos existentes en las sociedades,ha

puesto tan unila.teralmente el acento en el 'estudio del desarro

lio de las fuerzas productivas y las relaciones de producción

-centrándose en las clases sociales— que ha dejado práctica—

mente fuera de él la investigación de las repercusiones que —

,  tiene en la historia de la opresión de la^ mujeres por los hom

bres. Desüe el punto de vista teórico, es necesario contribuir

a rellenar esta importante laguna, participando en el desarro

llo del análisis marxista en lo que se refiere, sobre todo, al

cnnocimiento de las bases en que se asienta la formación social

capitalista y patriarcal, entre ellas la opresión de las muje

res .

El

Si en el II Congreso del MC tratamos de avanzar en la línea de

develar las manifestaciones y algunas consecuencias de la opre

sión de las mujeres, ahora nos planteamos un paso más. Se tra

ta de profundizar en lo que representa el patriarcado para

organización económica, social, política e ideológica del cap¿
talismo. Y consideraiüos necesario que este estudio sea realiza

ao por el conjunto del partido.
'  t

Desde el punto de vista estratégico, no cabe duda de que la i—

rrupción del feminismo en nuestra teoría y en nuestra práctica
política a contribuido en bastante medida a modificar concep—

ciones acerca de la revolución, del socialismo', del propio par

tido...El estudio del patriarcado y su relación con el capita-
I

lismo, tal como se plantea en esta ponencia,saca  a la luz temas

nuevos referidos a las fuerzas revolucionarias, a la política

de acumulación de éstas, a la relación entre el partido y los

Estas repercusiones -no

el texto precedente- deberán

ser profundizadas por nosotros (en nuestro pensamiento y

estra práctica política), en la medida enqie queramos ser con

secuentes con el análisis realizado.

la

• • •

en nu

, movimientos de masas, a las alianzas

planteadas de forma explícita en
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La constatación cié que la divisicín y el antagonismo de sexos,

de que la dominaci(5n de los horabres sobre las mujeres atravie-

za toda la sociedad, tiene evidentes repercusiones en nuestra

práctica política. No es posible llevar a cabo una educación -
revolucionaria ni cabe contemplar los diversos temas políticos

sin tener en cuenta este hecho. El ataque constante a las man_i

festaciones diversas del dominio de los hombres y las conside
ración y defensa de los puntos de vista e intereses específi—
eos de las mujeres debe estar presente en nuestra práctica po

lítica.

la práctica política habitual de los partidos de izquierda -in

cluido el nuestro- sigue dominada por una visión "masculiniza-

da" del mundo, de lo que es la política, de lo que son cuestio

nes políticas. Si hasta ahora se ha hecho, por fuerza de la i-

nercia, al política desue un punto de vista "masculino'*,

preciso revolucionarizar con la visión feminista  y esta

tica.

es —

prá_c

Un aspecto particular de esta nueva visión que se plantea es el

de la consideración ce muchas materias, hasta ahora entendidas

como ajenas a la política (la sexualidad, la vida doméstica y

familiar,la maternidad y sus consecuencias para la mujer

como políticas, como ámbitos en los que se plantea con toda su

crudeza la opresión de las mujeres, donde queda más al descu -

bierto su condición de sexo oprimido.

),• • •

La comprensión de la fuerza que tiene la dominación patriarcal,

capaz de sobrevivir y adaptarse con nuevas formas  a los distin

tos sistemas sociales, plantea temas de interés que afectan al

conjunto de la'política revolucionaria y también  a nuestro pro

pió sistema organizativo. La dominación de los hombres sobre -

las mujeres está profundamente arraigada en la_vida social y -

en la vida privada, se asienta en privilegios*históricamente e

jercidos por los hombres y se prolonga en una ideología que, -

con todas las variantes propias de los tiempos, lleva a justi

ficar y perpetuar esta dominación.

La complicidad del patriarcado con los intereses objetivos del

,  capitalismo revierte en el afianzamiento de éste; la lucha con

tra el dominio de los hombres contribuye a minar el sistema so

cial capitalista.

Pero, esta capacidad de persistencia del patriarcado a lo lar

go de la historia, plantea también la necesidad de una fuerte
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-en el más ampliolucha contra él en todos los ámbitos; político

sentido de la palabra-, ideológico y organizativo » •

en definitiva, aporta a la lucha revolucionaria -

por una parte, nuestra concepción
Pone en cu-

E1 feminismo,

una nueva dimensión. Modifica,

general del socialismo y del proceso revolucionario,
estión, además, toda una organización social basada en la jerar
quía del sexo y, con ello ataca a la más antigua arraigada de
las escalas jerárquicas; en este sentido el feminismo revolucio

nario lleva hasta sus últimas consecuencias la lucha por la igua

dad y contra la opresión. Una coherencia elemental con el plan
teamiento feminista lleva consigo la puesta en cuestión de las -
relaciones de producción y de la cultura e ideología dominantes,

al atravesar toda la práctica política -ya que es elFinalmente,

sistema en su conjunto el que esta atravesado por la contradic
ción entre hombres y mujeres-, el feminismo convierte en politi-

todos los ámbitos de la vida y de las relaciones entre lasca

lapersonas, haciendo de todos ellos blancos de la lucha contra
.  ̂

opresión.

16.0ct..1986

I.

I

4. •
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PRESE N TAC ION

La CoiTiision Nacional Eemenina del PUM presenta  a la CP, al Cu,
Reunión iimpliada del organismo a compane^ras de pro
siguientes materiales y documentos politices:

y a la 1ra.
vincias, los

. Documento de táctica sobre el trabajo del Partido en el mo
vimiento popular de mujeres, a nivel urbano.

2 .Mociones aprobadas en la Comisión de Sobrevivencia Popular,
en el Encuentro de Organizaciones Vecinales de Lima sobre:
a) Vaso de Leche; b) Comedores Populares; c) Empleo; d) Sa
lud.

1

3. Como material de debate al interior del PUM sobre el proyec
to del Partido Revolucionario de Masas al que aspiramos, re
producimos el texto:

"Capitalismo y Patriarcado" . .,
paña, que sintetiza los avances de esa organización
na en torno a la relación entre Eeminismo y Marxismo.

Publicamos los dos primeros materiales par ser conciertes de -
la necesidad de dotar de herramientas especificas al Partido -

el aspecto de la sobrevivencia popular, de la alimentación,
salud y empleo, frente^ál clientelaje aprista , frente -

al paralelismo en el terreno organizativo que pretende golpear
a las organizaciones autónomas e independientes de base; lo —
que se agudiza en una coyuntura pre-electoral y es constatadle
por ejemplo en la utilización partidarista del PAIT y del PAD.
En un contexto además en el que la derecha recalcitrante preten
de utilizar el retrazo político de los sectores organizados de
las mujeres, tratando de presentarse como la oposición autenU

al gobierno central. Y porque percibimos claramente lo con
creta que es la política éntrelas mujeres.

del Movimiento Comunista de Es-
■herma

en

de la

ca

De otro lado, hemos querido reproducir el texto sobre "Capita
lismo y Patriarcado" porque pretendemfs_incorporar esos apor
tes en el movimiento interno preparatorio al Congreso del Par
tido, porque entedemos la f>jrja del PRM como un proyecto,
sólo de contra-estado, sino de otra sociedad, de otra forma de
vida, de una ideología superior, de una moral nueva. Que no —
tenga no sólo nada de explotación, sino que contenga una propu
esta de familia y de persona solidaria, no^competitiva, ni in-_
dividualista, donde no exista discriminación , ni de clase , ni
de sexo, ni de raza.

no

Lima, 13 octubre 1986
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LA TáG'IIGá EE el movimiento DE MUJERES

Consideramos que ha llegado el momento de plantearnos un esque
ma táctico para avanzar en ganar la dirección del movimiento -
popular de mujeres a nivel regional y nacional. Hemos señalado
tres niveles de prioridad:

1-. Primera prioridad

Movimientos urbano-popular. Organizaciones de sobrevivenei a

El tratamiento preferente a este sector
rias razones:

a) Es el movimiento en el que el trabajo femenino del Parti
do ha alcanzado mayor desarrollo, en términos de influeñ
cia masiva, organización y perfilamiento de dirigentes."

b) Es el sector al que dse dirigen los mayores esfuerzos del
gobierno aprista parr lograr una clientela política y una
masa de maniobra; y en el cual se da una confrontación —
política directa y muy aguda con la izquierda,
partido en particular,

c) Se abre un importante momento^de centralización y de ac
tuación política decisiva,de éstas organizaciones.

se detennina por va

y, eon el

El reciente Encuentro Metropolitano de Organizaciones Veci
nales y la próxima Convención Metropolitana del Vaso de Le
che en Lima son hitos importantes para este movimiento. En
la discusión alrededor de estos eventos se ha logrado plan
tear una plataforma bastante completa y movilizadora:

- defensa de la autonomía de los organizaciones de sobrevi
vencia, oontra el paralelismo y la manipulaci.ón dbl gobier
no central y otras organizaciones. -

- por la democracia, la solidaridad y la unidad de las orga
nizaciones de sobrevivencia, avanzando en la centraliza--
ción y fortalecimiento. ^

- por la integración de los programas de apoyo alimentario
del gobierno central, gobiernos locales y otras formas de
apoyo y por la racionalización en la prestación de dichos
servicios y recursos.

- por la transferencia de los recursos y la administración
de los programas asistenciales del gobierno centnal y los
municipios y a las propias organizaciones de base existen
tes.

- por la reorientación de los subsidios a la producción al_i
mentaria nacional y por el aprovisionamiento de los come
dores populares y otras organizaciones de sobrevivencia.

- por-una política de precios en defensa de la alimentación
popular, por el control de precios por el municipio y las
organizaciones de base.

- Por la defensa de los derechos de la mujer; derecho a la
,  organización; participación plena e igualitaria en las or
.'ganizaciones vecinales y populares y en las decisiones —
del gobierno local.

- por la extensión de los programas de apoyo, por mayores -
recursos para las organizaciones de sobrevivencia, por gu
arderlas y servicios que no cuestionen la autonomía de la
organización de mujeres.
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Sobre la base de esta plataforma.es necesario articular la -
mayor amplitud de fuerzas de las organizaciones de sobrevi
vencia y organizaciones femeninas populares pa.ra pasar a una
contraofensiva, frente al gobierno aprista, superando el des
concierto y debilitamiento que ee ha gene-rado por acción del
PAIT, del PAO y otros programas del gobierno central.

Está ya convocada una marcha metropolitana para el 50 de oc
tubre. Hay que procurar incluir en esta a todas las organiza
ciones, particularmente a los comedores; como forma.concreta
de afirmar la unida! y superar el subjetivismo y los intentos
de aislamiento cue buscan los "barrantistas** respecto al Va
so de Leché; y levantar la plataforma mencionada como alter
nativa aunitaria. A esta marcha deberán seguir otras acciones
de lucha y eventos en la misma orientación.

