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■  Lsl 3r>€ívo3.xi.oic>n osunoe?

Nueva etapa en la criafis de la URSS

Otilio

•  1) El 19 de- agosto ha mareado una "linea divisoria en la
historia de la URSS. La perestroyka y la era Gorvachov han
sido heridas de muerte. El fallido golpe palaciego -de la
burocracia del PCUS, ha roto el precario equilibrio de
fuerzas que mantenía la unidad del Estado soviético y que

.  ■ - permitía la subsitencia de algún centro de autoridad sobre
í  ~ , el con.iunto de la sociedad.

El proceso de la reforma económica y estatal desde las
.  ' alturas del poder ha reventado. Gorvach-ov carece de
. , . - . instrumentos para ejercer uno presidencia efectiva. El

liderazgo de Yeltsin crece empujando a una violenta
confrontación política, social y eventualmente militar.

:  _ , Las aspiraciones independientistas de las repúblicas
chocan ya no sólo con. el mellado Kremlin SD.no que empiezan
a hacerlo con ai emergente poder de la Federación Rusa.

^  - La fase que se ha abierto en la URSS apunta a. un .veloz
desmantel amiento de las estructuras del Estado y al

"  • ' fortalecimiento de las corrientes de liberalización y
U ' privatización. Pero este impulsó se acompaña de una

profunda disputa que conmoverá desde suaí cimientos este
^  inmenso territorio ql^e vuelve a ser, después de 73 anos,
r ' la clave de la situación mundial.

ív 2) Para comprender el triste destino del grupo que constituyó
■ ^ el Comité de Emergencia que - no alcanzó a durar por tres

días, hay que tener claro en primer lugar que quienes
i - . pretendieron el relevo de Gorvachov para constituir un
• í "poder fuerte", eran los hombres del aparato que habían

i" - sido más cercanos al primer mandatario soviético, los que
sostenían la reforma^gradual, y los que habían continuado
a su lado tras el retiro de Yeltsin y Sheverdnadze. La
connotación del golpe tenia que ver con un esfuerzo de
recuperar autoridad, asociado con un efímero renacimiento
del nacionalismo gran-ruso entre el alto mando militar
duramente humillado en las negociaciones de desarme con
occidente.

En segundo lugar, es indicutible que la apelación central
al orden y a la unidad del Estado, eliminaba ' toda
convocatoria al pueblo en torno a sus necesidades sociales
y a la defensa de las conquistas heredadas de la
revolución. Yanayev y su. gente creyeron poder 7;^educir la
operación de cambio de gobierno a un acto administrativo y
al' despliegue de fuerzas militares.

En tercer lugar, hay que tomar nota que la intención del
frustrado Comité era lograr una rápida normalización con
occidente e inclusive algún tipo de nuevo compromiso con
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el liberal Yeitain. E'e' a<3.u.i sus enormes vacilaciones
frente al' presidente ruso, Que visualizó rápidamente que
se creaba ̂ un vacío que podía llenar enarbolando las
banderas demcoráticasj ante la amenaza de una restauración

'  totalitaria.

Siendo apenas una parte del régimen gcrvachoviano que
intentaba tomar distancias de su jefe, sin nada^ qxie

'  decirle a las -masas, esperanzados en un reconocimiento
occidental que no se produjo y vacilando ante el empuje de
Yeltsin, LOS golpistas se frenaron y se hundieron. La

.  regla de oro de las conspiraciones que señala que una vez
iniciada una acción de fuerza no puede detenerse hasta
alcanzar sus objetivos, fue incumplida flagrantemente por
una pandilla de burócratas que se retiró sin prestar
batalla.

3) En las primeras horas del 19 de agosto, el Uomité de
Emergencia llamaba a Yeitsin a dialogar mi'enuras informaba
de una súbita enfermedad de Gorvachov que lo apartaba de
la presidencia. La respuesta del caudillo liberal fue el
cuestionamiento do la veracidad de la versión oficial, la

/  exigencia de la presentación física de Gorvachov y el
■  , . reestablecimiento de. las libertades públicas, y la amena^iia

. I'';!' de una huelga general. Luego vendría el atrincheramiento
*  / . * en la sede del parlamento ruso y la afluencia en crescendo

■' ■ . de la población' creando un inmenso cordón humano^ frente a
"  las columnas de tanques qx:e parecían no ,tener ni órdenes

ni decisión para intervenir.

■  Las- calles' de Moscú y Leningrado se convirtieron en los
centros de una vasta resistencia cívica de profundo
contenido democr-ático, capitalizada por los liberales. No
hay noticias sobre la respuesta en el resto del país. Por

. , lo que se sabe, la amenaza de huelga habría quedado en
palabras y la clase obrera no habría tenido ocasión de
jugar un rol sustantivo en esta fase de la crisis.

*  4) La nota caracteristicá de la Unión Soviética tras el
j. • - patinazo del Comité de Emergencia, es la fragmentación del

'  poder. Es cierto que Yeltsin ha crecido como líder popular
.  , y como carta de la conficinza de los Estados Unidos y los

demás gobiernos del occidente desarrollado. S^n embargo,
no ha estado en- condiciones de .plantearse el reemplazo de

■■ ■ • ■ su antiguo rival Gorvachov y se ha hecho más bien el
avalista de su reingreso. Ahora, en los hechos, existen
dos cabezas del Estado, una en ascenso y otra tambaleante,
con una coexistencia necesariamente conflictiva, en la que
la habilidad negociadora de Gorby se constriñe y el
populismo liberal de Yeltsin tiende al (^esborde.

^  La tarea de desmontar al PCUS, a la KGB y al ejército
'  . ' soviético, plantean de otra parte el desarrollo de fuertes

enfrentamientOB. Nos parece evidente que el PCUS sufrirá
enormes transformaciones y mayores rupturas generadas
desde' adentro. Con Gorvachov fuera y la perestroyka en
liquidación. un partido de las descomunales dimensiones
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del PC soviético deberá hacerse de nuevo -programa y de un
discurso diferente para dirigirse a las masas. Ks probable
que a su .interior y en el espectro que corre hacia su
izquierda se' desplieguen las fuerzas de oposición radical
al liberalismo y a la contrarrevolución.

Las nacionalidades, regiones y_oiudades, se han convertido
en factores de poder propio. • Las milicias han crecido
velozmente y hay síntomas de, disgregación en algunas
divisiones del ejército regular. La indiscip^lina social y
el epíritu de rebelión están institucionalizados eu todo
el mapa soviético. Gorvaohov - ya no puede contener las
corrientes centrifugas. Y'eltsin sólo podría hacerlo bajo
una modalidad dictatorial. Si la digregación sigue su
cxirso hay una alta probabilidad de guerra civil, como lo
demuestra el ejemplo vivo «de Yugoeslavia.

5) " El nuevo ministro de economía es Grigori Yavlinski., el
diablillo liberal de la URSS, partidario explícito de la
restauración del capitalismo, el hombre que no se adorna
con subterfugios del tipo "socialismo de mercado". El
golpe burocrático y militarista de YanaYsv, ha dado su
resultante en la cúpula del poder, al instalar en el cargo
más decisivo del actual régimen al equivalente ruso de
nuestro implacable Boloña. Comienza, en la ecor.omia, una
ofensiva reaccionaria a fondo. El tema es la respuesta qxie'
darán las masas trabajadoras al nuevo desafio.

jf . Se ha llegado a un punto • crucial. De ahora en adelante los
padecimientos del pueblo soviépico ya no podrán imputarse^
a  las vacilaciones del equipo gorvacheano. Los
yeltsinistas han llegado al poder. Los costes del ajuste y
de la destrucción de las conquistas sociales repercutirán
sobre la,imagen del presidente de la Federación Rura y
copresidente déla URSS, el hoy victorioso Boris Yeltsin.'

6) Como ocurrió con los acontecimientos del golfo, nuevamente
estamos ante un desenlace ,de la crisis internacional que
favorece la onda reaccionaria y consolida el orden
hegemónico que lideran los Estados Unidos. Algunos líderes
nacionalistas árabes se apresuraron a saludar el . golpe de
Yanayev creyendo que 'podía servir para abrir lUla
correlación más equilibrada sobre'el planeta y frenar la
ofensiva contra los movimientos de liberación nacional en
el tercer mundo y los régimenes socialistas qxie aún
subsisten en la periferia del sistema. Cuba se mantuvo más
prudente, pero esto no cambia el hecho de. que el
acentuamiento de la derechización en la URSS, debilitará
aún más los lazos con la isla y aumentará sus dificultades
económicas.

.7) El destino de la URSS debe interesarnos a todos los

revolucionarios del mundo. Si a inicios de siglo la
gloriosa epopeya de los bolcheviques removió la conciencia
de los pueblos, hoy en la última década del 900 volvemos a
vivir pendientes de los acontecimientos que ocurren en
esas tierras que parecen la frontera natural y política
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entre el desarrollo y el atrasa, entre la opulencia y la
pobreza. Por ahora adelantemos algunas lecciones de la
experiencia que acaba de registrarse .

a  Se ha probado históricamente que los proyectos de
*  reforma hechos sobre la. base de las condicionalidades

impuestas por el imperialismo y las concesiones a las
fuerzas restauradoi^as dél capitalismo, no resuelven
sino agravan las contradicciones propias del sistema
de planificación central y de la organización hacia
fines socialistas: La perestroyka ha sido un-
monumental fracaso para la dirigencia del PCUS y el
px»opio Govachov que ha terminado devorado por su

*  propio proyecto. El gran ganador de la reforma 84-91
ha sido el imperialismo. Para el pueblo soviéuico la
coyuntura ha sido la ocasión de la conquista de
vastas libertades políticas que han desbordado los
marcos originales de la glannost, pero al mismo

-  ' tiempo han significado un deterioro vertical de sus
condicionéis de vida hasta limites teroermundistas.

El gorvachovismo no ha resuelto los dilemas
fundamentales del socialismo, al ser incapaz de
plantearse seriamente la tarea _ de la
desburocratización del Estado, la forja de
economía dirigida a la satisfacción de las
necesidades .sociales , y el desarrollo de una, real
democracia de todo el pueblo. Es en. torno a estos
puntos que, a nuestro criterio. sigue abierta la
posibilidad de una correción radiqal y por la
izquierda, de las deformaciones del socialismo
burocrático. •

b. La definición de la lucha planteada ■ entre socialismo
y capitalismo en la URSS y los paises del Este solo
puede alcanzarse en el largo plazo sobré üna

■  correlación internacional y nacional muy diferente a
'  ■ la' que ahora existe. El cambio de hombres en la

•  ' cabeza del poder y las aventuras putohistas no llevan
a la defensa y la recuperación de la revolución.

;  reducen, como en la intentona del 19 de agosto, a ser
pugnas entre camarillas que excluyen la participación

'  • independiente y la iniciativa de las masas.

Las reivindicaciones referidas a la cuestión social,
se han hecho indisociables de las ^banderas de
contenido democrático y libertario. Los golpistas no
ofrecían nada a las masas y en su afán por ganar
autoridad sobre la base del poder de las armas
amenazaron las libertades conquistadas por el pueblo
soviético y le permitieron a Yeltsin aparecer como
portaestandarte de su defensa. En el futuro el avance
del liberalismo y los esfuerzos por reconstruir el
Estado, supondrán ataques de los liberales contra la
democracia real que llegarán junto con nuevas
agresiones a 'las condiciones de vida de la población.

•  • ' y

-  ■ ' .
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El Estado ideclogizado ha caído y ^ ■la
universal 6S hacia su desaparición. ■ Los
leninistas'no podemos negar el impacto que
imagen de >multitudes alentadas a
estatuas de Lenin y otros

tendencia
marxistas-

to que poduce la
echar abajo las

dirigentes revolucionarios.
Pero más allá de los significados inmediatos de esta
etapa penosa en la que mucha gente reniega de su
pasado y de sus héroes esper-anzados en vivir el

consumista de occidente, hay que concluir queparaíso
la tarea que
deiTiOcracia de
fragmentacj ón
frustrao iones
1iberalisación

sigue planteada es la de construir
masas y pr;der real desde Las bases. La

del Estado soviético y las
le quedan por delante A laque

dejan abierta esta perspectiva.

losLa pregunta que flota en el ambienta es si
acontecimientos de agosto de 1991 no han puesto la
•lápida definitivá al proyecto del socialismo tal como
lo concibieron Marx, Engels y Lenin, y tal como el
fue el sueño por el que muchísima gente ofrendó su
vida a lo largo de este siglo. Es indudable que los
Yanayev, han contribuido extraordinariamente^ a
fortalecer la corriente reaccionaria y antisocialista
que recorre el mundo. Sin embargo, hay que ser
conclente que dentro de los retrocesos y actos
fallidos late xina profunda inestabilidad que
dificulta los planes norteamericanos de asegurar las
bases de un orden mundial permanente bajo su absoluta
hegemonía. La revolución sigue siendo posible y
necesai'ia porque los movimientos sociales continúan
haciendo historia y poniendo exi evidencia a cada paso
las contradicciones del sistema. El socialismo, como
superación de todo lo vivido segxxiré siendo la
bandera del porvenir.

Lima, 28 de agosto de 1991

■  .. ■ * ■  ■ •

í' ••

V'X/,./ . /'

ii ^ y*'
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V o i. VETR A EHPF2AR?

1-3,'"' r ' ^ iAJgunas reflexiones sobre, ei Qoloe erf. Ja fJRS^ ¥ ei futtírQ
rfg ¡s....£Áttíi^ciifri waridisjy

/•

^ ̂  DE} -failido golpe militar en i a URSS eigniíica s-in punto de

no retorno. Ya no tanto en ei Contino de la perestroika. Bino
.  • del proces-o de 1 iber al i z acl ¿=0 política y económica en ese

p<aíB, y de la adopción del libre mercado y su alineamiento
con Occidente. Si caben íob símiles históricos, esta
intentona golpdsta puede compararse con el golpe de Kornilov
en 19Í7 contra el entonces «TíOderado, ecléctico e inestable

.Kerenskyi superado luego por los "radical es" bolcheviques.
Ahora, la res-taur aci 6n mili-tar tue digitada por burócratas

♦  del PGüS y la KGB contra el "moderado, ecléctico e
inestable" Gorbachov; resultando -f i nal mente triunfadores los

Y  "radi cal eB"l 1 peral es, con Yeltsin a la cabei:».

2) Lo que ha sucedido en la URSS entre el lunes 19 y ei
miércoles 21 de agosto ha sido una verdadera revolución, si
entendemos por tal concsp«to la mu2titudineri a reacción
popular que puso en crisis a los gol pistas. Esta
movilización ha demostrado que nb es posible un*a revolución

•  alejada de las masas, y que el pueblo soviético ya no tiene
miedo a los tanques y la policía secreta. Esta acción,

.  además, encuentra a uno de ios ejércitos más poderosos del
_  planeta, totalmente dividido y desmcralirádc y prcbafalámente
.  caminando a su disolución en pequeños- ejércitos de las

distintas repúPlicas de 2a Unión.

3) La suma de. errores de los golpistas se eMpiica por la
precariedad política y falta de reflejos de la gerontocracia
del PCÜS, que en su desesperado intento por establecer un
"orden" que preservara sus privilegios de burocrcacia
parasdtaria apeló á la que suponi óíií ia última reserva
hecionalista * cop'capacidad disuasoriai ei ejército. No fué
pues un golpe "comunista" d que pretendía defender los

'  valoras de.l ""social ismo" , si?paestamer»te amenazados por las
reformas de la Perestroika y el liberalismo. Fué un golpe
reacci orfori o, de mantenimiento o regresi¿«n ai status quo
stalinis-ta, y p«reBumi bl emente más animado por razones
nacionalistas -bloqueando los afanes separatistas de la
repíúblices, y recup^erando el prestigio de superpotenci a
militar- q-ue por mptivos ideológicos (y de una debilidad y
torpeza apabullante, cofño el "enfermar" a Gorbachov. dejando
en libertad e Veitsin? v gí.íb demíues-tr lo poco "siniestra"
que es hoy ja KGB) . Se puede prever que a lo que aspiraba
Yanayev y su. grupo era a administrar la i i beral i zaci'ón
económica soviética —por 1 o demás. inevitabie- combinandola

j  con el autor i tari 5.mo político al estilo de China; .lo que
i nevi tabl emente implicaba pasar por un Tian An Mers, que
liquide c-orí sangre losi afanes democráticos y libertarios de

. iL«,. la población, para luego de la tormenta, congraciarse
economi ó ámente con Occidente. .

í
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•4) A est-ss alturas es inneyable ciue el rsuevo peder ers Rut:-iá,
y posiblemente en gran parte de la URSS, es Boris Yeitsin;
no sé-lo por haber Drqanisado la resistencia contra los
intentos golpistíis, sirio p-or encontrarse distanciado del
PCUS > encabezar la posición m¿is radical de inserción en la
economía de mercado- Hoy, el mayor lastre de Gorbachov es su
ligazón personal- con el PCUS y su política de conciliación
con los- sectores más ortodojos- De aliarse con Veltsin,
careciendo de una base de apoyo de masas ícomo si lo tiene
el otro) terminará opacando y convertido -.a lo sumo— en una
■figura decorativa pero sin poder real- Por lo demás, el
grupo de Yeitsin, Sobchack y Popov ha dado, en su paso por
el poder, sobradas pruebas de su •filiación "thatcheri sta" i
autoritaria y vi-sceralmente anticcmunista; prescindiendo ,de
la democracia -formal cuando no le es- coríveni ente; lo que
e>:plica su insistencia no sólo en restarle poder, sino en
i legal izar al PCUS.

5) Cómo un triunfo pírrico, los golpistes pueden de alguna
manera celebrar el -fin de la perestroika y el glanost- Ambos
procesos -fueron parte tie una etapa de transición, en
perspectivas a consolidar lo que sus panegiristas llamaban
un "socialismo democréticp y de rostro humano"- Pero la
historia de los pueblos-tienen siempre caminos diferentes de
ios que prevean sus dirigentes-. Hoy el -futuro de le URSS va
por otro caffíino, que incluye la disgregación en distintos
estados y hacia la plena consolidación del capitalismo y la
economía de mercado, con regiménes democráticos ai estilo
occidental- gue tertga a un PCUS disminuido, y hasta
posiblemente irrélevante, y -z-in poder-

ó) El fin de la perestroika, implica la culminación de uno de
los más osados intentos por refc-r-mar el Estado y la sociedad
soviética desde arriba- La espec tacul ̂ r i dad ''ríe alg-uncs
cambicíE y heter udo>¡ i as, y en especial, la amplitud de la
Bpertu<rB io glanost} en un país acostumbrado a la represión
y la censura oficial, no pudo esconder la realidad de un
producto bruto estancado y una situació:n económica muy
crítica, que llevó los ni veles de vi d¿i de ghan, p¡ar be de la
población a condiciones casi tercermundistas- Gorbachov,
cada, vez con menos poder interno, se mantuvo en la
presidencia el último año por su prestigio intennacional,
obli-nado a mendigar co.n las grandes potencias la
. "rei nserci ón" soviética al sistema financiero i riternaci onal-

Cuando estos paises le dieron la espalda, aigcmos dirigentes
del PCUS -y posiblemente ei mismo Yeitsin— -consi deraron
necesario el , relevo de '"'Gorby" - Ancra, V'eicsin ya se
dem-ostró como el mas potable para negocia/' con Occidente.

7) A nivel mundial, los sucesos de la URSS tienen enorme
resonancia- El 1 i amado fin de la -guerra fría no es el
resultado del deshielo y la mutua reducción del armamentismo
entre las superpoteñci as, sino de la -derrota —o cuando menos
abdicación— de qna de ellas- Eso coloca a los Estados Unidos

-  • . J ■
n . ' : - -i

.. y ^
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en una situación de indiscutida hegemonía militar y de
gendarme del mundo, con posibil
el planeta, pese a sus actuales

.tíades de cii señar a su modo

di-f icui tades económicas, y
1 a competencia con Alemania y Japón, y el crecimiento de la
"europa unificada". Ei mundo no ha pasado de la bipolaridad
a  la muítipolari dad como algunos creen, sino a la
unipolar i dad, de signo nortearmer i cano e imperial.

8) Para el Tercer Hundo, esta hegemonía norteameri cana y la
ofensiva del imperialismo significa un gran obstáculo para
ios movimientos de liberación nacional y/o socialistas- Eso
de alguna manera e>;pl i ca el apresurado alineamiento con los
golpiistas de Khadaffy, Ararat o Hussein, que no es tanto una
identificación con ei staJ. inismo o la burocracia del PCUS,
sino la constatación objetiva de que los cambios de los
últimos años de la URSS, y su repliegue internacional, han
significado un elemer#tD regresivo a nivel mundial,
contr1buyendo decisivamente a consolidar la posición, por
ejemplo, del imperialismo y el sionismo en Hedió Oriente. En
América Latina, estos cambios van a repercutir con
particular fuerza en la precaria situacióíi cubana, que de no
mediar algún tipo de transformación importante en los
prD>:imos años --que permita airearse política y
económicamente a la isla— puede convertirlo en la próxima
mira de ios norteamer i canos, ya no vía una burda invasión
como en Bahía Cochinos, sino proveniente dé la cada vez más
fuer CE- opoE-iciñn interna, alentada convenientemente desde el
exterior.

Lo sucedido en la URSS no puede seguir siendo explicado
:aH- de izquierda del país como algo que no nos. a uer

9)

por

compromete, porque supusstamonte "no hemos tenido nada que
ver con ese modelo"'. De algún modo, todos los que nos
reclamemos marxistas- tenemos que cargar con ei activo y el
pasivo de estas experi enci as,. y rruestras críticas deben
partir de una pírimera e importante autocrítica respecto a lo
suceuido en la "patria de Lenín" , la "repóiblica obrera", la
recaguarriia estratégica del socialismo", etc. Ahora no cabe
becir, ni siquiera, que lo que se cayes fué —como en el caso
de Europa del Este— países- que no hablan vivido una
revolución popular, sino que el socialismo fue impuesto por
los tanques y i botas soviéticas, tras el reparto del
mundo de Val ta en 1945.

10) Fue equivocado el falso dilema de algunos compañeros que
de alguna manera saludaron el golpe como supuesto "mal
menor" frente ai liberalismo de Yeltsin, Tal posición, de
una enorme miopía política e histósrica, y opuesta ai curso
de las masas- que decimos representar, se explica por la
pervi venda de una visión congelada y postst ai i ni sta del
mundo y el socialismo -con buenos y malos al peor estilo del
"realismo socialista"- y donde los salvadores son los
golpistas. Con semejante posición, ¿cómo podriámos en el
futuro condenar cualquier otro tipo de intentona gorila o
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golpe militar en otra parte del mundo? u cómo én Praga en
19Ó8 o Polonia en 1930, algunos se apresurarán en decir que
hay golpes buenos y. malos- Eso no implica- por supuesto,
solidarisarse con les posiciones de Gorbachov, ni Yeltsinj a
quienes se les puede formular con justificada razón
sinnúmero de objeciones políticas, pero a ios que no S:e les
puede negar -especialmente al último- es su apoyo masivo en
un pueblo hambriento y golpeado, pero con la fuerra
suficiente para defender su recien ganada libertad.

11) ¿Es positivo lo sucedido en la ÜRSS estos días? Creo que
si se mide la política en el corto y hasta mediano plazo es
evidentemente negativo para quienes nos reclamamos marxistes
y  socialistas el futuro de esta ideología y de las
revoluciones y movimiento de liberación en el mundo- Pero en
el mediano y más largo plazo debemos alegrarnos del fin de
este socialismo dictatorial, impositivo y burocráticoj
apostando a una refundación ideol¿«gica, política y moral que
sólo sera posible sobre las- cenizas de todo lo que el mundo
ha vivido bajo el membrete de "socialismo" -

12) Michael Lowy recordaba que; "no se puede morir antes de
nacer, y que el comunismo no está muerto, por la sencilla
razón de que aún no ha nacido---" Eso implica, enfrentar el
presente sin prejuicios ni esqueímas, y s historia como un
proceso dinámico y abierto, donde los principales
protagonistas son los pueblos y no sus dirigentes
ocasionales, opuesto por tanto, ai fin de la historia que
anunciaban Fukuyama y los "Reagan boys" hace unos años- En
suma, volver a empezar, o si se quiere, regresar ai
principio, evaluando con justeza y sin miramientos las
experi e?-ici as de este signo en todo el mundo, sin por ello
retroceder ante el chantaje de la prensa occidental y
capitalista, que busca nuestra capitulación política- volver
a empezar es ante todo volver a íiarx, al social i smo y a la
revolución como superación política, económica y moral de
todo lo vivido y como crítica implacable de todo lo que
existe, incluido el "socialismo" burocrático, cómo otra
forma de opresión con signo más o menos progre. ¿Seremos
capaces de dar este salto o persistiremos en el error?-

c- Bernardo

Agosto de 1991
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Hago esta priísentación no sólo para qus se entienda fni
interés por las problemas. internacionales, sino,
fundamentalmente para eí-olicar el ñor qué de las' _
invitaciones que recibo para dar conferencias o asistir a
eventos en el e;;terior. pues he notado que esto último
disgusta mucho a ciertos camaradas.

Estoy muy ligado al problema internacional desde que,
entre otras c^sOs, por la solidaridad con Guatemala, entró
a militar, en 1954, en la sección argentina de la IVa.
Intef naciona 1, Ln ese país, en e» que militó dui^ante tres
anos, participé activamente e>n la resistencia obrera contra
la preparación del golpe pro-imperiaiista de 1955 y en la
re?construcción clandestina del movimiento obrero.

Después de muchos años, cuando estuve preso en el Perú
y pedián la pena de muerta para mí, tomaron coritacto conmigo
Amnistía Internacional ' y otros movimientos de defensa de
derechos humanos. Esa fue la primera vez de muchas, en que
la acción de Amnistía Internacional fuá importante para
salvarme la vida y lograr mi libertad.

Pcsteriormente, cuando V'elasco (oe deportó, militó en
México y en Argentina, donde caí preso? luego, exilado en
Chile milité en la resistencia obrera contra el golpe de
Pinochet que se aproximaba.

Después del golpe fui. salvado de le muerte nuevamente
por Amnistía Internacional que convenció a Suecie para que
me ayudara.

En vista de que ningún país 1 atincamericano me f-ecibía,
tuve que viajar a Cuecia, donde viví durante cinco años por
tres deportaciones sucesivas.

Usé este tiempo en Europa para hacer giras
conferííficias, escribiendo artículos y siendo sntrevis
lo que era publicado en varios idiomas. El tema prin
era generalmente Chile y a veces Latino—América. Las
eran organizadas y dirigidas por Amnistía Internaci
organizaciones de solidaridad con Chile y otros organ
de derechos humanos o de apoyo a America L.atina. Estas
se extendieron a Canadá y a 4íS ciudades de Estados Unid

dando

tado,
ciptal

giras

anal,

ismcs

giras

os.

Un libro mío fue publicado en cinco idiomas.

En total milité en ei exilio durante S años.

Todas estas actividades han hecho que,
:onozca de cerca las luchas internacionales y

por una parte,

las comprenda.
por otra parte, que sea conocido e invitado a hacer giras.

«
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En ¿atinosmérica he sido invitado a dar conferencias en
México, Puerto Rico, Panamá, Colombia y Brasil.

Las últimas tres giras han sido organizadas por;

- Grupos de solidaridad con el Perú en Europa, después
de mi liberación en Pucallpa por acciones nacionales e
internacionales.

— Organizaciones religiosas de Estados Unidos.

- Socialdemócratas europeos.

Durante un tiempo formé parte de la dirección de la
IVa. Internacional.

Actualmente intervengo activamente en la solidaridad de
un barrio de Estocolmo con el departamento de ücayali.

Me encuentro muy ligado al trabajo de varios grupos de
solidaridad con el Perú.

Estoy comenzando
ecologista.

trabaj ar con el movimiento

Nota.- Preparé este trabajo para presentarlo en una
reunión que estaba programada para discutir;

- Balance de la situación Internacional.

— Definición de políticas y 1ineaminetos.

Desgraciadamente, en la reunión no se hizo lo señalado,
sustituyéndose ello por tres charlas sobre temas
internacionales puntuales.

Creo que es mi deber hacer conocer mi punto de vista a
los camaradas.

•,n
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Samuel. Resoonsable de
5 de abril de 1989
Tesis sobre la situación

la SRI

1atincamericana
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En i a última reunión de la CNFÜ se acordó ar^e nuesrra oKl
anortara un documento relativo a la situación poi..txca .auinoume •
ricana yt más específicamente, el calendarxo
..verina. El .objetivo es insertar nuestras iuc:ri=.s en la
básica de CHie el. mcr¿iniientfi fiO£5il.ar ^

TññTTi^íiTar al marxisipó---leninismo A este respec .h-- L...mu .aTÍ::íoi"^eremente para la discusión. AdicxonaJmente anegamos un
documento di-scutido y .aprobado an la Bub-Corris.V,n oe bea-da bata,na y Cí|)Qperación al iJesarrollo de F'ian de Gobierno de

la tes-i s básica que manejamos sobre el movimiento revo-
lunonar io de America Latina,. fué irrcroducida en ■ 1 a' -A-imera
rÍ';;enrTa Política y'Orqánica' dei P - realizada en diciembre uel
ano pasado: En ella sostenemos, lo siauiente; -'bectore.b
tas latinoamericanos manejan, también tesis deri- otifewae yI, vanquardia ooFitica y el movimiento de
tal forma que el COSO en nuestro pais es laeva'iuartón. Otra es la sityación ■ 1 atinoamer icana. -h.. e... .i..>t^
dp;rot¡- de la vonquardia política 1 at inoamsricana,alQunoB países ésta tiene debilidades. Para demos a^'ar. o _ e^ tan
£»-U i los avances del movimiento guerrillero y popular fcaxvow. -n^
(FM¿N-FDR), o- for-ialecimiento de la Unión ucxonar a Hac
nal Buatemalte (ÜRN5), la derrota estratégica Je ..aNic-araaua por 1 a consol idac lón del F3LN en el poder, , 1aáí. -Ulídra (CS ■B.rr.dn Bdlivarn V politida ,(rdd,,,dnte^ 'fljóL::;
¿'ión de la lü en base a A. Luchar ' üniOn Patnonca /
PonularM de Colombia, el triunfa elec-toral .municipal del a. L^crcié" ,1 os' Traba,r adores en Brásii, el triunf o^de Cautemoc. ^

elerr i ones generales me k lean as, el triuniu nuj. i c
iíc. pÍ ¡u iaa.., el movimiento de óasas latinoamericancjvanz^est^-atén-iramente- como lo muestran los paros nacionales y pi
di cSnltítuPibr, db centrales dbr.,rab y "bpdaynas pnx«,b en ..
Rica, Colombia, Ecuador, Brasil, Venezue.ba, Lh.uu., Jrugí / yPt .i. V. . rj C..-W .5. •A. --n Í«

Argentina" ("El Me.ri.ateguista" Nro. 19--A, pp. 4^V
En la SRT aün no hemos realizado un análisis oe caJa^uno

los países latinoamericanos en lo re-ference^ a sus
ras en pugna por poder y/o gobierno, ni nemus . c.uii.uaf ~íí;^.ione<a sobre ik perspectiva del movimiento . revolucionaria1:tkn:o:¿r.icano. Sin embargo, en ^ i..!. tu* .*. t ¡ «..jiMc» I '.... V.* I • »-.• f •- — • . ^ .

■mos de la realidad latinoamericana por ,iec-curasi.-i. í i Wc;*:nc--5 -

'tos con ci .1 r i q en t.es •V

. ^ •

militantes de otros movimientos revoluciona-

i-iiiáii*í1fci7wní^BiBIiBlih II •• i'
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rios y visitas realizadas por los misínbros de la SRI u otros
militantes del P», adelantaifios las sig'uienteís hiDÓtesis de traba-
.3 os

(i) El movimiento popular latinoamericano está a ia^ ofensiva
estratégica por poder en algunos países 'El Salvador, Colombia y
Guatemala), por oobierno v poder: en otros (ííokíco, urasil,
y  por disputarle ,1a hegemonía del. a9ki®.nie ^ burguesía aesde
v.>na oposieién fuerte y de masas en unos terceros (Argerrcina,
Chile, Venexueia, Panamá, República Domanxcana, Haití, Uruguay,
Paraguay, Costa. Rica, Hoinduras, Ecuador y Jamsira), En cucsiQUíer
caso, este movimiento popular en su lucha cotidiana contra el
hambre, por democracia 'V soberanía, está generando el s?u.,jí=;,l.S
"-evo l!.AC ion ario de cambio en el continente. Esta movimiento avan-
-"a""y centraliza sus luchas, conformando .centrales obreras, campe
sinas, profesionales-y barriales unic..as en varios países, desta
cándose Brasil, Colombia, Uruguay, Perú y.Chile. De ninguna
mane"-a, el movimiento pooular iatinoamericano está a la defensi
va, ni derrotado de las dic; taduras' mi 1 i tares. Se trata de
un.' movimiento popular recompuesto, con dirigencias^ nuevas^ y to
queadas en el combate cotidiando y- centralizado en Paros Nacio
nales, luchas calle.jerss, tomas de tie-ras e insurrecciones pc^v
puiares parciales. No es la ofens.iva táctica v.;bf et a y ^pupu.,a..
"legalista" de la década del setenta en Argenriha, uniie^ y
Uruguay, que buscó gobierno, sin poíier, respetando la constituclo--
nalidad e institucionalidad ■ de las Fuerzas Armadas, sirvo una
ofensiva estratécica obrera, campesina v oopu i ar , que treSciende
los marcos de la"legalidad burguesa y los espacios que le permite
la "democracia" representativa.

