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Page No.

01/01/80

t

RELACION

DE PROVINCIAS

PARTIDO COHITE

PROVINCIAL

NOMBRES

UNIR UTCUBAHBASANCHEZ JUAN

LOPEZ VELASOUEZ VICTOR

mu
HILLA CASTILLA MANUEL

ESTRADA VICTORIANO

NO ELIGIERON

CANO HOTTA CLODOALDO

LOPEZ MARCA VIRGILIO

LINARES HUACO EDGAR

MANRRIQUE ALPACA JOSE

PALACIOS JESUS

BASQUES HOLECKE FELICIANO

SANCHEZ L.A

JIMENEZ OSHALDO

TACO ALVARADG PABLO

MOLLOHUANCA CRUZ OSCAR

MONJE SUMAETA ADNIN

HERRERA CUBA HEBER

BERROSPI SEVILLANO ORLANDO

TASAYCO TASAYCO ANCELMO

CHAPARRO ZAPANA FRANCISCO

BRUNO PACHECO LUIS ALBERTO

HERNANDEZ VALLE TEODULO

AROGONEZ VENTE ROLANDO

HUAYMOTE AUGUSTO

CERRAN EMILIANO

QUISPE LIMAYLLA TITO

PEREZ SILVA VIRGILIO

PASTOR LOAYZA LUCIO

CASERNA RODRIGUEZ CARLOS

DIAZ SUCEDO CARLOS

VELASQUEZ BENITES ORLANDO

IND i»
s.

UNIR HÜARAZ

UNIR - ASUNCION

UNIR CORONGQ

UNIR SIGUAS

PUH ANDAHUAYLAS ^

IND CARAVELI

IND ISLAY

IND CANANA

HUAMANGAPCP

UNIR JAEN

IND CALLAO

PUM CALCA

PUM CANAS

PUH ESPENINAR •

taiOirL TAYACAJA /

AN6ARAES

PCP HUANUCO

PCP CHINCHA

PCP ICA

PCP PALPA

PCP PISCO

A.S NAZCA

TARMAPCP

UNIR CHANCHAMAYD ..

HUANCAYO

SATIRO

SASCHEZ CARfilON'

•'CHEPEN
ASCOPE

TRUJILLO

UNIR

PCP

IND

A.S

COMA

UNIR

MAQUEN CASTRO JOSE

MONTOYA CHAVEZ JENNIES

EAZALAR NUNNEZ ENRRIQüE

DE LA CRUZ P. HENRY

CRUZ TAMAYO EDISON

ALORD HERNAN

ASTOCONDOR FUENTES ÍRTURC

MIRA AGUIRRE GILBERTO

ORTIZ RODRIGUEZ VIDARÍO

DIAZ HEREDIA JOSE

VARGAS RAMIRES CESAR

SALHUANCA CABIDES EDUARDO

MAMANI HAHANI EDUARDO

CUEBAS PARE ZENON

ROBLES MORALES ARTURO \N.I)

GARRIDO LLOSA RAUL

CORONADO SEBASTIAN

IND LAMBAYEQUE

CHICLAYO

BARRANCA

HUARAL

OYON /
CANNETE

IND

UNIR

PCP

UNIR

A.S

A.S CANTA

UNIR HUAURA

ALTO AMAZONAS ̂

MAYNA3

RAMON CASTILLA

TAMBOPATA

UNIR

PUM

PUM

PCP

COMA ILO

UNIR MARISCAL NIETO

PASCO

OXAPAMPA

PCP

PUM

PAITAA.S

•kCDI - LUM
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RUI2 arias' HERNfflílÍEZ
. BOLO BACAVAN J0S|i ■

■ TICONA 6REG0tíI0.: TV---
ÍNO ELIGIERON) ' '
MANRRIQUE TAFUR EMILIO
(NO ELIGIERON) .

•t

41.

. ;

il-. .:r\
...A.£-^-V SÜLLAHA

' PUrí^lfiLARA
A,-S-,^'PtiN0

' A.S "YUNGUYO
SAN MARTIN.!PCP

i
i.

*  - .V.^3'• *■
.

*

PCP • RIOJA .;v
.*%

%i¿!-

r"- ■ •
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PAGE HO. 11

01/01/80

LISTADO EfiPADfiOMAMIENTO DE IZQUIERDA UfiíDA

POR D£PARTA«ENTOS

DESCRIPCION PADRON

DIGIT.

CARNET

DIGIT.