Si logramos poner por delante la unidad e iniciar la contrao
fensiva contra la manipulación aprista, podremos articular

a un conjunto amplio de sectores de apoyo que contribuyan_ a
-  fortalecer este movimiento: la Iglesia (que tiene la inicia-

la centralización de comedores), profesionales y te£
.  ; instituciones privadas de promoción, algunos grupos -
feministas. Con todos ellos ̂debemos mantener relaciones flu_i
das y un debate y cooperación activa, demostrando una actitud
unitaria y flexible, pero proponiendo iniciativas concretas
en este terreno de acumulación de fuerzas.

Un evento, toda'.'ía sin fecha, a
el Encuentro Metropolitano de Mujeres en Lima,
arribar con un debate mejor trabajado^sobre los procesos
centralización y la organización de género'.

tiva en

ni eos

pi'eparar cuidadosamente es -
A este debemos

de

Es tarea del 1 Pleno ampliado de la CNF discutir hasta que -
punto las orientaciones aqui señaladas son validas para otras
ciudades, principalmente las capitales de provincia, donde -

está reproduciendo las experiencias de sobrevivencia popu
lar Y se iniciará la aplicación del programa del Vaso de Le
che. Se tendrá que evaluar y planificar también posibles e—
ventos y movilizaciones locales y regionales en'-;grovincias ;
para exigir su aplicación a través de la provisión de la le
che y otros productos.

se

fuerza importante a movilizarlas mujeres organizadas son una . - , -r, ^ • + +
para la presente campana electoral municipal.^Esto lo intenta
el Apra desde su política clientelista. También sera una ten
tación para la misma lU hacer promesas electorales que no ne
cesariamente se cumplirán, asi como movilizar coyunturalmente
a  las mujeres y después dejara  las mujeres y después dejar al movimiento sin la adecuada

dirección política. Es decir sé tratará sólo de ganar el voto
femenino, sin articular una política coherente de acumulación
de fuerzas en el terreno organizativo; por eso, se trata de -
trabaiar electoralmente en el movimiento social femenino,
la línea de juntar fuerzas que trasciendan la coyuntura elec
toral forjándose un destacamento femenino capaz de ejercer -
el poder, es decir, un destacamento que. no sea utilizado solo
para obtener poder a través de él, o como masa^de maniobra e-
lectoral.Debemos tener claro, que la movilización electoral de
be rendir frutos organizativos, y debe servir para ganar y_ —
consolidar espacios de poder para las mujeres en las organiza
ciones populares y políticas, y en los gobiernos locales. Al-

-  guxiDS elementos adicionales sobre este puntó se tocaran en lo
correspondiente a las tareas de Frente Político,

en
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II* Segunda prioridad

á) Mujer caiiipesina

B) Mujer trabajadora; trabajadoras del hogar, amas de casa
mineras, SblEP, SIIE, PEDE"'.''AL, Obreras.

C) j uventud

a) Mujer canipesina: en este sector la experiencia más impor
tante del”Partido es la de la Asocic-tcion de Mujeres Cam
pesinas de Punp.. En menor grado la OLE tuvo a través de
la c. YIL., una relación con la organización de campesi
nas del Cusco y la Secretaría de Asuntos femeninos de la
CCP. Otras experiencias importantes como -las de Huancayo,
Cusco o Abancay aún no han sido centralizadas.

Los ejes principales de trabajo que se han definido en -
estas experiencias tienen que ver por un lado, con la la

’boi' reproductora que realiza la mujer campesina  y con —
los derechos y revivindicaciones que de ahi se derivan.
Ligado a esto también se plantea el derecho de la mujer
a la propie dád de la tierra. Otro aspecto es el justo
reclamo las mujeres a la participación igualitaria y
democrática y en la organización comunal al interior
de las federaciones departamentales campesinas. La lu
cha, en ese sentido lleva a las compañeras a una confron
tación con perjuicios patriarcales muy arraigados  y con
la ideología feudal que aún preval&'^fen el campo. Esta —
confrontación se da también al plantear su derecho a la
organización (como es la Asociación de Mujeres^campesinas
de Puno), el debate de este derecho toca también el --
"paralelismo" o di vi sionismo que le acltacan mucños diri
gentes varones,

-ts. .

Es fundamental para un movimiento de mujeres nacional y
democrático (y también para un movimiento campesino fuer
te y revolucionario) que la mujer campesina esté organiza
da," se movilice y se exprese con voz propia.

B) Muj-br Trabajadora;

Trabajadoras del Hogar; ̂Es el ̂sector donde hay una presen—  estábil), del trabajo partida—

rio., a través de las compañeras integrantes de la Cooáina
dora Nacional de Trabajadoras del Hogar, con asentamiento
fundamentalmente en Lima. Es importante continuar con las
acciones respecto al proyecto de reformas legales de las^
trabajadoras del hogar, ampliando el ámbito de su discusión
y canalizando partidariamente el trámite del proyecto. Bu£

el fortalecimiento de las o Coordinadora garanti—
so-

cia mas

caremos ^ .

zando su infraestructura y su autonomía. Es necesario,
bre todo, fortalecerla en.bases con mayor apoyo material y
con una dirección polítca más. centralizada. Un acuerdo que
debemos vialiilizar es el de la afiliación de la Coordinado

de Trabajadoras del Hogar a la GGTP. Esto contribuirá
ganar un mayor respaldo a la lucha por las refornias lega

les y nos permitirá una mejor ubicación dentro de los sec
tores femeninos sindicalizados.

ra

a

Un avance concreto que permitirá el primer Pleno Ampliado
de la ONE, es el de reforzar la relación políxica de las
dirigentes de la Coordinadora , que se encuentran en Lima,
con los trabajos en este frente de masas en provincia.
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Comités de Mas de casa Minerass por informaciones
ciéñfés ñemos”coñQCi5o“eI“*ífaDaóo q.ue se viene realizan
do en este sector principlamente a peirtir de las_ compa
ñeras del Comité Regional del Centro, Van apareciendo -
como e^jes de xraoajo, en primer lugar , la permanencia
de esta forma organizativa, para, que no se desactive en
los moiantos en que no hay. mov;ilizacion sindical. En es^
te sentido es importante discutir el carácter y la rei
vindicación de este sector; en que se asemeja a la rei
vindicaciones cíe las organizaciones de sobrevivencia (a
limenxación, salud, vivienda, etc,) cuales ron susde-

' mandas prioritarias, por e.iemplo en cuanto a servicio y
vivienda; cual es la relación con el sindicato; corno se
canaliza las aemandas propias de género ,, por e.jemplo la
violencia familiar en la vida doméstica.

re-

Esperamos el valioso aporte de las compañeras del Centro
para diseñar aceitones partidarias en ese sector.

'  SUTEP-CITE-EEEEVM: Estos son sectores sipdc ales donde
eI'’parírño"íTéñé“una. importante presencia. Ademas, la
proporción de mujeres es alta'pe^incluso, mayoritaria.
Sin embargo, no se ha dado todavía.la coordinación y -
centralización necesarias de.L trabajo femenino del par
ti do .

■  Aquí interesa promover la participación délas_mujeres
en la organización y movilizacióñ; formar dirigentas de
base y promover su acceso a instancias de dirección gre
mial como reivindicación democrática asi como promover
a dirigentas políticas. Es importarte incorporar las rei
vindicaciones de las mujeres a los pliegos y- plataformas
sindicales; y movilizar a los gremios por'v^ cumplí
to de los servicios y condiciones de trabaJo_que les co
rresponde por ley o que (como en' el caso de las amoulan-
tes) son un arrecho a conquistar (por ejemplo, guardarías

por maternidad, derechod.e lactancia, etc;

mi en

cunas, beneficios.

Otro cunto a di,scutir con los demás organismos partida
rios que tienen responsabilidad en estos sectores (comi
sión nacional labora, comités regionales, etc) es la posi
bilidad de participación dealgunas compañeras,en las se
cretarias de Asuntos Femeninos, de la CGIP, principalme^
te Via SUTEP)y en instancias y éveñtds políticos de fu
o de frente amplio de mujeres.

Obrrras: es el sector en que está mas,atrasado el traba-
1o~óéI“Partido, además hasta donde conocemos, hay algunos
contactos. Ea necesario i-valuar la posibilidad de penetrar
concientemente en los sectores que concentran mayor numero

laboratorios, conde mujeres (conf eccio íes, electronic- í
serveras) puede hacerse a través de escuelas o proyectos
específicos. ,

Debemos vinculax'nos al sector de mujeres que viene impul
sando el Memorial de la Mujer Tiabajadora. Esto a tpves
de una relación directa del Partido concias feministas
"de izquierda" ofreciendo una cooperación mucua (donde es
fundamental el papel que podamos cuiiiplir como c^al legal
Y parlamentario) y también a graves de los sectores_sin
dicales donde tenemos presencia impulsadon movilizaciones
conjuntas con otros sectores de mujeres obreras y trabaja
doras.
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C) Juventud : este esotro sector donde, el pa.rtido tiene
ün trabajo importante y donde existe una presencia teme
nina trascendente, pero donde el trabado partidario de -
género es cébil y disperso. Las tareas urgenofcs son oas^
cainente internas , enprirner lugar se trata de ganar a los
caraaradas ae la juventud a que den el salto del reconoci
miento' formal del espacio de la mujer joven al xrabajo -
real en su politización y organización. Debemos refor:-,-..r
la coordinación más fluida con los organismos correspon
dientes, de. beraos graduar posibilidades y prioridades
para desarrollar acciones dirigidas a la mujer joven. Al
gunos temas a considerar son la presencia u.e Sendero Lu
minoso a nivel universitario, el resurgimiento del Apra
en algunos sectores juven iles, el peso que la ideorogia
arribista y consujnista en los sectores de clase media, -
plante ando como alternativa la profesionalizacion al

servicio del pueblo avanzando en la presencia y en la ca
pacidad de decisión de las mujeres en las organizaciones
gremiales estudiantiles y en el desarrollo desde estas -
instancias de espacios de género de las mujeres, tales-
corno el de los Derechos Juridicos de la Mujer, la proble
mática de la familia, de la ideología, de la sexualidad.