(2) Existe una recomposición de las vanguardias políticas lat.i.
noamericanas, aue se expresa en la consolidación de los partamos
políticos marxistas-leninistas de 1.a "nueva izquierda", la recti
ficación de los errores e inconsecuencias de. ios "pecés' trudi--
cionales, la constitución de frentes revolucionarios abiertos que
puonan por votos en la escena oficial y por masas en^ la Uicha
directa, la- constitución de frentes de partidos político-mili
tares íColombia, Guatemala y Eli Salvador), ..el aprendiza.je ue las
masas en las tareas de unidad en la lucha cpn. sectores naciD^a--
] istas y crist '-v-ios, el reconocimiento de que. la revolución no
será' hecha po. partido único sino por frentes que expresen la
diversidad de nuestros pueblos. De Norte a Sur poaemos senaiar
la constitución' de diversas organ i zac iones unificadasp Nex.iciD.s
Pa"-tido Mexicano Socialista (PUS) a partir del Partido Socialista.
Unificado de México (PSUM), que expresa a un sector de la '^nueya
izqui e"-da" unida ai "Pecé tradicional ? Partido Autentico ae la
Revolución Mexicana (FARM), ' socxaldemócrata de izquierda, con
Cauhtémoc Cárdenas a la cabeza, quien en alianza con ei .
obtuvo el' 31 % de la votación nacional en las últimas e-iecciones
(  ■julio de 1988) , G.u=^em.ala.; Unión ■ Revoluc;9::)naria Nacional Guate--
malteca (ÜRNG) , conformada en i9Si. por las fuerzas poivcico-"
militares de ese país,' a la.que se ha agregado recientemente^ el

•  Partido Guatemalteco del Trabajo (PGTj , Ei.
Farhundo Martí para la Liberación -Nacional (FMlN.) , constituioo^eri

.  iPSl'con las cinco fuei-zas político militares de ese puebla if-PL,

■ •':b

'■.í. v
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r-cD nrf" V PC^) V Prente Democrático HevDlc¡:.;.onc.ir 10 ilDR)/EkP., Fr-..r.._. Y hV f,.r.r-'a-. -inri demócratas (Guxxiermo
constxtuido /ñmora) de izquierda. ■ Colombia;
Ungo) -y democrxstaanas ¿amuf a;. fundada en 19S6
CoL-dxnadora Guerrillera Simón Bol xvar _ +urK.ac.
pn base a ó oraanizaciones poxitico miixcarcs ^ r mn.-, . • 1 - , -ELN'y'Vp-^QL) v'el frer^e politxco
do en Noviembre de__iyas en__oa.. ; Trabajadores (PT),
V  *U"ren't.e PopulcAi' » ^ /r. -™( -i-k-D"-
Lf,formado en 1980 en baae a divorsas organidanionr., mi, - o,
tzkistas V cristianas -ie ia "nuova ixquieroa ..

(d) En ftm,érica Latina va so nan dado todo tipo do cambios oa-t^ctorales^ -SnonS! oSr tSiSScr.ticn: oSostí as-Tocis-
S€ímic u 1 on la i « ..luí i n... y . +. ••í, í,-.i'- "hpricí atue—

■ .Hr-L- Pr- ffloro t'ió el modtflo cxqro--minei'o e;npui -■•..üt r .-dados. i-'rd.mei u ¡ -vi- »•. j. m-ii , i á 4.-..-"ir v, rje-jr'ocracias
H  -a-mhre 1 9 O Ó v 1950- con dictaduras >n.i, 1 -ui ■--- / ac,i..-- _

formales qoo hicioron més dopondiontss a noestros^paosos. anup .
do nuestros rasgos Ha'indu:ír 1 ^or sudti-
?:cÍS:^^dó tm^oíí^cionisk^nacia — a Ion:"dictaduras militaros, roSilíIlnto -ntro

■! i Ciras".. con ios mismos rtifsul L.sdo,.. . i - .. ^
1970 y'l9S2-- fue el tercer modelo de .-□n'^dicti,-
nales y tradicionales "hacia afuera más^"desastro-
Sos!' mídalo" hacia aAer¡" para , paqar la deuda»  r- ur j. V. j-niw V w. ... . _ - s c c i aexterna -entre 19S2 y hasta ahora-, con gobxen.u

de

^ 1 d e m ó c r a -
? m o s e n s a y a d o $
qobxerno;, sintas, populistas de democracias restringidas. :

puls. tooD tipo ao-m.odelos J, I "nscionslistos" y
que nuestras burguesxaE -litraso y li^sociaidemócrátas Depuestas,

>er.u1: ÍÍ l^IrdeSS^e^ SaÍl'^^-so?™
de rea-iizar cambios realisar ■ cambios es-
!r:~L '^^oSsdr eí^Lt^do aitual y oue xa constitucxonal idad
debe ser violada por ex movimiento populac en ^^11.4....
(4) La ofensiva
marxismo ienini ^ '-.orno a.Jex.lccxa •--x r , historia,no quep enrxq.ecida por Las 'Renovaciones
debe ganar la 'mente y el a^ma u ""1 í ..-."ai no tíebili tanproducidas desde hace 4 anos en J
ai marxismo-i eninxsfüD sino -lue, mUy .jo, .. . ' . ^ 6r.narbol amos
cen, Más aún al que nosotros como "..ueva i t.qu.i.-.x d<. ..n
desde ha .ce on -níHos» vivo, .abierto v creador,, como nos ensenó

^Mariá tegui ..
ca Latinas
en Eirasii ,
Cuba. etc.

Psta situación es parecfcia en otros Daises de mmi^ X,;:dinis,o dn Nicaragua, FHLN-FDR L1 Sa vador fT
lU V ce "Simón Boltval" «n .cOlo.nbia, «Ila pfpnaiva imóurialiBta er. ódta campo on -o no

-...-.r-y-Kv ir-, rt 1 }•"• m/ r •l l.íifTíW C.. On
S ñusca ccsnfunríir marxismo con

a la democracia y e1 estatismo. e
■! . „ i ... i — .T.--. pr.r. .(..,.pici: son dxístOI'"c í OHes delestatismo y dictadura con ...e.: ! .i. .lp. . . . 7-—'n' n al imenf ar. Se debe

m-1, que nosotros mismos nemos contf xbt..xu^ . -. - ,.,^„^4erosponer, la bandera de la «amocrar.x^ pr'nuÍblo traba labor
demócratas', el proletariado, e* cafii0e.ib-nt:.d...., -

f
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V  5U vanguardia marKÍstá-leninista„- Debemos parar ia D+errsiya
jdpolóqica que nos tilda de estatistas, cuando justamenre noso
tros luchamos contra el Estado., contra este Estado, para reempxa--
i:arÍQ por un Estado do* autoqobisí'-nD de masas, eficiente, honesto
y  descentralista, sujeto a f.. sea i i cae ión de las oraani caciones
naturales de la población.. ,

ih! Justamente. en torno a-i tema de ia democracia los m--l somos
tildados de utilizar las secciones tácticamente en ia
va de la toma del poder para implantar i a gi-ctaour^a e...a,,,.
riado, V, cada vez más, la izquierda latinoamericana piensa que
ias"elacciones no deben ser tomadas, como elemento tácticu.. sino

A el Psi »
como orincipio fundamental de su nroarama po.i. ..tico.,
ha definido en sus "¡Bases XdeoiÓg.Lcas" aprobadas en el ... x ....-onyrey
so lo siguientes "En este aspecto es necesario subrayar^que el
rescate por los comunistas de la lücha por la denioi..qaula ̂ no
significa retroceder a la democracia burguesa, porque- esta, en
medida en que parte del presupuesto liberal de la atomización de
la sociedad-en individuos abstractos, representa la consri cuc;.i.On

d
formal de u.ri',a voluntad goner ai en función e los intereses

particulares rie una clase que domina sobre las demás y curiy t.í. Luv e
por tanto una forma de dictadura" . Y, adaden estas Bases .[tíeo...o--
qicas; "La democracia de masas, la democracia real que proponemos
sólo puede realizarse plenamente en una sociedad sin x.lases.
abriéndose paso, hacia esa meta cuando las masas expropian fei

el
poder pcliticD a la burquesia. Por ello en nuestro pax-:.
r  • „ - . • , .L »•" 4- ••• 1." íVt
poUtór pu; J. JL t. .4. u.' " ■*. w. - -

régimen-" de democracia- popular que aspiramos' conquistar como régi--
^  . . . .. • 1 u-.-.t f.i-, fr.> "! P,->r'» ¿TTí Pnni.l i el r

men de la -transición al socialismo, se besa en el F-oaer Fopuiaf
expresado en ór-aanos de democracia directa que "Ó i:.§ÍÓ.L.muían .Las cjumiUitas del mufr.adl-te, vmivSE:.iai.. fn esta wntia..,
régimen de nueva democracia represerrca la roi ma -...oí -cm.. u..i uc
dictadura revolucionaria del proletariado en nuestro paxs ' (p-
12) ,.

f^) . En el raso de la Revolución' Popular Sándi.nista. (í-<i-'ü) , el
sufraqio universal era un p-incipio fundamental en él que se
Dasaria el'pluralismo Eolitico que pretícnizaban en su oroqrama de
rotaierno lanzado desde Costa Rica un mes antes üe^. ..riunlo l-o-y
oular del 19 , de Julio.' Y, posteriormente, ios revoiuc.ionarlus
nicaraquenses demostraron al mundo que este principio no
sido una mera pr-omesas en noviembre de 1984 llevaror a cabo
elecciones li tas -con 400 ooservadores internacipna..es--y
Pluralistas, e. la que participaron candidatos de q paf tido..
FoliticDS diferentes, ó de ellos de oposición --errcre
^  -.•ou-i erdi stas.; socialaemócratas , socialCTistianos , c;onss;r v«...oréB
V ultraderechistas-,. Este principio do ia F-<f-'o, se suma a
tres que han sido agitados en pueblos, . ciudades v puxsas,
antes que los vientos renovadoi-es del socialismo tocaran tas
puertas riel Kremlin; economía mixta, no alineamiento inteirnacio-
nal "y participación poPular, No cabe aquí hacer oaxance de
esta experiencia, pero si. señalar que el sufragio^ yiniyersal y
secreto es una bandera que la FiF'S le arrebai:0 a la uus'uufc-s.i.,.! y^
i m per i ai 1 i. s m o '

(7) En este mismo sentido, fuerzas revolucionarias politicQ-

.4
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Eu«t.,„ala, El Salvador y Colonia hanmilitareG oe ^ „ universal y suei
disposición a . enarbDii^f ...a ba, ice.1. -. ... r.->nori-"^rión „ El reicien-,
oar o, drioer ^

te boycot ue i« ^ ' l- ' r n-diri c--ne« totalmente aTvtidemocra
en tenderse • en el con ce-ato de - Pmí ̂  ív:.>;iqió c;ue fu.oran
tica-d on qua éatar. oe llo-varon a cabo. qa-^ioiLr en ollas .a■trasladadas hasta s-at«oh.o do tn.í;!' Esta dltimo
través dél Frohto Bdma=rat.Xdo Eévolu. xoH..r -s > ■ ■ - or-din acoe;-do con el FMLM--,finalmente participo ^ .1 -..nx^ttido de uitraderecha del
resu-ttados moqros, en ...sas que 'I'""' .1.- yir¡ y de abstenciones,
««ino dé «DO««or Roooro- : turbadh sobre este punto.
Compartimos las Hei-ip afrontar si
"fiaúi esté él dss.xtíD principal qu-a norteamericano.pr etende -5-": . ' t f CrSohílr™: dictatoriales y
Va no sera sutic s e,. Cc.í clf.i»..i.nc. lar ^i. ... .. i f-tt Cada vez
oraanicar movimientos duerrii.A.aros para Batista,
habré menos si tuaciones manqueas ^del imparia-
Somoza o Duvalior,, Para impulsar, iunto a
lismo .norteamericano, la x^q ... - r/demorracia como nuncalas Qt,:^. fomij o^'^^^bSSeaSh Roqer, Deo.ocracia y

.antes lo na nacho" (wU.-.,La., Uf xotnüu / ^ . r-?aó; .p. i0.2; elRevolución en las Américas; hanaqua, Uxcafayu.., 1 ■ . !
subrayado es nuestro,' .

,a) También dompartlmos._apnque sea basta,,te la™^^pliSKamSnLr'^SenSr^SbrrioF^SsOS^
( p D. 112. a .1. i 7) £

Veamos

„• A i-...c- „. pri bl'oqueo democrético ai queUlB nuevos o?vieioni,feJlu^^
ifrenta e.l marxismo ianj-is.xb.-:.fbmn es uno'de los factores que ha50 entrenes e.i .-evisionista-populista en

llevado al slu giftüon i-... '-"■ ••;■ m. ¡cncrr- de i r.<-. que .apoyanAmérica Lati-.a y los . , ., ̂  anos 60 y
é-ita posiciér, son ™vo.r..c.i«'arioP dés«^ ^araista.-'
70. Algunos.eran maoiscas pol.iticas sufridas
■leninistas. Como consecuenuia «"f •, "rbr ' be, estos activas
en ios Estados ünidosy Americ Lat ina ^ romper con .eltas desilusionados sienten aho. a I oremisas
nasado, de b.-car estrategias comoxetamen Le • nuc n.i....
políticas para' esafiar el orcien exiscente.

,  " vnSfLs^Sr^;;:" t^r•qr;tr^e«;;h'"i'iivCiéniprév«iq^
cía de cjue el marxismo, Vi,^ de ciases, han sido superados
la vanguardia, asx como el ^ ^ ^ creencia casi
nnr la realidad de finales de este ^xc.lo, o>por la . ot...i.i _ ma<-a<a v los movimientos de masus s>...r.
romántica df -4"® .' .fb-i-Mf-r restando toda importancia a

ircarirr^cuéí^vi/'loSrnün irai.a.iaído sdU, an el marco del
sis temía capí tal is't-a »

la

a  1 a
rs'v'D-

En 1 os Estados Unidos -Notas recordemos que Burbach ves

b
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nnrteamsricano- éstas posiciones están recuqxdas poi-
dpoór-ratas de América y la Escuela ■ DemocrariCc ut. HÜm
Los primeros argumentan que es posible que ios sociai
el control ds instituciones políticas ciaves en
Unidos como el Partico LemOcrata-, La segunda sosti
obreros. al demandar de-'-echos ds participanlOn en ̂ i
aún comprando'acciones de ccmpabías, pueden empesar

propias vidas y avanzar en la. causa ae.. jboci
Chile, Perú, Bolivia y Venezuela la posición de. os r
tiene raíces en los movimientos revolucionarios

•  hov traba;ian dentro del sistema político establecido
i5!et-as ref ormistsis..

los Social-"

inistración.

istas T. ornen

•las Elstados

ene que los
a fábrica y,

a  controlar

a 1 i smci. Eri
evisionistas

os 60 pero

í:* e r s i g i..í. i e n d o

Algunos intelectuales destacados en América Latina vNoua
r.uws-i-r^^=.- Aricó v Portentiero en Argentina? Cardoso .y oibeyi'C

Cnfler en Perú? Maira en Chile etc.) han adoptado posi
ciones similares en "sus escritos. Muchos otros J-ntei^tu^^ y
.M-tivi.= tas políticos, .aunque no toman ía causa' del PóUuii.,.o
revisionista, se sienten dosiiusionatíos con el marxismo /
rrigados políticamente. Sienten que las viejas tormul.,=.
cas y el lenqua.;ie de la izquierda es irrelevante, pero no vcn
ninguna 1 ternativa en e.L ñor i z en te .

La escuela revisionista i' otras de la izquierda aecepiciona
da han planteado correctamente la éliminacióin de las- pos..c.).one^
doctrinarias y ■ autoritarias que,, se derivan de q,'_<=e.
qrupos maoistas, trptzkistas y marx is i..c::,-.i.er..ini r.tc .
¿stas tendencias son los eges de los deüapes pox.cico. r lo.
que desgarran el pensamiento marxista de iZQU-iercu. cr
mündo. . ' ,

3in embargo, la crisis de los^'ismos no s.i.g;i
marxismo v lo fundamental del pensamiento v practxv.,a
ria que emane del mismo deba desecharse.
lismo. burguesía e imperialismo, no puede haberle
xismo que elimine al marxismo? a lo sumo podrá nctuoi-
para actualizarlo, enriquecerlo y desarro.. .,ar.l.o,. ^
fundamentales de un movimiento
tvan en esta básica tradición C4.vifri 1.=. í iCí.-.».» -• •í-
enfrevitamos como marxistas,' es toma^r estos pi-iart-s
al mundo contemporáneo. Estamos de acuerdo en que
ciesesoeradamen te nuevas est r a te.'g.ias y • ••■■'i ..i. -i ^
embargo, éstas- oen surgir de la tradición marxis'ca

■ arrastrar fatalmente por la perspectiva reTormisla.

ifiea que el
revoluciona-
haya capita-
i s i s d e ]. m a r -
crisis, pero

■L.OS pilares
a se encueri

ÍD ai" que rtos
y api icarios
n e c. e s i t. a m o s

iíticas; E>in
V no-dejarse

■  El abandono de conceptos y cateqOrías ® ^ ^
de los nuevos revisionigt.as coriduce « _
das en el programa político del .movifnit-ínio pupu... .i.
+ a3ta de un análisis de clase claror y u) .la ralba da ...m
estratéqica del socialismo. . En vez de embarcarse en ur
de ríase sistemático de la sociedad, los nuevos pu,uul.i,s.
■bulan que hay dos fuerzas sociales fundamentales? por un
pueblo, las masas o los movimientos de masas , y, po> ^ct
las oligarquías o los sectores conservadcx^-'es ^om...naru,,c^
euos, ios- intereses de la burguesía y sus aliauu... rC ...

r  parte
1 acióna-

la
a  -visión
análisis
a-s DOS—

lado, el
ro lado.

Para
1 ado, y

J.

V--' ■"■■. - (íí-" ', '-.
■ÍU- ,,,  . . ... V ■■:%- ^ . .
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los intereses de la clase un anáixsis
,ejan —-:..,■'!
?Srmí cpertunUta en aquello oue le v^íscSderSl ele¡Ínto
proyecto clasii^ca) » ■ .

E.ta falta de un analfsie , lí^iS^iíraS:
gunda falla oe Iu=. re/iuj,.ui iia ^ eac lusivamante a las maeaE V
giea del eocialaeno ;■* vanguardia, esti.n adoptan-
rechacat" .Uá i ifcue-.:d.i.d,.A j .. .. - í-mni rs'i-a ••■'' romántica a ■ .ra .v-wz,
do efectivamente una posxi-, j.ei ■ ■ '."I . inicios de la
ignorando la influenciadas,
mayoria 3^ de orden dominante» ' En los
SI no dDiTiina.Qatp, f"''" antiromunismo está profundamante
Estados Unidos, por ejempj.c, r. , - ■ ■ p-íurante mucnoi, per eDempj.u, e j. , cu , -si,rente
arraigado
tiempo»

en ia conciencia- popular y seguí.-c. a.= i

Cualquier movimiento que quiera
tendrá que trastocar optas
podrá hacerlo ejercienao un 'Ll que puede transformar ur^ -si. n y

desafiar el orden dominante
de las masas» v solamen Le
fuerte» Es este Iideracgo
un pé-oqrama , político, ' no

.PIO luc hando "o" ra "'EslSoaratrasada^
1 af f :nS:n".f i^ t^r^r 'or ; . V

un.arialisis ^ a la derrota c a-
contradicciones podrxan í ..üuc. ^ -incluso burgueses
ser .ganados por G?lsmentQ^ |:!trdrmie ' discuten este ternas Sneezy,
reformistas» íhav ...Uv..nas .. "'"'¡^un. problemas acti:i.a-iSlS.

■Paul H» V Bettelheim,
3i3Cial.ismo.i lidio XXi , ^...p' con el marMismo : en
la izquierda ^obre io ̂ .iue Bahro, Rudolpbs AiternativaL
los Daíses q-hrialismn Realmen.te Existentej ^
Con.tr i,bucgi(án,, a la i^.ambién ; De...rtscher , • I-Alianza Editorial, f ^ J ^ „ Adiciones Era, Héxico, 1965-»
saac . StaUru ^ de Clases ,en, la ÜRSS.,. meaundo
"Bette j. hK'iiTf .( , , u- -—^77""',; ío-ío^iPiir.ipd9u., 193.-;AS0f: Siglo X1.1. hurido. ^ .

.  o ,.,.1 -■ i-1 3 nt ínoamerica-ins está carga o oí. dtí P- o
C9) La -situación uD...s.liua grÓMimo año. En
cesos electorales importantes en 1989-prác ticamente nxnqur. pui j . '..\2 en ¡•98-7-Í988», En 1988» se
1990 habrán los e7'en' México í 1 ul lO , nresiden-
•1 levaron a. cabo t..r ocasos ... . .i--v _ pern con una izquierdacial, De la Madrid por 1 eLh^r» Presidencial, por Lu-
reformista fuerte) , Venezuela ^ 7 ;;' ^ , tipo
sinchi por Carlos Andrés Perez, Cord con-Sarcia), ^or¡ái77¿crata7- Cnile (octubre,
©ervador -, por Uojt iq- -■ • ■ ' ^ asumiendo Manigat, da.uu-

legigldtivac,, «n lac.

■  7^- - 'V
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que baqó ARENA),' Guatemala (abril, muni-lUa leu > . u.u i1990 4 llevarán o l'levaron a cabe «laeclonH «ll üruuua, .aC i.,i'lhiíite V noviembre, qeneralee), Chile ¡diciembre, generale»,ñ;:o "l nu¿vó aeume en marro de 1990), Argentina (mavo, . gene-
ralee ron Menen del Peronismo como tijo), Eoli.-ia ,moyo, utia
rííer ron posible triunfo de aaime Par del HIR. socia democraiade rentrol , Brasil (noviembre, generales en las que piul«b,emente

r.; en el neor de ios dasos Snrola), El Salvador imarso,
X-bnP'-a ip^-n' pn nue qanó ARENA y Duerte, dPiT,oc.rxpt..ia. ¡o, u-P: á rs.,.. .pla'ado";;r Crxstiani, ultr.darechxsta). Pana.é (Mayo
Pnndp ratificado el "tórri.jitbmQ sin .orr.iju=b ) , Honui^i ^^ñbviembre, .generales, con posibilidad de triunto

i rlineSleír-onS^LS.^ÍS-^.-"1-1 .('O a qent.r UAP..., 1984, en niunicipioB
r)-,n -AO-t.O "/e de^ votación V nu ei- ■nrobanl-i^^nte el FSLN pierde). Jamaica (Enero, generale^b, en xa,.er-c^nce^vador e/ Eeaga perdió ante
NanlGV^, ■B'-lice (diciembre de 19B9,s^cialdemócrata actual) v Perú (novimebre de IVuV, mun.i.c.ipale.. y
mayo de 1990, generales).

ao, LO anterior nos lleva a concluir que el 1;■■- ' , „ H, -i -ir 1 a«n p]pí~cinneB ír!un.ici.pc:i.i.e.» i x . ■d > jricano^en el quesee íeS Íe(á Íít,)quiente, (a) consnlida-
rif,n"dí rjatiposición fuerte en Mérico con q.PA"'(B®^  - - r .. ~ 1 - e- 5-1 1 •« f* ■' r r> f i C i. -i —• "to) íCÍDOíDlpQpuiare^>^fe-< í !.:.^tiíxcación"'^del socialcristiani-mo en Guetemala ^
a'íimentación di lucna, popular y guerrillera ante la reactiva--iiirCe (i denpcha y ■■mano blanca" 5 (c:) triun-^o ce una opos,xc^

reCEucíonarlo - El Salvador idS^^^^Ío
NÍirraqúr: ¡unquí con' menor porcenta.ie que en pero la
-nprtura democrática oroducitía, ayudara a la^ coneo ..uiauicr, d .. 1.,ci r=itif i cación del "ñor ieauismo" en Pana¡(¡a; t. o)

txriímniíai del movimiento democrático-revol uciona-
rio^'iilombiano con poeibi 1 idades de °elecciones democráticas adelar^tadas. 5U ¿"^ÍÍoÍ.-en • HrasiU P-;- pSi^Ica la^ ̂ ílíiones
i :squie?ru i s ta í-,v.*i í unx.5. {3 . .s» ,-i « ! i \ K-pAf-tÁ™iniíeramerxcanax ■. consecuencia de la f ,£,7,,^,;,::;^

.  „ ,1, ron-íiirtos t rontericus ^ .-...cef -n t-t..u<...u_! . pvacien n.f co.,_i xcu , .i Venecueia/Guyana? ?• (D , en

SS'eHmlSríEi-:! U-SHuid^
iaía dlr un gran impulso ai .movimiento revolucionario i atinoame-
\- i c an O . ,

y'v ■pt:.!', •' . '

VVv.l J  .
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A TRES MESES DE DA EL'ECCIÓN PRESIDENCIAL!: ^

LA "GUERRA TOTAir EN EL SALVADOR
■  I?'

Ashton Scharach - París

la guerra se ha intensificsado en EL Salvador con una violencia

redoblada. las esperanzas nacidas ciel Plan Arias de paz para la
América C«itral se han visto frustradas. Los tres focos de violencia

de la regLon -Guatemala, Nicairagba, EL Salvador- después de un relativo

apaciguamiento, arden nuevemente. Y toda la región espera ccaaocer

qué camino adoptará el nuevo presidente norteamericano. Es sin di¥ia

para forzarle la mano, que los oficiales salvadoreños -aprovechando

la grave enfenrídád del presidente Duarte y del actual período

pre-electoral- abandonan la estrategia de los "conflictos de baja;

intaisidad" y preparan la "guerra total".

iLa situacióp poHtica y imlitar en El Salvador se ha modificado

considerablemente en el curso de los últimos años. Después de un

lai^go silencio, las noticias se suceden: asesinato de teólogo suizo

Jürgen Weiss; nosacre, por el ejército, de canpesinos en un poblado

del norte; represión de una manifestación en Santa Ana y de una manife^

taciói de estudiantes en la capital; arresto de una arfennera francesa

^ acusada de colaborar con la guerrilla; destrucciói por el FMUí de
un importante cuartel fortificado; detención de dirigentes sindinalcy;

retorno de los siniestros escuadrcxies de la muerte, etc.

La política del presidente Reagan ha fracasado en El Salvador

así como ha fracasado en Nicaragua. No podrá ser mantenicía por James

Baker, futuro Secretario de Estado del nuevo presidente norteamericano

George Bush. la ayuda militar de Washington a El Salvador, desde

1980, se eleva a SOO ndllones de dólares; la ayuda econó^ca, desde

la misma fecha, a 2,600 millones de dólares. El marasmo, la baja

del nivel de vida de las clases medias, el desenpleo (A0?& de la pobla

ción activa), la miseria de los. campesinos son otros datos de la

situación de un país no más grande que una provincia francesa, en

el cual la densidad por kilómetro cuadrado sobrepasa los 350 habitantes.

Sa esta cqyuntvra se desarrollará, en marzo de 1989, la eleoción

presidencial.' El jefe de Estado actual. Napoleón Duarte, que sufre

i-' ■

V. .
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de cáncer, no podrá ciertamente influir sobre- la opinión publica.

¿Se realizarán de todas maneras estas elecciones? ¿léis fuerzas armadas

las permitirán?

A principios del último setianbre los guerrilleros atacaran TeJute-

peque, una importante ciudad del departamento de Cabanas situado

entre los dos grandes bastiones de la guerrilla: Qialatenango y Morazán.

Ellos habían hostigado al ejército gubemamegtal en Jutiapa, Jalapa'

y Tejutla. El 13 dé setionbre una fuerza de 200 guefrillerois atacan

a la ijna de la madrugada las instalaciones de la Cuarta Brigada de

Infantería de El Paraíso, en Qialatenango. Los guerrilleros han enpleado

morteros pesados. Han logrado penetrar a través de un dispositivo

de seguridad concebido por consejeros americanos, ten franqueado

un canpo de minas, han entrado en el canpo fortificado y han hecho

estallar el polvorín. Iteudabletaente un triunfo técnico. ^

El alto comando se pregunta, si el PMLN disponen ya de misiles

capaces de destruir helicópteros. Es sobre los helicópteros que reposa

toda la estrategia del ejército gubernamental, es con ellos que inter

viene rápidamente cuando la guerrilla pasa al ataque ai una zona .

imprevista del territorio. El ejército gubernamental dispcne de 63

helicópteros, sobre todo Qí-IM MIKE provistos de misiles aire-tierra ̂

y de una ametralladora de 50. Esta fuerza aérea le permite conpensar

la relativa debilidad de sus efectivos: 55 mil hombres sin contar

con los 20 mil hombres de las fuerzas de seguridad, que no son capaces

de cambatir eficazmente. Por primera vez después de tres años, la

guerrilla ha logrado fijar - i todos los batallones -ccmprendiereio en

éstos a los de élite, como Atácatl y Arce- én la de defensa de puntos

estratégicos. Sólo el batallón Belloso conserva una cierta movilidad.

ífés aún, la,guerrilla opera sobre flancos del volcán San Salvador

que domina la capital. ,

■i.i'

El Estado ffeyor salvadoreño sabe que la guerrilla fabrica hoy'
"  '1.

-aparte de las minas de las cuales hace un gran uso- morteros de
W) y So milímetros y granadas paña fusiles G3. - :

la guerrilla hace sentir su presencia m poco por todas partes -

como lo había anunciado hace tres años el calendante Joaquín Villalobos,
uno de los principales jefes del PHLN. *■

■  ■■ •

,■ ■; „ v-, x
,  1." ■
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Hace tires años, Villalobos había jreüniiio un gran número <ie periodis

tas en uno de lós puestos dé comando. La conferencia fue filmada.

Anunció un canibio radical en la manera de conducir la guerra; alguhas

grandes unidades serían mantenida^, ellas operarían* en las reglones

BKXitañosas, pero ,1a guerrilla dispersarla a sus efectivos y se Inplanta-

ría en les zcvias de fuerte densidad para recibir allí, el apoyo popular,

la. apuesta se ha mantenido. ¿Cóno le ha ido a la guerrilla? Hasta

entonces entre Morazán-Caialatenango y el resto del país, ella no

tenía sii¥> corredores, es decir itinerarios bien estudiados jjara

sus unidades en de^lazandento.

Eh I9S3, los servicios de la embajada norteamericana evaluaban

en 12 nril hombres la fuei^ de la guerrilla; en 198S, ellos la estiman

entre cinco nril y seis ndl hootoj^es. ¿Qué ha pasado con los otros?

Ellos han sido dispersados por el comando. la guerrilla ha - creado

entre «=^na y su adversario una organissación: la mil i cía. Se trata

de honfcres poco entrenados aún que forman pequeños gri^xDs; tres o

cuatro milicianos operan juntos, a veces diez o doce. Primera misión:
destruir los jxjstes eléctricos (ellos scai destruidos incluso en los

límites de la capital). Segunda misicn: detener y destruir los vdiículos
que circulan durante los paros de transporte decretados por la
guerrilla. Vienen enseguida misiones de ataque sobre las fuerzas

armadas.

UNA SANGRIENTA "ORQUESTA SINFÓNICA"

Ante una tal situaci&i, se ccnprende que la opini&i de los militares

está dividida: algunos creen aún en la fórmula norteamericana de

"conflictos de baja intensidad", otros han declarado abiertamente

que no hay sino una nanera de hacer la guerra: hacerla totalmaité
y sin cuartel.

El Verano pasado el general Adolfo Hlandoa, Jefe del Estado Mayor,
había hablado de una amenaua o el peligro de golpe de estado nrilitar.

Fue inmediatamente desmentido por el general Carlos Eugenio Viles

Casanova, ministro de la defensa, que hasta ahora ha sido favorable

a la solución norteamericana y que ha mantenido controlado el ejercito.

