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BASICAS; Ejes PirLncipales,

medidas tienen como objetivo preparar las condi-
cualitativo en la vida partidaria que per-

tes? errores cometidos y las desviaciones existí—

^'S^'íbrííál^of partidario, quefinalización de nuestro II Congreso, serán lie—
vninoi P^accica en SU integridad nuestra propuesta de Partido Re
n°d"daí"SÍ° ^ Estratégico de Asentamiento. Las -
ta dilección siguientes numerales estarán en es

fueron aprobadas en el IV Pleno del CC.de Ene-
' %■* "'í Estratégico de Asentamiento Partidario, fue aprcrada efi al m pieno del CC de Enero de 1986. rué a

7"®. también se orientan a superar la actu
- sistema Nacional de Dirección (SND), resolviendo -composición social, centralización de sus área

mos : S dlfec¿?6n!° jefaturas regionales a los mSxir
- t •
'iit V
'  ■ t; ;¡)

^  relación del Partido con el campo popular revolu—
propuesta básica se orienta a resolver la cons

aa-'^ia fe Jres_herr^ientas de la revolución. En primer lu -
tjular íin^cra ' ^^tido con la clase obrera y el movimiento po? -? ®®5uncÓ iugar la forja del Frente Unico de la Revolucióni^^ ^f ondvccxon áe la 10 y la ANP ) ,y en tercer lugar la forfedr
uno. C-ganizacxon especializada. '

•;- :

m

av-r-L^fí^íSf ®"?'^ estructural de nuestro país nos proponemosridade? ' del país, según un orden de prio-
nuevo tipo de relaciones con el proletaria

populares, requerirá nuevas formas organizativas
í  propuesta de levantar los Comités Mariate—

tr¿- trabajo práctico nuevas formas de ceat^a-^zacxon.de los trabajaaores urbanos y rurales.

As

*" fe V ' la acuTnuxación estratégica integral de las fuer—- .
forS%Í'^-íío espacios territoriales, propugnamos la -APolitxcas Revolucionarias de Masas en las áreas

8. Sólo será po reorganización y rectificación .
coherencia entre la acción partidaria en -

pSítí?a'^dG^Í?"fí ^ campañas de movilización,poiitica de la vanguardia y el pueblo.

;■ .!
•• ' *' i. . • .
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NACIONAL DEL PUM; Línea de mando.

1. Congreso Nacional
2. Ccmité Central
3. Comité Ejecutivo Nacional
4

.; a •'<>. V:.A^ - ■

. Comités Regionales
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6. Comités Provinciales
,7. Cbirités Distritales
8. Comités Mariateguistas.
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SISTEiyL?l NACION/iL DE DIRECCICN.
¿ÍV-

E1 SND está cpnstituido por los siguientes organismos:

1. Congreso Nacional.

Es el máximo organismo de dirección del partido, que se reuné -
dé manera ordinaria cada tres áños, por razones políticas que lo -
justifiquen, se realizarán de manera extraordinaria. La composi
ción de la representatividad para al Congreso será definida en fun
Ción de la evaluación de la situación política que deberá hacer eT
Comité Central en su Oportunidad. Además, habrán tres tipos de re
presentaciones al Congreso;

1.1. Por organismos de baser céluías y comi té mariateguistas 7.. . ; /
1»2 Per delegaciones congresales dé cada frente 7/ M: '
1.3. Por " daturas de mandos territoriales ;

.  " . . .v ■ ■ -,v, -i
2. Comité Centra1.

La composición del CC estará determinada por;

2.1. Cuadros .de la columna naciona 1-centtal i; Mando nacional de
cuadros especializados.

2.2. Cuadres do las clases básicas de la revolución y otros secto
res populares

2.3. Cuadros ce jefaturas regionales(departamentales y provincia—
les)

2.4. Dirigent.es partidarios-^de influencia nacional y réconocimien-
.. to popular ' ■

,  2.5c ¿Fefatura.'^nlo las áreas compartimentizadas. ^
"'o - - ■ , : ■ ' ■ ■ 'r^

El número total dé miembros del CC será de 73 cc, se reunirá de
mane-ra ord.lnaria cada cuatro meses y de forma extraordinaria cuan
do las ci crinstanc.iaa políticas lo exijan y/o .a pedido de la mitad
más uno de sus miembros 6 (Ver cuadro # 3.)

Conito Ejecutivo Nacional.

— El ESNest^á constituido por 17 cc., tendrá reuniones ordina -
rias mensuales, programadas, con agenda previa y documentos prepa
rados con anticiDación

Con el objeto de agilizar los acuerdos , hacer seguimiento y ad
ministrar laa decisiones , el CEN constituirá su Secretariado Per
manente compuesto por el c. Secretario General, los cuatro respon
sables'We cada i;na de las comisiones nacionales y el c. responsa--
ble del Secretariado.

Comip.icnes Nacionales. ( Ver cuadro # 5 )

Con la finalidad de superar la actual dispersión, se constitui
rán cuatro conisiones nacionales, que permitirán articular y cen
tralizar el conjunto de las sub secretarías y funciones especiali
zaSas del partido, que serán las siguientes;

4.1. Comisión Nacional de Construcción Partidaria
4.2. Comisión Nacional de Masas ANP
4.3. Comisión Naeional de Frente Unico
4.4. Comisión Nacional Especializada,'

■  ■ ,

á

á

M .v ,

*  .

i.

5. Secretarias Partidarias del Sistema Nacional de Dirección. '
J,

j'-' ■ ■
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Son organismos de apoyo de-la dirección nacional y están .Subordi
nadas y obligadas a coordinar sus acciones con las direcciones te
rritoriales. ■'" "" ■ vfe.

-■■ r ■
6. Comisión Nacional de Construcción Partidaria

La CNCP será conformada por ;

6,1. Secretaría'de Organización Nacional ( a cargo de la coordina
nación de las columnas regionales y de control y fiscaliza—

■L -ción) . ■ - V' .-. .: --- ' ■ . / : ,

•' :i
•-'rv>

6.2. Secretaría de formación
6.3. Secretaría de Economía
6.4. Secretaría de Comunicaciones
6.5. Secretaría de Disciplina
6.6. Secretaría de Seguridad

■

,  -S ;

;  ■■fví-'u'/: ■ - > Wf^ ■■-■i''" ; -j
■  ■ , .' -"xV- V- .,-v/. N-
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7, Comisión Nacional de MasQs ANP

La CNM estará constituida por í

" ■ V i
•' r?'

'v •
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7.1 Secretaría'Obrero-Sindical
7.2.? Secretaría Campesina
7.3. Secretaría de Movimientos Urbanos-Populares ;
7.4. Secretaría Femenina ^ V
7.5. Secretaría de Juventudes v
7.6. Secretaria Etnico-Cultural
7.7, Secretaría de,Autodefensa de Masas

8. Comisión Nacional de Frente Unico.

•- . •, ."f.

La CNFU estará constmtuida por %
,  • \

8.1. Secretaría de Propaganda Partidaria (con dos áreas: pública
y otra, interna)

8.2. Secretaría de Izquierda Unida . ♦
8.3. -Secretaría Parlamentaria .
8.4. Secretaría Municipal - I - -
8.5. Secretaría de Intelectuales ( función asesora) a:

9. Area Compartimentalizada

El AC estará constituida por

9.1, Cora- "lón Nacional Especializada
9^.2, Secretaría de Relaciones Internacionales

>1. ,• •'

Las comisiones nacionales funcionarán como instancias orgáni
cas regulares con capacidad deliberativa y resolutivas. Las instan
cias que'conforman el AC no tendrán reuniones entre sus integran
tes. Por su carácter la relación orgánica se Bará a través del -
Secretario General,,

10, Secretaría, del GEN

9. El GEN contará con un organismo auxiliar de carácter político
administrativo, denominado Secrfetaría del GBN que asumirá funcioi
nes de apoyo administrativo, comunicaciones y archivo. El cargo
de esta Secretaría será de alta confianza política y asumido -
por un miembro del GG, ; 4"

lllf Direcciones Intermedias.

Las DI serán los comités departamentales y provinciales, y ten
drán como obligaciones:

;v

a° configurar un sistema de dirección intermedia recogiendo los -
linecunientos organizativos considerados en la dirección nacional

iM m
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y adecuándolos al ambieiite regional. Garantizar la especialización
de las funciones de mando, evitando la concentración excesiva de
funciones en un reducido número de cc. Las DI. deben garantizar
un mando central, representación de las clases básicas y mandos
territoriales.

vj; -'

b- Diseñar un_Plan Estratégico de Asentamiento Paretidario en
la región y la ^lolítica de acumulación de fuerzas en las -
masas, estableciendo líneas de trabajos en la ANP, lU y el
trabajo especializado, ,

í: c- Establecer prioridad de acumulación de fuerzas en la cono
trucción de las BPRM.

V  . ' "'n' ■ ''«¿¡y

"'1;

■y-
. . . ,fe:'

13. Comités Mariateguistas.

lW^
Los CM son estructuras de base del P. en su relación con las -

clases básicas de la revolución y el movimiento popular. La crea- ¿
ción" del CM no anula el funcionamiento orgánico celular de las - /
estructutas internas y clandestinas del SD y de los mandos inter
medios < ■ - /".í

^
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ES TRATE G .I A DE PODER POPULAR : 

U .N I D A D' D B. TOD .4S L A S SANGRES 
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PRE S ENTAC I O N 

}:J;:Ó_ximos al II Cong·reso Nacional del Partí do se mee indi s-
•. pensable abrir un amplio debate sobre temas capital.es de 

la revolución peruana que permitan lograr un nuevo y ma
yor nivel de unidad en el PUM. Este es el camino para -
que nuestro Parti"do tenga la capacidad y la posibilidad -
de consolidar su proyectb político revolucionario para la 
IU y para todo el país. 

Es por esto necesario precisar las condiciones generales 
en que se desarrolla la revolución en el país. El signifi 
cado de la crisis del Estado O ligárquico y ·1a apertura
estratégica no rssuel t a. Las posibilidades de encontrar -
una salida revolu�ionaria para esta gran brisis estrattgi 
_ca. La urgenci2 Je yroducir una renovación profunda de IÜ 
y en el pe.rtido -,_-::,{ra estar a la al tura de ese reto. Esto 
significa entro otras cosas la crítica al liberalismo par 
lamentario qus ha é.:fectac.J la vi.da de la izquierda y del 
propio: Partido. 

Finalmente, la urgencia de resolver otros temas decisivos 
como la p�oyecci6n estatal del movimiento popular, el uso 
y las característica� de la violencia liberadora en el -
Per� y la p�ecisión de nuestros objetivos tácticos, son 
argumentos más ·que suficientes para justificar un amplio 
y fructífero debate en todo el partido. 

¡ ¡ VIVA LA IZQUIERDA UNIDA ¡ ¡ 

i ¡ VIVA EL PUM ¡ i 

¡ ¡ VIVA EL II CONGRESO DEL Pk\TIDO ¡ ¡ 

MIGUEL 

19.10.87 
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I N D I C E 

I . EL P Eifü HOY ~ OON Li~ ItE·VOLIJ~ION HJ:.;SOLV,)füOS LA '3RISI8~ 
El Tr a s fo nd o d e l a crisis: Oca so d e1 Ee,to.do Oliga rqui 
coy l a Alt erna tiva Revoluci ona ri a . 

II . , SOLO· CON EL PODER POPUL AR DERRO 'l1AREVI0 8 LOS FACTORES -
REGRESIVOS. 
'l!endencias y Proye cto s •. 

III. DESTRUIR EL VIEJO ESTADO 9 PAHA CONSTRUIR L A NUEVA ·. NA
CION : UNIDAD DE TODAS LAS SJ'iNGRES EN h"'L AUTOGOBIERNO
DEL PUEBLO. 

IV. EL NUEVO ES TADO GERMI NA EN LA SOCI EDAD Y EN EL PUEBLO 
ORGANI ZADO : L A A. N .P; EXPRESION D.E ES TE C.AlVII NO. 

V. PODER ~OPULAR Y VIOL EN CI A LIBERADORA. 

VI. TRANSFDRlVU!R IU Y EL PUM PARA CONQUISTAR L A VICTORIA .. 

++++ +++++++++++ +++ ++++++ 

.. 
• 
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UNIDAD DE TODAS LAS SANGRES •1m" EL AUTOGOBiERNO, DEL PUEBLO 
.,. 

I. EL PERU HOY: co·N LA REVOLUCION RESÓL'IAMOS LA CRISIS

EL· TRANoJ}'ONilO DE LA C,RISIS: 
�C.ABQ DEL ESTADO OLIGARQUICO J ALTERNAT'IVA REVOLUCIONARIA 

I . 
, . 

Estamos llegando a la etapa final de un gran �eríodo es--· 
- tratégico de la lucha de clases en nuestro pa1s abierto -

por la crí.s_is· del Estadé O'ligárquico y q_ue tiene una dura 
ción ap�rxi��da de 30 afibs en la vida política del país�= 
Las manifestaciones· embrionarias pero definidas· de esta -
crisis se encuentran en los Últimos años del-Gobierno de 
Qdria y 9-. le, largo del Segundo Gobierno de Manuel Prado. 

. . ' 

En el gran perÍbdó .. estratégic-,· anterior que va, a�roxima
daménte: desde el 30 hasta· el, 56, el Apra encabe,.zo el mo
vimien�o democrático de masas contra la vieja oligárquia 
y·lás -dictaduras mi-litares. La dominación oli'garquica pu 
.do. impo,nerse e1;· ese e11-ttnces recurriendo a la dictadura 

·y a  la .exclusion_ del Apra y de las fuerzas democráticas
--incluyendC"' los comunistas-·, pero no pudo afrentar los em

· bates que postericrment_e les sobrevendrán desd:e las d�ca
das del 50 y 60. Y. definitivamente a partir--de 1970.

-

Esta crisi:l del Est-ade Oligarquico fue .abie_rta en el pri
mer Gobierno de Bela\lnde,a través de l,as masivas luchas
campesinas y la crisis de_representación·pol!tica de las
principales fuerzas b�rguesas de ese ent•nces, en parti
cular del Apra que pasé a cenvertirse en el más fiel a-
liadb del viejo Civilismo Oligárquico mediante la crista
lizac_iéin de la Convivencia.

El principal actnr del proceso de dem�cratización del •
país fue el.m�vimiento p�pular, en·especiql la clase obre
ra y el cam�esinado. Tuvieron también una�significativa
participacion capas de la intelectualidad patriótica y -
antimperialista. El desarr�llo del capitalismo hizo tam-'
bién lo suyo, sebre todo - con el impulsó a la industria�
lizaci6n y la consiguiente concentración de la economía
a partir de la 2da. G.uerra Mundial�

El régimen de Velasco recoge.desde un punto de vista re
f6rmista éste gran Ímpetu democrático de masas. Ne fue.-
rori fuerzas revol�cionarias las que encabezaron este pro
ceso abierto por la crisis de dominación y el embate· deI

- pueblo. E¡ c�rácter reformista del gobierno velasquista
puso ·1e·s límites a la destrucción del Estadt- Oligarquico
y a la cr�ación de la hueva nación en f�rmación. La for
ma de é'rgani z'ar el estado; la économí a y el problema na-

., cional interno mantuv,. rezagos, s upervi vi.Ó moribunda y 
casi .sin poder has:ta la actualidad. 

El r�gim¿h militar sigriificó a pesar, de lo seña�ado, "El 
o_caso _del po.der oligárquico" . (1). La vieja estructuración 
,pol"ítica y social, del estado sobre la base de tres pila
res bás-icos: · la presencia imperialista, la burguesía asen 
tada en el �olo hegemónico de la pr�ducción de exporta-
ción (minería, azúcar, algodón, pesca) y el latifundio -
p-re-capi talista o semi-feudal base del antiguo .poder re
gio'rial de 10s gamonales serranos entró en declive final. 

CDI - LUM



El problema del poder- se pl.an·tea hoy en día en nuestro -
país estrechamente· ligad,,· con es.te hecho de_ capital_ im-
port-...l.nc•ia: el viejo orden o.ltgárqui.c.o· fue .fundamentalmen 
1te destruí do pero· la ·ourguesía ,' ;n,L.Jü,.;i.mpe·:r::i-9.-1:i smo, ni :: 
los .. secto;r;;- . :medidS""h�rí' log':radét ·crear un Nu.evo Orden en 
nuestra patTia. El 1 movimiento popular y la izquierda re
volucionaria, y en especial lo$ µiariateguistas no han lo 
grado tampoco, a ... pesar de Ios hi s tóri.co� .. a van-ces, sentar 
bases definiti:vas para la·cohstrucción·de un Nuevo Orden 
revoiuciohario y democrático, basado en una al t.ernati va 
de gobierno y de po'der que .t-iéneto •como núcleo principal -
C:e su propuesta el au�_ogo1;li,�rno µ.e masa�. �,.., ,. 

Es imprescindible insistir. .en un hecho de capit�l impor
tancia .para entender la· d.imensi&n de la crHhs ·abierta - . 
. . . . . . ' ,· 

' 
, . 

:Pº! �l ocaso _d�l po.der· o�iga�c¡uico. Esta no _fue s9l? una 
cr1s:i.s de un··t1po de do�1na�1-on .. burguesa y terraten:i.ente 
,en el país; no fue tampoco. la simple crisis del'· sis tema 
dé hacienda o de 19: economía agroexportadora., Inc�us.o .i.-; 
tampoco puede reductrse la crisis . :;i  ·1a có'rrosión del si� 
tema ·de·alianzas �n el poder. La crisie_social es mucho 
más profunda y no só1o . expresa la c-ri tsi s de las r·élaci o.;.. 
:nes .sociales d_e producci6n del Cé;,.pi'talismo o dé los rez� 
gos semifeudales, sinp_ ttue es también la cri'si s históri
ca del orJ:�1: �s_cial y· cul tur�l, colonial.-que· durante si-
glos s uperv1 v:1 o y se reproduJ,O · en el Peru. No es pués -
una crisis cualquiera, es una crisis de fondo que r_erpue
ve los cimientos mismos de. la dominación··y de la orga.ni-•
zación del poder en el Perú. · ·· ¡ · · 

. " 

Este' es ·el o'rigen también de la conj UnGi ón de 'dos tipos .
de f:rustraci qnes en el pt1.eblo · pepuano: la frustraCión 

.; . que suscita la pobreza, Y'':.-la miaeri.a y la frustración· cul 
tural, ""de identidad. de origen nacional entre grandes, ,se:§: 
tores _de la �}oblación peruana d.e IJróveniencia s'erran.a •

. , . . . 

. , .. -· Por todo esto es.tamos ante un tr�mend.J reto. Este grah -
·' periodo estra·ceg{co debe y _ti.ene que "Cú.lminar con la re

volución� Esa es la gran reaponsabil;i.dad y la extraordi
naria ·tarea que tienen los hombres de' nuestra generación., 

r;.,. No se puede perml tir niás e::.. a'3lvenimtento� o. la sobreviven 
ci a de regímenes que ya -fiv pueden. ser ·sali'.t;ia ,pa:ra una _-: 
crisis que los cuestiona en esencia. El Perú espera que 
los revolµcionarios· estén a·�la al tura de las circunstan-
cias que exist�n. _ · ' ,.. · r- r r; 

. ! . �. . 

l. ;La::; Nuevas condiciones del prcbléma nacional: exacer
bación y resolución revoluciona:iria.

', 

. .. EJ!t perío·do abierto po:i la ·cris-i:s del estado óligárqui
co marca la exacerbación del .. problemq: natienal., y se
convierte en. el

,, 
prtnier factor de la cri si_s •· �l pro ble

ma, primaria: .del Perú es la necesidad. d_e const1. tuirse
en una nación definitiva. El problema ·nacional· ínter
no irresuelt'o es ·ªn�erior y más profundo que el mishio
orderi cap_italista imperante encla actualidad. Sus raí

. ces las enéoncramos: en la traumatizante c-olonización
española y sus efectos son absolutamente actuales ,y ..
cotidianosº Marcan la vida del Perú y de los peruanos
de una· manera a.brumadora. r·

La e.xa.cerbación del ·piobl.ema. nácional desata tenderr.:.-

• I 
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-cias historicas, que sino tienen resolución revolucio 
naria , pueden convert i _rs0 en í ncontroJ.,ables y poner -

-en peligro la propi a naci ó1l corno proyecto . 

El Perú es Ui1 país muy anti~uo, que sufri·Ó el trauma 
de l?- conquista colonial Lspañola·. El conquistador se 
impuso por los más• variados rn~todos pero el conquista 
do resistió también c.e ·. las más diversas formas . Esta
ruptura histórica no terminada.de soldar ni de salda~ 
-ha marcado la vida de nuestro país . 

Ek impulso del capitalismo a partir de este siglo y -
en- particular después de la segu11da guerra rnundial , la 
redoblada· aetuación de las rn_ªsas, y la crisis del es
tado oligárquico han· generado . transformaciones radica 
les en la vida social y · economica dei país que han -= 
terminado por axacerbar el probl~ma nacional . 

Digarnoslo con más claridad , el des¿rrollo pr:i,.rnero ( 
1950- 73 ) y la posterior crisis del c a~it~lismo en el 
PerC; el fin del estado oligárquico y el nacimiento -
de nuevas fuerzas políticas y sociales - que aún no -
han podido tranüforrnars e en alternativa es tatal- , han 

• - .gene:raq<? de manera contradict(1ria las posibilidades -
- de_ da2 un tremendo salto adelance en la construcción 

de la nación p·2ruana (he.cho que t i.ene múltiples expre 
siones en la vida social, poiítica ··y- cultural del pue 
blo ). -

Se hace indispens able que estas fuerzas desatadas en
cuentren un cauce revolucionario pa.l'a q:J.e la crisis • 
tenga un desarrol"l J r enov .J.dor y._ creador y no regresi -
vo o de derrota. · 

En el problema nacionál , plantea1o en los nuevos· tér
minos en que vive el país,· ~e encuentran en curso ,-co 
mo e!l ningún otr,:, - tendencias ambi-ralentes que refle:: 
jan lo viejo, lo retardatario , lo regre-sivo y otras -
que man'ifiestan la voluntal de renovación·, de trans-- · 
formación y de revolución de nuestro pueblo, fuerzas 
corno l a derecha tradicional~ el Apra e incluso el Sen 
dero Luminoso manifies can la tendencia re·gresi va;rnieñ 
tras que la IU, en particular en el PUM y las fuerzas 
del rnovimi Emto pop ular se di.señan embri onari amente ba 
ses de una Unidad Nacional superior . La vida aqui taro 
bién ha avanzado más que la articulación política - par 
tidaria o de frente~, de una voluntad nacional inte-:: 
gradara . 

- . 

Esta ruptura ,, o mejor dicho esta exacerbación del pro 
blema nacional, que exige una r evolución democrática
y popular, se ha manifesta9-n centralmente en lo si-
gui ente: 

• Se han modificado radicalmente la ocupac{ón del es 
pacio geográfico por la población peruana. En l97l 
el 52% de la poolación era rural, en 1972 era el 40% 
eñ 1981 el 35 % y probablemente ahora con la guerra 
sucia la :;_:ioblac iÓL rural no debe sobrepasar el 30% 
mi entras que la urbana debe· haber crecido por enci 
ma del 70%.-

• Se ha gsnerado une. -.ruptura del control geopo°lltico , 

estatal -y eoonórnico de la siérra del país . El Perú 
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no sólo es µn país andi~o sino que ha estado tradicio 
nalmente organizado teniendo corno. cfllumna vertebral a 
l os andes pe,rua11os. 

La póblactón masivamente ha dejado el campo y se ha -
dirigido a la costa hal:liendose _debili t _ado no sólo el 
área ru:..'al andina, sino también las ciudades del ande 
Esto ha J.ejado un vacio estra:·tégico de incalculbles -
consecuencias en la lucha por el poder y en la recons 
trucción nacional que · .la revolución democrática y so 
cialista debe irnplernent~r. · -

, El centralismo ha adquiriaQ nuevas dimensione-s como -
jamás antes las hábÍa t enido~ EÜ Peru aéi·ecentándo . 

· lé;l~ dt fi c ul tades . econorni cas pero t .ambi én la integra-
ci on nacional. E:'1 1981 el 54 % del PBI , el 70 %·de --

· lo.s . establecimientos industriales, el 85 % del VBP de 
bienes de capi-cal, el 99 % dela inve-rsión privada, -
el 65 % del gasto p6blico, el 95 % de la . recaudación 
del i~puest0 a la r enta, el 82 % de lás colotaciones 
de la l:lanca . ~o~erci~l y de .ahorros y el 45 % de toda 
la p.)blación urbané;- del país se encontraba en Lima • 

Se ha prod~cido la ruptura . entre el mundo de la sócie 
dad rural- patriarcal y la antigua vida urrana del paí s 
Esto ·ha tenido efectos principalmente positivos en la 
masific ac ión de formas culturales hegernonicamente andi 
nas y también ha .sido pasto para la creación y poste= 
rior quieb~e del . mito del progreso •. Las posibilidades 
y los peligros de forjar la nación se han dimensiona~ 
do , siendo más amplias y sÓ]idaa -si .damos ur~a mirada 
estrategic a - l as rn:evas pcsi bilidade s de formar la na 
ci-Ón definitivamente . · · · -

Las éspectativas de consumo, por su parte, han creci 
do largamente por encima de la capacidad de satisfaG
ción y _la cons i guiente frustración próducto del deseo 
inalcanzado, la i.a.segurtdad, y la inestabilidad so--
cial y • econo.nica han aumentado a lírnit.es incalculablrn 

.generando respuestas colectivas pará encarar el reto, 
pero también salidas indJ.viduales, sob're todo a par-- . 
tir de l.980 . Es i mpres ci.11dible afirmar l a tendencia -
renovadora del periodo estratégico·. · · -. 

• La guerra suci a en curso y sus manifestaciones desin
tegradoras son una profunda carga social e interétni 
ca han traído miles de muertes, masacres de pol:llació
nes campesinas enteras, y la dest.rucción o reaviva--.:.. 

, miento de profundas contra~i cciones nacionales . 

2 . El Socialismo ~rent~. al desarrollo, limites y fracasos 

d~ capitalismo: es±e es el segundo ~acto r de fondo en 
la crisis política, social y .moral que _vi~e el país . 

El cqpitalisrno en el Per! ha promovido desde comienzos 
de siglo , pero sobre todo a partir de l a d6cada del 50, 
la conversión de una gran parte . de nuestra población en 
habitantes de la ciudad y de la costa. No ha sido el ú 
nico factor , pero su influenci a ha s i da decisiva . Ade".: . 
inás ha impuesto a .. significatlv-0s sectores de la pobla
ci-Ón peruana relaciones sociales pro pi as del ca pi tali s 

. -
. ' 

·• 
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mo; como ~on la r elac i ón salarial, la competencia y l.a 
acumulación cel .r,apital . Finalmente , el capitalismo pe 
ruano ha ~ellad.o una forna de :relaci ón entre el estado 
peruano y el capitalismo mundial, 

El trasl~do de l a población que el · capitalismo moti va 
ti ene· conrotaciones· explosi vas . · Lima, por ejempl o , . de · 
533 , 000 habitantes en 1940 pasa a tener en la actuali- · 
dad más de 6 ·millones· de habitantes . Chimho te que tarn- . 
b.i é~ en 1940 contaba con una población de 9,000 habi-
t~ntes - una simple caleta de pescadores - pasa en 1971 

· atener 167,000 habitantes y ahora probablemente este 
borde~ndo lo$ 250,000 mil . Los ·ejemplos sobre el punto 
abundan y son harto conocidos . 

Pero el desarrollo del capitalismo también i mplicó a -
parti r de ·1950 l·n increment o acelerado 'de una sel:'i e de · 
servicios para la población: vivien~a , agua y educaci6n 
El crec i _mient') ·de la ed·lCación secundaria tuvo por e-
jemplo un desarrollo explosivo . En la d0cada de 1950 , 
la educac i ón· crece en 270 % pasando de 72,000 alum-
nbs e~l950 a .198 , 000 en 1960 . Es~ mismo crecimiento -
expltmivo- se- t.r-aslada ... en la 9-écada · del 60 a la uni ver .. 
si dad . El crecirni ento de los egresan-tes ··(postul-an-tes-: - 
poténci_?-+.~El ) es. de un 320 %. La p0blac~ón uni versi ta.
r i a pasu 0.e 15, .9oo··a1urnn0s-en··l950 a 30,S'OO- en. 1_960-y 
a 92, 000 en 1969. En 19- años la población universitá:..
ria crece en un 600 %. En. 1960 eran 9 universidades,en 
1970 - diez affos después - , erari 34 . ( 3 ) 

Este crecimiento de lo.s servicios na i nvo·::i:uci-onad0---por 
centualmente con la crísis . El crecimiento del capita~ 
lísrno en las décadas del 50, 60 y part e de l 70, también 
se r eflejó en un· aurnento de l a part i cipac ión de la in-:
dustria en el producto bruto i nterno y en el crecimi e~ 
to del PEA asalariada . · 

P.ARTICIPACI0N DE LA PEA AS Ai.iARIAD A EN LA . 
PEA 

------------~---------------------------
1972 
1975 
1980 

. 1984 
1987 

40 . 0 % 
41 .·o % 
37 . 6 % 
3"2 . 8 % 
38.0 % ----------------------------------------Fuente: Ministerio de Trabajo 

Este crecimiento inici ado -a par t i r del año 50 tiene -
su punto final entre 1973 y 1975 . A par t ir de ahí la . 
crisis del · capitalismo peruano se hace insostenibl e 
y terriblement e doloroso para l os trabajadores y el -
pueblo . 

Basta señalar algunos indicadores d e esta crisis • . Es
te es el caso de índices de remuneraciones raales 
1973- 1985 tal corno se ve a conti~uaci6n : 
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INDICES DE REMUNERACIONES REALES 1973- 1985 __________ _____ __ ..,. _____________________________ _ 
Sec.tor Privado Gobierno 
Sueldo Salario central 

·~ _..,: ___ ._ ______ ~-----~------------:-.,-------------
. 1973 ¡ die) 

1979 d±c ) 
1985, Nov) 

100 . 0 
53 . 2 
46.4 

100.0 
6T. 3 

. 40.9 

100 . 0 
. 46. 7 

28 . 7 
-------------------------------. ' . 

- 8 

El 86 · registra una li gera mejora de los indices señ~
· 1ados. pero estos .vuelven a dec aer ~ partii de ~oviem-
bre de ese mismo año , como consecuencia de los límites 
de la r eactivación de l plan eco nómi c o aprista . 

1 

Pero · un hecho de parti cu.lar importancia que manifiesta 
l a actitud de l a burguesía frente a l país, es que ·des'
de 1962 crecienternente i nvi ert e menos . 

La gran burguesía quiere conquistár una r egla de oro :!"" 
derrotar .al movimiento popul ar . para después invertir • 

. Caso ·semejante s u_cede c qri la evol uéi\Sn <iel empleo ·. Los 
porcentajes de emple~ o de trabajadores ~de cuadamente 
effifJleados suben hasta 1975 que alcanzan .un 52 . 7 de la 
P$A, pero es a partir de 1975 en que como parte de la 
crí sis económica·. la ev;Ól uci ón del empleo es ab i ertamen 
te deRfavorab l e : ' awnenfa el desempl eo , sube el subem- -= 
pleo ydif;,minuye abrup t amente el empl eo estable . 

EVOLUCION DEL EMPLEO ~~---------------------------------------------------. . 

Desempleo Sub- empleo Adecuadamente·· PEA Total 
- · · empleados --~--~-----------~--------------~--------------------

197.0 4.7 45 . 9 . 46 . 4 4 1167 . 3 
1975 4 . 9 42 • 4 · · 52 • 7 . 4 1 81 7 . 5 
1980 7.0 51. 2 . 41 . 8 5'~05 . 2 
1985 . 11.8 -54 . 1 34 . 1 ' 6 1556 . 0 ----------------~---------------------~-~------------Fuente: INE, Mini sterio de Trabajo 

J!>rám~ticamente y 9omo · expres i ón del tipo de cri_sis 
del .capitalismo peruano la distribución func i onal del 
i:µgreso nacional (1 973- 1983) nos mue_stra que a lo la_E 
go de . es~os diez •-años de incremento br1.3:tal •de ··1a: mis~ 
ria, la inseguridad y la violenci? las remuneraciones 
globales han disminuido, mientras que las utili dades 
han crecido del 22 . 3% ~n 1963 a 30%- en 1983 . 

(Ver cyadro) .. .. . 
•- •-· t:,. I 

.:. . :_, -·· -
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'DISTRIBUCION FUNCIONAL DEL INGRESO 

1973-1983 

NACIONAL 

------------------ --------------------------

1973 1983 
. 

. 

--------------------------------------------

Remuneraciones 
Independientes 

· Utilidades
· Renta Predial

Intereses 

. 48.9 
24.d
22.3 

4.0 
0.7 

37.4 
26.9 
30.0 

2.6 
3'.l 

-----------.-----------.--------.----._ ______ .__,;_,_ 

Fuente: BCR 

-·.9

A mediados de 1987 el ingreso .promedio mensual de un 
obrero gira alrededor de los 100$ mientias que el pro 
pio instituto nacional de Estadística considera para1 
el mismo año que la canasta básica familiar en Lima -
se sitrta en 260 $. 

Finalmente, en est;emism0 lapsó de_ tiempo se producen 
dos fenómenos contradictorios pero absolutamente com
plementarios como.producto de la crisis que vive. el -
país. Mi-entras- que la propiedád manufacturera y finan 
ciera se concentr� e� e$cazas.manos e1 empleo y el sa 
_lario no. solo se reducen abruptamente, sino que se -: 
hace mayoritariamente ·inestable o informal. 

El proceso de concentración monopolica en la industria 
pvede ser facilmente vistó en el siguiente cuadro: 

CAMBIOS EN LA. CONCENTRACION .EN· MANUFACTURA (%)
-------------------------------�------------------

1S69 1973 1983 

Cl C·4 200 Cl c4· 200 Cl C4 200 
·------�-

-----�-------�----�----�------------------------�---- ·

Alimentos 6.6 21.0 '61. 9 5 .. 1 17.5 71.5 8.4 25.2 88.0 
Bebidas 21.7 52.1 66.2 19.1 47 .o 60.1 22.1 58.9 82.6 

Tabaco ·59. 3 100.0 87.6 68 .. 3 100.0 100.0 74.7 100.0 89.7

Textil 8.6 21.6 53.1 7.3 21 • 4 51.0 13.6 32.l 65.7

.Pape'i 26.4 71.0 71.0 L3 .2 60. 9· 64.2 52.8 73.8 76. 7

Petr6leo 82.1 97. 7 97.7 92.0 98.0 95.0 97.1 100.0 100.0 

Caucho 48 .6 lDO.O 100.0 45.4 95.9 92. 3 50.1 92.5 87.1

S:i.der/metal 45.3 9.5 .1 98.2 40.5 39.9 95.4 47.5 77.3 90 .4

Promedio 
.simple 20. 9 43 • O 49.6 20.3 37.8 49.6 30. 5 57.9 58.6

-----------------------------------------------------�------

Fuente: INP, 

1 .

• 

' 

• 

CDI - LUM



- 10 
~· .. .. ·.: 

En 1969 las 5 principales empresas . de controlar 
el 20;9 % de la producción en 1969, a ~irigir ·el 30.5% 
en 1983. Mientras las 200 principales empresas de las 
2ü ramas más importan tes pé3.s.an a contro'lar el 49 . 6% al 
58 . 6% del conjunto total de la producción entre 1969 y 
1983. .. . 

11Entre 1973. y 1983 hay un aumento de la concentración 
en todas las industrias excepto caucho, en donde en ... 
cu_alqui er caso la concentración es tan al ta q ue la re 
ducción _des verdaderamente i~significante. Las indus · 
trias que mas · se concen:tran en .estos últimos affos soñ 
calzado y confecciones, cuero, madera, mueble s y otros , 
.osea quellas en donde por lo general hay una gran can 
ti dad de . pequeños producto res. En pI,'omedi o l a conc eñ 
tración aumenta en más de la mitad de un año a otro 

. (1973-1983 )" 

Ciisis tapitalista, pufs, eón reducción del . empleo y 
del salario, qq.i ebra masi ya de la pequeña y mediana em 
presa,/ ~ concentración y centrali zac i ón • oligo:polica de'I 
c _a:pi tal en el paí s . 

Este .es pués el segundo factor de cri·sis estructural • 
. Ni el vel<:1s_q:uü;mo con sus auda ces reformas , ni el pro 
· gram·a "ii"éoli beral d e l belaundismo· con sus r$i;¡abi.os---olI- · 
gárquicos, ni el_ .:plan ap:pista. con su r eactivación cor 
topl-acista .han-:podido resolver . es te probl ema estructu-

·ral ·del .capitalismo perua no . Encausar a las fuerz·as
del m ovirhi ento popula~ con .una propúesta al terna ti va 
y socialista se convierte en un h echo de capital ·impor 
taricia. -

) 

..... . -· ... -

., 

I' 
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3. El.nacimiento y desarrollo del movimiento ponular or
ganizado y de la izquierda socialista. La cr$ación del 
horizonte cultÚral marxista . 