III. Tercera prioridad

a) Zona de emergencia_^_.Derechos__Hmanos
b) Frente Político y_Relaciones_Internacionales

Derechos Humanos ^

,  asistiendo

,  Individuales, a la
humana y a la 'vida, en las

bajo control polit^

A la secular injusticia política, social y ecónorn^
están sometidas las mayo-

ao ^ -- ^ permanente la vida y la
Istencia de la’población popular, se han sumado^en lo^ulti-

una política de terror de estado que .
y viola a poblaciones enteras en

!  atropella, a-
y-, las zonas de emergencia

En los últimos cinco anoSjhemos ̂ asistido y seguimos
a una'total y fraglante violación de los DD.
integridad física, a la dignidvd t- ——

declaradas en estado ue emergencia yzonas

co-militar.

ca de nuestras estructuras a las que
rias nacionales , que ponen en riesgo
exi

So'-Dretf.xto de uña política de lucha contra la subversión, el
estado ylos gobiernos vienen implementado en estas zonas una
creciente militarización y una política de guerra sucia utili
zando metodología de represión y terror
«nnp'rlentas dictaduras del Cono Sur y

por parte de las FF.AA y iF.FP allanaraien
detenciones arbitrarias, ^^ecuciones^extrajudiciales^^m¿

mos tiempos
rrasa

sangrientas
venido practicando
tos y
sacres

sanarciones de personas, ... .
nidades campesinas enteras, violaciones sexuales  a mujeres y
se ha institucionalizado y generalizado la tortura como método
de arrancar autoinculpaúiones de los
fi ciales se elevaria a

colectivas de hombres, mujeres y .naos. _
arrasamientos, robo y pillaje de comu

1,000 los muertos per efecto de la vio
lenoiárd^los-cuales el 80% es población civilindefensa. La

■  de la Nación tiene en su poder ^5^0 denuncias de c|
sos de personas detenidas-desaparecidas, bajo la modalidad dereñeñrrLoturno por parte de militarBa, golioias y para^rli
Soio'n de peSñaf enñ5u??a‘'dS®p?eñnte goPlerno de los -
r^dSo^-dfñs -- -

Fiscaliá
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;  han tenido huir del terror impuesto en

suspohlados, desplazándose ,principalmente de
.  cavelica y Ápurimac, hacia ciudades como :? u-

esta migración forzada ha tomado las cara^terist-.cas de . e.Iifo elmo al interior del propio pais y ha engrosado los -
cordones de miseria de loas ciudades
más natét-'ca es la de ].os ñiños nuerianos o atandoncidOo queSILbSS;- el lae ooLn..r.l dadee y o i udadea, P-^upo del aseadn^
tn o la desanarioi ón de sus padres. GcmuniCctdeo enteras han
Sdo ohlíiaS por Dos comandos político-militares,  a organi
zarse en comités de defensa civil, paramilitares  o monotone -
ras uhicandoD.üS en campamentos y haciéndolos cumplir roles re-
P?L?vob contra las comunidades ouemantienen su autonomía tan
to resnecto cte "os miloltares como de los grupos alzados en _
mL! In¿ta situación de terror están comprometidas 25 provin
cias ae 5 departamentos- Ayacucho, Huancavelica, Apurimac,
Huanuco y Cerro de pasco. Y actualmente se ha integrado a Li-
¿rrcaliao y se ha iniciado con fuerza en Puno. En lo que --rLpecta rii mu.ler, al igual que el conjunto de la Po^lacion
sometida al terror militar y poj-icaal, ela-a ha sido oboeto a

íeflas""mujelerSof sometidas'^f hlrhSas^tortSras en^particu-
ia? son exacciones sexuales como metodología para lo
Í?Sr sS autoirxculpación. Lesiones en las masas, folpes viola
ciones contra*.natura» inflalaciones ,violaciones en manda so
hechos casi cotidianos en las prisiones. Las madres y mujeresq:fluchan^.or\ aparición de sus DMjos e^ososo o germanos,
constantemente son amedrentadas y _ amenazadas-rcon la muerte p _
sonal o la desaparición de otro hijo.

100 mil personas

ar

lo s DE.HH.T,a mujer y la lucha por la_vid^

La mujerifla madre, la esposa,
rol primordial en Da lucha por resistir f ̂

pv. tq lucha por la democracia y por la paz

?ión Y la movilización de los familiares que buscan a sus de-
rsurpiros^^L^mufer rSr-dfSejrf^rarcolativas dea sus presos, ^ atender a las madres abandonadas  y a -

organizando comedores para los niños y -

Sí; is. 5:’K:t~sSíArd“; si
SH “Sil Éiií s iáKi^
TáR" o se encadenan en la Plaza ae nimd ryoiíticns»diagiostico fcimulamos los siguientes objetivos políticos.

. La mujer

solidaridad mutua para
los niños huérfanos, '

de

Obno'ti'V'os V .

T pefnMir y denunciar las violaciones de los

nes
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exclusivo de
y profesinales

sean de trataiaiento
de organismos

estos hechos frgantes no
los airectamente afectados o
vinculados a estas lahores.

2. Desarrollar, sohi’ula base del conocimiento y ±.a denucia -
permanente la conciencia de la población en general¡,
particular de las mr.,itres, con el fin de ̂romper la irsti tu-
cionalizacic5n del atropc:llo y la violación de los
asi como que xios acostumbremos a vivir especiando hechos -
•violentos y de muert... Legrar hacer comprender que la^vio-
lacidn que hoy vive y sufre otra persona, tal vez manñana ^
pueda tocarnos a nosotros y nos pese que sea tarde.

DDD.EH.;

3. Potenciar el papel qu-'e cUiTipen, en ̂ iarticular las niujeres,
las madres, las e^sas, xn su lucha por resistir y entren

I Miítar-.el ,trerror.,y por ,,la ...yiqa ^ la justicia y la pazs mujer

y proclU!?í<?;i,p^_qj;'jy 201 a '.iÓlOunB 'i OIOIUL^ HGl l',Ao.IV
4. Apoyar el moviiriento de mujeres y familiares de las victi--

mas de los detenidos-desaparecidos y de los^asesinados, de
los presos políticos, etc. conformando comités de_mujeres de
apoyo a su lucha, organización, movilización y asistencia.

5. Convocar e impulsar, a partir de la organización propia de
los familiares de las victimas, un movimiento amplio de mu-

-que incorpore al feminismo, a los partidos polticos,
a las mujeres pobladoras , obreras y

por la vida, la paz y la justicia

jeres

a las intelectuales
campesinas- en la lucha

II
II

Acciones y j^areas

1  . A nivel interno

reuniones de mujeres del PUM, invitando como ex-
positoras a representantes de los comités de detenidos
desaparecidos, de las Martites de U<rhuraccay,_de los oo
mites de presos políticos. Coordinación de actividades de

- Convocar

apoyo.

conorganismos de LD.HH. y profesionales

y materialesinformación denuncias 9  .

- Convocar reuniones

laboren en este campo.que

í
Difuncir internamente

.  sobre DD.^HH.,
J

.

■ICC ,■

sección en el- periodicolmural. .qy
del partido sobre LD.HH.

Ja

i

i; :

en. los localesr

- Abrir una

- Imnulsar actividades en pro-de los presos políticos, dé
los niños de Ayacucho, de las madres de los desaparecíaos:
campañas de recolección ce ropa, viveres, medicinas, etc.

2. A nivel externo

_ Mantener una coordinación estrecha con los^comit es ae fa
a sus luchas, organización y moviliza—

las actividades del movimiento popu-
miliares en apoyo
ción e integrarlos a
lar de mujeres.

- Impulsar la preparación de una gran marcha de “^^eres pla^vida y la justicia social (que incorpore a los comitpes
de familiaces, a las organizaciones populares oe mujeres, al
los contingentes femeninos de los partidos, al
"POR LA yira , la paz y LA JUSTICIA" . , Anacional a proposito del dia Internacional de la Mu^er. Mar
zo de 1987. CDI - LUM



- E-xigir, conjuntamente con el ■.io.vimíento do mujeresj el •-
traslado de: laspresas políticas que seencuentran en el
penal de varones "Miguel Castro CAstro de Cantogrande" .
El cese a la tortura y a la violación sexual a las mujeres
detenidas.

- Apoyar las organizaciones de solidaridad mutua de los co
mités de madres des amparadas, de los comedores de niños
(en Huamanga, Huanta y en los asentaíiientos humanos donde
se encuentran los desplazados en Lima).

t

bl Erente Político

Las tareas defrente polít co, en este momento deben apuntar
a consolidar la presnecia publica del'partido en el^trabajo
femenino, Esto pasa por le. formulacion^y legitimación de d_i
rigentas mujeres, por una correcta política de relaciones -
con otras fuerzas politi cas y sectores democráticas, y por

•la orientación planificada de nuestras relaciones internacio
nales. . ’ .

Hemos constatado una dificultad respecto de la representación
partidaria en el terreno de las mujeres; el reducido numero
de mujeres dirigentas y más aún de mujeres con capacidad de
repEesentacion publica del partido . Esto se debe  a las mis
mas condiciones de la militancia femenina y escomúñ á todas
la izquierda. Esta caracteristica contribuye^que,- las activi
dades de frente politico se ven sesgadas por estilos burocra
ticos, o voluntaristas de pocas compañeras. Contribuye ade

mas el que como proyecto partidario no hqy un desarrollo ade
cuado del espacio femenino en lasorganizaciones políticas. La
salida que proponemos es la de impulsar con fuerza la forma
ción: . y legitimación de nuevas dirigentas publicas, en las
bases'. Para este fin es importante que se impulsen eventos
y secretafc-ias femeninas lU en los comités distritales, con
apoyo partidario decidido a sus planes de trabajo. De igual
manera debemos promover concientemente la articulación de la
nueva generación de dirigentas populares en las instancias y

- eventos polticos, .ya sean partidarios, de lU ,  o de carácter
amplio. Lo es necesario , en este momento que la mayoría de_
estas compañeras actúen cómo voceras publicas del partido,si=

que sevayan sentando las condiciones para una presencia mas
amplia y permanente en todos los espacios existentes.
no

a las instancias femeninas centrales de 1^, debemosEn cuanto ^ ^
buscar una mayor participación en la Comisión de Plan de G-o-

..^ibierno de lU apoyando. su desarrollo programático, asi mismo
'^'trabajamos por reactivar-la comisión Nacional de la Mujer de

lU a partir de una coordinación bilateral com el PC y PR.Est^-
'-.ultimo debe ssr ampliada incorporando a las representaciones
partidarias femeninas la participación de integrantes de la
Comisión de Plan de Gobierno de la Mujer de lU, asi como a di
rigentas populares. . .

Nuestras relaciones polticas no tienen un cáracter excluyente,
ni tampoco configuran un sistema de alianzas estable, consi de

queen-el momento actual es más indicado mantener rela
ciones amplias y flexibles. Con el PC los puntos básicos de -
acuerdo se dan en -la necesidad de mantener las instancias fe
meninas de Ib, el trabajo del Erente Continental de Mujeres —

ramos

.
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y las relaciones Latinoamericanas e internacionales ae gé
nero que pro^ifenen de Cuba. Con PR orientada actualmente
a un trabajo exclusivo de aouinulacion de fuerzas alrededor

su proyecxo partidario, a nivel femenino ^
sio'n Pemenina del UNIR, buscamos principalmente desarroirai
uncebate ideológico y propiciar el avance de mas coiüpaneras

los aspectos vi^^cí^iadOE a las discriminación de genero.