Sin €n4)argo, ol 30 de jimio más de 30 oficiales superiores han sido
relevados. EL relev. fije asegurado por la 35 premoción de la Escuela

■  ■

iá/
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Militar Gerardb Barrios, cotrpiesta de 45 oficiales. Estos oficiales

-que el rumor llama "orquesta sinfónica"- han accedido al ccMendo

de numerosos regimientos i Más aún, ellos dirigen la policía nacional,

la guardia nacional y la policía llamada de hacienda, la ués siniestra

de todas.

fetos cambios podrían posiblemente e5q)licar por qué el teólogo

suizo Jürgen Weiss -del Secretariado para la América Central de Zuricb-

ha sido asesinado así como dos salvadorefíos que lo accnpañában el

último 22 de agosto, algo -^que no sucedía con ningún extranjero desde

hace ocho años.

-Todos los que han visitado recientenente El Salvador saben que

los salvoconductos firmados por el Jefe de Estado Mayor Blandón no

tienen ningún valor sobre el térrenó delante de los jefes de unidad

que rechazan a todos aquellos que -periodistas u otros- son para

ellos intrusos, Dbs médicos británicos, tres cooperantes belgas,

15 españoles, 35 religiosos americanos y una enfermera francesa han

sido desde entonces expulsados del país en el curso de los últimos
♦

meses.

El 21 de setien±)re, el ejército recomenzó las ejecuciones colectivas

masacrando a diez canpesinos del pueblo de San Sebastián, 50 kilómetros

al Este de la capital.

Sobre este camino so prede concébir la etapa siguiente: ¿el golpe

de Estado? Pretextando que la guerrilla se prepara en hacer la ofensiva

de gran envergadura, el ejército podría tentar uno. Cano en Haití,

se anunciaría que este golpe de Estado ha sido realizado para asegurar

en un plazo más o menos corto la realización de elecciones i

"verdaderamente" democráticas. He aquí lo que preparan algunos ccmo

,-\,V

■  vH,

'1k\

'.-■i V,

Si el general Viles Casanova, el general Blandí^, y el inamovible: . ,
general, Rafael Bustillo (jefe de la aviación) siguen en su lugar,
en revancha la teoría del qonflictp de baja inteirsidad es criticada,
y los oficiales acusan abiertamente a aquellos que han enriquecido.
¿La guerra y la ayuda norteamericana 'no han convertido acaso en
el gran negecio, el único verdaderamente rentable en El Salvador?
¿Los coroneles no han abandonado algunas armas y municiones sobre
el terreno cuando les faltaban a la guerrilla para que "el negocio
no se acabe", y que los buenos negocios no lleguen a su fin?

•  • V- ,

■'■i-:'
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el ambicioso coronel Ochoa y el no menos ambicioso mayor D'Aubrisscn,

que no están en lo más nánimo satisfechos de la elecciái de Alfredo

Gristiani como candidato del Partido ARENA, incluso si éste' ha

manifestado su admiración {)or el general Pinochet.

La eventualidad de un golpe de Estado no ha escapado al orbajador

norteamericano, qxie ha creído necesario declarar que "un grave error

consistiría buscar ccn inpaciencia intensificar la guerra y regresar

a una conducta represiva y brutal ~la de los años 'áO-, cuando tales

acciones crearon más guerrilleros de los que pudieron eliminar".

El aibajador añadió: "yo espero que los oficiales que acceden ahora

a los puestos más elevados de las fuérzas armadas continuarán optando

por la constitücicnalidad..." No se podía ser más claro y más previsor.

l?A EÜECCION NORTEAMERICANA

►  .S-.'

Y:

Los latinoamericanos dicen que en toda elección el embajador
de Ips Estados IMdos tiene siempre dos cartas, a pesar de que ai
el instante, no se vea sino a una. Desde hace mucho tiempo, la opinión
publica señalaba a Fidel Chávez Mena, antiguo ministro de Relaciones
Exteriores del gobierno ífegañá, cano la perscxialidad del Partido
Demócrata Cristiano que Washington quisiera ver suceder a Napoleón
Duarte.

Eh efecto esta elección tenía micho de sorprendente, siendo que
el señor Chávez Mana no controlaba absolutamente el aparato del partido
-sobre el cual Rey Prendes tenía la ccnducción- y sobre todo no era
ccxisiderado por el presidente Daarte como su sucesor. -  . .i*

Chávez Mena, que pertenece -por alianza más que por su propia
familia- a la alta burguesía salvadoreña, "aquella que reside en
el barrio "El Escalón", tiene una reputación de intelectual, de hombre
reflexivo, modérado capaz de Uevar a su término negociaciones con
el íMJí. .

No ha dudado en dar ctaiferencias en la Universidad Católica dirigida
por jesuítas que tienen precisamente en el barrio del Escalón la
reputación de ser "rojos" porque han seguido fieles al mensaje de
mons^or Romero, el arzobispo asesinado, y porque uno de ellos -el
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padre Jan Sobrino-^ es uno de los inás célebres "teólogos de la
liberacim". -f

y ¿Puede asaiibrar entonces que una fracciói iraportante del Partido
Demócrata. Cristiano: haya hecho de Chávez Mena su candidato?' Esta
fracción' debió recibir asirnisíno y cano por milagro el aval del jurado ■
electoral dándole la legitimidad de la representación del lártido
Demócrata Cristiano. La respuesta no se hizo esperar: el 11 de
setianbre, alrededor de Rey Prendes, se constituyó el Partido Demócrata .
Cristiano "auténtico". ' ^ •

Es dividido que el Partido Deiiócrata Cristiano va a entrar á
la campaña electoral enfrentando a Alfredo Cristiani candidato de
m partido de extrema derecha (ARENA) que ya ganó este año
elecciones legislativas. ¿Quiere decir esto que Chávez Mena no tiene
ninguna chance de ser elegido? j ; r

Si -H^ano se puede esperar- ninguno de los candidatos tendrá la

mayoría en la primera vuelta, la segunda podría ser la de -las sorpresas,
y la sorpresa podría ser creada por Fidel Chávez Mena y Guillermo Iftigo

i

candidato de la "Convergencia Democrática" (Izquierda Uhida). Eh
efecto, si Chávez Mena -con un "ligero apoyo" del jurado eíectohal-
óbtiene • 30 - por ciento de los votos, el apoyo de Uhgo ixDdría ser
decisivo. ¿Lo obtendrá?

El grupo de partidos' de izquierda -Convergencia Donocrática-^'
que soistiene la candidatura de lingo no tiene ningún periódióo y,
vistos sus medios financieros no pueden disponer por ahora de ningún
espacio televisivo o radiofónico irrroortante. Su único apoyo: las
or^inizaciones democráticas -sindicales u otras- que la reacciói
acusa de no ser sino fachada del FMUí y que la policía y el ejército
parecieran querer destruir en todo lugar. Si esta represión continúa, i ;
Guillermo Ungo, que no ha roto sus lazos con el EMLN, ¿podrá moralmente
mantener su candidatura?

Eh los medios democráticos salvadoreños -y teniendo en cuenta
las córdiciones actíjales y las tasas de abstención de las últines
elecciones legislativas- se atribuye a üngo entre el 15 y el 20 por
ciento de la intención del voto. lEi apoyo decisivo a un candidato
que el EMUí podría aceptar como eventual negociador en vistas de
un cese al fuego. .

»K'-í' ■
¿7/ •' " •
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KL ná.c; graride escándalo diplonático del año en. El Salvador ha.
sido la recepción en la aribajada norteamericana el día de la indepen
dencia (4 de julio) de Guillenno litigo y Rubén Zamora, del EER. lA
prensa salvadoreña se levantó enccshti'ando escandaloso Que lingo sea
recibido en la aribajada de los Estados Unidos donde no se ignoran

sus lazos con el ÍMUI. ¿Aceptaiía Vfaslrdngton una alianza entre Ctóvez
mena y lingo?

IjO que es cierto es que la elección presidencial salvadoreña

será muy influenciada jxjr el resultado de la votación norteamericana.
Gasi todos los grandes crímenes políticos ccxnetidos en El Salvador

en el pasado -el asesinato de religiosas fterijknoll, de consejeros
norteamericanos para, la reforma agraria, de ciertos sacerdotes y

dirigentes políticos- han tenido lugar durante el gran "interregpo"
que va del fin de la canpaña electoral en los Estados Ifoidos hasta
el día 20 de aiero donde presta juramente el nuevo presidente

norteamericano.

Las elecciones salvadoreñas se sitúan en este clima a la vez

dramático y conflictivo. El rector de la Universidad Católica, el
íadre EUacuria, ^o ha dicho acaso -incliaso bajo Napoleón Duarte-
que el gobierno salvadoreño no ha tenido jamás una política independien
te? Ésto, es tan cierto, que los dirigentes del EMUí lo tienoi claro

desde hace mucho tiempo. Ellos están ligados a Iftigo y .Zamora en tanto

que éstos son miembros del FDR, pero no lo están cuando aquellos
hablan a nombre de la Convergencia Democrática y asisten a la atibajada

norteamericana. El EMDN sabe bastante bien que en cuatro anos el

gobierno Chávez Mena, si éste es elegido, no resolverá los problonas
de la: gran mayoría de salvador^os. Será un gobierno de transición,
podría ser el gobierno que aseguraría una paz aceptable.

V  -A'- •

Si Cristiani resulta elegido, el EffiH sabe que incluso el arzobispo

Rivera y Danés, que se ha mostrado bastante circúndete y moderado
durante el gobierno de Napoleón Duarte, se sentirá bastante incomodo.
Ifti presidente de extrema derecha en El Salvador, empujará a los vacilanr-
tes a unirse alrededor de la guerrilla. Esta evidencia no escapa

sin duda a Búsh, nuevo presidente norteamericario. -

•  Tomado de: ■' '
fíi-' Monde Diplomatique. No. 417 - Dio. 1988* pag. 3
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EL^SMJYADOR '

NUEVO RUMBO DE LA GUERRA

ff*'

"í&t'Af-

Gerardo Arreóla - ta Habana
' ̂ í ,*ii

El desplazamiento de Adolfo Blandón dé la jefatiira del Estad"

Wáyor de la Fuerza Armada de EL Salvador marca el piñncipio, del fin

del esquema intervmcioni-sta fonnulado por Estados Unidos, en el

que se articulaban los militares con el proyecto contrainsurgente

estadounidense y con el régimen de José Napoleón Buarte como gozne.

El a^caiso de René Snilio Pcaice al máximo cargo de responsabilidad

operativa es, al mismo tioupo que el inicio de una nueva etapa én

la conducciói de la guerra, la apertura de un proceso de reccraposición

del blpqiíe de poder y la consagración de la influencia alcanzada

por la generación de oficiales ccxiocida cono La Tandona o la E^larmónica

(una tanda, una pronoción numero^ tan grande que sería capaz de

integrar una orquesta filarmónica).

La declaraciói de la corriente de oficiales representada por

Blandói, que virtualmente acota el poder e incluso la permanencia

en el cargo del ministro de Defensa Carlos Eugenio Vides Gasanova,

es ccnsecuencia de la desconposición del duartianD. El colapso de

la danocracia cristiana como actor político de la intervención arra^ra

consigo a jos militares que formaron la mancuerna.

Pero ' tanto la caída del régimen danocristiano cano la salida

de los militares que fueron sus aliados circunstanciales tienen , un

trasfpndo inocultable: la ofensiva generalizada emprendida por el

Frente Farabundo Nbrtí para la Liberación Nacional (FMLW), que coincide

^ cort:^fiSr"%iOiaanento sostenido de la protesta popular y la enérgica
*-

=ssr

recuperación de es^cios " políticos civfeés a cargo de las fuerzas
integradas erir la Convéi^encia DeoScxíratíca" tél M^viMénto

Revolucionario, el Movimiento Popular Social-Cristiano y el Partido So—

cial DemócratáTi ' : '

-H-a-

Blandón definió clara y escuetamente la naturaleza de la guerra,

de acuerdo con la concepción estratégica de baja intensidad elaborada

en Washington. Dijo el ahora agregado militar en Francia que la
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contierttia era "90 por ciento política y - lO por ciento militar" .
Expresión de ese pensamiento estratégico era' la consigna de "^uiar
la mente y los corazones" de los salvador^os.

Extraída del fcndo de la guerra de Vietnam, la nocióp de enfrenta-
miento político generalizado, más que medición de fuerzas materiales,
vino a ser uno de los ingredientes claves de la teoría intervencionista
contenporánea. El intento de ponerla en práctica, sin oiijareo, está
enfrentando una severísima resistaicia en la realidad centroamericana.

Ponce representa a la corriente cjue, desde la ci^xila militar,
pintó su raya frente a la novísima conceixíión intervencionista.

La Tandcna tiende más a identificarse con la fórmula tradicional

de guerra general i.zeda, de solución de fuerza, antes que hacer cualquier
intento por ganar el apoyo de la poblaciói.

El ascenso de los filarmónicos coincide con el triunfo electoral

y la rehabilitación política del partido ultrad^rechista Alianza
Republicana Nacionalista (ARENA). Con el control de la Asamblea Nacional
y una mayoría de los ayuntamientos que aún funcionan según la legalidad
del régimen, AREMA está tomando iupilso para llevar a la presidencia
de la República, en marzo próximo, a su candidato Alfredo Cristiani.

La nueva ccxxiuccián militar y AREKA tienen anplios puntos de
coincidencia. Formarán probablanente \ina nueva estructura orgánica
para oiprender la cancana ccntrainsurgente. Pero la homogeneidad
que pueda alcanzar ese nuevo sujeto político de la intervenciói choca
con la expectativa de Vfashington. El esquena que, desde cualquier
punto de vista, funcionaba para los estrategas norteamericanos, era
el representado por el bloque de poder dirigido por el duartismo.

Estados Iftiidos tendrá que negx:iar, sin embargo, Bush se enccxibrará
con tna situaciói cambiante. Tendrá el reto de hacer coincidir las

necesidades estratégicas ccxi la coipleja realidad salvadoreña. El
resultado puede ser una fórmula peligrosamente híbrida.
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De ci^quier forma, Estados Ifeidos no encara un esquetsa estático,
sino suñamehte-movido. El MUÍ está en plena contraofensiva estratégica
e  incorporó a sus instrumentos de lucha el de la movilización
diplomática propia, y para ello desplazó al extranjero a dos de sus
más altos dirigentes:' los comandantes Leonel Gonzáles y Joaquín
Villalobos, que realizaron una misión itinerante. El período de
definiciones en El Salvador está corriendo. * '
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PRESENTACIÓN

Como de c.onoc-ímie.nto QznoAaZ, e.Z 9 de nou-cemb/ce 4e AzaJLL^aAon
en todo e£ ptUi, elecctonoA muntcipaZu con ¿a ¿InaZidad de cle-

^  QÁJL aproximadamente uno^ 20 000 alcaldes y regidores para diri
gir ISO coyuejo^ manicipaleA y mai de 1 700 distritales.

i

i

O

Si bien, a mas de 10 dsas de realizados los comiaios los resulta

dos de hstos en muchos casos todavia son inciertos , lo que si ha
quedado en cloAO ej> que en el Perú de hoy, existe una clara volun-

tod de autoritarismo dekparte del partido de gobierno que tiende a
genexaltzarse en contra de los mas elementales derechos democráti

cos, hecho que quedó demostrado en el irregular proceso electoral.

En suma, estas elecciones municipales, lejos de ser un acto de con

solidación de la democracia, ha tenido un efecto negativo sobre
ella, mostrando sus limitaciones y los peligros que corre el movi
miento popular en su conjunto, asi como sus principales organiza
ciones .

A contcrdiación queremos abordar el an&lisis de estas elecciones des

de dos aspectos bien marcados: de un lado la tdctica empleada por
el Partido kprista, y por el 6tro la campaha. comí las perspectivas
de Izquierda Unida.

Comité PUM Paris

1 9 noviembre J9S6
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EL APRA V UN PRESWENTE CANVIVATO PARA TOVAS LAS ALCAIVIAS

fÁucho upículff, en ¿cu ^ejnancu pA.<L\j¿cu o ¿cu e£ecc-¿one¿, ̂ obAí ¿cu
poccu po^'ib'iÁ'idadQU quí pAeue.yitcibo e.¿ cand¿dato apA¿ita: con poca ha-
b-i¿idad pp¿'ctycca, caACntc de caA¿6ma y cn{¡Acnt/ido a do^ cand¿dato.6
que ¿o -óupeAaban c¿oAamente; -óuó po^iblZ-ídadeA OAan AeducÁdau.

Leu e^pccu¿ac¿oneu ¿¿egoAon lyLc¿iJUo a enZAeocA ana po^lb¿e dec¿ina -
cÁOn de ¿a candidaZuAa apA¿ita. Sin ewboAgo ¿o-ó aconfzc/mZenZo-ó ¿uCAon
d¿{,eAentez.

AfAoximadameyZe 15 diou anteu de ¿cu e¿ecc¿one^, ̂ eaS. e¿ pAopÁo pAe-
■i>¿dente GaAcia e¿ que ouume ¿a ccmpa?ía munlcipaZ de paAtÁdo a n¿-
ve¿ nacionaZ.

y eu cul como, con e¿ m-lómo eA^ZÁZo de¿ PAeuidente Reagan en ¿cu Aeclen-
teu e¿ecc¿onez 'ienaZoAÁaZeu de ¿o^ EE.UU., e¿ pAeuidenZe peAuano -óe de
dicó a AecoAACA todo^ ¿o^ AÁncconeA. de¿ pcUu, AepaAtZendo dxneAo, hacZen-
do pAom^cu, e ¿nauuguAando obAcu, machcu de e¿¿ou , como eu e¿ couo de¿
tAen e¿ectA¿co de L¿ma, .¿¿n ¿a AeipectÁva ¿¿c¿tac¿dn.

E'ítta actZtud deueupeAada -óe {^ue ¿ncAementacido a medÁda que ¿oa comí -
c¿o.i 4e aceAcaban : E¿ jueves 6 de novxejnbAe deude ¿o^ baZconeu de¿ pa-
¿aciojie gobZeAno e¿ PAeuZdente dÍA¿ge e¿ miZÁn apA¿uta de cZeAAe de
campaba, donde é¿ m¿umo ¿onza oAengcu paAtídoAxcu e¿ecZoAaZeu (CARETAS
No. 929). Como ^¿ éuto {¡ueAa poco, en ¿cu úlZZmcu 4S hoAou, mxenZAcu ya
■ie e¿ec:^.ba una veda pub¿Á.C'LtaA¿a dicZada poA Ley, e¿, gobÁcAno AeaZZza
una mculva ccuvpafía pub¿¿c¿Zcuiía eutaZaZ, AeuaZZando obAcu (e¿ tAen e¿éc-
Zaíco) que hablan z>ldo e¿ eje de ¿a campaña apAluta.

VuAanZe eAaZ) m¿^mcu 48 hoAcu e¿ pAeuldenZe otoAga toa blén una ccuua¿
entAevZita te¿evlulva y finalmente e¿ mlumo día de ¿au eleccloneu e¿ dla-
aIo apAl¡>ta "HOV" eu dluZAlbuldo gAcZu-ctamenZe con una pAlmeAa plana que
eAa olleAtamenZe una Inólnuaclon publlclZoAla poAa -óu cand-idato.

TodoZi euto-i, hechoZ) aunadoz> a una conZlnua hoz>tl¿lzaclon y muchcu veceu
agAeulÜn flulca, hacia ¿oz> candldatoz> de IzquleAda Unida (como ¿>ucedlo
en e¿Cuzco,Puno y Ayacucho] Indican ¿a mc^ncAa c6mo el APRA encoAÓ el pAo-
ceuo electoAot. La InZenclón cloAa de copaA, cueute lo que cuezate, Zodoz,
loz> eupacloZi de podeA ^IguleAon expAeudndoz>e al ZaclZoa de dlótoAclonoA
loZ) AeuultadoZí uZlllzando loz» canateu de televlulón, o z¡ln^ también
laA claAa evldenclcu de {¡Aaude en atgunoz> dlutAlZo-i, como poA ejemplo el
de C hoAAllZoi.
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5e(x aceptada o n6 [en té'imtno¿ ZegaZe^] ¿a impagnacton pAe-ientada poA
IzquÁZAda UnAda, Zo cZeAto que ka habido una cZoAa voZiintad y pAac-
tica de {¡Aaude, poAa Za cuaZ eZ APRA no ha vaciZado en utU.ZÍA>aA todo
eZ apanaZo eAtaXaZ que tZene a ̂ u contnoZ. Oue zZ Ju-iado NacionaZ de
EZeccioneA haya acordado imponen J00 000 y 200 000 Jyvtu de muZta aZ
Vianio "HOY" y a "Aménica TeZevtsion CanaZ 4" pon neaZizaA propaganda
eZectoAal. durante Zxja 24 hora6 anteA> deZ -6u{¡ragio, prueba evidentemen
te eZ deZito, aunque eZ partido reApoyuabZe, eZ APRA, no haya ̂ ido eZ
■Sancionado.

EZ fraude eZectoraZ ha z>ido un duro goZpe para Za democracia peruana,
tan duro como ¿ue Za masacre de Zos penaZer hace aZgunos meser.

AnXe erta ^ituacidn Za respuesta popuZar no se ha hecho esperar, han
habido numeros>as movilizaciones, algunas con 20 000 y más personas
que han salido a Zas- calles ha manifestarse con Izquierda Unida contra
¿Z iraude y en defensa de Za voZuntad exp-resada en Zas urnas.

O

IZQU.IEKÜA UNWA: VE LA FUERZA ELECTORAL A LA FUERZA REVOLUCIONARIA

Vesde^eZ inicio del proceso electoral Izquierda Unida {ue objeto de una
camparía de parte de todos ios voceros de Za derecha que trataban de pre
sentar una imagen interna del irente popular Zleno de divisiones inso-
ZubZes y pugnas internas; donde Zas diferencias poZJCtlcas que se pueden
dar en su seno eran presentadas como Zachos que obedecian a apetitos per
sonales de ZJAerazgo..

Lo cierto es que este tipo de acción juega su roZ en algunos sectores
de Izquierda Únida y deZ electorado que demandan una imagen de sóZida
unidad durante un proceso eZectoral.

Sin embargo, pese a ésto, -Luego de Zas eZecciones, Zos vaticinios de
Za dere.cha de diferente coZor, podemos afirmar que Izquierda Unida se
consoZida como primera fuerza de oposición aZternativa al APRA, aumen-
tojído incZuso so votación en reZación a Zas eZecciones deZ 85 .

EZ reto esta pues en convertir esa fuerza eZectoral en una fuerza debi
damente organizada, que defina cZaramente sus objetivos poZAticos,des-
Zlndado posiciones con eZ reformismo. Izquierda Unida es históricamente
Za fuerza Zlamada a representar a Zos pobres deZ Perú, en eZ Zargo com
bate por eZ sociaZismo.
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Loó moAcu que. fian vdnÁdo AeApaldando a nueAtAo {¡fiante en loA di{¡e-
AenteA pfioceAOA etectoAoíeA, eAtan pAepoAodoA poAa taAeoA moA ¿m-
poAtanteA.

VZa a dZa el movimiento populoA en au ron junto ha venido deAoAAo -
liando AuA nlveleA oAganizativoA , Aentando laA boAeA de una veA -
dadeAa democAaeia populaA. Son juAtamente loA municipioA que moA Ae
han ligado a eAte tipo de OAganizacioneA loA que han apoAtado mayoA vo
tación al conjunto de JzquieAda Unida. AllÍ eAtdn loA coaoa de Villa
El SalvadoA, Ate, VitoAte, El AguAtino, ComoA, San UoAtin, etc; paAa
teAtimon^AAlo.

En Auma, eA la hoAa de canalizoA eAte toAAente de maóaó de oAienta-
ci6n AocialiAta en el {¡Aente AevolucionaAio que debe aqa JzquieAda Uni
da, poAque"la hiAtoAia tAonAcuA^e implacable, y lo que no Ae Aenueva,
deAofiAolla aua potencialidadeA y ie pone a la altuAa de loA imevaA ciA-
cunAtancioA, coAfe el AieAgo de peAdeAAe y moAginoAAe" (AMAOTA No.30).

A MANERA VE CONCLUSION

Ea evidente, que una de laA pAimeAoA concluAioneA que Ae toman del. Ae-
ciente pAoceAo electoAal, eA que el APRA Ae con{¡ÍAma como una {¡ueAza
de voca.ciñn cloAamente. totaUJoAia. La campana apAÍAto. ha teAmlnado
poA deAengaPíoA a lo a que todavian penAaban que Ae podia llegaA a acueA-
doA con algunoA AectoACA de eAte poAtido. El APRA, ahoAa deAde el go-
bieAno, e<npieza a geneAolizoA una pAdctica que ya Ae le conocía en uni-
veAAidadeA, AindicatoA, OAganizacioneA boAAialeA , etc. Sin embaAgo, eÁ
neceAoAio teneA en cIoao, que eAta pAactica no ca Aolamente en Ioa dn-
{¡OAaA que ACAd deAAotada.

La AeApueAta. de JzquieAda Unida {¡Aente a la agACAión apAiAta deApuÍA
del 9 de noviembAc ha Aido una AeApueAta poAitiva, ya que Ae han ceAAa-
do {¡ilaA y la unidad del {¡Aente Ae ha viAto Ae{¡oAzada

El hecho de que en algunoA zoiiaA JzquieAda Unida haya pCAdido un ooA-
centaje del electo-Aado, no Aigni{¡ica que Ioa paAcialeA dcAAotaA elec-
to.ialeA Aean tAanA^oAmadoA en deAAotaA politicaA, puede AucedeA lo
contAaAio aí Ae tiene claAa la eAtAatzgio.. En la P.xplicación de la peA-
dida poAcial de un 6ectoA del electoAado hay que teneA pACAente de cual
{¡ue la liyieajapAobada poA el Comité ViAectivo de JzquieAda Unida pwa
la car,paha, l-cnea que no todoA loA candidatoA acatoAon, un motivo a
teneA en cuenta paAa evaluoA Ioa AeAuítad.oA.

.■ ^ "
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AhoAa ¿o coAAZc.t.0 (L6 quz IzquioAda. Un-''da AzgieAí y pAÁoAÁcí oJÍ aq.-
ia(¿Azo dz IcUí oAganizacionz^ popuIoAZ^ oivtz la o{^zn^¿va dzl aatoAi-
taA¿i,mo. La hlótoAÁa pagada y Azzizrvtz alzccionadoAa ̂ obAZ lo qaz
^-¿giv¿¿lca zl APRA y la coAAupclón, zl ApAa y la llamada buiaZzA^,
zZ ApAa y zl"monomlo" con laA ¿uzAzaó aAmadaó.

Po-6 objztÁvo^ pAZC-UiO^ ̂ z no^ pAZ^zntan : Vz un lado la AZaJU-zaclón
dz una Alambica Nacional. PopuloA como zxp.iz^¿5n dz.la oAtlculaclÓn
dzl podzA dzl puzblo dzA,dz la AZpAZ^zntaclón social y dz ba^z^; y dz
oiAo lado quz JzqulzAda Unida AZ^uzlva I0.6 pAoblzmaó IntZAno^ con una
apZAtuAa a bau6Z6, poAa quz z^tnj> zxjpAZ^zn cud.lZyi 4CA<xn, la ZAZAa-
tzgla, ta tdctlca y tc¿6 pAopuz^toui, polxt¿ca6 quz plantzaAÚ a t puzblo
pzAuano.

A paAtlA dzl 9 dz novlzmbAZ habAZ puz^, una nuzva ztapa. paAa la
cual IzqulzAda Unida tlznz^uz z^toA capacitada poAa AzpAZÁZntaA -ta
alizAnatlva AZvoluclonoAla y dz oposición dZjr.ocAatlca y populoA.

5

COMITE PUM PARIS

19 novlzmbAZ 19S6
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PRESENTATION

Les élections municipales auront lieu, au Pérou, le 9 novembre prochain. Ce jour-lá, on élira piusieurs
centaines de maires dans toutes les provinces, départements et districts.

Dans l'ensemble du pays, les forces de l'APRA et de la «Gauche Unie» se disputeront la direction des
masses dans une concurrence définie pour ees deux partís comme un «plébiscite» de la gestión gouverne-
mentale.

Rappelons que l'APRA controle, á l'heure actuelle, la majorité des siéges municipaux ; la perte de ce
controle signifierait un isolement considérable empéchant l'application de sa politique de división et de
manipulation du mouvement populaire.

Lima, la capitale du pays, est la mairie la plus disputée, non seulement parce qu'elle controle 70 % des
activités économiques et organise 25 % de toute la population nationale, mais aussi parce qu'elle est diri-
gée par la «Gauche Unie» depuis trois ans.

Depuis le début, deux forces se disputent la capitale : le PPG (+) qui est soutenu par toute la Droite libé
rale extrémiste et la «Gauche Unie». L'APRA n'a pas sa place dans la concurrence á laquelle se livrent
ees partís, son candidat, M. Castillo, átant un personnage médiocre, sans charisme ni prestige populaire.
De plus, son programme n'est qu'un reflet démagogique des discours gouvernementaux. Etant donné le
manque de soutien populaire du candidat officiel, le Président lui-méme a pris en main la campagne élec-
torale á Lima.

Le gouvernement cherche par tous les moyens á rallier l'opinion publique á sa politique. II a continué,
avec les «Rimanacuy» á vouloir contróler la paysannerie, en mettant de cóté les dirigeants traditionneis
des paysans et de la Confédération Paysanne du Pérou (CCP). Les derniers «Rimanacuy» ont eu lieu á
Puno le 19 septembre, et á Pucallpa le 2 octobre. lis ont représenté un échec pour l'APRA. A Puno, les
dirigeants des communautés ont défendu, presque á la lettre, les accords de la Fédération Paysanne
Départementale de cette ville, base de la CCP, en demandant la réorganisation complete de la propriété
de la terre, «sans bureaucrates d'Etat ni militaires», et sous la direction des communautés. Ilsontexigé
le départ des militaires de Puno et la fin de la répression menée par les Forces Armées d'occupation. A
Pucallpa, le «Rimanacuy» a été catastrophique pour le gouvernement, pas seulement par les accords,
mais aussi parce que les dirigeants des «communautés natives» ont été révoltés par le manquement á sa
parole du Président Alan García, absent de la réunion. lis refusérent de lire les accords des commissions
tant qu'il ne ne serait pas arrivé de Lima. Alan García a dCi finalement abandonner uneréunion qui se
tenait avec les présidents de la Chambre des Députés et du Sénat pour s'envoler vers Pucallpa.

En ce qui concerne les autres secteurs populaires, l'APRA n'a pas la cote non plus : la gréve des 40 000
ouvriers du textile n'a pas abouti á la satisfaction de ses revendications, essentiellement salariales. Le
respect de la vie des citoyens et des droits de l'homme est toujours aussi lamentable. A Ayaorco, village
situé dans l'Apurimac, 14 personnes ont été assassinées par des gardes civils, en état d'ébriété, pendant
l'anniversaire de Mme Sonia Quispe, tuée avec sa filie de 7 ans ; deux femmes et dix hommes ayant les
mémes liens familiaux, périrent également durant cette féte de famille. La Chambre des Députés a nom-
mé une commission d'enquéte, á la demande de la «Gauche Unie». Mais, au Pérou, on peut se demandar
á quoi servent les commissions officielles, si ce n'est á masquer la vérité et á protéger de fapon systéma-
tique les Forces Armées, les élites et les dirigeants de l'Etat. (C'est le 17 septembre que le massacre s'est
produit á Ayaorco.)
Dans un tel climat, la lutte pour la souveraineté de l'Etat, contre le FMI, pour le réglement de notre det-
te en fonction de nos ressources, etc., n'ont pas d'appui populaire solide, ni de forces suffisantes pour
se faire respectar au niveau international.
Un gouvernement, s'il veut étre respecté dans l'environnement international actuel, a besoin de solides
soutiens populaires.

Dans l'histoire de notre pays, les militaires corrompus et les élites vivant des souffrances du peuple, n'ont
jamais obtenu le respect international.

Comité PUM France

Lyon, 20 octobre 1986
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LA TACTIQUE DU PUM POUR LES ELECTIONS MUNICIPALES DE 1986

1. La conjoncture politique

a) Face aux actions du Sentier Lumineux et du MRTA( 1), la réponse du gouvernement apriste a été la ré-
pression, qui s'est également étendue á toutes les formes de mobilisation et de lutte de notre peuple
pour ses revendications. II y avait déjá plusieurs provinces de la «Sierra» en état d'urgence, maintenant
on impose le couvre-feu dans d'autres, en particulier á Lima. Les luttes revendicatives de CENTROMIN
( 2), des médecins, du corps enseignant, mais également celles de Puno, Cusco, San Martin, Piura et au-
tres, ont été ignorées du gouvernement et intensément réprimées.