En el perÍódo que va desde el fin de la década del 50 
o comienzos de la década del 60 hasta la actualidad -
podemos constatar que se ha desarrollad9 un poderosí
simo movimiento popular organizado, que tiene un in-
cuestionable val~r estratégicd . Las r egresiones y has 
ta las manifestaciones de crisfs al interior del movi 

, miento .popular en estos Últimos años no puede hacer :: 
perder de vista la acumulación es tratégica de fuerzas 
que el movi miento popul?,r ha vertebrad C' en. el Perú . -
Es probablemente uno de -los países · de América del Sur 
y de América Latina con una mayor y vasta arti.culaci ón 
social organizada del mo"vimiento de masas . 

Este despliegue de fuerzas es uno de los factores prin 
cipaleB de la crisis del Estado Oligárquico y. es tam~
bién el principal fac.i2,E que impide la solución de !/" 

la crisB de dominaci6n de l a burguesía peruana , Es co 
mo , una cuña al interior del est'ado burgués , es como
una fuerza o .. un ·pie que impide que la puerta se cie
rre dejando .fuera a las grandes mayorías nacionales , 
Cu~ndo la burguesía clama por confianza y reglas de -
juego claras , lo que subyace a su pedid•o es la exigen 
cia de destrucción de este movimiento de masas . ~ 

- En este iapso de tiempo los sindicatos obreros, de tra 
-~ · baj adores y campesinos se mul ti'pli caron por cientos y-

miles . ~as organizac iones barri al es , juvepiles y de -
mujeres· cubrieron de nue:vas experiencias organizati -
vas y de luchá la vida polÍ1Uca del país a lo largo y 
ancho d-el territorio . , 

·Que duda caqe que el movimiento popular es uno de l os 
principales factores del trasfondo de la crisis y que 
duda cabe también que es uno de los principales facto 
res para la resoluctón revolucionaria democrática y :: 
nacional de esta misma 6risis . 

Por su parte la iz~uierda peruana se ha desarrollado 
precisamente en este contexto ·de crisis estatal y su 
surgimi ento y consolidatiión tiene s~ntido histérico -
si termina por resolver revolucionariamente el desa-
rr6llo d~ esta cris i s que la vio desarrollarse . ES 
harto conocido como la izquierda de ser una fuerza 

• marginal irrlli~pe dec i didamente en la vida polí tica 
del país . Este hecho es iu~dito y ha modificadb gravi 
talménte en 10 años las condiciones de la lucha pol1-
tica en el Perú. 

De la misma maner a y como t81Ón de fondo del desarro-
llo del movi~iento popular en los Últimos · años , as i ~ 
como el de la i zquiBrda mariateguista debemos conside 
rar que el me.rxismo ·se ha convertido a partir de l a :: 
década del 70 eri el gran horizonte del pensamiento y ,. 
la cultura. r r::novadores en el Perú . A pasado a manes -
del marxismo, dB sus intelectuales , científicos y po 
líticos la i1rtciativ¿ estrat~gica en el desarrollo de 
las ideas . Este es un h~cho. de capital ·importancia --

' ' 

CDI - LUM



. . 

- JL2 -

porque define en un mediano plazo la lucha por la- he
gemonía ideológica entTe los diferentes proyectos de 
clase . 

Ultimamente la derecha neo - liberal pretende articular 
un pnoyecto que haga coherente la lucha por la hegemo 
nía ideológica c()ntra ·· el marxismo . Este es" un reto pa 
ra· superar el doctrinarismo y para recuperar a pleni": 
tud la vocación por la.investigación científica y la 
sistemati zación y debate cotidiano d~ los intelectua
les y de los partidos marxistas en el Perú; hecho tan 
venido a menos dentro de los propios parttdos · de la -
izquierda revolucionaria, i.ncluyendo _el PUM . 

Expresión de estu avance del movi miento popular , de - • 
la. iz4.uierda .socialista ·y de la creación de un nuevo 
horizonte cultural en el Perú ha sido finalmente , el 
surgimiento de un pensamiento reformista a l interior 
de las FF . AA . cJmo fue el caso del Velasquismo y tam 
bién pnr supuesto las podErosas corrientes rénovado-: 
ras al interior.del mundo cristiano y de .la propia I 
glesia . · · - · -

Las tesis sobri la Teología ~e la Liberación, por e
jemplo , expresan no sólo una nueva relación del cris 
tianismo c_on l a fé ·y . la religiosidad popular•, sino -
también alimenta el nuevo horizonte ... cultural e ideo
lógico del país . La relaci6n ·entre.la vertiente cris
tiana-y el pensamiento marxista adquiere en la vida -
polí tica una rica y fructífera interacción . 

" 4 . Las fallidas reestructuraciones estatales abren paso 

a la salida revoluc1onaria . 

En el período,de la crisis del EstadG Oligárquico han 
exist i do tres grandes intentos de r eestructuración es 
tatal cdn el objetivo de consolidar la dom inación bur 
guesa e imperi alis ta sobre el estado . Estos proyectos 
de reestructuración del estado, la economía y l a ~o -
ciedad han resultadci fallidos y han abierto el paso -
.al movimiento democrático de. masas, que ha ampliado -
én cantidad 'y calidad y que a pesar de las debilida .. -
des se presenta como la unica salida posible a l a crí 
sis . Estos proyectos marcan también la existencia de-
3 grandes ·p~ríodos tácticos. No es correcto señalar -
como.. se ha hecho , q_ue cada cambio de gobierno es un -
cambio de período táctico . · 

El primer intento dé reestruct urac·i ón del estado en • 
estos Últimos 25 años se inició en el año 1961 con -
el golpe de Peréz ·Godoy·y se continuó a lo largo del 
primer gobierno de Belaunde . Este periodo de reestruc 
turación que representa · al pri¡ner reformismo de e·sta
segunda mitad del siglo veinte en el Perú, expresaba 
el intento de un sector de la. burguesía media aseen~ 
dente · de darle un cauc:e;, reformista al movimiento de -
masas que en ese entonées tenía en el campesinado a -
su principal soporte y activador . 

El fin del gobi erno de Manuel Prado y el golpe de Pe
rez Godoy marca decididamente este cambio . Prado fue 
el último presidente del viejo estado Oligárquico,' -
aún básicamente intacto. El gobierno militar que ,le -
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siguió le abrió las puertas al triunfo acc i o-populis 
ta. Fue además el primer gol:pe "ins t i tuc1onal" de la
Fuerza Armada. Las capas medias que polí ticamente se 
expresaban en partidos de recient e nacimiento como la 

' Democracia Cristiana y Acción Popular hegemoniza ron -
este proyecto. 

Este primer intento de reestructuración refo :rmista ba 
jo r'égimen parlamentario devino en un fracaso . Las - -= 
fuerzas de la vieja oligirqu{a eran ·todavía c~nsisten 
tes y e l parti4o Aprista les tendió l a mano a través
de la o·onvi vencia . La ti b"i eza del reformismo belaun-
dista , su falta de proyecto para reorganizar la econo 
mí a cayó fácilmente en la deriva y el -desgobierno .-= 
Más aún el belaundismo no expresaba una relación orgá 
_ni ca con las ampli as masas . ' · -

El seg~ndo intento reformi sta se produjo con el go-
bierno militar de Velasco . ESta fue también l a segun 
da reestructm;ación estatal q_ue termino siendo fallí': 
da a pesar de su audacia y decisión. El Velasquismo i m 
plementó su proyecto a través de una dictadura militar 
que suprimió el régimen parlamente.ria , comprometió al 
conjunto de la FF . AA. y esbozó un proyecto polí tico- e 
conomico que sintéticamente combinava el desarrollo-: 
del capitali~mo de esta~o , la r efo rma agraria con la 
modificación de.la propiedad en los sectores es traté
gicos de la economí a y el golpe decidÍdo a las bases 
del poder ali gárquic o . -Era complemento de esta pol í ti 
ca ref01rmista el autoritarismo y el corporativismo eñ la 
la relación con las masas . 

I 

El V~lasquismo termino fracasando, e iñcluso sus gol
pes contra l a oligaFquia por más sólidos que fueron -
no pudieron impedir que quedaran vivos resabios en la 
vida política , social y económica del país . No consi 
guió un objetivo decis ivo para l ograr una exitosa -
reestructuración corporativa r eformi sta del Estado:la 
estabilidad y la legitimidad de la dominación polí ti 
ca burguesa . La vieja oligarquia encabezada por los -, \ ,. 
Barones del Azucar no e_1contro en l os nuevos empresa-
rios enriquecidos conel régirne-µ velasquista un susti 
tutu suficiente . Los viejos terrateni entes y gamona-
les del agro serrano tampoco alcanzaron a tener bue-
nos suplentes como los demostraron los gerentes de:: 
SAIS y Caps y la Pleyade de funcionarios estatal es -
que invadieron l os pueblos y las regiones. 

Finalmente, el Velasquismo no sólo no pudo responder 
la crísis de dominac ión polí tica burguesa sino que -
creó condiciones para el desarrollo de un poderoso mo 
vimiento popular que tuvo como una de sus caracterí s:: 
ticas principales la autonomí a frente al Estado . El -
nuevo intento de desarrollo capitalista había fracasa 
do . -

El tercer intento de reestructuración lobal del esta
do se ha venido producieBdo a traves de parlamentariE 
mo desde el regimen de Moral es Bermudez hasta el ac
tual gob isrno aprista . A.barca por tanto un período de 
transición y regresión militar expresadp. por el gobie_E 
no de Morales con una etapa propia del regimen Earla-

CDI - LUM



mentari o, en sus formas neo- l iberales y reformistas 
corporativa .. _ 

En ese sentido podemos afirmar que dentro del gr an pe 
ri odo estratifgi.co han existido sólo tres grandes pe-:: 
ríodos tácticos y no una multiplicidad _c omo er ronea
mente se ha pretendido señal ar . Un período tácti co es 
tá marcado por una determinada correl ación de fue r zas 
qu~ t i ene que ver con_ el t ipo de régimen pol í tico y 
cqn las propuestas glo bales de r eorganización estatal .. , 

·, 

El régi m€n pa r lamentari o a partir de 1980 ha demostr a 
t r ado que tuvo u-n sell o definí ti vamente gran bur gués
que mar c ó el carácter de lá transf$r encia d2l gobi er no 
mili tar a l a civili dad . Visto históricamente es t os s i e 
t e años de régimen par lamentari o manifi es tan c l aramen-

. t e una evidente vo l untad de contrareforma , de r eacci óñ 
cont r a l os avances que ha nivel de la democrácia so-
cial l ograron las masas a lo l argo dela década del 70 . 

, ' • 

Una de l as caracterí sticas princiuales del rJgimen par 
l amentari o baj o conduc ción tanto ··a.el BeJ.aundi smo como
del _ A:prismo , ha s i do sus s i stemática conducta.contra 
l a or gani zaci ón y s oli dari dad génerada por el movimi en 
to popular organizado ~ Estos siete años de -:parlamenta
r ismo son fé r t iles en eJempl os para demostrar como se 
ha queri do quebr ar l a r esistencia popular . La burgue
sía , neo l i bér al o refo r mista corporativa .en~(;;pslió que 
desde el control del esta_do no le qu1::daba mas cami no 
par a conso li dar su hegemoní a que lanL":arse cont ra l a .. 
organizaci6n cr eada por el pueblo . 

F'er nando Bel aunde y Al an Gar c í a , uno con ·aire señorial 
y ci:vili sta y el ot ro carismát ic.o y caudillista , han 
t eni do de com~n su pr of undo autori tarismo y el m&s ~ 
,grande desprecio p• r las opiniones d~ la oposición po 
l í tica . Es t a es una de las manif s staciones-más netas
del · carácter esenc i almente conservador deJ: parlamenta 
r ismo en esta década . No cabe la menor duda que la de 
rrota dei .ARI y su ruptura en el 80 y eJ triÜnfo a--
pl astante del Apra en .el 85 favorec ieron directrunente 
al coro ervadurismo del i égimen parlamentario y bloquea 
ron la posibilidad de abrir una crists política ge:i;ie - 
rali zada en estos años que han transcurrido de la dé-
cada dei 80 . · 

El par lamento se ha demostrado ademá.s absolutamente i 
nef i caz como forma de régi men· estatal . Ha aprobado so 
lo el 10% de todas las leyes promulgadas en estos·sie 
te años; mientras que el Poder Ejecutivo ha tenido la 
ini c i at i va en el- 9% re·stante . El parlamentarismo se -
ha demostrado no sólo como autoritario , contrario a -
l os avances de la democracia social , sino que además 
ha dado muestras multiples de su inefic·acia y de la -
i mpos i bi l ~dad de poder expresar una verdadera repr e- -
s entación nacional . · 

Es po r ~sta razón que el r~gimen parlrunentario tiende 
a ago t arse aceleradamente~ TAnto porque no recoge la 
vocac ión democrati zadora de las exTieriencias de demo 
cr acia directa de masas , como porque ha·estado i mpos~ 
bi l itado de organi zar una nueva legitímidad estatal -
de carácter burgués . 
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L,a vo_;Bncia política insti tucionalü1,ad que nace a part:itr 
de~· l!.980 es la hi ;ja más lLegítima y clramáti ca de es-te : 'régil 
roen parlamentario,por las implicancias que tiene en la -
vida del país el. desarrollo de l a violien c~a institucion~
ltzada y l a incapacidad de controlarl2 a pesar de la vi~ 
lencia estatal desmedida 1 hecho que se convierte en -urr 
factor .. de -mayor crisis del re gimen parlamentario ... 

Las ex-periencias municipales son las ' que han pasado en -
algunos casos la prueba democratizadora 9 en particular
cuando ha habido conducción de la izquierda . Este es el
eslab6n rmenos autori t a rioJ de La estruc '-:lia'n global -
del estado . 

Finalmente, constatamos qu e tanto el proyecto neoliberal 
-como el reforrnis t e~. coroor ati vo han demostrado 9 en term;i; 
nos globalev., ser incapaces de r esolver l a crisis del C.§: 
pi tal1.-smo .Y l f3, agu.dizac1;_6n de los gravísimos _problemas -
internos . E'n. síntesis pué.s un nuevo fracaso de-il. pr.Q)yec:
to de restructuraci6n estatal ; Grave error de aquellos -
que . en l 1a izqv.ierd2. han sido y se m:anti:.ene emhel!e.sados 
con el r.ágimen democra tico-liberah9 cuando precisamente 
est e apar ece G.bi .srtamente <rrontrario a l a s conquis'tas d·e
mo crati cé.tS d ~1 l a democrB.ci a de masas y más pr ecisamente 
~e la d emo crácia s ocial 9 alrranzadas por nuestro pueblo a 
lo lar go de dos d6cnc1as y rnedifl: . 

Es asi como fracasadas las tres reestructuracionesglob~ 
les- del esta do 1 l a opci6n revolu.cionaria s e mantiene vi 
gente y es absoluta~ente n e cesa ria. 

5 •. Viohencia .-

La violencia imsti tuci.onalizada 

Este · periodo es tro.t egi co tiene finc.l menim l 7. . caractn-. 
ristica particular de l a j_nsti tuvionaliza ci6n ele l a viu 
JJ.encia.· . .uª vi ol enci -:.. en el Perú es un hGcho estructuralp 
pero a partir de 1980 esta. adquiere dimensiones nacio:i;i.a 
le-.s mediantta el desarrolle> de l e gu.erra sucia y la rrriJJ.i.:. 
tari:zaci6n del pa{s . 

Tal como se expli cará más adel ant e ·el origen de la viol en 
cia tiene tres causas fund2.menta l es: 

la primera ti en e un origen col <Jnial . El Perú es una n~ 
ci6n en forma ción como consecu.encia de l a dominación co 
lonial y del .estado. marginador 1 antidemo crático y se~e 
ga.ci.oniE ~a que se instalo 1 contra las grandes mayollJ'i as-
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nacionales. Esta situación historiEra ha creado a lo lar 
go de siglos una vi :ilencia política y social de ca rac-
ter es:tructurali. 

El segundo ori·gen c1e l a vi ol enci E1 .act1lla1 tiene qu e ver-
- con el periodo estrategico q1,ta estamos precisa n.el.o . La -
crisi s del estado oljj_garqu.i co y l a · fal ta de una .. r e soJ.al
ción revolucionaria( o tambi en cons ervadora), que o;rgani
c e un nuevo orden ha creado cond.i ciones. para e l d.-es borde 
de violencia social y po:il ítica d e caractt::, ri s ticas ine 
ditas en ~l paí s. 

La tercera causa de l a actual yiolencia ti ene que v er -
dire ctamente con las carac t erísticas que s ·e d i se-ñarón a 
finales de l a de cada clel 70 y comi.:~nzos el 0 1 80 . lía . de rro 
ta d~ l a izquierda en el ARÍ 9 la -división de la vanguar
d·ia social y polí .tica , l os errores liberales en la prác
tica política de la izqui erc,a r ev ol u cionari a. y l a hegemo~; 
nia granburguesa en el parlamento_sellar ón l as condicio= 
nes- oara que sec"tore:.s populares marc8.dos po r l a frustra
ción y 1Ja desesperanza( · ,. G ¡;:, '~arf-.n ¡;:i iJ r a l zarse en armas 
con . un programa sectar~o y con una me todolo·gi a de lucha-· 
que combina una base guerrill era con acci ones terroris-
tas. 

Esta es una 
hace 25 afíos 
fondo de los 

caracteristioa más ele es t e perio(10 abi:erto -
y que · exige unce soluci_ó n r evolucionari a de ...: • . ., . 

probl•3mas secul a res del pai s 

La violencia institu1iionalizada en el Perú de hoy es fi
nalmenteotro de l os r asgo s que col o can l a lucha· revolu-
cionaria en nuevas concli cion es .. Es t as condiciones pariti
cuml'!es deb en ser indi spensabl ement e -::mca r a da s dest'!. e lia 
optica de l a estrategia de poder popular para dar u.na r e~ 
puesta revoluciona ri a·· y de, mai3as a l!a l ucha po r ul · so ci a'll!!' 
lismo en e l Pe·rú. 

..,-

. ... . ... .. 
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II • SOLO cor LL IOIER FOPULAR DERROTAREMOS LOS FACTORES 
REGRESIVOS 

TEFT):W'FCL'iS Y PFOnCTO(¿ 

1 • Frente a· la rebresión y l a crisis afirm8mos el · cambio r evolu 
cionario 

En el Perú el problema de la crisis del Esta
do Oligárquico al no haber sido r es uelto r evo lucionariamente 
ni tampoco a travfs de un proyEoc to cons ervado r que lo estab.!_ 
l ice , ha aaq ui-ri do di mensiones profundamf:nte contradictorias 
a parttr ·de 1 980 manteni6ndose y renovan~ose l as ene r gí as de 
cambio . · 

Por eso se manifiestan en l a actU-.:3.l'i dad , desdé formas terri 
bles · de repre sión como la guerra sucia , la violenc i a social , 
la corrupción, el narcotráfico, hasta los gérmenes de una --
nueva democracia, de un Nuevo Orden revolucionario en diver
sas experiencias de masas, en l a i dent i dad· izquierdista de 
amplios sectores de nuestro pueblo y en l os r r andes r efer en
tes naci onales que la lucha liberado r a ha creado como es la 
IU y el propio PUM . 

Esta circunstancia que .tiene una particularidad histórica 
que debemos de calibrar en toda s u dimens ión, hace que se en 
frente~ en el suelo de nuestra -patri a tres t,randes tendencias 
la que incentiva la regresión política y social, ' l a que · gene
ra condiciones para el empántanamiEnto via l a reforma o el -
grad ualismo y finalmente l a que expresa el mo vimiento a la 
transformac ión r evo luci onario de l a crisis actual . La tenden
cia más i mportant e de estas tres, es la 6ltim~ la que afir 
ma el cambio r evolucionari o . 

' Esta$ t~ndencias están expre sadas y , rep~e~entadas desde un -
punto de vista de clase por l oa adve r sari os del cambio y de 
l a revolución en el paí s; y por otro i 8do , po r aquell as fuer 
·zas que pugnan por l a r enovació~ y la creación definitiva de~ 
l a nación peruana . · 

Pero estas t endencias ~iendo expresadas cla~istamente por uno 
u otr o· sector social· y polítt cn se expr esa· en ma~o r o menor 
medida en el conjunto de la so ci edad y en el conj unto de las -
fuerzas pol í ticas, La tendencia a la rer-resión , no sól'o se ex
pr esa en nuest ros enemi gos y en l a conducta de nues tros adver
sarios como Sender~ Luminoso , s ino también en las propias filas 
de l a i zq ui erda y del n10vi mi ento popular . 

La crisis política, económica, social y mo r al afecta a gran -
p'arte de la soci edad , incluso, aur1q_ue secundariamente , a sec "'." 
tores de nuestro puyblo , por esta misma razón se convierte en 
inapelable la nec esidad de crear un gTan r eferente .de autori
dad moral , polític it y orgánic n qus exJJ r ese la superio:ridE);5! de 
nuestra propuesta y de nuestra práct i ca . 

Es pos i ble , necesario e i mpres ci ndible derrotar la tendenc i a 
a l a destrucción del país, para abrirle paso al florecimi ento . 
del progreso con l a lucha y l a r evo lución popul ar. 

La caracterización de tres grandes t endenc ias, la afirmac ion 
de que es posible y n ec esari a l a derrota a la t endencia a la 
regresión fascista o liberal o a l empantanamiento corporativo 
y r eformista, parte de r.nnsj deTar que hoy c i a en el Peru las CDI - LUM
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fuerzas de la r~v61Ución y de la 
cional pueden y deben derrotar a 
zas destructoras de la nación en 
popula~ organizado . · 

renovación democrática y na
la poderosas-y crecidas fuer 
formación y de l movimiento -

La revolución popular lucl ando a · coritracorriente , jugando a -
lagran apuesta por un _Perú Nuevo y movilizando y organizqn
do las fuerzas que se han acumulado en años por e l movimiento 

. popular· ·pueden hacer f ac ti ble con gran esfuerzo ·y en ·medi o · .de 
una situación extremadamente . delicada y peligro$a un nuevo fu 
tur_o para nuestro p¡3. ' s. . .' . · • 

En s í ntesis: -derrotar los proyectos enemi gos. y producir la 
gran renovación en el movimiento revolucionario y popular pa
ra conquistar- el triunfo . 

2 . P~e¿y~c tos estratégicos en pug·na . 
De-spués de siete años d~ parlamentarismo y de tres experi en-
-cias reformistas (primer belaundismo , gobierno militar y apri s 
mo ) en los 4,ltimos 25 años; y despu-és tambié_B. de siete años --
de creación de la ~U-.y 'de década y media de gestac ión y desa
rrollo de ·un movimie.nto popul,ar de alcance nacional en el Perú 
se debaten c~atro graridei propuestas o proyectos estratégicos. 

. . 

Est: s proyectos no son inamovi bles, ni en· repre_sentáción de -
clase, ni en su · ubicación política . Tener esta opinión no so_. 
lo serí a· antidialécti c•c:, sino es estar fuera de la experiencia 
de la vida pol í tica concreta ~- Decimos esto porque estos cua--. 
tro grandes proyectos en pugna se entrecruzan en determinadas 
circunstancias , sus alas tanto cl,e · "derecha" o "de izquierda" 
se- topan y depende de quien aswne la iniciativa y · de quien -
consolida . unaheeemonía para que e;¡_ qtro proyecto se subordine ,, 
se mo'd.ifi -que e incluso desaparezca . Más aún diríamos no es pn 
sible que estos cuatro grandes proyectos subsistan durante l ar 
go tiempo , uno ·al costado dé otro sin crear una ·crisis de reso 
lución estratégica de todo el pert'odo abierto con la crisis
del Estado Oligárquico . 

El Sendero Luminoso , es el proyecto que en estos ultimas tres 
años ha alcanzado dimensiones de una ·propuestae estratégica -
en la sociedad peruana~ 

Es la crisis del estado y las manifestaciones de .crisis social 
las que han dadÓ terreno · para que aparezcan estas . fórmulas ~~J 
fundan1ente contradictorias en una mi_sm_a escena po-Iítica nac10-: 
nal . 

~ El Proyecto de .Poder Popular expre-sado pri ne ipalmente por el 
.PUM , la IU y di~ersas experiencias del movimiento popular so 
cialmente organizado. Este proy'ecto en·términos genera_.les B_! 
presa ·-·1a ·voluntad de up s .. oci ali smo · democrát ico 1 nac io:p.~l y -
no alinea~o . Tiene a su interior .diversas vvtientes ideo ló~ 

· gi cas: marxistas - leninistas, marxistas a secas , filo - mao istas · 
socialistas cristianos y reformfstas populistas . 

El proyecto de poder popular desde un punto• 'de vista de cla 
se representa principalmente al -proletariado ,. a .los trabaja-: 
dores asalariados y a la pequeña b4rguesí a 

El liderazgo en.ID a6~ tiene un f~eité cariz caudillista ' y 
expresa_. las debilidades de un estado mayar de la revolución 
en ~l país . Esio¡e~ más i rave toda~ía cuando se trata de la 
débil insti tucionaiidad y de la falta de vocación de organi 
zación .de masas . Es ·por esta razón que IU expresa una hegem.2, 
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nía·pequeño burguesa un proyecto prorramático liberal e
lectorero que restrinfe hasta el momento su proyecci6n c2 
mo frente revolucionario de masas. 

Políticamente tiene alas muy -pronunciadas que van desde u 
na izquierda economicista radical cercana a sectores como 
UDJ?-I•. en M. hasta fuerzas reformistas. pro-apri stas. Este 
amplio frente no ha definido hasta hoy -1987- una hegemo
nía neta a su interior, siendo mayoritari'os los sectores 
reformistas. El gran deficil de IU es'que el PUM como la 
fuerzas más renovadora y revolucionaria a su inte.rior no 
ha logrado articular, por sus propias- deuilidades políti 
cas y programáticas liberales, una experiE)nci'a política
propia que aea alternativa al reformismo·y que la cohesio 
ne con la fuerza de la idea y con la convictíón que otorga 
una práctici alternativa de construcción del pode� popular. 

Podemos señalar hoy-día tres años despues de nuestro Con
greso de Fundación� que los ob etivos trazados.para IU co 
mo frente revolucionario q.e masas son _la;rg.amente defini t:§: 

. rios. 

E� Proiecto reformista corporativo 

El proyecto aprista es pluriclsista pero como hemos seña
lado representa la hegemonía de la gran burguesía nancio
nal .monopol.ica. El Apra como partido� al igual que IU se· 
ha renovado a medias. Más aún se pueae afirmar _sin temar 
a equivocarse que el Apra como partido se ha resquebraja
do estrategicamente. Este es un hecho de tremendas conse
�uenc·1.G.s para el desarrolllo de la lucha política revolu-· 
cionaria j el paso·a @ediano plazo de sectores del pueblo 
.appista al campo popular. 

El prmyecto reformista corporativo se empata también con 
amplios sectores de las :clases medias que encuentran 
en su discurso las gosi bilidades de lo·grar esté;?.bilidad so
cial y economica. E tas se,n fuerzas socialmente "estabilT 
zadoras", desesperadamente 11 estatilizado;ras" 

-

El' il.pra es ahora un partído básicamente ca.udillista y de 
clientelaje, �ravesado por diversos �rupos de intereses -
no precisamente ideológicbs� sino de car�cter economico. 
Su misma relación con sectores de narcontraficantes expre
sa esta tendencia. 

-

Políticamente, su ala izquierda está· derrotada,Desde el -
85 mantiene un férreo compromiso con ·1as FF.AA. y pueden 
ser base de un autogolpe militar, si la situación asi lo 
exigí era. 

El proyecto aprista esta siendo derrotado en la medida 
de que no ha lo�rado sus obj�tivos en terminas de pol{ti 
ca economica, de ariar la correlaci 'n de .fuerzas e in= 
clusive las ultimas medidas como la· estatización no han 
servido para superar'la crisis del régimen parlamentario 

, 

• El proyecto neoliberal que hoy día a diferencia del 80
que significó 8r2.scenso al gobierno de 1\P, tie·ne no sólo
un fuerte contenido anti-estatista como es el que le ha -
proporcionado Var!as Llosa, �no que se enparenta abierta
mente conuuna tendencfa a la fasticización del país. El neo
liberalismo de ahora ya no puéde ser lo "democrático libe

·. ra1 11 que fue el 80 (porque esa fue una conquista popular
·y nó de la gran t urgu.esi a) ' su débi 1 ·base soct al hace que
sea i rre •. -

,, 
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• frenahlemente militaris-ta . 

Sus tendencias . más importantes son el PPC y AP e ·indepen- . 
dientes pro - belaundistas como Vargas Llosa y Hernando de -
Soto . Su principal b&se social son l os gremios de la buT~ · 

.ques í a que hoy di a se e~présan en CONFIEP . Su principal -
fuerza~ ideol6gica ti~ne como r~erente a lai clases medias 
aterradas con la posibilidad del comunismo . · 
La representaci6n políti~a de l a buigues í a en el proyecto 
neo - J\ beral es débi 1. De ahi pro vi e nen el ·nuevo discurso 
qw~ se :Rretende esbozar . El gran pro biema para la gran -
burgues í a peruana ·es la nec es idad de derro tar estratégic~ 
mente al movi mi ento popular organi zado . Tddas las · reglas 
de confianza q ue demandan tiene -a la b~se -esta exigenc ia . 

e uefio bur,u~i que representa 
_u_n ... d"""am__.e..._n.,....a_ m_e_, n_t_e_S_e_n_,d,_e_r_o_L_um __ ..,.i_n_o_s_o_. -E--s_,t_e es un proyecto 
~ue _exi st í a con actu~c i6n nacional de~de ~ 980 y q.ue en el -
1 ·congreso el Partido no se le considero todav1a un pro 
yecto que .hubiéra alcanzado la dimensi6n necesaria para :: 
considerarlo estrat~gico·. Hoy , en 198 7 se hace indispens~ 
bl e este reconocimiento . A lo largo de estos afias ha demos 
trado gran iniciativa, via en muchos casos, el us6 del te
rror9 hecho que ·t i ene incalculables r epe"t'cusiones en un:: 
país en crisis como· el nuestro . · 

.El Sendero expresa socialmente un · proyecto pol í tico de_ sec 
tores pequefio buegueses empobrecidos por la crisis, margi 
nados ~or el elitismo y ceritrali smo de una sociedad blanca 
y cri olla y su origen es marcadamente juvenil. y campes i_no. 
en segunda o tercer.a gene ración . · · 

Sendero Lumfnóso ti ene c omo obj.eti vo inmediato consolidar 
l o~ gérmenes de un ejercito guerrillero y: militarizarel 
pais . Su proyecto no es el socialismo peruano. sino un e jer 
cicio dictatorial del poder , fcirzq.damente igualitarista _-_ 
en l o economido. 

El Sendero Lum i noso lía logrado ar_t i cular una estrate9ia ·
que siendo profundamente equivocada por su metodolog1a te 
r r orista , por:: su proyecto polí tico dogmático Y. ·sectari o :: 
tiene un nivel de eficacia indudable. 

El-proyecto de Sendero Luminoso basa su eficacia en cua 
tro · asuntos u orientaciÓ1es que son de capital importan-= 
cia: 

• 

• una sólida mf stica 
• una férrea organizaci6n 
• dis~-i pliha y orden en el cumplimiento de los pla

nes 
• trabajo de largo Elazo • 

. Estas cuatro caracterís t ic as le dan una particular fuerza 
. 00 una ·soc i edad y en uri estado en crisis , en un· paí s • donde 
. nb ex_iste s istema departidos y .en la que una de l as carac -

- terísticas princi pales es .la desinstitucionalizaci6n de -
. las fuerzas sociales y políticas . 

, 

~Los límit es de Sendero están dados ,po r el t i po de su es tra 
tegia y el _ carácter de su pro grania , a pesar de algunas 10:: 
gr os cons eguidos . La tendencia es que la disputa con la ru· 
se acreciente y se haga cada vez más dur2 . 

t· 

• 

. 1 

t 

CDI - LUM



- 20
. .  

En torno a estas cuatro propuestas se ubican otros proyectos 
menare�. Son Estos mismos proyectos l�s que incentivan las co 
rrientes antes señaladas: la regresi'Ón, el empantanamiento y-
la transf.ormación revoluc·ionaria. · ;.., . • 

:PolÍti-camente hablando los proyec.tos·del Apra, derecha_tradi 
.cional y SL consolidan, con fuerte contradicciones internas; 
la ,tend_enqia desde ángulos radicalmente diversos; convir-Men 
dose el PUM.y otras fuerzas en IU, en representantes de todo 
el movimiento popular y naci.onal, que es la principal fuente 
de �italidad para contrarestar � derrotar estas tendencias ,a 
la destrucción,. que atentan contra la construcción de un Or
den Nuevo revolucionario. 

3. Los proyectos estratégicos en pugna y_las diversas clases·
�ue l�s sustentan 1

1 

Las princip�iés clases ___ de la �ociedad peruana disputan a tra-
vés de diversos proyectos políticos ganar y afianzar su hege
monía sobre �l conjunto ·dé las clases. Esta disputa se acele-

• ra y se hace más compleja en el contexto del actual periodo -
,. estratégico·. : . . , 

tAS CLASES DE LA REVOLUCION Y DEL PODER POPULAR 

La clase obrera Y trabajadores aslariados: en el Perú la cla
se obrera está constituida por mas de un mi]on de trabajado
res. Está dividida en diversos sectores: industrial• minera , 
agraria, petrolera, constr1,1cción civil y otro.s. La clase ob:r::� 
raperuana ha desarrollado a través del movimiento sindical y 
barri.al una importante presencia sobre. el conjunto de la soci e 
dad y ·de la nación. El movimiento sindical ha sido sin duda -
su principal forma de expresión. Es asi corno·e1 movimiento o
brero ha sellado una identidad "clasi sté:1." _que evidentemente -
anuncia y_expresa de manera bastante oefinida la iriclinacion_ 
a un proyecto socialista. 

La clase obrera peruana es relativamente pequeña,.· pero por -
estar presenten en los sectores de'mas alta rentabilidad y -
con.mayor capacidad de producción, asi como por haber desa-
rrollado formas de organización masiva a través de los.sindi
catos que le han permitido influir sobre. el resto del movimien 
to popular,, ha hecho que s·u presencia se convierta en decisiva 
para organizar· el proyecto alternáti va de estado. Ha ganado de-
fini tiNamente.·autonomía. 

· · 

La clase obrera peruana tiene culturalmente dos vertientes,una 
criolla y otra bastan.te más wnplia y hegemónica, y_ es de ori-

�ten andino. El proletari ·ado peruano ti ene, asi la capacidad de 
poder'servir de nexo con diversos sectores sociales, pero tam
bi�n con diversas culturas . en un país multinacional como es el 
Perú. 

Por otra parte la clase obrera cuenta con amplios contingente� 
de jovenes trabajadores menorE3s de 20 años y que en su mE!,yoría 
no sobrepasan los .25. Esta juventud obrera es _la que mas sufre 
las consecuencias de la crisis y la consiguiente ine�tabilidad 

Í 
. - . . 

, corriendo el riesgo de· pod�r ser gan�dos por la apat1� y la� 
sesperanza.�Ellos son los hijos de la crisis econamica del 80 
la recesión indu�trial y la caída del _empleo y los salario�·. 

La cJ.asE: obrera y .los trabajadores asalariados e-on el eje de- 1,.
un :proyecto nacional de pode.r popular. ISn este sentido es im
prescindible generar ln gran debilidad de articular políti•a
mente por parte de la izqua·d.a a grandes sectores obreros in
clinados al socialismo. Esta debilidad es una de las principa
les causas de la hegemonía política de las capas pequeño bur--

-

.. 
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guesas, democráticas y radicales en la ID y ·en el proyecto -
- ·de poder popular hoy en disputa . 

El Carnpesinado las· estadís'ticas demuestran, que a pesar de -
Tas lím1tac1ones constituyen un millón ·300 mil unidades fami 
liares que representan a un número c ·ercano a los 6 millones
de habitantes . Ellos son baBicamente campesinos pobres comu
~eros, parceleros , ~x- coopera~ivistasi minifundistas? peque
nos colonos y comuni.d_ades nat1 vas de 2. selva . Este _inmenso 
contingente humano . viene a ser casi un 'tercio de la pobla--
ción nac.ional . sus tierras swnan alrededor de 2 millones de 
hectareas , de las cuales las dos terceras part-es se ub.ican -
en la Sierra y ·son precisamBnte las de menor capacidad pro-
ductiva y mayores riesgos naturales . su· .principal· actividad 
es la produccifn · de , alime4tos, principalmente d~ aquellos o
riundos de l'erú y. la crianza de gana~ para la obtención de_ 
carnes 'y lanas . para la mayoría de los campesinos sus ingre
sos .agrarios resultan insuficient€s y esto hace que se vean 
o'bli gados a complementar su económi a con el des empleó de o-- , 
tras ~ctividades . · 

El campesino, vist.o históricamente ha producido en estos Úl
timos 25 años avances porter..tosos . 'Ha resquebraj'ado y practi 
camente destruido el poder gamonal . Ha logrado formas de or:: 
ganización gremial , que a pesar de sus debilidades jamas las 
habia teniido . Ha conseguido que estos gremios tengan una qi 
mensión y una p~esencia nacional sin que se desconozca el 
grado de burocratismo que aún subsisten . 