Respecto a otras Irelaciones nos interesan ampliar y consol^
dar vínculos con los sectores cristianos, que en tas cases, _
sobre todo a nivel de comedores, tienen un tracajo serio;asi
mismo con feministas, priorizando la relación con las que

se identifican o tienen un acercamiento a rU; con las inte
lectuales y en general con amplios sectores. Es importante
trabajar por desvirtuar la pretendida imagen de sectarismo
y hegemonismo que intentan crearnos algunos sectores _nter_e
sados en iaslarnos en el espectro de mujeres.

de

en

En términos de relaciones internacionales nos interesa ti
bien ampliar nuestros lazos al sector de "Izquierda del re
minismo Latinoamericano" principalmente i partir de la p ir-
ticipacion delevento en Méjico en este año.

C ompañeras

En el impulso del conjunto de estas propuestas tácticas ire
mos afiatando un destacamento mariateguista femenino organi
zado y de combate, no solo en la comisión Nacional Femenina
sino en todas las instancias del partido. Por esa razón sera
muy importante dotarnos de equipos estables de cuadros a ni
vel regional que asuman con seriedad el trabajodel partido -
entre las mujeres, que pongan por delante las tareas colect_i
vas antes que los proyectos individuales, que apuesten ai —
trabajo orgánico, permanente y estable. Practica esa, que
como decia el Amauta José Carlos Mariategui, constit ye el
verdadero reto 'histórico. En estos momentos no valen ya los
esfuerzos individuales, las practicas caudillistas acti
vidad "por épocas". Cuentan mucho mas que el debe político

/  la verdadera convicción , traducida en una .
la practica de equipo y enla vigencia de una utopia renovadora

enf

Para nosotras las mujeres del PUId un reto concreto sera el de
preparar desde las bases La I CONFERENCIA NACIONAL LE MUJERES
DEL PUId para fines de Febrero de 1&87, evento que debe
victoria frente a nuestras propias limitaciones, frente ̂  las
discriminaciones patriarcales que aun expresan en el partí
do y que deben suponer un aporte del contingente femenino
riateguista hacia el Congreso del Partido

ma-
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• CONSIDERANDO QUE:

1. Oomo producto de la incapacidad de sisten1a ce.pi t�lista y de"'.' 
pendiente de resolver los problemas de las mayor1as naciona
les, en la medida· en que la soc·i edad se organiza en función
de los intereses de una p quelia minoría, el Pueblo Peruano ,
viene sufriendo día a dia los efectos de la cr isis económica
en las condiciones de vida, de alimentación, de salud y de
empleo; de vivienda� de servicios; en la desocupación rnasi�
va, en el hambre, l·. delincuencia J la mortalidad infantil.

< 

2. Frente a esta situ�tt6n el movimiento popular de mujeres ha 
creado estrategias e� sobrevivencia como respuestas colecti
vas frente a la aguuización de la crisis econ6mica; corno for 
mas concretas de afr,i>ntar el reto de la alimentación, de la 
nutrición infantil J de la salud del pueblo; a través de los 
Comedores P0pulares, los Comités de Vaso de Leche y de lós � 
Promotores de Salud. 

3. Siendo l a  mujer .P�•blé,d,1ra quien por �l sistema capitalista
y por el sistema patr�arcal quien tiene la responsabilidad de
las tareas reproducti• us,r es decir, el cuidado de los niños

.. y la alirnentacü{n de lb familia, esta al subir el costo de
vida no pudo ;:i,sumir i .1d�. viciualments el reto de l a  alimenta-
ción faniliar y por es 1 se organizá en las estrategias de su

. pervi vencia, luchandf> contra el hambre, y en esta práctica -;
avanzando en su conciencia, en su organización y en su desa

.. rrollo propio;
l 

4. El Concejo Provincial de Lima a través del Plan �e Emergen-
cia supo rescatar est1·, necesidad popular, aíirmarido su¡auton_g

. . . _.mía y auspiciando lá .iormaciÓn t en dos años y medio de un am 
._ plió tejido de organizaciones feweninas, ue repre�enta la; 
__ más valiosa experiendia org2I1i?Jativa del movimien�o .popular 

de mujeres limeto,· a,rque ha permitido ei·ingreso de la mu� 
j�r ª. }a orgariizacHÓri. ve?inal, afirm-:311�q su e:recho.de parti. 

, c1pac:1on f de .r_epresE:r 11iac1dn y de dec1 s1ón; 

• 5 .En. es.te pro•c·eso y a ·partir de la prJctic2. ·la� muJ eres han i..-;
do ent endiendo el :p'u.1 )CÜ ·anti popular de: l os grandes monopolios 
de la industria alimLntaria y farmacéutica� y- han ido avan--

- .za:odt e,n los ni v�lss - e comprensión política de l a  real idad.

6-. El góbie:rmo central, 21 percibir _el importante espacio· con
quistado por las muj E. res en la· so brevi venci a•• vi �ne intenta.!} 
do desde los Ministel:'ios.ccmo el de Salu·a. o el de Ag:ti.cultu!'
ra; desde Cooperacich 1 Pópular; e1 PAIT y él :P.ADÍ orgamzar .,.
una poi{ ti ca paraleJ_j: sta, tri -entada a. liquidar . as orgáni za"'

- cit-nes f ehleninas ya � .::Xi stentes, c.on el fin de formar. otras ...
- - • -organizaciones sornét�. da:s y controladas por sus -intereses .. 320--

lÍtico ... partidarios • J quebrar de e�ta manera la Drgani_zació'n

;-

demdcrática, aut6noL1a. y de basés, • •• 

í� Es necesario avanzar en la capacitaci�n·permanente de las m�
:_ jeres que trabajan ei1 las estrategiaé de eobrevivencia: én � 

' .. la relaci&n real y na> formal con el movimiento vecinal1•.en •
1a.centralizaci6n fea eniná a nivel distrital y metropo.itano 
y en el señalamiento de alternativas conGretas qüe rediménw
siónen su pr�ctica. 

' .-· .
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A NIVEL IjEL vaso JjE MQHE

í
1. Eortalecer, ampliar y desarrollar los Comixes del Vaso de

Leche, luchando porque la entrega de recuisos y^los serv^
cios del programa no estén sujetos a ningún condicionami-
e.nto porque se trata de una conquista popular.

los Comités del Va-autonomía de2. Exigir el respexo de 1
so de Leche, rechazando el paralelismo del Ministerio
Salud y del Ministerio de Agricultura que pretenden indi
vidualizar la oLtencion del beneficio, golpeando  a la orga
nización colectiva de base.

de

3. Demandar al gobierno central el cumplimiento de la Ley —
24059, garántizandose el iinanei ami ento del programa a ni
vel nacional, a través de la inclusión de la respectiva -
partida en el presupuesto general de 1987.

4. Exigir el pleno
Leche en el espacio vecináTl
Por la modificación de las normas
recono cimiento.

5. Por el logro del reconocimiento del Vaso de Leche a través
de los gobiernos locales. El reconocimiento legal que
está implementando a través del PAD en forma gratuita pue
da ser obtenido por cualquier organización femenina que lo
solicite y no solo por los Clubes de Madres que tienen pro
yectos productivos del PAD.

6. Por la municipalización de ENCI, para^garantizar la perma
nente entrega de la leche a los comités, sin que la prexin.-
ción del recurso esté condicionado al momento político .

7. Por una relación adecuada entre el personal encargado
vel municipal de la administración del programa y los
tés del Vaso de Leche, que son las formas organizativas_--
de gestión y toma de decisiones a nivel de la organización
popular. A mediano plazo porque la elección dé los prrnoto-
res del Programa de la Municipalidad sean elegidos en los
distritos, en forma democrática.

pg,Qom,ités de Vaso

legales que limitán

de

el

se

a ni

comT

. Que las mujeres integrantes del Vaso de leche se incorporen
a los Comités de Defensa del Consumidor para garantizar un
control de precios de los productos alimenticios desde aba
jo. Por el recáhail^ienlo idg^estag^i^nción muni cipal en 3a
normatividad municipálT'

9, Por la incorporación rea.l de la mujer en las decisiones de
la organización vecinal. Que toda pobladora tenga derecho a
la titulación, independientemente de su estado civil.

8

10. Por el derecho de las mujeres a ser incorporadas a la Junta
Directiva, ya sea a través de las Secretarías de Alimenta—
ción de Salud o a través de otro rol a nivel vecinal.

Por la transferencia de los fondos del PAD, PAMI  y demas —
programas alimentarios del gobierno central,^ asi como de —
los programas de nutricióna a la organización del Vaso de -
Leche.

11

12. Por programas permanentes de capacitación de las integran
tes del Vaso de Leche, para elevar el nivel organizativo,po
líbico y cultural. Por el impulso de campañas de alfabetiza
ción, por Escuelas Populares Municipales y por la aplicación ^
de distintas formas de educación popular. Dotación de recur
sos semestrales del municipio para los programas de capaci-
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tación.
de Leche, Come

demasentralizaclón de Madres y

’  femlrinls erios COMITES DE DEFEHvecinales femeninas, ei ^pr-erho de —
nivel distrital, exigiendo su dexecno ae

ante elestado.

13. Por la c
dores Populares
organizaciones
SA DE LA VIDA a

legítimas interlocutorasser

. por la centralisaoldn de las du^eres ea^torno^a^au^prodlefeítsrfírefa^ra etrepolitana de Mujeres,^por^
klL^^dSrn^SS-ÍLSrdltía^^fEl^SEE^OMETEOPOLlTIM,'

-LE LA MUJER DE LIMA.

14

LOS COI^IEDQRES POPULARES,A NIVEL DE

1 . Proponer la obtSSán^e^pTOduítol aÍíSntloios y
^refe^sfd^allos .-‘‘eben^de^ser^ad.lnlstrados por..que

de primera
la comunidad y ser canal ?ara

calidad y precios comodos.me;jor
suhsidios desde el -

2. Suialnlstro de alimentos otorgándoteles
central y gohiernOnlocal. ,

3. Por la generalización, fortalecindento y
■■■■ Gomedores^ Populares. . . ■

■■ gotierno
ampliación de los

.• t

distrital de los Oomedoyes Populares,
sihle esa organización.4. Por la centralización

eventos que hagan popor

Comedores Populares,, .sí^ i^ger^
de las instituciones del Esta5  Por plena autonomía de los

cia de los grupos de poder,
do.

6  Por el control pleno de reoursot, enseres,
tos de los Comedores.

7. Por locales adecuados jara el ejercicio de

O

local y alimen'

esta actividad.

5n de elstemas^de f¿-¿Ce?ienSa°L8. Por la creación
, desarrollando por

SLte«SpriitaS,''1Sao'n“duf'oStftuSoSen?e le da -
sido asignado.

vos

.  calidad y peso de los
^través de los Comités de.Deiensaa través ̂  ^^adoa las organi-Por el control de precios,

■ Ti "nCáor^flos^dSéJeten- ser
zaciones femeninas de Lase.

. por la cSta\ásica?ta““pfpu?Ir!T4"aXd"e\“aVnlclpalidad.
12.Por el

forma

familia.