La militarisation croissante du pays est évidente ; l'autoritarisme présidentiel y est pour quelque chose,
en tout cas il est bien vu, voire encouragé par la hiérarchie militaire. En définitive, ce rapport militari-
sation-autoritarisme présidentiel, principal fait anti-démocratique du pays de ees derniers mois, se mani
festé, á l'occasion d'échéances électorales, par une attaque des libertés démocratiques.

b) L'affaire des mutineries du Sentier Lumineux, dans les prisons de Lima et de Callao, illustre parfai-
tement á quel point l'autoritarisme présidentiel est responsable du processus de militarisation mené par
le Commandement Général des Forces Armées (Etat-major). La principale réponse ayant été un déchai-
nement de violences et de tueries, oú le pouvoir civil s'est tu, face au pouvoir militaire. Aussi bien les
ministres directement concernés que l'ensemble du gouvernement, le «Fiscal de la Nation», les fonc-
tionnaires pénitentiaires, les autorités judiciaires, finirent par abdiquer ou furent tout simplement mis
sur la touche. Cette subordination du pouvoir civil a été le plus normalement acceptée par les autorités
et les fonctionnaires.

Pourtant, les forces sociales les plus saines du pays ont répondu immédiatement, en dénongant le massa-
cre et le processus politique et militaire qui en est responsable. Du fait du role joué par notre parti dans
la dénonciation du crime commis, la droite et l'extréme-droite nous ont choisis comme cible principale
de leurs atraques.

L'opinion publique nationale et internationale a été choquée par les assassinats perpétrés dans les pri
sons péruviennes. La critique unánime qui a suivi ees faits a constitué le plus important revers politi
que pour le gouvernement apriste, mais cela ne signifie pas l'arrét du processus de militarisation. En
effet, peu aprés, la province de Pasco était déclarée «zone d'émergence», ainsi que la province de Melgar
á Puno.

Dans la situation actuelle, ce ne sont pas les réformes dans les domaines économiques et des services qui
constituent les axes mobilisateurs, mais la défense des droits démocratiques d'un peuple agressé par le
terrorisme, qu'il soit le fait du Sentier Lumineux ou de l'Etat.

c) Alan Garcia Perez et l'APRA refusent de donner la priorité á la lutte pour les libertés démocratiques.
En revanche, ils attirent, une fois encore, l'attention de l'opinion publique sur le probléme de la dette
extérieure, sur la réduction de l'inflation, sur la réorganisation des services publics. Le but du Parti Po-
pulaire Chrétien (3) consiste á polariser l'opinion publique sur lui et sur l'APRA en se présentant com
me unique défenseur de la démocratie. Bien sur, le discours de ce parti vise á écarter la Gauche Unie, en
lui donnant des étiquettes - «communiste» et «totalitaire» -, et cela avec l'appui tacite de l'Action Po-
pulaire (4), étant donné que ce parti ne se présentera pas aux élections municipales. Un bloc de la droi
te libérale est en train de se former.

L'Eglise et les intellectueis ont également pris leurs distances par rapport au gouvernement. lis repré-
sentent un facteur indispensable pour la défense des libertés démocratiques. C'est pourquoi nous de-
vons, pendant la campagne électorale, insister sur la dénonciation du Commandement Général des
Forces Armées.
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d) Le processus électoral ouvre la perspective d'un plus grand espace démocratique. C'est un domaine
disputé, étant donné que les chefs des Forces Armées font pression pour garder leur contróle actuel sur
la société, voire pour l'étendre davantage. La campagne électorale permettra de lutter pour les libertés
démocratiques, mais aussi, bien sur, pour des gouvernements locaux indépendants ; ¡I s'agit de deux
objectifs qui s'opposent clairement au processus de militarisation. A partir de cela, nous devons exiger
aussi l'amélioration des conditions de vie, car les réformes entreprises par l'APRA ne suppriment ni le
chómage ni l'inflation. On peut s'attendre á des mesures démagogiques de la part du gouvernement,
mais la Gauche Unie, elle, ne doit pas négliger son programme sur l'alimentation, le logement et les
services á la population. Le résultat des élections municipales á Lima sera une sanction de la politique
de l'APRA.

e) L'un des atouts de la Gauche Unie pour ees élections municipales est sa présence á la mairie de Lima.
On peut diré que si la premiére année a affiché un hilan plutót négatif, pendant les deuxiéme et troi-
siéme années, les résultats positifs sont particuliérement évidents. En ce qui concerne le développement
urbain, de nombreux titres de propriété ont été octroyés dans les «pueblos jóvenes», mais aussi le re-
vétement des chaussées s'est considérablement amélioré dans les quartiers les plus peuplés. En ce qui
concerne les services urbains, on a vu s'équiper et s'améliorer l'entretien et l'assainissement, les infras-
tructures de commercialisation, d'adduction d'eau, au risque de s'opposer au SEDAPAL (5).

En ce qui concerne les transports urbains, on a assisté á la rationalisation des lignes de bus et de micro
bus, au paiement des titres de transport, á la signalisation routiére ; on envisage d'améliorer le service
de taxis, etc. En ce qui concerne l'éducation et la culture, une campagne vient de démarrer, s'appuyant
sur la communauté, et pour la promotion de la lectura, des bibliothéques et des éditions populaires.

Pour les services sociaux, les programmes d'alimentation, comme le «verre de lait», les cantinas popu
laires, se sont généralisés ; ils sont financiérement garantis par le gouvernement. Les campagnes de santé
ont montré que les collectivités locales étaient le meilleur agent de planification et de centralisation.
L'amélioration du bien-étre a touché les enfants abandonnés, les Jeunes, les femmes et les personnes
ágées.

Sur le plan administratif, la réorganisation a rendu les démarches plus rapides ; de nouvelles sources de
financement ont permis d'augmenter l'autonomie municipale face au gouvernement central.

Cependant, ce qu'il faut reteñir de la gestión municipale de Lima, c'est le renforcement de l'organisa-
tion populaire comme l'impulsion pour une participation á la gestión. II y a trois axes á considérer :

1) 100 000 méres de familles sont regroupées dans 7 500 Comités du «Verre de lait» (ce qui corres-
pond á 1300 comités de quartier de 33 districts de Lima). Les 400 cantines populaires touchent
12 000 familles des districts populeux de la capitale. 5000 promoteurs sanitaires sont au travail.

2) Le travail de la Commission mixte de Lutte pour l'eau a permis de satisfaire la demande de 200
comités de quartier en conflit avec le Ministére et le SEDAPAL, et ce gráce á des assemblées et
des manifestations, en 1985 et 86. II ne faut pas oublier la formation de dizaines de ees comités
de quartier en «el Cercado» (districts du centre-ville).

3) Le processus de délivrement de titres de propriété a bénéficié á 300 «pueblos jóvenes», bidonvilles
ou autres installations collectives précaires.

Un autre acquis de la gestión de la Gauche Unie - á ne pas négliger - est l'augmentation des revenus
municipaux, du fait de nouveaux dispositifs légaux, permettant ainsi de doubler les dépenses couran-
tes. La méme chose s'est produite avec les fonds d'investissements que canalise INVERMET (6), dont
seulement 40 % - pour 1986 - proviennent de la Banque mondiale.

II n'en est pas moins vrai qu'il nous faut continuar á agir pour que les bases évaluent les gestions
de districts á Lima et provinciales dans le reste du pays.

f) Certains membres de la Gauche Unie prSnant la conciliation avec l'APRA ont vu leur affaiblissement á
la base, alors que le PUM, lui, a vu croPtre sa légitimité et son influence. Les positions de división á l'in-
térieur de la Gauche Unie ont été battues en bréche, mais cela ne signifie pas forcément que les con-
ceptions réformistes qui alimentent ce divisionisme vont disparaítre.
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g) De ce qui précéde, nous définissons, pour la campagne électorale, les objectlfs politiques suivants :

1. Transformar le processus électoral en un espace de mobilisation contre rautoritarisme et la milltarisa-
tion, en luttant pour l'Accord natlonal pour la Paix, dans la Justice sociale. Ce qui implique de prime
abord de lutter pour que soient suspendus les états d'urgence dans le pays ainsi que le couvre-feu á Lima.

2. Vaincre l'APRA á Lima et dans le Sud, en maintenant la forcé électorale de la Gauche Unie dans le
reste du pays.

3. Vaincre le PPG et les autres secteurs de la droite qui s'agglutinent, sachant que AP ne présentera
pas de candidats. Cependant, 11 nous faut attirer les secteurs bourgeois opposás au processus de milita-
risation vers des actions de Front unique.

4. Renforcer les organisations de masse, gráce á la rencontre de Chiclayo, lléme rencontre nationale
populaire.

5. Neutraliser la divisionisme au sein de la Gauche Unie en ¡solant les conceptions réformistes.

6. Isoler et vaincre politiquement le Sentier Lumineux qui tend á se développer sur la base du mécon-
tentement populaire dans les secteurs les plus paupérisés ; éviter la polarisation Sentier Lumineux - For-
ces armées.

2. Plan de gouvernement municipal de la Gauche Unie

Ce plan tourne autour de trois objectifs fondamentaux :

1) Pour un processus électoral municipal garantissant l'exercice des libertés démocratiques ; pour la fin
des états d'urgence et du couvre-feu. Pour le respect dü aux organisations naturelles et politiques de
notre peuple. Pour une enquéte impartiale sur le génocide des prisons de Lima et Callao et le cháti-
ment des responsables.

2) Pour des gouvernements locaux autonomes, avec la participation démocratique du peuple organisé ;
c'est la base fundaméntale de la décentralisation. II faut done combattre le centralisme bureaucratique

réintégré par le gouvernement apriste. Pour la subordination de certaines dépendances gouvernemen-
tales au gouvernement local dans son aire géographique.

3) Pour des services élémentaires au bénéfice du peuple. Développement urbain ou rural, commerciali-
sation et distribution des denrées alimentaires conformes au panier familial de base défini pour chaqué
région.

Propreté et assainissement publics.
Transport de masse et circulation routiére corréete.
Programmes alimentaires, de santé, et de bien-étre qui considérent en priorité la problématique du
mineur, du jeune, de la femme et de la personne Sgée.
Promotion éducative, culturelle et récréative, avec large participation populaire.

{1) Mouvemcnt Révolutionnaire Tupac Amaru.
(2) Centre minicr Cerro de Pasco.
(3) PPC - Partí Populaire Chrétien, extrémC'droite libérale ; son leader et candidat ó la mairie de Lima, Luis Bedoya
Reyes, grand admirateur de Pinochet.
(4) AP, Action Populaire, partí de rancien président Belaunde Terry, organisation de la Droite libérale.
(5} Société d'Eíat d'exploitation des eaux et égoÚts.

(6) Société d'invcstissements d'infrastructure métropolitaine d Lima.
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PRÉSENTATION

Vo/c/ la seconde partie du iivre publié par l'Instítut d'Appui Agraire, in
titulé tDémocratie et Paysannerie indienne», édité en 1985. Dans cette
partie - «La guerre siiencieuse» i'anaiyste Alberto Fiares Gaiindo montre
i'évoiution de la vioience au Pérou ees derniéres années. L'auteur, qui a

gagné le prix «Casa de las Americas ■ Cuba» á i'occasion de son étude sur
i'idéoiogie de i'indien péruvien, explique ia poussée croissante de ia vio
ience á partir de i'intervention des Forces armées dans le département
d'Ayacucho, en 1983.

Comme nous le savons, ia vioience s'est déveioppée pendant toute i'année
1986, au point que Íes actions terroristas, persécutions et assassinats com-
mis par Íes Forces armées et les groupes d'insurgés ont maintenant iieu
dans tout le pays. Presque tous les départements sont touchés par cette
«guerre siiencieuse». Lima, ia capitaie du Pérou, se trouve sous i'état
d'urgence, et ie couvre-feu y est permanent.

Pendant ie mois de ¡uiiiet, plus de 250 prisonniers accusés de terrorisme,
ia piupart d'entre eux sans jugement, ont été assassinés par i'armée sous
ia direction du gouvernement d'Aian Garda. Cette tuerie a causé un grand
scandaie sur ie pian ¡nternationai, ie gouvernement «tiers-mondiste» et
sociai-démocrate se démasquant ainsi devant i'opinion mondiaie. ii est
particuiiérement important de remarquer que cette répression est ia
cristaiiisation d'un accord entre ie gouvernement d'Aian Garda et les
miiitaires, pacte que ie partí apriste au pouvoir appeiie «coaiition forcé
armée-gouvernement».

En réaiité ie Pérou vit un processus de miiitarisation, dans iequei íes es
paces démocratiques conquis par íes organisations popuiaires de masse

durant íes derniéres années se sont rétréds jour aprés jour.

Le mois de novembre est trés important pour i'avenir de ia démocratie
au Pérou. C'est ie mois oú se dérouieront les éiections municipales dans

i'ensembie du pays, y compris íes zones contróiées par ie pouvoir mili
ta iré. i i est trés probable que les éiections se tiendront, dans i a capitaie,
sous i'état d'urgence. Eiies sont présentées par tous les candidats comme
un piébiscite pour ie gouvernement d'Aian Garda. Deux forces principales
se disputent ia direction de ia capitaie : d'un cóté. Bedoya Reyes, repré-

sentant de i'extréme-droite libérale et défenseur du gouvernement de

Pinochet au Chiii ; de i'autre, ie représentant du frontpopuiaire «Gauche

unie». Le partí gouvernementai APRA a trés peu de chances de i'emporter,
méme si c'est ie président qui méne ia campagne pour son partí, profitant
du pouvoir dont dispose i'Etat pour ia propaganda éiectoraie.
Les prévisions sont difficiies. Bedoya Reyes fut maire de Lima pendant
deux périodes, et son partí a sa base sociaie dans les arrondissements ri-
ches de Lima et dans les ciasses moyennes et ia bureaucratie iiméniennes,
groupes sociaux assez forts dans ia capitaie péruvienne.
ii faut égaiement teñir compte du fait que ia «Gauche unie» ne se présente

pas vraiment unifiée dans cette éiection municipaie. Le candidat Alfonso

Barrantes a manifesté á piusieurs reprises une attitude de coiiaboration
avec ie gouvernement apriste sur des points trop sensibles - comme ceux
de ia démocratie et des droits de i'homme. Les forces les plus importantes

de ce front popuiaire sont ouvertement contra ia poiitique d'Aian García.
A i'intérieur de ia «Gauche unie», ie PUM et i'UNÍR ne soutiennent

done pas sa candidatore á i a mairie de Lima.

Les prochains mois seront décisifs pour i'avenir du Pérou. La démocratie
montrera ses limites et les secteurs popuiaires se trouveront face a de nou-

veiies épreuves : miiitarisation accrue, génocides, iibertés civiles restreintes,
tout cela avec, en toiie de fond, ia crise économique et les dissensionsavec

ie FMi. L 'anaiyse faite par Fiares Gaiindo aidera beaucoup á comprendre
cette réaiité.

Cellule Avril

10 septembre 1986

La traduction de «La guerre eilencieueett a été faite par Franfois Musseau, la releeture
et la doctylographie par Giséle Reboul. A tous le» deux no» remerciement» sinceres.
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LA GUERRE SILENCIEUSE

par Alberto Fiares Galindo

Depuis 1980, au Pérou, en méme temps que s'établissait un régime de démocratie représentative, on
assiste á un déploiement inhabitual de violence politique qui, á la fin de l'année 1984, se soldait par
4500 morts, 1000 disparus et autant de prisonniers. Le rythme des événements, pour lasquéis on uti-
lise la formule rabáchée de «spirale de la violence», conduit des gens á pensar qu'il n'existe derriére
ees chiffres aucune logique, si ce n'est une suite de malentendus, de malheurs, de hasards. La violence
politique est interprétée comme l'expression visible d'une violence plus ancienne et plus profonde, qui
caractériserait depuis toujours la société péruvienne. La violence cesse alors d'étre objet - et done de
mériter une explication - pour devenir Texplication méme. La violence relevant á ce point de l'abstrac-
tion, s'évanouissent alors les acteurs et, avec eux, les tueurs : il n'y a pas de responsables.

Mais il est bon de revenir en arriére : consultar á nouveau les quotidiens et les revues de ees derniéres
années et reconstruirá les événements chronologiquement ; les datar ; les lira en les considárant com
me des témoignages historiques. Et, de fait, ils le sont.
La versión officielle soutient que la violence politique a une origine précise ; enmai 1980, lorsque les
troupes de guérilla du Sentier Lumineux s'emparérent du village de Chuschi - région d'Ayacucho, á pro-
ximité du fleuve Pampas - et brúlérent les urnes disposées pour les élections présidentielles qui se te-
naient ce jour-lá. Mais on oublie aujourd'hui que, dans les tout premierS mois, les actions du Sentier
Lumineux ne provoquaient aucune victime ; que ce soit dans les embuscades, les destructions de ponts
ou dans Texplosion de tours électriques... Sur l'année 1980 uniquement, on ne dénombre que 3 morts
sur les 219 attentats attribués au Sentier Lumineux. Sur les deux années suivantes, le nombre de morts
est respectivement de 11 et de 151. Puis se produisirent l'intervention des Forces policiéres anti-guérilla
et la déclaration de zonas d'émergence'dansdifférentes provinces ; d'un autre cóté, les sendéristes, mus
par le désir de s'imposer autoritairement dans les zonas occupées par l'armée, procédérent á l'exécutiDn
de responsables, de voleurs de bétail, de commer^ants et de paysans considérés comme riches.

Entre mai 1980 et décembre 1982, c'est-á-dire en trente-deux mois depuis l'occupation de Chuschi
jusqu'á l'intervention des Forces armées, les exécutions et les actas terroristas du Sentier Lumineux
firent, dans tout le pays, 165 rhorts et un nombre un peu supérieur de blessés - 204. L'année suivante,
en 1983, les morts se multipliérent : 2282 en douze mois, tandis que les blessés légers augmentaient
un peu, s'établissant á 372. Nous pourrions regrouper ees victimes en mettant d'un cóté les repré-
sentants de l'Etat et de l'autre les civils. Dans le premier groupe, on trouverait les membres de la Pólice,
de l'Exécutif et les Autorités. Dans le second, ceux qui dans les rapports officieis figurent comme civils
et sendéristes (ou terroristes). Nous les rassemblons parce qu'un pourcentage, impossible á déterminer
mais supposé élevé, est considéré comme tal, sans preuves formelles toutefoís. En 1983, les rhorts ci
viles représentaient 96,4 % contra 3,6 % de responsables ou de personnes appartenant á l'armée ; les
blessés civils représentaient 61,6 % et ceux de l'Etat 38 %, ce qui montre que la violence envers l'Etat
a gardé ses caractéristiques - si l'on ne tient pas compte des blessés - tandis que la violence exercée par
l'Etat varia substantiellement : on ne veut pas laisser de cóté les blessés, susceptibles de servir de té-
moins. Tarxiis qu'en 1982, 19 blessés étaient considérés comme sendéristes, en 1983, il n'y en a plus que
5 ; de méme, les morts de sendéristes sont passées de 47 en 1982 á 1398 l'année suivante. En 1984, le
total des morts est de 2104. Entre cette année-lá et les 24 mois précédents, il y a done eu 4386 morts,
c est-á-dire 96 % du total des partes en cinq années de violence politique. II est évident que le change-
ment d'ampleur de la violence se produisit en 1983.
Oue s'est-il passé exactement cette année-lá ?
En 1983, les morts ne se sont pas produites de fapon graduelle : en janvier, 175 morts ;en février, 344 ;
en mars, 157 ; en avril, 466 ;en mai, 67 ; juin, 187 (1). L'intensité de la violence varia automatiquement
d une année sur I autre. L'explication, si elle nous intéresse, nous la trouvons entre le mois de décembre
et les premiers jours de l'année suivante.
Le 21 décembre, un décret supréme donne aux Forces armées la responsabilité de l'ordre interne dans
les départements d'Ayacucho et d'Andahuaylas. Le 28, les Forces armées mettent ce décret en applica-
tion. Aux provinces déclarées zonas d'émergence - Huamanga, Huanta, La Mar, Victor Fajado et Can
gallo - s ajoutent Andahuaylas et Angaraes. Le 9 du mois de janvier, on découvre aux bords de l'Apuri-
mac le cadavre du professeur séquestré á La Mar par les Sinchis (Forces anti-subversives de la Garda
Civile). Alors commencent les détentions et les procés extra-judiciaires, ainsi que les simulacres de fusilla-
des. Durant cette année 1983 furent inaugurées deux politiques - dont la paternité revient exclusivement
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á l'Etat et aux forces répressives : les disparitions et les fosses clandestines appelées • néologisme expres-
sif - «botaderos» de cadavres, fosses qui cachaient mal les morts amoncelés. II y a 245 cas de disparos
réclamés haut et fort par les familles, et sur lesqueis nous possédons des documents complets et absolu-
ment fiables. Selon Amnesty International, II y aurait eu plus de 1000 disparitions jusqu'á 1984. II se
pourrait qu'il y en ait encore plus si l'on prend en compte le fait que beaucoup, par peur ou ignorance -
paysans, analphabétes - n'ont pas fait les démarches nécessaires. Avoir un disparu, c'est admettre qu'au
sein de sa famille il y a le virus du sendérisme : la familia est pestiférée. Beaucoup de cadavres trouyés
dans les cimetiéres clandestins ont comme point commun une baile dans la tete ; ce qui indiquerait qu ils
ont été exécutés par une forcé organisée. Mais souvent, les corps ont été dépecés ou brúlés. Ce qui est
sür, c'est que la décomposition et le temps font qu'il est impossible de les reconnaitre. Le nombre réel
doit excéder le total, excessivement pondéré, de 316 cadavres. Mais, ce qu'il nous importe de souligner
c'est le changement sensible dans les affrontements qui se sont produits depuis l'arrivée des Forces ar-
mées.

Ce changement sensible fut le résultat d'une nouvelle stratégie. Sentier Lumineux avait ses appuis de base
dans les communautés paysannes : les guérilleros se cachaient parmi les paysans. lis réalisaient ainsi la
métaphore de Mao ; le poisson dans l'eau. II fallait done empoisonner l'eau, la contaminar, la rendre
insupportable, de tejle sorte qu'elle ne puisse plus servir de refuge. La stratégie adoptée en 1965, con-
sistant á ¡soler la colonne de guérilleros - et á la détruire- ne pouvait se répéter ; car, en 1983, dans la
région de Pampas ou de Huanta, il était Impossible á un officier de l'armée de distinguer un paysan
d'un subversif. Ensuite, il était nécessaire qu'iis assument l'un des buts stratégiques de Sendero pour
mener la guerre : le long terme, la patience, la lutte prolongée. Les hélicoptéres et les armes modernas,
familiers aux Forces armées, ne pouvaient étre útiles. Bien entendu, il n'était pas adéquat que les Forces
armées se chargent directement des affrontements. Une armée venant d'ailleurs, ayant peu de responsa
bles parlant le quechua, pouvait étre pergue comme une armée étrangére. Avec ce raisonnement, on a
abouti á une stratégie qui impliquait d'épargner les militaires de base pour faire reposar le coüt de la
guerre sur la population civile elle-meme, c'est-á-dire faire se levar les paysans, les mettre en ligne, leur
faire acciamer le drapeau et l'armée, leur donner quelque protection, leur procurar les nécessités immé-
diates et les lancer contra les sendéristes. On les appela dés lors les «Montoneros». Comme leurs an-
cétres de la Guerre d'Indépendance, ils devaient se procurar leurs propres armes : des lances, des cou-
teaux, des pierres, des frondes, pour une guerre de face á face, de corps á corps, conduite par l'une des
armées les plus puissantes d'Amérique latine, exécutée avec les méthodes et les Instruments du XVIIIe
siécle.

Bien entendu, protection ou cadeaux ne suffisent pas á pousser des hommes á lutter contra d autres.
Deux autres facteurs intervinrent. L'armée commen^a á étudier la situation et s aperput que cé monde
des communautés était peu homogene ; qu'au contraire, il était affecté de múltiples conflits scindant
communautés prospéres et communautés appauvries, éleveurs et agriculteurs, les hommes d altitude
et ceux des vallées chaudes. L'armée s'aperput qu'il existait des litigas sur les terres, ou des rivalités
inter-ethniques : il suffisait done de s'insérer dans cette histoire antérieure, de découvrir dans quelles
communautés se trouvait le Sentier Lumineux et de trouver les inévitables rivaux, parmi lesqueis il
devait bien y avoir d'anciens conscrits. Les premiéres bases ainsi établies, on essayait dés lors de tout
opposer : les «Terrucos» contre les «Montoneros» ; la subversión contré la défense civile ; les Rouges
et ceux qui arboraient les drapeaux blancs. Enfin, l'autre composante fut l'anti-communisme. Les com-
munistes sont, excepté ceux qui ont des idées gauchistes, ceux qui s'intéressent aux droits de I homme,
et les opposants á la stratégie militaire. Le postuiat fondamental est de ne pas tolérer la neutralité. Si
une communauté ne veut pas étre ravagée, elle doit prouver sa loyauté, c'est-á-dire s armer et prendre
des sendéristes. II ne suffit pas de se proclamer prét á le faire, il faut en fournir les preuves. Comme
preuve : les sept adolescents (ágés de 10 á 15 ans d'aprés les photos), présumés sendéristes, qui furent
capturés puis pendus dans la communauté de Huaychao, le 21 janvier 1983 (2).

Dés l'arrivée de l'armée, la stratégie commence á fonctionner, mais il est évident que son application
impliquait de connaitre le terrain, de faire au préalable des investigations, et que ce ne fut pas le produit
de circonstances mais d'une froide option, décidée dans un bureau. Dans les massacres qui survenaient
aprés, il y avait préméditation et perfidia.
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Le méme mois - janvier 83 - quelques jours avant les exécutions de Huaychao, on pubiie dans la revue
Caretas (730), une Information officlelle sur les commandos de l'armée, d'oCi la couverture du numéro :
on voyait un officier crier, le regardfier, le couteau prét á servir, et le visage, la poitrine, les bras, jus-
qu'aux cheveux, couverts de sang. Dans les pages salvantes, on décrivait l'entrainement. Une sulte de
photos montrent un homme au mllleu d'un paysage de la sierra, sur le seuli d'une habitatlon, hablllé á
l'indienne et pourvu d'une mitraillette. Dans les deux photos salvantes, on volt comment II estattaqué
puis tué par un commando qui, ensulte, entre dans la maison et y tue deux autres personnes. On sup-
pose que les deux morts étaient sendéristes, mals lis pouvaient étre Indiens ou métis, ou n'importe quel
habitant de la montagne. Ce reportage montre de quelle faipon cette soclété, comme beaucoup d'autres,
entraine les gens á tuer de la maniére la plus rapide et la plus efficace, en dehors de toute ratlonallté.

Le réallsme que requiérent les entralnements obllge les Indiens et les MétIs á utiliser des dégulsements.
L'armée a conpu la lutte contre Sentler Lumineux comme une guerre Interne. Avant et en d'autres
lieux, les armées frangalse et américaine avalent conga de la méme maniére la lutte contre la subver
sión en Algérie et au VIetnam. Cette guerre Interne est une guerre colonlale, mals, au Párou, pour le
mellleur ou pour le pire, les colonisateurs et les colonisés font partie du méme pays.
Pour étre plus efficace, la guerre Interne allait recourir á d'autres moyens. Les sendéristes devalent res-

ter Isolés Idéologiquement ; lis ne devalent étre ni guérllleros ni combattants d'une cause politique,
mals rester des terroristes, synonymes de «criminéis». Quel traltement faut-ll administrer aux crimi
néis 7 La soclété a besoln de se protéger ; II est done nécessaire d'extirper les tumeurs qui la menacent.

La peine de mort n'existe pas au Pérou, mais depuis 1980, dans la pratique, elle s'exerce contre les pri-
sonniers, les évadés et les criminéis réputés dangereux. Ces derniers tombent dans les embuscades que

leur tend la pólice. Si l'on tue les criminéis dans les rúes de Lima, pourquoi ne pas faire de méme avec
les terroristes, loin lá-bas, á Ayacucho ?

Un autre procédé, d'abord utilisé dans les villes, tut la torture. La personne emprisonnée est, au Pérou,

presque toujours une victime de la torture. Dans une localité éloignée de la zone d'émergence - le port
de Chimbóte - une enquéte sur les détenus et les anciens forgats a révélé que 90 % d'entre eux avaient
été torturés. On a l'impression que, dans les postes de pólice, on ne connait pas d'autres maniéres d'in-
terroger. Frapper les prisonniers, les maintenir la téte sous l'eau, les pendre, les torturer á l'électricité
sont des pratiques tellement quotidiennes au Pérou qu'elles ne causent plus l'étonnement ou l'indi-
gnation. C'est peut-étre pour cette raison qu'une des rares études (et dénonciations) sur ce sujet a été
entreprise par un prétre de nationalité canadienne. Depuis le début de 1980, des mutineries ont éclaté
dans les prisons liméniennes pour protester contre la montée des mauvais traitements : le 13 février,
mutinerie á Lurigancho qui fait 14 blessés graves ; 6 jours plus tard, 48 détenus entament une gréve
de la faim ; de nouveaux désordres ont lieu á Lurigancho le 15 aoCit ; gréve de la faim en signe de pro-
testation contre les tortures le 6 novembre. L'année 1981 débate par un affrontement entre groupes
rivaux du Sexto, qui fait 32 morts ; le 30 mai, mutinerie á Lurigancho ; puis 2 autres dans le méme
pénitencier, respectivement les 5 juillet et 9 septembre.

Les procédés pénitentiaires pratiqués á Lima furent exportés dans la zone d'émergence dés le début
des événements, mais ils s'intensifiérent á partir de 1983. «J'ai été détenu dans mon propre domicile»,
dit Calderón Rojas, paysan d'Apurimac ; «pendant toute la journée, ils m'ont soumis á des tortures de
toute sorte (baignoire, ficelle,po//oasado)». On pourrait citer beaucoup d'autres témoignages. A leur
tour, ces procédés furent exportés d'Ayacucho á Lima. On durcit les traitements, dans les prisons,
contre les détenus ordinaires et les prétendus terroristes. En décembre 1983, les détenus de Lurigancho
se mutinérent pour protester contre les prétendues mesures disciplinaires : il y eut 2 morts parmi les
détenus syndiqués et les sendéristes ; 11 jours plus tard, 8 délinquants et une religieuse (prise comme
otage) moururent criblés de bailes aux environs du pénitencier, alors qu'iis essayaient de fuir ; en mars
de l'année salvante, des détenus du Sexto se mutinérent : les Forces de pólice ne firent pas moins de
20 morts. Faire un usage généralisé des armes, ne laisser aucun blessé, n'admettre aucune reddition,
refuser de dialoguer (sans aucun égard pour la vie des otages), furent les traits dominants qui caractéri-
sérent la pólice pendant cette période plus particuliérement.

Jusqu'aux premiers mois de 1983 déambulérent dans Ayacucho des personnes génantes, pxjurvues
d'appareils photo et de stylos qui, sous le prétexte d'informer, servaient d'éventueis témoins. L'armée
commenga á les harceler. Le 7 janvier, les correspondants établis á Ayacucho protestent contre la vio-
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lence avec laquelle on les empiche de réallser leur mission. Quelques jours plus tard, le 26 janvier, 8
journallstes et un gulde sont assassinés á Uchuraccay. Selon la versión de l'armée, 11 s'aglt de sendéristes
cu de personnes supposées étre des sendéristes, étant donné que ees journallstes avalent parcouru le
village affublés d'un drapeau rouge, ce mime drapeau exhibé tant de fols par le chef de la zone d'émer-
gence, le général Clemente Noel. Une commission officlelle d'enquéte, présidée par Mario Vargas Llosa,

• conclut dans un rapport copleux - mals qui ne consacre que quelques lignes au crime - que les morts
sont consécutives á un malentendu, les membres de la communauté d'üchuraccay ayant confondu les
victimes avec des terroristes (3).

Mals les membres de la communauté d'üchuraccay étaient en contact avec les Forces pollciéres : on

avait vu les Sinchis leur rendre visite á plusieurs reprises ; lis avalent des relatlons avec la communauté

d'Huaychao, quelques jours avant que les sendéristes n'alent été p>endus. Peu aprés, ees mémes comune
ros d'üchuraccay attaqualent les autres villages quallflés de «rouges». Le 1er févrler, lis attaquérent
Balcón.

La mort des journallstes servit la stratégle antl-subversive ; depuis lors, á quelques rares exceptions
prés, aucun autre journaliste n'est sorti de Huamanga. La versión concernant les morts survenues en
1983 et 84 est, pour cette ralson, exclusivement la versión officlelle. On commen^a á publler des notes
de presse, dans lesquelles ne se trouvait qu'une Information laconique portant uniquement sur le nom
bre de morts : «10, 20, 50 morts», sans aucun autre renseignement que des chiffres. L'«erreur» des jour
nallstes - étre partís dans la montagne, avoir recherché la vérité, avoir tenté d'obtenir une versión dlffé-
rente des faits - ne se répéta quasiment pas. En févrler 1983, le directeur d'«EI diario de Marka», José
María Salcedo, parcourut la route qu'avalent empruntée les journallstes tués á Uchuraccay. II fut le pre
mier á observer l'affrontement entre les communautés. A son retour á Lima, II publla un artlcle Intitulé :
«Guerre civlle entre communautés». A cette pérlode, cela paraissait étre une concession au sensatlonna-
llsme.