CARNET

ENITIDO

TOTAL

CARNETS

CODIGO

16R2Zéé 200Í 369Ó

ft OPTO Li«

LIH.Oi.Ol CERCADO

LiH.01.02 ANCON

LIN.01.03 ATE

LIH.Ol.Oí BARRANCO

LIf1.01.05 BREÑA

LIN.Ol.Oé CARABAVLLO

LIN.01.07 COHAS

LIH.01.08 CHACLACAVO

LIH.Ol.O? CHORRILLOS

LIH.01.10 EL AGUSTINO

LIH.OI.II JESUS HARIA

LIH.01.12 LA HOLINA

LIH.01.13 LA VICTORIA

LIH.01,14 LINCE

LIH.01.15 LURIGANCHO

LIH.01.16 LURIN

LIH.01.17 HAGDALENA DEL HAR

LIM.01.18 HIRAFLORES

LIH,01.19 PACHACAHAC

LIH.01.20 PUCUSANA

LIH.OI.21 PUEBLO LIBRE

LIH.01.22 PUENTE PIEDRA

LIH.01.24 PUNTA HERHOSA

LIH.OI.25 filHAC

LIH.01.27 SAN ISIDRO

LIH.01.28 INDEPENDENCIA

UN.01.29 SAN JUAN DE HIRAFLORES

LIH.01.30 SAN LUIS

LIH.01.31 SAN HARTIN DE PORRES

LIH.OI.32 SAN HIGliEL

) LIH,01,33 SANTIAGO DE SURCO
LIH.01,34 SUR6LIILL0

LIH.01.35 VILLA HARIA DEL TRIUNFO

LIH.01.36 SAN .JUAN DE LURIGANCHO

LIH.O!.40 CIENEGUILLA

LIH.01.41 SAN BORJA

LIH.01.42 VILLA EL SALVADOR

ii Subtotai

227 1327 1971 3299

230 372142¿a

157 2317 2317O

30 32 359 391

56 115 561 676

40 647 12 659

329 2721 53 2774

8925 7 82

457 45754 O

100 222 1247 1469

57283 386 186
4 15 168 O 168

55 796 O 796

19 89 220 309

53957 539 O

13 104 29 133

19814 198 O

32 117 193 310

10 67 77 144

8 60 27 87

329 32940 O

330 75884 429

28 O 285

298 1444165 1146

174 17422 O

201 1879 405 2294

2413274 1778 635

91 722 O 722

2304 18 2322168

438 lio 54869

454 53 51251

781 O 78185

656 1264 1920142

192 1472 O 1472

170 28132 111

25524 92 163

1791150 1791 O

337923142 25241 8551

** OPTO LIP

LIH.02.02 PARAHONGA

LIH.02.03 PATIVILCA

LIH.02.04 SUPE

LIH.02.05 SUPE PUEBLO

LIH.04.01 CANTA\LACHAQUI

350 O 350O

O 57O 57

O 155O 155

7878 OO

O 885

CDI - LUM



1l-'age No.

01/01/80

RELACION DE DISTRITOS

PARTIDO COMITE

DISTRITAL
NOMBRES

CHIMBOTE

ABANCAY

AYACUCHO

CAJAMARCA (CERCADO)

CALLAO (CERCADO)

WUANCHACC '

CUZCO (CERCADO)

SICUANI

UNIR

UN IR

PCP

UNIR

HEREDIA DENIS CESAR

RODAS ARMANDO

ROMERO SALARELA

ARESTIGUI ANGASPILCO SEGU

GOMEZ MARCO ANTONIO

CARCHA HILARIO

MAYORGA VICTOR

VELASQUEZ ROQUE MARIO

CAMASCA HIRALDO OSCAR

ESCRIBA ORE ROMELIO

ROMERO TOVARA ALEJANDRO

RAMIREZ VALERIO DACIANO

GOMERO RODr'iGUEZ GILBERTO
SANTA MARIA JORGE

MORANTE RAUL

QUINTANA INOCENTE FREDY

YOPLAC PINEDO LUIS

ESCUDERO TORRES ORLANDO

MAFALDO RIOS ARMANDO

(NO ELIGIERON)

QUEZADA CARRASCO JUAN

REMIGIO JORGE

MOGOLLON ATOCHE RAFAEL

CRUZ CARRIOftPACUNDO

CHAVEZ CASTRO SANTIAGO

TEMOCHE ABRAMONTE WALTER

SOTOMAYOR PEREZ JUAN

SUNNIGA FREDY

PCP

UN IR

PCP

A. S

PCP ICA

PARCONA

HUANCAYO

CHILCA

EL TAMBO

TRUJILLD

CHICLAYO

HUACHOP

LAS AMAZONAS

I QUITOS

REQUENA '

CATACAOS

CASTILLA

PUEBLO NUEVO DE COLAN

MARCAAVELICA

IGNACIO ESCUDERO

SULLANA

BELLAVISTA

PUNO

J LILI ACA

TUMBES

CERCADO DE LIMA

A. S

PUM

PCP

UNIR

UN IR

IND

UN IR

PCP

UNIR

UNIR

A.S

A.S

A.S

PUM

IND

-PUM

A.S

PCP

A.¿
PUM

ATEUNIR

BRENNA

COMAS

AGUSTINO

EL AGUSTINO

JESUS MARIA

A.SCASTILLO MANUEL
A.S

PCP

PCP

A.S i

' UNIR
h

LA VICTOÍLIA

LURIGANCHO

■ PUENTE ■P'TEpRA.
RIMAtí . , :

,■ .INDEPENDENCIA ,
'  SAN JUAN DE^MIEAFL'ORES ’ ■

PCP- -SAN LUIS " ■
PCE / san MARTIN DE F;ORRAS
fNlV

■>'

PUM

■■

PUM

SAN MIGUEL ,

í%.

- • A.S
UNIR

, A.S

_ • i

•-* -

SAN MIGUEL- ■
SURQUILL.0 ,
VILLA MARIA DEL- .TRIUNFO
SAN JUAN DE M.)RIGANCHO

•  VILLA JSL SALVADOR

IND ..