CASERO

desarrollo org,nlsado ^|¿°^rpS°t

10

POPULAR mediante
familiar a la íami

11

en

íSpao?^ffe^ia -
tal que garanticen una efectiva pa

festScSfn: lí 'ví^en^raTe^Üe^eSlS■
CDI - LUM
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14. Por el financiamiento de los Comedores por el gobierno cen
tral, sin ningún condicionamiento político-partidario.

15. Porque los comedores contribuyan a elevar el nivel nutricio
nal del pueblo.

16. Por una relación directa entre los productores agrarios y
los consumidores, eliminando los monopolios y a los interme
diario s .

17. Por el establecimiento de una correcta relación entre la or
ganizacion vecinal y los comedores populares, superándose -
las posiciones que le niegan el reconocimiento a esta forma
de organización popular. .

COMEDORES

-. Que las mujeres trabajadoras del PAIT se les reconozca los —
días de trabajo sininterferencias con su organización de come
dores.

- Realización de convenio del PAIT y las organizaciones de come
dores.

- Creación de mini-cunas y guarderias.

- Dignificación del trabajo y gocé de beneficios sociales. No,-
humillación. ■ ■ ^

- A corto plazo implementar programas estables de verdadera ge
neración de empleo e ingreso.

- Pronunciamiento de las organizaciones en solidaridad contra -
los abusos que se come ten en el PAIT.

MOCIOK SOBRE EMPLEO

CONSIDERANDO QUE;

1. El problema del empleo es produbto de la crisis de nuestro -
país, como tal, es un problema social y que se generaliza en
los sectores de nuestro pueblo. El gobierno central a través
del PAIT no ha hecho más que demostrar la existencia^de mi—
les de,íperuanos desempleados, agudizándose por el carácter —
del programa transitorio y sin.reconocer los derechos lega—
les mínimos. Inclusive los trabajadores son utilizados con -
fines partidarios y de agresión de organizaciones del seno -
de'nuestro pueblo.

2. Nuestro país tiene un sistema patriarcal, en la cual se des
valoriza la mano de obra de la.mujer y con un cz;rác;ter dis

no reconociéndoles sus derechos elementales c£criminatorio,
mo mujeres y trabajadores.

ACUERDA:

1. Reorientación del PAIT, desde las organizaciones vecinales y
con su efectiva participación, desenmascarando el clientela-
je del Apra y la utilización de los trabajadores para el en
frentamiento contra nuestro pueblo.

CDI - LUM



(

- 5 -

laborales a los tra'baóad£
reivindicando
. Entre los

Por el reínnocimiento de derechos ^
res del PAIT, sin limixación de ningún tipo y
el principio de igual trabajo por igual salario
derechos eleniOntales se debe reconocer;

2 .

- Estabilidad laboral
- Seguro social
- Ingreso mínimo vital

asuman la problemática del em
impulsen el desa

locales3. Porque los gobierno:' ^
través de proyectos prouuctivos quepleo, a

rrollo distrital.

globalmen
4. Porque los Programas de Empleo^del gobierno asuman

te el problemahe la desocupación.
inándose con las organi-

a realizarse de a—5  por el mejoramiento del PROME, coorci
zaciones de base y priorizando las
cuerdo a las necesidades de la población.

eoras

6. Por la formación de talleres orproductivos en los programas de empleo. No a losproyectos or
namentales.

7. Por asesoría técnica y crediticia para el PROME.

Q  Por la nromoción de ferias artesauales, como formas de compr
-• SLitaH" productos logrados r:r los: trabajadoras del PRO
ME.

9*. Por mejores', condiciones de trabajo en el PAIT.

10. porque el PAIT pase al gobieri.o-ooal, oon una efectiva par-
ticipación de la población,

por el derecho a la organiz-ación ae los
• dSensa de sus reivindicaciones j- el respeto ^ los
os de la libertad de pensaniento j opinión j p

^ ̂  pof ir»^díhoatortf rtí !.ó'"oS|g|H;qu"e
Mret '^Sfir:b=rd^“;!E^o^?í;rss-uridioo.

en la -

11

EMPLEO

Alternativas

i verdadera ley de empleo que:1. Que se elabore una

- favoresca . _ .
- que restrinja las importado

ducción nacional.
- que proteja los derechos de preño
legales.

las inversiones =^oduotivas^^^^^.

empleo-con las garantías

2. Que los municipios den Jg^^onas^mls^pauperizadas
de Artesanía-Ocupacionales ‘ ff^^^g^l/^Jgrcomo para -

para la capacitación comercialización de -
abastecimiento de materias pumas y comexoi

mediante ferias.

res

el

'  los productos
autónoma y que garanti_i orinael pueblo organizado en3. Que sea
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j  .

manipulacivir y ges'cio-
oon el avax municipal

ce el empleo sin condicionamiento ni
ne directamente créditos y donaciones
y sin la intervención de oxras instituciones.

4. Que se de prioridad a los pobladores de la localidad en los
puestos creados por servicios pó.blicos como;

- trun eléctrico
- Esal _ '
- Exiatru Perú
-- Bajo control municipal

5. Que se amplié la Caja de Ahorro municipal y se norrne-el reco
nocimiento de Empresas autogestionariás de Grupos Organiza-

'dos tales como Jovenes y madres y otros.

6. Que los municipios organicen o ^auspicien talleres ;  ocupa—
criaderos de animales, viohuertos, granjas ,

y estudiantes.

7. Que el municipio auspicie la creación de comedores populares
cunas y guarderías infantiles como un paso hacia la colec
tivización de las labores domésticas que permiten el trabajo
de la mujer.

cionales, como
para dar empleo a pobladores migrantes

8. Que el municiiic disponga del 10% del presupuesto general de
la República, del impuesto general a las R.entas  y que se —
cree un canon industrial, para que esto posibilite el cum—

Asimismo que Coo-plimiento de las alternativas propuestas,
peración topular pase al control municipal.

9. Con relación al PAIT se reclama que pase al contnol munici
pal con la efectiva participación de las organizaciones po
pulares y que su presupuesto sea orientado a trabajos mas -
productivos con empleo permanente. Además proponemos que
a las mujeres trabajadoras del PaIT se les reconozca los —
dias de trabajo sin interferencia con su organización de co
medores.

SÜB-CQMISIOE PE SALUD

CONSIDERANDO;

1. Que, la principal causa de los problemas de salud radican en
la actual estructura socioeconómica y política del país que-
le imponen un orden injusto y desigual llevado que la salud
del pueblo se vea gravemente deteriorada, afectando con ma
yor intensidad a los niños ,y mujeres. Asi 40 de cada 100 ni
ños sufren desnutrición; de cada 100 niños^ que nacen un
promedio de 30 mueren antes de cumplir 1 año; de cada 2 per
sonas que mueren en un año, siempre 1 es un niño menor de 5
años. Además, en los últimos años la cantidad de'tuberculo
sos ha aumentado, lo mismo que laíiesnutricion infantil.

2. Que, de los niños que mueren un importante nuinero es a cau
sa de e.ifermedades respiratorias y digestivas, que son a su
vez expresión de .las malas-condiciones de vida, ̂vi vi enda, -
carencia de agua, y desagüe, etc. La gran mayoría de estas
muertes podrían evitarse con medidas sencillas capaces de -
ser aplicadas por las propias madres; y otras a partir de

adecuado y 'rápido acceso a los servicios de salud, que
son insuficientes y mal distribuidos.
un
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Bax Uu
:ido

iiqu '-I:/?.:';
j'. Quéji e..í,)u ..s atender diversos urouxeiuas ne

f^SlmentaSL que afectan a su comunidad y,al tpueblo en g¿
'  ■ ““ccmo’icíSf d“e eípS^esio'rfela'^aoíSL L la

dan luoí

neral. Es asi
mités de vecinos
vida y la salud.

l¿a^¿ír.un?d¡íls en kior de ellas am.erlta un salario -
continuidad de sus acciones.

toras

te a

que peri.iita la

una política a-
clientelaje con las neces¿

respeta la - no se

desarrollandoCentral viene4. Que, el GoDierno
sistencialista, manipuladora y de
dades más sentidas del pueblo. Es asi
autonomía de la organización popular y no
ticipación organizada del pueblo en los -
de la salud. Hoy en menos de 1 apio jemos
de salud se'niegan a

que
I  se permite la par-
diferentes niveles -
como los servicios

eptar la participación popular.
-  ■ a ha venido desarro

salud preventiva promocionales, priori--rkSrahkdScirííoc popuLrec^concluyendc^que^ct
mental ha sido^acertado
de recursos ' ’ _
slón de una Red Sanitaria
de salud a nivel metropolitano.

ac

:  en lo funda-

ateniendo limitaciones por la falta
ecónomicos y humanos. Faltando todavía la conore

Popular en base a las promotoras

5. Que la rtuulclpalldad le lima^Metropcllt®
liando programas de

‘i2-sas“ksii:-kis
ACUERDOS:

. Reconocer el rol protagónico de la mujer en ol popusobrevivencia y nSítiL y sSíal^d^
lar, contribuyendo al cambioeconomico p ti ̂
nuestro país. Proponemos se
mentación y de salud en ia organizado x

' ■ Kfs-SilSI "SñísSaCl

de la

í

democracia ^
organización popular.

del Ministerio de Salud y
alcaldía res

3. Exigir
la comunidad elegidos ,

tebecianas a través
te decretos de Ley y

ffanizaciones

la Municipalidad por medio ae
pectivamente.

central,
4. Desarrollar convenios °°^^gf“^^¿g^JrrSlos°y^las universi-

SSS'pak aknclo'n y. capadtacio'n permanente por
multidisciplinarios.equipos

’ ■ s;*tuvs;"iS5s; s
promotoras (os).ra las

6. proponer al Encuentro Metropolitano xa elaborac ^^^P^
krtflfakekaíSin'c^Ikrai tilSnSfmetropolitano le
lud popular.

sa

4
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,7. Exigir se cumpla los^ lineaiBientos de la ;5olitica nacional
del Ministerio de Salud elevada a Le^' Orgánica.

8. Democratización de todos los niveles de salud exigiendo
la participación directa del pueblo organizado,

y. Exigir se electivice la representación del pueblo organi-
zauü en las direcciones de las áreas de salud (R.M. 1m®400)

10 .Se derogue^el inciso (a) uel Art. 4°de la R,
dic-e; ''El área de salud ejecuta la promoción de
zacion participación del pueblo".

1 1.Impnlsar p difundir la protección y promoción de los Dere-,
chos del nino, asi como los derechos del paciente.

12 .Eormación e imple-mentación de farmacias y botiquines comu
nales.

13.Exigir la atención gratuita en todos los centros de sa—
lud.

14,Que no se partidaricen las acciones de salud implementadas
por el ministerio (ejemplo Campana VEN a VAN), derecho que
le pertenece a las organizaciones ya que estos han sido ga
nados por su,lucha permanente. ■-

15.Exigimos la atención en los centros de salud las 24 horas
del dia. Exigimos hospitales locales y distritales.

16.Que se doten de materiales asi como de inafraestructura pa
ra- el programa de tuberculosis.