Le 17 mars s'organise de fapon officlelle le premier groupe des llcenclés des Forces armées - un mllller
d'hommes - au-dessous de Huanta, prés d'üchuraccay et de Huaychao. Une guerre psychologique se
développe parallélement, dans laquelle on cherche á assimiler Abimael Guzman et les sendéristes á des

vamplres, á des «pistacos», sur lesqueis on dolt tirer pour éviter que le mal ne se propaga. (Pistacos ; dans
la mythologle Indienne, personnes qui se nourrissent de graisse humaine). De nouvelles communautés se
lancent contre les bases de Sendero. (4).

A Lucanamarca,6 jeunes sont pendus. Comme á Uchuraccay, II s'aglt d'une communauté d'éleveurs, rela-
tivement prospére. La réponse sendériste tarde, mals, á ce qu'll semble, survient en avril. Selon l'lnévlta-
ble versión officlelle, entre 45 et 67 paysans de cette locallté ont été massacrés par 40 sendéristes et 100
paysans. Deux jours plus tard, entre le 5 et le 16 avril, l'armée occupe la communauté de Totos, située
sur la rive opposée du fleuve Pampas ; ses membres dénoncent, devant le Procureur de la Républlque,
la pratique de la torture, les simulacres de fusillades et la mort de 8 paysans. A Huancasancos, le Sentier
Lumineux exécute 8 paysans. A Chuschi,ils assassinent le maire. La communauté de Espite - dans la ré-
glon de Pampas - est attaquée par une patrouille paysanne venant de la communauté de Urancancha.
Cette fois-ci, ils llvrent les détenus aux Forces armées, mals ceux-cl prendront ensuite place sur la liste
des disparus. La répllque de Sendero a Ileu á Lima, sous la forme primitivedu terrorisme : le 11 juin, le
local principal du partí du gouvernement est dynamité. La guerre continué sur les hauteurs dominant
Huanta et Tambo. Le 4 octobre, á Santa Rosa, on apprend que 12 sendéristes ont été tués par les Forces
mllltalres et para-mllltalres. Lorsque cesderniers quittent le village. Sendero revient et tue 7 paysans col-
laborateurs : eux non plus n'acceptent pas la neutrallté. Total : 19 morts. C'est de cette fapon que la
guerre se poursulvra dans les mols sulvants.

Entre le 9 et le 19 janvier 1984, les communautés de Huanta, de Huaracayocc et de Manzanayocc -
district de Concepción, province de Cangallo - sont attaquées par les Forces mllltalres et les Comune
ros de Occros, de Chumbas, de Ccamarca (capitale de district, plus peuplée que les autres). Puis, l'on
dénoncera la disparition de 6 personnes et le plllage de blens. Une affaire semblable eut Ileu dans la
communauté de Ccahuace qui, entre septembre et décembre 1984, fut attaquée trois fols par les Marl-
niersetles Comuneros de Huamangullla.
La riposte des «Terrucos» ne se dirigea done pas, á ce qu'll semble, contre les Forces armées, générale-
ment repllées dans les garnisons, mals contre ceux qui, de gré ou de forcé, sont placés en premiére ligne
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de feu ; la guerra entre l'armée et le Sentler Lumineux se transforme pour ainsi diré, progressivement,
en une atroce guerra civile opposant les communautés entre ellas. L'opposition n'est pas calle entre
riches et pauvres, cu entre Indiens et «Mistis», mais, comme nous l'avons vu, ce sont ceux de Manza-
nayocc qui s affrontent avec ceux de Occros : l'eau se transforme en un marais.

Les conflits entre communautés sont assez importants dans la région d'Ayacucho. ChuschI, oCi Sendero
a commencé ses opérations, n'est séparée de la communauté de Quispillacta que par un ruisseau ;pour-
tant, elles sont rivales et antagoniques. «La rivalité, écrivait Díaz Martínez en 1969, est trés ancie'nne et
est due á la possession de terres communes dans la Puna. Les deux communautés affirment que la petite
colime qui sépare leurs páturages leur appartient. Ce qui est sur, c'est que jamais elles n'ont pu établir
les limites véritables. En 1960, il y eut un choc armé entre les deux bandes, qui provoque plusieurs
morts».

L'armée n'a plus qu'á espérer que le Sentier Lumineux ne s'étiole. Ne disposant presque uniquement
que d^nformat.ons officielles, 11 est difficile de juger son efficacité. Les «Comuneros de Iquicha»
taient dans le camp victoneux en 1814 ; il n'en fut pas de méme dix années plus tard. Et maintenant ?

Si nous commengons toutefois á discuter afín de savoir queis sont les gagnants et les perdants, nous
pouvons rappeler le chiffre de 4000 morts civils et sendéristes, contre 24 du cóté des militaires, la ma-
jorité étant, bien entendu, des soldats. Le coút social de la guerre ne vaut pas plus que cela elle impli-
que en conformité avec les plans des chefs militaires, une quantité impressionnante de morts pour

eaux. Dans cette guerre, on ne peut distinguer le civil du combattant. N'inter-
vienr^ent non plus ni I áge ni le sexe. Mais les informations süres, et disponibles, permettent d'affirmer

Pt H I constituent la majorité des victimes. Sur les 345 prisonniers de la Gauche Unie
48íélafen^n loí ¿ P^°^enaient de la zone d'émergence ; en termes de répartition,
agriculteurs et 18^% étLlnts ^2-7 % étaient
Des Comuneros contre des Comuneros. Des paysans dans des camps opposés, dans une guerre oú 11
trpfrriLir" distinguer clairement la victime de l'assassin. Cette visión semble étre liée á d'au-Ues rébellions paysannes, mais la répétition, en histoire, n'est pas une loi nécessaire ; le contraire peut

re—L;:
En ce qui concerne les attaques du Sentier Lumineux contre les communautés, nous ne disposons pas
en général, d autres sources. Cela est dú au silence sendériste, au cercle militaire, au refus des journalistes
et des chercheurs de voyager dans |e territoire, oú pas méme la Croix-Rouge ne peut pénétrer.

Une guerre silencieuse. Dans le cas de Lucanamarca, la premiére atraque sendériste contre un village,
méme s il y eut un tract reconnaissant l'agression, le nombre de morts et de blessés fut indiqué exclusive-
ment par la revue Caretas, mais il faut teñir compre du fait que le dit reportage fut autorisé par le com-
mando militaire ; ce qui signifie que les conditions de recherche d'informations, dans le meilleur des cas,
ont été similaires aux conditions de travail de la commission de recherche d'Uchuraccay.
Les chiffes des morts que rious avons pu obtenir sont, pour la plupart approximatifs. Parfois, ils peuvent
etre plus Importants, parfois moins, tout cela dépendant des besoins de la stratégie militaire. Le nombre
réel de morts est, par ailleurs, un facteur dédaigné pour une stratégie qui, devant les difficultés pour
occulter la réalité, a opté, sans égard, pour la «désertification». Eliminer l'eau. Des villages sans jeunes,
des villages abandonnés peuplés d'orphelins. Huambalpa comptait prés de 3000 habitants, en mars 1983
Il ne restait que 42 anciens. Pour le paysan qui n'était pas sendériste, ni Montonero, et qui voulait
rester en vie, il ne restait plus qu'á fuir le plus vite possible et á s'intégrer á n'importe quel quartier á
lea OU a Lima. (Environ 10 000 personnes se sont enfuies jusqu'á présent).

Mais la guerre n'a pas uniquement lieu á Ayacucho. Jusqu'ici, 26 provinces se trouvent en situation
«émergence». Exceptée la province Mariscal Caceres, la derniére á avoir été déclarée zone d'émergence

toutes les autres provinces, sous controle militaire, se trouvent dans la montagne céntrale (département
e Huanuco et de Pasco) et du Sud (Huancavelica, Ayacucho et Apurimac). Ce sont des régions oú la

[wpulation paysanne domine et oú persistent les formes andines d'organisation de la production. Entre
centre et le Sud se trouve la vallée de Mantaro, dans laquelle José María Arguedas voit les germes

d une bourgeoisie paysanne qui parait rester en marge. La région du Sud peut se superposer á la carte de
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Taqui Onkoy, datant du XVIe siécle. Mais ce qui nous intéresse, c'est de considérer les dimensions du
phénoméne sendériste et de la lutte anti-subversive. Méme si répicentre de ce séisme social reste á
Ayacucho, sa propagation s'étend, de fagon immédiate, sur 88 989 km2 et comprend 1 496 714 habi-
tants, principalement dans le département du Sud (70 795 km2 et 995 255 habitants).

Les mots ont suivi un itinéraire paralléle á celui des morts. Le mot «sendériste» fut substitué á «térro-
riste» et ce terme, avec le temps, fut synonyme d'«ayacuchano)) qui, á son tour, devint l'équivalent de
«Indien» ou de «Métis», mal habillés, parlant mal le castillan. Se diré «ayacuchano» revenait á s'élever
contre la loi terroriste. De cette maniere, la guerra, á la fin 1984, se transforme en une agression de la
cote occidentale contre le monde andin. Les chiffres de morts, de blessés, de disparos montre quelle
est la réalité - souvent occultée - d'un pays oü les citoyens se répartissent en différentes catégories mar-
quées (certaines étant «plus égales» que les autres), et oú les relations entre les hommes sont gangrénées
par le racisme - un problema aussi anclen et aussi profond que celui de la violence. Si, au milieu d'un
systéme se proclamant démocratique, avec un Parlement, une Eglise, des universités, des colléges pro-
fessionnels en pleine activitá, on peut utiliser la torture, éliminer plus de 1000 Péruviens, propagar la
peur et la terreur, obligeant de nombreuses personnes á émigrer, c'est parce que, dans le Pérou de 1985,
le titre d un conté de Julio Ramón Ribeyro est toujours valable «La peau de l'lndien ne vaut pas cher».
Tout a lieu trés loin, é Ayacucho ou á Huanuco, oú les morts ne sont que des numéros et non des per
sonnes identifiables.

La violence politique fait apparaitre deux éléments qui composent la trame quotidienne de la société
péruvienne : I autoritarisme et le racisme. Nous ne sommes pas en présence d'une seule mort mais de
plusieurs milliers, qui ne sont pas dues au hasard ni á des circonstances tragiques, mais á des options
libres et conscientes. Nous avons voulu dámontrer que le nombre des morts a varié substantiellement
avec l'arrivée des Forces armées contre le Sentier Lumineux. On a décidé, d'une fa9on précise, de com
barle, tout en sachant quel pourrait en étre le coüt social et en s'appuyant sur la doctrine de la sécurité
nationale : la protection d'une société en butte á un agresseur extérieur. Mais aucun discours idéologique
ne fonctionne dans le vide. Cette doctrine manichéenne qui prétend extirper le mal á partir de sa racine
est indissociable des pratiques pénitentiaires et policiéres qui existent dans le pays ; elle se méle á un
racisme silencieusement partagé. La tournure des événements - le volume de morts, la quantité de soldats
et de généraux directement ou indirectement impliqués - fait que la justification a dü devenir program-
me. La violence répressive développe et propage l'autoritarisme et le racisme. De prétendus défenseurs
de la démocratie en viennent á soutenir des tendances dont le caractére dictatorial ne fait aucun doute.
Tout d abord, ils tentent de se cacher en niant leur grade, en recourant á des pseudonymes, en se voilant
la face, mais lorsqu'ils se voient contraints de quitter la scéne sous les yeux du public, ils se placent en
position offensive ; la solution ¡névitable, et lócale, se transforme alors en une alternative nationale. Ainsi
á Huamanga et á Huanta apparaissent les germes d'un autoritarisme qui menace non seulement les
«Ayacuchanos», mais aussi tous les habitants de ce pays non disposés á soutenir cette alternative.

L autoritarisme, á son début, a requis la complicité et le laisser-faire. Présenter les morts d'Ayacucho
comme le produit d'un malentendu, comme des faits incompréhensibles, résultat de ce tragique amal
game de Blancs et d Indiens qu est le Pérou, fut l'une des réussites de la Droite, combinant pour sa part
le discours apparemment «scientifique» et «sérieux» de la commission d'Uchuraccay avec les titres de
journaux qui réduisent le nombre de morts á des chiffres totalement abstraits et impersonnels. Les morts
auraient-elles réussi é suscitar une réaction plus vigoureuse de la part de la société civile ? La neutralité
et le silence furent les premiéres composantes de la stratégie militaire. Les militaires ont réussi gráce au
laisser-faire des Forces civiles - le Parlement en empéchant le travail de toute commission d'investiga-
tion , le journalisme en acceptant la censure et en pratiquant une auto-censure sur les informations ;de
nombreux dirigeants de la Gauche, á l'exception de Javier Diez Canceco et de Jorge del Prado, en 'có-
toyant les tortionnaires. L Eglise a fait le nécessaire pour ne pas étre mise en cause, mais n'a pas eu le
souci de l'efficacité.

Les droits de I homme ne constituent pas une préoccupation céntrale pour la Gauche «réellement exis
tente». Pour le prouver, il suffit de relire les déclarations, les discours, les revues et de constater ce qui
a été écrit, de voir les personnes qui ont écrit á ce sujet. Mais cela ne veut pas diré pour autant que les
droits de l'hornme ne font pas partie des préoccupations de secteurs importants de la population : des
groupes de prétres et de religieuses, quelques paroisses, les habitants des bidonvilles, des ouvriers, des
mdividus, ainsi que des courants qui sont plus ou moins liés á Amnesty International, des organismes
comme APRODEH (association pour les droits de l'homme) ou un comité contre la torture et la vio-

CDI - LUM



o

-7 -

leiice. Le probléme est que face nu nombre de niorts et au degréde la vioience pol¡ti()ue, toutes ees
forces ne constituent pas un mouvement social, un courant qui ait la forcé ní'cessaíie pour contenir
et faire reculer I autoritarisme. La lutte contre la torture n'est pas une banniére nationale. Nous devons
retrouver le sentiment de Thotreur, de rintlignation, devant les morts et les disparitions. Au contraire,
dans ce pays, les méthodes les plus ciuiilles de la lépresslon anti-communiste sont publiquement jus-
tiflées, et sans aucune honte. C'est ce que n'a pas manqué de faire le général Cisnaros, gratifiant ses
colléyues argontins de toute sorte d'éloges.

Le théine des droits de I homme n est pas exclusif de la Gauche et de la pensée progressiste. Au Pérou,
de trop nombteux anthropologues et historiens ont bati leur prestige intellectuel, leurs cours, leurs
lii/tes sur le monde andin et les hommes andins. Qu'ont-iis dit lorsque l'homme andin a disparo de la
scéne privilégiée de leurs investigations ? Face aux massacres en Afrique et en Océanie, et en d'autres
occ isions, les anthropologues franipais et anglais se sont prononcés. Et les anthropologues péruviens ?
A peine une déclaration, celle des étudiants qui assistérent au premier Congrés national d'investiga-
tions anthropologiques (novembre 1985). Les mémes piopos pourraient s'appliquer aux historiens et
aux sociologues.

On peut admettre la confusión qui pouvait régner entre Ies membres de la commission d'Uchuraccay,
en raison de la nature de ses relations avec le systéme en place. Mais lis savent tous écrire, ont tous
accés aux revues et aux journaux. Mais qu'est-ce qu'ont écrit - pour ne citer que quelques-uns de mes
amis les plus ptoches - Max Hernández ou Juan Ossio sur ees morts á Ayacucho ?
II faut que I éthique nous rassemble tous. Assumer nos responsabilités. Le cas Pasara revient en mé-
moire. Dans les annáes que nous venons d'évoquer - entre 1980 et 1984 - cet intellectuel prit ses dis-
tances á l'égatd de la Gauche. De «Caballo rojo» (revue de gauche), il passa ¿«Caretas» (revue tres libé
rale) ; il applaudit au rapport d'Uchuraccay. Mais, par la suite, ¡I ne ferma pas les yeux sur la «sale
guerre». Bien au contraire. De ceux qu'il considérait comme les responsables, il dit ; «Ainsi le fracas
des poíitiques et l'intervention militaire subséquente ont donné lieu non seulement á l'usage de la
violence par les Forces militaires et policiéres, mais aussi á l'abandon de leur immense pouvoir (...).
Si la guerre interne suit cette voie, les résultats peuvent étre encore plus terribles que ceux déjá vus
en Amérique céntrala. Lorsque l'Etat autorise la privatisation de la violence, alors il légalise le chaos».
Ceci fut écrit en íévr er 1983. C'est toujours d'actualité.
Le dómame des droits de l'homme est circonscrit á la relation entre l'Etat et les citadlos, lis existent
pour les protéger des abus du pouvoir. Tout crime ou toute oppression ne peuvent étre qualifiés en
tant que teis de violation des droits de l'homme. Mais il ne s'agit pas non pous de cacher ou de mini-
miser les actions terroristes. Sentier Lumineux est une organisation de guérilla qui est parvenue á mobi-
liser des contingents de paysans et á former des milices, mais qui cultive également - souvent de fagon
aveugle - la terreur comme instrument politique. Nous avons parlé ci-dessus des exécutions de dirigeants
et des attentats contre les partis locaux. Ces attentats se sont poursuivis sans que les protagonistas ne
se montrerit aucunemerit préoccupés, ne serait-ce que du cout en vies humaines de non-combattants
qu lis impliquent. Parmi les victimes figurent également des paysans et des militants anonymes de la
Gauche. La terreur est une forme désincarnée de l'autorifarisme. C'est substituer au dialogue et á la
volonté des masses la peur et la decisión radicale. Ainsi la menace dictatoriale ne provient-elle pas seule-
ment d'en-haut, de l'Etat et de ses forces répressives ; parallélement, elle émerge des bases mémes de la
societé. C est aussi dans ce domaine qu'il nous faut prévenir le danger.

La violence aveugle se propage de part et d'autre dans un contexte favorable. Ce contexte est caracté-
risé par la faible considération pour l'existence humaine dans un pays oü le taux de mortalité infantile
est tres elevé, ou I esperance de vie est faible et oü il y a pléthore d'accidents et de catast.ophes - dans
un pays ou il faut teñir compte de l'utilisation privée de la violence, composante habituelle de la domina-
tion sur les autres C'est le legs colonial de deux institutions : le servage des Indiens dans les haciendas
et esclavage des Noirs dans les villes. Le pont entre ce passé - pas si éloigné que nous le souhaiterions -

dP.3rr"t serviteurs domestiques qui aident dans les foyers de la haute classe rnoyenne,des metis et des creóles ; une relation de travail dans laquelle chaqué travailleur reste privé de ses droits
les plus elementaires et demeure á la merci des capí ices de son patrón.
Le pays dans lequel la guérilla origínale du Sentier Lumineux a fait son apparition n'est pas seulement

des sEleTít''' 'r "''1' ""'i' s'opposent en silence, et ce depuis
oa un o rT""' ' E^^°bar) et oü les hommes sont séparés
Sans ees condit^rn, apparaitre,dans ces conditions, comme le seul moyen de briser une situation d'oppression totale. Du cóté opposé
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on n ontrevoit pas, face á I insurrection, d'autre réponse pue celle de Textermitiation.
Ouelques aiithropologucs ont imaginé le Pétou comme un pays oü le consensus jouall sur un laige ter-
raln. Mais, dans ce pays, depuis déjá beaucoup de temps fonctlonnent plus d'un code. D'un colé, 11 y
a les lois, les Institutions, le Parlement, les élections ; de l'autre perdurent les pratiques quotidiertnes,
les usages et les traditions : c est le teirain de prédílection de la violence, lá oü elle s'exprirne de la fafon
la plus évidente.

Mais le cadre ne justifie pas les acteurs. L'essence historlque et sociale de la société péruvienne n'expli-
que pas les dispatus et les fosses de cadavres. II y a foujours une marge de manoeuvre. Aucun role n'est
iniposé, dessiné par avance ; le toitionnaire choisit son role. Dans la violence (jolitique, comme partout,
11 existe des niveaux de responsabilités - qu'elles soient personnelles, institutionnelles ou sociales.
Les exécuteurs, ceux qui les secondent, ceux-lá qui leur conférent une base idéologique, ees derniers
qui gardent le silence et qui laissent (aire.
Quelles seront les rápercussions des événements d'Ayacucho sur la future entente sociale au Pérou ?
Difficile de répondre á cette question. En d'autres lieux et en d'autres temps, les Allemands et les
Argentins ont pu piétexter par la suite qu'iis n'avaient pas eu connaissance des camps de concentra-
tion, des chambres á gaz et des salles de torture. Au Pérou, de telles excuses ne seront pas valables.
Les chiffres dont nous disposons s'arrétent en décembre 1984. L'année 1985 voit l'arrivée d'un nou-
veau gouvernement. Changement de stratégie militaire ? La découverte de nouveaux massacres et de
tombes a poussé l'Exécutif á écarter de íafon drastique quelques chefs militaires et á former une com-
mission de paix. Des faits prometteurs, mais qui n'ont pas été plus loin... A la vue de tous, les (orces
policiéres ont donné la mort é plus de 30 sendéristes, incarcérés á Lurigancho. La commission átait
née pour établir un dialogue, mais l'un des ¡nterlocuteurs fut supprimé d'une maniere par trop symbo-
lique. Brülés, les corps furent entassés, impossibles á identifier, réduits á une série de sacs et de numé-
ros. Tout ceci se déroule devant I impuissance des membres de la commission de paix, empéchés par
les gardiens et les policiers de rempllr leur supposée fonction.

De méme que pour les événements antérieurs, la réplique sendériste n'a fait qu'accroitre la violence
aveugle et irtationnelie. Cette réaction, provoquée par un stimulant de nature paviovienne, les conduit
á commettre des attentats aveugles et primitifs dans les locaux du parti du gouvernement. En ees cir-
constances, il est difficile pour la raison de venir á bout des tendances les plus obscures. D'oü le carac-
tére exceptionnel du discours du sénateur apriste Armando Villanueva, qui, devant la tombe de ses
compagnons infortunés, s'abstint de crier vengeance ; attitude d'espérance, méme lorsque Villanueva
cesse de manifester le soutien qu'il avait apporté, avant les élections, á la défense des droits de l'hom-
me.

D'une commission á l'autre, de celle d'Uchuraccay á celle de la Paix, ce qui est en jeu ce sont les rela-
tions difficiles entre les intellectueis et le pouvoir. Aprés un mépris et un oubli souverain tres ancré,
I Etat a commencé á réclamer le concours et l'adhésion de quelques écrivains et artistes. La commis
sion d Uchuraccay a synthétisé un discours sur la société péruvienne : c'est une visión tres subjective
du pays. Ce n était qu un alibi. Les médias continuent á diffuser cette image. La nouvelle commis
sion, peut-étre en raison de ses dissensions internes, n'est pas parvenue á s'acquitter d'une telle fonc
tion. II a manqué, il continué á manquer, une commission d'investigation qui ne soit pas issue d'en-haut,
dépendant de I Etat de fafon ombilicale, qui soit générée par la base, par des intellectueis eux-mémes
loin de toute tentation de complaisance.
II existe toujours des exceptions, mais elles se réduisent á des cas individuéis ; teis celui de Rodrigo
Montoya et de sa polémique contra la commission d'Uchuraccay. Pourquoi la formation d'un groupe
d'intellectuels qui assument une enquéte á son propre compte sur les événements n'a-t-elle pas été possi-
ble ? Lorsque les années auront passé et que des historíeos se seront penchés sur cette guerra silencieu-
se, ils ne pourront éluder cette question. II ne sera pas facile de trouver une réponse, malgré les universi-
tés, les centres de recherche et les instituts qui regroupent les intellectueis et qui, en apparence,les met-
tent en situation d'agir collectivement.

A travers la commission de paix, ce qui compte c'est de gagner du temps. Le régime estime - malgté le
vote et sa popularité - qu il ne dispose pas de la forcé nécessaire pour maitriser la Forcé armée et pour lui
(aire comprendre que le pouvoir civil est au dessus du pouvoir militaire. Parallélement, le gouvernement a
la naiveté de croire que le transfert de capitaux vers la campagne et le projet de micro-tégions peuvent
réussir á court terme et produire une amélioration de la condition paysanne, faisant de la violence une
action sans fondement ; done rendre inutile une action militaire.
Les militaires, de leur cóté, observent le panorama national et exigent un appui ferme du gouvernement.
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Mais ríen n'a vrainiont changé... Au contraire, on parle de moins en moins de ce probléme. La censure
est toujours plus rigoureuse ; l'auto-censure, dans les journaux contrólés officieusement, efficace. Le
silence et la compllcité se sont accrus. Le cercle qui voile la tragédie des peuples de la rnontagne est un
brouillard plus dense.

* Zonas de Emergencia - légion géographique mise sous autorité militalre.

(1) Banque de donnée$ (DESCO).
(2) Dcpuis, aiec le Juperrient Ufu du phdnomdne d'Ucburaccay, gurgisseni dcB informatlong et des présomptions qui
diffdrcnt de la versión initlale sur ees éví^nonents : ce serait les Forces rtiilifaires et non les cort\uneros de ¡{uaychoo qu/
conr^üi.s^uicnt les ouicurs de la mort des scpf odolescents. SeuU quotre d'entre eux moururent á Huaychao, les autres
dans les villaees alcntours • rornenés par la euiie dans cette communauté.
(3) Le passage dit fcxiuellement : «La comniissíon a presque la convictíon que les Journalistes ont dú étre attoqués par
surprise, de fagon massive, dialogue préalable, par une multifude que la peur et la colére mélangées excitérent et
dolérent d une fdmcité inhabiiíielle, impensable dans le vie quotidicnne et dans des circonstances normalesH. Rapport
de la cornmUfion d'cnqufiíe sur les éi'éncmcnts d'Uchuraccay.
Nous loísfons de cóté les quclques photogrophies retrouvées posíérieurement, qui prouvent Vexisícnce d'un dialogue
pr^'c^dont le crime. La commission n'a étudié qu'd peine quelqucs heures d Ucñuraccay, Ses membres orriudreni en
hélicopiére, accompugnés par les officiers de l'Armée. II est évident que les conditions d^crites éíaient incompatibles
niií>r' n rt trrtunil A o ^ —a i-i- a % a ̂  , >> r tt ^. ■ . . .

gcns qu ij ne faJlait pos íoucher. On ne pouvait done désigncr de responsables pour les morís ó Uchuraccay puisque les
pavíGHí indiens sont coneiddri^s comme «de menos edad». De cette fagon, ees journalistes avaient contribué á soutenir
les oUiéf du commando militalre. Dans la perspective qu'offrcnt les événements ultéricurs, la commission, par-delá la
volonté de chacun de ses membres, o voHé la réalité. Pour la critique de ce rapport, voir «Une autre piste pour com
pren dre ce qui s 'est passé d i/churaccay» • (Lo Répuhlique, 21/01/84).
(4) L information que nous utilisons est basée sur les journaux. ürdonn<<í, codifiés par la Banque de données DESCO,
sur les informations hebdomadaires de cette instifution, sur la lecture de quotidiens et de revues (suriout Caretas),
sur les données réunies par des institution» comme APRODEH (Association pour les droits de l'homme), comme
CEAS (Commission épiscopale d'action sociale) et Amnesty International.

t:-
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Olivares

Mucha tinta., 'sobre todo d.e grandep titulares, ha hecho
correr la. llamada "reinserción" internacional. Ai momento de
publicación de eta revista, mediados de setiembre, una nueva
ola de tinta inundaré, nuesti'os diarios, insistiendo en
presentar a la. llamada "reinsércion" como, la tablita
salvadora que, miles de millones de dólares de caí^tales
extranjeros mediante, salvaré, al Perú. La firma del programa
con el FMI, la reunión del Club de Paris, la forma, lis ación
del aporte del grrupo de Apoyo y la firma, de créditos con el
BID serán .sin duda; motivo de alboroso, F'arece tiempo, por
ello, de repasar nuestras evaluaciones sobre el tema.

Ona. recapitulación rápida de lo que ya sabemos sobre el .
asunto puede "resumirse en dos P"untqs. Primero: que la,s
posibilidades de que ilegueri esos miles de millones de
dólares de capital fresco sen casi nulas.; el capital
inteiTiacional esx>á m'ucho más orientado hacia los propios ,í.
países industria.li-sados y Euro-pa del este, y el Pei-ú tiene '
además^ te-rrorismo y iucha pop'uiar que hacen riesgosa la
inversión. Y seg'u'ndo' a pesa.'r de los esfue'r-sos hechos por
oste gobie'rrio, de la. aplicación de u'n "prog'rama económico
hecho tan a la. medida, del EMI y el Ba'nco Mundial que ellos
mismos se sorprexíden, y de la acepta.ción del Convenio Anti-
Coca., hasta la fecha la llamada "reinse'rción" ha significado
que el Perú, 'pague ai'rededor de US$ 60 millones láensuales si'n '
recibir "ningún crédito a. cambio. Las consecuencias de esta
actitud están a. la. vista: una recesión y "U"na. pob'reaa. si'n j
precedentes, "ún año escolar casi -pe-rdido.. una. salud que i
ja.íaás había sido tan mcrtal. - j

"Ya llegan', ya. pliegan loe milio'nes", nos repite la ' 1
prensa, oficialista. Y puestos a pcnea'r-, desca'rtada. la idea ' '' 1
de que "realmente recibamos esas cantidades astronómicas que '■]
vemos 'en ios titulares, es "ra-30"nable quponer que algo , ]
recibamos a cambio de todo este esf'uerso, ¿Cuá'nto?^, he ahí -j
la cuestión que toda^/ia "no ha sido "respondida ni por la " 'í
Genocida "revista del brr Hebb. '¿Llega.'rá a ser más de lo que ^
pagamos en algrun momento? Y. así "no lo sea, ¿cué.'nto de alivio .
representará respecto de -la actual "política de "pagos?

•  J

^  ~ i -r. .k .J. i «w-'S í. r-AUi^

economice por ei Fondo, no modifica'n. esta situació'n. Ello
porque esos _ acuerdos afecta'rán la ciéuda ya vencida, es
decir, aq'uelia que Aia'n Ga"rcia debió paga"r y "no lo hiao,
mientras lo q"ue estamos pagando actualmente, y seg'ui'remos
pagando, son los vencimientos cor-rientee, es decir, la parte
de la deuda que cor'responde pagar en este periodo. Los
acuerdos en "relación a la deuda ve'ncida, lo que hacen es
.refi'na'ficiar esa deuda P'a.'ra 1993 en adelante bajo mecanimos
nuevos pero que terminan siendo el mismo viejo carrusell de
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to.tir.o™érios 4mc16 hsoe vsrloe tóoB.rcirc. esa techa, entonces, al Perü nu«-vflF.^r-,t,=.
ac•umulai^a•n los pagos, frente a lo cr,al "efWransV rieí'
prlnr® ¡•rovío mr v Bí,r.oo BanfJiai rice d^n nu-voeoreditoe en cantidades suf iolentee pan» onbíl riof fe
s,riteeie, mantenernos: en la aÍBi,a trampa de endíudOTiiento de

P^-di-círga'lrird^a-

ProvleLnlíe Xe iSínte?' Ipoy"

ünftiKíHrío-íII^ 3ue ret..uii±i a las reservas del BCR o las^  loilidadeo de prestainos se postergarían.

ni TjcD*^^^'' este crédito del FLAR va diríe-ídoal BCR, roientras que los pagos al PTD ir.,, +4 airigido
gobierno central Pov,t t J-C>s tiene que hacer el , n. n:
prestaría al ^ hacer los pagos, entonces, el BCR le ' ̂ ' ■V-.tpObj.erno, pero como ello va en contra de la to.todoxia monetarista -aquella de "errar la maquinita" lo«
primeros créditos del BID serv-rán -í-r-V- ®^3uinita losgobierno devuelva parte del éédiln ax i¿^

de: ioí'píSeíoíTrSetnií; PO.-^_eHo, mirar loa anuncioasetiembre u octubre por entre BS$ SOO v ir| 400 mTn®Í ®"con escepticismo: no tienen ■ «rftr OLl 5,» «"llenes,
economía nacional. Sólo sirven"' en ia DrA"et°(
financiar el pago ai mismo BID Practica. para

afrmf® ,^fe ¿«sde ffied:lados del pr.ó.rimo aiio -el »obie-noaí;™os codito "BBt/ <•«»■ *a BID pod-ria ia?hasta unos' ÜS$" sílO ' "mnToneT®a?Safer''''rf ®d
proyectos que se prese" ten ^Pendiendo de los

logrd^"nmtar*lo"^ "nn como se sabe Boloña no
tenerS"nu1o"?"tí^fe®gatlfó .«í Sue de.jemos deCS$ 200 millones, alcanzand'o "sólo Os"$°iriO(? ^iílonís íúS

-Bierr^tLdrL l^lloo
Dos giroblemas grand^^-s 'lí-í n íimKcj»,»,- ' „ ■

j-argo trecho por recorrer para recibir
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e f e c t i V aiüe n t e
ofrecido está

el dinero. La mayor parte de lo que ha sido
ligado a determinaa.s condiciones, como que se

destine a la ejecución de determinados proyectos -que no se
sabe cuáles son porque no han sido negociados- o se
presenten facturas de compras por monto,s similares. Además,
entre el ofrecimiento y su concreción, media el trámite que
debe seguirse en las oficinas presupuéstales de los
respectivos países. En estas condiciones, lo más probable es
que recursos significativos recién lleguen desde el otro
año, y que Una buena parte de los aportes tengan que ser
renegociados para 1993.