El campesinado ha ampliado sus relaciones con la ciudad ~o -
1sÓ:lo • mediante el. comercio y la migración sino .tambi;én median 
te la coordinación inicial de sus luchas. · · -

En las Últimas dos . décadas el campe si nado per;_uano ha pas.ado 
a engrosar crecientemente el campo democrático haciBndo es-
fuerzas por ganar identidad y superar la relación clientelis · 
ta con el poder central . Esto aún no ha -- terrnip.ado. de ser su:: 
perado y restan múltiples rez2gos semifeud~les, sobre ~odo 
en el campesinado pobre y medio de la sierra . 

El CUNA demuestra las nuevas cori.diciones :de ingreso del cam
. pe-sin~do a la lucha d~mocrática: . sus potencialidades y tam-
bi én sus limitaciones . El voto creciente por la izquierda. -

. La identificación de sectores de ellos con el socialismo,' - -
- sori expresiones de la mis~a tendencia. Pero a pe~ar de ello 

el movimiento campesino no .tiene articulación nacional y re
gional _d,e manera permanente . 

Esto . hace que a pesar de su crecient·e partlcipaéión en el -
movimiento y la opinión democrática , el campesinado no parti 
cipa aún masi.varnente del proyecto de poder popular . TodavÍ•a
los proyectos de la gran burguesía disputan presencia y el -
Sendero Lwninoso busca ganar a una uorción de ellos . 

' ~ ' 

. La Pequeña Burguesí a: la pequeúa burguesía en el paí s es su-
' ' 

mamente numerosa y variada . Es swnamente dificil hacer una -
caracteri.zaci'Ón Única . Política y socialmente es extremada--

-mente diversa y swnan con facilidad varios millones de habi -
tarites en el Pér~ . · . · 

Podemos considerar pequeña burguesía urbana a sectores de am 
bulantes , a trabajadores sindicalizados como bancarios y 

CDI - LUM



- 22 -

maestros . A profestondles, a pequeños y medianos comer
ciar:tes y empresarios. La pequeña burguesía es en térmi 

· iios g.enerales . un c • ntingente democrático' • 

Existen tres grandes sectores El primero 
que es el minoritario , tiene un carácter profundamente 
conservador . Es la ~equeña burguesía de ori~en criollo 
y largamente asentada en l as grandes ci udade.s que en -

... Lima o Arequipa vota cerrado por el PPC o AP . Existe o
tro sector más amplio que es el mayoritario que se divi 
de entre el Apra y la izquierda . Enffite sector existen
a su vez núcleos definidamente apristas y otros defini 
damente fzqui erd.istas ,' pero hay un gran sector que se -
inclina en uno u otro sentido dependiendo de las coyun
turas y de los liderazgos . Estos sectores teniendo un - · 
contenido en general democrático no sn~orgánicos a uno 
u otro proyecto político • 

. Es la pequeña burguesía en sus núcleos politizados h 
más activa . Es de la pequeña burguesía que provienen la 
mayor·cantidad de cuadros para los partidos políticos 
de la izquierda y del Apra . Y es por esta misma razón - , 
que siendo la pequeña burguesía sobre todo urbana un -
creciente contingente ~el movimiento democrático, es -
t~nbién un sect~r social que impone su hegemonía y sus 
estilos frente al proletariado y los trabajadores asala 
riadas. Esto se expresa muy claramente al interior de = 
los partidos de la izqui::Tda e incluso del propio proyec 
to de poder popular . -

Sendero Luminoso ha ganado aca también una cierta base• 
social, principalmente en aquellos más desarraigados , -
de origen provinciano y en proceso de pauperización; p~ 
ro sigue siendo un sector claro y rotundamente minorita 
ri o . 

La p~queña burguesía además de participar en sus diver
sas fracciones activamente en los sindicatos, en los co 
legios profesionales o en las asociaciones de padres de 
familia han r epresentado la cabeza de los movi mientos 
regiona l es. . 

Los. Intelectuales: tomados en . un s~nti do amplio . están 
mayoritariamente co n l a izquierda, .pero Últ imamente es 
tán fuertemente dispersos y existe! una débil hegemonía 
polí tica coherente y articulada a su interior. Este fe 
nómeno de dispersi én se ha acelerado en los Últimos a-~ 
ños lo que ha favorecido el -revi talizamiento de la inte 
lectualidad derechista y la perdida de una cierta ini -= 
ciativa de la tendencia socialista, que ha pesar de to 
do siguen siendo hegemoníca . 

Los intelectuales más populares como los maest ros han -
sido un vehíc ulo de radicalizac ión v movilización del -
movimiento campes ino y poblacional,va pesar de los l Í mi 
tes de su economicismo ♦ Los profesionales médicos, inge 
nieros y abogados se han radicali zado . Los i.ntelectua-:: 
les de las Ciencias Sociales han ganarlo importante in-
fluencia y han conquist~do posiciones de privilegio en 
la actividad política y en reconoci,ai ento social . Final 
mente es en el movimiento cultural y artístico donde eI 
movimiento democrático ha tenido más arnpl i'.as y profun--
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das consecuencias . La radi calización de la creaci óncultu 
ral y art í sti ca y la busqueda de un camino nacional es ~ 
uno de los aportes más importantes a l proyecto de poder 
popular . ' 

J. 

CLASES VACILANTES 

La Burgues í a Media: se divide en secto~ comercial y ern-~ 
pr esar1al. Ensector agrario y urb.2.no . En serranos o pr o·
vinc i anos y limeños . En la burguesía media encontrarnos -
también aquellos que sobrevi ven :dependiendo de los mono 
polios y aquellos otros que ~ara sobrevivir lucha por ni 
vel es de autonomí a antimonopólica . .. -

En térmi nos generales, sal,vo algunas excepc iones sobre -
todo de provincias , la gran mayoría de la burguesía rne-
dia esta_ polf ticarnente comprometida con el Apra o el PPC 
La burgues í a media y limeña o urbana cost2ña és referen
ternente pepecista. La burgues í a media de provincia y se~ 
rrana se i nclina rnay.ori tariarnente hacia el Apra . En tér
minos generales_ es . un contingente bastante conservador . 
Los sectores . con mayor _grado de radicalidad provienen de. 
aquell os que han surgido de la lucha contra los rnonopo-
lios y --terratenientes corno es el caso de algunos secto--
res agri colas . ( caso La Convencí ón) . 

De los sect6res de la burguesí a media, es la burguesía - . 
agraria la que con mayor n"q.turalidad se ha desarrollado 
E?n l os últ i mos años . Mayoritariamente es profundamente -
reaccionaria y bu$ca consolidar una nueva base social me 
di ante las parcelacione·s y otros métodos . En el 'agro se
ha _calculado que existen unas 50 mil familias que dispo 
nen actualmente de propi edades que superan las 50 Hác . o 
su- ~qui val.ente para l a Sierra y Selva . Entre estos pro -
pi etari os se encuentra el núcleo central de la burguesía 
agraria , hi j_a engre í da de los Últimos gobiernos reforrni s 
tas de ' estos Últimos 25 años: el primer belaundismo , l a
segunda fase del gobierno rnil$.r y el régimen aprista . -
De este sector sestá surgiendo la nueva clase que preten 
de dirigir el c2IIlpo y desarrolla una abierta disputa por 
la hegemoní a con el campesinado y el proletariado ·agr ico 
la . . -

En términos · generales ht burguesí a hoy por hoy no -es paie 
te del contingente democrático, sino que por el contra-= 
rio corre facilrnente a ser sostén dei proyecto reformis 
ta corporativo y de la derecha liberal .• 

ENEMIGOS DE LA REVOLUCION 

La Gran Burguesí a: la gran burguesía tiene dos grandes -
fraccciones . La llamada burguesía nacional monopólica y 
la denominada burguesía intermediaria . La primera ha es 
tado más cercana al Apra y la segunda a AP y PPC . Pero -
es indudable que estas dos Últimas fracciones de la bur
guesía se sienten mejores representados por los gremios 
empresaríaless, que por los partidos políticos de la der~ 
cha peruana.· Los 12 apóstoles son los que mejor represen 
tan este_ bloque gran burgués. -

Durante los Últimos años de cr{sis del país y del capita 
lisrno la gran burguesía ha aumentado sus utilidades y:: 
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se ha inc~ementado la concentración oligopolica de la -
Industria,- tal como. se ve a con ti nuaci ón l ver cuadro 1 de 
p~gina 7) . 

La gran burgues í a es así el principal sOporte político 
y económíco del imperialismo . Han encabezado los diver
sos intentos de reestructuración delffitado para legiti• 
mar su poder y ahan fracasado . Han usufructuado en los 
Últimos siete años del parlamentarismo, pero son ahora 
los principales promotores de una aventura golpista . 

Tiebemos remarcar que como parte de la crisis estatai 
que vive nuestro país la gra~burguesía no ha logrado -
en sus diversas fracciones un discurso intr1;;grador a ni 
vel nacional en los Últimos años. El. Apra e s.un caso es 
pecial por su relación con las clases medias y su tra-= 
yectoria part-idaria, siendo el PPC el caso mas palpable 
de la incapacidad de articular un discurso y un proyec
to nacional para afiánzar una hegernoní2 política . 

En los Últimos años y en particular en. los últimos me-
ses , a través de intelectuales como Herhando ne Soto es 
te discurso comienza a esbozarse • Por primera vez se= 
levanta al capitalismo como bandera y se dice descubrir 
las nuevas potencialidades para el desarrollo del capita 
lismo en las amplias capas de los trabajado .res desemplea 
dos o subempleados ahora mal llamados iní'ormales . La nue 
va derecha liberal levanta asi tln proyecto antiestatista 
y neo - capitalista que le puede dar réditos para cohesio
nar su discurso nacional y agresivo. 

Finalmente , debemos mencionar que en .las Últimas décadas 
los nexos de esta eranbburguesía se han •acrécentado con 
el estado aunque esto aparezca contradictorio. La gran 
burguesía peruana sobre todo s ~s sectores industriales 
tanto aquellos que sehan transnacionalizado corno los -
otros requieren de una estrecha relación con el estado 
para asegurar una estructura financiera, técni-ca y de a 
poyo político para la acumulación . - Los límites de· ru ac~ 
mulación capitalista han obligado que sectaes de ellos 
se comprometan con el narcotráfico . Incluso su débil ar 
-ticulación política hace_ quesu capacidad de actuación= 
corporativa funci-one deficientemente ahondando su crisis 
mediante las relaciones 1ndividuales que rompe el desa
rrollo coherente de clase • 

.. 

l 
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El Imperi a lismo 

El cnpi tal ·. imperi a lü:l ta es el principal motor del capi 
talismo perua~o. Es también e l medio a - :tr2.vés ó el cu.al .
la e conomía oeru.ana ·se ensa~bla con l a d ivist6n interna
cional del trabajo . . El es t ado peruano tiene en ESte senti
do un carácter semicclllonia l -r l a e éo nomía es abierta rnente 
dtHJendient e -;_, subo r dinada . 

El ca 0ita l imperialista en el Perú tiene kinversiones di
recta,s en l s. minería, en. el pe troleo · en en determinad. os 
s ectores t:!.e l a manufactura. El ca.ni tal imperialista · con
t r ola algunos J.e los gr;.Jndes ciraui tos comerciales d.e ven 
ta de artículo s de conswno cl.úrables v no durables. 

J 

El es pi tal i mperi a lista a través de l capital f 1.ns.nciero 
interrraciona.l tienG . · una JJrosenci a de •) ri:nera signifi
cación a trávés de la deuda externa r mediante los .o:ran
des bancos -r las agencia s f Lnancieras corno e l HVII 1 el Ba.n 
co lVI ü.ndi a l .Y el BID. 

La presenci 21, (l.c l capital .imperia li sta se hac e sentir tam
bi~n nor su. cont:rol de~ la tecnolot;ía y c.1.,-,. las ramas que -
r roducen 1!1'/:1.c;uinaria.s. e insumos 1bási cos pan a la incH'ustria 
na.cionai. . 

El imporialiS'mo norteamerica no se a linea '{ a li enta a l a 
f,':r a.n bu.re;u.esia ;:hH'1J.:3.na en sus cbs fracciot1es. Ti ene n exos 
¡;:irofu.nd o s ccm se ctores. o.e l a. burgu.esía med.i a v algu.nas -
C8.oas él.e la -pe C:t.,le :-'í.a b 1.1rgu.esÍG.. Políticament e su. rel .·.; ci6n 
más dire cta .Y f luiCa es con l a der echa neJliberal, pero -
a l mismo ti empo m2.nt'i0ne buenas relacj_ones con.el P ?o f?tido 
A-orista. . 

Uno de los ;9:r andes po0.eres de l im peri ihlismo norteameriaa 
no además dG los ya sefi.al ad.os es l a i:ncff:l!J.encia i d.eológi
ca . y cu.l tu.ral a. ·tra vés de los medios cl ,3 comu.nicao.d.6n ele 
masas como l a TV, e l cine, l a rqdio y l R mú s ica . 
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III . EL NUEVO ESTADO ,GERMINA EN LA SOCIEDAD Y EN EL PUEBLO _t 
Q,E.GANIZ.ApO: LA A. N.P . EXPRESION DE ESTE C,AMINQ 

• 

. ·• 

• 

. 
LDa mariateguisté;l.s sintetizamos 19,s p_rincipales experien 
cias de organizació-n y acción del pueblo como las bases-
del nuevo poder en gestaci~n. · · · · · 

Partimos para tomar como cierta· esta tesis del hecho i n
c uestionable; que a lo largo de los ·Últimos 25 añcis el -
movimiento popular se encuentra a la ofensiva polí t i ca -
estratégica y que en cada período táctico se pr od~cen du 
ras di sputas por la hegemonía . La conquista de la -ANP , ·= 
su conso l idación y proyección es el gran objetivo de es~ 
te perí odo táctico . · 

Las princ ipales características del proceso de conversión 
y transformac i ón del puebl organizado en un nuevo estado 
y en base de la nación en formación son las siguie:ntés : 

• Las basEis dél nuev-o estado están en formaci óri en l a· vi 
da política peruana . La tarea es vertebrarlas y ar t i cu 1 

lar en torno a un pr oyec to polí tico revolucionario . Es · 
i mprecindi t- l e afirmar la f.usión de lo polí tico con l o, 
social en el sentido de que será solo a través de un -
proyecto pol í tico revolucionario que el mov¡mi ento so
ci al asumirá y desarrollara plenamente su capac i dad -
de convertirse en base de un nuevo estado . El movimi en 

.to soc i-<;l_solo y de por s i no .se -transforma respontanea 
y automaticamente en un nuevo e$tado, como equivo cada
mente ~e ha pr etendido señalar · Esta es una visión "ba 
sista" que restringue J,.a acción a ·l os l í mites del cor:: ' 
porat i vismo popular.' E te Último · es una gran y fructi - · 
fe r a tradi t i ón de nuestro pueblo ~~r o no basta para --
transfo nn.a)::lo _en nuevo .poder • 

• Por su r~~aci6n estrecha con la democr acia soci~l , con 
l as experiencias de clasismo popular , por l a fue r z a y 
masividad de la experiencia de organización soc i al , l a 
representación polí tica del movimiento popular ahora y 
en el -futuro estado debe tener ·un fuerte sell o - conse
jista-. Por eso nuestra revolueión polí tica tiene'un -
profundo contenido social . La ANP se ubica · en esta hu~ 
l la trazada por el movimi ento de masa13 .a lo largo de ;.. 
dééadas de acción política . La particularidad en el Pe 
rú de la presencia •e impor.tancia de la .democracia so ...= 
cial le otorga un sello es'pecial y sinte-tiza el pr inci 
pi.o del autogobiernG de masas . El auto gobi ·erno es_ eñ 
ese sentido la síntesis de la democracia social con l a 
democracia polí tica articulada en un nuevo estado • . 

• La experi encía del movimiento_ popular peruano nos eris~ 
ña que su tradición liberal es muy escaza . El pueblo -
peruano se inclina historicamente por una forma mas ce! 
cana al corporativismo popular en sus gremios o en sus 
comunidades campesinas . Es por esta ·razón _de fondo que 
-se · ctonvierte en ahistó'rica o antihi stóríco pretender -
hacer del parlamentarismo el régime.Jl poliico a través 

·del · c-ual ,se articulen y representen las clases socia-
les en el Perú . Por esta misma razón el sistema de a-
sambl eas·nacionales del nuevo estado tiene una fuerte · 
presencia de _ los organismos de base, de . las or ganiza-• 
c i ones de masas; y no principqlmente los mecani smos li 
berales y organi_z.ación del estado ~ · 

' 

•• 
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La experiencia demuestra· finalmente que cuando desde 
.el Estado se. desarrolla un mínimo de actiTidad demo

crática es.to" redunda en el fortalecimiento de la de
mocracia social, co]J1o es el éaso d·e las experi encías 
muniqtpales' de la. i-zquierda ··e incluso algunas expe-
ri:ericias del régimen velasqufsta

., 
como fue e1 caso -

,, �el nac•imi ento de VES, y en especial de la CU AVES. 

: .. Superar los rasgos de debilidad_ 1subjetiva del movi-
. miento popular depende en gran medida de· volcar el:· 

tratajo. partidariO al movimiento de- masas. Volcarlo 
eón una propuesta polít.ica que incluya programa, es. 
tr.at.égia y def_inid.os objetivos tác,ticos; Es derrotar

J 

definiti,vamente en el partido el l.ib ralismo-parlameE 
tarista y potenciar toda la capacidad estatal del mo
vimien.to popular. Este es el gran -reto que tenemos y 
esta:;, son también las enormes posi bil-idades a desarr.2, 
llar. Las condiciones están dadas en el movimiento de 
masas

9 
a pesar de las dificultades y de los bloqúeos 

·parciales a superar. Esta es la forma concreta como -.. la izquierda superará de manera definí ti v: lo qüe ha 
sido una crisis de cr-nducción programá·tic'a y · orgánica
de amplios sectores del movi·mi ento popular� en parti-

. cular a par_1;;ir de 1980� pero que ya tenii:l, antecedentes 
-·· ,:políticos y programáticos· en la década del 70 median-

te el �conomicismo radica1. .· 

.Es pues .. la superación del l;i. berali-smo. el pri n9fpal -
reajuste JJror,raJ/12.ti'co de qu.e la izquierda d'ebe hac·er 

·. freht'e al movimiento de·masas. Es dotar al movimiento
·a·e un:··proyecto po+ítico. nacional y de ·masas que supe
re todos-los rezago� del clientelismo _y el burocrátis 
mo. 

,- . ' 

l .• Avances estratégicos y bloqueos parciales en el Movi
miento Popular 

El_ actualmovimi.ento ·popular · V'q, a tener aproximadamen
. te· 30 años de -desarrollo y paso· a lo largo de la_ de
. cada del_ 70 po:t un periodo de-alza

9 
crecimiento y po

·11t�zabiÓri democratica i de izquierda. Todo esto a=
pesar del e.conomi cismo reinante y de la. i ncapact dad·
a.e la izquierda soci,.,lista de transformarlo en base
a una alternativa de gobierno y de poder, como:se d�
mostró a finales del gobierno be1aund'ista.

Este , .mism� movimiento s..i.frió desde el régimen' de
Morc;tles/Bermudes

9 
hasta la aplicacíón·despiadada de

la política neo�li�eral de un mo¡n�nto dificil, que w
sin convertirse· en de.rrota estratégica, y ¡nantenien
do s_us pi·lares principales, sU:f-riÓ de una aguda cr,l
sis de conducción y p�rspectiva. . ·

Esta crisis de conducción sobre todo a partir del -
80 se manifesto, en un parcial bloqueo de la acumula
ción -<le. fuer;zas, en un di-stanciamiento de la vanguar
d,ia: social con relación a la ··vanguardia política, ::
en cierto fraccionamiento en · su int.erior y -.en la fal
ta'de una sólida articulación ·en torno a un proyecto
revolucior¡.ario; que se expres0 en la ausencia de una
efectiva insti tucionalidad al ternati va'al poder bur-

,gues.

• 
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A -pesar de esta cr1s1s de c_ond ucción programátic a y 
orf ~nic a de la .vang uardi a poliica con todos sus e
fectos negativos no llevo l as cosas hasta a1 punto 
de una desacwnulac_ió:q estratégica del movimi eto popu 
lar . Acumulación conseguida en las dos décadas ante:: 
riores y tampoco pudo i mpedir que este mismo movimien 
t-o diera en algunos de sus sectores - como el sindical 
y el barrial- una extraordinaria capacidad de renova
ci Ón como se : ~mani fest ó e.n .las nuevas formas de orga
nizaci Ón gremial y en las llamadas "estrategia de so 
brevi venc i a 11 • 

Hoy día , después de más de dos años de gob i erno apris 
ta este. mi smci movimi ento ha lograd.o nPutrali zar los -
etn:'bates de l co'rporativismo reformista que be. int enta
do' dividirlo y e optarlo al estado -hac:i,_endo uso de una 
polí tica populi.sta· con sectores del c~pesinado hasta 
la ofensiva más intransi gente coutra el movimi ento sin 
dical de obrero~ y trabajadores urbanos . El Paro Na- 
e;ional de mayo del '87 expresa l a po s.i bili dad todavía 
no concretada que el movi mi ento popul ar pase a la o
fensiva contra el provee-to apri sta medi .e.nte el desa
rrollo y fortalecimiento de su pro pi a instituci onal i 
dad democrática y de masas . 

2 . El Movimiento Popular s e reafirma en estos Últi mos a
ños como el e-entro de l a lucha por 1-a hegemonía de los 
diversos proyectos estrat~gicos en el Perú. 

Ultimamente la derecha se ha vist0 obli gada a afinar 
un nuevo discurso con E. ste objet i vo rE;cogiendo el áni 
mo anti - estatal del pueblo y SL bus c a a sentarse creañ 
do una nueva instituc i onali dad que d.E.s t:ruy2 o subordi 
ne. l a que han creado las masas a lo l a r go· de las Úl ti 
mas décadas . · 

Es un gran reto par a el PUM t r abajar por superar las 
debí li dad es del movi mi ento p~ pular producto de su i na 
cabado y en alguno s casos mbrionari o desarrollo; a sI 
como trabajar a co.ntracorri ente de l os efectos regre
sivos y destructores de l a crisis política 9 eco nóm~ca 
y social sobre el movi mi ento popular . El cami no lo han 
abierto las pro pi as masas r enovando su vitalidad i nte 
grádor a , construyendo nuevas organi zac i ones soc i a les-
y sobre todo impuls·ando y organizando la nueva insti 
tuoionali dad democrática y revolucionaria+ que en el 
ejemplo de VES ·y las r ondas campes i nas de Pi ura y Ca- , 
jamarca tienen dos de sus hi tos más importantes . 
--

3. Descelances y movimiento popular 

Echar al traste con el estado bur g,ués·; reso l ver de ma 
nera favorable la crisis estatal 2bi e rta con el fin -
ct·e la dominación oligarquica, ancarar de manera posi 
tiva l a posibilidad de encontrar u~ desenlace taético 
de perspectiva es tratégic a victoriosa depende no sólo 
de 1a· decisión y claridad de l a v.2nguardia política, 
sino también del más ampl i o compromis o .y capaci dad 
de acción r evoluc iona ri a del movimi ento popul a r . 

La de' ili dad subj etiva que de manera reiterada ha he
cho abortardiversas 6 ituac i ones revoluc i onarias en el 
Perú como suc edi6 en e l · 30 y pa rcialmente entre el 76 

1 
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y el-78 no tiene que v~r hoy dí a exclusivamente con -
la de bilidad de la vanguardiá política - llamese IU y 
PUM- aunque de ella es la principal responsabilidad; 
sino. ·también con los efectos negativos que la crisis 
ec'oncinüca y la ofensiva neoli beral y éorporati va , han 
tenido so br e l a unidad , cohesión , tejido social y ca
pacidad de crear una nueva institucionalidad contra
estatal , para ese fran movimiento popular , que es el -
perUélnO . 

Como d:i,ce Lenin .la debilidad de ·factor subjetivo alu
de a la vanguardia polí tica , pero también - y esto es 
i mportante no .olVidarlo- al movimiento popul~r , a l a 

-clase obrera , a los .trabajadores . 

Tomada as í ·en su conjunto la tarea p,r superar la de
b i lidad· subje.tiva d~l movi miento político revoluciona 
rio en,el riaís veremos que · el ·reto que tenemos por de 
lante es más compl_ejo y di ficil . Pero de •ninguna .man~ 
ra imposible , Es· un grave error no colocar abierta -
y explicitamente las dificultades q ue encaramos , por
que si al mi smo t i empo que la señalamos plant&os la 
salida estaremos armando a nuestra militancia y al -
conjunto de la izquierda para . asumir una tarea-de -
pri mer orden . Poner fin a los rasgos dela crisis de -
conducción pol í tiG.a y programática .que la vanguardí a 
a teni do frente al movimiento popular , _readecuarla 
con un programa de poder popular y de autogobierno de 
masas . 

Hoy estamos más que nunca enfr6ntados ant e la urgen-
c i a de hacer realidad una afinnación q ue nuestro I -
Comgreso señaló pero que eI'- l a .vida concreta ha sido 
olvidada : "Nuestra estrategia.es política y socialn y 
actualmE:;nte la IU- PUM y la ANP expr esan l os esfuerzos· 
mas avanzados por concretar un c auce r evo lucionario , 
estatal y de masas al movimient o pop~lar~ 

Princ i pales movimierttos de masas: bases del poder p0pular 

l . El sindicéüismo sustento estratégicQ del Estado. demo-----------------~-----------------------~------------cráti co y nacional . ------------------
La población asalariada ur bana del Pe~ú se calcula en 
1 '848, 250; de esos 85:,727 son obreros y .995 ,493 son 
empleados . Es un total de 37 % de la pobl ación econó
mi ca activa; de los cuales 860 , 000 están sujeto-s al -
régi men~ negociación colectiva ·y ·sindicalización . En 
el conjunto del pa:f s l os .trabajado res sindicalizados 

. r~presentan .un 17 % de la PEA y en Lima están conce~ 
· t r ados e l 62 % de los sindicalizados a . nivel nacional 

( 9 ) (Y~pes ). · 

El movimi ento sindical peruano re0res enta a sectores 
que tienen decisiva parti-cipación- en la económí a del 
paí s . Se considera que los _t r abajadores sindicaliz~ 
dos laboran ~n ramas que producen e1· 60% del valor 
bruto nacional (ló ). Lo que expr esa su indudabfe fue r 
za y p.resencia en la vida política del país. Más aún
si a.one ideramos q.ue están sindic·alizados el 44% de -
l os asalariados constataremos que estas tasas de sin 
dicalizaciÓh son bastan.te ai tas si ffE les compara con 
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otros pa,Í ses. ES to · tampoco puede o.cul tar que existe · 
otro 4ü% · de trabajadores que teoricamente están en -
condiciones de sindicalizarse per o que no lo hacen. 

El movimiento sindical cuenta con un · tGtal de 4 , 685 
organizaciones sindicales r ecsno ci das , delas cuales 
2 , 858 son obreras , 590 ~e empleados y 869 mixtas . - . 
El resto son.de diversa. í ndole; fede raciones, confe 

. deraciones, etc . 

Es conveni ente resaltar que los años de mayor sindi 
calización - un total de 2,066 sindicatos reconocidos 
se produjo eptre 1969 y ~975~. Este períoJo coindide 
con el r~gimen de VelasBoi lo ·que ratifica la tesis 
que la primera fase del Gobierno Militar , (como se -
verá en otros sectores populares taL.oién), combinó -
dictadura política con impulso de determinadas far-
mas de democráci a soci a l d3sde el Estado . Esto s e ha
ce particularmente eyidente cuando v.emos que s i suma 
mos los s·indicatos reconoc i dos . ,durante lo-s reg{me-= 
nes de Morales Bermudez y Belaunie ( un to-tal de le. -
años ). estos alcanzan apen~s a ser 42·9 . 

Como caracterí stica _general suecri biIT1os· l a afirmación 
que el ·movimiento sindioal po r su lealtad a la izqi.;..rer 
da marxista es un "conglomer ado único en América La- 
tina con una influenc ia grande en el movimiento obre 
ro" . 

El movimiento sindical peruano tuvo ya desde media
dos del 60 y, a lo largo de la década- del 70 un pa
p~l de primerísima importancia . Estuvo en el centro 
del ro bustec i miento de la ore;anizac i&i social del -
pueblo ·a través de su desarrollo y mult iplicación, 

.pero fue tambi n eje de la lucha democrática contra 
la di c tadura militar . Lbs obreros batallaron ~or de
mocratizar tanto la estructura dictatorial del régi -

·. men pol í t i co , como tambi én la orga"ti.iz ación el iti sta 
y profundamente auto ritaria de las tábricas . 

La gran paradoja se produjo cuando en el tráns i to al 
régimen parlamentario , /el rnovimiento sindical ··g_:ue· h~ 
bia estado en la punt a de l a lucha antidictatortal -
es el pri mero en sufrir las consecuencias de la cri 
~is y de la política neo - liberal . 

El movimiento sindical clasista con todas sus limi 
taciones de conducción polí tica y de propue'sta progra 
mática economicista desarrolló entre 1978 y 1985 una
desigual, pero memo rabl e 1 ucha por la defensa de u , 
sus derechos políticos y economicos . El movimiento -
sindical , y en part i cular el movimiento obrero sindi 
cal se defendió con todo lo que tuvo a su alcance ·- 
frente a la política neoliberal del r~gimen accio~o 
pulista . No cabe la ·menor eluda que fue duramente -= 
gol peado, qu~~ redujeron cerca de 100,000 pues tos -
de trabaj o , que vari as de sus formas de lucha queda
ron parcial y temporal mente cuestionadas , que la com 
bativ i dact en las calles se reduJo . y otras cosas mas-; 
pero de nin['."una maner·a podernos concluir que el movi 
miento no 1L:cho por responder y no des arro11·ó r'espues 
tas efect i v2s deY.1.tro de ·los líni t es que l e era posi - -
ble . 

• 
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·No es por tanto . cierta las afirmaciones que conclu-
yen que el movimi ento . sindical clasista Rasó a l a his 
tori a; Mostró si sus limites, pero tambi én sus enor-
rnes po t encialidades . La r espons abilidad principal es 
tuvo en l a dirección _política que abandonó el movimien 
to s i ndical y también en -la propia dirección nacional 
de la CG'.DP. . . 
Los trabaj adores ·propusier on planes de react ivamien
t o económico, lu• haro'n por el reactivamiento de l as· 
empresas , defendieron su· derecho q l a hue l ga e hicie 
ron algunas .e~periencias de cogestión o autogestióñ 
en f~b.ricas como Moraveco , Bayer .y varios centros mi 
neros . 

1 

El nuevo sindicalismo clasista debe saber potenciar 
esta vieja y r ic a experi enci a y ar\ i. cularse a un pr.:2_ 
yécto nacional que enarbol e la paz , la d emo cracia y 
el d~sarrpllo para el país . El economi ci smo y el re
formismo parlamentarista no sól o se han dado l a mano 
para enfrent ar defi e i entemente · a los r efimanes de tu_E 
no sino que han sido una evidente traba para el ingre 
so masivo y conciente del movimi ento sindical a l a lÜ 
cha polÍti c~ nacional . · . · -

El parcial reactiva.mient o de l a economía con el _Régi 
men Aprista y l a paralela política de corporativisa- · 
ción, que coloca al mov·i mi ento sindical como uno de 
s us bl -anco s preferidos (el vértic e de la pirámide ) -
hace· imprescindible el diseño de una renovada linea 
para el movimiento sindical clasista . El clas ismo en 
~~quecido o r~nov~do_debe r ecoger l as viejas y fruc-: 
~~feras exper1enc 1as y superarlas en l as nuevas con
dici ones de la lucha política .en el ~aí s . El ultimo · 
par o nac.ional refl e j a l a gran vi t a li ad del movi mien 

-to sindical y su enorme capac 1i·dad de cohvocatoria , -: 
pero de ninguna manera puede hacer olvi dar sus debi
li dades orgánicas y po líti c..as actuales . Hacer esto -
si gnificaría caer en el. espejismo que representa la 
fragil y ccirtopl acista ~olítica de reactivación pro-

.ductiva de l regimen aprista. 

Es necesario resaltar q ue el Apra no-ha podido cop-
tar al movimi~nto s i nd i cal , y que incluso part í a del 
supuesto que na lo podí a cnnseguir . No es ·gratuito -
por . ello su arrógancia frent e a él, su falta de vo:..
luntad de concertac~ ón , e incluso el hecho de haber..; 
lo colocado en el v~rt ice dé l a ~i rámi de i gual -que -
e~ gran capital. 

La C'GTP babi endo avanzado en lograr ·mayores. ni veles 
de unificac ión y convertirse prácticamente en l a -
central -~ni ca de los trabajadores peruanos ado l ece -
de defic i encias como la ausenc i 'a de un claro. perfil 
político al terna ti vo , que se r efl ejó tanto .fr ente al 
gob i erno telaund.ist a como e l aprista . La CGTP no ha 
dado el impulso debido a los impulsos por concretar 
una más rápida uni d.ad del puebl o , a través de la ANP 
Tampo co ha ·desarrollado una lucha frontal contra -
e_l .PROE~1 y .l a neces idad de organiz2.r a· 1os trabaja 
do r s de1 PA::CT ,. La mi sm2.: central ha promoví do expe 
:ci enc i as de paral el i smo y no ha desarroll ado una ·a
gr es i va pol ític a de democratización interna . 
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Planteadas ~si las cosas, en up contéxto -general de 
reactivación desi gual del movimi ento sindical , es ~~ 
que deben de plant earse cuatro líneas r ectoras del -
clasis~o renovad.o que debemo~. impulsar; orientaciór.. 
que debe servir par a · r obust ecerld"como parte .del a 
cbnstrucción del poder popular .• 

El movimiento sind i cal a nive l nacional y por sec 
tores está en l a obligación de -pr opone r una salida 
a la crisis global que vive el país . Parte de esta 
actividad y ob jetivos es su partici pac ión en·la AN~ 
El movimiento sindical debe desarrolla r ·1a más ·am
plia convocatori a sobr e fue rzas ·democráticas del -
campo y de la ci udad . 
Este·hecho es tá ~n l a posibilidad ~e concretarse de 
maner-a permanente y regular tal . ce; :no .se manifiesta 

·. en los paros nacionales. La CGTP debe alcanzar un 
prestigio mayor del que . ~ i ene y e1:Ho es abso lut~ 
mente posible . LQ mismo sucede con l a s federacio -
nes nacionales en cada una de s us rarrias de produc- ·. 

. ción o sectoriales • . El SUTEP por e j empl o podrí a de 
sarrollar una ampliaima capacidad de ·corivo catória
Y de movilización en torno ~ propuestas educativas 
p~ra el paí s , per~ el ~conomic i smo castra es~as e
normes pOsi bili dad es . En concreto l a 1 uc'ha salari -

-al , las ·exi gencias de mejores_ c'ondic .i ones de traba 
JO adquieren plena significación cuando estas for-

. 1!1ªn parte de una propuesta na8 i onal y democrática . 

La segunda orientación del ciasismo renovado debe 
ser el enca~arniento de los probl emas de la a ro duc 
cion . Han e~isti do a :partir de las comunida es lé;l.-

. borales experiencias swnameritc provechosas ·en ese 
sentid.o . Más . a ún ·los tra·oa.jado r es de rr¡ane r a e:spon
tánea han avanzado en format1 dé congestión , segura 
mante imperfec tas y con .errores pE.ro de gr an s i grií 
ficación estrategica como . ha sido el caso . d·e Mo ra:: 
veco, Bayer y de varios centros mineros . -Esta ha -
sido la misma orientación fructif~ra del pro l etaria 
do siq..erúrgico o pesquero cuando ha defendido la -
producción nacional . Como dic e el foll e to del PUM 
al proletariado ·minero· publicado a prop9sito de su 
.último Congreso: _ las experi encias de co e;e stión o de 

. . i;::omu.ni-a.ad- l abo ral , no han serví do como puede enteE, 
derl0 el economicismo radical par a acercar a los o 
breros con 1os pa t~ones y para q ue el pro¡etari ado 
se comprometa con .el -r:eg-t~ien _c _aJ) i tali sta·. Por e_l -

· . co·ntra:rio ha pe r mitido que este ampli e su concien
c.ia, gane experi enc ia y re s1enta con capacidad ele 
dirigir y organizar l a producción. -Este es unpunto 

... .de capital i .mportanc ia para el des arrollo de l a con 
ciencia socialista de los . trauajadore-s· peruanos . -
Es la forma particúlar _co mo lo u trabajadores se -
~lantean el -pro~le~a del Poder ; entro de la p~o4uc 
ción y ·en los . marcos dé la fábri .ca o el centro de
trabajo. 