17.Que se reparen los aparatos de Rayos X (IBC) de la Municipa
li-dad de Lima Metropolitana.

18,Que se aplique la ley del Ministerio de Salud de la gratui-
dad- a los pacientes y f^iliares de tuberculosis, en placas
de Rayos X, análisis clínicos y rnedicamentosi

1 9-.Congelamiento de los precios de los medicamentos básicos.
20,Que se cumpla con la resolución Suprema 185-SA-Bs-25-07-75,

que establece gratuidad de medicamentos antitubercolosos.

21.Exigir al gobierno central da infraestructura adecuada y
que se de a todos los asentamientos humanos el proyecto de
agua, desagüe y electrificación.

22«Realizar un plan ánico para la lucha contra las drogas,
tupefacientes y la pornografía*

23.A menos de 100 metros o más de los colegios debe erradicar
se las cantinas.

24.Realizar educación permanente en la comunidad sobre las en
fermedades infecto-contagiosas comosv TBC^ tifodea, etc.

25. Desarrollar eventos de centralización de losorganismos fun
cionales que participan en la sobrevivencia popular, vaso
de leche, salud, comedores populares, club de madres, etc*
Eortaleciendo al organismo centralizador que nasca de este
evento en camino a la Asamblea Nacional Popular.

M. N°400 que
la movili-

es-

%
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Este encuentro deberá contribuir para uque la Municipalidad
de^^liina y los centros de investigación auspicien la forma—
cion de la Federación de Tebecianos de lima y Callao.

26.

MOCION SOBRE SaLUD

CONSIDERANDO QUE:

1 . En nuestro país en los últimos años la salud del pueblo se ha
deteriorado gravemente, afectando con mayor intensidad a los
niños y las mujeres.

2. Asi, 40 de cada 100 niños sufren desnutrición. De cada 1,000
niños que nacen, 150 mueren antes de cumplir

1
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COMISION POLITICA EXITRAORDINARIA

8.8,86PECHA :

3 pm.

%  19 presentes, 6 en licencia, 4 no se pudo a'm
s ar (lis 18. apart e)

HOR/i

ASISTENCIA

Este esEl c. Willka. informa, el motivo de la convocatoria,
un acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional en razón  a los acón
tecimientos sucedidos en las reuniones con las otras fuerzas
políticas, teniendo en cuenta, la posición adoptada por la Co_
misión Política sobre el problema de la. candida.tura. I.U,

Se da una rueda de opiniones donde en lo central se expresa;

- fue un error visión de que ABL no iria. a su reelección si
no es con toda.s las fuerzas de I.U-s-

- fue un error pensar que ABL no candidatee cuando no se te-
No se tuvo en cuenKia uo. candidato alternativo al CR-Lima,.

ta ni se deba-tíó la opinión sobre la candida.tura de ABL del
CR-L y los alcaldes.

- debe plantearse una posición común en unión de PR.

- se debe exi.'^ir que la definición política, de la ca.mpaña va
ya por delante.

- no se ha discutido con las ba.ses los acuerdos de la CP mo-

por el cual ha.y contra-dicciones,tivo

iplicar Ibs a.cuerdos de- no ha ha.bido voluntad práctica para-
C.P.

- es necesario rescatan el derecho a expresa.r opiniones pro
pias en I.U, y no someterse al consenso cua.ndo se ven pro
blemas fundamentales.

a

Después de una. segunda rueda de opiniones se somete a recon
sideración acuerdos de la- Comisión Política del 31.7.86 sobre
candidatura I.U, Se aprueba estacnn 14 votos a favor.

El c. Willka presenta una propuesta de resolución que es apr£
bada en mayoría. Se a.cuarda asimismo que se publique en el A-
mo-uta. los acuerdos generales.

CONSID líRANDO ;

1. La validez de los considerandos de la Moción de la CP so-
bfe el tema municipal.

2. La validez de los acuerdos 1 y 2 de la referida moción?
3, La evidencia de una. relación de fuerzas que no permite re

solver el asunto de ABL y la ausencia de candida-to a.lterna
tivo, lo que no fue correctamente eva.lua.do por la. CP.;
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un adecuado,alternativa en bases y do
a,cuerdo #3»

4, La ausencia do una
y previo trabajo para aplicar el

5. La necesidad de preservar la lU como frente electoral y
espacio de masas en el que se debe persistir en luchar

la hegemonía en el proceso que viene por delante,
mantener una conducta ática coherente con

ocr

6. La necesidad do

la, actuación anterior del Partido.

LA GoP. ACUERDA;

1  lineamientos de contenido de la campana y ab^
'-apoyar la candidsitura de ABL en el CDN de lU -

1, Aprobar los
tenerse de :

ante; _ • y . n
- StSD ausencia del GDN y su falta de participación tn la d_e

finición de las orientaciones de lU ente la campaña mu
nicipal y la. situación naciono.1, con lo que no se esta
blece compromiso explícito.

dotermina-dos ede discrepancia,s de ABL con
políticas de lU como lo revelan;

Aya.cucho,

- La evidencia,

jes o posiciones
, La posibilidad de alio-nza Apra-IU en
.  el señalamiv^nto de SL como enemigo principa,!

ausencicá^dc definición del milit rismo y autorita
rismo como problemo, político centra,!.

,  la falta de perfil propio en la.
dono de uno, clara función opositora.

. la

imagén de lU y el aban

de balance crítico y autocrítico de lo actúa- La ausencia,

do.

Aceptar la mayoría -ante la abstención en el GDN-IU, sin
exigir el 75

2.

al -documento de línea. PUTíi-UNIR3. Proponer en bases el - apoyo
una Moción en que -dada la ausencia de coiididatura alter

la ca.ndidc'tura, deaceptación crítiC'O, de
y

nativa,'

ABL con el contenido del Acuerdo #1,
expresa, rse

4. Llevar adela.nte estOi, acción en acuerdo con PR y EOCKP.
a., documento,5 b.. Que el GDN discuta conjuntamente 3 temas;

candidato y c. Personería,

en lU, CoQue es necesario afianzar la democracia interno,
de funcionamiento (burocratismo, problerregir los errores

6.

mas de ca,rnetisación, desviaciones de electorerismo) y la.
Acordamos 11e-fa ,esca,lrecimiento político en bases,

tras posiciones políticas a, ba,ses desarrollando
al Apra, y la lucha^ por fre

la; militarización, la guerra sucia y el terrorismo, d¿
el programa de lU, rechazando las posiciones con

surjan en lo. campaña.

,lta do

vo,r núes

nuestra oposición programática
nar

fendiendo

ciliatoria,s con el Apra,, qu

7. Proponer como personero de lU a a,lguien de coxisenao y con
fianza.

08,08,86
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COMISION NACIONAL FEMENINA

III SESION DEL CC

OBJETIVOS EN EL MOVIMIENTO POPULAR DE MUJERES

08.01.86

DE

A

.. ASUNTO

PECHA

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

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

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

En lo táctico, trabajamos por impulsar los Encuentros de las
Mujeres que trabajan en el programa del vaso de leche en 'ca
da distrito, apuntando, a partir de ello, airefqrzar la cen
tralización más global de las mujeres del distrito y^ de la -
región.

2. Comedores Populares, Comedores Parroquiales, Comedores in
dependientes. Cocinas Familiares, luchando porque estas -

formas de respuesta creadora a los problemas de sobrevivem—
cia popular, unifiquen más a las mujeres, en una orientación
independiente del Apra, que refuerza su autonomía  y que haga
de los Comedores o similares, órganos auto- .administrados por
las mujeres, en la perspectiva programática futura, de la Sjo
cialización del trabajo doméstico. Trabajamos por dar a los
Comedores una dimensión más integral de respuesta  a las muj_e
res, ligándolas a los asuntos de la comunidad, del gobierno
local, de la organización vecinal, etc. Debemos trabajar en
el Comedor en una correcta Línea de frente único, con mujeres
independientes y aún reaccionarias priorizando la relación -

j y ganando a la mayoría a lU, partidarizan
as afianzados, con un criterio^ de masas y no

oon las cristianas
do sus sectores m
elitista.

3, Promotoras de salud', buscando ligar las mujeres a la
blemá’tica de salud no sólo femenina, sino a la problemát^

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

4. En tohno al eje del trabajo, priorizamos dos sectores muy
ooincro'tos •

a. Trabajadoras del Hogar: .debemos ampliar las bases de
los Sindicatos distritales, ligándonos a las trabajado

ro

CDI - LUM



ft

- 2 -

ras del hogar, a través de programas de capacitación
en los colegios nocturnos j a través de campañas con
cretas de la Coordinadora Nacional de Sindicatos de -
Trabajadoras del Hogar, entorno a la defensa de sus -
derechos como trabajadoras. El hecho de que tenemos
aquí planteado un asuntóle no sólo de clase y género,
sino de raza, porque se trata de la presencia femeni
na andina en las ciudades, nos plantea la importancia
estratégica- de ganar mujeres trabajadoras del hogar,
con más ambición y proyección, al Sihdicato, a lU  y -
al PUM.

b« Debemos organizar un trabajo concreto de defensa de -
los derechos de las mujeres en el programa del Patpa-
mi o de los: desocupados, del gobierno central; la ma
yor parte de las trabajadoras de dicho programa son -
mujeres; y se les esta pagando menos del SEV; y una
parte en. especies, dándose la sobreexplotación de su
trabaja concreto; sin embargo, elhecho de que las mu
jeres prefieran trabajar mal pagadas a no trabaj^, -
nos hace que optemos, tácticamente por entrar a dichos

desarrollar allí dentro una linda diferenprogramas J , _

te a la del Apra,’ exigiendo estabilidad laboral, SMV,
y organizando una respuesta democrática, pero indepen
diente a la estrategia aprista, afirmando los derechos
laborales como trabajadoras.

■  .' 5<» ñas restantes formas de organización femenina en el _ba—*
rrio, tales como arborización, a]fabetización-facilitado_
ras. Clubes de Madres, Cluñes de Mujeres, deben estar en
la orientación de trabajo democrático con las mujeres, a
partir de un objetivo específico, o de un trabajo concr_e
to, pero, deben tener claridad de que, a partir de ello,

debe potenciar un esfuerzo coordinado de centraliza—
ción del movimiento distrital femenino, que imponga con-

'  - diciones concretas de género, clase y raza, a los proyec_
tq.s, de desarrollo distrital, regional y metropolitano.

se

En esa orientación, toda estas formas de organización femenina
deben estar orientadas hacia:

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

La
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formó el Comitñ -El Encuentro de Mujeres del Cercado
de Defensa de la Vida, se liga también al órgano de desa
rrollo del Cercado, pero allí, internamente, defiende su_
espacio j su capacidad de gobierno j de poder. Debemos d_i
rigir la'9 Federaciones de Mujeres, los Cbmités de Defensa
de la Vida, los gremios de mujeres, a partir de Campeas
concretas, pero que estén encarcadas en una orientación de
trabajo programático, que junte a las mujeres, con el re_s
to del pueblo, detrás de derroteros comunes, pero tocando
los intereses femeninos»

;ue

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

y autoformación de las mujeres, hacia el Encueirfcro Metro^
jrolitano de Mujeres que trabajan en el vaso de leche, -
que podría hacerse el 7 ú 8 de ^"^arzo»

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

- La campaña de ̂ arzo a Maya, por el Dia de la Madre; po
niéndose en el blanco al ©osumismo, y ;^oniendo como eje
alternativo el derecho a la alimentación popular, contra
el hambre; asimismo la revalorización de la mujer, como
trabajadora y no sólo como madre.