Pero hay otro problemsi mayor, y es que diversos países,
particularmente Japón y Alemania idnti'e los de mayor aporte,
exigen previo al desembolso que se llegue a un arreglo con
el Club de París, que es donde se i'enegocian los créditos
oficiales bilaterales de los países desarrollados al Perü.
La primer i"eunión formal del Perú con- e3 Club de París, es a
mediados de setiembre, pocos dlas' antes de la forroalisación
de los aportes del Grupo de Apoyo. Dado que actualmente los
pagos que se les están haciendo- son mínimos, esta
renegociacíon' tiene que significar necesariamente que el
Perü aumente sustancialmente sus pagos a estos acreedores.

¿Cuánto? Nadie sabe. Por. lo menos no el gobierno hasta
la fecha. Entre los distintos acredores, la" deuda con el
Club de París es la más grande': US$ 6,800 millones, Y lo más
difícil es que US$ 4.800 millones son deudas vencidas, y
otro al'co porcen.ta.je son deudas posterio.res a la primera
renegociacíon í1982) que el Club de Paris hasta ahora nunca
ha aceptado renegociar. "Para agravar la sit-uación, Japón,
una de las cabesas del Grupo de Apoyo, no quiere ni que se
le mencione la palabra condonación. Por ello, las
condiciones _fijadas en el Club de París deberán ser
necesariamente bastante generales, dejando amplio margen a
la negociación p.ais. por país.

El resultado final de toda esta historia del Grupo de
Apoyo puede terminar sierido que su.a apo-rtas sean menores a
lo que nos obliguen a pagar para recibii'los. Y poca duda que
tal cosa puede ser considerada por el gobiei*no actual como
una Jiegociación "exitosa" . .

•léft-
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Los polos de la confrontación vion;

Por un lado las' clases Iníperialistas del llamado 1er,
mundo»

F^or otro, lado los oprimidos de los tres sectores del
mundo: Países imperialistas, países del 3er. mundo y países
de los estados de economía centraImente socializada.

Las burguesías de los países del Ser. mundo son
cómplices menor'es del imperialismo. Sin embargo tienen
contradicciones con él que debemos saber apr'ovechar,
haciende frente en la acción con ellos pero sin capitulai* ni
un milímetro y sin ocultar lo que ellas son i Esas
contradicciones han llevado a enfrentamientos armados en
Argentina, Panamá, e Irak.

Las burocracias en los estados no oapital.istas son un
sector' opresor en decadencia, contra el cual debe continuar
la lucha de los trabajadores. Parte de esa lucha es hoy el
.combate contra el retorno al capitalismo y por la
democartización de los países de economía centralmente
socializada. A veces, los revolucionarios de esos países
deben hacer frentes en la acción con sectores de la
burocracia por la defensa de las estructuras socializadas de
la economía; pero al igual que en el caso de las burguesías
nacionales, sin capitular ante ellas y diciendo lo que sen.

El mundo cada vez más es uno sólo. Las transnacionales
y sus formas de opresión lo unifican más y más, por ejemplo
el neo-liberlismo, la deuda externa y las inversiones se
extienden por todas partes del mundo.

Por otra parte, también contribuye a esa unidad el
avance en las comunicaciones: viajes, telex, vía satélite,
.etc.

Esto hace necesario que los revolucionarios de los tres
sectores del.mundo también nos unamos.

Ahora que ha desaparecido le. llamada "retaguardia
estratégica", el bloque soviético, resulta ingenuo pretender
hacer una revolución sólo en el Perú y que esta no se
extienda ni sea aplastada. El imperialismo no será tonto de
permitirlo y hoy tiene las manos libi'es para destrozarnos.

.1 «
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Ssta constatación les lleva a algunos a la capitulación
completa y llegan a la conclusión de que no se puede luchar
contra el imperialismo o a la ilusión de que hay que hacerlo
pero suavemente, sin confrontación, como si no fuera el
imperialismo el que opta por la violencia ante las
discrepancias con gobiernos que no siguen la línea señalada
por él.

A nosotros , esta constatación nos lleva a ser más
internacionalistas que nunca, a comprender que somos parte
del proceso revolucionario mundial y que por lo tanto la
lucha debemos darla en forma combinada en los tres sectores
del mundo:

1er. mundo es una lucha anticapitalista,
socialista, que se enfrenta abiertamente a los amos*
del mundo.

C

■'ij..

5, ■

- En el 3er. mundo es una lucha antimperialista de
liberación nacional y por la democracia, combinada con
una lucha por el socialismo.

- En los estados
demo c r at i z ac i ón
socialización de

!  no capitalistas es una lucha por la
de esas sociedades, manteniendo la
la economía.

Para dirigir esta lucha integral, nuestra estrategia
ggbe ir—a_ig formación de una ienanija
de masas—y__a la internacional izan-i ón df.
de_masas—_y_.d£ c-uaIquie.iL..ag.tJ.y iadgd—_P!2.üüiia.jei3, cualquier

Pensamos que no fue por gusto que Marx vio esa
necesidad y fundó la Ira. Internacional.

Pensamos que Lenin y los bolcheviques taiiíbién vieron
esa necesidad; por eso, aimque estaban muy ocupados con sus
problemas internos, fundaron y dirigieron la 3ra.
Internacional. Ellos no pensaron Jamás hacer el socilaismo
sólo en la Unión Soviética, ellos esperaban ia revolución en
Alemania industrializada. Esto no se produjo por la tra|rción
de la Social-Democracia y por la derrota de los
revolucionarios con el asesinato de sus líderes: Besa
Luxemburgo y Carlos Liebknecht.

L J

Esta derrota fue el primer paso que llevó al derrumbe
de los estados no capitalistas a que hoy asistimos. La
revolución aislada en un país atrasado va a su deformación,
va a la aparicjón de sectores privilegiados dentro de la
miseria y el bajo nivel cultural reinantes. Y esto, ya es la
derrota de la revolución, aunque el derrumbe demore décadas.
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MQI'AS DE ACTUALIDAD

FortaieciiTiiento relativo del iíi)t.:erialisnio en general
frente a la desintegración del bloque del eete,

- Dentro de este contexto se intensifica la crisis de
inflación y recesión en Europa.

~ Esta crisis es mayor en Estsidos Unidos, el cual se
debilita trente a Japón y Europa, aunque mantiene el
liderazgo militar.

- La crisis económica y ecológica llega a grandes
niveles en el tercer mundo.

- Al desaparecer la contradicción Este-Oeste se pierde
el balance y hay intensa agresión del imperialismo
contra el Tez^cer Mundo.

- El imperialismo norteamericano, al verse debilitado a
escala mundial, pretende explotar más a la América
Latina, con este objetivo intenta impulsar una especie
de mercado común continental, que le dará nuestra mano
de obra barata y la inundación de sus productos a
nuestros países sin pagar impuestos.

- Otra de las consecuencias de la distensión Este-Oeste
es que la amenaza ccnti''a la humanidad de guerra atómica
disminuye notablemente en forma inmediata, aunque no
desaparece. Esto lleva a que aumente en forma relativa
la importancia de 3a contaminación como amenaza a la
supervivencia de la humanidad.

- Prácticamente ha desaparecido el apoj''o económico de
los países del Este hacia Cuba. La excepción es la
Unión Soviética, aunque también el apoyo de ella ha
bajado mucho.

- En el primer mundo continúa habiendo: lucha económica
obrera, movimientos antimperialistas, por los derechos
de ia mujer, por los dereclios de las nacionalidades
oprimidas, por los derechos de los inmigrantes, en
defensa de la ecología, etc; con frecuencia combinados.

- En este sector del mundo el racismo aume;nta debido a
la recesión.

- El 92 ha de significar un mayor encerramiento de
Europa en si misma. Este redundará contra el comercio
con el Tercer Mundo y contra la inmigración.
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- Alsmania Oriental fue absorbida por el capitalismo de
Alemania Occidental.

- En ios demás países la base de la economía sigue
siendo socialista, aunque en desintegración. No hay-
perspectiva de que pronto pasen al capitalismo.

- En Alemania Oriental es rápida la decepción de la
población acerca del " paraíso occidental la gente
se enfrenta con la desocupación, alza de alquileres,
deficiencia en guarderías y en el cuidado de la salud.
Hay huelgas obreras. En las últimas elecciones en
Alemania, perdió el gobierno y subió en votos la Social
Democracia.

- En la URSS hay desorientación y luchas:
a.- Obreras, políticas, de oposición al gobierno.

SI apoyo a Yeitsin es epidérmico.
b.- Autonomistas de diversas nacionalidades, lo

que lleva a la desmembración.

- En América Latina se fortalece el poder popular que
presiona y logra avances en la democracia formal,
aunqxie combinados con represión.

- Hay procesos de " paz de dejar las armas :
Nicaragua, El Salvador, Colombia.

- Juegan un rol Importante las demandas contra el
centralismo,

- Cuba es el principal foco de la agresión política del
imperialismo hoy día.

- Cuba se encierra en sí misma y no hay pasos serios
hacia la democratización. Se posterga el Congreso del
Partido Comunista.

-  La critica por la falta de democratización se
extiende hacia la izquierda mundial.

- Un acontecimiento último que no podemos dejar de
señalar, es el aplastamiento de la población kurda por
Irak.

Los kurdos son una población de 14 a 20 millones. Su
país, Kurdistán, está politicamente repartido entre
Turquía, Irak, Irán, Siria y la Unión Soviética. Estén
oprimidos por todos estos estados.

■„ i
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La represión a los kurdos nos muestra: Por una parte,
la esencia de clase opresora de un gobierno que acaba de
dirigir xina lucha armada antimperialista. Por otra parte, la
conciencia imperialista de EE.UÜ, quien, a pesar de haber
exortado al pueblo de Irak a levantarse contra su
archienemigo Hussein, es conciente de que, en este
conflicto, no debe ponerse al lado de las masas oprimidas,
sino del gobierno burgués.

- Otras nacionalidades oprimidas que luchan por su
liberación son: la población mayoritaria de Sudáfrica,
el pueblo palestino; el pueblo irlandés; los negros en
Estados Unidos; los nativos americanos en EE.UU y
Canadá; el pueblo de habla francesa de Quebec, Canadá;
los chícanos (mexicanos nacidos en EE.UU); los
gallegos, catalanes y vascos en Espafía; los kanakos de
Nueva Celedonia contra Francia, etc.

ESTRATEGICA

Internacionai ilación de las crgani^aciones de masas >'

de cualquier actividad política en cualquier esfera, en
camino a la construcción de una arqanización internacional
revolucionaria de masas.

TACT IC-A5

Deberíamos vincularnos con todo el 3er. mundo.
Degraciadamente las condiciones objetivas nos llevan a
hacerlo, en forma inmediata, sólo con el resto de América
Latina.

Por otra parte debemos vincularnos con los países del
1er. mundo, lo cual es más fácil; además, con los pueblos
de los países no capitalistas.

X isr AC X QiaKg
r-ANAS

REUNIONES DE PARTIDOS

Debemos dar impulse a cDordinaciones ancre partidos de
izquierda latinoamericanos, como las que se llevaron a cabo
en Brasil y México.

También es necesario asistir a otros eventos, como el
seminario que se realizó en abril en Viena, donde estuvimos
dirigentes de partidos latinoamericanos y latioamericanistas
de Alemania, Austria y la Unión Soviética.
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REUNIONES A NIVEL SECTORIAL

f

Son importantes las reuniones a nivel de distintos
sectores de la población.

■i. ^ _

Hay organii's.ciones permarisntess

líí

- Existe una orcjanieación de comunidanas amas:ónicas, la
"Coarcfiriadorct de las Organizaciones Indigenas de la
Cuenca Amazónica" (COICA) , que abarca Perü, Ecuador,
Brasil y Bolivia.

-  Hay le Federación de Familiares de Desaparecidos
(FEDEFAM),

Además hay- reuniones esporádicas;

-  Las de mujeres, llevadas a cabo en fcrasil, Perú,
MéX i co y Argentina.

'  f J. r.'- ■'

~  Las reuniones de organizacicnes campesinas e
indígenas contra los festejos del 5to. centeriario de la
invasión europea. Estas reuniones se han realizado en
México y Guito.

- La reunión en defensa de la coca , llevada s cabo en
Bolivia,

Probab1emente han habido otras reuniones sectoriales
que no conozca.

PUBLICACIONES

E-.s impor tante el surgim: ento de pUDi icaciones a nivel
iatinoamericanOj tanto de revistas como de libros.

Mencionarernos la edición de una revista dedicada a
impulsar el Poder Popular: "Tierra Nuestra", editaría en
México.

BE£EGHQS_HÜMANQS EN TODO EL MUNfiQ

Es importante si contacto permaneíiile con estas
organizaciones - La más importante da ellas es AV9l41st.ía
Internacional , que tiene su sede en Londres v seccione-s
nacionales en casi todos los países del mundo.
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Es una organización dedicada a la lucha por la libertad
de los presos políticos, contra, la pena de muerte y contra
la tortura. En sus estatutos está que las seciones
nacionales no pueden ocuparse en defender a la gente de sus
propios países.

Kay también otras organizaciones de defensa de los
derechos humanos.

jaNWT.ACION CON QjRGANIZAClQNES EC0LCX3ISTAS. KNTEE ELLAS

EAmjQQS._¥KBI)£S

E.l medio ambiente esté si ende- atacado cada ves más,
f undamen taimen te por las emp'-esas capitalistas., esto pone en
peligro la subsitencici del género humano y de toda la vida
en el planeta-

Hay cada vez más sectores ccncientes de este mal, los
sectores ecologistas del ier. mundo saben que éste es un
problema global; enti.snden, por ejemplo, que la depredación
de la. selva amazónica no sólo nos haré daño a .nosotros sino
también a ellos;: comprenden claramente que la defensa de la
ecclogia hay que hacerla internacionalemnte.

Hay gran cantidad de organizaciones ecoicgistas, -entre
ellas hay quienes se han constituido en partidos, que
genéricamente son conocidos como partidos v.erdé?5.

Debemos ©star .íntimamente ligados a esos movimientos,
denunciando ante ellos las depredaciones a nuestro medio
ambiente para que asi se eleven voces de todo e.l- mundo en
defensa de nuestra, ecologia.

SOLIDARIDAD CON POBLACIONES INDIGENAS O AMAZONICAS

En diversos países del ier. mundo ©Misten grupos de
solidaridad, ya sea con todos los indígenas c con los
indígenas del Amazonas»

Es impor-tante trabajar en estrecha relación con ellos.

5to. CENTENARIO

Continuar participando en la campa.ña intsí^necional
contra la celeb|n2ción del 5ta. Centenario del "Encuentro de
Dos Culti.ii'aS" y por la conmsmoracM.ór), de lo- Años de •
Resistencia",

COCA

Participar en toda actividad internacional en defensa
de la hoja de coca.
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VINCULACION CON ORGANIZACIONES ALTERNATIVAS PE CIENTIFICOS

EKisten orcianiZc'.c.ic3nes y/c publicacionea de cientifxCDS
de disLintas ramas que se cipoiíen ai uso que el j..Tpsr.ialismo
hace de la técnica y la ciencia. Una de esas organizaciones
es "Médicos sin Fronteras" con sede en Francia.

IMPULSO A Y CXX)RDINACIQH Cülí GRUPOS PK-SOLIMBIDAP COÜ^
PBSÜ

En muchos países del ler. mundo evisten grupos de
solidaridad con el Perú. Están formados por peruanos y por

nacionales del pais donde estén, generalmente ligados
afectivamente al Perú por alguna, razón.

Cuando esos grupos ss dedican a discutir la política
interna del Perú es poco lo aue pueden hacer por nuestro
país.. Sin embargo, hay crros que ss especializan en xnformar
al país en el cual funcionan lo que sucede en el Perú y en
hacer un trapajo de defensa de los derechos humanos en
nuestro país. Es con estos Ultimos con quienes tenemos que
trabajsvr, fundamen taimente atendiénacies con inf ormacior-.es
en peñera! e informaciones sobre el atropello a los dsrecnos
humanos y depredación de la naturaleza en particular.

IMPULSO A MQVIMIEOTOS DE SOLI DAR IDAI1,J1S_-MAS&S

A veces se dan movimientos de solidaridad de masas por

ejemplo de municipio a municipio, o de un sindicato a sus
congéneres, por ejemplo maestros a maestros, minei"'03 a
mineros, etc.

Señalo dos casos: Uno, el de le rama sindical de Volvo
en Suecia con el sindicato de Volvo en el Perú.

Otro, en el que p&r^ticipamos activamente, es la
solidaridad de tres escuelas en un barrio de Estccolmo con
esciielas en el departamento de Ucayali. Está en crecimiento
la campaña solidaria.

BUSCAR APOYO ECONOMICO A.ONUs

Este renglón es en general el mejor atendido., lo que

hay que cuidar es que las ONGs realmente se dediquen al fin
señalado y que el dinero no sirva para la deformación de
camaradas.

I
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Entre el.Tíis hay una especia 1 mente importante que al
parecer es promovida por la Social Democracia europea, se
liama "Socialismo del Futuro".

El pensamiento que guia esta publicación es; El
derrumbe del "socialismo real" es aprovechado por el
imperialismo mundial para impulsar el neo-ilberaiismo
argumentando que el socialismo ha fracasado; ante esta
ofensiva contra el socialismo, todas las corrientes que lo
defendemos debemos realizar acciones en común.

En la página editorial del 1er. número escriben Willie
Bra.ndt, como símbolo de la social—Deaiocracia; Gorbachov como
exponente de los sectores que defienden el socialismo en los
estados no capitalistas y Ernest Mandel, por la IVa.
Internacional.

Es importante nuestra pax-'ticipación en esa revista para
mostrar las opiniones del PÜM acerca del socialismo que
queremos construir.

ESTABLECER CON CQRiaENTKS POÍ.TTTCAS DE I7.QnrKRDA

Esta es una tarea a cumplirse con todo el mundo. En la
Europa capitalista estas corrientes fundamentalmente son;

- Partios Socía 1—Demócratas.

- Lo que quoda de los Partidos Comunistas.

- Partidos maoistas o neo-maoistas,

- F'artidos de ia IVa. Internacional

ASIBI'XB^A ESCUELAS U OTROS EVEKTQS TWTKRMACTOKtAT.Kf^

Debemos asistií'' er! lo posible a cualqu;!.er escuela,
sem.tnario, conferencia, etc. que trate sobre la lucha por el
so c i a I i smo a ni ve1 mu n d i a1,

BABIICIEAR^CmZA EN EVEWTO.q T ACIQNALSS PUNTUAI^S

hay act 1V idaiies coi'ícretas a. nivel Ínter nacional .

Uno de los e^jemplos es la serie de movilizaciones que
hubo en Alemania de rechazo a la reunión FMI-BM en Berlín en
1989. En el mitin final habló el camarade Andrés Luna
Vargas.

Otro ejemplo es la reunión q\xe estén preparando sobre
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ecología las Naciones Unidas y que se realizaré en Brasil el
afio entrante.^ Además de la reunión oficial a la que debemos
concurrir está la reunión paralela de organizaciones no
oficiales, en la que, por supuesto, también debemos
participar.

DE SOLIDARIDAD

Se han de preisentair en ©i futuro muchas ocasionrís en
que '-sea nscssario mar-ifestar la solidaridad mundial contra
ataques imperialistas.

c.n el pasado los revolucionarios peruanos hemos
participacio en camparíeis; En apoyo a Vietnan, a Chile, a
Cuba, a Argenfina, a Irak, etc„

VlNCUiAniON fr>N

Debemcs buscar, en Europa, vincularnos
movimientos revolucionarios del 3er. mundo.

con

LAZOS CON HQgIMISNI'QS KN FATPIKfí JSQ_CM>ITALIBTAS

Los pueblos tís esos paires han levan tado, contra las
capas pr;í.viiegiad¿as que usuf ructuaban ds la economía
social ii'ada.

En esos países debemos ligarnos a partidos, sindicatos
o movimientos que luchen por defender la organización
socializada, pero en manos de los trabajadores. Las banderas
con las que debemos tsolidarizarnos deben ser inseparables:
Socie..lj.£niQ——Lsniócracia- Pues no habrá verdadero socialismo
sin democracia, ni verdadera democracia sin socialismo.

■ . W -' . ,V

AWt . : \

i- f

,yc\h-

lili-din'i'iMiliitá' ̂ ir iiVi' í'ri fíi' — - —y ■ ihia-i
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Los pueblos de la América española se mueven en una

no^"'L destinos histórico^
Pueblo<=í tlusion de la literatura americanista. Estos
ta^L^éñ'er?Í"'L"s?¿rrL^°" retérlca sino
( ...)

Pero lo que separa y aisla a los países hispano
americanos, no es esta diversidad de horario político Es la

foSas'Intra ta ■""" nacionass^ con^eríí V apenas bosquejadas en su mayoría,
internacional f articule un sistema o conglomeradoiaÍTÍn . historia, la comuna precede a lanación. La nación precede a toda sociedad de naciones.
Aparece como una causa específica de dispersión la

Entíristorpaíseí® vínculos económicos hispano-americanos.int^rclmbi! ÍÍSoI casi comercio, no existe casimaterias príma<; ellos son, más o menos, productores deetop" y Jilifnenticios que envtan amá/i ^ Estados Unidos, de donde reciben, en cambiomaquinas, manufacturas, etc ( 1 Fimci^noe, - camoio,como colonias de la industria v V.
norteamericana. industria y la finanza europea y
(...)

hacen la hict- •' abstracción. Los hombres queel criollo dlí pta''T¡rtí?or?o"° Entre
diferencia sensible f > 2 criollo argentino no existede matiz más que c¿Í¿r . ^ '' diferencias

José Carlos Mariátegui, de "La
unidad de la América Indo-
española", ensayo de "Temas de
Nuestra América", 6 de
diciembre de 1,924.
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El sueño bolivariano de la unidad latinoamericana ha
®stado presente en todos los prandes Pensadores de nuestro
continente. Ha sido una de las srandes esperanzas de
nuestros pueblos. Y ha sido también un camino lleno de
frustraciones, de siobernantes separados por mezquinos
intereses, de intervencionismo imperialista para
distanciarnos, de absurdos enfrentamientos fratricidas.

Pero como dice nuestro Amauta José Carlos Mariátegui,
las masas reclaman la unidad, las masas quieren fe. Y, por
eso, su alma rechaza la voz corrosiva, disolvente y
pesimista de los que niegan y de los que dudan, y busca la
voz optimista, cordial, juvenil y fecunda de los que afirman
y de los que creen".

.  El_reconocimiento de que la unidad latinoamericana esel camino a recorrer para lograr nuestra independencia y
nuestro desarrollo surge de proyectar hacia el futuro la
historia recorrida por nuestros pueblos. En ella, más allá
de las diferencias y discrepancias, de los enfrentamientos y
rencillas, se aprecia nítido un camino común. Y un destino
común, también.

Destino común que podemos recorrer j'untos o separados,
fragmentados por el imperialismo o compartiendo entre todos
ia Dusqueda del camino propio.

Ese es el reto que asumimos hoy. Y que lo asumimos a
partir de nuestra propia posición política, desde el punto

consideramos que los valores de la
solidaridad y de la vida humana son superiores a los del
individualismo egoísta, de quienes seguimos considerando la
igualdad entre los hombres como un principio a rescatar. Es
desde esta posición que afrontamos el reto de transformar
Latinoamérica con una propuesta de desarrollo viable en las
condiciones actuales del mundo.

I. La Ofensiva del imperialismo

Latinoamérica vive una situación muy difícil Al
economías y el empobrecimiento de grandes

sectores de su población, se suma ahora una gran ofensiva

noiíí-í redoblar su dominación imponiendo
ftSfa neoliberales, Y las condiciones para enfrentar
rS URS^ difíciles, tanto por la disolución deel bloque de Europa del Este, como por los propios

mundial últimas décadas a nivel

En la década pasada hemos transferido capitales al

CDI - LUM



exterior por US$ 200 mil millones, sin que ello impida que
la deuda externa crezca de US$ 230 mil ilíones a US$ 422 mil
millones, debido a que sólo hemos pagado la mitad de los
intereses mientras la otra mitad se ha capitalizado. El
problema de la deuda externa sigue atenazando a nuestras
economías. Pero gracias a esa enorme transferencia de
recursos, el imperialismo hoy puede respirar aliviado,
habiendo espantado el fantasma de las quiebras de sus
grandes bancos comerciales, y buscando con esa seguridad
recuperar sus créditos canjeándolos por empresas estatales.

Y  ha habido un empeoramiento de las condiciones de
nuestra inserción en la economía mundial, que se gráfica en
ue nuestra participación en el comercio mundial se ha
reducido de 5.5% en 1980 a 3.9%. Esto refleja la reducción
de los precios de las materias primas, ante los cambios
tecnológicos que disminuyen la participación de éstas en los
productos finales y reciclan sus componentes, la aplicación
de políticas proexportadoras en forma generalizada y
simultánea en el tercer mundo y el declive político de las
organizaciones que agrupan a los productores de materias
primas.

Como efecto de esta sangría de nuestras economías, en
la década de los 80s el PBX per cápita en LA ha caído en 8%.

crisis no se ha distribuido equitativamente. Las
relaciones laborales se han hecho mucho más duras para los
^^3bajadores, se ha registrado pérdida de empleos, deterioro
de condiciones de trabajo, de remuneraciones, pérdida de
estabilidad en el trabajo y de libertades sindicales. Los
servicios públicos de salud, educación, luz, agua y desagüe,
han sido recortados por los gobiernos para priorizar los
pagos de la deuda externa. En el Perú, como producto del
shock fondomonetarista, 500 mil niños abandonaron la escuela
y el número de pobres en situación critica aumentó de 7 a 12
•''ilíones, y siendo un caso extremo no somos un caso aislado.
El ajuste ha hecho que la extrema pobreza aumente
dramáticamente y se haya hecho mucho más extrema. Para quien
tenga dudas de que esto cuesta vidas humanas, basta mirar la
epidemia del cólera que se difunde en LA.

Este tremendo deteriorp de las condiciones de vida y
posibilidades de sobrevivencia de nuestros pueblos, ha ido
junto con una política de enfrentamiento y agresión al
movimiento sindical y las organizaciones sociales con la
violación de derechos humanos elementales.

^®sultado conjunto de esta agresión política y
económica contra nuestros pueblos ha sido, junto a su
empobrecimiento, el desarrollo de mayores trabas para su
P^93nización gremial y política. El empleo eventual y las
subcontratas frenan y debilitan la sindicalización. La
facilidad para despedir trabajadores hace difíciles las
huelgas y las acciones de resiistencia.
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En muchos países, el estancamiento productivo provocado
por las prolongadas políticas de ajuste tras la crisis de
la deuda termina en una aguda obsolescencia tecnológica por
■falta de inversión, convirtiendo lo que "fuera presentado
como Dolíticas temporales y coyunturales en problemas
estructurales prcfundos. El producto de mayor auge
productivo y comercial en Latinoamérica en la década de los
80s es la coca, lo aue ejemplifica el tipo de relación que
se está desarrollando con el Norte.

Ahora, tras una década de ajuste, el poder económico,
ideológico y militar del imperialismo es usado para imponer
el neoliberalismo al Tercer Mundo. Las políticas de este
signo promovidas por el FMI-BM en Latinoamérica tienen
grandes semejanzas* apertura comercial para que nuestras
economías sean invadidas por sus productos y nuestra
industria deje de hacerles competencia; libertad de
movimiento de capitales para que puedan aprovechar nuestros
recursos naturales, para que los grupos internos puedan
fugar sus capitales con facilidad y el dólar se convierta en
la moneda dominante; libertad financiera para redoblar el
control de los bancos y la especulación; eliminación de
de)echos sociales para los trabajadores, campesinos y otros
grupos desprotegidos y anulación de preferencias para los
pequeños y medianos empresarios y agricultores; recorte de
gasto estatal en servicios públicos. En síntesis, todo un
paquete que tiende a eliminar la posibilidad de regulaciones
y^ controles nacionales y sociales sobre el gran capital
financieiro, y redoblado dominio de éste, particularmente del
internacional al que se van integrando "fracciones nacionales
por sobre los intereses de las mayorías.

En la ideología oficial, estas políticas son
presentadas como la nueva panacea para el desarrollo. Pero
no sólo no tienen sustento alguno en la realidad socio
económica de la región, ni guardan ninguna coherencia con
los^ efectos concretos que vienen produciendo en
Latinoamérica. Tampoco registran antecedentes históricos que
permitan identificarlas con experiencias exitosas de
desarrollo, ya que los propios países que presentan como
ejemplo, como el Japón y los llamados "cuatro tigres" del
sudeste asiático han logrado su impresionante crecimiento
con una fuerte Participación de un estado sólidamente unido
a  sus grupos empresariales, defendiendo su mercado y sus
fuerzas piroductivas internas, y con regímenes marcadamente
autoritarios que mantuvieron sojuzgado al movimiento social
permitiendo que se sostuvieron bajas remuneraciones.

Las políticas neoliberales son aplicadas con particular
dureza en Latino América, porque los EEUU requieren la
®*^^'"®®^P-lotación de su "patio trasero" para recuperar
competitividad frente al Japón y la Europa unida. Y es que
estos últimos han venido elevando su productividad mientras
EEUU muestra un serio estancamiento e incluso evidencia una
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dir^GATr^y''''¿r estancamiento de la Ronda Uruquay
rIqionalL LaíJnn bloques económicos,  ̂ Lstino Arnéí'ics s© 1© prsssnt^ ppiiii ____área de influencia natural. Presenta a EEUU como su

-  _!• . ̂ ''''P®rialismo propone la aoí^ri-iira ♦-/-y+-oi
iabi^qis^UeLn® de nuestros países, porquela carrera H#» base productiva que les asegura ganar
t%%€FaT RÜÍÍLaren®!: qu^
a:e®íL^.
proteccionistas oara bienes, mantienen trabas

90bierño®de'ror®EEm®L <^ell unado °e.?an ^ desarrolla en dos terrenosT Porreformas estructurales, el llamado

Banco Xndiaí°T"ll§"' Balo Sífe"®"®" '-o®^¿m°ri^ ® ^losVbíe;no^®^a° :Srab?a®r";®T?ite?a°ím®i;:?rsuíonomias a los bienes, servicios y capitales extranjeros.

cuyod,'^2'¡ la Iniciativa de las Américas.
y el e<síííhio°" suscripción de tratados de libre comercio
los regímenes de libertad y garantías a
intíbiíí? ? S ^ a sus derechos de propiedadC<.«mTÍí }■ poder tener todo bajo su pleno control y'óominio, el mecanismo establecido Para la Iniciativa de las
Americas es la negociación bilateral, país por país, de
acuerdos específicos respecto de los distintos aspectos que
la lA comprende.

AmArí^Í¡"'^2i fundamental de la Iniciativa de las
y^nahni-í ' parrote también tiene en esta oportunidad lasacompañen. Una es la posibilidad de
Améíiíri ® oficial de los países deAmerica Latina con el gobierno de los EEUU, que sólo alcanza
ei 3^ de la deuda externa latinoamericana. Más aun, el

esupues o anual aprobado por el Congreso norteamericano
solo alcanza el 15% de la deuda: apenas US$. 1,900 millones.
ii«I^ acce er a esta condonación se requiere además aceptaruna condicionalidad incluso superior a las del FMI o Club de
Haris. otra zanahoria es la creación de un fondo de USS 1.2

®  P®ifa promover la privatización enros países. Como se ve, los fondos prometidos, a parte
de ser minúsculos, tienen una orientación política muy
precisa. La zanahoria es muy pequeña, y está envenenada.

'  ,4-5 Problema más de fondo es, sin embargo. la crisis yperdida de hegemonía norteamericana. Esta realidad hace aue
lo que los EEUU compartan con Latino América y el Caribe sea
mas su crisis que la prosperidad, y que aunque a ellos
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también les interesa que nosotros salgamos de la crisis y
seamos un "socio" dinámico, sus propias condiciones
económicas no parecen ser las mejores para ello. Mientras
tanto, existen las economías del Japón y el Sudeste
Asiático, que se muestran más dinámicas y que podrían
otorgarnos mayores ventajas.