IND

IND
V- PUM

PCP

CDI - LUM
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Page No,
01/01/80

REL...AGION DE DISTRI rOS

PARTIDO COMITE

DISTRITAL
NOMBRES

CARABAYILLOA.S

r

■«»

-ir
«’r

5.

.vi’*

■Su
i

l í» < ■
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s-
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O iO 1 o oLAS AMAZONAS C) Ci

0 k. luT
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Paqe No.

01/01/80

CORRELACION DE FUERZAS EN EL PLENARIO

NACIONAL DE lU *

PUM UNIR POP A.S FOCEP COMA IND TOTALPROVINCIA

DISTRITO

eLA5, AhAZOuAS
IQUITOS

REQUENA

CATACAOS

CASTILLA

P. NUEVO DE COLAN

marcavelica'
I, ESCUDERO

SULLANA

PUNO

JULIACA

TUMBES

BELLAVISTA

OO O O OO

O 1O o o oo 1

<1 1o oo o o o

(D io o oo o o

o 1 o oCi o o 1

oo 1 o oo o

o o o o o ÍJ. 11

o 1 1o o o 'o o

oo o 1o (j 1o

o o o o 1o

o o i1 oo o (i

o o oo o o1

o- TTt?tr trjCi u

<3 ^  14oCDN .i:„

- f r~

t5) (D'^i 18.1.COMI- NAC

Total

CoirtiT. IMG*-

- '4' 4i

•  'i9.
A

“  32

28
"7^i*

2-i

.  5

2^

Í3 0

■2- - ■  ■#-

■■sé' st*-.

r
t

m

CDI - LUM
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Paqe No.

01/01/80

1

CORRELACION DE FUERZAS EN EL PLENARIO

NACIONAL DE ILi *

PROVINCIA

DISTRITO

PUM UNIR ='CP A.S FOCEP COIÍA|IND TOTAL

V

o
iíl.> a oo o o o ̂ o

o o o 1-0 C) ^ o

LKteiJBAMBA
HUARAZ

CASMA

CORONGO

SI HIJAS

j;^DAHUAYLAS
CANANA

CARAVELI

ISLAY

HUANANGA

O O O ; O' O ; O 1I

O !Ti") O Oo 1o

©o oo o

o

o  ■

o

o

o  !

o  .

i  o i

o ' o 1

o 1 o o o o 1

o 1 o o o 1o

AJü»i \
1 ("i o o o ; o

i
1o o o o  ■o T

o o o o íj 1 1
t

o o oo o ' 1.1,

o o •

I

I

o i o i
o  o

o  o :
I

o  o '

o  i o i

I

JAEN

CALLAO

CALCA

CANAS

ESPINAR

HUANUCO

ANGARAES

TAYACAJA

O O  I
o  ■

Ci ;

O  :

O  :

O

O  :

o

o

o  ■

o o  ̂ o

o  ; Q
o  ■ o

o  ' o

o  i o

1

o 1o  '

o 1
s

o 1

i. 1o  ,

i©o C) o 1o o
I

; f:
i
iC)>*

o o  : r 1

>On¿YÍ
r

1
o -

o  : o .

o  o

o  : o ;
o  ; o i

o  i o I
o  i o ■
o  i o
o  ' o

o  o ,

o  o

o

i

o  ; 1

ICA o o 1 o  '■ 1
CHINCHA
NAZCA

PALPA
PISCO

HUANCAYO
CHANCHANAYO
SATIPO
TARNA
TRLIJ ILLO

ASCOPE
CHEPEN

SANCHEZ CARRION
CHICLAYO
LANBAYEQUE
BARRANCA
CANTA' ■
CAÑETE
HUAURA
HUARAL

O O O  . 1
o o o 1 o 1
o o 1. ; o

I
o

o  :
1

Q »o o 1

► o  I o
o  I o 1 ^ o
1  ' o : o
© o o ^

j.0 , , o
(J o

oi

^o
• o

w

o 1 1 ■
o 1
o o 1
o 1o

1 ©o 1
»•

o o '  o r 1.■j
,'-
oo 1 o  . o o 1

:
O ‘  ' o o o o  ’• ce

--..o 1
■i.

4.'

o J  . ' 1o' .0...o o. , .-A*

o o o o  i
■" -I

D , ■ (1
o  ; o

I

í 1 1
■*

f- o "
!  -O'

o ■ , L

o

©
0 o 1.i. 1

l

io  o '■ o . ■: O ' O i
lO o o o o J.I

■íO A

i
O 0 - .O o  ! O

O  ; O
, %

O  I O ;■ O

O
o

o Ij-

1
O O o 1

©MAYMAS
ALT ANAZ^^

O OO 1I
s o 1 o  ‘ o 1-

#*•  iSi jQ. or
o YON •-5í.'P
R CASTILLA ■
TAMBDPATA -4
M NIETO

^4^- • CDI - LUM



F-'aqe No „

01/01/80

CORRELACION DE FUERZAS EN EL PLENARIO

NACIONAL DE lU t

PROVINCIA

DISTRITO

PUM UNIR PCP A„S FDCEP COMA IND TOTAL

<Do o o oILO O o 1

©o o o  oPASCO

OXAPAMPA

PAITA

SULLANA

TALARA

PUNO

YUNGUYO

RIO JA

SAN MARTIN

p 1C)