C, Campaña electoral, afirmando una propuesta programática
que incluya intereses de género y luchando contra la uti
lización de las mujeres a través del clientelaje  o la ma
nipulación electoral.
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■  RESOLUCION SOBPJC SOBREVIVENCIA POPUL/Jj,

CONSIDERANDO QUE;

1. Como producto de la incapacidad de sistema capitalista y de
pendiente de resolver los proolemas de las mayorías naciona
les, en la medida en que la sociedad se organiza en función
de los intereses de una pequeña minoría, e]. Puedlo Peruano ,
viene sufriendo día a dia los efectos de la crisis económica
en las condiciones de vida, de alimentación, de salud y  de
empleo; de vivienda y de servicios; en la desocupación masi-

■va, en el hambre;, la delincuencia y la mortalidad infantil.

2. Frente a esta situación el movimiento populár de mujeres ha
creado estrategias de sobrevivencia como respuestas colecti
vas frente a la agudización de la crisis económica;^ como for
mas concretas de afrontar el reto de la'alimentación, de la
nutrición infantil y de la salud del pueblo; a través de los
Comedores Populares, los Comités de Vaso de Leche  y de los -
Promotores de Salud.

5. Siendo la mujer pobladora quien por el sistema capitalista
y por el sistema patriarcal quien tiene la responsabilidad de

■ las tareas reproductivas, es decir, el cuidado de los niños
y la alimentación de la familia, esta al subir el costo de
vida no pudo asumir individualmente el red:o de la alimenta—
ción familiar y por eso se organizó en las estrategias de su
pervivencia, luchando contra .el hambre," y encesta práctica ,

"  avanzando en su conciencia, en su organización  y en su desa
rrollo propio;

J

4. El Concejo Provincial de Lima Sftravés del Plan de Emergen—
cia supo rescatar esta necesidad popular, afirmando Suáutono
mía y auspiciando la formación,, en dos años y medio dé un am

;  plio tejido de organizaciones, femeninas, que representa la -
más valiosa experiencia organizativa del movimiento popular

el ingreso de" la mude mujeres lim.eño, porque ha permitido
jer a la organización vecinal, afirmando, su derecho de part_i
cipación, de representación y de decisión;

.5.En este proceso y a partir de la práctica las mujeres han i-
do entendiendo el papel antipopular de los grandes monopolios
de la industria alimentaria y farmacéutica, y han ido'.'ayan—

en los niveles de comprensión política d-í; la realidad.zandt

.el importante espacio con-6. El gobierno central, al percibir _
quistado por las mujeres en la sobrevivencia,^ viene intentan
do desde.los Ministerios,como el de Salud o el de Agricultu
ra; desde Cooperación Popular, el PAIT y el DAD,

.  una política paralelista, orientada a liquidar las organiza-
cienes femeninas ya existentes, con el fin de formar otras -
organizaciones sometidas y controladas p)or sus intereses ;^o-
"lítico-partidarios y quebrar de esta manera la organización

'  democrática, autónoma y de bases.

organi'Zar -

7, Es necesario avanzar en la capacitación permanente de las mu
jeres que trabajan en las estrategias de .sobrevivencia: en -
la relación real y no formal con el movimiento vecinal; en -
la- centralización femenina a nivel distrital y metropolitano

señalamiento de alternativas concretas que'redimen—y  en el
sionen su práctica.
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%A NIVEL DEL VASO Í)1.;M0HE

1 . Fortalecer, ampliar j desarrollar los Comités del Vaso de
Leche, luchando porque la entrega de recursos y los servi^
cios del prograiáa no estén sujetos a ningún condicionarai-

-  ‘ ~ento porque se trata de una conquista popular.

,2i' Exigir el respeto de .la autonomía de los Comités del Va
so de Leche, rechazando el x->£‘i'‘'alelismo del Ministerio de
Salud y del Ministerio de Agricultura que pretenden indi
vidualizar la ottencicn del ceneficio, golpeando  a la orga
nizacion co3ecxiva de Lase.

5. Lemandar al gobierno central el cumplimiento de la Ley
24059, garrént izando se el linanciemi ento del programa a ni
vel nacional, a través de la inclusión de la respectiva -
partida en el presupuesto general de 1987.

-4. Exigir el pleno’reconooimiento de los Comités de Vaso de
Lecue en el espacio' vecinal, y fíente al gobierno central.
Por la modificación de las normas legales que limitan el
recono cimiento.

f.-

5. Por el logro del reconocimiento del Vaso de Leche a través
de los gobiernos locales. El reconocimiento legal que
está implementando a través del PAL en :fórma gratuita pue
da ser obtenido por cualquier organización femenina que lo
solicite y no solo por los Clubes de Madres que tienen pro
yectos productivos del PAL.

6. Por la municipalización de ENCI, para garantizar la perraa-
-- nente entrega de la leche a los comités, sin que la pre.tt^-

ción del recurso esté ci^ndiciDnado al momento político.

7. Por una relación adecuada entre el personal encargado’ a n^
vel municipal de la administración del í'rograma  y los
tés del Vaso de Leche, que son las formas organizativas --
de gestión y toma de decisiones a nivel de la organización
popular. A mediano plazo porque la elección de los prmote
res del Programa de la Municipalidad sean elegidos en los
distritos, en forma- democrática.

8, Que las mujeres integrantes del Vaso de Leche se incorporen
a los Comités de Lefensa del Consumidor para garantizar un
control de precios de los productos alimenticios desde aba
jo. Por el reconocimiento ae esta función municipal en 3a —
normatividad municipal.

9. Por la incorporación real de la mujer en las decisiones de
la. organización vecinal, Que toda pobladora tenga derecho a
la titulación, independientemente de su estado civil.'

10. Por el derecho de las mu;^eres a ser incorporadas a "la Junta
Lirectiva, ya sea a través de las Secretarías de Alimenta—
ción de Salud o a través de otro rol á niv.el vecinal.

11. Por la transferencia de los fondos del PAL, PAMl y demás —
programas alimentarlos del gobierno contra!, asi como, de —
los programas de nutricióna a la organización del Vaso de -
Leche.

se

comí

K

12. Por programas permanentes de capacitación de las integran—
tes del Vaso de leche, para elevar 'el nivel organizativo,po
lítico y cultural. Por el impulso de campañas de alfabetiza
Clon, por Escuelas populares Municipales y por la aplicación
de distintas formas de educación popular. Potación de
sos

.  ̂

recur

semestrales del municipio para los programas de capad-
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tación.

13. Por la centralización de los Comités de Vaso
dores Populares, Comités de Salud, Clubes de Madres y dema

Lzaciones vecinales lemeninas, en los COMIIj-.S PE DEFEN
su derecho de —

organiz.. _

SA PE LA VIPA a nivel distrital, exigiendo
interlocutoras ani^e elestado.ser legítimas

14. Por la centralización de las mujeres en torno  a su problema
tica específica de ;géne:ro en la Federación Pistrital de Mu

, hacia la Feueracion Metropolitana de Mujeres, porque
encuentro de Organizaciones Vecinales se constituya

^  el EFCUEE'IRO METROPOLITANO

jeres

en este

una adora hacia
PE LA MUJER PE LIMA.

Comisión Organiz

A NIVEL PE LOS COMEPORES POPULARES

Prononer la creación de CENTROS PE ACOPIO a nivel distrital
que hagan posible la obtención de Productos alimenticios y
de primera necesidad, los queleben de ser administrados po
la comunidad y ser canal ̂ ara la obtención ae productos de

calidad y precios cómodos.

1

'  mejor

2. Suministro de alimentos otorgándoseles subsidios
gobierno central y gobierno local.

desde el -

los3. Por la generalización, fortalecimiento y ampliación de
Comedores Populares.

4. Por la centralización distrital dé los Comedores, .Populares,
por eventos que hagan posible esa organización.

de los Comedores Populares sin ingeren
de las instituciones del Estao

5. Por plena autonomía
cia de los grupos de poder,
do.

.  Por el control pleno de recursos, enseres, local y alimen
tos de los Comedores.

6

esta actividad.7. Por locales adecuados para el ejercicio de

de eletemae de oomeroialleacto'n^alternatl--8. Por la creación
, desarrollando por ejemplo la experienciavos

1.9 Por el control del Mercado Mayorista de la Municipalidad de
Lima Metropolitana, función que constitucionalmente le ha -
sido asignado. y ■' ./

'de los alimentos10. Por el control de precios, calidad y peso -Defensa
-nn-r Tn nro-Dia -DOblación, a través de los Comités de neiensa
Ll Consumidor a los que deben ser incorporados las.organi
zaciones femeninas de base.

. Eor la implementaolón del PMGRAMA CASERO _POPUI^ a®ía“^i
el cual se haga llegar la canasta basioa faiiu.liar a la lamí
lia popular, a través d-e la Municipalidad.

11

organizado de los Com.pdore,§ :I>opulares,
una efectiva participación de la -

en
12. Por''el desarrollo

forma tal que garanticen
familia.

reconocimiento de los Comedores, sin ninguna
ia de los existentes.■' 13. Por el pleno . .

restricción, garantizándose la vigencia

CDI - LUM



J

4

»

14. Por el finaiiCiMiiento áe los Comedores por el gobierno cen-
sin ningún condicionamiento político-partidario.

15. Porque los comedores contribuyan a elevar el nivel nutricio
nal del pueblo. “

tral,

1 6. Por una relación directa entre los productores agrarios
los consumidores, eliminando los monopolios y a los interme
diarios, _ _ . , ... ^

17. Por el establecimiento de una correcta relación entre la or
ganizacion vecinal y los comedores populares, superándose -
las posiciones que le niegan el reconocimiento a esta forma
de organización popular.

y

COMEDOPES

- Que las mujeres trabajadoras del PAIT se les reconozca los —
días de trabajo sininterferencias, con su organizacióxi de'come
dores.

- Realización de convenio del PAIT y las organizaciones de come
dores. “

- Creación de minj-cunas y guarderias.

- lignificación a
humillación.

.  trabajo y goce de beneficios sociales. No

i

- A corto plazo i : j.)lementai' programas- estables de verdadera ge
neración de erap-. ( o e ingreso.

Pronunciamiento ae las organizaciones en solidaridad contra -
los abusos que st come ten en el PAIT.