•·· ·•La tercera orí entación básica E-S que e l movimiento 
sindical deba fortalecer .en calidad y cantidad su 

- insti tucionalidad cl emocratica y de masas. Los tr_§; .. 
bajadores deben desde amplia~ los márgenes de la - · 
demni:r1-.; .i a .i 11Lei·na en ou.;:; g i·emi ss ;hasta preoc upar 
se por fortalecer su economía y luchar porque l a = 

¡ 

• 

• 

CDI - LUM



,.. 

•• 

• 

33 

presentación de sus p'li egos de r ec L .mo s no se hagan 
por fábrica sino en lo posi 1,1e por federación o en 
todo caso por empr esa . Est=i es una gran lucha a lle 
var adelante y es central pa.ca consol i dar al movi - :: 
miento sindica l como part e de l a estratégia de po-
der popular en nuestra patri R. Será rarantía hoy en 
l a 1 ucha por el poder , i11añe.n2 en e l desarrollo de un 
soc i alismo democrát icb de ori ·en concejista • 

• La cuarta orienta~ión que debe sintetiza r esta lu-
_cha global del partido en el movi miento sindical es 
l a tarea por consolidar a la CGTP . L~ vi e ja cons i g
na de r eo ri entación clasista de la CGTP de la déca
da del 70 no alcanzó todos los lo gros deseado i . _Hoy 
en d í a es dec isiv,o par a el _partido central izar su·.
trabajo obr ero y convertí rse en ur. 1 defi ni da y sÓli 
da segunda fuerza al i nterior de l a CGTP. Este sera 
el camino par a su d.Gmoc r a ti z.9 r;i Ór ) ,ero también pa
ra que la CGTP a l cance pl enar.1ente su p royección na
cional . Esta es una r e s ponsabili e1ad que no se puede 
evadir si se qui ere fortalecer los factores de po
der popular . 

Por ejemplo lo s rnasstros o los mi nercs podrían el e
gir .por voto univers a l y c i rec~o a su secretario ge 
neral esto si e;ni f ic2rí a · un hecho nac ional -y una re 
doblada legitimi dad hacia las bases y hac i a e l país 
No puede ser tampoco más pos i bl e q ue gr E:mi os como -
el SUTEP , tengan una economía ::_ nclenque. Que la fe
deración Mi nera no teng2 un buen l ocal ~ Que l os tra 
bajadores de l a Southern no presenten su pli ego por 
emJ?rese. Le .listas :rí2 intermi :r:abl e y bastan estos 
éjemplos . · · 

Es con e stas ori entac i ones prá.ctU~ a s q ue no sólo de-
rrota.remos al r ef ormi srro corporat i vo en l o_s s i ndica-
tos , sino q ue se traz2rá una línea r evolucionaria pa
r a el movi mi ent o sindical que lo consolide como el pi 
lar de nuestra estrategia de pode r popular.Va l e decir 
reivindicar plenamente . las potenc i ali dades de l mo ví -
mi ento sindic al frente a 1·a s desvi aciones parlamenta
ri stas y frente al vi ejo economi c i smo radi c,al . 

2. El Movi miento barri al: fuente del poder territorial ---------------------------------------------------
11 Al 1 n.mens o pueblo ,de los s eñores he 
mos llegado y lo ·estamos remo viendo . 
Con nues:tro corazón lo alcanzamos , lo 
r,enet r amos ... Hemos de lavar a l go las 
cul1,as po r si 6los sedimentadas en es 
t a cabeza corrompida de los falsos= 
Viracochas , co n l agrimas ~ 'amor o fue 
go • • • Estamos juntos ; nos hemos con~= 
--r egado pueblo por pueblo, nomb r e par 
nombr e~ y es-camas apretando a esta -
i::mnensa c iudad. .que nos ro deaba , que 
nos desp r ec i aba 1 como exc r ement6 de 
catallo º • • 11 

(José Marta Arguedas ) 
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Los pobladores de los barrios populares-swnan en el 
~erú alrededor de 3 millori·es d~e personas·, que vi ven 
·E:¡n cerca de 1 9 800 as1.:;ntg_miertos :turne.nos . Estos apar.§_ 
cen alrededor de '1945 -coincidiendo con la inicial 
crtsis del Estado Oli gárquico y el despegue del de
sarrollo capitalista posterior a la guerra-, ~odifi 
car..do de manera pr.ogresi va primero y después verti:: 
ginosarnente el rostro del _país y ~e sus ciudades . 

En la dé~ada del 70 se organizan corno movimiento . 
social y se expresan autónomarnente frente al estado . 
"Si l a coyuntura del 30 (primera crisis oligárquica 
constituyó a la naciente clase obrera en movimiento 
social) la ·crisis del·76 - 80 (c risis económica y ' cori 
polarizac.ión social) conforma . definí ti varnente a los 
barrios curno movi mientos, y estos sr insertin gravi 
tantemente en la vida nacional de distinta manera": 
(11) 

"El paro nacional de 1977 marca el ingreso histórico 
~del movimiento barrial a la lucha política nacional . 
Esa fecha ~ella la partida de nacimiento de este mo 
vimiento dándole un rostro propio frente al estado . 
Otorga además una experi e.ncia inédi'ta de moviliza""!
ción popul~~ y de alianza obrero - barrial . 

En 1978 , J.c,3 bc:J.rrios pobres de·Lima votan masivarné'n 
te pe,r los calididatos de la izquierda . Esto se repi 
te de rr.anPra abrumadora en el 83 , disminuye el 85 :: 
(pero man~isne una gran presencia con relación a la 
votación nacional de IU), y repunta nuevamente en -
las lVJ.unicipal ~s del ·86. 

En el movimiento barrial se expresa, robre todo a par 
ti r del 80 y dela crisis q_ue sobreviene a la organi:: 
zación VéCinal, ne sólo la estructura vecinal oreada . 
en la época del velasquismo , sino tambi ' n las orga
nizaciones femeninas y juveniles . El número de orga
niza~iones juveniles se ha ·multiplica.do por cinco en .· 
sólo _t;res años, y ¡os jóvenes desarrollan acti varnen
te la. orgnnización cultur2.l y deportiva·. · 

A partir del 80,. hasta la actual idad y como produc 
to de la agud.i zación de los probl emas da sobreviven
e i a en el contexto de la c=guc:ia crisis económica , a_s_i. 
como también como producto de los espacio6s .. · ·guiera 
dos por la acti vida L.. munic i pal- en_: p•árticular l a di:: 
rígida por la izq~ierda,"§e organiza una amplia red 
de sup8rvivencia· popular . 

Es as í como de manera paralela se produce un doble -
movimiento que expresa la crisis de la organización 
vecinal , con la llegada del parlamentarismo (como -
forma de intermediación del estacc con el pob lador), 
y la recesión económica; y el nacimiento y des2rro~l 
llo ~e la.s organizaciones de _sobrevi ve·nc ia. Las nue 

·ve fed8raciones departamentales, las c i nco distrita 
.les y las dos centrales nací onales ó.E:: PP .J J. crea-:: 
das en la d~cada del 70 , fenecen o entran en receso 
prolongado. Paralelamente surgen a partir de 1983 y 
La~ta la actualidad ~,500 comit€s de Vaso de Leche 
que organizan a c8rca de 50 , 000 mujeres en los 53 -
di&tritos de Lima . 

• 

• 
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Al l ado de ésta_s organi zac iones han surE,ido ot r as co 
mo l as comis i ones de DD . HH ., co medo r es pop ula res, e~ 
mur,lidades cristianas de base , rrupos de talleristas-; 
etc . 

El gob i erno Aprista ha di fe rencia de su po lítica con 
el .movimiento sindi cal, e.entró su atención Gnlos ba
rri os - base de la pir~mi d8- con el objetivo de cbn-
quistar una ancha b2se soc i a l. Es asi como pro movió 
él PAIT que a alcanzado a cerc a de 60 , 000 beneficia
ri os en Li'ñ1a y que aspiraba a alcanzar 75 , 000 . El -
crédi to Chicha para. vendedo_res ambul 8ntes v comercian 
tes i nformal es . La promo.c i ón del pr ogr2~ma d.e .As:sten~ -
ci a Directa (PAD - ~AMI ), l a reori ~ntac ión de los re-
cursos del FONAVI centrado.ahora en hab ili tar lotes 
con servicios . La abreviación del ~lazo de entreia -
de t ít ulos de propiedad a los PP .JJ . 

El ~l an apri s t a ha l o5rado algunos éxitos efimeros , 
como se r efl ejó en sus triunfos el ecto r ales ·municipa 
l es Últi mas , pé_ro a costa de un e.sfuerzo ce cli ente: 
laj e , de manipulación y finalmentG de fraude , que ha 
t eni do un gran costo político en contra . 

En conclusión, podemos señaiar s i ntéti camGnte l o s i-
g ui ente ·como lineas gen eral'es en rel_ac i ón al movimi en 
to y trabajo barrial . 

• El movimi ento barrial ha .. :tenido en Ja Última década 
y med i a un salto cualitativo con relación al primi 
geni o movimiento clientelisfa de l a €noca de Odrii 
o Manuel Pr ado . Su ~vane e ha significado que se con 
vierta no sólo en un movi miato ·soci al estructurado
con identidad nacional, con capacidad de pres ión - · 
frent e al estado , si no tambi ~n con am-;üi simas pos1:_ 
bilidades de convertirse en el centro de las expe
ri enci a s de poder popular de carác ter territorial 
q_ue l a izquierda y ,:j l partido deben i mpulsar • 

• La orE,anizaaión. vecinal del movi miento tarri al ha 
entrado en crisis . Esta es una debili dad ~ue no de 
be ser subvalorada . Más a ún cuando ·no adr;ui ere la
fuerza debi da la or ganiz-ac i ón de una pro ~uesta al
ternativa de forja de poder popular desdG las expe 
ri snc i as de basE . La CUAVES en VES es unade l as po 
cas experi enc i as de or ganización vecinal que ha ~ 
sobrevivi d.o. La Úrii ca manera CJ UE- tanto .l a CU.AVES -
como las otras experi encias vecinales revi tali cen 
sus energi as es exp E"C sando al conjunto- de las or ga 
ni zac i ones vecinal6s, que én estE- momento no son = 
precisame~te de sobrevivencia, l os or gani smos feme 
ninos, juveniles , de salud, b i bli otecas, etc • 

• La experi ¡nci a d~ VES con sus di ve rsas- formas de -
autogobierno •de masas ( embrionarias), a-:..:re un e j em 
p1o que debe ser parte de una ~í nea nacional del= 
parti do y de la i zquierda para el trabaje en los -
barri os . Al margen de conflic tos pasa j eros entre -
el Municipi o de VES, las organizaciones juveniles 
y femeninas y l a actual d irección de· l a CUAVES , la 
experi enci a inicial de traslado de poder vecinal a 
l a CU.AVES , med í ante l a i ns ti tuci onali zaci•ón de Co 
misiones Mixtas es un camino de largo aliento . 
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. · Las organizaciones de sobrevi vencia constituidas 
en los últinos cuatro años son un importante a.por 
te en la consol1d.a.r,iÓn de las formas coiecti vas y 
de solidaridad comunal �n los barrios. Pero no se 
puede olvidar que este desarrollo adolece aún de 
graves debilirtades que la importancia del aliento 
y del sosteL estatal le es de primera significa--

ción (no se ;iuLde olvidar que nacieron al calor de 
la experiencia municipal de la izquierda) y pueden 
devenir en'nuevas formas de asistencialismo·en lá 
r8lación cor las masasl Las ex:geriencias de sobr� 

• vivencia han demostrado un alto grado de raciona
lidad y eficac�a.de los pobladores otganizados �
frente a la ineficacia e inferioridad dela organi
zación estatal cuando se trata d� implementar pro
yecto_s semejantes. Debe fortalecerse la vida auto
noma y deben integ:: arse en formas '.e organización
más amplias y' múltiples del mundo harri8:l·

• Los programa del Apra como el PAIT y otros; qué -
han tenido como objetivo quebrar o coptar al movi
miento poblacional

9 
generando una relación clieñ

telista y corporativa co� el estado n9_hanlogrado
·en lo fundamental su cometí-do. Este es un logro -
importante del movimiento q.emocrático frente al -
autoritarismo del re.:fonnismo corporativo; logro �
conquistado a pesar de las ·dctilida�es que pro
cesa el movimiento barrí.al en·la,3 actuales circune
tancias •

• El movimiento barrial y los pobladores en general
han jugado un pap�l decisivo enla democratización
de las experiencias m¡:j.nicipales sobre todo donde
ha habido dirección de la IU. Rl municipio s·e ha
convertido en el eslab6n menos autoritario del es
tado. Esto _es positivo pero al mismo tiempo no ha
habido el movimiento inverso desde el municipio a
la organización barrial. Esto es un error y salvo
el caso de VES y otras experiencias municipales de
la izquierda tienden a captar.e Ímpetu democrático
del mvvimiento barrial, en lugar de �ortalecer, -
consolidar y ampliar la organización autónoma de
pobladores. Es ex:;;iresión.de c;_ue en ampld.03 s2cto--

. res de la izquierda no esta asimilida la estrate--
gi a de poder popular. 

• El movimiento bari.tal no está t'odavía a salvo cie -
�xperiencias de coptaci6n y clientelaje por parte
del estado. Ampliar la democrá.cia de masas es por
escto decisivo, más aún-cuando ::i.a línea en estos Úl
timos afios no ha sido siempre a condente.
El ..movimiento barrial, conw e� moviniento sindical
y los otros movimi:e.ntos de nasé;1S 1-,eruanos no se
inscriben rti .se adaptan ·al eei�:-,do y al �egimen li
beral, tal como hoy día exi steri en d n� is�. -Los po
bladores desarrollan una cierta forma-�8 corporal
tivismo popular que en el caso de los barrios ha
significado la craci6n de una '''democracia de veci
nos". De ser hombres y mujeres de· sevunda y terce
ra categoría, los pobladores luchan por ser ciuda
danos con :r:lenos derechos

9 
conquista que no logra

ran afirmando la individualidad �ue promueve la=

••• 

t 
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Costa 
·sierra· 
Selva 

38 -

479,275 
1'191,905 

211,115 

Para el año 1961- 1981 el PEA agropecuario tuvo un cr~ 
cimiento muy req.ucido menor al 1 %, ·s iendo l a región 
de selva la que aumenta al .casi 3 %. 

En conclusión estos datos significan o ratifican la -
expulsión de población hacia lao ciudades y la fuerte 
reducción relativa de la población ag,raria frente a -
la poblaciór. irbana considerando que el crecimiento -
global del Perú ha sido para es1as dos. décadas po)r en
t ima del 3;5 %. La reducción del PEA ar:ricola costeño 
se debe no sólo a la migración sino también a l incre
·mento de las r elaciones -sociale.s capitalista s y al --

. consiguimte aumento de la prodUctivh'3.d . La selva ha 
teni do un crecimiento significativo tanto poblacion~l 
como del PEA gracias _a la colonización y a la apertu 
ra de nuevas ti erras para la producción . -

Pero .l o important e a resaltar es que e1·campes inado -
reswne un crisol de razas , idiomas y r egiones que· con 
f i guran la •.esencia del probl ema nacionál interno . -

Más aún se hace indispensabl e precisar que están en el 
campo el ori gen y , al mismo tiempo , la solución de pro 
blemas cruciales de+ª revolución HEruana: -
l . La integr ación -nacional interna de nuestra patria _ 

2 . La lucna contra el poder l ocal y los r ezagos del -
gamonalismo 

3 . El encuentro de un camino de paz frente a la vio -
lenci a política 

4 . Las ,posibilidades de reorientar globalmente la pro 
ducción agropecuaria para aserurar la alimentacióñ 
y el crecimiento autosostenido de la industria . 

5 . La ·posibilidad de organizar democráticamente el te 
rritorio del paí s , y 

6 . Romper la dinámica cen:tralista y el atrazo r egio--
nal . 

En torno a estos seis problemas que se plantean los 
principales movimi entos de masas campesinas .son tam-
bi én los caminos· a través de los cuales s e ap roximan 
a la conquista del 1-1oder'. En ES tos Últi mos años , en -
particular en estos. últi mos 25· años ab i ertos con la -
crisis del estado , el campes inado ~rru~rro ra logrado 
alcanzar un protagonismo nacional como jamás .en. la -
hist6ria Repúblicana lo . hab í a ·tenido. El .CUN.A , la CCP 
léE otras centrales campesinas, las,., cooperativas agr~ 
rias de producción son algnas de las manifestaciones 
de este creci.ent o protagonn.ismo nacional del campesi 
nado peruano . No cabe la. menor d ucla q_ ue aún no- es tan ::; 
determinados de resolver 2 problemas decis ivos: .la a
l ianza obrero - carµpesina y el ingreso -unificado y ma
sivo del campesinado a la lucha poliica a nivel nacio 
nal . Pero algunos de los pasos dado □ tienen es ta di -
mensión es -tratégica: . el .Paro l.aci '.:mal Agrario j como 
medida de lucha es un hE.c:1, inédi·to E:: irn1Jensable ha 
ce escazamente dos décadas en el ·:::ia{s; as i como lo
son las naevas formas alcanzadas de organizaciGn . 

.J 

• 

• 
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Es sobre estas consideraciones básicas que podemos .en 
tender el despliegue de los seis principales movimieñ 
tos que 2,traviCZé't -:::.1 él.gro :per..1ano y que deben ser po-: 
tenciados de acuerdo con nuestra estra~egi.a de poder 
popular . 

El nuevo movtmiento por la tierra, que expresa una po 
derosa vertiente de l ucha campesina , asiste hoy al de 
sarroll o de una enueTa etapa . El movimiento por la t i e 
rra , que tiene una larga y rica trayectori9 9 abarca a
hora desde las luchas antiterratenientes y antigamo 
nalistai;; del ·ag.-ro puneño , hasta l os esfuerzos de los
parcelarios de la, co _sta por .un mejor desarrollo capi 
talista contra las ·tratas burocráticas de la pro})i e-
dad corporativa estatal . Forman parte de e.ste mismo -
movirrüe~1to la . defensa que hacen las comunidades nati 
vas de la sel va de .. sus territorios . . El campesinado -
puneño lucha contra los Últimos y m~s pod~rosos reza 
gas de la gran propiedad· ±errateniente-en el campo ,-

bajo la í'orma· de OAfl o SAIS, y hoy la vanguardia de -
este movüri ento . 

El seg~ndo moVimi~nto , se ·ha producido por prec i os , -
oré di tos ·¡ 1ng¡,ycJr p:coducci ó11, los destacamentos más im 
portant'es son ~.os a.zúcareros de la costa norte , -los a_! 
godoneros de Fiura y Tumbes y el campesina1o colono 
parcelero de la c~ja de selva , como e l caso de Tarapo ~ 
to . Estos Úl cimas han cado en los Úl tim·os años una ll!l.ues 
tra de .&Jar1 vi t~li dad y exprr3san 1a poderos.a mdidifi ca:: 
e i ón del m2.:i,-:2. 3oci al y economi co GlE:l agro pf:;ruano . 

.. 

• 

La organiz.ici~n 9 C..(..f.Eüro·11c J consolidación de las -
ronda2 CaITI\,esi r.ac se han convertido a lo largo de es 
tos ul timos afíos - i:,n el tercer gran movimiento campesi 
E.2. . Estas sroncle.s exp!!;esan diversas variantes y mat íces 
En Pi ura y Caj ams.rca es contra el abigeato y el podEzr 
local, hp.l)i endos,:::: cDm~.rometido. en esJ"ª actividad a mi
l es de campRsinos sinr1ue hasta el momento la vanguar-
dia política. y 13.s fuerzas revolucionarias tengan l a • 
capac'liclad d(!; dirigirlas y organizarlas nacionalmente . . 
En l a Selva, la· 2.utodE,fen\ia campesina se dirigió i n i -

. cialmente contra el na rcotráfico, hat iendo en la actua 
- lid2.d Sendero Luminoso y la.s fuerzas policiales des;; ;i,
·:fruido estos esfuerzos y -organiz3X1do otras ,le stacamen 

.- tos de manera al térnati va y compulsi v2 . En Puno Y el -: 

movimiento de autodefensa .ha estado organizado contra 
la militarizaciÓ.n 9 lJE-ro todaví a el desarrollo es de -
~enor escal a y dimensión. 

:El cuarto m6vimiento que sacude Pl C2IDQO~ sobre todo 
a partir de la década del 80 es lq voluntad por con
~~istar la paz-y la democr~cta. El m9Vi miento por la 
paz de los campesinos est'a t odavía escazarnente estru~ 
turado departamental y nacionalnH -.útes lo que no signi 
f i ca que no se ha desplegado en determinaC<as zonas
donde la guerra sucia ha alcanza~o gr~nd?s dimensio~
nes , Los·efectos de la guerra @ucia sobre -el campesi 
nado ha sido devastadores, terribles para la oiganiza 
ción comunal y en casos como Ay\cuc~n aa rnodificado
e: mapa poblacional dtl departamsnteQ· 

.. 
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Es en estrecha relación conel,pro:lem2 de la paz y -
la democrácia que hoy día se plantea el ?roblema del 
indio: el carácter iLter-ftnico del conflic�o mani-
fiesta con a solut�,crudeza los rasvos segregacioni� 
tas del estado_ peruar;10. 

'-

El q_ ui nto movimiento se ha desa1 roll2.dc a lo largo de 
estos Últimos años en función· dei Frente Unico Nacio
nal y la unidad .pam¡iesiria. E·l CUNA y la c-C:psüñ sin .'.. 
duda la expresión mas alta de este esfuerzo. El CUNA 
representa el ingreso del campesinado a b=:. lucha polÍ 
tica nacional abriendo la posi bili'dad de construir uñ 
gran f.rente unitario cuand.o sg.pere sus debilidades ... 
presentes. ESta perspectiva de avance tiene un conte 
nido �Btratégico y para·poderse concretar debe arti= 
cularse una hegemonía política y revolucionaria asen 
tada en los sectores pobres y medios del c8npesinado 

✓ peruano • 

Este quinto movimiento al interior del campesinado de 
be concluir en el plazo más corto con la constitución 
de la central Única campesina. Es responsabilidad del 
trabajo de los mariategui ste.s en el camuo el culminar 
'esta tarea ·antes de 1989. Este es el cumplimiento· de 
un objetivo que esta plenamente·· sn ng_estras manos. Co 
mo lo es también la nueva relacié'n _que el partido --
tiene �ue trabar con el movimiento comunal en la pers 
pecti va de afia_nzar su presenci•a y hegemonía. -

El sexto movimiento de masas en E:l campo han s.i do las· 
ai versas experienCias r1ue a lo lareo. �, ancho del país 
el. campesinado ha impulsado -¡:)or organizar una rriejor -
infraestructura vial, educativ?-, de salud y de vivien 
da. -�� campesi�1ado co1:10 parte dE;l --su proceso d�. i.p.te-::
gracion a la vida nacional reclama y urge creciente-
mente la soluciÓ'n ade aspectos inf'raestructurales bá
sicos para mejorar sus condiciones de vida mateiial, 
tanto. individual, familiar como coimunal. 

Esta lucha del campesinado, en torno a los seis movi
mientos sefialados, se ha desarrollado desp�és de más 
de década y media de reforma agraria v·elasqui sta, que 
implicó entrG otras cosas el traspaso de m,as de cinco 

, millones de héctáreas en favor d·e nuevas moclal.idades 
empresariales. A pesar de la refor�a agraria y de los 
avances eh la unidad y en la democratización del m�vi 
miento campesino ,ist-3 debe e.ar aún ..ina larga y dura -
batalla �ontra el,clientel�je, el racismo, el atraso 
ecbnÓmic6, y ]ns diversas form�s de autoritarismo y 
margina8iÓn aLtidemocrática. Pero son ta�biÉn estos � 
movimiento� que tiE:.Thé:n como antecedente inmediato al..as 
batallas :por la tierra y col"ltra el gamonalismo d8 fl 
ne9 del 50 y con,ienzos del 60

9 
los ,1ue permtten fun-

d.ar g�,:,and'és es�>eranzas en ?, consolidación de formas de
poder_pdpular para la solución adel problema nacional
·y dErndcráti ce desde e:l agro peruano.

,I 

1 

• 

CDI - LUM



.., 
' , 

f 

• 

- 4 ]L -

• 
4~ ~2~-~S~~~!~~!S~-E~f:~~~~!~~-~~EE~~3~~~~-~~~~!~2~~i~!:.!2 

e,;: ructural de l a or g2ni z ac ión- del estéii.do ----------- ---------------------------·------
Los movi mientos r egi onal es fueron e l p rinci pal aporte 
de la lucha de masas a trav~s de b década del 70 . Coms 
tituyemon un contingente e.e primer orden contra el auto 
rit arismo militar, el corporativismo r efor inista y el
ceutr alismo del Estado . Decayeron en l os años finales 
de esta misma década y a lo largo del 80 han tenido un 
d8sarroll o muy desig ual, marcadam-Emte f ragmerrtari o y e
fim er o ·y casi s i n ninguna conti nui dad . En términos ge 
nerales estos Últimos · siete años han t enia.o un ba-: 
lance deficiente, pero no por ello el sentimiento , los 
intereses la me ~ri a colectiv~ de los pueblos frente 
a l a urgente necesidad de la des c ent r aliza ción del país 
ha desapar E:c i do . Po r el conJrari o es ta mantiene pl'ena 
vi genc i a y actuali cad . 

Si hacemos un balan~e gen~ al de l os movimi entos regio
nales del 70 debemos ~onsiderar que adem~s de su radica 
lidad dieron a l uz nuevas formas de organi zac i ón y de 
f r ente únic o . como fuerJn l os 'fr entes de defensa del 
pueblo . Más áún 9 abri ero n e l camino para experi enc ias 
d e derr:ocrácia directa de masas a través. de' asambl eas 
populares a_ue h2n marcado un hito en l a ort'."anizac ión 
del actual mov ;_r.:: i.'Emto social 

_Sal vo exce~cioLes como Chimbot e , Ilo 9 y parcialmente ~ 
Paseo doLd~ l& clase obrera eatuvo al frente , y otras -
co;no C use,o, L· .§;.•:'an n•3.yorí a de mONimi en tos regi anales 
tuvo pTo[é· r c1nátic2..mente un _contenido prJfundamente rei 
vi Ldicati v::; y l e.. cir1~c t~iSn estu."\ .J sn manos de l a peque 
ña burJ;u.es í a urk:.na o de l os trabsjadores sindi caliza:: 
dos , tarnhi én urcsnos . El c21npesi nado fue el gran a usen 
te de los novüL€ntos regi onales . Es probablement e este 
h echo cma exr,res i ón de los rnarc_os . a ún comunales y no -
reg i onales de l a perspect i va camp€sina, a pesar de algu 
nos de los avances alr:arizados , e i nc luso de lammensi n 
nacional que estos puedan t ener . 

A partir de 1 980, sin duda de ningun~ clase , l a estruc
tura parlamentaria m¿di ente las representaciones de di 
putados y senadores depart~Tiehtales , y sobre todo la es 
tructura mun:bipal nacional han sido un canal de· abso r - 
si ón parcial }ero efectiva de las demandas nac i onal es . 
Estehecno _q u1;;; de por s i no es negativo demuestr~ las 
debili dades· profi:mdas que. a ún tienen los mov cilmientQs -
regi onales .frente .al -::s tado . No haL loi,rado alcanzar un 
nivel de autonomí a é'efi nida . T··n:ito Je-c2..rtamental como -
naci onalment e . El movi mi ento s i nd i cal: e i ncl-6:-s·o e l mo 
'vimi ento barrial limeño o el car:ps...,ino nacional .se ha -
demostrado en este sent ido más c onsistnntes y también -
má s p exsistentes . 

En l os Úl timos años las expeEienc i as ~ás pos itivas 9 ha 
pesar c;le las debili dades ya s~·ña:;_2~dás par a el movi mi e,!2-
to regiona l en su conjunto se han llevado adel ant e •en 
Puno ; Ilo Andahueylas y Tarapoto . Estos movimientos r.§: 
gi onales se han mantenido activos J úl.timaJr¡ente otros 
dep:.:rtamentos como Huam co al protestar contra la cre
ciente l ey de regionaliaactóu hétll desarrollado paros -
departameml es . · 

,r 
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El pc1ro rL:;;.ciu:.!.al e_;_"= mayo del 87 7 a pe aar de la m·asi va 
pa ··ticipac:.ón 1~t: l as p,,,ovinc i as y e.el ::;arn¡ieGinodo en 
detenniLadcs '~Jpart.~t.. tv.., )01..,: .Ap ulLnac~ heri ex:pres.§! 
do una protec, t.a 1. :;-.:;ional, ur..llar1ac..o de lucha contr a -
e l 2;,utor-i. te.ri. smo a1.,Ti Gta, más que una 'J un co n junto 
dere i vi nd i cc.ci ones re1: i oné...l i stas . Este Úl timo pa-Y.o na 
c i onal no se f:. estó corno los p aros aEl "77 ·o 78 que sur 
gi eron a .travbs e.e po-1 rosos par os y l uelgas depar ta:: 
mental es y region2.le,, c;_ue oe coronabar. f i nalr.iente en 
mo vimientos de 1"Jrotesü:. na.c i ore 1 . 

Los dos 11 timos año,:; tampoco exp11:. san i r:.·;e ~toq de cen- · 
trali zac i ón reficnal e.e ,vari os de1 artr-.,r;e7 1tos como , si=• 
se p r oduje r on duranT.e el reE..iT'lflll ce l'cción P:,pul·~r . El 
caso más saltan~G fue el Fr2nte d~ Defc13a : .. la rsgi ~ 
norte que cnr::abez3,ra ~:or e,~e cntcrces el ';c+l,l.al ' sena
dor apri sta Torres Valle j 0 ." 

La lucha por l a i mpl emer.t&ción def'd;:; [ü1.~ ·per-si)ecti va - t 
democrátic a y cescentral ista de, la ~,c.;tual ley J.e regi on~. 1 •• , • 1 

liz ación t_i ene . que per mi tir el reémim,uni E.r.."Lo de l movi 
mi ent o regi onal . Para esto rn hace 11ecesari o r-omper y' 
super ar l os estrec~hos marc-os de las- mo,riliz&ci ones por 
las demarcac i 0nes territo r iales qae er l a gran mayo -
ría de los c asos s i ntetizan o r8f~eJaa los. inter eses 
del poder l o c a l~ de l os g r upos de comerciarites y func i o 
nari os , p ero no l o~ interes AG Je la dssc¿ntralizaciór.. -
polí t i ca y economica de. ba~e po1ular. 

Bn c ctmclus i 9n: relan~·ar el mo--vt ie~to resional coü pers 
pe--t i va de pod.er :r·e½.ui .r e modíL. ,,' ... r ::i.·~dtcal1;1entE: sus rr~ 
puestas pro 6 :.: cJ:Jtic-::--s H)ro 1rr:o 1..!\,mo E-..j E.71pl,:, los avancE:s 
a l canz ados· en rs--ce ser..tido en C'1im1¡0tt;: · Ilo y Pun.o . 
Debe también superar el dé1-; i l co,.:pr,-1 .iso cw secto r es 
de c l ase que son decis ivo~ , co~n ~1 CE~ ~~iesinado y 
e l rrovi mi ent o obrEro . Y fin2lri~et,tl. , dcL.:; · l'.8.C;E-:r: de l a 
l ucha por los g~10. i e r nns re6 io~éd:G ',ri. t,_r:r'i: r1J de clemo • 
c r atizac ión pol í tica d• la sociedac1 . Sola11r~ntt~ ~s í 2,a 
q ui ri r á cons i stencia y pe :.·marn~nc i a 7 ar-; dr,p..ani zaci ors =-

que .construyan las masa :=: desde el movimj_ .::to re¡:-ional 

5 . La J'uventud , las mujer es , y el mo,.•i::-:.ientc cul::rnral; ------------------------------------------.. . -.--•-----·--
n uevo con tin¡;,ent es que co r,.._~ol i dan la demÓcrati zac i Sn ---------------------------------------------------
í:-scional 
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-IV. DESTRUIR EL VIEJO ESTADO PARA CONSTRUIR LA NUEVA NACION

UNIDAD DE .TODAS LAS SANGRES EN EL - AUTOGOBIERNO · DEL PUEBLO
---------------------------

Los Últimos ·25 años delucha política ratifican la necesidad de 
destr uir e-1 ·viejo. estado, para construir .definí ti vamente la -

"" nación peruana. ·En el_-actual periodo estratégico abierto con .. 
la c·risis del Estado Oligárquico, el crecimiento del mo-vimien
to popular y de la izquierda revoluciortatia� as{ como 1� inca-. 
pacidad deJa bur�uesía. de estabilizar su dominación de clase, 
.las tarea� hi storicas d1:ü Peru se han convertido en una cues-

· - t:t�ri de_palpitante actualidad •. · ... 
Estamos en la po's:i. btlidad de hacer la revolución :r:,opular y na
cional. La conju�ción d� una s�rie de factores inéditos en la 
vi�a política del país permite g_ue se haga realidad. Más de.--
450 _años de colonialismo, feudalismo y capitalismo, pueden y 
deben ser·· c·ancelados. Es por esta razón' que _ para los revo}uci o· 
narios las tareas derivadas de los objetivos t¿cticos tienen:: 
relaciones tan.profundas con la realización victoriosa de la

revolución. Ño estamos en cualquier periodo político ·del país·. 
·?stamos en circunstancias producto .de la c:...isis irresuelta de
la dominación burguesa que abren las posibilidades objetivas
pata el triunfo revoluc_ioti.a.rio.

LOS GRANDES PROF1EMA$ NACIONALES A RESOLVER 

1. El· problema nacional_

El problema fundamental que nos plant�a J.a destrucción de es
te estado burgués y s_e.rni.c-0-lonial es la conformación definí- -:
ti�a d��la Nación Peruana. Este e, el �roblema primig�nio:·_ del Peru·y de los peruanos •. 1i,s ur.. asunto E;structúral, histo

· rico y-de identidad·.
· 

_ _,._. __ 
El proble_ma nacional tiene en ·nuestra patria, clara y _defi
ní ti vamente dos. aspectGs fundamentales: ,el í:ri.terno y la de
pendencia· del imperialismo !).o:rteame:r_i cano-.·· Normalmente en -
la tradición marxistaperuana se ha puesto especial hincapíe •· 
de la _dependencia del .:país al _imperia;!,ismo norteamericano . 
Este ha aparecido como e} problema nacional. La inv·ersión -
direct.a del capital imperialista �n nuestro país, ·e1 saqueo 
dE2 nuestros recursos o la dominación financiera han apareci 
do como el centro dela expiicación del problema nacional. -
Pero esta versión, esta interpretación de la realidad nacio 
nal a olvidado las e"l.señanzas básicas- de Mari_átegUi, cuando 
señalaba que el problema primario ct·e1 Ferú es un asunto de 
nacio.nalidad, de unidad é integración nacional, d.e constit�

.. , . , c1on como nac1on. 

N_o cabe la menor duda· que la depe�dencia al imperialismo es 
un aspecto central del problema nac±onal, pero el problema 
primero tiene que ver con la resoluci,Órc de upa herencia co
lonial ·: ia unidad defíni ti va .de- todasi la� _.san-gres del Perú • 

.. 

_.Esta unidad· sólo será posible 'con.,la destrucctón del actual 
estado elitista, marginador de las grandes mayorías y pro--
fundamente antidemocrático. 

La solución dél problema. nacional sign:i,.f"i.ca por tanto, la 
treación ae una naci"ón de todos los pueblos, culturas y et
nias del país basdas en un nuevo poder : el autogobierne qe 
masas. 

.. 

, 

1 

.1 
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2. El p~o~lem~ democrático ---; 

En ei .Per·ú el pr;blema dernocráti co_. se manifiesta estre9ha
men:te ligado al problema nacional. S0n dos aspe ctos de una 
misma y Única ,contradicción central'. Es la eatructura 

1

hi~ 
t órfcamente a nti - democ.rátiqa, excluyente y cegregacionista 
lo que .ha dado pq.so 'al _p·roblema ·nacional en las dime~sio--
nes y caract~rísti cas q ue estetiene. _ - . 

,En conc re1O desde . la •colonización espanola el estado p~~-
ruano ha tenido dos rasgos a,ntidemocráticos esencial es: ha 
sido un estqdo de minoría0 y un estado de colonizadores . No 
ha sido po r tanto históricamente un simple esta,do clasista 
más . No ha ·sido la expr~sión de la dominación de una clase 
feuda.l o· sernifeudal , sobre · siervos de- una misma na'ción . El-

. nuestra ha :si do d e sde . la colonizá.ci9n española un estado -
de clase y al mismo tiempo un estado colonial . Segregaci o
ni smo y clasi smó , , a utor'i tari_smo centralista y estructura .7 
de castas. ligada a , la razas y_ a sus c.ul turas . 