A pesar de su inviabilidad práctica como propuesta de
desarrollo, el neoliberalismo se impone gracias a la
redoblada hegemonía del imperialismo, a la crisis que el
ajuste ha provocado en nuestras sociedades,
desestructurándolas, y a que la propia receta neoliberal
profundiza la desorganización social y promueve las salidas
individualistas.

De ahí que el modelo político coherente con la nueva
economía neoliberal sea marcadamente autoritario y
caudillista, imponiendo la autoridad estatal sobre una gran
masa dispersa y desorganizada. Los mecanismos de legitimidad
dejan de reposar en una coherencia mínima entre el discurso
y la política y se sostienen en un manejo casi teatral de
los medios de comunicación de masas.

La militarización es un proceso que no está ajeno de
esta tendencia al autoritarismo. Desarrollándose de formas
muy diversas, vemos como hay golpe en Haití, intentos de
golpe en Venezuela, los "carapintadas" obtienen
sorprendentes resultados electorales en Buenos Aires, y en
el Perú las Fuerzas Armadas entran con fuerza a la vida
social y los servicios de inteligencia se convierten en el
principal soporte.

II. Las Experiencias de Integración Latinoamericanas

Frente a estos problemas y esta ofensiva, Latinoamérica
se encuentra disgregada. En el terreno de las negociaciones
internacionales, prima la relación bilateral y la política
aislada, no teniendo mayor peso práctico las declaraciones y
decisiones comunes. En el campo de las relaciones
económicas, a pesar de aumento en el comercio
intrarregional, éste sigue siendo ínfimo en relación al
comercio de cada país con el Norte desarrollado. En lo
referente al intercambio de inversiones, tecnología y
financiamiento. los avances son muy reducidos.

Los sistemas de integración LA perdieron dinamismo
entre el fin de la década de los 70s y 80s. Los organismos
que abarcan al conjunto de Latino América CALADI, SELA) han
tenido un funcionamiento limitado; la reducción de las
barreras arancelarias no avanzó mayormente, y en el terreno
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criterios para la neoociación conjunta, lo
escrito en el paoel, como los positivos avances loarados en

—^ establecer criterios comunes mínimos delacion. no funcionaron. Las proyecciones de estos
organismos hacia la armonización de políticas económicas y

1  unión económica han sido reducidas, nofuncionando los organismos de mayor nivel político.

Integración de «runos de países
tampoco avanzaron; en el caso del GRAN. la

integración comercial avanzó poco y sirvió mas en el
etablecimiento de normas comunes de tratamiento al capital
SKtranjero que defendieron la soberanía, n¿ro en íL cuales
posteriormente se retrocedió. cuales

comerc?í,T^Í,°k años, los mecanismos de integracióncomercial subregionales se han revitalizado TMercosur", Gran

Ml2ntrar''?.nL aqmpaciones de penor Proy^cSS":
buí¡rll cof Privileaian su relación
cercanía rhnf buscando aprovechar venta.ias (México porcercanía, Chile por haber sido de los primeros).

Los esquemas subregionales de integración <íon
reimpulsados ba.io esquemas más limitados. Por un lado se

generalizada po^Ip comercial unilateral
?lducir ¡oS' por lo que los niveles arancelarios que buscanreducir son mucho menores, y por supuesto cjh
económico también. Por otr¿ lado íi,S riimitars» f
estos aspectos comerciales, mientras eñ lo que se íefijre a
ml«an?r,?'=°"°'"'"t' ^acia Ta ¡rmínízJíróñ
pWmf í; ® acercamiento de los distintos países entre síP ima la imposición de los esquemas del FMI.

liberaíií^oíón"''^?® esquemas son similares en cuanto a laíiberalizacion y las reformas estructurales", la«^ políticas

TZ:TTaTio LTtrTT l- terreno; calíiarfo
sistemir dé P?4ÍL V íos%n?¡ícLb-^ funcionan losLatinoamérica, coexisten síStím^T^f«po 4r4mb\4"filo"
mí^deSalua^on^"® K®'- ""S4s "e
intervenoíSn H i Sistemas controlados o porintervención de la autoridad monetaria (Colombia) v

cÍSxis?Sn''infíaciS ^ tambiénoexisten inflaciones muy diversas y variables.

grado^iimiíir^í ̂  Políticas resultan en buen
fr, M respondiendo al mismo director de orquesta
ISertu?^rf°:-r®®-® ^I^^tud se de en el sinWdo 'dl Su
r^ní^hít- -t liberalización para permitir laTrentabi 1 ización dal capital internacional w j_
la existenf-ía r-r^r,,Jí • internacional, y no en cuanto a
de cambfp J tundiciones de políticas económicas, tipos
re«i4aí f^tiliten la integración
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Adicionaimente a la disgregación entre los distintos
países, esta disgregación se reproduce al interior de los
países. La política neoliberal produce una mayor separación
entre un pequeño sector dinámico ligado a mercado
internacional y grandes mayorías marginadas, que tienden a
ser desorganizadas e individualizadas por el sistema
económico. El reto de la integración no sólo tiene que
enfrentarse entre distintos países, sino también al interior
de estos.

Esfuerzos a contracorriente de estos hechos son los
intentos de forjar mecanismos de integración entre los de
abajo, entre los trabaj'adores y los pueblos. Coordinaciones
sindicales para enfrentar al FMI y la deuda externa,
esfuerzos por agrupar a los sindicatos de las empresas
estatales frente a la privatización, el importante
agrupamiento logrado en torno a la campaña de 500 años de
resistencia indígena, negra y popular, y el Foro de Sao
Paulo, son algunos espacios que hay que consolidar y
reproducir.

ivas Lat inoamer ic i be ñas .

J-ss políticas económicas impuestas por el FMI-Banco
Mundial, ya han demostrado su ineficacia para resolver el
problema de la deuda y del desarrollo, y más bien su
eficacia para producir más atraso y más pobreza.

Por su parte, las políticas populistas han llevado
hasta un extremo desequilibrado el antiguo modelo de
desarrollo, generando crisis de balanza de pagos e
hiperinflacion, y abriendo el camino a la aplicación de
PoJ-iticas de ajuste neoliberal.

a ello, es necesario levantar una propuesta
política alternativa, que es la razón por la cual, a
iniciativa de los movimientos y partidos políticos
latinoamericanos integrantes del Foro de Sao Paulo, se
congregan ahora en Lima algunas decenas de políticos,
economistas y técnicos de diverso signo.

Para contribuir a este seminario-taller, nosotros
queremos plantear 6 aspectos que consideramos fundamentales
para una propuesta de desarrollo e integración alternativa"

1. la democracia y la soberanía en la definición de ia
política económica:

2. la afirmación de una voluntad nacional alrededor de un
plan que use extensivamente los mecanismos de mercado;
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3. la sustitución de unas economías dominadas por la
especulación antinacional por otras cuya orientación central
sea la superación de la pobreza extrema y la atención de las
necesidades básicas de las mayorías;

.  ̂oneración de un nuevo modelo de desarrollo
productivo Que no aire alrededor de la subordinación -en
peores condiciones- al capitalismo mundial sino aue afirme
el desarrolla de las fuerzas productivas internas y se
vincule dinámicamente al exterior con ese objetivo:

5. la intearación latinoamericana y tercermundista.

6. la negociación de un nuevo orden mundial.

í- Política económica democrática y soberana

Tenemos que afirmar la defensa de la soberanía en la
detinición de la política económica, rechazando las
imposiciones foráneas. Tenemos que hacer frente al hecho de
que sea en las oficinas del FMI donde se dedicen las

económicas y las reformas estructurales; y a los
intentos norteamericanos de intervenir con sus Fuerzas
Armadas -bajo el manto de una "Fuerza Multinacional"- para
desatar una guerra andina contra los cultivadores de hoia de
coca.

.  Insistimos en que la política económica debe serdecidida soberanamente con Participación del pueblo Sin
este requisito político básico, y sin la convicción de que
solo es posible enfrentar al imperialismo contando con un
solido respaldo popular, no hay solución posible a la crisis
estructural de Latino América.

El reto de lograr una política económica popular no
solo por su contenido sino por su formulación y eíecución
demanda cambios sustanciales en el régimen político. La
enorme separación existente entre gobernantes y ciudadanos

«mna k"" ° ̂  primeros gobiernen sin tener el menor
elecíoíaTL directa y abiertamente sus promesas
delSnalft^Síi ^ ^ nuestros pueblos se muestren

^ apáticos respecto de las posibilidades decambio. Se requiere para ello el desarrollo de fuerzas

política^ firmemente ligadas al pueblo y que hagan de lapolítica un compromiso ético donde la verdad el
ofrecimientos y el no usufructo privado

de los cargos públicos sean su base.

permítanla 1 ^ ®kí°' <^®sarrollar mecanismos queP rmitan al pueblo participar activamente en la definición
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de la política y la propia aestión estatal. La combinación
de elecciones universales y secretas con organismos de
democracia directa compuestos por representantes de
organizaciones sociales pensamos Que es el camino a
explorar .

En el manejo económico, hay multiplicidad de vías para
lograr esta participación, haciendo Que las instituciones y
empresas estatales sean dirigidas con participación de los
trabajadores; generando organismos de regulación con
participación activa del pueblo, por ejemplo a través de
comités de consumidores para verificar precios; organizando
a los pequeños productores y concertando con ellos, etc.

Un elemento básico al que no le hemos prestado
suficiente atención es al hecho de que no hay
democratización de la política económica sin democratización
de la infomación, sacándola de las altas esferas
gubernamentales y los arreglos a escondidas con el FMI y de
los directorios y gerencias de los conglomerados
monopólicos. oara hacerla llegar a las mayorías.

Finalmente, hay que desarrollar los espacios de
concertación entre el estado y los agentes Privados que
buscamos organizar y hacer que se orienten ba.io una lógica
común.

2- Planificación utilizando un mercado democratizado.

El "libre comercio" no ha dado respuesta al problema
del dominio de los hombre sobre las condiciones de su
reproducción material, incluyendo al intercambio necesario
para la misma. Un pequeño grupo, tecnócratas de empresas
privadas en un marco de mercado, asumen las decisiones,
dejando ajenas a las mismas a la mayoría de la población,
aún cuando se presente como el resultado del funcionamiento
de un mercado que aparece ajeno a los hombres. Nuestra
propuesta tiene que adecuarse a una realidad en la que el
peso de los Productores independientes ha aumentado
sustantivamente, y nuevas relaciones de trabajo
flexibilizadas se han impuesto.

Frente a la desaparición de la URSS y la ofensiva
neoliberal nosotros afirmamos el principio de que la
orientación central del desarrollo económico debe ser
decidido en forma colectiva por la sociedad, y no ser la
decisión de un centro burocrático o la suma de las
decisiones individuales de un pequeño grupo de propie^a'^io*»
del capital.
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Pensamos, sí, que esta planificación del desarrollo
tiene que utilizar ampliamente los mecanismos de mercado,
incluso en alqunos países como el Perú hay que extender el
mercado, incorporando plenamente a éste a amplios sectores
de nuestros pueblos aue están parcialmente maroinados de él.
La vida ha llevado a que se qeneren qran variedad de
mecanismos de requlación de mercados oue debemos aprender a
utilizar coordinada y coherentemente con las decisiones
propias de un plan estatal.

Pero además este mercado requiere ser democratizado. El
peso de los monopolios y de las decisiones concentradas, la
falta de información, tienen una importancia demasiado
qrande. El mercado competitivo perfecto" es hoy más irreal
que nunca. Hay que regular a estos monopolios y reducir su
peso económico y productivo, desarrollando la economía de
los pequeños productores y la coqestión obrera y popular.
Hay también que aprovechar y desarrollar las
contradicciones que estos gigantes de las finanzas, la
industria y el comercio tienen entre sí.

3. Resolver la pobreza extrema y atender las necesidades
básicas.

Tampoco se ha resuelto el problema la atención de las
necesidades de las mayorías. La acumulación en las empresas
monopólicas y el consumo suntuario de los capitalistas ha
mantenido grandes sectores de la Población en la extrema
P^^^^za. incluso en los propios países capitalistas
desarrollados pero con mucha mayor agudeza en el tercer
mundo.

Los niveles dramáticos que alcanza la pobreza en
nuestro continente nos colocan como prioridad indiscutible
el acabar con esta situación en la que millones de niños
mueren por desnutrición, y hombres de todas las edades por
enfermedades Perfectamente prevenibles o curables, mientras
muchos más sobreviven en condiciones realmente infrahumanas.

Nuestra propuesta tiene que ser la de poner por delante
las necesidades de las mayorías y la de ordenar en función a
ese criterio el conjunto de la economía, y ello implica
fortalecer el criterio de la solidaridad y la colaboración
humana en relación al del beneficio y el bienestar
individual, sin dejar de lado la libertad y el desarrollo
del individuo.

De manera inversa a la lógica fondomonetarista. hay que
insistir en priorizar el gasto Publico destinado a los
servicios y necesidades básicas de las mayorías, frente a
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los pa<?os netos

armamento.

de la deuda externa los pastos en

Lo fundamental, sin embargo, es la generación de un
sistema económico que eleve los ingresos de los
trabajadores, tanto asalariados como pequeños productores,
a partir de elevar su peso en la producción y su capacidad
de negociación frente al gran capital. La renovación de la
organización política y social de los asalariados, su
capacitación y participación en la gestión, como elementos
que potencien su capacidad de negociación frente al capital;
deben combinarse con las políticas para aumentar la
productividad de los millones de trabajadores
independientes, así como desarrollar su organización. Las
políticas económicas tienen que orientar recursos
financieros a estos sectores para que puedan capitalizarse.
El problema de la tierra sigue siendo un problema latente,
bajo diversas modalidades, para amplios sectores campesinos,
que la requieren para poder tener o mantener una base
productiva.

4, Nuevo modelo de desarrollo basado en la potenciación de
las fuerzas productivas internas.

Consideramos que hay Que insistir en una lógica propia
de desarrollo, distinta a la sujeción a la economía
internacional. Esta lleva a una desindustrialización y
reprimarización de nuestras economías, con pequeños sectores
dinámicos frente a mayores sectores maroinados y
empobrecidos. Por ello, hay que rechazar la organización de
nuestras economías en función de economía mundial,
estableciendo una lógica inversa: relacionarnos con el
mercado mundial en función de nuestro modelo de desarrollo.

La base para ello es centrar
fuerzas productivas
desarrollo tecnológi
conjunta entre el
fundamental. Junto

internas.

"O propio,
estado y

con ello.

de

que

los

es

fuerza laboral y modernizar
desarrollar los servicios
empresarial. establecer una

el desarrollo en las

manera integrada. El
requiere de una acción
productores, es pieza
necesario capacitar la

las relaciones

vinculados a

lógica donde
reinversión interna en los capitalistas.

de trabajo,
la gestión

prime la

Frente a la ofensiva desindustrializante, debemos
defender el desarrollo de la industria, lo que no Puede ser
la defensa de lo actualmente existente poraue una
modernización es indispensable. Pero la destrucción de la
industria Por su imposibilidad de competir con los
conglomerados imperialistas, o su reducción a ser partes
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subordinadas y ensambladoras de estos conolomerados. no es
modernización sino mayor dependencia. Es por el contrario su
desarrollo tecnolóaico concentrado y el aprovechamiento de
nuestros recursos naturales lo oue puede hacernos
competitivos y loorar aumentar nuestras exportaciones. Y es
la Priorización de la atención de las demandas sociales de
nuestros pueblos la oue le da coherencia a esa industria con
un nuevo estilo de desarrollo.

Por su parte, las materias primas siouen teniendo un
iusjar preponderante en nuestra vinculación con el mercado
mundial, y su industrialización señala el camino para
añadirles valor aqrepado.

En el caso del agro, su defensa frente a las
importaciones de alimentos subsidiados en Europa y EEUU la
aplicación de programas integrales de desarrollo rural que
induir??^!-^ técnicas modernas con laindustrialización de los productos, y el desarrollo de los

aar©exportación, pueden ser algunas
lineas fundamentales para su desarrollo.

.  , esta tarea, debemos ser conscientes del nuevo reto
Woi 2^ ^®t^T-oducir los tremendos efectos de deterioro
vínííJ ambiente en los países desarrollados. y que se hannuestros países a medida que el
capitalismo se ha ido expandiendo.

5. Integración latinoamericana y tercermundista.

»as nuevas tecnologías, mucho más especializadas y
hacen aue sea inviable competir productivamente en

ba e a P^^^enas economías cerradas. La complementariedad de
gran cantidad y variedad de factores Productos y recur=^os

tener^ 22 d222r América Latina, si quiere
uuirle propio y adaptado a sus necesidades,

diferencias, como dice José Carlos
nuestras similitudes. De

22 22 y' niveles de ingreso, de tecnología. Y por ello
oar2 1.2 «".el que podemos encontrar el camino

do 2 ^"e no siga avanzando por el
2222i2aíc, 22''í® divididas donde las mayorías resultanmarginadas de los beneficios del progreso.

La liberalización comercial entre nuestros países es
para generar corrientes comerciales Vuerles

22I2d2<. 2? ® barreras arancelarias, subsistengrandes fluctuaciones de los tipos de cambio, precios
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básicos muy diferentes. Una armonización de
económicas resulta indispensable.

las políticas

La recuperación de una soberanía financiera es también
alQO fundamental. Los mecanismos financieros, de papos y
créditos al interior de la región, debemos desarrollarlos. Y
avanzar hacia la creación de una moneda común, ya Que el
dólar no es hoy solamente la moneda común en el comercio
internacional entre nosotros, sino aue en muchos países es
cada vez más una moneda Que circula paralelamente a las
monedas nacionales, por falta de confianza en éstas.

El desarrollo tecnológico común puede avanzar mucho a
través de un comercio más fluido y de mayores facilidades a
la circulación de capitales dentro de la región, pero es
necesario también una acción Pública común.

Dentro de estas políticas comunes, es indispensable
reconocer gue hay grandes diferencias entre los distintos
países, que hay algunos Que han alcanzado importantes
niveles de industrialización, otros Que avanzamos un poco y
hemos retrocedido, y otros que casi no lo han hecho, y
que es por ello conveniente establecer esQuemas que den
preferencia al desarrollo de estas áreas atrasadas.

6. Negociación con.íunta para un Nuevo Orden Internacional.

lora la sobeYánia hay
que^ afirmarla manteniendo una relación con el mundo
capitalista mediante una negociación que ponga por delante
los intereses nacionales. Esto implica aprovechar la nueva
"'^itiPol^Tidad para negociar en mejores condiciones, sin
sujetarse a ninguno de los bloques internacionales ni.
particularmente. a la potencia declinante.

La correlación de fuerzas más difícil hace más
necesario, de mayor importancia una actuación Política
con.iunta de Latino América. Para poder negociar hace falta
tener fuerza, y la unión.- hace la fuerza. La unidad para una
negociación cofíjunta con el norte, debe ir unida a la
conformación de un bloque económico propio donde desarrollar
los flujos de comercio y tecnología más adecuados a nuestras
realidades, ya que esta base es la que hace que la unidad en
la negociación tenga respaldo.

En el terreno de la negociación con el Norte, en el
camino para construir un Nuevo Orden Internacional, hay que
democratizar los organismos internacionales, para que estos
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sean un verdadero concierto de naciones y no existan
privilegios que los conviertan en instrumentos políticos de
los países desarrollados.

Una democratización en ese sentido del FMI y el Banco
Mundial es indispensable para que éstos de.ien de ser la vía
como se imponen políticas económicas y se rescate como su
finalidad la de aarantizar un patrón monetario estable y
comunitario.

La búsqueda de una economía mundial eouilibrada por
nuevos organismos internacionales democratizados tendría sin
duda como primeros Puntos de agenda la eliminación de los
grandes déficits norteamericanos y la abolición del yugo
empobrecedor de la deuda externa del Tercer Mundo. La
armonización de políticas económicas entre los diversos
países, en vez de priorizar políticas de aiuste a los Países
pobres, deberá priorizar la neneración de un comercio iusto.
la defensa de criterios de equidad social y el respeto a las
Constituciones nacionales, hoy Pisoteadas por el FMI.

.. tratamiento con iunto al tema de la deuda, tema devital importancia para latinoamérica. debemos mantener los
principios de la responsabilidad principal del imperialismo,
la imposibilidad de papo en las condiciones af^t-uale® fa
necesidad de asegurar transferencia neta positiva ""¿ara
reiniciar crecimiento y obtener capacidad de Paao futura, y
el desconocimiento de deudas ileaales e iléoltimas.

terreno del comercio internacional, hay que
efender y profundizar los mecanismos de unión enWe los

^ neoliberalismo ha puesto en cflsis.*y■■fevirtuado la importancia de crganismos como 4a Of>EP eil^i.
Petróleo, la Organizació^T^nternacional del Café o el CIPK
para el cobre, organismo este último al oue el gobierno
peruano recientemente ha renunciado a pertenecer.

En cuanto a la inversiones, la tecnología y ios
derechos de propiedad intelectual, que son los aspectos en
los que se concentra el desarrollo de punta moderno y en los

ofensiva política el imperialismo, una
conjunta basada en el desarrollo inteorado de

países es fundamental. Al mismo tiempo que
reconocemos la importancia de asumir la tecnolopía moderna y
;2r ""rír capitales externps. tenemos queestablecer condiciones para que ba io es«pretexto no se reoitan las experiencias de saque- de
nues.ras economías de las que está llena nuestra hí«+-->-ia
Garantizar que las nuevas tecnoloaías puedan ser r-aim»nt¿

nuestras sociedades, as¿qurar
d¿sIrJnn' ^ nuestro medio ambiente y la contribución aldesa. .olio nacional, son elementos fundamentales! del mismo
derLhoI ser claros que el reconocimiento de losderechos de propiedad intelectual tendría un elevado costo
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para nuestras economías. aue lo paaarán nuestros pueblos, y

cuya aceptación sólo PMede darse contra beneficios
equivalentes.

En la actual comunidad internacional, el tema del medio

ambiente y los DeÜQros de su deterioro Que el desarrollo
capitalista le produce. han adquirido importancia
fundamental. Nuestros Pueblos, aunque preocupados mucho más
por su sobrevivencia diaria, sufren las consecuencias de la

contaminación ambiental que producen principalmente las
grandes empresas oue explotan nuestros recursos naturales.
El fenómeno del recalentamiento global del planeta y las
armas nucleares, a pesar de que éstas son consecuencia
fundamentalmente de lo que se hace en el Norte, nos afectan
por igual a todos los habitantes del planeta. Insistir en
que los países desarrollados ajusten sus economías en un
sentido que sea adecuado al mantenimiento ecológico de la
Tierra es ahora un asunto de sobrevivencia de la especie
humana. Y debemos ser claros en señalar que un acuerdo para
mantener a nuestras selvas como los pulmones de la
humanidad, requiere como contrapartida que los países del
Norte transformen sus economías para que de.ien de degradar
el medio ambiente y asuman su responsabilidad frente a las
condiciones infrahumanas en las que viven miles de nuestros
compatriotas.

Algo similar podemos decir respecto del tema del
narcotráfico. Nosotros no dejamos de sentirnos solidarios
con los norteamericanos y europeos que arruinan sus vidas
con la droga y gracias a cuya demanda el cultivo de la coca
es rentable. Pero sus gobiernos deben asumir la
responsabilidad no sólo por esta demanda sino también Por
sus políticas que han llevado a que nuestros pueblos se
mueran de hambre y no les han de.iado otro camino sino el de
producir la hoia de coca, por la que además reciben como
retribución un porcentaje ínfimo del valor de la cocaína en
las calles de los Estados Unidos. Una respuesta militar y
represiva a este problema es in.iusta y no representa una
solución efectiva, Transforcar esta situación requiere, en
vez^ de la represión, generar un desarrollo que eleve la
calidad de vida de los pobres y genere alternativas al
narcotráfico. alternativas entre las cuales está la
industrialización de la ho.ia de coca para otros usos
medicinales y de consumo.

El Foro de Sao Paulo, con iniciativas como la que hoy
nos congrega, va dando pequeños pero importantes pasos para
esta nueva integración latinoamericana que resulta
indispensable para el desarrollo de nuestros pueblos. La
búsqueda con.iunta de nuevas soluciones, la reafirmación
colectiva en un compromiso ético con la política, la defensa
en común de nuestra soberanía, son los principios que nos
animan para ir abriendo un nuevo camino. Camino en el que la
unidad práctica de nuestras economías y la negociación
conjunta frente al imperialismo sean pilares de fuerza para
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la crisis^dar paso a me.íofes tiempos para nuestros
oní abrir las anchas alamedas por donde, más temprano^  tarde, pasara el hombre nuevo.
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SQbr.e Xa situación- internacional v
nacional, el carácter que debe nueat-T':? Partido v al

papel que dahft cumplir.

EN EL PERU LA REVOLUCION NO SOLO ES POSIBLE SINO NECESAPJA

Josefina, Nacho y Medina

Militantes de base.

El socialismo económico sin la moral comunista no me
interesa. Luchamos contra la miseria, pero al mismo tiempo
luchamos contra la alienación. (...) Si el comunismo
descuida los hechos de conciencia puede ser un método de
repartición, pero deja de ser una moral revolucionaria. "

Che

Soy revolucionario. Pero creo <3ue entre hombres de
pensamiento neto y posición definida es fácil entenderse y
apreciarse, aún combatiéndose. Sobre todo combatiéndose. Con
el sector político que no me entenderé nunca es el otro: el
del reformismo mediocre, el del socialismo domesticado, el
de la democracia farisea." ^

J.C. Mariátegui

1. EL CAPITALISMO MUNDIAL: EXCLUYENTE Y EXPLOSIVO

El capitalismo mundial ha entrado en una nueva fase de
acumulación imperialista, que tiene como característica
principal la globalización del sistema.

Esto significa que el gran capital financiero se ha
■multinacionalizado" -ha perdido identidad con un solo país-
y busca reproducirse en aquellos "mercados" -o países- que
le ofrecen mayor rentabilidad, al margen, de cualquier
identidad nacional.

0

El gran capital ha derribado las fronteras. Hoy es más
patente que nunca su caracterísitica de "no tener patria",
como explicara Marx.
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Para pode:? obtener , mayor rentabilidad, así como para
cnnoentrer les inversiones cada vez más fabuloL^-^^o que
requiere la nueva etapa de la competencia tecnológica, el
capitalisro requiere que las "reglas de juego" sean
uniformes en toco el planeta y que los subsidios, controles
o prcteccionismos nacionales sean eliminados -salvo aquellos
que les signifiruen una ventaja-: de allí la ofensiva "/-er-
liberal" cue recorre al mundo.

El llamado "Neo-liberalismo" no existe. Se trata solamente
del nuevo ropaje con que se pretende envolver la vieja
filosofía del capitalismo primitivo y salvaje, del "dejar
hacer y dejar pasar", que favorece únici^men-'-o a los
poderr."'os; es la ideología de la explotación, cue u.eu'ep'"
nombre de la libertad para dar a la opresión la apariencia
de ser no solamente "buena", "moral" y "deseable", sino p'^ra
hacer creer que es "ineludible", que es el "destino nn'no" "
de la Humanidad.

La formación de bloques o mercados regionales en el mvuido es
la manifestación que adquiere la competencia las
principales corporacáones capitalistas, para sacar provecho
sobre sus rivales en esta nueva fase.

Así, las corporaciones de origen europeo buscan unificar
Empopa en "un solo mercado" -es decir, donde las reglas de
juego económicas sean uniformes para todo un conjunto de
países, y no que cambien de país en país según los intereses
de cada burguesía "nacional" como antes- para ampliar su
demanda y poder competir con las corporaciones de origen
norteemericano y japonés.

Simultáneamente con este proceso de globalización, del
derribo de las fronteras nacionales por el capital, vemos lo
que aparentemente sería una paradoja: que se están
multiplicendo, especialmente en Europa y Asia, las frcnteias
nacionales.

Esto se explica porque las distintas burguesías locales
aspiren a captar -en condiciones ventajosas para ellas- las
inversiones de capital que genera esta nueva fase dr
acumulación, para lo cual necesitan recuperar o tener en sus
manos el control de la toma de decisiones políticas y
e'^onó.r>"'.cas.

En este contexto, la crisis del socialismo europeo 'cieno
causas tanto políticas como económicas. La construcciór. de i.
modelo socialista europeo respondió a una situación de
permamnente confrontación -ya sea "caliente" o "fría"- con
el mundo cai)italista, lo que le llevó a volcar la base
material en gran medida hacia la producción de armar.s.n'^'^s.
y, especialmente después de la muerte de Lenin, forjó an
modelo político "de tiempo de guei^ra", en el que so
produjeron desviaciones fundamentales del rrcjrcA..'
socialista. La dictadura del Partido sustituyó a la
dictadura del proletariado; la democracia, característica
intrínseca del socialismo, que debía imprimir la economía y
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leí vida política, fue
de la fuerza.

reemplazada por la coerción y el uso

En medio de esto, la planificación centralizada logró
mostrar su potencial como instrumento para redistribuir la
riqueza en beneficio de todo el pueblo. En 60 afíos,' de ser
un conjunto de naciones casi feudales, la URSS logró
importantes avances científico-tecnológicos y en el ámbito
social, que asombraron incluso al mundo capitalista.

Sin embargo, el creciente divorcio entre el Partido y el
pueblo, entre la planificación y la dinámica económica,
entre la eficiencia del trabajo y el ingreso, entre muchos
otros aspectos -derivados del "pecado original" de la
sustitución de las masas por el Partido, terminaron de
llevar a la URSS a .la crisis.

El .curso que está tomando la Perestroika, con Gorbachov,
muestra <3^© d objetivó de "corregir y profundizar el
socialismo declarado por el PCUS ha sido substituido por
una franca "reinserción" de lo que fue la URSS, en la órbita
del capitalismo, tendencia que sólo será detenida cuando la
clase obrera y los pueblos oprimídrs soviéticos vivan la
destrucción de sus ni^'^elés de vida, beneficios sociales y
valores socialistas por el capitalismo salvaje.

Esta situación, sin embargo, no puede interpretarse -como
interesadamente quiere el capitalismo- como el fin del-
socialismo o el comunismo.

El socialismo -y lo medular de la teoría marxista- no sólo
continúan vigentes, sino, que la propia lógica cada vez más
exclusivista e inhumana del capitalismo, no tardará en

lo. necesidad imperiosa de que el capitalismo tenga
que ser substituido por otro sistema económico y social, que
no puede ser otrc más que el socialista, pues es el ún.ico
capaz de resolver los problemas básicos que" afectan a la
gran mayoría de la Humanidad. , .

El socialismo sigue vivo porque la explotación del hombre
por el hombre sigue existiendo y . es cada día' más
encarnizada. El socialismo sigue vivo porque mientras
existan las clases sociales existirá la lucha de clases.

Si antes para los socilistas la consigna era Socialismo o
Barbarie, hoy la consigna es, literalmente. Socialismo o
Muerte.

El comportamiento de las grandes masas no se ha determinado
por su actitud en relación con las teorías. (Cómo podrían
las pretendidas insufi^ciencias de El Capital de Marx o del
(Qué Hacej'? de Lenin determinar el comportamiento de decenas
de millones de personas, si el 95 por 100 de las mismas
nunca han leído estas obr'as? Las grandes masas adquieren sus
convicciones y su mentalidad en función de sus experiencias
y no en función de lecturas o cursos de formación...La
experiencia predominante que tienen los socialistas-

-  - .

CDI - LUM



§.

4

%

■0 •

diferente de la experiencia cotidiana que tienen de la
realidad capitalista- es de forma manifiesta la experiencia

"teoria de los socialistas."(Ernest Mandel, oituacicn y Futu.ro del Socialismo).
sigue vivo porqtie no solamente en las naciones

oo^!?+ 1 miseria y la muerte por hambre y enfermedadesporque en los propios países del Norte
inS ^ capitalismo es cada vez más excluyente:ios ricos se hacen mas ricos y son cada vez menos, mientras
Svoi?? cada vez más pobres y componen la granmayoría de la sociedad.

Tomemos_ como ejemplo a Estados Unidos, paradigma del'
capitalismo y de la "libertad".

El 20% más rico de su población incrementó su consumo en
11.2% anualmente entre 1981 y 1987, lo que representa el 80%

todo el incremento del consumo en ese pais en ese
periodo.

En el mismo lapso, el 20% más pobre de la población
norteamericana incrementó el suyo en sólo o, 1.6% y el 20%
restante de familias jaisairmxé su consumo en 3.5%. De allí
que la década "nec-liberal" no aumentó el consumo de los
norteamericanos como un todo, sino solamente de los más
ricos, (//ipoteeando Aniérioa, Gerald Epstein, profesor de
Economía de la Universidad de Masaachusetts).
Esto fue asi porque el ingreso real del 10% de las familias
mas ricas en los EEUU se incrementó en promedio 21%' en el
periodo señalado, mientras que el 10% de las familias más
pobres vio caer el suyo en 12%.