1 o O o o o 1C!

o o oo 1 o o 1

oo o 1 o o 1o

o1 o o 1o o o

o o o 1 Ci o o 1

oo o o 1 o o 1

■9- 4. 4-Tfí-tr

0 o 1 0' o o o 1  •
o o 1 o o o o 1

o o o o o o o o
("i p o o o

CERCADO © o 1o o o o o

© o o o oATE O 1o

8BREÑA
COMAS •

EL AGUSTINO
JESUS MARIA
L/>i VICTORIA
LURIGANCHO
PTE. PIEDRA-
RI MAC
INDEPENDENCIA

S.J MIRAFL
SAN LUIS
S., MARTIN DE PORRAS
SAN MIGUEL
SURQUILLO

VILLA M, DEL TRIUNFO

S.J DE LURI
VILLA EL. SALVADOR
CHIMBOTE
ABANCAY
AYACUCHO

CAJAMARCA,.
cercado/cáLlao
WUANCHAC C
CUZCO .
SI CUANI '

4

0 0 O O O 1 \o

o o o 1o o o

o o ijo ■ o o 1ÍJl

©o C) o o o o 1

© o o o 1o o o

o.1 o o o o 1o

ó oo o .0 o 1o
o o o Xo o o

© Q oo o o 1o

d) o o o 1o oo

o 1o Cí o o o
o o o o 1o o

o o .0 1o o o
o o o .1o o o

1o o o oo

©
o

1,o o  • , o o o o

o o .  ■ : I. '
^  '.i .

'  . X : ■

o o o o

o  o

o

o

o o o-  -o o
(I *. o

. o
•' o

i> 0o'?
ú o 1.1 o.

o  ' ■© 1o  -o o o

Q - 0"o o o o  . . 1
o ' . 1

■ T ■o ■

o
o  o oo o

<■> Qo . o oo

1 ■o o o o o o

Q  Q
©

o  o o o  q.ICA
o o o ■ oPARCONA ■ ■

HUANCAYO
chilca
el tambo-
trujillo
CHICLAYO
HUACHO

%

o o
o o o ■o. o o

©  o 1o o Q.%r o o 1
oo o o .1 1

■o * o ro o 1•  i.

jo . O 'V i o ro
-..í*

o  o 1o o  • o- *

‘i
¿  ■

i* CDI - LUM



I' PAGE NO

CI í/O X/eo

X

LISTADO EMPADRONAMIENTO DE IZQUIERDA UNIDA
POR DEPARTAMENTOS

i .

PADRON

DIGIT»

CARNET

DIGIT-

CARNET

EMITIDO

TOTAL

CARNETS

OPTO AMA

Sub total *■*
t>8 1069 O 1068

KN- DPT O ANC
** Subtot.al **

535 3964 2952 6916

DPTO APLI
Subtot al **

142 1 174 945 21 19

** DPTO ARE
Subtotal *#

Á

395 5985 O 5985

>- |í- OPTO AYA

■I** Subtotal **

137 885 918 1803

DPTO CAJ
•K* Subtotal **

287 1 14 1 2872 4013

** DPTO CAL
Subtotal

207 906 21 55 3061

*!<• DPTO CU7
** Subtotal

598 9427 9427Cl

DPTO MU A
+> i<- Subtotal *■*

120 1082 273 1355

* ií- DPTO HVC
** Subtotal **

74 886 257 1 143

DPTO ICA
** Subtotal -K-i*-

446 1570 4758 6328

** DPTO JUN
** Subtotal **

458 1386 5346 6732

CDI - LUM
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PAGE NO.

01/01/80

2

LISTADO EMPADRONAMIENTO DE IZQUIERDA UNIDA
POR DEPARTAMENTOS

PADRON

DIGIT.

CARNET

DIGIT,

CARNET

EMITIDO

TOTAL

CARNETS

** DPTO LAL

** Su*btotal **
4t7 1 032 4618 5650

DPTO LAM

** Subtotal **

266 1692 2004 3696

DPTO LIM

** Subtotal **í
3142 25241 8551 33792

** DPTO LIP

** Subtotal

310 3439 1 515 4954

•K* DPTO LOR

** Subtotal **

337 3833 691 4524

** DPTO MDD

** Subtotal **

30 447 57 504

** DPTO MOQ

** Subtotal

64 960 O 960

** DPTO PAS

** Subtotal **

94 1 1 52 1205. j

** DPTO PIU

** Subtotal **

819 13639 O 13639

** DPTO PUN

** Subtotal **

416 6091 0 609 i

*■»<• DPTO SMA

Subtotal +Í-*
52 527 860

*+!• DPTO TAC
** Subtotal **

81 999 999O

CDI - LUM
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PAGE NO.

01/01/00

LISTADO EMPADRONAMIENTO DE IZQUIERDA UNIDA

POR DEPARTAMENTOS

PADRON

DIGIT.

CARNET

DIGIT.