Este estado, ha pesar d e los· cambios sufr",dos , a lo ·largó 
de ... 450 a.ños sé mantiene fundamental mente en pi e . La revo l u 
c"ión de · Tupac .Amaru fue el último y:. · mas ~randioso iñte-qto 
de transformar radicalmente esta carac ter1stica clásista y 
anti ~ind{ge na del estado per~ano . L~ Independencia de 1821 
la Guerra_ con Chile , el de sarrollo del capitalismo , el na
cimiento de 1 2. clasé obrera, las luchas democráticas de - ~ 
las masas :han · transformado parcial·mente algunas de ·estas 
característic 2s ; p.ero continua si endo un está.do clasi ·sta y 
de origen 9ol0Li al , , 

·. Elauto·gob ierno como propuesta de nuevo estado buscaz zanj3.r 
de cua jo _c on es r: os probl em.as secul-á.res y propone organi zar 

·: e l · nuevo · pode r en tregando la capacidad de su · gestión direc 
- ta al pueblo organízado • 

Nuestra propuesta de autogobi erno demasas , co mo forma de -or 
garii zar .el _poci er de nueva democracia én cá,mirio al soci.alis:: 

"mo ap unta a · r eso lver r evo luc ionariam ente no sólo, la domina
- ·ción. clasista de _l a g r an burguesía y , del imperi a lismo , sino 

· tamb ién garantizar a plenitud los .derechos nacionales de to 
doB los pµeblos del Pe r6 . · 

~- . . 

Es con l a· r es~luc-ión de -e s t o s do~ problemas bást cos del Pe-
. rú. que se podrá organizar definitivamente un estado que ex

p:rese la dictadura democrática y · mul,t ,ipaci onal de las gran- ► 
·des may-9,rí as de _ nuestro pa_ís .. · . ~. 

:i?robl,emas históricos · deri vacio s -~---~------------~---~-------
D(;)· la- presEmcia del problema naciqnal y : de l - probl ema demo cráti 
co ~ lo largo de nuestra histopia se han d erivado una· seiii • 
de otros a ~untos que han af ectado y afectan la vida del pueblo 
y de l -- Perú -ooirío nación. Sinteti zando esto_§ pr oblemas _derivados 

· ele Tos dos asuntos esenciales a rs-olver son l os siguientes: 

1 ) ~! .:!:E~fb~~~-!~~~!2~! · 
·-·E1 c entralismo esproducto dela·· organi zac i Ón anti democrá

t i ca· y , segregacionista del.estado peruano . La cultura.__ 
criolla y las · clases dominantes fu~rón hi stóri,cani.ente -- · 
ho s c as y adver.sas a laorgani zac ión y la estructura aerra 

- na dela econotniá .y la vida social del país . Jamás se -
·sintieran dominadores de la s i err a y de los andes . Esto 

' 
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motivó •1a creación del centralismo . limeño. Este centra
lismo que t i ene origén virreynal, adquiere dimensio 
nes ~nconinensurables c~n el desarrollo cap\talista a lo 
largo · del pres en t e si gl~ . :. 
' - . . . ' .... . 

La nueva nación requiere destruir el estado para resol
ver el problema regional ._ Las movimientos democriticos 
reg i onalistas apuntan an f:=isa di recci•ón , : uri estado deseen 
t r alizado y unitario será la respuesta práctica al prob!e 
ma democrático y de nacionalidades de nuestro país . -

·La regionali"zación y el deséentralishlo como movimiento -
•tiene q_ue incluir al indio , al campesino , al ob¡-ero :Qara . 
s er real y efectivamente una· verdadera democratizacion -
revolucionaria del estado. 

2) El problema del ~gro ----~------~---~----
El atrazo agrario moti vado también por una estructura 
de orige;1 . colonial es otro de los._ grandes .. nudos a ser d~ 
f i ni tivamente resuelto por! la revoluci ' n den el pa!s • 

. No es posible el :desarrollo ·· y la prosperidad sin desarro 
llo de laagri.cul tura , En la Colonia la · agricultur a file :: 
destruida por benefi9ar a· la minería y al comercio . En -
RepÚ1l ica la económia agraria deexportación fue la que -
sutordinÓ cuaiquier forma de desar.rollo d en beneficio -
de las ~:randee may__orías . La manifestación más grand.e de 
es_ta deformac:i.Ón fueron l .os grandes complejos agrr.ündus- · 
t r i~ls¿ que s ust entaron lá dominación de losbarones del 
azúcar; mi entras ·paralelamente en los andes se desarro-
lló s u compl emento: el sistema de -haciendas de caract~r 
semifeudal . 

La agri cul t ura peruana , desde la colonia, no ha sido or
ganizad~ para satisfacer las necesidades de alimentaci6~ 
de nuestro pueblo . E~a eG la gran contradicción a resol
ver . Se r equiere una agricultura que satisfaga los .re-
querimientos de alimentación y abra la posibilidad a .un 
desarrollo industrial ·autosostenido . 

La estructura antidemocrática y aritinacional del estad·o 
quebró el eje serrano d~la economi a pe:tu!").na y fractur6 , 
de esta manera la organización agrícola que se nabian -
dado durante .d~cenics los anti guos peruanos . Son lasco 
munidades campesinas , principalmente, pero también las :: 
comunidades nativas y las diversas formas- de organizacion 
campesina las que mediante unalarga. lucha de . resisten
cia representan ·la posibi lidad de reorganizar revolucio ~ 
nariamente el campo y de producir. s u efecgiva moderniza
ción como parte de un · proyecto nacional ·en camino al so 
ci al ismo . 

- -..:. 3 } El problema de la industria -------------~----------~-~-
El capitalismo·· con su advenimiento, en el contexto de Lm 
estado anti democrático y anti naci onal ' ·creo ·nuevos pro-
blemas y no resolvió los que ya existían . Entre los nue
vos problemas que creael capitalismo sobre la base de un 
terreno antidemocr-ático y antinaciona.l es el a.e la indus 
tri a. 

La industria en e~ Perú como expresión del desar:n:llócapi 
taJi sta no ha tenido su fuerza impulsora al interior del 
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país, sino que ha venido desde fuera median.té la presen- ' 
cia del capital imperialista . La burguesía peruana. ha si 
do por está. :oo.zón y desde su origen ·subsid_iaria del capI 
tal imperialista. Esta Jbicación ·de la burguesía peruana 
de:l capitalismo ·peruano y ' de la industria como f3ubordina 
dos al capitalismo mundial es loque ha incrementado -y= 

. exacerbado a niveles j'amásvistos los problemas nacionales 
-y ~democr~ticos en el Petd. · · 

La econorri{a p·eruana ha sido organizada en torno a los re .· 
querimientos de la econornia imperialista ·mundial . ·Ha si= · 
do exportadora de -materia_sp:r;-imas, sé ha mostrado incapa~ 
citada de poder producir bienes dé capital , ha· dependi 
do y depende d_e la _tecnología extranjera y de JDs princi 
·palesinsumos y a generado .. , en el conjunto d.e la economía 

• desempleo , sobreexplotacion de la mano de obra asalaria
da , d i vorcio entre el campo y la ctudad y entr8 el agro 
y la industria, y por supiesto mayor ·ce-ntralil:ffuó. · 
. . . " . . ·, . . 

La propuesta del autogobi errio de . ni8.sas propom-e el' reor-
denamiel'.].to -.industrial sobre l?, 'bas e d~ ·un proyecto nacio , . 
nal que incluya la forja del mercac.o i11terno, la produci 
ción· nacional de bienes de capital, la polÍ,tica antimono 
polista, l a 'creaéión y el impulso de uná propia teo~olo= 
gí ~ ·y _la autogestión obrera . , · · 

' . 

El probiema cul.tural tiene ·tamb ién un origen coloni?l . La 
dominac i ón española generó ó :Rrodujo le. imposición de la 
cultura de JDsvencedores sobre los pueblos .vencidos, se u 
saron todos los medios para imponer la cultura. y · los val ó 
res · delos colonizadores. El puehlo en pa:.i;-t:i,cular las na-
cinnalidades primigenias ~asistieron y desarrollaron, a 
·~imilando aspectos de la cultura de l o s vencedores, su p 
propia cultura de resistencia. 

' ' . o • 

Én la actualidad l a cultura· predominante en el Perú tie-
-·--- •• · ne .co.mo caracter . de clase fund.amental el ser burguesa 

y antinac·i onal . Refleja los iptereses del tmperialismo y , 
expresa una vo c ación individualista decad ente y consumís 
ta . Rechaza el sentido nactonal que toda c.ul.turá debe re 
flejar en su-s respectivos pueblos. 

La nueva cultura, que embrionaria y contr~dictoriamente · 
ge Jorja en lalucha de resistencia ·del pueblo d~be inte
grar las diversas vertientes culturales de . nuestra nac i on 
en formación: laindígena, la criolla, la mestiza•. Son es
tas las vertientes principales de una cultura andina, de 
un país andino como el Perú. Sus rasgos principales son -
la de ser nacionalj Jolectiva, democrática , de resisten
cia y afirmación . 

Forma ·a c tual de los grandes problefna. nacional e s 
.... .. , ..... . , .,. . ... .. .. . 

Los grandes problemas hist6ricos del Ferú, Que como hemos rese
ñado son el probleµia nac i onal Y. el democrático~ además ~de 'los -

· cuatro· proble.mas der_i vados tienen una expresión particular ·y -
concreta en e1 Perú de hoy . Estos. han sido abordados ampliamen
te en el capítulo é;interior y aqui los sintetizamos para··que que 
de expresamente relacionado lo que son los grandes problemas
histór icos del Perú con la ma;ni.festación particular que L estos. -
·t i enen en el actual peri'od.o estratégico, abierto ·a la lucha re- ~ 
vo,::tuc i onarht por la crisis del es.tado 01.igárquico y el desarro -
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llo de las fuerzas políticas y sociales capacitadas para hacer 
la revolución en el Perú. 
Es este hecho 12articular además: la manifestación viva_de 10s 
problemas históricos con su particÍl].laridad el presente pe-
riodo estratégico y la presencia, �eación y desarrollo de las 
fuerzas que protagonizaron el cambio revolucionario lo que .i!!! 
brinca la táctica y la estrategia. 
Las principales manifestaciones. del periodo estratégico abier 
to con la crisis del Estado Oligárquico y que se relaciona con 
los grandes probl,emas nacionales son los siguientes: 

1) Las nuevas acondiciones del problema nacional : exacerba
ción y resolución revolucionaria.

2) La alternativa s6cialista frente a los lÍ�ites y fracasoé
estructurales del desar�ollo del capitalismo en. el Perú.

3) El nacimiento y desarrollo en estos Últimos 25. años de u
na poderosa fu�rza popular organizada y de una izquierda
revolucionaria de masas: nacimiento y consolidacton del
horizonte cultural marxista.

4) El fracaso y frustración de lao tres últimas reestructu
raciones estatales realizadas co� el objetivo de conso=
li�ar la hegemonía burguesa sobre el estado.

5) El incremento de la violencia so�ial y de la violencia
política hasta lími tes j arnás vistos a lo largo de este
siglo de la historia del Perú.

PERIODO TACTICO: APERTURA DE LA CRISIS DEL REGIMEN PARLAMEN
TARIO, CONTINUACION DE LA 9RISIS DEL ESTADO ABIERTA POR EL 
FIN DEL PERIODO OLIGARQUICO Y AUSENCIA-DE UNA CORRELACION -
TACTICO-ESTRATEGICO REVOLUCIONARIO DEL MOVIMIENTO POPULAR Y 

LA VANGUARDIA POLITICA. 

l. Fase Táctica: :&pertura de la crisis del rigimen parlamen
tario

Con el reciente paro nacional del 19 de Mayo Último y la huel 
ga policial del mismo mes, se dió inicio a una nueva fase -
del periodo político: la crisis del régimen parlamentario. -
Los acontecimientos mencionadoi? -el paro nacional y la huel
ga policial- manifestaron no solo una profunda crisis de go
bierno al interior del régimeri·aprista sino que tuvo dimen.:.
siones de caracterfsticas mayores: el régim�� parlwnentario 
instalado en 1980 daba claras muestras de agotwniento. 
En conclusión esto significa que la tercera reestructura,ión 
general del Estado desarrollada en los Últimos 25 años ,' la 
tercera Qajo forma de· regimen parlamentario, esta a- punto de 
culminar en un nuevo fracaso. 
Rectificando anteriores opiniones y ·lconsideraudo que el pe-

,riodo táctico que vivimos en la actualidad en el Perú se a-
brió con el transito del regimen militar, ·vi a la Constituyen 
te y las posteriores elecciones generales, al ingresar defi� 
ni ti vamente a 1.m nuevo régimen de carácter parlwnentarista; 
hoy podemos señalar que este da evidentes muestras de agota
miento. 
La modificación principal es que "la relativa estabilidad par 
lamentaria 11 ,¿ue exoresaba una determinada correlación de fuer 
zas estatlecida en�l980, asi corno·un determinado tipo de rela 
ción democrático liheral entre las clases y los principales� 
actores políticos; comienza a dar muestras que está llegando 
a su fin. El país está a· punto de que las correlaciones gen� 
rales establecj_das el 80 y la forma de relación política esta 
tal entre las clases _3e modifique. 

-

1 
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.pero es importante señalar que existiendo estas condiciones 
pol í t i cas generales, la crisis abierta por el inicial agota 
miento del regirnen parlamentario y la mantenc ión de la cr i 
.sis estatal general, no se traduce en una modificaci6n sus 
tant i va de las correlacion8s sociales de fuerzas . 
Es más se b,a mantenido los principal-es proye_ctos 
gentes políticos alternativoB, sin&sconocer que 
presenta la parte mas revolucionaria~ organizada 
madora de la sociedad . 

y contin- . 
IU re

Y· transfor 

El gran :problema tácti.co de perspectiva estrategico · es más 
como empatamos la ' crisis política con· _una alternativa de 
gobier-no y poder que modifique y articule: revolutionariameE 
te la correlación social , la mi sma que debe generar las con 
diciones geneiales para un ingreso m2sivo del pueblo para = 
una lucha armada; y modifique también la corrE3laci ón :polí t i 

' ca en torno a un proyecto democrático nacional y revoluc i o= 
nario. Esta es la forma de superar la debilidad y .el fÉl.ctor 
subjetivo . Parte escencial de est e problema es el readecua
m.i ento estratégico de la IU y el PUM y la critica al libera 
lisrno . - ~ 

, Sino conseguimos estos objetivos la cris:i! política puede de 
venir en nuevos triunfos parciales par.a la derecha, que des
gasten al movimiento popular y generen la división de IU .-- · 
Est8 es un reto y _ peligro efectivo, l a s modalidad.es de ~ri un 
fo de la derecha pueden ser de la más diversa jndole . 

, 
1 ) La . crisis abierta con el Estado Oligárqui co no ha sido --------~----------------~----------------------~--~---

resuelta . /1 ---------

,. 

1· 
J ; 
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El fondc c_e l¿ ;,pe:ctura de la crisis_ Jiel régimen parla
mentario se u6cs & ·que la bhrguei{a i'través de los dos 
proy, ctos i,mplemeri.tadQ s n e otos siete a·fos; el neo-libe 
ral y el refo.rmi sta--cor1Jvrati vo no ha alcanzado a resol:: 
ve·r el problema decisivo en· el- ejercicto del control del 
e·stado� la conquista de la estabilidad de dominación po-
1{ tic a burguesa. . · 

El movim iento :popular no ha sido c:rerrotado, la izqui.erda 
socialista e.::-presada en IU se man ti ene y poc;tula como al 
ternativa, la crisiH economica comienza 8 dar nuevas mues 
tras de agudiza.miento, los ensayos r}� reorganización es-
tatal -como es el caso natético tle las fuerzas noliciales
han terminá.4o en fracasos estr.epi tosas y p·ara colmo. de m� 
les estos últimos siete años de régimen parlamentario han 
dado· a luz h y han sido testigos de una f\:::!'oz guerTa- su
cia que compromete·a grandes sectores de la roblacion pe
ruana. 

... -

�l problema· n.aci nal, que es -el asunto primario a resol ver 
en· n·uestro apa{s ha adg,ui.rido en es�os ultimms siete años • 
un- nivel de exacerbacion como �ocas veces se ha visto en 
la-historia del Perú. Ni el ::_:)r¡.'sidente que proclamó "tra
bajar y dejar trabaja¡-", y _el o·tro que. proclamó por ca-..:. 
Tus y plazas se,r "el presiden-t'e di? todos lbs· peruanos 11

se han manifestado capaces de-poder encarar y resolver 
li �i�ensi6n de lacrisis del Perú Contemporáneo. 

2) ���
1

i !!�������-�[�!���-��-E��!����-l-�&�1�-��1-E������-
par amentarLo 
-- ------------

Una J.e las razones r,or la que esta criGis se ha desarro
llado con l�celeridid transcurrida es la endámica debi
lidad del sistema de partidos en el Perú. Las clases �a
ciales no encuentran en los partidc,s c�e derecha, centro 
e incluso de izqtiierJa sólidas repre□entaciones naciona-
les de-. sus i nterese·s clasU::i tas de c0nj unto. 

·-Esta situación de debilidad del sistema de partidos tuvo
primero en el Acciopopulismo una m&nifestación lamenta-
ble. Acción Popular no pudo jamás alcanzar Ul1 calific·ati 

·vo parecido al de un partido modE!rno. Esto se ba agravaao
cuando el Apra _después de intentar una renovación bajo la
dirección de Armando Villanueva derivó en una nueva•forma
de populi sm0 caudi lli s·ta bajo 12.· condj_cci ón de .A.lan Gar
cia: Esto ha motivado que el Apra deje de ser defini_:tiv�
mente el vi�jo partido organizado y disciplinado que fun
dara Haya de'la Torre. Hoy dia es una fuerza políticameñ
te clientelista y caudillista, ag)::-u1J2de. a su interior eñ
to:tno a grupos d_e interes. que no reflejan pr-oyectos pol{

. ticos i ideológicos naciona�es. • ' -

La·Ip, por su parte, ha manifestado desde 1980 la incap�
cidad de poder superar este·mal de l2s grandes fuerzas
políticas del país. La IU sigue siendo un frente básica
mente electoral hasta hace muy poco. d� corte caudilli�·

• ta. La IU no ha repr�sentado ning6n aporte, ba�ta el mo
mento, en la 0iganizaci6n política de las clases en la -
soc.iedad l,)eruana. Los pr�pi0s partidos de l:3- izc1.uierda_ ,. � dentro de ·10s _cuales se encuentra €1 PUM tampoc·o han lo
gradJ dar avances en esti perspect�va, sino que por el 
contrario dan muestras de serias debilidades para alcan
zar su institucionalización. 

• 

' 
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3) Las FF . AA ., la guerra sucia y el Sendero , factores de cris sis-aeI-re-imeñ--ariarñeñtarr~--------------------------__________ f _____ E __________ -

La presencia de las FF . AA . con un status propio al interi
or del r égimen parlamentario , otorgados por el ~aquete de 
dec r ei os· leyes pro~Ulgados durante las semanas Últimas de 
Moral es Bermudez y .jamás . cle~ogados por los dos Últimos gg_ 

, biernos de turno le han dado a las FF . AA una capacidad de 
.- . mani obra y de poder .prmpio que ha horadado la legitimidad 
_ • del régimen . La manifestaci6n mas evidente d ~sel con--

t r ol di recto de las FF . AA. sobre regione3 -8nterrú=í~ del 
paí s, estehecho ha __ §tdo -y -- es ·reiteradamente denunciado co 
mo la ·-m.ues·tra .. mas -- clara deJ. proceso de mili tari zaci ón . 

. . -

Paralelo a esta· ubicación de las FF . AA al interi or del r e 
gimen parlamentario con pod~res omn~modos se han det,a rro= 

... l l ado ot.ros dos factores qur sin duda son ,fuent .e tle -cri-
sis del régimen parlamentario . El prime~o es el Sendero -
Luminoso y el segundo e la.guerra sucia . Sendero Lumino ~o 
ha provocado una pol í tica deguern:, sucia que ha hecho evi 
dent e la incapacidad de 1os gobiernos :para. contro·lar des? 
de el estado. movi-rn i entos de carácte.r subvers-i vo y terro
r i sta . 

Es te hecho s~ ha demostrado_ más patético cuando · no se ha 
podi do a r t i cul ar una pol í tica de _paz sino, que por el 
contrar io las desaparic i ones ,el genocidio ·y las ~eten-
ciones · ~rbitrarias h~nsido moneda de idos los dias. La 
i mp unidad tr/4.ne carta bl anca en este país . 

• 4) El divor ci0 con el mevimient~-~ la democracia ~acial --------------------·---------------------------------. . 
~ 

El régi men pariamentari o a raíz de la hegemonía gran bur 
guesa y de la der:rota sufrida por la izquierda en 1980 -; 
se const i tuy6 sobre la base de una clara vocac ~Ón anti de 
mocrática y excluyente en l e s embriones de democracia so :..-
c.i al que se habian :constituido . Desde un inicio su sig-ne 
fue el autoritarismo . 

A io largo de estos ,,. años esta tendencia se ha manteni d• 
en lo fundament~l . El r égi men neoliberal gobernó al.mar
gen y co·ntra las opiniones de los sect fJ res populares or
ganizados . Senci).lamente Belaunde y Ulloa los obv"iaron • 
Alan Garciaintentó qpu:irar estos secto r es organizados 
colocandme.1,3 •la puni.;erí a desde un , inicio , es t o ha generadé' 
un divorcio creciente entre el ánimo de la vanguardia so
cial y el rég~men parlamentario . 

El ·paro naci "J ~l , la- propia huelga policial ya m.enciona.
da no han si do sino d'o s de las muestras ma~ importantes. 

5 ) !E~f~~~~!§L-~~!!~E~~~~-~~!-E~~~~~~-E~!~~~~!~E~~ 
La dorr upción via los negociados estatales y Bobre t6do 
el nar cotráfico se ha incrementado como en ninguna otra 
é~oca de este siglo . La ceca y en general el narcotráfi
co se ha convertido en ek pri ncipal prod uctJ de exporta
ción , pero además las relac iones entre el narcotráfico y 
el poder político : se han multiplicado y cons0 l idado . 

~ 

E.n Acc-i ón Popular varias ds sus cabezas pol í ticas estaban 
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comprometidas con éste suci ~ negecio . En el Apra cada -
grup0 de pod e r dentro del partid~ ti ene poderosos nexos 
con diversos sect,-.re s del narc e tráfico. El caso primero 

·· de L~b.e_rg y · después de la Pilleo son ,solo "3.o_s perlas . 

Pero __ .. i-a , ineficacia del parlamento · no s~ ha _ quedado a-
trás. El sistema presidencialista y el poder del Ejeou
ti vo se ha pr.ácti e amente tragad'o al i nefi ciente sistema
parl_amen tari o . El 90% de las leye,s han s _idó prewulgadas . 
por iniciativa del Ejecutivo. La propia mecánica parla
mentar·ia es de tal lenti t _ud e irracionalidad qµe su pres 
tigio se ha venido a mene s con gran rapidez . Para gran- 
des sec~ores· de la J pinión pública el parlamento es un~ 
sistema ·absolutarnente ineficiente. 

6 ) 2E!~i~-~~-§1i~~Ee~-~~E~~~~e~-Z-~~l~E-i~~~!~~i1i2~S 
La reciente estatiiaeión de la banca por su grado de ar
bitrariedad e inéoherencia de part 6 del ·gobierno aprista 
ha sido clara--muestra de la debilidad y del agotrunien
to_ del reg:Í.rrie'n párl·a.mentari.• .. Á~a:r:i ·_Garcta ne solo. hizo -
us• de su podér carismátic• y caudil11 ·st-a-, ·st ·:r:10--que -i.P.
tent6 resp~nder a la crisis política en q ue lo habían sü" 
mido la huelga policial y el paro naciJnal; además del~ 
triunfo . interno de su c0ntendJr Al va Castro . .. · 

En todo caso lo imp• rtants a· -resefiar es que García con la 
estatización de la banca, quiebra un sistema de alianzas 
de ~clase que babia venido trabajando con 1 ~s 12 apostoles 

'y al parecer no tiene la capacidad. de estructurar un sis
tenra burgués de alia..nzas al terna ti v'a. El rédito político 
inmediato hace que ... sacrifiq-ue e l mínimo de estabilidad -
b~rguesa que ~u rég'ti;nen tenía. 

El asunto es más complejo ·p• rque estando l _')s oap.queros 
en abierta . contradicción c• n- García éstos y su~ princi 
J?ales gremios como la OONFIEP no se si enten · reprEfsenta
d~s en el sistema de partidos burgueses , incluyendo el 
PPO y AP, lo cual hace mas caótico el sistema.de represen 
tación y mas inestable el circuito de poder. · -

,. 

• 

Parte de ;ste ·mfsrñt' ·maneje f~e. el ref.erido al Ministerio ·• 
de Defensa · en el que Alan Garcia dio terreno para-el .. s.u:r.-:-: 

. gimiento de una oposici~n ~e derecha ?ivi~ y militar , que 
· aprovechando. el abstenc1 on1 smo de l a 1zqu1 er-da, acumulo 
fuerias para después seguir desJüegándolas en ascenso co_n 
la reciente estatización. 

,;. . 

L t 1 .. . , 1 o , ~;-, ·, o ~1".)r l.-:i'r-,.,:,¡1t,..., r 1.·o abi ,> rt,, ·cefi'n-i-R ac u:-,. crJ.f' J..::-• o e r f:,..1._,,e .. .,.,·. ~,.,, .. ~ .. ,.. , .. " 1 ---

tivm:1er.:drn hB.co· eec f-l f'Of~ moPGf' itooOr!i. con 2egu.ria ~,a VH.ri.of! -
momentoi? it'~l'.J e1:- (lüf!Pr:r.ollo· ?,Ue 1:u rEú 8 c :..o r.:i8.0 . i. o~vit ::-;ble1m:;a-. 
·to cot'.1 el. -,_1er.1.o clo e etr:c-t.togJ.co , ub o :.:· er er.:it e onidc,. cor.J ees 
p,rernieA. 9 ~r.:i fuocióo ae eu def' u ovolvi.Hi c r.:ito' J el futuro c1e 
Jla ::.:d.tu8ci6n pol:f.tic2. cJel -pais., · ' . .-

1 ) L2 __ c:r;:i2i2 __ rJ el_~Ót;;ir:,1;; ::i ~ __ lP.. .. P .i t:1-é1.ci6Q._rGvolucio r.iaria_y el, 
12~ri:2~~-~ft.r~:t_g;2.2. .º . · · • · 

L:::,. crisi2 a el rÓginw 1:1 ·pa.rl :--1TLe r.:d; p:yj_o e P. GY.p:ref:J_,So ele uoa 
crisif' _otJ el 2iste·111~ de g obierr.:io. No f'igoifica tmnpoco-
02t :, crifif' l o. ren.lizaciSo de ur. go l i)errnilit é' r a ln , 
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vuelta ~ela esquina . Ella expres~ -particularmente la -
pérdida ·d,e legitimidad de una ü , rma d e gobiernr y sobre _.._¡ 

toa.o · l • s lÍmi tes de esta f e rma de gebierno paraestabi - · 
lizar las relaci enes entre' las clases" y reordenar el ec 
tado para hacerlo un instrumento eficaz yde respuesta -

a la c~iGis p elítica, s e cial y ec nnemica. 

Esto significa que esta crisrs · cte régimen .abierta hace 
escasos · meses no· se identifica c8-n una si tuaci óri · revo 

.lucioriaria, aunque .expresa determinados rasgos que . la 

asemejan , sobre tod• cuandt't debaj0 de estas c entradic 
ciones y bloqueos en a ejerciccio de gobierno parlament~ 
rio de la bqrguesí a está una crisis estatal más de fon 
do, que c" m', ya lo hemos señalad• se inicia con el eca 
so· del Esta~~ Oligárquico . 

La actual crisis política expresa antes que nada una -
.crisis en "las alturas" • . Nf'I manifiesta una alza nacio - · 
nal y revoluci a naria. del movimiento de masas ,- :pero s i 
~mportantes ffi(') rnient -, s reivindicattvos de diy_ersos -
sectores del pueblo . 

En eoncreto esto puede significar que· se prod'u.z-ca un 
carnbi ó. d e reg tmen, sin .que se presente.~ una situación 
revoluci ~naria , ni nada -p ~r el estilo . 

'Esta crisis d e - rég imen sumada a la crisis irresu·el.ta -
del estado oli gárquico puede y debe devenir en una . s i 
tuación revolucionaria si es que el partido y :la I1J a:: 
sumen a plenitud las tareas que le comp~ten . s ·on · ade- - · 
más estas características particulares las que fundarnen 
ta:iin- nuestra prop uesta de un pro grama para la nación pe
ruana que resuelva tres p~oblernas _oapitales: la paz , la 
democrácia y el b ienestar . Este programa expresa lavo 
luntad de construir . · · -

2 ) ~~fi~~~!1~-~~-~~~!§~-S~!E~1~S~~~~-~~~~E~!-E1~~!-~-~1 , 
E~:.~.:. 
Los cuatro grantles proyectos éstrategioos en pugn~: el 
neolilYerál , el refcirmista- corp rativo., el di.ctatorial 
pequeñp burgués y el del poder po'pular deoen definir -
en- los pr6xim,9s añ0s una correlación política d~ral oan 

-Ce más fprofund e. · - - . -

Esta pugna ·es la que está debajo en·, la inestabilidad -
del régimen . No solo nn existe . un bloq ue de fue-rzas _so 
ciales burgues.as domi narres en · el :país, si no · que tarnpo:: 
oo se ha producid~ una h egem ~nía definida, y de largo a 
liento de una poli tica s e b_re las o.tras . Esta situación 
tiene que definirse en los próximos años . 

Ade.más de los fact eres ya señalados en el punto ante-
rior que generan crisis .en el regimen parlamentario se 
debe aquí .señalar el pap el que cumpliran las proximas · 
.elecciones municipales y nacionales en e~ incremento de 
e s tos -factores de crisis e inestabilidad. Un triunfo -
del Apra el 89 , y el 90 sería probablemente el que mejo
res agurios de estabilidád relativa podrá .. ' te:r:ie:r;'. Pero 
aún así esto serían escasicim-J s. Un triunfo de la dere
cha tambi •én tendrá·. resultado semejante . · Pero un avan 
ce definitorin de la IU o un hip~tético crecimiento de 
Sendero son lqs que ~gudizarian esta ·contradicct• nes 
y la llevarían al borde d.el golpe militar .. 

,· 
•' 

J 
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En todo caso vía las elecciones , e~ golpe militar~ las con
frontaciones violentaR parciafes b las co1lfrontaciones gen~ 
ralizadas producto ,de agudización y presentación CE .. u,na cri 
sis poli tica general definirá la tendenpia :iue mad,úra ace-: 
leradamente en el país.: la defini'CiÓn de nuevas correlacio-
nes de fuerzas de l~rgo plazo en el P.erú . · •. 

La caracteri zación de c risis del regimen parlamentario no º 
signi~ica vaticinar un go l pe en el corto plazo 9 pero sira 
tifica la opinión de que. ,habi endose quebrado la llamada "e~ 
tabilidad relativa parlamentaria" la coyuntura de tensiones 
go lpistas crecerá y que el ánimo ~e las fuerzas políticas -
para resolver una correlación tendierá a acrecentarse . 

4 . Transfo nnar la a;rertura de la crisis .. del régimen ¿arlamenta 
rio y l a mantención de la crisis -de Estado en si uaci ón re
voluc ionaria , generando una n~eva correlaciÓE_ iQTitica y so 
cial renovando a }a IU . al PuM . Unidad de odas Tas san-
gres en e ' au ogo· 1 erno d.e o . 
Para conquistar 81 objetivo de alcanzar una situación . revolu 
ciona:r:ia que perrni ta definir el peri odo táctico y ,su perspe~ 
ti va est·rategt ca a · favor del puebl~ y encuentren una salida 
democrátic a y también revolucionaria a la crt'sis , el partido 
y la I U deben -tener como objetivo central: construir' una nue 
va correlación estrategica de í'~E;.E.~..Eªra _ ingresar a la si-
tuación revolucionaria en condiciones victorios~s . 

Di.cho de otra manera, significa cons:brui.r una alternativa de 
gobi erno y de poder en el contexto de una fase táctica marc·a 
da por la crisis del régimen parlallll::mtario y por la urgente -: 
necesidad del rn.ovirniento popular de articularse en torno a~ 
un P~?lecto político que potencie ~us pos i bi lidades .de co ns
truise· como alternativa estatal . 
Nuestra propuesta de ~obier~o y poder tiene corno eje agluti 
nador a ,la IU y se sustenta en las organi.zaciones de la ANP 
y en todas las fuerzas democráticas y nacionales del p~ís. 

•• 

Estas son las co ndi ciones fundamentales~para conquistar un -
descenlac~ . victorioso del periodo táctico, el c.ua,l con ti ene 
desde yá" elementos d e soluc ión estratégica ; con l a apertura· 
a l _ nuevo periodo polí tico que fusione µn solo movimiento los , 
objetivos tacticos y estrategicos: la conquista del Poder. 

-. 

· 2":!l2:~~-~~-~~~.§.§_!~§_§~E~E~~-~:2-~~-!~!2~:?.!li~E:22_Q~!-E~~~~2 
Las banderas prirtcipales del pro grama .de gobierno y poder 
con las que ·e1 PUM y la,~U depen producir un viraje hist2 
rico enJa vida del país transfo rmando el actual periodo 
estrategico en una s ituaci6n revolucionaria victoriosa son 
las siguientes: ~ 

. . t . 

• ~or un gobierno y pod ér democr~ticp y nac i onal . 
El primer problema del Perú ·. es resol ver el trauma hi stó 
rico que representó l a conquista espafiola para el desa
rrollo autónomo y digno del pueblo indí gena; La herencia 

' colonial con t odas sus secuelas en los di versos ámbitos 
dela vida social" política y economica deben ser defini~ 

· ti vamente destruidas . · · 

• 1La rei vindi.cacw.n primaria de la gran mayorí a de perua 
nos sigue siendo la necesidad de sentirse p?ruanos enSJ. 
propio país , . r ·econo ci dos en su diversidad y particularf 
dad de color, lengua y cultura"Por eso mismo nuestra re 
volución popular tiene como tarea central la constitu-= 
ción definitiva de l Perú como nación . 
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El a utogobierno como fo r ma pri ric i pal de organi zacL;n y 
e j ercici o de nuevo estado , expresara el ~&ne j o y partí 
,ci pación directa del pue1~lo en él poc~er po li-€ ico r evo lÜ 
c i onari o·y en l& nusva economí a . Es este la mane r a co':' 
mo se funden y r esuelven definiti va~ente la l ucha demo 
cráti ca· y el rr.ovimi en to nac i onal. Este a.ihe l o de un -= 
nuevo estado y Je una nueva nación se sintetiza en l a 
uní dad de toda s l as sangres , en t:l autogGbi e r no del - 
pueblo . 

El nuevo poder estatal y el nuevo gobierno se basará -
en cuatro formas de or gani zación.del poder popular des 
de l a' base ·. 

La comuni dad campes-i na como la principal fo r ma de 
or ganizar el poder , l a economí a y las sociedad 
en e l agr o • 

• El poder vec i nal como l a forma mas clirsct2. de a uto 
gob i e r no de l as poblacionee· urbanas y Je control
sobre su propi a vi da , e l co~ercio, e l proceso y l a 
j us t i ci a soc i al . 

• el contr ol obrero , l a cogestión y l a autogesti6n -
en l os c1::.ntros de traba~o 1 convirt i endo a l a clas e 
obr er a y a l os t r abajadores en verdaderos pr oduc-
tores y diri gen~es de ~uLstra economí a . _ 

• La or ganizaci,Ón de bases de los comer ciantes y e.!!! 
p r esari os medianos y pequeños con el fin d~ que 
·parti c i pen ac ti vamente en l a democrac i a y e l desa 
rrollo naC/ional. 

La As ambl ea democ rát ic o popular de car:ícter. .unic ame- 
r al debe ser la L2.xii1,a ins~ancia · del poder nac i oY?-al 
popula r i ntegr ando l as func i ones e j ecut i vas y l egi s l ~ 
ti va s . 

•- Po r l a r ecori.st r uc ~i ón de l Ande Pe r uano : fvente de una 

·ver dade r a des cent r ali zaé iÓn de l paí s . 

El Perú es un paí s muy ant i guo que ha s i do qµe1 r ado -
·en l a organi zadión natura l e histór i ca de su terri to 
r i o , l o que hace que l os_-mari ategui stas deban p r opo:..
ner se recDnstruir el papel or denador de la s i err a r eu 
bi candol a en el nuevo papel q_ue el gobi erno democ:t;>átI' 
co y nac i onal le otorge . · -

Cont ra l os d i scursos _demagogi 9os y popul istas del A,pra 
y l a derecha liberal , para· l os mari ateg,uistas la sterra 
r equiere de una polít i ca r ur al y urbana . Ex i ge par a -
~u desar rollo acelerado l a defini tiva destr ucriión ~de 
l os poderes locales , l á creación de una nueva r el a-
c ió11.- entre el ca.mpoy la ciudad , la espe.ci.al i zac ión 
de agr oindustrias po r regi ones , y el manejo adecuado 
de tres l l aves ma@st r as del agro: e l uso r ac i onal y 
·democrático. del agua , l a recuperac i ón y ·e1 manteni 
mi ento dE:l suelo y l a r~estructurac i ón 'de l a pro pi e
dad· de l a ti erra teni endo como basé' a l a comunidad -
campesina multilater al y modernizada . 