Cada vez, pues, es más fácil que un camello pase por el ojo
^  a- que un pobre ingrese al ' "paraíso"capitalista.

El fenómeno no sucede sólo en los EEUU, sino que oaracter-iza
a todo el sistema capitalista mundial.

¥

Un balance de la OCDE pubficado en 1990 por la revista
South" revela que la • primera década "neo-liberal"

profundizó los niveles de inflación, desempleo y no
consiguió incremetar el PBX de los principales países
capitalistas en comparación con los años que la precedieron.
Las consecuencias sociales que esto ya está teniendo en los \
Estados Unidos y los países desarrollados de Europa está
modificando el rostro de estos "f.araísos capitalistas".
■Por ejemplo, en los EEUU millares de ciudadanos incrementan
las filas de los sin-casa {homeless), que duermen en las
calles y refugios públicos de grandes ciudades como Nueva
York. La delincuencia y drogadicción de las minorías negras,
latinas y asiáticas que se pudren en el "paraíso" sin empleo
o  capacidad de progresar, se van tornando problemas

\

,
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explosivos. La educación norteamericana esta en crisis 'no
solamente por el bajo nivel de capacitación existente debido
a los recortes en el presupuesto público -para beneficiar a
ios ricos sino porque en general estáxi disminuyendo las

repoducir o mejorar la infraestructura
especifica vinscitutos, investigación científica) o de
otras areas: caminos, viviendas, hospitales, casas de
ancianos, e^c. En otras palabras el rostro "sub-
desarrollado" del ■•paraíso capitalista" está quedando más y

a pesar del maquillaje holly^^oodense y comosucede en Brasil con los sin-tierra, en los EEUU los
noweIesB y los demás pobres se están organizando.. .

En Europa, "paraíso" equivalente a los EEUU para los pueblos
asiáticos y africanos, la invasión de pobres
tercermundistas" con expectativas crecientes tiende a poneren peligro los niveles de vida, estabilidad en el empleo y

segundad social que alcanzaron esos países. El temor y
rechazo a la invasión de los pobres está reviviendo ios
nacionalismos faseistoidea.

Si a esto se añade el deterioro de las condiciones de vida
en esos paraísos" porque los grandes capitales han perdido
su Identidad nacional y evaden el pago de ios impuestos que
ilnanciarian la construcción y mantenimiento de la
infraestructura, veremos que la lógica del sistema lleva a
la explosión social.

El proceso de concentración de la riqueza en unos cuantos
tiene como esencia, pues, la exclusión y condena de los
muchos a la pobreza y el exterminio.

Este proceso no sólo ocurre al interior de cada país
capitalista, sino también a nivel de todo el sistema- la
riqueza tiende a concentrarse en algunas economías -las más
poderosas en términos financieros y militares- mientras que
la gran mayoría de naciones, en América Latina, Africa y
Asia tiende a ser excluida de sus goces.

La tendencia es clara: el,capitalismo mundial en su fase
imperialista tiende a globalizar la explotación y succionar
la fuerza de trabajo sobre-explotada a precios irrisorios
pero tiende a concentrar |a riqueza producida y los avances
técnico científicos para beneficio cada vez más exlusivo de
unos cuantos.

En el fondo, nada ha cambiado y el capitalismo carga en si
mismo los gérmenes de su propia destrucción: perfecciona la
robótica para prescindir de obreros, pero el mayor número de
desempleados y subempleados disminuye también el número de
consumidores -el mercado- de las mercancías que produce.
El gran ejército de los excluidos y expropiados, con la
ideología y el programa de la clase obrera se encargará en
su momento de hacer justicia.
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Además, el salvajismo del cágitaliemó ésitá haciendo que los
socialistas derrumbemos nuestras éstregheqes . mentales, los
esquemas rigiíios, los dogmas que no nos permitieron ver la'
riqueza del cpntenido socialista.

Hoy podemos ver que la defensa del medio ambiente frente a
la depredación capitalista, la defensa de los derechos de
las comunidades nativas especialmente de la Amazonia -que el
capital transnacional' quiere usurpar-; la defensa de los
derechos más elementales de los niños y los JóVenes a un
futuro digno, etc. són valores y banderas que sólo los
socialistas estamos en condiciones de defender.

El problema clave, por tanto, no es si el capitalismo es
superior al socialismo. 200 años de capitalismo demuestran
que esto no es asi. El problema es cuánto más resistirán las
masas expropiadas y empobrecidas por el capitalismo sin
desatar nuevas tormentas y rebeliones contra la realidad que
les impone una minoria de privilegiados, y por las banderas
del socialismo en cada uno de sus países: pan, trabajo,
justicia social, ecología, paz, desarrollo, democracia
directa, igualdad real de los sexos ante la ley, etc.

La consigna mundial sigue siendo:

-Proletarios v excíuídoa del mundo, unios!

2. El PERU: DONDE EL IDEÍ.RIO SOCIALISTA NO SOLO RESISTE SINO
QUE LUCHA POR LA VICTORIA

La situación nacional y el destino de nuestra Patria no
escapa a la lógica de este contexto mundial.

Los países más pobres de América Latina, Africa y Asia son
de interés para los grandes capitales transnacionalés,
únicamente para efectos de explotar dentro de ellos la mano
de obra barata o ciertas materias primas de las cuales aún
no pueden prescindir.

A cambio de instalar en ellas fábricas de ensamblaje de
mercancías, exigen que los gobiernos pongan a su disposición
a las naciones enteras, sin extraerles ninguna clase de
impuestos, o ponerles restricción alguna en la explotación
del medio ambiente.

Más aún, exigen que las naciones se sometan por completo a
la división internacional del trabajo que ellas han,.,,
impuesto, donde esas transnacionales se reservan
monopolio de la industrialización, y por lo tanto imponen á
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loB v-.iciepa trias que se tomen medidas para
oestrt.ir Jas incipientes industrias nacionales, la
producción agrauia y camresina autóctona y que Se importen
oda de mercancías producidas por .estas corporaciones,
incluidos alimentos. . •

Esto es lo que actualmente esté haciendo el Sirviente
Fujxmori en el Perú, después de haber usurpado el voto del
pueblo. Pero de esto hablaremos más adelante.

en esta nueva fase de concentración del capital,
as ncicionas mar oprimidas y atrasadas buscan disputarse las
nversiones de Las transnacionales como la única salvación

posible.

Pero sucede que los países más pobres especialmente en
America Latina y Africa son de último interés para esos
capitales y estamos condenados a ni siquiera "beneficiarnos"
de aj.gunos ae los efectos que traerá el reiiiatar- nuestras
naciones al mejor postor, como podría ser el incremento en
ios puestos de trabajo por instalación do fábricas de
ensamblaje, por ejemplo. i

Esto, porque a las grandes corporaciones les resulta mucho
mas rentable invertir -como lo vienen haciendo^ en algunos
países asiáticos, que por sus carácterísiticas culturales

militarización a que son sometidos (como en
iailandia, Malasia, Singapur y Corea del Sur), resultan más
estabu.es y lucrativos para ser explotados.

A  esto hay que añadir ahora el interés dé las
transnacionales por iíivertir, en todo caso, en loa países
ex-Bocialistas, cuya maio de obra esté més preparada 4üe la
nuestra, su infratestructura es más desarrollada y hasta
existe mes arir.idad geográfica y cultural.

Ln Américe Latina, países cerno México, Brasil, '/enezuela,
Argentina y Chile, pueden "beneficiarse" con algunas migajas

'  porque sus economías son más
oesarroliadas y sus sociedades están supuestamente más
estabilizadas" (sometidas).

Pero el caso de nuestra Patria es claro: somos demasiado
pobres y atrasados en términos de infraestructura y
tecnología; somos poco instruidos y por añadidura somos
demasiado rebeldes, estamos demasiado nutridos del sueño de
_a solidaridad -que es la savia viva de nuestras raíces
indígenas- y del socialismo -que el Amauta coiivirtió en
conciencia propia de los obreros y campesinos peruanos- como
para ser codiciados para ser "paraíso de las
transnacionales" (como recientemente les ofreció el
vendepatria FuJ imori).

Más bien somos un problema serio enclavado en la "esfera de
iniíuencia' del imperialismo que nos queda más cercano, el
ae ios Estados Unidos, porque no sólo tenemos lo que ellos
llaman una cultura política socializante" -que a nosotros
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nos encrg-ullece- sino q\ie además somos violentos y
subversivos; es decir, por diferentes medios luchamos por
nuestros ideales, no nos dejamos someter.

Si algo \ interesa e lab corporaciones es saquear nuestra
Amazonia, rica en petróleo, gas natural y ccca -materia
prima de la droga más rentable que consumen norteamericanos
y europeos, Ift cocaína, por la cual ingresan a la economía
yanqui 23 mil millones de dólares cada año.

A las trensnacionales les interesa saquear nuestro cobre -
como hace la Souther^n y ahora quieren hacer también
apropiándose de Centromín, gracias al vendepatria Fujimori-
y  nuestros ricos mares. "Saquear" significa llevarse
nuestros recursos pagando salarios de ganga, sin pagar
impuestos, es decir, sin dejar aquí más que bosques
convertidos en desiertos, huecos en la tierra, ríos
contaminados y hombres, mujeres y niños enfermos y
miserables. Eso es para ellos una "buena" inversión.

El capitalismo en el Perú no escapó en los últimos años a la
lógica internacional. Aquí también los ricos se hicieron más
ricos y los pobres más pobres. Aquí también aumenta
vertiginosamente el nÚBiero de expropiados; obrarlos y
campesinos que se han quedado sin trabajo y sin tierras;
empleados que son despedidos o que se acogieron a los
despidos remunerados porque tenían la expectativa d.e poder
ellos mismos desarrollar su camino individual hacia el
"paraíso" capitalista y que se van estrellando contra la
realidad de convertirse en subempleados o de emigrar en
busca de los "paraísos" que nos vende la propaganda. Aquí
también se ha hecho más estrecha la clase social que .
usufructúa la riqueza.

Igual que sus paradigmas y hermanos mayores, los grandes
capitalistas criollos tienden a expandir sus inversiones
hacia afuera, en busca de nuevos mercados y oporturidades
más rentables. Como las grandes corporaciones
multinacionales, los burgueses criollos también carecen de
identidad nacional: evaden impuestos -son los primeros en
fomentar el llamado "comercio informal" vendiendo en las
calles -sin factura, es decir, evadiendo impuestos- las
mercaderías de sus fábricas, incluido el dólar de la
"industria" del narcotráfico, por intermediarios o

r  contratados-; invierten en el país apenas lo necesario para
mantener sus fuentes originarias de acumulación, pero no
realizan inversiones nuevas importantes en el Perú.

A los grandes capitalistas criollos no les interesa que el
pueblo peruano se alimente adecuadamente, ni siquiera que se
instruya mejor. Después de todo, ni siquiera tienen interés
verdadero en producir para el mercado interno -por lo demás
acaparado por las transnacionales- sino que buscan mercados
externos para lograr la ganancia fácil que genera la
constante devaluación de nuestra moneda. Más aún, están
preparados para abandonar el país en caso extremo, mientras
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dejan que los guardianes de su orden, las Fuerzas Armadas y
Policiales, hagan el trabajo sucio".

Pero existe otro elemento que es importante resaltar: es el
creciente papel injerencista e intervencionista del
imperialismo norteamericano en nuestra Patria, porque el
Perú, como parte del continente americano, es considerado
por los monopolios yanquis come sii territorio, sii mercado,

patio trasero". •

Los monopolios de origen norteamei'icano no están dispuestos
a permitir que sus competidores, los capitales de origen
europeo. Japonés u otros, le disputen el rincón del mundo
que según ellos les pertenece.

P^^sidente Bush ha manifestado esto en su intención de
crear "un sclo mercado desde Alaska hasta, la Tierra de
Fuego', mercado que, por supuesto, sería dominado por ellos,
que tienen las mayores ventajas y poder.

Esto explica en parte el que los yanquis pusieran confo
condición indispsnsábio - para la llamada "reinserción" del
Perú -o sea, para que pudiéramos seguir endeudándonos- la
firma dex Convenio "Anti-Drogas".

Lo explica en parte porque este Convenio np sólo se refiere
al narcotráfico, sino que obliga al Perú a adoptar la
economía de mercado y a realizar "reformas estructui^ales" en
la economía y en el Jistado, que en la práctica significan

'tr&ngformacion—solapada del—régimen y una modificación
solapada da—la—PüoPia—constitupión vigente, por supuesto,
para favorecer el remate del Perú a las transnacionales y
asegurar su sujeción al yugo imperial yanqui.

Gracias al Convenio, se legaliza la intervención de las FFAA
en la "lucha contra el narcotráfico", para de esta manera
meter de contrabando la intervención directa de los

yanquis en el Perú, con el pretexto de "asesorar",
"instalar bases anti-narcóticos" y "entrenar" a las FFAA en
la "lucha contra el narcotráfico". El paso siguiente fue de
cajón: asegurar que narcotráfico y "terrorismo" son
indesligables, y que, por tanto, la ayuda yanqui es también
contrainsurgente, o como ellos interesadamente dicen, contra
el narco—terrorismo'. En otras palabras, se cuelan así a
intervenir en el conflicto armado interno que vivimos y que
es asunto de los peruanos.

Por la otra parte, el Convenio busca mejorar la capacidad
yanqui de controlar el tráfico de cocaína en tanto se trata
del segundo—negocio más—rentable en el mnndn después de la
industria de—armamento, en un momento histórico en que la
economía norteamericana está en grave crisis -los EEUU ha
dejado de ser el poder económico mundial- y la magnitud de
dinero que el tráfico de drogas inyecta anualmente en los
EEUU es de 100 mil millones de dólares.
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Lo cierto es " hoy ninguna organización política puede
plantearse seriamente trabajar por un proyecto para el país
obviando jugar un papel activo también en el terreno de la
guerra.

El gran error de la izquierda auténticamente revolucionaria
y mariateguista fue hipotecar su destino al legalismo y
dejar en manos de Sendero -y posteriormente del MRTA- la
lucha integral por un proyecto de poder.

Hoy, a diferencia de los debates bizantinos en la izquierda
desde la década de los .60, en torno al problema de las
vías para lograr la Revolución, en nuestro país queda

claro que el problema de la guerra se ha convertido en una
realidad concreta para la gran mayoría de la población.

Los dos grandes actores de la guerra en curso, el Estado
contrainsurgente y "Sendero Luminoso" desafían y. ponen en
jaque al proyecto del poder popular —que es el proyecto que
nuestro partido asume— a partir de sus respectivas
estrategias de guerra.

Este poder popular en germen, que se expresa en mayor o
menor grado de conciencia, de autogobierno y de control
territorial, muestra toda su debilidad ante el embate de la
militarización, protagonizada por uno u otro bandj|||.
Ambos restringen los espacios democráticos conquistados por

PU®Llo para avanzar sus derechos; ambos asesinan a
quienes trabajan por reafirmar al pueblo en su propio
proyecto de poder; el ̂ debate y el trabajo de organización
son refutados mediante las armas, obligando al pueblo y a
BUS dirigentes a replegarse o clandestinizarse para
sobrevivir.

Aún los sistemas de autodefensa popular creados por el
pueblo mismo resultan endebles ante los planes de guerra y
las armas superiores de los proyectos autoritarios. Y no nos
referimos únicamente a las armas de fuego, sino a la
imposición de leyes, como los decretos recientemente
promulgados, mediante los cuales el Estado somete a su
mandato a las rondas de ̂ autodefensa e ilegaliza cualquier
expresión organizativa dé autodefensa que no cuente contsu
consentimiento.

Así las cosas, a estas alturas resulta idealista hablar de
construir poder popular sin considerar como tarea inmediata
e imprescindible controlar, consolidar y extender el dominio
de territorios con la defensa armada del poder popular.

CDI - LUM



11

poniéndolo en
vencer sobre lo

Nuestro project
un aspecto defi

la capacidad de hacer frente, prevalecer y
)£■ otros proyectos de opresión.

o de poder, en lucha integral, viene teniendo
ante el embate" de la situación.

Nuestro pl'antearaiento central en este aspecto es que la
lucha por el poder requiere esencialmente dotarnos de uña
estrategia integral y de planes integrales ofensivos, que
planifiquen 2a ampliación de auténticas Bases Populares
Revolucionarias, que -implican verdadero control territorial
y su extensión a zonas cada vez más vastas dei terr-itorio
nacional, arrinconando no sólo a 3L, sino al Estado
contrainsurgente.

La mera autodefensa de los espacios conquistados resulta
insuficiente si nos planteamos seriamente hacer prevalecer
el proyecto estratégico del poder popular frente a los
enemigos y adversarios.

Pero, además, si el fin último de nuestro partido es tomar
el poder para construir un Nuevo Pe>cú bajo la hegemonía de
los que hoy somos oprimidos, no podemos seguir careciendo de
un PLAN integral concreto en el que se definan los pasos a
tomar para alcanzar ese objetivo.

El problema de la Revolución sig".
poder. Y el poder no sólameíite
legitimidad que le da el pueblo
representantes y dirigentes, por

'O siendo el problema del
está integrado por la

a quien reconoce como sus
su propia capacidad de

tomar algunas de las pequeñas o regionales decisiones, sino
también en devolverle, al pueblo y a sus organizaciones
legitimas y democráticas la capacidad de tomar las grandes
decisiones en lo que respecta
y militar de la nación.

a la vida política, económica

Conquistar el poder no es posible sin conquistar territorios
en los cuales el poder popular pueda desenvolverse.

Conquistar el poder no es posible sin derrotar y poner bajo
el control del poder popular a los instrumentos armados del
actual Estado opresor.

Prevalecer sobre los proyectos autoritarios armados es
imposible si el poder popular no cuenta con su propia fuerza
armada para defenderse y ganar la guerra a su enemigo y su
adversario.

Este es el reto crucial que enfrenta nuestro partido si
quiere evitar ser barrido del mapa por el Estado y por SL;
si aspira en verdad a concretar el proyecto del poder
popular. I
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'"i 3^1. i. nc. I a. imori y ■'¿» ,i.«;-r'P-sctiva

■31 debate -r. r' .í stro ¿ar'uidv: noy esuá signado no solamente
por x-r " a- Europa oriental y .la tendencia, t a'.bioín
origi:i .0 '' " O "".'r p.a, oe íoccccea cíe la xsc'aioro..1 a concixxar
ocn fc ju íe: 1 _ partir de creer ine el sociai-xon-.o "na

'  3Ído der~- >1 terreno le la oompetercla tecnc.'ló.'-'iea y
la ef i'.'^CP --xa '.ce" .

. Sino c ■£• , in.! vez asnm.^da eae falsa premisa B'- '.cepta como
l.ógica oon£acuencia que ex p^^oyecto de liberaliZiacxón total
de i ̂ c • orre ra. ional y Is transformación del Estado lacia
uno - :r.tre: r-.-nryente; que aaeg'are la apllo-j-: >n V: '.
rrogJ.-axa, ts xa única ssllt'.a. '-'o • ay otn-u." - .

Se aotipta asi una der^-^ota r.o eólo Col eoc lalisir:* cv. té-yj-me
econonioos■ eino que se claudica teanbién en tTj. xin >s d
écica if. percepción del eertr-do de ia historia humana, ae
abaioc a<= "ra llfcertaa de escoger el +i-:-o nemb-'^- r y
muDertJ. tipo de LC..-e..o.d y cultura qre -.o p.Jere
conotrv'lr.

Pero aa li salida d-íi sirviente rudimori?

E] modelo no tiene naca de novedoso. Cuando en los países
del l<o":'te el..rnrroll''" uc la "'♦ev^olución liberaL" ha c-jurplxdo
yr 11 ai-:3 sin' loriar .los lesultados esperados, y cuando
empiczu.-.i a e eul inte arse l.os viejos teiaas soc y^réticos y
':->ast '- oco»" óp.l eos (co.'.'^o 1-'. inevi oebill dad de pr'^ei^i.v ciertas
áreas oco''óic"^ c s *' c ■ p . dini r Ibuir), como nc-3"
viene tevds o< n la rec .íta viaja. "

Fu.jimori le ha expuesto ciaremei^te en su re^-ionte viaje por>
ios llairadoe "olFrcs de Asia".

Estas ->e"xrañco na iones vieron crecer sus PBX entre 5 y 3%
cada y? entre 19?0 35. Perc Ta costa de qué y en beneficio
de quiár.esV

En Singapur, ^v/iea, ilalaoia y Hcng Kong práotio..'^ mente se
eliminaron los nercados internos, se reduje.-r- .1:, ."oe salarios
a nivaite ce a .t'^a .e ..encia, t e irtonsiioc 1? aypiotcf ' :>n de
la mano de obra b-rrata, y se "sacrificó a vra /ganeraclóü de
traoájadoras" (Dr. Pfaller, conferencia ' BerepectivAS ly-
Economías en Desarrol.'.o frente e x Nueva Dív-s.cíi
Intornacioral xs? '.Yabajo).

Este "éxl-'-c ' -que lo fu.:^ para las transnacionales invitedas
a saquear los --cursos naturales y humanos de estos países
como hoy se invita a hacer con el Perú- tior.e su correlato
en la xnstalacró'- de sociedades militarizcídae y res'ricti-'.'as.
como son los oa.os de f-in.rapu.r, -Corea y L-íalasia, o en esa
"tier.ra de 1 rdit que es Hong Kong, que sólo iucremcntaio
escanda^'"'Pame i. j© Ifs dif*. r ancias entre ricos y pobres.
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ílste proyecto va acompañado necesariamente de la
transformación del régimen hacia up Estado contráinsurge^te
que lo haga viable, lo cual pasa por desarticular y reprimir
a los vastos sectóres del país que serán agredidos con la
imposición del modelo.

Pero, además, en ninguno de loe paises citados, ni en Chile,
donde también fue aplicado el mo4elo bajp la dictadura 4a
PinoQliet, existía en curso un proceso de guerra interna como
el que tiene lugar en nuestro pais y las consecuencias
tampoco serán las mismas.

Los decretos legislativos recientemente promulgados por el
Ejecutivo han terminado de instalar eí Estado
contrainsurgente, y el siervo Fujimori ha expresado la clara
voluntad fascista -respaldada por el imperialismo y las
FFAA- de inutilizar el Parlamento o cualquier instancia de
la propia democracia burguesa, si ésta entorpece el
ci^plimiento del programa. Se cumple aáS^ la "a más
liberalismo, menos democracia"- '

Esto es lo que terminan de concretar l^s* decretos
legislativos: la Constitución, -aparente susU^to de la
democracia- puede ser suspendida por las Fuerzas -Armadas tan
sólo ante la inminencia" de "graves alteraciones del orden
publico"; la libertad de prensa y el trabájo de los
organismos defensores de los Derechos Humanos queda
cercenado por la seguridad nacional"; decretos "reservados"
segur^ente legalizarán" el inconstitucional espionaje
telefónico y la realización de operacionef, legales; en
suma, la sociedad toda pasa a disposición de l^^lseguridad y
defensa nacionales' .

_  , _ ' . ' %
Es la dictadura con ape.riencia de "democracia" que receta la
doctrina de la llamada Guerra de Baja Intensidad", de
factura imperialista.

El ascenso y triunfo por la huacha" de un candidato
lnesp©3?ado como Alberto Fujimori llevó e Q^ue algunos
sectores perdieran de vista la naturaleza*. de la
confrontación estratégica en curso; perdieron la brújula
ante cada golpe de timón de la coyuntvira.

Después de todo, un candidato independiente y desconocido,
pero de discurso "justicialista ', habla sido votado por el
pueblo como un recurso de último momento precisamente para
evitar el proyecto "neo-liberal".

Menudearon las interpretaciones sobre el "fenómeno Fujimori"
y sus consecuencias de cara al futuro electoral^ pero no se
supo ver en el resultado de los comicios lo que
verdaderamente tuvo lugar: se trató del pi'-imer cómbate de la
gran confrontación, donde el pueblo desesperadamente movió
una pieza con la esperanza de frenar el proyecto neo-liberal
encarnado explícitamente por el FREDEMO, y Vargas Llosa.
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Pero vino la traición al voto popular, en la demostración
más patétióa de cómo la clase dominante utiliza las
elecciones para imponer al pueblo su dictadura disfrazada.
Finalmente, paso a paso Fujimori ha ido demostrando que no
es otra cosa que un peón de los grandes planes
imperialistas.

Hoy y siempre es necesario recordar que la imposición del
modelo neo-liberal y contrainsurgente es realizado por un
gobierno que carece de legitimidad, porque desde un primer
momento actuó contrariament-e al mandato popular recibido en
una disyuntiva tan desesperada como clara.

Un proyecto de tal naturaleza y aplicado en tales
circunstancias sólo- vaticina la creciente resistencia y
confx>ontación encarnizada entre . el pueblo y la clase
dominante, en la medida en que las necesidades básicas y las
aspiraciones de la población no sólo serán defraudadas, sino
que se intensificará su explotación y la represión contra
ella..

4. Muestro Partido y su responsabilidad actual

Nuestro Partido aspira a ser la Vanguardia del Socialismo
Peruano, la cabeza y el nervio del Nuevo Perú, que se
sustentará en la auténtica democracia popular, la revocación
del los mandados inccunplidos, la construcción de hombres y
mujeres nuevos en una ética de productores solidarios, donde
la libertad recobre su verdadero valor al lado de la
responabilidad personal y social.

En este camino hemos avanzado algo junto al pueblo, pero lo
logrado'es insuficiente.

No hemos sido capaces de emprender un PLAM ESTRATEClICiQ q\\e
defina nuestra lucha por el poder.

Mientras tanto, la guerra protagonizada por 3L y el Estado
contrainsurgente y "neo-liberal" muestra lo endebles que
pueden ser nuestras conquistas, sometidas al doble fuego de
los fusiles y las ofensivas integrales, dogmáticas o
reaccionarias.

La situación mundial y nacional nos plantea ahora el reto de
asumir un verdadero papel dirigente y superar el "masismo"
que ha inculcado en nosotros una década de participación en
las elecciones como forma central de lucha.

El reto—conslstQ tranaformar a nuestro Partido en un
instrumento real .de lucha por el poder, como Vanguardia de
los intereses del Socialismo; es decir, de la cjase obrera,
el campesinado y las masas expropiadas y miserables, en
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alianza con' sectores de la mediana y pequeña burguesía, pero
bajo la clara hegemonía del programa de la clase obrera.

Esto nos lleva a plasmar realmente al Partido de combate,
con oada una de sus áreas claramente definidas, pero cuyos
militantes y dirigentes estén perfectamente conscientes de
formar parte, como combatientes, no importa rol
específico que les toque desempeñar, de un proyecto de
poder.

Como Vanguardia tenemos el x-ato de fundar no solamente una
nueva ética en la política, y de desarrollar en teoría y
práctica un marxismo creador, sino que tenemos la
responsabilidad ante el mundo y en especial ante la clase
obrera y los expropiados del planeta, de demostrar que és
posible desaz^rollar una organización social cuyo centro sea
el ser h\imano, su bienestar y progreso y no la ganancia por
sí misma, ni el consumismo irracional.

Nuestro programa, por tanto, requiere de nbsotros que seamos
capaces de alcanzar los siguientes óbjetivos:

1. Control real de territorios y su extensión progresiva.

2. Forja de la nueva organización social, económica y
política a partir de asambleas populares a niveles de
comunidad, distritos, provincias y regiones.

Estas asambleas; como formas de democracia directa,
establecerán las reglas de juego, métodos de fiscalización y
de renovación y revocación de mandatos de quienes sean
electos como responsables de implementar los planes y
programas productivos, tributarios, de intercambio comercial
y tecnológico inter-regional, nacional e internacional, de
inversiones nacionales y extranjeras, sociales, educativos,
culturales, de protección del medio ambiente, etc. que sean
sancionados por las asambleas.

Es de abajo arriba que se va a ir forjando la nueva
identidad nacional, ética e ideológica del Nuevo Perú, bajo
la hegemonía de los principios humanistas del socialismo y
los lazos de solidaridad propios de nuestros • pueblos
autóctonos.

Estas bases de poder revolucionario de masas deben tornarse
en ejemplo y reto para el conjunto de poblaciones y
territorios del país, hasta revolucionarlo por completo.

El Perú debe tornarse en una experiencia innovadora y
ejemplar para los demás pueblos Latinoamericanos y oprimidos
del mundo.

Nuestro Partido debe constituirse en MOTOR v CONDUCTOR del
proceso popular de lucha ñor tomar el poder en todo el oaís.

como destacamento consciente v superior del proletariado v
demás oprimidos.
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Para eer
<ie%e:

car->acer d3 piahmar eetos objetivos, el Partido

Ilk ofeTxsiva popular contra iLl_£fitadQ
Címt.raija3üXfífi3+^__il "neo- liberal" encabezando un ampl ir>
:rente -■o^nlar-racioT al:

tnovilizanc o a la población en un amplio frente de
ree.firmación de la solidaridad y el socialismo, en oposición
al cfToí,smo e in ividualismo del capitalismo o liberalismo, a
travéc, de noevas y viejas formas, según el ánimo y las
posibilidades dr ]as masas: fiestas populares de solidaridad
y  liicha contra el hambre -polladas, frejoladas,
anticuchadas, etc-, que constituyan verdaderas
manifestacioree políticas, culturales y deportivas contra el
capitalismo. Mediante marchas de reafirmación de la
solidaridad y de repudio al hambre, la explotación y la
marginación del capibaliBino.

b. masifloando escuelas populares de debate, forvaación y
reafirmación socialista en los asentamientos, pueblos
jóvenes, barrios, comtmidades, etc. priorizando a los niños
y los jóvenes.

c. ordexiando a los
del P. y por tanto c
su trabajo tañaba§n
romper el elitismc
en la izquiet-ria de
invasión española,
aprehender la reali
pueblo para >1 cua.^
formación de los in
pasar por graduarse
del poder popular en

intelectuales y especialietas militantes
ombatientes por el poder popular, volcar
lacia las masas en sus territorios, para
del conocimiento que sigue persistiendo
nuestro país 50C años después de la
Nuestros iiite^lectuales sólo podrán

dad si "pisan el mismo suelo" que el
plantean sus propuestas. Parte de la

telectuales y especialistas del P. debe
en un "curso de realidad" en territorios

ormacióh.

d. en lo inii.ediato, utilizar el Parlamento para combatir al
Estado contraineurgente y "neo-liberal" no solamente en el
terreno de la .fDrmuiación de las leyes, sino para denunciar
la ilegitimidad de Fujimori y del modelo impuesto, porque es
todo lo contrario a lo que^ le mandó el pueblo. Nuestros
parlamentarios no deben caer en el juego de respetar a un
Presidente ileg.ítimo ni siquiera en las formas. Deben ser
ejemplos de desobediencia civil y de que los respresentantes
elegidos por el pueblo se deben a él por éncima de cualquier
otra formaliduu.

Sin embgüigP ,1 en cuanto
sólo ^agticiT>5,rá. _
gQKP príMcr

a la táctica hacía el futuro, el P-
1995 para convocar

acto de gobierno la convocatoria a una Asamblea
Popular Constltayentg-. donde C&da sector popular-nacional:
campeginado, rron
talli-:

IndmgtriFcLejBj.

comedores popularos, universitarios, colegiales, comunidades
>rofe3Íorales. deBgtnpleados.

repreaentado"u-rviQiiorciQnaln>ente gefídn att peso r sni en la

1  , '
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clí>rnii»ent^iü,flbiEgldi^ieJaJg

^-JiiistriijBeatQa_^^_deia^^ dÁrf^cta serán rI

tiabSKdo i°=^""ltados-electorales, el Partido eesuirá
transformLiL .Permanentemente por lograr esta
búsqueda di stnL combinando el debate y la
provecto oon ® simpatía mayoritaria para esteP  yecto, con su plasmación en la práctica en loe.
territorios que el poder popular va conqulsLndo

tirSas poUMcae ''er?f?t^d
?r%lt°rL?o\
oríiL"i?s°
?r^':rCi\ - :-;¿í--!°;er?:oS^íra i:iLs:"rís?Sda^^
contrainRnníJían+ instriomentos opresivos del Estado

que ya existen*^^^ detallamos en este documento, pero
Lperiino?í S 1 germen como producto de la propia
en AniíS ^ resistencia y lucha. Siendo el Pueblon Armas, la maxima dirección del NEP será siempre el mando
iS establezaca en cadi iaSi TrioblacíSf
Stfau?6noS^n^°'^"^'^^ servirla .y HQ constiÍSi?Írü unenne autonomo ni por encima de ella.

tMt^líhri .proyecto partidario, mariategulsta y porgSf ¿¿^SSoe'' ''ir h ®®.también la síntesis SíaléotLnHuc conauce la historia nacional • -ni ^

contrainsurgente, siervo del capitalismo y del imperialismo^

encima de' 1»^^ v Pretende construir un Estado porI®®"®®®®- tasado en la milltarisaoién y- la
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