CARNET

EMITIDO

TOTAL

CARNETS

OPTO TUM

Sub total -x*

•i**

44 300 280 580

DPTO UCA

Subtotal **■K*

88 1 178 i 17 1295
Total *>•*

9627 89811. 38888 128699

CDI - LUM
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^  "Ü EL MARIÁTEGUISMO, FORMA NACIONAL
.SER MARXISTA LENINISTA

.marxismo LEMIHTSITO REMOVACIOM-DEMOCBATTnA mr.

DE

La clase obrera, es
el desarrollo o  internacional, creada por -llamado a la u„lí„ de ™f¿?olelLlofdf toSo
complementa con el séñalomientn Ho -f todo el mundo,

i:pHS'£=si:isiii:
el

se —

se

se Buevameote de su fíí S au ?í<^ío 4 “ hablar-
otras ideologías. ’ arlsis, de su reemplazo —por

■Los mariateguistas,
legara J.C. “esta situa,oi6”^lalfncar°írvlgeSia°dl”^°^^° baíL?rde°! ,
1. El Carácter de_la Epoca y el Marxismo-Ieulnjsmn

UBalí™°?rSBslfl6B? íneí^oaSítai

lligisilplllgilf
:?lí1Se\oTs-dl?Ife¥sÍLSVefo=^^^^

1928° Mní?íf de la clase obrera del Perfi

iR”oSTS¥lEií1sE1¥DÍ¥15°feS^^^^^^^superadora de sus diversos cuestióu^oÍes. ‘

en

la

pS£“is£S¿SS“;iÍHH“
tífio“a/sociali3¿o“l‘^°^ capitalismo, que hicieron cien-

la hegemonía proletaria rsu°'p°tí?id? de”oSse!°foí1l?o!°
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no es asunto de fórmulas sino ratificación de un contenido *■
doctrinal. De ahí la vigencia del marxismo-leninismo.

A lo largo .de esta época, el marxismo leninismo ha sido
la guía que orienta la acción de la clase obrera
tres grandes períodos de cambios estratégicos en la corre
lación mundial de fuerzas. En todos ellos, lo ha realizado
en aguda lucha con tendencias oportunistas y revisionistas,
desarrollando su propio contenido.

En el^primer gran período,., concretado en la victoriosa
Revolución Socialista de Octubre de 1917, la apertura de -
una revolución socialista en un solo país, representó una
giga.ntesca lucha nacional e internacional, donde se escin- ^
fió el socialismo en su ala revolucionaria, bolchevique, -
marxista, y su ala revisionista, domesticada, socialdemo—
crata. Se reforraula.ron así los viejos términos que enfren
taban anarquistas .con socialistas.

en los

di

En el segundo gran período, durante la. segunda guerra -
mundial imperialista, con el triunfo sobre el nazi-facismo
el derrumbe de los imperios coloniales, los triunfos revo
lucionarios en China, en Europa del Estae, otros países de
Asia y Africa, el marxismo-leninismo se constituyó una - -
fuerza mundial de gran importancia, y se sentaron las ba—
ses de múltiples vías nacionales al socialismo, lo; que fue
comprendido en los términos del campo socialista interna—
cional.

\

Durante el tercer gran período de cambios estratégic.os,
el actual, donde se modifican sustantivamente las correla
ciones de. fuerza heredadas de la segun.da guerra mundial, y
se polariza el mundo entre las superpotencial y los países
no alinea.dos que reclaman la independencia, nacional será -
que se atra.vezarán sucesivos ca.mbios políticos.

...2. La crisis internacional y el avance del socialismo

El escenario mundial actual es remecido por una gra.ve, -
profunda y larga crisis. Las bases estructurales que lo —
sustentan se manifiestan en diversos acontecimientos. Esta
mos viviendo un tercer período de cambios estratégicos en
el mundo, iniciado en la década, del 60 y que en la actual
crisis encuentra un momento de viraje de vastas proporcio
nes. El marxismo leninismo no’es ajeno a esto. Ratificando
su vigencia, se vivé una importante crisis política de las
fuerzas socialistas y comunistas, que deben readecuarse a.
las nuevas condiciones de lucha internacional.

La crisis internacional actual abarca los diversos as—
pectos. El mundo se ha polarizado entre dos grandes super-
potencias, EE.UU. y la URSS, las que acumulan el mayor po
derío económico, industrial, militar, estatal, y las que -
han construido en torno suyo bloques político-milita.res.
Luego de algunos años de distención, ahora recrudece la —
confrontación, espoleada por la.crisis económica,  y ante -

^las luchas en auges del tercer mundo y los países no alinea
‘"dos. La política d.c confrontación está siendo utilizada —

por ambas superpotencias como medio de a.fronta.i la crisis
so —económica 'que las embarga. La economía internacional,

bre todo la capitalista, atraviesa por una larga recesión
que amenaza convertirse en depresión, por la reducción de
la. nueva inversión productiva en una especulación financie
ra des.atada, por una quiebra financiera de países deudores
que hacen crujir a los acreedores, por el incremento del -CDI - LUM
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proteccionismo en EE.UU., Enropa, Japón y de la "división
social internacional del trabajo" de la URSS, qne afecta
las economía précarias de los países del tercer mundo. An
te esta crisis, que se acerca a lo que fuera el crac del
30, las superpotencias están respondiendo con una políti
ca redoblada de confrontación* Para los EE.UU., sobre to
do con Reagan, se trata de superarla recurriendo al chau
vinismo guerrista, al incremento del poder monopólico in
dustrial militar financiero, y al descargue sobre sus alia
dos de europa occidental, Japón y los países del tercer -
mundo, entre ellos en particular los de América Latina. -
Para la URSS, se trata de asegurar la mantención de un
bloque en europa del este, agienazado por las rebeliones -
obreras y el incremento de vías nacionales, para garanti
zar las proporciones establecidas entre su industria pesa
da y el resto de la economía, mientras busque "finalandi-
zar" Europa Occidental y ganar posiciones en otras partes
del mundo, en particular el medio oriente.