Paz con Justicia soc i al 

La demanda de :paz se La convertido, en un punto del pr2_ 

CDI - LUM



- 5!( -

grama concreto de la revoluci~1 dem~crática y nacio-
nP.l del nues tro paí s . ·El r1.rama de l a. vio l encia polÍti 
ca y social ha n.dquirido a ,,artir de 1980 una nueva : 
y trágica dimensión. · 

Erradicar def:.i.ni ti vamem.,E la viole:n'cia estructural -
tiene ~irecta z el ación con l a creaci6n de un nuevo es 
·t ado democr.ati co popular en camino al soc í ali smo . Ef'
expresi6n de la c r eación de un nuevo orden ec onomic ~ 
1ue haga realidad la justici a s ociR~,La guerra suci~ 
y la secuel a que esta teni endo sobre el paí s demarn.i3 
de los revoluciona rios una propuesta polític a 
que un~.fique los di versos pueblos del Perú, a l as ci s 
tintas nacionalidades y cu1turas en y_n so-lo proyecto 
de transformaci ón revoluciona ri a . . • 

"En l o i nmediato estan planteados l os obJétivos de de
r:~tar l a guerra sucia.y de poner fin a la mi li taiiz~ . , 
c 1 on • 

• Por una economía nac i onal · qu0 as~~ure la alimentación ------------------·- --------
y el trabajo para todos los pe r i@~ · 
El objetivo c en.i:;ral y mas 'cp:..~cr~:..2.L ~e del nuevo gob i e.E 
no y poder democrático y nacional.del Perú , desde el 
punto de vista de l a s condic i ones ce vida de las mayo 
rias nac ionales , debe s er asegurar l a alimentación, el 
empl eo y la vida de los peruanos . 

Para conseguir t al ob j etivo el n~~vo gob i erno debe mo 
vil i zar al n1áx i mo 1$.S energí as de las grandes mayo rias 
nacionales y fund a r una pol í tica a.nti - mónDpolica Y:_ pro 
f ündamént e dem? crl~ica en l a agricultura , e l comer- -
cio , l a i n'lustri 2. y la polí t i ca de empl eo . 

En el cumplimi ento de estos objeti yo s debe combinarse 
de mane r a · adecuada el papel dec isivo del estado en la 
organización de· l a producción, el come rci o y la dis ~ 

tiibución y el papel protagon~co del movi~i ento popu
lar organi zado en·el autogobierne del puebl o . 

• Por l a soberanía Nac ional 

Esta bandera s i gnifica c.oncretar defi ni ti vamente ·1 a -
larga lucha ant i mperialista y antiyanqui de nuestro -
pueblo. Esta tradición antimperialista ha estado li g~ 
da desde un i nicio al pr oletari ado petrolero , mi nero , 
pec 1uero y azucarero. 

Frente a la pr esenc ia . del capital •imperialista el nue 
vo gobierno debe garantizar el pler:1-p. co~trol dé ·nues:: 
tra economí a y de ·muestr as r ecur.sos-fi•nanc i eros perm1:_ 
tiendo a nlenitud el d~sarro ~e nues tras posibi lida 

des económica , de nuestra capacidad tecnolo gí ca y de 
una defensa nac i onal- autómoma y democrát ic a . 

Para esto dE::be nacio ne.liza r a l gran capital i mperia-
li sta y dE::ce co rtars e l a smnisión financiera , t ecno lo 
gic a y cultural ., 

-

Por .los niños y los jóvenes del Perú y por el res¡e to 

de :to s derechos de l a mujer y de l os anc i anos 

El nuevo eetedo y el nuevo gob i erno deben estar e,l ser 
vicio 'éie los jóvenes , l as mu jeres y l os ancianos dé _:: 

1 

., 
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nuestro ·país . 

Al?~ jovenes ss·l~s:cicte as0gu.-i;:ar el empleo; la edu 
cac1on y la der;iocrac1a que son sus demandas centralee¡ 

A las mu~eres su exigendia a la igualdad de derechos 
p o 1 í ti c o s y s oc; i al es • · . · · 

A ;Los ancianos S8 les restituirá todc respeto que la _ 
soQiedad le merece proporcionandoles las mejores con 
dicion~s de,vid2 ~aterial y espiritual . -

. • Por ·.: 1a unidad 8 ~~E:gración antirn:p~li sta de .Améri 

ca Latina y por la unidad tercermundista con los pue 
blos del mundo 

Nuestra política axterior se sustenta en el carácter 
democrático del nuevo estado . Sera expresión de la -
voluntad-popular de la afirmación nácional . Por estos 
moti vos funda su actuación en el a .. :tir.merialismo y· -
el tercermundismo, por ser ambas las dos orientacio 
nes· centrales de ~6lítica exterior qu~ garantizan la 
plena independencia de una país latinoamericano y -
subdesarrollado como el Perú. 

5 . Las condiciones para hacer realidad él triunfo t~ctico z 
asegurar su dimensión estrat~gica 

Las principales condicione~ pa,ra asegurar los objetivos 
propuestos son los siguiente~: 

Superar el liberalismo 12ro1ramático , que reduce la ac 
tuacf ón del partiCio y de.a izquierda a la interlocü 
si6n con el estado y que impide lP creaci5n de una 
verdadera insti tucionalidad partidaria y e.EL mo Yimien 
to popular . 

2 ) Reorientar la IU y mantener ou unidad_ , una segunda 
condición es la reorientació.n de la IU que, en t.érmi 
nos tácticos· significa la conquista de la hcgem6ri{a 
para los mariateguistas en alianza con las fuerzas -
renovadoras: PC , los ~ristianos de Izquieida y PR . 
Significa también avanzar decididamente en co.nstruir 
la· como frente revolucionario de masas , concretando
el Congreso Nacional . Conseguir e~te objetivo puede -
significar hacer algunas concesiones de carácter elec 
t o:ral , que de ninguna manera mellan sino por el con-= 
trari o de·b~n fortalecer nuestro proyec_to estratégico 
de hegemon1a_ en el frente . 

3)' Sacar adelante la ANP , esto significa no solo llevar 
adelante el evento nacional, sin darle pe rmanencia y 
cohtinuidad desarrollando Qna política de frente 6 
ni co y :i..'ecogi endo a su interior l e,.s er1bri .)'nes de de:: 
mocracia directa de masas. Para cAegurar el desenl~ 
ce victorioso del período táctico y su persrJecti. va
estrategica se debe concretar la proyección nacional 
de la ANP como un nú.evo gran·referente del movimien
to democrático y nacional . 

4 ) Organizaci6n de una red nacional de autodefensa 
pueblo, que tenca su expresión principal en los 
rrios , en el campo , en las fábricas y ,entre los 
nes . 

del 
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·5 ) Readecuar .. ~strategicarnente al partldo , renovar al par 
t ido se convierte en a l go de decisiva importancia . = 
Para conseguir tal ol::j-.;t i vo debe superars e e l libera
lismo programático . Debe traba jarse e l desarrollo de 
su pro.pi a in:Jti tucionali dad , debe carnbi arse radical- 
mente e l sisteilla y l os m~todos d~ direcc i6n y debe ~ 
volcarsé l a 2ctivi dad de l parti do a la organ izac ión 
del Iriov.imi ento de masas . 

6 . ~}>jetivo ·del perí odo táctic..o: ser alt e rnativa de gobi e rno 

y poder . 

Debemos afirmar que el ob j etivo para lo s¡{1ariatügui sta. 
se define en fu,nción de la calidad y de l a cantidad de 
fuerzas que queremos acumular. No se :pned.e cometer el e 
rror de i nvertir la perspectiva para fijar l os cb j eti'-'.os . 
ESto quiere decir por e j emplo que e l ob j et ivo. ~e l periodo 
táct i co , que ti ene evidentes perspectivas est ratégicas no 
puede diseñars e bara jando l9s diferentes t i pos de ·dese.nla 
ce po ei bles. Esta e s una vi si 9n ·f n.ndan1e:1 alme11te i ntelec- · 
tuaii sta p s~ciologizante • 

. La fo.rma como se enfrente. el desenlace depE:nde de la can
tidad y dela calidad dt. fuerzas que sehayan acumulado; es 
to es lo c;entral . Es as í que si l og:::·arno s col"'verti r a IU .Y 
al movi miento pópular en una al terna t i va de e::;ob i ern6 y po 
der , e l desenlace táctico será 'victórioso. Si por el- coñ 
trarió JlO alcanzamos este ob jetivo e l de2enl ade s·erá de -
derrota y de triunfo para nuestros au.versarios . La acumu
l ación de fuerzas propias es defi n iti vaments el aspecto -
decisivo para medir el éxito o el fracaso del os ob jetivos 
prbpuesto~ . . · 

Ser alt~rnat iva de gob i erno y poder ~icnifi ca resolver -
los cuatro puntos o c0ndiciones pla.ltsa.das anteriormente : 

- Superar el li_berali sm.,o pr ogramático y polít ico 
- reorientar -y mantene r la unidad de IU 

' - · sacar adelante la ANP 
- r eadecuar estrategtcaµiente a l part i do 

organiz~r l a red naci~nal de autodefensa 

El cumplimi ento de e sas cuat-ró co:ll"ldiciones debe permitir 
ganar · la adhes ión ~~ l a crAT9c~toria mayoritari a del pue

. b,lo perua.no • 

Es asi como los ·objetivos princi pal es 
mos·són: 

que no ~ . p r op_one -

1 ) Derrotar el pl an corporat i vo d ;:. l partido a pri-sta y él 
proyecto neolibéral r emozad0 de la derecha t radicional 

2 ) Bloquear e l ava~ce del Sende r o Lumi noso y aislar po l{ 
ticarnente a los al tes ·mandns mil: t ar.es . ~ 

. 3) Construir una f ue rza de gobierno v po ~~ r que expresa~ 
da en la cvoluntad mayoritaria del p,.;_eblo se s~stente 
en un programa revoluc.ionario, en la Iü reori entadp , 
en la ANP , como fre nt·e Únic o ·popular y en el PUM rea
decuado estrategicamente , de manera t2.l de i .ne;r esar -
al f i nal del periodo con todas las fuerza □ acumula
das , que dete tener como una de sus expre si on es . el 
desarrollo .de la ~utodefensa de masas . 

• 
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4 ) Conq1?,iSta el triunfo el~ctoral municipal en las elec 
·c1ones del 8~ y en . las 'presi denciales del 90 . 

-Los objetivos y las ~cndi6iones q ue el partido se p r o 
pone conseguir deben _t~ner a la ~ase la consideracii n 

·cte que estamos viviendo un periujr estratégico de -cri 
s i s estatal de domi"nación no r es u.el ta, y al m.i smo ~ 

ti 'empo una fase de ' ine stabilidad en el regimen parl& 
mentario . Esto ob liga a que el ~artido, la IU y las -
organizaciones de masas_ estén preparadas para un cam
bio , r':1-dical d_e las c_ondiciones d3 lucha y ,cíe actividad 
po l1 t _1ca . 

.. 

• 
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I V. PODER PO:EUL/iR Y VIOLEN'CIA LIBERJ,DORA 

En e l Perú actual la violencia política ha adquirMÓ a 
partir de 19.80 Y; en particular 9 desde 1983 ~na es-pe-- _. 
cial brut~l aimensi6n. ~n el Perú está en curso una 
guer ra sucia que afocGa Qirectament& a importantes re
giones del '9afs y que en siete años ra provocado más de 
ctiez mil muerto~; cj_entos de. heridos; arrasamiento s de 
:tio blaciones y mitS:;_~aciones cbrnpulsi v2.s ha cin la ciudad·. 
Esta violencia política 9 al inargen de las caracteri~a 
e:iones siu.e tengéi.mos de eJ.lR 9 expr8sa la crisis estru.9. 
t ural del Es;t,, .d.o peruano _y ~a incapacidA.d de la burgue 

. -
sía de 1~oord.c-:1.G.r . él Estado baj 9 una nueva hegemoní a 9 

desDués e.el 0caao de la dominación oligár qui(.;a e.n el -
Perú; 

l. !Ja viol~_gcia_2_olíti ca: s~- L y mili t,,rismo Vs . Poder 
Po12ul2.r 
A pesar ::;_ue est~ focalizad,q en los d e oartFl.ffientos de 
Ayacucbo 9 .1purrimc.c 9 parcialmontc Huancawelica y la 
regi6n del Alito Huallaga; esta ·-Jioloncin ::.i.fecta al 
conjunto del .Estad<_? y de la sociedad, 

Pero 2s t c~ vü)lencia no expresa el ingreso de la van 
r;uard:-:.a .'JO~ :tic::t 8¡ la guerrs. 9 ni tampoco de sus sec 
tor8s !IlPY·Jr:.L t · rics ~ t110nos rep1·,,s8ntn el ingreso de 
J.a vang•J.ari~. c s ocial y ,1or supu0s-to tampoco expresa 
l a par -~ic;i ~a-~ió~ L'.8 J.ns grsmdes nnvorías del oueblo 
y del. p:..1.i s 1?c L. 2s·c ,.1 :.·azon no ti ene las caract~ris-: 
t~ 0.o.s 6e r .. :..ia r-u.e:rra uivil 9 tal como el rr.arxismo la 
d·e..,_ :i..ne . 

Las c'.:aract-'3rÍLlt:i c;:::s de la guerra en curso expresan 
la ~risis i~res~eJ.tas del estado: la inc~pacidad de 
controlar· m1;dic:,1.te mGcanismos parlament~rios y del 
es+ructural av.toritnri ,mo e l conjunto del territorio 
--¡¡r det_ermin::::..das ár-2as dé J.o. acción s_ocial y -política 
de sector-es de masase , Expresa 9 por otra parte 9 el,... 
i ngreso a la guerra 9 mediante un&estrategia de .gu.~ 
r r a mediante una estrategia de gu.errn prolcngada 9 de 

< 
una organiz2.ci ón nolític2,. como Sene.ero Luminoso que . 
con ferrea organización 9 plan~ ideología mistica 9 SQ 
br evive y se desarroll a en las fronteras de este Es
t ado . 

Socialmente es el ingreso de Qet0rmi~aúas capas pop~ 
l ares 9 _ que sin :rep.:.~eE entar E Je. v2.Ggu_r- rdia política o 
a la V9.nguardia social del moviini c. n to d,J masas~ son 
articuladas polítice..mente en e l C'')ntexto de u.na la_!: 
ga crisis estatal sin resoluci6n revolucionqrias 1 -

por una organizaci6;.1. de pro grems dii::!tatorial p~cu~ 
ño-burgu.es de sólida y contundente organi ze ción e -
i deología~ 

La burguesía a través do sus proyectos más importag_ 
t es -neo-l iberal y reformista-corpor~lti vo- ha res
po dido a la violenciE política desatada por Send~ 
ro Luminos0 cvn el E.'LU-~Jl i ·uarismo 9 el crecimiento 
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• ·· d.e lá militarización del Es.taq,9 .Y , lé;r -C01].Si~:j_e11:s~ b~s 
., Caa.'..TGdu.cctón a.el 'proQeso , dem.ooratizad<;2r :_ irp.p~lrm<;1,p por 
- 18.s marsas a - lm la.:r-go de la década del 79.~ 1-&,~ir?- ,~. fq_ndu~ 

., ~~ 9 CE!,ract~~i~_a1a i~or la ~a1.v~~e _"?uer.rE!-~ sLA_c~~9. ~~pre
- s á la cri$iS del estado y el fra~aso d~ los·d1Vérsos 
-intentos barguese-É.f · ae reeétructurar-Id én-favar · ·d:J sus 

, - -prdyE;ctÓs '-político~i' ·cl. é ~estabi:l.;idad ·'-y l egftícti;(~ad ' caoi 
,. _ _ , , • ,.. • ¡ .• • ... ,.'( ¡::• .... 1 ,.,. , . , ~ r .. 1 7 ,-· ..... ·-t ali'sttt. , · ·' . , _., ··· ·· -·· ··' "',. · ' ·- · -.• ;·, · · 1·•."' • • • • • 

~Las grandes mavoi~ías populares no sólo están hoy fue 
ra d e l a guerra?.--!.~ino que están contra ella 9 La viol~n 
cia políti ca sGnderista y la r uspu<.?s ta militarizante 
'a.~ . la ou.rgu.us:1:é?. tien~ como caracteristica dejar fue
ra a, las mayor.ias :nn.aciona:les. Son estr s.tegias qu·e se 
proponen ct·c j ar fu.era todas J.as energias y fuerzas a 
curnµf A.d{-1.s e.r1 d é cadas por s J,. oue blo. Send_c r ·o ~um~z1oso 
n~ - bUSCq por: s:lll~ ( o no ~iene uña :str '.?,tegi a ! :, fii~.; ca
ractér insLl.rre ccional~ 11.1 trunpoc0 ae ·frente unico de 
el.ase . La· ,v.;Lólenci§. reacci·o na.r~éá. 9 ~Pr S!). , mrt-e,~·;__ ap§: 
rece en la 9 ctuE1,lidad como elemento e sencia l d e l pr9.. 
yecto refornista corp.orativo 9 pro poni6ndome (o in~eg 
t2ncfto l 2gi ti.marla ) como parte de la co·nstrucción de 
u.n o rden es table en el ?~Íse 

Sende r o L,;¡_minoso, ~valúa que nq es ,YJs i ble u.n in.sreso 
m2si vo de los sE;ctores -popul8.res a l 'l. acción r~rm,ada y 
por ello h,.n cr..;cJgido una vía que buscn. 2::p r ovechar al 
máximo l,::,.c, :1<,.> b:i. i i •lq1,d es el.el e nemigo ;¡· optimiza r sus -

--propias fu ::o rz::is 9 r.::s t anl ocj_-3ndo una linea mili tar que 
partiendo de un só lido núcleo :pnrt i da.rio( el PCP ªre- ' 
·c ons truidJ II on 1979 ) y de l !éts peque?ias columnas · gu~ 
rrilleras bu.s c>.t comprornGter y orga n:..z;ar un nuevo es 
tado ~ uh nuevo ejercito º 

Esta apuesta 9 ·quu ha tenido avances parciales 2. tr§_ 
vés de estos s i ute a~JS y que ha sobrevivido R di
v e r sas L:r1be&tid"',.s de l Este d_o y de l as FF.AA . y FF.PP. 
adol e c e de d,os errare "' centra1.esquo l e, llovFirán ine 
vi t ·ablern C; nte n l'.3. ét. rrota ,. Todo ·es to o. pesar á. e l a gran 
efi cm.cici e n e. l uso de sus r \3 c:..1.r sos v de S L!S hombt ·es . . ,. 
La primera debi lidad · est r a t égica es su progrc.,.-rra 9 dic-
tatori a l$ :rnp.r"'si vo y s e ctr·rio que di v i de al ov.e blo y 
que "rJrofundiz[L 1 2 ·fr:::i ctura· de l D. n2.ció11.. :t:s trr-t.tégi ca 
mente hablando esta· es s. .1 principa l d<:. bilidad 9 porque 
e s a rartir de es ta Dr o ¡Ju esta J')ro grarn ';ti c2. que no cri:;e 
en l a integr 2 ción nAci0 .o.:=ü dL,l ·-·-. fs • .8st'1'.l'l convenci
dos que no 3Xiste más cp_.mi:r.o q_u.e im, .,n~r se por l a f u.e!: 
za d e ln organi:.7;aci6n política y ele ' lns ~trrnas ,....oore- l a 
so ciedad 'T e l 11r opi o pueblo º LE. e;egunr7 2. d l:! bili'dad -
es que Sehdero Luminos:; está ,JrJVO c~ ndo un~: )Olariza
ción nncional d G fue rz -.s qtJ..e: a.ll ~vrlt.::, un dLs.e nJ:a ce a 
f a vpr de l a reacción y ol i mp~ri alisGo; y derrota p~ 
ra el pue blo. 

El .0 -ron nroblem~ d e l a :r ,n lucL~ü ,n~· ri 2teguista es ,_ 
como co ndllce r:i. 1-'J.s masas 9 ;::i 1 •:iuu ole organizado a un 
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p¡oc0so de partic:.pación y compromiso masivo con la t_§ 
rea liberadora, que obec8ciendo a una pr ?puesta pol!ti 
ca ~ásdda en el socialiL~o democrático y nacional debe 
ejercer la violeuc-ia revolucionaria~ 

;Q_esd~ punto de vi~ta nues~ra ~,,~,!_rategí a pol{tica -
es opuesta a la de Sendero~ El ' t1po de programa , la -
calidad de las fuer~~representa el rri.ariateg.uismo 
y las condí9iones de or6anización de la ma~ror{ a del pu~ 
blo obliga a perfilar y aplicar upa estrategí a alterna 
ti vá . No son posibles las mixtnra~ 9 las mezclas que · e-:·. 
clectica entre SL y el PUM en torno a l programa y l a -

· es-t;ra~~6ia , 

Más aÚn 9 los exl to·s parc i ales de Sendero Luminoso no -
son cri. te:ri os de verdad para afirmar su j usf•eza estra- . , 
tegica o pr?é;;rain~tj.ca . Esa co:isiderac.~ón no_!ser{a s~no 
o tI'a exrpes1on mas de pragmat1 sL1O . Qm. en ere.e que tiene 
la razón una fuerza pol:f-ticd po rque alc·.anz,.a • alguno.s é
xitos~ está cometiendo un error de \nmedj_atismo que ha 
ce peligrar el desarr ollo táctico y estratégi co de n ue~ 
t ro part i do colocandolo al borde de 1a ·derr6-ta. -

, Nuestro objetivo es , por tanto, como se crean las candi 
di c i ones poJi-€icas para el i ngresoa la-gúerra· dde la - · 
vanguardia sociaJ. y política , y delo8 más. ampliüs see-
tores del movimiento popular como tTabajamol.f el ingreoo 
total o mayoritario de la IU y d-e l a ANP . Cómo estas -
fuerzas a l canzan l egi timi dad naci onai., ,_eB. un · asunto de 
,:;apital i mportancia . 

r, Nues" ra ·estrategia s{ si-' tetiza sig::i_c;.3 de· ·J_-uclia· no pue 
de p1..-ner c'.Jrno :;:-,unt o c'.c I ':: :i'erencla prikt i r- a una . experie~ .. 
ci a d·e s i ete afio s de acción militar ·de una fuerza cC:lIÍlo
Sendero Luminoso, ni menos ·del IY!RTA •. La.-estr at·egi _a de 
poder popular expresa la sír:~es:rs -·rnás . acabad.a de déc:..
das y siglos de ::\-ucha . de nuestr.o pueblo por su libera
ci ón nacional y popul ar. La conf'j_anza en la estrategia 
de poder popular es . la corlfianza más ·{nti ma ·que. los o.o 

· •. muni stas tienen bajo conducción. de _una vanguar :: 
··· · dia política revolucionaria ? e s e l puebl o y solo e l pu~ 
· blo qui en ti ene la capacidad de autoli bera-rse. 

. . 
, Por esta mi sma razón , es indes•ligable el obj-eti vo pol í 
tico y programático de nuestra propue r~t a es t ra-éegic.a y 
. .táctic a.~ ele los objetivos mili tares .. LllC'-har en l as ac-
tuales 80ndicion~s por una estratégia mili tar que se a 
j ust e a nuestr~ propuesta de poder popul ar s i gnificar~ 
·solver un 2.sp.ec·co clave: ..s:.omo organizamos y dirigi mo s -
-e l a lz a revolucionaria de las masas y como creamos l as 
condicT.oñeSP,·ara_- su in¡;reso rnas 1 vo a· la guerra. . 

La estrategia do 1iorter ,popular del Marit.:.teguismo tiene 
que saber Emc~_ra-c y re so.l ve-r los terribles. efectos de 
la guerra sucüt :car 01 tipo de polar:i.zación que produ~e 
y por el debilit~Jiento de los tejidoG sociales en di -
veTsas :::-.egiones. · ta}_ como so,1. · 1as mani feotac i ones ·de · de 
s i ntegracf6n na¿icnal ~ue esta violenni a produce dado :: 
las caracterí st:· 0é'cG p::-,:ipt as de nuestro p.a í R . 

·••,. · 

•• 
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2 . El ori gen de . la violencia actual • 

a ) El c ci gen de l a actual \i olenc i a t i ene su más remota ex
pTicacíoñ-eñ-eI-prooI&ma·-ñaci oñal irresuel to de nuestra 
patri a: la i nc apaci dad del Perú de conver t irse depues 
de m~s ·de 500 affos d~ conqui sta españo l a , en una naci on 
defi n-tt;i. vamente const i tui da . Como dec í a Mariátegui el pro 
bl ema pri mari o de nuestro paí s es su com,ti tuc ión como :: 
naci ón . Est e problema por eus caracterí□ ti c as hi stóri cas 
y sociales anteced~ al capitali smo en el paí s y es má s -
pr of undo . Su , or igen es defini t ivamente coloni a l 4 su so 
lución f inal no puede ser otr a que socialista . 

No expr esa pues , l a guerr a suc i a en curso exclus i vamente 
una confr ontac ión ent r e clases , entre camp esinado y po-
der l ocal, o ~ntre capas de trabajadores y burgues í a , o 
entre movi mi entos regi onales y centra l i smo limeño; l a -
vi ol enci a senderi sta y l a · respuesta contrainsurgente del 
estado pe r uano (gobi er nos ·aprist a y ac0io - pepecista ) as i 
como de l as FF . AA . y pol i ciales esta expresando l a irre
solución de un asunto i nter-etni co (nacional), que dicho 

.,. en otras palabr as no es otro q ue e l probl ema nacional in 
t er.io . Esta guerra .como l o ex:9resa .Juli o Ramón Ri beyr o -:: 
citado po r Flor es Gali ndo , en el títul o de uno de sus -
Últi mos cuent os "La pi el de un indio no cuesta · car o" . ,O 

~·tambi én s i nte ti za dramá t i camente aquell a h i stor ia narra
. da a t r avés de generaci ones en l as 'ciudades cri ollas de 
· l a cos t a : el gr an pr obl ema del Perú son los indi os y que 

el error hi stóri co de l os españo l es a dife r encia de l os 
ingl eses en l os SEE . UU . ; fue no aniquilar~os . 

b ) L~ ~~~~~3a_e~~!~~d!~n_o ra~ón de l a actual violenc i a po 
I1t1c a y deI l rans r onac s oci a l de esta violenc i a es l a
~risi s de•·l a soc i edad oli af ui ca (tal c omo l ohemos seña 

ado paginas adel ante ; cri s i s que se profund i za en l a :: 
década del 60 , que no abrió paso, ni ha ab i ert o hasta l a 
ac tuali dad a l a gestación y plasmación de un NUEVO ORDEN 
El r esul tado de tal· circunstanci a ha sido la inestabili ' 
dad so ci al, l a puestá en c uestión de l a ocupación espa-::. 
ci ál del territor io peruano , l a r uptur a definitiva del -
e j e serrano del paí s y l a crisi s consi guiente de la ?o - 
c i edad rural patri arcal ; cuadro este , QU8 a lo largo de 
e.stos 30 años no. ha podi do enco ntrar un reor denai.11i ento · 
defi niti vo en l a s propues tas burguesas , refor mistas o li 
~-~r al es , pero ,que representa l a IU y rnmt r o partido . 

Esto ha hecho que la vi olencia política aparezca en nues 
t ro. paí s con caracterí stica~ no sólo pol í ticas y socia- :: 
l e s s i no tambi én disgregadoras y .segragacioni stas . Se po 
drí:a l legar _a l extremo , si es que no.se conso l ida una aI 
ter nativa revo¡ ucio_nari a , a poner en· cuest i ón el proyec:: 
to del Perú c orno nac i ón • . 

c ) La t ercera causa de las caracterí sticas actual es de l a 
vi ol enc i a en nuestro paí s es la forma !arti cular como -
f iñali zó l a década del 70 y serniclóa del 80 . El gran 
mo'vimi ento de masas que se forjó a l o largo de aproxi ma
damente 1 5 años (desde el 65 al 80 ), tuvo l i mi tes dr ama
ticos producto de l a ti~ia de~ocratización po l iti ca y , -
sobre todo , soc i al que repre0entó el parlementarisrnó gr an 
burgués que hegernoni zo la t r ansición del gobi erno mi li --
tar a l a democracia liberGl . La Hegemo nía gr an bur guesa 
en el E-a tado y en la forma de gobierno parl amentari a 

• 
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Qu e duo -~ c~-1H '},Uf; 8"'.t 2c-'~2 ~iee:~10 J e t oca 11na 1.º8EJ) O"!' _sabi li 
J. Í de.el no s:-,lo ,.'.. l.2 e' ;'';i 'rzaa lleg-en'ioni c a8 gr _snbÚ::!'.:' t;uesá:"s' 
_.._ ___ _,, . .., '( l 

sino t .s.mr)j_3,-~ 1• 7 o~· ,~e: .r ::~'J-3:r•tci.nt"':s e.e l :=t. :i.z qui e:rd.a 1_mC i 8_~. 
l i sta qn2-fu_e'-0:<'. · 11t';-')_-);":.: ;3 dS' cr~ s taJ. i z.:1r =u.n 2. aJtEj_0 ·1áti ~• va--·cre- ·gr111r;0r·:.5"' ,¡.··.: ~- -,.~, ,;: ~--=~~ -1Til¡::~--ct5J .,_·rJy~-l¡üc SlJ;/o 'én: _____ ..... ..__-.... ·- -·OC~•-•-•·-•.....-- ~· ••h-•~. _,,__._, , .__,f" ..__,.,__,_,,- _____ ... ______ • •, 

la rupt ura ele ll.JJ_ :::;,'_ :H·~i1··_í:'est2.c 1 ::i n •1é 3 dr 1mé'l:tic ::., Sta ~ 
. . to e ,, ,..,, - "'O., 7 ... e· .-. . ,..., ~'a ·"l ~-'· ¡· 1 1· - "ª ·o-. .. s '-em•·· ol ((~~ r a• ,·h1" io.c, es _, º ..,_11.1 t ..:i •. _ _ • ..,_ • -•-':.."..;-~ • __ ; •• ::.·J~:- ~:.'...:·"'- - ,::,- ;_~ L:.:: - -~~ .;;~ ........ ...:·: .. ~ __ .?::. 

a l int e ::;: :L'Y.:C de la 2:.-:·cua1 d'-orno c.; .. ':·tc.:.a ,::irJ am2n-sa::·ü1, y .1 a ,,, 
e.x t r oi11a de bi1 ic1ac1. cis ~¡ a _ I'ºI' u·,. j_ no t i -cu~ i onn1 i i ,1.d r.) olí·: i 

. c a de la t zqJ:i. e ·cd':.: riLrnie:~:,),;-t.' is:;•1 9 é.... la c r eci e n te deE; e s yl 
r a n 1;:;a q v e :repr <-'C(::cnt.:', JU, :.-obre tx:c ,- a pal't i r ·dE- l 983'.2n 
" Ont r~,....,0'-' .. l" R r- ,-, ~r:,-• ~-10 1"\•··,ec ('U'' c.,r·1,1·J· c a'Y'I ra ,.1-.,am--·' ·1'c ,1:: ~ C~d O V~- - C.....,OC) .:, ,5- , . u j_ C. V .'\ .t ··- . ,., J.4 __ . L:.. J.. . J.0.. l • c. 

. s i tuac i ón a c tual y .1 2L, -~J.o , , . .J i l:i.d.¿_de~ que 'S L üL:c nt rP r ú. u 
na · b.a3e 8CC-:i. al f2T'~ rl'ecar:·o llarse ~ 1mp lw11 :!nta~'r..ie . 

Las · FÚe rzas Ar mada-, :-2n'pé-'.s::i.do pn· 'lif'er,.:mte s s t apa.c en
·e s ~o s ult ü1to~:r 2 5. aáos ; . ::ie-r i 2. m1 error ne .::pr·e c : a r --
cada 1.ma d e e l las º En eJ r;o ·'5 ... t... ~ ••• ...:, dr-J Velasc o •3l '1r oyrc 
to j:'efo rmi s t a ds l 1;.AErll' rc.-1Jp1[ con, l·" con9,.e·oc i Ói:.. d e · c, e g L..--: 
r i dad nac ion2l bas qda ~n l ~ c 6n t r a l ~surger~ i a y c u2stio~ 
no ducam~_m ·:; e el tut eJ. 9js (e:.;_ j_P'!}')8Ji a li rrrn norteé.lle-:- j_car.o 
Entr e ot-ra s co f:as 1:i s l"o mc•ti v o l a :¡: l ural ü l:._::,_r.1 l ogi st ·_ c a _,._ 
de). arrnamen t ó mili tar re r :;gno , · vi a l a Cl,IL};; l .'a de pertre~
sovi éti c oc, º J?o steTi oi·ment E' en J_a seg1 ·n"ia .fa:;;c Jel g o ti e·~· 
no rii l •: t,...,.,.,.. J --{..:.. ,:;iI'"· ~ : ·y· ¡r ,.·e· r·rr· ·rr.-r1 ·ie ,,,..n-,,a _1.., p r •. -Be-:"::. . · . .. .... ·c.. r, - C.·':-' , -'. __ ,.'-:''·' <r•J __ ..... -· ;,'_:;,L.,.: ____ ...... J .L ,...,. '-_-;. 

mu¡:i ez se as eg11:·c-o 1 • .rn n u8vo :-ro-J .. · d ,,;. C"f::l-~;_ B 'D ~:- 3. ?.G t l.'w: t•.1.ra .. 
de l ~s t ado . lo ~11~tJ. f uf' ':1 8aba~-=L•) de ;_:r;J_vr c~t·nt ro del 

• .J..., ., '+- ·r.1 ~ 1 . FF ,- 1 s 1 s l, t ma :p,::, -~ _:. - -:"'" -, ._ 3,:--:-: o , , , :1.12~~- .;2 e, Tc:;a G . .'D.:. smas , ; 1..A en , 
menos d e 10 aüos p é1f3.r Ón ;-_4 r:,ust'?~•f;c,:r : _;;H·,> t :'..cé I a pl e n,!._ 
tud una es ·~ r a t eg·i.a de .Srguri d,-J.cl lTél(,,~ e 0":;. ~_. ·,)0, ,",2all8 d ll la - -
g uerr Suc .: .... - l - r.l .. p· 1 1··c 'C 1. fv 4 r- .., r_• O~.,.,----¡- ·· "1· 0 ... --::. 1 -. s+r,. · __ @. ~a.Y ,.ic.._~ .. ,c-.-Ü.LC'-.. ~-.C-tS .c . Cl.v 8.C ; t;¡-j\_.. , e:.··· 
tégi _cas d eJ P2nt a.gu ~1.c, 

La z ic¡u .i erd a no li,a d.\=:2:-·.r: J~-=,_ado ru d:::.·p l 1jt;;&d0 7)aéJ'.i8 r-as 
polí t icas ," Cc.-1;_-0 C,-3.V. ·,.:¿.3 \" "'."1;::\,C 1 0Il3...Ll.3T.:2.c· frellte 8. 1 2. s .: ..... 
F,FAA c1 ue :ce,;-,.~pe ···c pi:-~:i:·c:J 'u.n _,:., i:c,y.s~·co n:o-vo l ue,;·i.u·1a :i. ·) E 1 :r;ro 

1 7 4 ' • . . - - ~ • ---- grama , ..Lª''. c:rse1:i.c 1. Gne s y '_2,_:3 ens0riar:i7,ar; q_,-.8 u2lO 8~ ,: ela s 
_qui Sffi(; • 

3 . T~ p_á sicas ... sub:r-e_,l a g ue-:-ra deh !,'CL_o eJ_ .. pus'rJl o .• 

Es d e ,~is 1· ,.,' ,·uara J·o,.:• 1T'<Tl· ,_+::,cr·,¡,:-, + ,-,c- ··-~o,.;rar 7¡;:::-"' -'-eR1·s -:- un -v...i.. VV - . ._; .--- C .,J _,, 0 , .,•J ;.J~, 't •.,;.J.. ...,. ...,, J., ~-w-..U '' i.. ).. .,._ 

damental e s ::rsntE. aJ.a n.c} r_; no-:í.-,,. p.:.,=•. i~lC --- (_ll2 5,3 .J-2aarroJ la 
h i sto r i cament e e n 3 J. na{ s ~ .. rn i cr:,:.o paT~) ::!Ul2,.ciLc-0.r j _as ::;_ e yES 
q ue asume la ·(ri o l ene i_ E'. e. · ,Y;, '"é~ le la .:_:;\,,Pri a r1.e ·coao s l -·· 
p u e b l o. J 

En ese s e ntido p r e cj .3 éJJi1Uf' 

tar de 1 --12 o d e_r _ u CU2_ Ul fa:.::' : 

- p. ,es~(:; L .. •r]] .. ,.~2..s 
f - .... • ~•--""r",r.P-.,S_.,.. "''- - , .... 