MOCION SOBRE EMPLEO

CONSIDERANDO QUE;

1 . El probláiia del empleo es producto de la cri.sis de nuestro -
país, corno tal, 3s un problema social y que se generaliza en
los sectores de nuestro pueblo. El gobierno central a través
del PAIT no ha L.jcho más que demostrar la existencia de mi —
les deperuanos d--sempleados, agudizándose por el carácter —
del programa trarsixorio y sin reconocer los,derechos lega—
les mínimos. Inclusive los trabajadores son utilizados con -
fines partidarios y de agresión de organizaciones del seno -
de nuestro pueblo.

2. Nuestro país tiene un sistema patriarcal, en la cual se des
valoriza la mano de obra de la mujer y con un cu'rácter dis
criminatorio, no reconociéndoles sus derechos elementales co

.mo, mujeres y trabajadores.

ACUERDA:

1 . Reorientación del PnlT, desde las organizaciones vecinales y
con su efectiva participación, desenmascarando el clientela-
je del Apra y la utilización de los trabajadores para el en
frentamiento contra nuestro pueblo.
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los trabajado
reivindicando

los
2  por el rednnocimiento de derechos_laborales a

derechos elementales se debe reconocer.

- Estabilidad laboral
- Seguro social
- Ingreso mínimo vital

>• ]KVs.K:‘s”..ar,.3:;s.s s?;r.S‘.s s‘«3.
rrollo distrital.

asuman globalmen
4 . Porgue los programas de Empleo/el.gobierno

te el problemade la desocupación.
+  Hcii ■p'RDMP coordinándose con las organi-laa o^raa a raaliaarae de a-

"cuerdo a las necesidades de la población.
especializados con proyectos --
de empleo. No a losproyectos orS  Por la formación de talleres

en los programasproductivosi

namentales.

el PROME.crediticia para7. Por asesoría técnicá- y
Por la nromocrón de feri

‘ cializar los productos logrados por
ME.

artesanaas les, como formas
los trabajadores del PRO

en el PAIT.

local, co.n una efectiva par-
condiciones de trabajo

10 Porgue el PAIT pase al gobiernoticipación de la población,

.or el derecho a la organización ^rSctpi:expreefón.

9. Por mejores

EMPLEO

Alternativas

erdadera ley de empleo gue:elabore una v1 . Que se

- favoresca.las inversiones. qjl restrinja las importaciones
- rs°Prota!a'?Sfáereohos de pleno empleo

legales.

reductivas
atentatorias contra la pro

con las garantías

2. Que los municipios triS^'zonlsTaáf paSpt^iztd^
res de Artesania-Ocupacionale madres, asi como para -
S^JoStecSeS^de ^att?ia^ primas^ comercialización de -
los productos mediante ferias.

forma autónoma y q.ue garantíel pueblo organizado en
3. Que sea
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ce el empleo sin condicionamiento ni manipalacion  y ^  _
ne directamente créditos y donaciones con el aval iiiunicipal
y sin la intervención de otras instituciones,

é. Que se de prioridad a los pobladores de la localidad en los
puestos creados por servicios púdlicos como:

I

- trun eléctrico-;- . .
- Esal

- Enatru Perú
- Bajo control municipal

5. Que se amplié la Caja de Ahorro Municipal y se normt^^el reco
nocimiento de Empresas autogestionarias de Grupos Organiza
dos tales como jovenes y madres y otros.

gestio-

Que’ los municipios organicen o '.auspicien talleres ;  ocupa—
criaderos de animales, viohuertospgránjas ,cionales, como

6.
_

para dar empleo a pobladores migrantes y estuaiantes.
I

el municipio auspicie la creación de comedores populares
cunas y guarderías infantiles como un paso haci-a la colec
tivización de las labores domésticas que permiten el trabajo
de la mujer.

7. Que

8. Que el munici cú disponga del ^CP/o del presupuesto general de
la República,' del impuesto general a las Rentas  y que se —
cree un canon industrial, para que-esto posibilite el cum—
plimiento de las alternativas propuestas. Asimismo que Coo
peración popular pase al control municipal.

9. Con relación al PAIT se reclama que pasé al control munici
pal con la efectiva participación de las organizaciones po

sea orientado a trabajos mas -
Además proponemos que

reconos-ca los —

pulares y que su presupuesto
productivos con empleo permanente,
a las mujeres trabajadoras del PAIT se les

sin interferencia con su organización de codias de trabajo
medores.

SÜB-COMISION DE SALUD

CONSIDERANDO:

1. Que, la principal causa de los p^rp-jblemas de salud radican en
la actual estructura socioecónoiníca y política del pai.s que
le imponen un orden injusto y desigual llevado que la salud
del pueblo se vea gravemente detei’iorada, afectando con ma
yor intensidad a los niños y mujeres. Asi 40 de cada 100 nt^

"■ ños sufren desnutrición; de cada 100 niños^ que nacen un —
promedio de 30 mueren antes de cumplir 1 año; de cada -E per
sonas que mueren en un año, siempre 1 e.s'un niño menor de 5
años. Además, en los últimos años^ la'cantidad de tuberculo
sos ha aumentado, lo mismO' que la'desnutricion infantil.

2. Que, de los niños que mueren un importante nú-uero es a cau
sa de enfermedades respiratorias y digestivas,, que son a su
vez expresión'de las malas condiciones de vida, ^vivi enda, -
carencia de agua, y desagüe, etc. La gran_mayoría de estas
muertes podrían evitarse con medidas sencillas capaces de
ser aplicadas por las propias madres; y otras a partir de
un adecuado y rápido acceso a los servicios de salud, que
son insuficientes y mal distribuidos.
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3 i Que i estas oo^dicionés^han motivado^quejnuchaaa^

Lral. Es asi como han surgido defensa de la
mitis de vecinos corno lorma ae expresión ae ra
vida.y la salud»

Es necesario señalar que el duplique g|^|^¿emocrlticair.eñ
r/fl en ̂ "aiofar^ííaf perita un salanio -
tul penaba la continuidad de sus acciones.

Central viene desarrollando
de clientelare con xcts necesa

asi que no se respeta la -
no se permite la par-
diferentes niveles,-

los servicios

4. Que, el Gobierrio . ,
sistencialista, manipuladora y
dades más sentidás del pueblo. Es
autonomía de la organización popular y
ticinación organizada del pueblo en los

be blufsbnfelarabreba? laTarirribcion PoP---
5. Que la pSbi '
sr/jr db b faiir
-- - -fcnbibf; —s. ---Obrafbobtbar-!m

de recursos

sián de una Red Sanitaria
de salud a nivel metropolitano.

6. Que. los -diP-“í-J°”rbfLb’'bbcaSebosbls?tcbob-
re'nbafesb- bóebnbbsire beb"pePar la salud perdida.

A-CUERDOS: ^

. Keoonooer el rol agánioo de la mu3« ̂en e^
sobrevivencia y particularmen * . rmiítiCo y social de

contribuyendo al cambio _ económico p,olitico |
nuestro -Dais. Proponemos se incluya las secrexaiiaSblSb'fy de saLd ente organisacion vecinal.

í

lar

2. Reafirmar la vigencia y defensa ^consolidando su
biracbbSáaflbg?- b bsbtb^ b autonomía de la
rgahizacián popular»o

Exigir el reconocimiento de las"promotoras (o) de^salud^de^^
la comunidad elegidos Ministerio de Salud y -ffSiípSidSlormedL^dfdec^So^ de ley y alcaldía re.
pectivamente.

central.

,-4. pesarrollar convenios ““"ib!trÍolbÍ°blas°universi-
dlÍS'"pa?l beslí^Safftencio'n y capacitacio'n permanente por
equipos multidisciplinarios.

central se nos entregue ^1
una remuneración adecuada pa5. Exigir'al gobierno

del PAIT y PROME. logrando asi
promotoras (os;.ra las ,

6. proponer al Encuentro HetrogUtano la eladoracio^de^planes
brrtlíSbebabbbbbínrii bnrub??^ metropolitano de e,
lud popular.

CDI - LUM



— 8 -

7. Exigir se cumpla los linaamientos de la política nacional
del Ministerio de Salud elevada a Ley Orgánica.

todos los niveles de salud exigiendo8. Democratización de
la participación directa del pueLlo organizado.

y  Exipir se eíectivice la representación del pueblo organi-
las direcciones de las áreas de salud (R.M. N°400)aado en

10 .Se derogue el inciso (a) del Art. 4°de la R, M. K°400 que
dice: "El área de salud ejecuta_ la promoción de la movili
zación y participación del pueblo”.

difundir la protección y promoción de los Dere-
asi como los derechos del paciente.-

1 1 .Impulsar y
dos del niño,

1 2.Eonnación e implementación de farmacias y botiquines comu
nales.

13.Exigir la atención gratuita
lud.

en todos los centros de sa—
i

14.0ue no se partidaricen las acciones de salud implementadas
por el ministerio (ejemplo Campaña VEN a VAN), derecho que
le pertenece a las organizaciones ya que estos han sido ga
nados por su lucha permanente.

15.Exigimos la atención en los centros de salud las 24 horas
del dia. Exigimos hospitales locales y distritales,

doten de materiales asi como de inafraestructura pa-1 6.Que se

\

ra el programa de tuberculosis.

17.Que se reparen los aparatos de Rayos X (TBC) de la Municipa
lidad de Lima Metropolitana.

18.Que se aplique la ley del Ministerio de Salud de la gratui-
dad a los pacientes y familiares de tuberculosis, en placas
de Rayos X, análisis clínicos y medicamentos.

Congelamiento de los precios de los medicamentos básicos.

20.Que se cumpla con la resolución Suprema 185-SA-Bs-25-07-75,
que establece gratuidad de medicamentos antitubercolosos.

18.

21 Exiííir al gobierno central -la infraestructura adecuada y
*que se de a todos los asentamientos humanos el proyecto de
agua, desagüe y electrificación. - ■

22.Realizar un plan único para la lucha contra las drogas,
tupefaciertes y la pornografía,

de 100 metros o más de los colegios debe erradicar-

es-

2 3 . A meno s
se las cantinas.

la comunidad sobre las en-
etc.

Desarrollar eventos de centralización de losorganismos fun
cionales que participan en la sobrevivencia popular, vaso

.  salud, comedores populares, club de madres, etc.
Fortaleciendo al organismo l ^ ^
evento en camino a la Asamblea Nacional Popular.

de leche

24.Realizar educación permanente en
fermedades infecto-contagiosas comoá\iTBC, tifodea,

25
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26. Este encuentro deberá contribuir para uq.ue la_ Municipalidad
de^Lima y los centros de investigación auspicien la t'oriáa—
ción de la Federación de Tebecianos de lima y Callao.

M00ION SOBRE SjCLUD

CONSIDERANDO QUE:

1 . En nuestro país en los últimos años la salud del pueblo se ha
deteriorado gravemente, afectando con mayor intensidad a los
niños y las mujeres.

2. Asi, 40 de cada 100 niños sufren desnutrición. De cada 1,000
niños que nacen, 130 mueren antes de cumplir
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