Existe un nuevo factor decisivo en la escena, interna—
cional, que pese a debilidades y su natural heterogenidad
se ha afianzado desde los años 60. Es el Movimiento No —
Alineado, constituido principalmente por los paises ter—
cer-mundistas. Ha adquirido conciencia de su fuerza, de -
ser garantía para el desarrollo y cooperación internacio
nales, y de ser poderoso factor de cambio progresivo
las relaciones internacionales a favor de los intereses -
del conjunto de la humanidad. Es el factor que detiene y

..limita las maniobras de las superpotencias, aunque estas
intenta,n actual a su interior para desvirtuarlas. Lo que

' éste movimiento plantea es su vigencia, patentizado drama
ticamente en sus propias limitaciones, es la exigencia de
un orden internacional nuevo basado en el respeto  a la -
independencia de las naciones y trato igual entre ellas,
superando el actual, basado en las superpotencias y
bloques. Este es el contenido estratégico, su fuerza aglu
tiradora.

en

sus

En estas condiciones al proletariado se le plantea una
cuestión de decisiva proyección; ¿Cuál es el camino de -
avance de la revolución socialista?. La respuesta debe —
partir del análisis de las propias experiencias de cons—
tracción socialista y de la lucha por el poder. Sería in
genuo pensar que éste es un dilema solo de los países que
construyen el socialismo. Es un problema a.nte el cual se
definen el conjunto de las fuerzas que en el mundo se re-

. claman de esta b,andera de Marx y Lenin.

En medio de la crisis, las fuerzas socialistas y comu
nistas están teniendo importantes a,vances. Y lo hacen

el arma doctrinal del marxismo-leninismo. En Eu
ropa del Este, el avance del socialismo se hace a través
de las fuerzas que plantean resolver el acuciante proble
ma de la productividad, la gestión y el poder democrático
con la recuperación de las tesis de Marx y Lenin sobre el
Estado, y la vía nacional. Es la base de la misma respues
ta que en sus diversas formas se plantea China, con la mo
dernización y la democracia socialista. En los países so
cialistas de Asia y Africa, como Corea, Argelia y Zimbawe
así como los de América Latina, Cuba y Nicaragua, sus pro
pias reivindicaciones de avance están indestructiblemente
ligada a las ba.nderas del movimiento del No Alineamiento.
El proletariado de Europa Occidental, haciendo su pronia
reformulación de las experiencias de lucha por ol poder,
buscan su propio camino, con las doctrinas de Marx y —

CDI - LUM
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Lenin, y contrastando, en duros reveses, los errores de -
afirmar la democracia liberal o encerrarse en el dogmatis
mo. Las fuerzas socialistas, comunistas, marxistas, del -
tercer mundo, aportan'SU propia vio, nacional,
lución socialista definitiva.mente múltiple.

En el No Alineamiento, en la lúea por un nuevo orden de
respeto e igualdad entre las naciones, confluyen las fuer
zas del socialismo mundial. Día a Día, se hace patente --
que es la vía para hacer frente a la. grave crisis mundial,
j producir cambios estratégicos. Y, al mismo tiempo, se -
desagrega, desgastan y entran en crisis las posiciones —
que consideran que es la inclusión al bloque societico y
su política de superpotencia la forma de realizar el avan
ce socialista. Esto os bueno preciSG.rlo. Independiente --
del estudio a profundidad sobre el carácter de clase de -
la URSS, y del significado positivo que tiene
partes del mundo al apoya.r movimientos de liberación
cional, es su política y modelo general lo que está
cuestión para' avanzar en la revolución socialista interno
cional.

a una revo-

en diversas

na—

en

3.' La Crisis política de-1 movimiento comunista  y socialista

No asisteim.os a una crisis ideológica del marxismo.
Más bien se refuerza al marxismo-leninismo con el impetuo
so desarrollo de la revolución técnico-científica, la vi
talidad de las vías nacionales al socialismo. Sus premi—
sas básicas continúan dando orientación a millones de com
batientes por el socialismo.

Pero existe una crisis política de indudable importan
cia. Lo que está en crisis es una concepción de la cons—
trucción socialista y de la relación entre fuerzas socia
listas y comunistas. Esto es lo que se ha agotado, y está
siendo reformula,da en todo el mundo.