1) En nue c tro paf s ~-'~~_::-~~-°2;.~,~-ei~.-<-€1: ..,129.l :~ ;i _ca_ y ~G'~ ~ e)~?. _c i n __ 
q ue lnya neces j_ dad C.ls una s1t,u.cJ.ón .2_,.'0 .1. 1_;,.; i 011;,.i-::: i a r.i 

-- - -- ....... - . .. --.- - ~ --~ .. a., -----=r-"' - - .,__._..,.__,,_..,._.._-.-=..-. ~=.- · ... _ ... ..., , 

inc l ,us o pre--revoluc i oj_'}él. f:. 2.n 1::CCG !'.P ,:c·bo }üs·';·1ri0. 2me .. Lte 
n a5Talldo ·a la r'8Zóll"ya "la.Ja ~ e: Ps:'::ú \ ;_¡ • 1,, 1 1,::'oyec·:o. '!.2 ~
n aci Ón no acebado., c on u:;:'\., .. r .i1CÍ.é:...~ :.f::.~a,_::·; u·i: 2.:;. 2oc j_ a .:.e s : - ... 
f§tnicas a . su -~nt e r :i· o:~ :~ 'co,l m. O'S·c:1,dc sec:Jla.~:-,asn ce a ;1t i --
democ1'. t i co:, (:; _~;_t.:i sté:i. - :-~ rc:,::rac,i.c,:·,: s ta. 
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La violencia polítJ.ca ha tenido diversas U:anifestaciones 
a lo _largo _de nues·tra hi.str,ri 0 , estando entre las mas -
brutales 1·a qué empl earon lo s espaiíoles para diezmar la 
pal Laci6n peiuatia en rn1 ios de siglo y medio de colonia
l iPmo. 

Nuestro pueblo ha desarrollado como defensa la contra
violencia . Esta contraviolencia que ha regado de heroi 
cidad la vida política del Perú · tiene sus hitos más aI 
tos en la historia colo.üal con ;\'.!aneo J:nca 9 Juan San-:: 
tos .Atahualpa y ~upac Arnaru . El si.glo pasado fué testi - · 
go de las guerras i ndependi enti stas y la de.f ensa patrio 
tica del pueblo contra · el invasor 4C11i l eno . · -

,Es t e 3iglo .el pueblo ha dado muestras de la misma· vol un 
tad por defenderse de la agr es ión r eacc i onaria y tomar
una vf <;1 liberadora, Las 1 uchas. de las cqrnuni dad es , camp~ 
sinas 9 la acción d e los mi li t antes y de l a s masas apris · 
tas·, la heroicidad d e los cornuniEtas 9 no son 9in0 al - 
gunas mueotras de esta misma vo~untad dernocr~tica y na-
cional. · 

La vio·lencia pol í t5.ca es por t.2,nto un r asgo ei:rtruGtural 
de la vida del. país y en rlete:rmin3.das circusntancias es\ 
ta vio l encia ha adquiri~o caracteristi~as de guerra ci:: 
vil o de guerra de li berac~.9,E. Se han convertido · en an:
teoedentes e · hitos de le que d~be s er la d.efini ti va li 
beración de nues tro pueulo en la lucha po r el socialismo 
p.eruano . 

Es i mp:resci ndi ble r1.fi:rmar en base a la constataci6n he
· cha de qµe la 'violencia política e s permanente en nues -
tro . pa~~ que una fuerz? p'oll tt·ca revolÜcionaria corno 
el ~UM y el rnovtrnteRto .t-' 1p ular oTganizado ~ deb.e necesa,,. 
riame,nte encarar las . exj_g~n'ci as que e sta realidad plan;.. 
tea . · · 

En ese sentido el liberalismo presente en la vida de la 
izquierda y del partido,ol.Jedece a· una debilidad progra 
rnática: central y a una faJ.ta de confi ahz a en la t;G tra-:. · 
tegia de . poder popular. La ' edµcación y la · práctica de · 

. los mili t.antes bajo un qonducción economicista en la dé 
cada del 70 y hoy parlarnentarista irnpide ·. y anula las :: 
posi b ilidades de crear uri partido ~e cort~ ~onspirati - · 
voy bloquear tamb ién las _ posibilidades de dar conduc - · 
ción a formas más avanzadas de contraviol.encia popular 9 

corno son las rondas campe si né¡ls . 
\ . 

El Partido no se prepara: para l a r§_2_olución si es g.ue -
no encara la violencia c orno un dato .olliti vo de la rea
l idad: Mas aúri abandona al rnovimi'ento popul.§! , Lo aban- . 

~ dona de dos maneras fundarn·entales: la 1trimera porque no 
conduc e fii diri ge las ~xperi enc ias políticas de contré
violenci a que l as rnasé:.S desarrollan - el caso más pat,ét_t_ 

, co es el Je l as Rondas Campesinas - , y segundo, las aban 
dona también porque e:'.1 circun$tancias de agudizamiento
de l a contradic:cion y de ingr eso de la violencia polí ti 
ca en determinad0s territorios o sectores de masas (Aya 
cucho , Alto Huallaga~ provincias de Hua:µcavelica, etc .J 
obliga a q_ue el part i do no encuentre otro camino q_ue el 
r epli egue . 

Esta reali dad ~ada ve~ más evidant e se tiende a agudi 
.zar c ohforrne la crisis r ,1 estado s e am;,lia y se agotan 
las formas , pa;l'.'-cj_cu:::..ares d.,el i·égimen ·parlamentario . 

' 

' 
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3 ) La constatac i én de g_ue la violenciá_.12.Q.1fj;0 a es pe:J.:ma-:. 

neL ::; e en el paf s no de .e confundí ~e con las leyes ·.]~~ 

ticulares de_la guerra de todo el . p__ucblo . 

Por esta razón; e:::.. PUM diferer_cia entre l a contraviolen 
lencia defensiva del pueblo y la prepa~ación , organiza
ción y desencaden2,miento de l a guerra de · 'todo el pueblo 
en nuestro· paí? . 

E~ nuestra patria ha sido y es posible la raa lización y 
el d esarrollo . de fuerzas políticas revolucjonerias, de 
manera pú1iJ.ica, · e' incl12-·so legal en' los ma r cos del actual 
estado . El movimiento popular y la izqu:i. Ar 1 Ei r e7olu,:; io
na:r-ia no ha -requerido necesariamE.nts la organización de 
la viol:anciarnilitar para hac e r 11.:so del "'. acc i ón pol{ti 
ca. 

Aq~i debernos de diferen ci a r la exp 8ri~ncia historica del 
Perú de la que han desarrollado , por e jemplo, pµeblos 
corno· China y de otra manera 10-s revolucionarios ó.e Cen 
t roAméri ca • . ]) eber:os dife renciar tarrb:i. én las exp ~ri encias 
entre- ellos, pory_ ue tampoco son i .gvales . 

En ,China 9 el Partido Comunista debió hacer política con 
un ejérc i to, asi se l o ex :i_gía la lucha de clases • . Los -
comunistas chinos organizaron su e jérc ito para partici
par de la guerra genera li z ada y de la política que esta 
ba en · cu:tso en su paí s . · · -

En con9reto los comunistas chino~ entran a la pnlítica 
haciendo la guer;ra en un campo _de batalla q ue se ó.ispu 
ta,bE 1. · entre di ferentee f ·:::acciones de la burguesÍ a , . los 
terratenientes y el i m)e:;_,j_alismo . En América Central , -
los ejemplos en Nicaragua o en -:El Salvarl.or . so n d:i.stintas· 
La lucha armada se in_icia muchos años antes ·que el CO ···-

.mienzo d e--la g u~r ra civil y de la preserración de la si 
· tuaciÓn ' revolucionaria . :Este as el caso ·del Frente sanal 
nista y del Fa rabundo Martí, ya que para estos Últimos
la crisis r evo1uci oriaria reci an aparece en 1979 despu~s 
de 9 años de lucha armada" 

Por ta1:to no solo existen dif erenci r, s entre experi encias 
corno l a asjatic2, y la centro · arn éric an a , sino también en 
tre ambas y la peruana; En América CentraL los Sandi-:: 
nista spor ejemplo no :podí an hac e r lucha política abie_E' 
ta por moti vo de la ])j c taci'ura Sornocis ·ta ... No les quedaba 
otro carr.ino que ern} lear l a violencia defensiva y _en alp 
gunos caoos desta camen-c os a rmados guerrille ros que te..;.
nian nuna a cción surnam~ntE- restringj,da , sin que hu'.J~era 
cituación revol~c ionaria . 

En el Perú es imprescindible hac ·~r una rotunda diferen
cia entre las leyes d e la viol encia política y las le- 
yes particulares de 1~ guerra de ·todo el pueblo; mien-
tras que la primera e s' hi stori ca -y permanen.te , la segun 
da s e preserit a s010 bajo determinadas condic'Lonef: de c~ 
rrelaciones d e fuerzas políticas y s 0ciales. Es la única 
manera de ~rea t terre~o para el ingres o ma sivo de lapo 
llaci6~ ~ 1a · g uerr a . -

4 . La, !É'~t~_gia e:3 :pa r ::~1,!:!:_ ~_:na s ol a , fü~ existe una estra 
tegiuol 1 t1. ca por un lado .1.~or -o tro~ una estrategia _mi 
litar . La e strategi a del 11UM es · dE!:) p oder po pula r y la ,::i.:íñea 

. , 
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militar está ~ubordinada a los objetivos políticos glob~ 
,l es de la estrategia de poder popular. 
Es pues una estrategia ir _t egral basada en la proyecci Ón 
y puede generar graves errores la consideración o la afir 
mación que se trata de una estrategia pol í tico - militar. -

El peligro y la ambi g uedad de la afri. rraaciGn político - mili 
tares no solo olvidar el sustento básicamente político y 
social de la revolución peruana, sino caer en una visión 
elitista y vanguardista de la lcuha militar. En concreto 
se abre la posibilidad de derivar en·1a organi'zaci ón de -
dos estructuras p~rtidarias paralelas: ~na política y _otra 
ñirli:tar, que supuestamente se ligarían vía _un · mando Úni t, c:> 
_Esta tesis puede generar por su ambiguadad en imaginar -
que. al lado o al costado del actual pártido político - a 
atravesado por desviaciones reformistas-, se debe crear 
un aparato armado independiente o con un grado de autono 
mía solo controlado por un~ minima parte de la direccion 

central . 

Desdo ~n punto de vista .leninista el partido al ser el -
embrión del nuevo estad~ es el q ue dirige las di f ere~t es 
formas de lucha y organización d3lpueblo ·. En ese sentido 
es natural y lógico que la línea militar se exprese en 
un plan de acumulacion de fuerzas, que inicialmente com
prometerá para los trabajos propios de los comandos espe 
cializados a militant~s del partido , pero que en su pers
pectiva se construye necesariamente con. los c-riterios de 
frente Único . 

Si ·para los comandos espec ializados este proceso será más 
riguroso para las rondas campesinas y la organización .de 
formas eventuales de mili cias armadas, l a tarea se acor
ta en el tiempo y• 'prácticamente desde un inicio se compro 
mete a - compañeros no part-idarizados . -

La llave para la comprensiói de la rela~i6~ del partido 
con la construcción de la fuerza militar, deváene en .la -
capacidad de dirección Qel partido, pero el trabajo y la 
or ~anización militar- ex r esa cond-ensa la 120Ii tica de --
rente unico e a revolucion. 

La línea de c~nstrucción de las fuerzas militares no obe-. 
dece a una composición clqsista o uniclasista política, -
ideologícamente y menos socialmente . No se puede docon-
fundir partido con construcci ón táctica y estratégica de 
las fuerzas· mi litares . De lo cnntrario hablar de fractu= 
rar el ej~rcito y de incluix a mandqs militares de las -
actuales fuerzas ar .madas en las nuevas fuerzas armadas 
seria estrategicarnente un absurdo . 

Contradictoriamente mi entras en el part i do el ' método .y -
· el sistema de organización se basa en el centralismo de

mocrático en las fuerzas militares están sujetas a l mando , , 

un1 co . 

Pensar por un s6lo momento ·que· al lado o al costado q.el -
partido político se crea un aparato armado independiente 
o ·con un grado de a utonomía solo cntrolado por la direc 
ción central, es eq uivocadado política , orgánica y mi li 
tarmente , El µi. ya:cti do entero , de conjunto está en la o
bli gaci Ón de aswnir le. estrategia cie poder popu·ar y cuan 
do esta estra-ce 6 ia exi ge la preparación militar especia-
lizad2 o señ,_ala la pref?minencia ,de los aspectos mili tares· 
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el partid o de conjunto debe ~sumir esta ;responsa,bilidad 
Más que· una estructura político militar deb_emos habla]'.'. 
d.e una 11 mili tarizaciÓn" d6l partido. 

· Nuestra estrategia ~s política, ideológica , social, cul 
tural y militar; po r eso 12. denominarnos estrategia de po 

. der popular. De ninguna menera el objetivo de insistir y 
llamar la atenci'Ón en el aspee to militar f;rente a nuestras 
graves deficienci as , j us tifica la modificaci6n erronea 
de la caractert zación db nues~ra estrategia de poder . 

La teori a clásica so br? el 11 brazo arllta.do" es opuesta a 
' l a - l {nea de c..onstrucción ciel ejército popular, a la crea 

c ión ·d-e condiciones políticas para la j_nsurreccj_Ón y a -
la qde grupos especializados de carácter operativo con 
oqjetivos ltmitados. 

i. 

5 . En términos t'eoricos y prácticos el primer problema ca
pital de la guerra de todo el~~-b-l _o....,_,e,_n_ei __ -----p-,a~1-s_e'S __ c_o_m_o 

abrir las condiciones para el in~e s_2__sl e ,las masas...,12~ 
lares y de sectores tlecisivos de a nacion a la guerra . 
Esta pósibilidad solo es alcanzable en determinadas con 
diciones particulares de crisis política. En Nicaragua
es recien en 1977 cuando el pueblo ingresa masivamente 
a la guerrp. y en El Salvador en 19-79 más parti cula:r:-
mente el 80 , las ~fechas· que marcan el inicio de la gue 
rra c i vi l . Hasta antes de ese momento existía lucha ar~ 
mada pero no hab¾a guer,ra civil por la abstención de Ia 
mayoria ·de la población en la acción militar . ·. 

Si guiendo a Leni n debemos señalar que las condi e iones -
en las que surge y re de uarrolla una i nsurrección popu
l ar con posibilidades de éxito son aquellas en las .que 
el pueblo está en la capac i dad e n J.a posibilidad y en la 
voluntad de entrar a la guerra . De l o contrario esto no 
es posible. 

Lenin dice lo siguiente -:r "Para -po der triunfar,la insu 
rrección debe apoyarse no en una conspira.r~ión , no en 
un partido, sino en la clase más avanzada.~ esto en ~ri -
mer lu~ar , La insurrecLiÓn debe apoyarse en el Escenso 
revolucionario del pueblo . Esto en segundo lugar . Lé;i. in 

. surrección debe apoyarse en ese momento ~e viraje en la 
historia de la revolución 6P. ascenso, en aue la activi 
dad de la vanguardia. del pueblo esta en apogeoj en que 
son mayores las vacilaciones en lac filas de l enemigo y 
en las filas de los ·debiles 9 flri os _e .indecisos arniggs -
de la revolucion. Esto en tercer l ugar. Y estas t res 
condiciones, al plantear el pro blema de la insurrección, 
son las __ que distingue -el marxismo .iE l_blaE:9,ui~IJ :Pero , 
una vez dadas estas condicio nes 9 n egarse a conseguir la 

-insurrec.ción com un arte signific a traicionar el mar
.. xismo y traicionar larevoluc iónli. (Leniny Tomo 27 , Pág . 
132- 139) . , 

' • 

Estas s9n . las condiciones ge_ner2:.les que perrni "te el i ngre 
so masivo del pueblo a la acción militar . Partiendo que
el ingreso de las grandes mas.qs a la guerra en el }erú 
se hará a través de la i -nsurreéciÓn 9 es irnprescindi ble 
por tanto afirmar también con absoluta claridad que se -
,requiere de una situación r evolucionaria . e 
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' El mismo · Lenin c·uarido caracteri za los s íntomas distinti--
vos ~e una situación revolucionaria señala explícitamente 
"Para un marxista es indi scut i ble que un2,, revolución es 
1m os1 ele sin ur:.s. situación revolucionaria, aunque no to 

a situacion revolucionar1a con uce a a ·revoluciÓn 91 • -

En conclusión: El ingreso de las .masas a la ,guerra depen 
de de" dos cosas .fundamentalas: que se hayan ·cµmp li do las 
cond1ciones básicás de la insurrección y que exista ,situa 
ción revolucionaria .Esto significa comprometer con el in
greso a la guerra a la IU, J a· la mayoría de ella, a la 

~ . 
.ANP , a los frentes de defensa, a la mayoría de intelectua 

. les y arti sta:9 y a l os diversos gremios del país. -· 

6 . La insur~encia popular es ·en ese sentido el tránsito del 
movimien o de masas a las pos161l1dades de un ingreso ma 
sivo i legitimb de grandes sectores de peruanos a la gue . 
rra . a insurgencia no es como ambiguamente se acordó en 
el I Congreso de part~do un fenómeno pol ítico de masas 
necesaria y principalmente ligada a ·una coyuntura elec
toral . Es ta si tuacj_ ón puede pr_esentarse en ese con texto, 
pero también absolutamente Íilera de él . Por ejemplo,·1976 
y~l977 dibujó . en parte lo que so~ las características ·de 
una insurgencia popular y democrática en el · .país , sin -
que por el~o estuviera ligada a una coyu.ntura electoral . 
Por supuesto, que han existido casos como los del Apra en 
el 31, en _que si s·e reali'zaron como protesta · ante el frau 
de y derivaron en la Insurrección de Trujillo. 

En todo caso~ lo importante para los revolucionarios pe
ruanos es afirmar que la insu~gencia pctular es un acto o · 
un con junto de actos ·de signos fundamen almente pollticos 
que incluye formas de violencia de masas de carácter pre 
insurreccional e incluso de accines estrictamente milita 
res, pero subordinadas a una lógica de lucha fundamental 
mente política . 

En ese sentido la insurg-encia se diferencia cualitativa
mente de la insurrección. Una, la primera, tiene un con
t enido bás1ca~ente político de masas: mientras que la Ge 
gunda, expresando el ascens_o revolucionari.o del •· pueblo , 
es una acción de carácter fundamentalmente. militar . • 

1 ' 

Es la insurgencia, que puede presentarse en los proximos 
años y en el contexto general de la crisis del estado oli 
garq ui co el t:ránsi to a :t:r;avés de_l cual el movimiento de -
masas encuentra el cause necesario para un ing~e ~o masivo 
y lég{timQ a la ·insurrección popular·y a la guerra d~ to 
do el pueblo • · 

7 . Un , problema crucial. de lrn)-Tiaria-teg_µistas, sobre , todo hoy 
. d1a existe en curso una guerra sucia en el ~eru, 89 como 
el artido or aLiza no solo sus fuerzas sino las del movi 
míen o popular~ dé- una porcion ne la so•ciedad peruana pa 
ra· ingresar a la gu E. rra con t_qr1as las fuerzas q,ue se han 
acumulado en afios y en var-ias décadas . 

Esto es un asunto üecis ivo . El rartido debe dirigir el in 
reso ·a la ·uerr2 de todas lasuerzas acumuladas, en la 

po 1tica y en la nacion . Es a primera importancia el 
compromiso de la IU y de las fuerza9 ele frente unico acu 

J. ., ' -muladas en to-9-os los amti tos de la lucha po l1 tica y gre-
mial pa,ra con la ác~ión dec..isiva ('._u.e: signi_fica el desa-
rrollo de la guerra dé todo el pueblo . El Partido y la IU 

t 

,. 
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no entran a la guerra cou una o dos colwnnas guerrilleras 
o con un brazo a_rmado ~ y con el resto del partí do y de la 
organtzación popular y de masas puestas sus energías y~ 
tención er JbJ1...tivos raü.icalrnente diferentes~ Má~ aún el 
Partido ·No entra en guerra - porque lanzar una guerrilla 
es iniciar la guerra- sinque haya una · crisis política.
general, que asilo permita . 

De esta manera,no lo ha h echÓ ni Sendero Luminoso . Send.e . 
ro Luminoso que ·decidió por una· estratégi de guerra po 
pular prolongada, sin i ninguna legi.timi dad ni reconoci -
mi ento nacional y prác_t~ camente sin base social · organiZ_§; 

1 da , lanzó a la guerra a todo su partiera sin que ell o si_s; 
~ifiq~e , por supuesto, que tod~ el ~~r~ido este comprom~ 

tJ..do d_1rectamente en los- operat1 vos m1l1 tares . 

f' 

Es justamente por este hecho· y ~or esta caracterí stica 
propia .de nuestra estrategia de-poder popular que el PUM 
está en la obligación de buscar optimizar al máximo sus 
fuerzas acumuladas, -transforma:r:10-s y~rectificar su, base -
programática l i beral para· quE¡ en el momento popropicio i_!2: 

,.gresen a la guerra y le proporcionen un nuevo cur~ a l a 
act ual violencia política en el .país , a la guerra. ~ucia 
que desangra y lleva a la derrota a la revolución·popu-
lar . -

Esta.es la única manera :i_ue en circunstancias de una si 
tuación revolucionaria , que puede presentarse en un plazo 
relativamente corto por la situación de crisis estatal que 
vi ve· el Perú, saquemos el máximo de ventaja de la calidad 
y dimensión de nuest r as fuerzas y recuperemos y sobrepase 
mos con 'rapidez las ventajas mili tares que· el Sendero Lu-
rninoso y por supuestd las FF.AA . tienen con respecto a no 
sotros . 

Es disponer nuestras fuerzas para iniciar la guerra en las 
mejores cmdiciones posibles (no en las totalmente _óptimas 
pero si ·en las mejores posibles ) y de ninguna manera en -
las condiciones en que nos obliga e invita el enemigo o 
el adversario: 

8. Ini ciada· la insurrección en el paí s Y conquistado el pri - · 
mer objetivo, · que no es otro que el éxito inicial estare

mos en capacidad de darle un curso de victoria a la guerra 

de todÓ el pueblo . 
, 

El tiempo que dq.re la guerra popular es impredecible y te 
ne_mos que prepararnos para que esta pueda ·tener un curso
l a.rgo , pero es objetivo _del PUM que la violencia de nues
tro pueblo y su• triunfo se haga al menor costo :;_:iosi ble . 
Este hecho depende en gran medida de cuantafuerza políti 
ca tenemos previ amente · acumulada y de que correlación de 
cl ases básicas debe existir pa~a lanzarse a la insurrec
ción con l a c,asi a_bsoluta seguridad de tri un.far en la --
guerra que .i niciemos . 1

, 
.,· . . , 

La insurr ecci ón y la guerra de todo Eil pueblo en el Perú 
t i ene las caracteri stibas·propias de una guerra civil . 

Pablo Mac era debatiendo sobre los proyectos nacionales -
del Perú afirma rotundamente: 11De habef dos o mas proyec 
to s nacionales en conflicto, resultará·preferible aquel 
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que: a ) satisfaga los intereses de la mayorí a; b ) con el me
nor co gto social para todos; c ) y al más breve plazo 11 (Pablo 
Macera: "Hacia unproyec:,o nac i on8:l" , pag . 74 ) . 

Sabernos que la guerra- requiere 1=,randcs sacrificios en hombres 
y recursos . En el Perú inevitablemente .será as í . Pero l os rna
riateguistas debemos tener una estrategia , que es la d.i señada 
s i ntét i camente l í nea~ ar riba , que nos 1)ermi ta mediante una am 
plia acumulac i ón de fuerzas previas y con e1··ctesarroll o de u
na insurrecci ón victoriosa, evitar hasta donde sea posible la 
mayor di strucc i ón del paí s y sobre todo el cuestionarniento -
del Perú corno proyecto nae i onal;. hecho que no es irnposi b1e -
que se presente si es que Sendero Luminoso avanzara y conqui s 
tara éx i tos tácticos o ·e ~tratégi • os . El tipo deguerra prolon-: 
•gada y el programa senderista pondrí an al l;erú al borde de su ' 
pervivencia corno proyecto nac i onal . -

9 . Las bases iniciales con i a ~ 
a r ma os e pueb o ern 
mente de tres t i pos: 

ue·se forman l os destacamentos 
a ~ nuevas .FF . AÁ • .son 6as1ca 

El pri mero , tiene que ver con la autodefensa de masas, que -
en el momento actual t i ene un contenico y carácter fundamen
talrnen¡e polí t i co y s~cial . Este contenido pol í t i co y social 
fortal ec ido y potenciado (hedho que en la actualidad no se -
pr od uc e por el li beral i smo programático del PUM y de la i z-
qui er da ) , debe abri r l as posibilidades r~ra la organi zaci ón 
general i zada de milicias armadas en s i tuac i ón de cri sj.s polí 
tica general y dentro qe l as caracterí sticas insurrecciona- 
lE;:s y situación revolucionaria formulado anteri oremente . Es 
ta s-erá la forma particul ar de participaci ón masiva del pue
bl o en la a cción armada 'bajo conducción mari ateguista . Es pro 
bable y bás i camente seguro que desde las rorndas ca.11pesinas o 
urbanas saldrán i nicialment s formas de milicias armaaas o de 
autodefensa armadas, ae caracter estrictamente eventual para 
~oder e~carar y reso l ver asuntos pol í ticos impostergabl es . 
Esta es una tarea y responsabilidad plenamente• actual, basta 
recordar el caso de Huaycán . 

El segundo, es de carácter y f ontenido especi aliz.ado , . bajo - . 
conducc i ón del partido pero desarrol l ando una po l t i ca de fren 
te Ún i co . Inicialmente tendrá la caracte.rí stic·a de grupos es 
pec i a l izados partidarios , que como se verá mas adelante, ac- 
tuarán desde ahora, como una exigencia de la lucha pol í tica , 
sin que haya lugar una situació-n revolucionaria, con caracte
r í sticas globales de'fensivas , ligadas al movimiento social y 
s i n tener las caracterí sticas de un destacamento guerillero , . 

-que tiene como uno desus objetivos primeros el control mili 
tar de determinados territorios . 

El hecho que caractericemos la acción de los comanJos espec i a 
lizados como de defensiva global, mo significa de ninguna ma-: 
nera que no puedan desarrollar acciones operativas de carac-
t er ofens i vo ce acuerdo a como lo exiga la situaci ón . Más a ún 
estos comandos especializdos tendrán fases en su prepar acion 
y or ganización , asi como en e u desarrollo . Inicialmente ten
dr á una compos i ción estrictamente partidaria para abrirse pos 
terio r rnent con una pol í tica de frente unico . Su act½aci ón - 
será fundamentalmente compartimentaiizada . Con estos grupos -
o comandos no se ''batirá" el e- ampo ni se de_:fende r á territo ri os . 

Es de la fusión de esdrns grupos especializados, de-sde hoy dia 
organizados y lanzados a la lucha y de las rorndas campesinas 
transfor.rnadas 6rJ 1:-:ilicias, '1.ue sandrá los c.es t acamentos mili 
tares del parti c.:.o y del pueblo co :a c 2 ... _Jac i dad de poder condu".:. 
c i r la lucha insurreccional y. de continuarla. bajo las formas 

, 
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de guerra de todo el pueblo . 

La tercera orientación decisiva , es la relación que debe exis 
t1r entre el movimiento popular ·y la izquierda revoluciona- -
ria y las FF . AA . No existe revolución que no mida su relacion 
de atracción o rechazo en las FF.AA .. Es conveniente citar -
nuevamente a Pabla Macera en este punto cuando señalo lo si 
guiente: "En la época republicana el sect'or fundamental en 
la historia en primer término lo constituye un ejército . "Los 
ejércitos auropeos eran y han sido fuerzas del orden . Mien
tras que los ejercitas indpendientes comandados por San Mar
tin, Boli varo Washinto eran ejercitas subversivos . Esta -
diferencia fue clave para entender el rol de los ejercitas -
peruanos dentro de nuestro desarrollo histórico. Los nuestros 
no fueron ejercitas conservadores sino ejercitas revolucio
narios .•• Los ejercitas sudameri eanos, sin embargo , olvidaron 
y dieron la espalda a este- caracter revolucionario ••• En el -
Perú quienes me~or reaccionaron cont~a esa tendencia conser
vadora fueron Caceres en el siglo XIX y Velasco en el siglo 
XX. Constituyen un intento por recuperar para un ejercito sud 
americano el caracter subversivo, revolucionario e innovador
que les dio origen" (ob.cit.pag . 62 ). 

En conclusión debemos afirmar que la linea militar del par~ 
tido incluye necesariamente el trabajo persistentey regular 
en las FF . AA . El trabajo en la5 FF . AA . y noliciales se debe 
necesariamente desplegar con banderas :rolíticas que reclamen 
su estructuración democrática . En el caso de la policía es
to se ha avanzado parcialmente tal cmo se manifestó en su re 
ciente hue~~a .Esta es una nueva deficiencia que arrastramos 
y que al parecer erradamente nose considera estratégica. Gra
ve error en una situación de crisis estatalcQn profunda co 
rrosión interna de las fuerzas policiales, con desarrollo de 
la guerra sucia y compromiso de los altos mañdos militares 
y con un antecedente nacionalidata e innovador tan cercana 
como fue Velasco . 

La estrate.gia de gobierno y pe der , ·supone tener una propues 
ta para las FF . AA que nos permita convertir en terreno de -
disputa ~u institucionalidad . Los cambios- necesarios en ellas 
para para adecuarlas al nuevo gobierno - se deben dar por nu-

estra fuerza política y de masas incidiendo en su actual ins 
ti tucionalidad . 

10.La tesis de las Bases Políticas Revolucionarias de Masas es 
correcta y es parte integrante de la estrategia general de 
la acumulación de formas polt1cas y de la preparac1on de con 
d1cio~es para la insurrección y el ingreso masivo del pueblo 
a la guerra . 

Las BasesPolÍticas Revolucionarias parte de lajusta conside
ración de que en una situación de crisis estatal como la que 
vivimos el control político y después militar de territorios 
y de poblaciones tiene un caracter decisivo para el curso -
y la marcha victoriosa de la revolución. 

En un primer momento estas bases de apoyo político son par
te de la lucha por consolidar una hegemonía en la sociedad 
y por construir una alternativa de poder popular . Es el es
fuerzo por e l control político y soaial ~de las poblaciones . 
Es sobre esta base , que en un contexto de crisis polí ti ~a 
la acción pre-i nsurreccional encontrará un cause definido y 
sólido para su actuac ión y desarrollo exitoso . 

CDI - LUM



71· -

La forma p~rti cular como se dcsarrollé:t En la actwüi dad la 
violencia pol í tica E:n el pais y E:n es1)ec i al la guerra sucia, 
mediante el compromiso de rcgionE::s eni,era3 (Ayacucho , -provin 
cías d Huancavelica y e l 1 to Huall afa), e .xige que l a eE•-
t.rateg~a de :¡;,oc.E.: ~D)U2.c...r <1-:. ::..os· rna:ci2t.'.°'guistas .~.,J2Fononga 
como asunto de v1d2. o muerte , el contro.l y he~emon1a intran
s~gente de t~r~itorios e~e,t1er~ ccnrlu~ió'n po l ittca y so
cial del mov1m1ento. El partido ccnducienaoa7:as masas 1e~ 
Oc defender su territorio y su hegemoní a del i ngreso de Sen
dero _Li;minoso , y en ciertar condiciones- y bajo ci'ertas cir-
cunstancias debe def~nderse frente a la acc i ón de la policía. 

De ácuerdo al desarroll o de la guerra sucia 0n el BaÍs exis 
t~rí tres tipos de intens i dad de violericia: aquellos ele al ta 
int ens i dad como Ayacucho , provi nci as de Apurimac y Alto Hua-
llaga . Zonas de medi ana intensidad. c omo La Libertad y Puno . 

Zonas de baja intensidad como Iquitos y Piura . 

Po r e l momen~o no significa control militar dél ter~itorio, 
expresa contnl político y orgánico , sin que e llo descarte el 
uso cíe l a violenci.a defens i va rn_ed iante las rondas campesinas 
y los grupos especializados de carácter operativo . Esta es -
unatarea de perspect i va estrat€gica que est~··puesta a 2.a or
d.e r.i del dia para e::'.. partido, no sólo en provinci as sino en -

- determinadas circunstancias en la p ro pia Lima Metropoli ta:1a 
( caso Huaycán) • ·· 

Los crit0rios para el estableci miento de las bases pol íticas 
revolucionarias deben ajustarse a tres característicasº 

• donde están las fuerzas motrices de l a revoluci6n: cla 
se o oren::. 9 cc-1.rupesi r:o !~ 1)o t: 0~ , comunero y semipro.l etar5. a-
cto . r 

• d.01. ~e exista unFl nr~ta L. ~b; li -laJ en el · c. sentamiento de -~ 
las FF . .i\.,;1. :· 'CQJ.iciales • 

• Donde las ubicaciones territoriales por la acurnulac i on . 
previ a efectuada tenga un ~onten1do estratágico como en 
el caso de Piura, Cajé1.ffiarca , losbarrios populares de Li 
ma 5 Cusco-Puno y la zor.'.. centra1·t0man.o corri'o eje-Qerro 
de Paseo . · · · 

11 . Finalment~, se hace necesario prec i s&r ~ri~nta.22,.~~s Q§J ra l a 
actividad i nrr~a_l§;. Estas oi1i entaci on~s en e _,_ aspec,:;o mU.i-• 
lar o paramf1i tar del Partido y de las masas deben to ·nar En 
consideración dos· 8Jementos fundame~tales: la línea estrate
gica militar del ]artido y e~ h€-cho obj_e!!_!~ue~[_Pe:i:u 
s e desarrolla una guerra suc~-..§.i.___~o_i¿~~-~§.E._rá. Y-2~P,E~ t e 
a regiones y poblaciones ent~~· 

En. concreto el partido considera q_ue 1:-, violencia :r,olíti c 2 
y en especial la guerra sucia restringé crec i entemente los 
J.Ími tes de la aFtuac1ó.n P._O li tica, t~fo ~en f._a escena _1:2uoITc a 
nacional 2 como en el t r abajo ,· _en""Ja · r§Ia~3:_sm co!l Tas ~sas L 

Esto lleva a que el partido se. plantee co~ absüTu""ta c1ar1 cad 
las tareas que a este respecto le compete. 

Dicho deotra manera, el PUM debe sa'Ler comtinar dos_2.._b_j_~ti
vos , que tienen diferent es ritmos y momentos de desarrolJ..o , 
pero que son parte indesl i gables ele una misma estrategia de 
poder . El primero es la f o~ma como e¿._ .1?..ª_J'.'.tJd'.2._ ~P2E,.c!.~ 1.§:: 
violencia politica actual (superando Gl a 1:istenc1on1smo que 
tanto daño hace j, y a l mI smo ti c□_po como el 2.rti do r espo n..: .~ 
diendo . la violencia._ po_1í~-C8 c:t.,c~s"!i; süperancfo su reTacivii 
liberal con ..:, er; movimien~o de masas ~a.b~?-..i~ la pos i bilidad ~ 
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para un mediano plazo de un ingreso masivo del pueblo a la 
guerra mediante la insur~ección. 

a) E·n lo inmediato signif:.ca sacar todas las consecuencias 
polít_ic~s al ·hecho que está· _en curso una guerré). sucia, 
que los dos contendientes anulan la acción de la políti
~ mediante el uso de la violencia y tercero, que s1 el 
partido se propone mantener su capacidad de cont·rol y su 
vocación hegemonica sobre el movimiento popular y la 
nación debeorganizar en el plazo más corto la autodefen
sa masiva y la especialización de la violencia en el par 
tido. -

b ) Esta decisJÓn u y -orientación es consecuente conel he
cho que la poliica como actividad puramente legal y con~ 
titucional se restri'nge . mediante la acción de los oonten 
dientes . Esto lleva a un repliege al-partido la Ias ma
sas, s1 es que no se encara en el mas corto pazo . No es 
posible que Sendero atemorice y violente las organizacio 
nes populares bajo cnnducción del partido, como es el ca 
so de Huaycán o como pueden ser las rondas campesinas .El 
partido debe prepararse para defenderse y repeler la ac 
ción cuando asi se crea conveniente. 

c ) Esta es también una forma insustituible de preservar y 
desarToll ar nuestras fuerzas . No significa entrar a la 
guerra ya hemos dicho que este paso se produce en deter
minadas circunstancias . Pero indudablemente, representa 
la exigencia de un readecuamiento global del partido y -
del movimiento social . La guerra sucia en curso; el rom
:grimiento inicial del monopolio de las armas en beneficio 

e Se_g§ero y no de la revolución popular, pone en peligro 
las .Tuerzas acumuladas, incluyendo al partido y al movi
wiento demasas. La dirección está en la obligacion de des 
c~ntralizarse nacionalmente. La dirección debe por esta 
misma razon iniciar un plan de clandestinización que ase
gure las relaciones del partido con las masas en cualquier 
circunstancia y no como ahora qw:· prácticamente. se han te
nido que abandonar zonas enteras del temtorio. 

d ) EB en este , :proceso de lucha en que acumulando la EJleri en
cia y desarrollando la c-apacidad opera ti va mili f"aryodre 
mos transitar el camino de preparación de~ partido y las 
masas a la insurrectión popular. 

La conquista de la insurrección popular tiene directa re
lación con los objetivos y la correlación política de fu
erzas. No es posible pues, tal como se ha señalado en te
sis anteriores imaginar siquiera una insurrección sin una 
correlación política favorable y sin un alza revoluciona
ria del movimiento de masas . Pero al mismo tiempo es im
prescindible señalar que para que 01 movimiento transite 
este proceso requi ere hacer uso de formas de lucha armadas 
para defenderse y desar~ollarse. 

Este concepto para su desarrollo tiene una íntima relacion 
con .las bases poliicas revolucionaras.En el Perú el régi 
men parlamentario ha entrado en crisis.La violenc~a creci 
entemente affeecta a los partidos, a las clases y a sus van
guardias sociales y estas deben encarar los problemas pa
ra desarrollarse como fuerzas hegemonicas y estatales . 

e ) Finalmente, el partido debe desarrollar cinco orientacio 
nes básicas ene!.. plazo más corto pnra poder enlrentar no 
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solo el desenlace •político del presenteperiodo táctico , 
sino los requerimientos de la hora presente • 

• trabajo de inteligencia e información, especializado y 
a través de todo el partido • 

• preparación ,inse~ción y consolidación de la autodefen
sa de masas y del partido teniendo como eje las priori
dades nacionales y •las posibilidades de constituir Ba--
ses P?,l{tica·s Revolµc.ionarias . 

·• · Lá. ;onformación inmediata ·de comandos especializados pa 
ra acciones armadas de de:fien~a y para la conducción de 
acciones fte- insurreccionales de mascis • 

• preparación·del partido y del movimiento de masas para 
acci ones pre-insurreccionales que pueden presentarse en 
un tiempo relativamente corto . · 

• trabajo , sistematico en las fuerzas polic i ales y FF . AA ., 
con miras a su bloqueo operativo , dispersión o fractura 
parcial en situaciones de crisis general • 

• plan de construcción nacional de las BPRM , objetivos • 
pl~n de nec~sidades logísticas~ 

, .. -.· · 

' 
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VI. RENOV,�11 EL Pillí Y LA IU PAR!� CONQUISTAli LfA VICTORIA

Nada do lo c1i cho h8.st - \)1 momento será posi bl8 de con
quistar si es ou0 no se� produce une. modific�ción pro-
funda en la actividad del partido y ].,a IU. Esta renov� 
ción que exige l"· vid.n. política del país es· extraordi
nariar.10nte profunda 9 requiere ser un viraje de 9.lcance 
programático y de proyecto político. En el fondo habla� 
do con claridad la crisis ele la IU y las profundas de
bilidades del PUiil est/4.n atravesadas por un problema se 
mejante: la ausencia e.e una. lnternati va política pro-= 
gramática y estré,.tegica L1 suficientemente definida 
-cada. una a su nivel- de frente y ele partL:l.o •

• 

l. IU: Del Frente electoral al frente- rev,')lucionario. de
masas:

Esta es la gran tarea que tienen los mariateguistas
para poder encarar la situaci6n noUtica y transfon
mar la inicial crisis del regimen parlamentario v -

los brotes de un nuevo estado surgido desde el movi
miento popular en una nueva correlaci6n estrategica
de fuerzas que pennita el ingreso victorioso a la si
tuac�6n revolucionariaº

l. Las condiciones liberales del nacimiento de IU
La transformaci n de IU1 no solo es un asunto formal �
siño que significa mod:hficar Las condiciones que die�
-r6n or�en a su nacimiento. Porqu� es necesario seña
lar con absoluta claridad que IU nace sobre la base -
de un acuerdo defensivo 1 

a.e sobrevivencia de las di-
versas vertientes del paí.s que posteriormente empata
con la multitudinaria representación electoral y rurr-
plias fuGrzas populares en el país . La IU nace dea,-
pues de la profunda derrota electoral de Junio de 1980

pero, nace tambien despues de la __ ruptura del -
ARI que no solo representó la derrota en Gsas elecabio
nes de comienzo de la clécacla 9 sino antl.,s qu.e nada la
inca;Jacidad de la izquierda revoluci,Jnaria de c Jn1...1ucir
y.�rganizar una alternativa do masas que corJnara años
de lucha y organizacion del movimient� de masas.

Desde la ruptura del J.iRI queda abss)l1J..t211Len-tc claro que 
la izquierda ·1r.Jcesaba tanto un ,Jrofundo soctarismo 
como un proyecto político subordinado n ln fJrma de 
representación pnrlamentaria r li br.�ral p8ra el estado. 
El ,�RI se rJ1n11e '"'Or se ctarism, j pero tai1bi Gn ;;or la 
ausencia de un ;::iroyecto ;_J.)lítico r<:;V JluciJnari:::i y. ror 
la inca•Jacidad de prJ¡-.JJner LJ..na 2.ltornativa. su;;crior al 
liberalismo p!'.'rlrunentario ? que 6-esc.1:G esé ent )nces ya 
era predominante en la izqui8rt1aº No podemos• olvidar 
ahora la des :1iadada lucha por los cLJ..rules a J.es :1echo 
de los discursos y de claro.ciones ra.Ji cales de los li; 
deres. 

Es indudable que el nacir.li cnt J de IU significó un gran CDI - LUM



m~rito 9 porque éra. el ~nico crunino rara s ~lvar una 
derrota estratégica y el uni co knrnino par a mod.ifi car 

l as conc1i·ci .Jnes ele relación con las masas ·en si tua 
ción de derrota d.Ei. l a ve.ngLl arcli a socialista. 

Es asi como IU so ha conv ert:i,do en un gr an r efe. .r·ente 
social y po l j:tico pe r o no ha m')dificado l as base s = 
progr amáticas y -:::lo líticas liberales sobrE: las que se 
fundó . Este es el gran reto que se tiene por de lante 
Lap c)nsigrlas de reori ent a ci6n de IU y renbva-cio.n d~ 
mocrática l anzadas !'.)Or el pa:rtido y otr as fuerzas P2. 
líticas dentro .do IU 9 no ~ienen ~or objetivop sino 
modificar r adica l mente estas condiciones -de l ucha. 

i.J ; . 

2) Tr es gra,ndes propu estas a l interior de IU -----------------------------------------
Existen al int erior de IU tres grandes ori entaciones: 

• La primera expresa un proyecto centrista liberal 
r epresentado por Alfonso Barrantos 9 un se ctor de 
los llamados independientes 9 el PSR y el PCR. 

Esta pro ou es t a reflej a el humor y el ánimo en sig
nificativas capas y sectores de las clases medias 
y .del movimiento popular. No es por tanto una pro
pu est arbi trari.a 9 ni un asunto ·,ersonal como inco-

• .rrectamente se l e ha tratado y c0mbati do 9 y es to 
es así porque tiene una base social objetiva par a 
desarrollarse 'en el Perú de hoy. 

La base pr ogr amática de esta nro :1u0sta 9 es tá · en la 
demo cratización del estado ven lci división que se 
hace entre l os que están <lis;}uestos F.t '!OnP. '.r como 
centro del programa de IU l e. democrat iza ción dol -
estado y los que 'lucha n desde difcrontes ángulos 
po r coloca r el centro de l a política revoluciona--
ria en l as masas y en su articulaci6n en un nuevo 

pr oye cto estatal º 

En un n10di ano pl a zo 9 si es que no es subordinado 
este Dr oyecto 9 int ent a rá neces2riamento r ecomponer 
dofini ti V8ment e IU 9 p8.r a intentar un e.cuerdo ele -
largo pl azo sobre la base de una pr opuest a r 8for
mis t a con se ctores centristas y en part icular con 
el .Apr a . 

Este pr oye cto basa su fuerza en 1rn=mtener ol di vor
cio ent r e la rlemocraci a social- y 1~ Qemo cracia po
lítica9 entre l a necesaria organicidad de IU y la 
dirección cau.rlillista como formn. de ejercer l a he
gemonía sin ;Jr esencia rle las :ilasas º La expresión 
más clara de es t e com;1ortarniento es /Uf)nso Barran 
tes.~ 

Es el reino de l a informalidad. y su nrograma· maci 
mo t a l como de cía J 0rge Basadre 7 al referirse a al
gunos gobernant es ')opulistas de la hi storia del Pe
rú: "subir y clurar". 

.J • 
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,. La .. segunda propu_esta dentro de IU esiá teñido de un 
profundo contenido de radicalismo formal, pero pro
p;ramticamente no sobrepasa los marcos del liberali!! 
moº ~sta posici6n la expresa fundamentalmente PR en 
medio de las contradicciones queles toca hoy dia vi 
viro 

Su propuest8 para el movimiento popular e_stá subor
dinada a la visión liberal y confunde pennanenteme.!}; 
te la crísis crónica del Estado Oligárquico y su no 

resolución revolucionaria con la proximidad permane!! 
te de una situación revolucionariaº · 

Políticamente hablando es profundamente sectarea y -
no tiene una pr·opuesta nacional para el conjunto de 
las fuerzas de la izquierda y del movimiento de ma-
sasº No es gratuito que PH haya sido hasta el momen
to uno . de los partidos más-reticentes a impulsar a -
la IU y a generar experiencias de autogobierno de mQ 
sas desde el movimiento popul'l.r. Los municipios con
ducidos por PR han sido muestra palpable de esta .CO.!}; 
ducta pragmática e inmediatista. ll'iás aún el punto de 
vista ideológico-dogmático, su no rompimiento defini 
tivo y explícito con la visión maoísta1 su no asun-
ción del poder popular como camino a la revolución, 
se convit:Jrte en una trabR que está generando y ya 
generó una orofundc1 crisis 8 su interiorº 

. . 

Digámoslo con claridqd,PR está incapacitada de poder 
articular una hcgemonÍR al int2rior de IU y con ma
yor razón en el conjunto de la vida política del paisº 

• Lcj. tercera propuesta en IU es la que planten transfor 
marla en un frente revolucionario de masas, es la que 
lucha por una estrategia de gobierno y poder, es la 
que tiene una propuesta de trnnsformnción radical de 
lr1 izquierda para poder renovar rt:Jvolucionariamenta 
el Perú. Esto. proouesta la rGprcsonta el Partido y -
parcialmente el PC, con cilgunos sector0s revolucion.s
rios sin partido como los cristianos de izquierda.Ha~ 
ta ahora este prqyecto ~olítico no ha cu.ajado 0n toda 
su Jirnensión, ni se ha convertido en una fuerza defi
nitivamente Alternativa a pesnr de la proyección y el 
perfil político nacional conquistado, porque ella mis 
mR -el pro_pio partido-f to.rnbiJn aJolec~ .dé errores _:: 
que atraviezan el conjunto de la izquierdaº Estos e
rrores qomo los veremos mRs adelrnte son fundrunental
mente tres: programáticamentc h .~ m:7:ntenido unR visión 
del poder popul;:Ú· con desviaciones li b.arales parlame_!2. 
taristas o economiciste.s radical vs .. No hri generado una 
institucionalidad partidaria sólida, lo que significa 
r,oue;r al partido al frente y ·por encima dt; otra orga
nización y no ha construido u.na relación orgá.nic a -
con el movimiento de masas a pesar de su siL,:rnificati
ce. presencin. 

Pero es en el PUM y pflrcialmente en el PC y en los --
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cristianos de izqui~rda9 como también en PR a pesar 
dE: 1as 'le "L•ilid:::a, Jes y errores señalados 9 ·donde se en
Guentrán las posibilidndes de gení::lrar un -poderoso mo 
vimiento a la reori,:;nte,ci6n política y a la renova-
ci6n democr~tica º 

3) La resolución de los problemas de IU está estrechrunen
te-relacionaJo ..... con-la-solucion-de-los-problemas-dE:.1-país --------------------------------------------------------
Para los mariateguistas el triunfo táctico, las trans
formaeión revolucionsria del la:rgo ocaso del Estado 0-
ligárquico,,y la apertura y desarrollo ddn una salida 
revolucionnria · en las circunstA.ncias de crisis depende 
que demos un vuelco fundrunental a la IU~ 

• Por_una_propuesta_programática_de_~utogobierno_~~-~~
sas_i_de_unidad_de_todas_las_snneres 

Esta 9ropuesta políticn tiene las b8.nderas que ya he
mos señalado anteriormente: unid.ad e integración na
cional, paz con .justicia social 9 1:·econstrucción del -
andE- peruano, alimentación y viviendn para losperua
nos, soberanía para el Fer . u, atención a las mayorías 
desposeídas y una políticR internacional antimperia
lista y no alineada. 

Esta propuesta de gobierno democrático y no..cional que 
formulamos pé"'ra la IU tiene cuatro objativos fundrune_g 
tales: 
a) construir el movim:i,ento popular con una corienta

ción de autogobierno de ,masa9 d0 mediano ylargo -
plazo . 

b) fortalecer la reno,;r,ación democr:itics de la organi_;, 
zación de IU, quepermita ligar al movimiento popu
lar con la vanguardio -política y resolvl:r el crec.3: 
ente divorcio que sG está suscitnndo. 

c) representa una política de frente único sumrunente 
amplia que te~iendo como eje n 1 2 IU, convoque a t52 
das las fuerzas democráticas y _ ,Jro gresistas sucepti 
bles de unificar. 

d) Con estn misma propuesta política, c0n l a modific_g 
ci6n radical de la prácticn de IU, el objetivo es 
también provocar una profu.nfü, crisis renovadora en 
el Apra 7 en las PloAAo y tr-:imbi\jn en Sendero Lumino
so9 con el obj0tivo de ~traer a los sectores progr~ 
sistas y revolucioru=•rius y e )nsti tuir con todos e
llos una nuava correlación do fuorzo,s políticas no,:.. 

·· cionales • 

•. Sacar , adelrmte el Congreso Nacional ------------------------------------
Conquistar este objetivo es crear el terreno para lo
grar metas que son de principal importnnciao La prime
ra es que conquistando el Congreso Nacional sellaría
mos alianzns de largo· plazo. con fuerzas como el PC y 
los cristinnos d.e izq1-ü1Jrdno Le dari:::imos nliento es-
tratégico y no s6lo coyuntural a nuestras alianzas,i_g 
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cl uyer.clo t ambi én a PR º Con e: l congreso de I U, conquis 
t8ri'l."'1OS un 2¡ _§egund8. i:1eta que L,s lo_gr a r r estringir a l 
máxi mo, el __ pes<?_ del caudillismo_P.opulis t a y f orta lece r 
•J.Il pr oye cto ele di r ec ; i ón c ol e c t i va º ~igpi f i c a derro-
1.;ar a l b[' rrantirrno 1 s u~)ordi nnr e l pr;oy e c t o liber al ce_g 
triste. y f ortale c e r l n pr opu estn pr ogr arnática de poder 
po pulor. La t2rc er 2, me_t a del for t G.l ec i mi ento organi0O 
do IU, ss l n r e orrienta ción 'Jro gr amrí.ticn p r opu esta , es · 
permi tir a l go qu3 es deai s ivo par a ol avanc e del movi
mi en to revol u ciorn1.rio en e l ;:iaí s y par a transfo rmar l a 1 

cri s i s estr uctur al del es t ado y la crisis del ré gimen 
po l íti co parl ament a rio en s itu.sción r ev ol u cionario con 
e l c on sigui en t e i n greso de l a v ar1gun r di a polí t ica a l ~ 
j erci Ci o a.e la v i ol enci a r evolu cionari a . Los gobi ernos 
r ev ol ucionarios c entroamericano s n os dan un extra ordi n a 
ri o ejemplo de como es posi bl e c onseguir el compromis m 
de los sec t ores r eformistas e n e l eje r~c i c i o y partici
pación a c t i va d e la vi ol enci a r ev ol uc i on a ri a º En con
creto , el PUM .t i ene qu e t rabajar par a qu e l g, IU mayori 
t ariam<"nte se compr ome t a c on un a snlida rev olucionari a 
Es t ') es pos i bl e y el pri mer paso es que el. parti do s e 
con :Jorte 9 . l a a l tura de es t as circunstanci as ., 

• La lucl:n elec t oral y l e con duc ta del PUM ------- --------------------------------
No cnbe l .... r1wnor dudF1 que l a batalla e l e c tor a l de l 89 
y 1 8 lcJ. 90 9 e:n c2.so qu e no se produjer a un golpe mili 
t a r ., sor u ,.Jé:,:~' l,ic ul'.J.Y.' signifioa ci6n ., ~l pa rtido de be 
S8.ber v c1;J O1·ar es tas conno tacion es~ pe r o saber t ambién 
r. Jdir su, )Y'J pi os o b . etivos . Bl parti d o n o de be pon er 
e l centro ·de su actuaci ón y de l a definici ón de l a he 
gemoní a Rl interior de l a I U, en l a con quista de l a m~ 
xima repr esente.ción e l ec t or a l & No vomos a s er u.na ·fu e.r 
za mts r ev olu.cion 2.r-ia y más aj u s t ada a l as exi genci a s 
del mom ento a c turnl, :,or que t Gngrunos más sen ador es y di 
putados . Bsto n o. 1:3ifI1i fi c a que el PUM no cleb ~ r eclamar 
l o que con jtrn t icia l e corres1)onde , J?¿r'Q debe es t a r -
cla r amente · di s puesto a hacer clete r min~clas conc esiones 
a o.tras v er t i entes en es t e pro·c eso d 0 d ef i n'ición de l a 
luch o ele ctor al. En _todo c a so ~ d.ebe s.alla r una pro1.[llue s 
t a de f r ente úni co que ~:ar;anti c e unn, repr esent a ción po= 
lí t ich rev ol u ci onori ac · 

Todo ·es t o no signifi c a cue las el e cci ones no tengrul 
una g r an impor tancia pa ra la deli mi taci ón dé Cél.I11po s Y/ 
de +a or gani zación de una correla ci ón ch: fue r zas polí 
tica s r ev oluci ona r ias º El ~xJ.rt i rlo as pira a que IU se 
c onvierto. en l a primer a . fl,1.e r zo. el 89 y e l 90 c on un 
pr ogr ama y una estrat egi a r evol uc i on a ri a . P ero t ene
mos qu e enc a r a r r a dica l mente di fe r ent e a l os proc es os 
el ectoraTes º En cararlos de une. mane r a muy di s tinta a 
como s e h an encaradc; has t a ahorr-t o J:ü c entr o de l a a 
t ención de l os mar iateguista s no está en l a conquista 
de una JI!ayo r r epr esentac ión electora l, s i no en l a con
s ~ilidación de l a ins -' L tuci ona lidnd . rev c, luc i on ari a de 
l c1 IU y en l a ox·ganización d é nuestr o propi o parti d.o · 
c omo contingent e h <:! gemoni co ,ü int eri or de I U º Es apr .2, 
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vechar el p1"oce s o el ectoral par a ayudnr a im;1ulsar una 
s alida revoluci on a ria a l a cri s i s pol ítica gen er a l .que 

. \ 

-s e ouede pr es enta r - es t e es el ob j 0tivo Je l o.. partici-
pn.ción · electoral- y ·n o. a bona r a l a [) X'O _mes·~rr liber a l -
electorera de col o~a r e l c en t r o de l a h~ge, o~ Ji a polí
tica en la esc en a ofici a l . y ;¡arl ame;mt nri a. t;n conclu-
si6n n o r e ba j arl e un Ápic e de i m)ortnncia r l a lucha ~ 
l ectora l como co n f ronta ci6~ de cla s es, pero enca ra es
t e proc es o como un0 t [lc tica r ev olucionnrirr y n o con u
n e propu esta libe r a l parlamenta ria d e trnns fo rmaci6n -
del estado . 

Estamos pu es r-mte una gr a n encrucijada lJara el d estino del 
pa ís, d e l e r ev oluci6n y de l a izquier da pe r uana . Requerimo s 
lucha r por I.Jr oducir un r ea de cuarni ento es t rat6,~-i co de IU: e l 
PUM ti en e unF1 r espon sabib dad enorme y d.G pri mera significa
ción ;Jf-l. r a transfor mar a l a IU en un v er dal ~ro factor r evolu
cionari o . 

2. Renov a r · .e.l Parti do ~ un a sunto de de ci siva im )ortancia 

Para los mariRt eguista s e l princi pPl ins trwnento par a r eno
v ar la IU y enca r 2r el ~r oc es o r evolucionario que vive el -
PAÍS es s u 't)ro pi pa r t i do • .i;s t o e s decis i vo 2. tomarlo en sonT 
sidera ci ón. Ha c er es t n. n,f irmac i ón es t á bnstante l e j os de l -
secta ri s mo , per o s i ,1 ¡Jr e ci a en su exacta :1. i mens i.6n l a s c on di 
ciones J.o l a l µch2 pol í ti ca en el Perú G.ctual. ,:h n partido -
sólido 9 con un :)a"rti J.o débil y con errores lib.a r a l e s e s i mp,2 
si bl e enca r a r 12. di mens i ón lL l as ex t raordinarias t a r eas qu e 
tenemos ;_Jor clel ;::inte º 8s t o :1a r e c8 un a ::ieror1.lll a da 9 pe r o n o e s 
asi, hoy en di a l a a ctivida d pR.rlamenta ria, el traba j o muni
cipal, l a investi ga c i 6n sociRl o c i entí f i ca, l os ca r go s sin
dicales o gr emi a l es o cual aui e r otra ac t ividad lJe rs onal de -
importancia , es t {1, ;;:,o r encima del ;_m rtido como pr oy e cto polí
tico r ev olucion ari o 8 

-1. ' 

Como decí a Gro...'Tlci: u El parti do socialista,,. ~º s urgi do en el 
. c run:;_'.)o Je l a demo cra ci o.. li beral ( en e l c.....m;io de la c om1Je t en
cia política 9 es una Qr oye c ción dGl Jroceso de l d8s arrollo 
del c a pitalismo ), como una Qe l as f u erza s so ci a l q ue t i en de 
a crearse unR base de gobi ern o y n conqui s t ar el poder de l 
estado, su misi6n ·c •Jnsi s t e en or tsani zar a l os olJra r os y a -
los campe.s inos pobr es en clas e domi nnnt e ". El :r.'li smo pens ador 
marxista-l eninista italiano de cía : "-El 1)artido ., •• es l a j er a r 
quia sup8ri or de es t e mov imi ent o irres i sti bl e de masas, e l -
partido e jercita 1 2 más eficaz d e l as Ji ctc:duras, e s a que n_§; 
ce del J r estigio , es l n a c e~ t Qci6n concient e y espontánea de 
u.ria a1:1tori dad qu e s e r eono qe como i ndi spensabl e par a el 10..:
gro de una obr a . emi1r en di da11 ,, 

1) Un brev s ba lance de l a a ctivi do..d parti dari a -------------------------------------------
º Los a s pe ctos 1losi tivos de l a a c t ivi J n.cl ,l el ~mrtido en e s 

t os t r es años ;Jueden s er r Gsumidos de l a s i gui ente mane 
r a ~ s ·e h a av anzado en un.2 consoli da ci-.5n _p2..rcinl 9 per o 
i m Jortante , .Je l a uni (iad 1)olítica clt:l 110,rtido , ~Je r rni t i
en do emerger a l aes c ena ·lJolítica n o.cion a l como' una fuer 

\ 
• 
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ze, pfu·ticl,qria vi ¡'._;orosa .. De lo. nisma manera, se ha avan 
z2.do en e nseguir·· una presencia n o ci:i. cmal 9 y a l mismo 
tier:i 10 s..., hn conquistado una importante ~Jresencia en 
::.,ect ,res )0;1ulnres 9 (~ s.enciales d(~ la revolución peru.§ 
na .. .Gl PUM logra ex1Jresar en estos tres años una co
lumnr. d.e cua<lros 9 que sin . equivocr:i.rnos es las más iin-

. port;:- nte le toda 12 i?,quierda marxista-leninista y en 
genernl socin~ista. Ha afirmado un liderazgo naci onal 
de o.1.Josici6n n.l ré gi tnen aprista, hs.biendo o.pare ci do en 
Jeteriünadas circunstancins como cabezo. de esta oposi
ción ., Hri fo rmulrn.l c» en términ,)s básicamente correctos 
una estrnte&,ia de poder popular y en f'unción de esta -
hn, r:.vnnznclo de manero. inicial en i m~mls a r lri construc
ción d.<.; lri .ANP y Je l o. lucha uni t r-_:i,ri n .1.Jor lR. hegemonía 
nl i nte·rior de IU., Es finnlmente 9 un ' 11n.so o.delnn-te tn.m 
bién, la c1nsolidnción de relnciones intei-naci onales.,-

1 • 

., Lns ,lebilidades más im·portnntes del PU1Vl r> lo l a rgo de 
es tos tres flños de fundación, br•.N crnen te señaladns, son 
las siguientes: no se ha consolislndo, a pesar del os a-

- vanees del I Congreso y L1e los ,liversos Comités Centra
l es, una nuevo matriz marin.teguista • .t:n c)nc:r eto , signi 
fica que no osté. terminado de diseñar y . o.sumir un pro
yecto mariatJguista de pocl(:::r populnr que se engarza con 
léco.d~s de ln historia del prís y que sintetiza un pro 
yectó revolucionnrio 'de trnns fo rmnci6n so cirüist0, clel 
Perú. Pnlta una mayor co hesiÓnp producto dG. una f a lta 
de debate ideológico., En ese s un tido 9 ln ;n ·incipr-il de
: iciencia ee <le orclEd'l progrrunático: el liberalismo en 

. l a c onstrucci 6n del estau.q y dt- l o, luchn. por lo.hegemo
. nía política y la fpl tn clE:; des,u·~•Jll·) Je l'°', tesis ~iro
gramática centro.1 9 el 2ut ogobi orn ') de co.s f1..s, termina 
por · traer tales c ons e cuencias en le unid~J ideolj¿ ica 
y. :;iolí tic a :Jartiunr_io.o 

º Una de l as expresi ones más claras c1e -l ri. f~:.l t a de uni
_dad i dcol6gicn. y J.el desarrollo de u.ne:. 1,1t,tri z ¡-,,ariate
guista más defini 11.a es la· c,)nstruccíón 10 u_ri nsc":mto.mi
ento socinl y de mas n.s que t eni endo c omJ eje 11rogrru:ió.
tico la 1)ro;;mesto. rle autot,_';obi erno 9 so c 1Jns truyn brjo 
el método de lé'.creaci6n de bas us políticn.s revoluciorn.=1 
rias de mas o.s. El nutogobierno c o,;1,J ej·..: 0,rogr ru:-1átioo 
y las bases polí t i•~as ele masFJs rev Jl u.c i :)n::-,rias cor.10 me 
todolo8Í a y comO pro;;iuesta ¡Jrnctice. ,-10 pri orilndes y -
de n.cumulaciÓn de fuerzas - n) S8 h n C,)rnbinado en ln acc;. 
tuo.ción del partido º Lo cual hn llevndo n que a pesnr .. · __ 
de:-1 avances - importnntes--C'.)i~10 · 1:;n Puno, a l g LJnos distri
tos de Lima o en Piurc1, el 'parti do n o tenga aún terri
torios y bases a.e masas estrc"tégicarnent c f'r n:1.los a su 
proyecto de ;;io-der po pular ., 

o. No Sb hA logrado y desarroll:}r un, líneo, ,1E c -:)nstruci6n 
~rgÁ-nica que se· ajuste n, las C!:'cr ncterísticc,s propias 
r1e convertir al PUM .311 un proy ... cto r ,:N,J luci-)n,~rio de 
nnsas º En es t e sen t:'.,1o h ..;r:1 )S tGniG.o tres cre .. n des ,Jro

blemas que req tü eren 'le u.n análisi s y J.e una r8ctifica 
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ción prof~nda . La primera es que no se ha consolidado 
el núcleo central de la dirección ~ulítica . No puede 
haber dirección hegemónica enel pa1 s ni en la izquier
da, sin un núcleo central sólidamente cohc~ ionado y -
con un proyecto político definido . La mayor í a de la di 
rección está burQcratizada . No deben exist· r dirigen-= 
tes sin bases pol í ticas . Debe haber una pr funda des-
centralización . El .. segundo problema ha es t 1do relacio 
nado con la ·falta de líneas especial izadas en el parti 
do y en las masas. flo hemos logrado tene r una correcta 
propuesta de organización del sisterr ~ nacio nal de di -
rección lo cual ha te'rminado por hacer cris is . Y final 
mente, no hemos ·logrado encarar correctamente la i nte:
gración de la vanguardia popular atrai da o periferica 
del PUM en nuestras instancias orgáni cas . El debate so 
bre células o comités mariateguistas no ha l legado a 
tocar el fondo del problema. Ha sido un debate básica 
mente organici sta , pero no ha expresado u~ proyecto pñ 
l í tico pophlar - . Por el contrari e ba gE.ne r rnlo una tre:: 
menda confusión en las bases . La visi ón asarqbleísta o 
movimientista ha primado ;Y no se aj usta un~ propuesta 
de poder popular . La mayoría de organismos de base e 
i~t~rmedias está sumidas e~ una profunda deb ilidad or
gan1ca • 

• Como parte de este conjunto de errores. que t iene en su 
raíz una perspectiva liberal 'del estado y un programa 
práctico con vicios social- democratas, ha hecho que no 
órgan:remos al partido como una fuerza ~e c0mbate. Esto 
se ha visto reflejado en la práctica inexistencia de -
un trabajo de seguridad . El Partido ha pe r di Jo el sen
tido conspirativo producto de la propuesta pro gramáti 
ca y política predominante . Es asi coro pod os expli 
car porque no hay una práctica conspi1qtiva ni un tra
bajo de seguridad . La ilusión parlamentari a s e vive -
desde la dirección hasta las bases~ es te es un hecho -
incuestionable, pero es la dirección.la que t iene la -
responsabilidad central de producir l a modi f icación • 

• Finalmente, el balance sobre los méto doE' Je dirección 
es francamente deficiente . Sendero Luminoso es en es
te sentido un ejemplo de lo que debe SLr traz arse pla
nes y luchar por cumplirlos . En el part i do el plan en 
la práctica no existe . Se vive inmerso Jn· el coyuntura 
li smo. En lo que pasa en la semana , e1. la campaña del 
próximo mes , pero ~n el partido no hac c~os tác tica ni 
menos hemos hecho carne y realidad un plan es tra tégi 
co . Hemos aprobado multipl es planes en el CC , pero no 
nemas tenido la capacidad de darles continui dad ni de 
fiscalizarlos . En la mayorí a de l os casos ha eido le
tra muerta . En este senti do, no hemos creado el hábito 
de la táctica- plan leninist? . 

2 ) Readecuamiento estratégico del Partido --------------------------------------De forma resumida Y. ueremos resaltar la imprssci ndi ble ne 
cesidad de que s e produja un r ead ecuamiento estratégico ~ 
de la vida del partido. Este hechc debe ser meditado y va 
lorado en toda su dimensión por la militancia y la direc
ción política . El eje del readecuamiento está en la tesis 
de la importancia 'esl'ratégica del partido . El partido es 
tá por encima, por su importancia y calidad, de cualquier 
otra forma de organización política y social del movimien 
to de masas . Ratificamos el postulado leninista y mariate 
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guista ~u 1 partido para ser vanguardia del movimiento y 
de la dirección, no es que deba sustituir al movimiento, ni 
a las ~asas, en hacer la_ revolución; pero si debe cumplir 
con ser la fcrma su~eri or de organización del estado mayor 
y del proyecto poli ico socialista . 

Para conseguí r esteobj eti vo e_l partido ha di se1ado la pro 
puesta del PRM. La propuesta del PRM supera. teoricamente el 
debate Pntre partido de cuadros y partido de masas . Formu
la y precisa el rol que le cabe a lavanguardia política . Ga 
rantiza la relación de dirección pero también de integracion 
y servicio al movimiento popular. El PRM expresa la respues 
ta que hemos formulado a los partidos economicistas y radiw 
cales que constituímos en el 70 , pero también a los vicios 
parlament~ristes y liberales de los partidos de la izquierda 
y del PUM después del 7~ - · 

Es absolutamente necesario darse cuenta de la dimensión de -
la crisis de la IU y del reflejo de esta crisis en el . propio 
partido . Sólo asi llevaremos hasta las Últimas consecuencias 
la autocrítica y la rectificación y el PUM se pondr4 a laal
tura de las exigéncias impuestas. 

Las l í neas de reacecuamiento estrategico principal del par
tido son: las siguientes: 

• La crítica y superación al liberalismo político y al -
parlamentar1 smo como forma de relac.1ón del p art1 do y de 
las masas con el estado . Parte de esta crítica debe ser 
sin duda la crítica a las concepciones sobre. el estado y 
a la estraté[ia social- democrata . Estas tienen su base en 
una visión literal de la política . En positivo significa 
definir y profundizar nuestro proyecto político revolucio 
nario, de ma~riz mariateguista y teniendo como eje la pro 
puesta programática de poder popular. 

La construcc!on del PUM como institucionalidad propia y -
concapacidad de conducir y dirigir todas las áreas y los 
sectores donde sus militantes est~ presentes . Esta es la 
Única manera que se convierta en un estado mayor . ~,raes 
to.requerimos un mando unificado, un sólido núcleo central 
pero también capacidad ds descentralización en las decisio 
nes políticas. Centralización en la dirección política ceñ 
tral y descentralización en las decisiones políticas par- 
ciales o sectoriales. No puede ser más posible que el par
tido no esté por encima ni diriga los prin9ipales frentes 
donde está presente,lo que genera la feudalización y sobre 
todo el desprecio por la vida partid.aria . Para esto el par 1 

tido debe también abrirse más pero para dirigir mejor y no 
para convertirse en. un movimiento. En conclusión el parti 
do manda sobre sus mili tan tes y dirige· todas las instanci= 
as bajo el sistema del rentralismo democrático . Solo conso 
lidando el mando político del partido podresmos consolidar 
su institucionalidad revolucionaria • 

• Trara·ar de acuerdo a un lan táctico y sujetarse a él .Pa 
ra camiar o mo 1 1car e pan e'emos tener la capacidaa 
de cristalizarlo . Esto exige que a todos los niveles el -
partido no solo es una fuerza que da líne~ e iniciativas 
políticas,sino que expresa una capacidad orgánica y cre-
cientemente militar en la actividad de las ,masas . 

Definir el asentamiento estratégico del partido, como pa_E 
te ae la-- áctica- plan . Esto sgnifica la définición de pri~ 
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ridades, el desarrollo de asentamientos territoriales y 
por sectores que concentren los mejor~s esfuerzos y re
cursos partidarios y al mismo tiempo significa descentra 
lización de la direcci6n, lucha contra el turocratismo .-, 

• El encaramiento de la violencia política revolucionaria· 
de acuerdo con los objetivos trazados . El partido tie
ne definitivamente que r conocer uucla violencia es par
te de lalucha política del país así' como tamt,ién parte de 
la lucqa por la hegemonía . Este es el otro aspecto del -
readecuamiento estratégico que el partido debe procesar 
y .donde también se han manifest2do las d8sviaciones pro 

gramaticas_ liberales. -

Finalmente, el PUM debe impulsar la unidad de los maria
teguistas que tiene en los partidos comunistas sus dos -
oucleos principales, esto significa que la lucha por la 
unificación de los mariateguistas peruanos es un objeti 
vo estratégico de la revolución en el paía. Son ellos -
con el }UM los núcleos partidarios prin-.;i1iales . 

Pero es indudable también que los contingentes mariate--
guistas que el partido se propone unificar no se agotan -

en los partidos comuni$as, sino tamti nen otros núcleos 
de revolucionarios mariateguistas, 1ue sin tener una -
tradición exactamente comunista, como son sectores demo 
craticos y de origen cri~tiano, si formanpparte de la ,.., 
construcción del partido revolucionario de ma as y de la 
organización de la vanguardia política revolucionario. 

En conclusión la renovación profunda de la IU y del PUM ce 
convierte en decisiva para encarar el desenlace táctico vi~ 
torioso y darle una perspectiva estra~égica de transfonna- 
ci6n de la crisi parcial en una crisis política de carácter 
revoluci0nario. Sin la IU transformada, y en particular y -
sobre todo, sin el ~UM puesto a la altu~a de las circunstan 
cías es imposible reorientar y consolidar el movimiento po= 
pular, .fortalecer la AN1' y construir un VE:rdadero frente u
nico revolucionario. Es as{ como conquistados estos objeti 
vos podemos transformar definitivamente la lare-a crisis del 
estado peruano en un proceso revoluci~naiio hegemonico que 
abra ias puertas d~l socialismo en el Perú. 
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