Se ha terminado la concepción del "monolitismo", donde
un modelo debe guiar a las fuerzas marxistas-leninistas -
en su lucha por el poder y en la construcción socialista,
Y el modelo cuestionado es el revisionista soviético, don

- de se identifica socialismo con estatismo, se practica la
■—política de superpotencias y soberanías limitadas, se res_

•  tringe la vida democrática de las masas y se impone la su
bordinación éntre las fuerzas diversas del proleta,riado -
internacional. Pero no sólo esta cuestionado este modelo.

■  También asistimos dramáticamente al fracaso de construc—
clones que se levantaron como otros "modelos" alternati—
vos, tal como el de la "Revolución Cultural China".

Esta crisis tiene una respuesta positiva en la podero
sa corriente actual de renovación democrá.tica del soda—
lismo, inserta en la lucha por un nuevo orden internacio
nal de progreso, desarrollo e igualdad. Esta es una co-
rriente plural, con múltiples vías, pero cuyos fundamen—
tos descansan en el ma.rxismo-leninismo. Recupera la fecun
didad de la diversidad, dentro de una misma doctrina his-

•• tórica de transformación revolucionaria.

Se han dado respuestas incorrectas ante esta crisis po
lítica. No es del caso amplia.r sobre los que han sentido
decepción y se han convertido en militantes de la derecha,

•  muchas veces en sus versiones más retogradas. Ellos, que
son pocos pero existen, merecen el olvido, la compasión,
o el repudio a los renega,dos. Son insignificantes ante los
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millones que renuevan el socialismo mundial di-riamente.

Hay otras respuestas que es bueno señalar. Existen guie
nes confunden esta crisis política con una de carácter' --
ideológica y buscan una alternativa en el desarrollo de
una "ideolosía intermedia'', de base nacionalista, entre el

en so—

-ideología intermedia'', ua,
capitalismo y el marxismo, cuando no se convierten
cial-democratas. Es bueno reconocer el hecho histórico
qué en los últimos 20 años,
•lítica del socialismo,
día a día,

pese a la crisis mundial y
,  _ _ se ha reducid

aunque en America Latina existan algunos in

de
 po-

esta alternativa o —
te—

lectuales que traten de reforzarla. Los diversos países so
cia,listas y fuerzas revolucionarias del tercer mundo, al -
llevar radicalmente_su lucha nacionalista están de manera
creciente y necesariamente recurriendo al marxismo-leninis
mo como base doctrinal para hacer frente a los grandes oro
blemas de la ópoca. ° „

Otra respuesta es la,de señalar el fin del leninismo. -
Esta es una posición teóricamente más desarrollada, y con
eco en diversas fuerzas, sobre todo de Europa Occidental.
Parte del error de identificar el marxismo leninismo con -

-  la variante que desarrolló Stalin, y, sobre todo, con los
errores y desviaciones estatistas por él tenidos. Esto

-  unilateral y desconoce la doctrina marxista-leninista,
6^ este y otros aspectos fue revisada por el propio

Stalin. Pero esto no es lo políticamente importante, pues
puede quedar a una cuestión de evaluación histórica. Lo im
portante es que se pretende negar validez al desarrollo le:
ninista sobre la dictadura, del prcletsriado y democracia -
socialista, para inyectar las fuentes originales' del pensa

- miento liberal en el marxismo. La caducidad de las formas"
liberales, pese ia que puedan ser^ utilizadas en una estrate
gia de poder en algunas partes del mundo, no puede reempla"
zar a la inmensa vitalidad que están demostrando las --
fuerzas que en el socialismo lo renuevan democráticamente.
Lenin continua hablando ál mundo; y Rousseau'esta quieto
en su tumba.

es

la

La crisis, política del movimiento obrero internacional
encuentra salidas en un nuevo y profundo reagrupamiento. -
De manera creciente pero fundamotal se va estableciendo el
alcance de la a.ctual crisis política. Los temas para resol
verla no son ya unilateralmente los de un mecá.nico retorno"
al capitalismo o lo, restauración mágica del poder burgués.
Ellos son reformulo.dos, y están en nuevo estudio, en una -
más vasta problemática: la de la independencia nacional y
la de la renovación democrática del socialismo.

Se afirma así, una corriente socialista no alineada,
democrática y de masas, que desarrolla sus propias vías,
la que los mariateguistas están raigalmente identificados
por nuestra filiación marxista-leninista.

a

4. El modelo revisionista soviético

Una demarcación fundamental es con el revisionismo so
viético y su pretención de ser el modelo a seguir por los
pueblos del mundo. Esto es -muy importante, pues oculta su
revisión fundamental a la doctrina con la repetición de -
frases generales sobre el marxismo-leninismo, habiendo —
algunos liberales que consideran caduca la doctrina de -
Marx y Lenin por que la identifican con el modelo revisio
nista soviético. “
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Debemos partir de señalar que el análisis q,. ̂ hemos te
nido los mariqjreguistas sobre la URSS ha sido mecánica y -
unilateral. Lo que inuohas veces ha conducido

,  ̂ ^ ^ - a erróneas po
siciones en el trato político internacional con estas fuer
. La corrección de "estas limitaciones, el mejoramiento”

de relaciones con las fuerzas políticas del bloque soviet!
00, es una necesidad tan igual como la demarcación
matica con el modelo revisionista que propugna.

zas

progra-

Enla actualidad, el modelo revisionista soviético
caracteriza por lo siguiente:

1. Expresa la dominación social de una capa burocrática
estatal. Siendo necesario hacer un estudio más pro
fundo de la estructura de clases en la URSS, es' posi
ble señalar este razgo, donde el proletariado ha si
do reemplazado en el poder por las capas burocráti
cas asentadas en el Estado,

se -

2. Deforma el desarrollo social y de las nuevas relaclo
nes productivas, a costa del pueblo y los trabajado
res, en función de la política interna e internado
nal de la capa burocrática.. Es lo que sucede con
privilegio a la industria peso.da y de guerra,
ce estructuralmente anémica a la a,gricultura y la iñ
dustria ligera soviéticas. Se expres
relaciones de producción en los centros de trabajo -
donde la mayor autonomía y el uso de mecanismos del
mercado se acompañan del aoentuamiento del poder em
presarial y distributivo de la burocracia, disminu—

.  yendo la participación y disfrute del trabajo asocia
do en relación al trabajo excedente. “

el

también en las

3. Identifica socialismo con estatismo y elabora la teo
ría de que el "Estado de todo el pueblo" es la etapa
posterior a la dictadura del proletariado. Inventan
do esta "etapa est&tal" en el socialismo, revisan la
teoría marxista de que el propio régimen estatal de
la dictadura proletaria se va transformando en auto
gobierno de los productores, y justifican la domina
ción de la etapa burocrática estatal. De ahí que re
duzcan y deformen la vida democrática de los soviets
originales; que hagan de los organismos de autogo '-
bierno formas de simple fiscalización, y no poder, -
respecto al todopoderoso aparado estatal; y que esta
blezcan mecanismos que ponen al Partido por “
del Estado.

encima -

4. Desarrollan una política de gran potencia, a la que
supeditan su política interna. Esta política preten
de que los asuntos del mundo deben ser resueltos q
el equilibrio entre las dos superpotencias y sus blo
ques; que los diversos países, 'como los de Europa --
del Este, están sujetos a la dominación de una "divi
slón internacional socialista" del trabajo; que exis
te "soberanía limitada" ante los' intereses estatales
de la URSS; y que, los pueblos tercermundistas solo
pueden avanzar cubriéndose bajo el paraguas soviéti
co. Esta política de gran potencia es de dominaci&n
sobre las naciones, y un factor poderoso ae inestabi
lidad y de guerra mundial.

por

4

5. Establece una política de "modelo único",
dre" y "partido padre", con las fuerz
y comunistas del resto del mundo, restringiendo ■ la
vitalidad nacional y democrática del movimiento obre

país pa-
socialistasas
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ro internacional y enfrentándose a la política de in
dependencia y no alineamiento que da contenido revo
lucionario a nuestra época. “

El revisionismo soviético no es una fuerza impulsora de
los movimientos de liberación nacional y social. La forma
ción revisionista realizada de los fundamentos del
lismo, la transforma en una fuerza programáticamerte regre
siva. Esto no obsta para que afirmemos que, en diversos
casos, la URSS sea una. fuerza que a,poya a movimientos de -
liberación nanional y del proletariado, pues en esas cir—
cunstancias pese a las divergencias coinciden sus intere—
ses particulares con el enfrentamiento que realizo.n las -
fuerzas estratégicas socialistas.

socia—

I

5. El fracaso del dogmatismo ultraizquierdista.

Si bien no tiene una gran significación pró,etica actual
como corriente internacional, la fuerza que tuvo durante -
la Revolución Cultural en China, y nuestra, experiencia im—
pregnada de sus fuentes, obliga a que señalemos sintética
mente los razgos giás importantes de su contenido. Las res
puestas incorrectas que se han dado a este fracaso,

■■ * la cerrazón autá.rquica ultra.dogmá.tica de los albaneees,
i  ■ la disolución hacia el nacionalismo o el liberalismo pe —
-  queño burgués en varias partes de Europa y jhnérica Latina,

deben servirnos de ejemplos negativos para tener un balan
ce autocrítico marxista-leninista sobre esta orientación.

La principal formulación teórica y política de esta - -
orientación estuvo dada, por la corriente de Pin Piao y  la
llamada Banda de los 4, que formuló una tesis igualitaria.-
ta anarquizante del socialismo. Sus aspectos piáncipales —
fueron;

1, Partía de la errónea consideración voluntarista de -
que la restauración- capitalista en la URSS tenía
su origen en la necesidad de desarrollar las fuerzas
productivas, planteando que éstas y sus leyes podían
transformarse a la sola voluntad de nuevas relaciones
productivas. En un país como China, pasa.ndo del feu
dalismo al socialismo esta orientación agregaba la -
dislocación de la base productiva.

como -

o

2. Plantea.ba una tesis idealista respecto a la iraplemen
tación de nuevas relaciones de producción indepen- -
dientemente del grado de desarrollo de las fuerzas -
productivas, como supuesta manera de impedir la res
tauración capitalista. Esto llevó a forzar la propie
dad colectiva y personal del campesinado y otras ca
pas de la población, restringiéndola, para acentuar ■
el ;^eso de la propiedad esta.tal. En las empresas ge
nero la. anarquía, con la. lucha unilateral por la eli
minación de las jerarquías y el afá.n meramente voluñ
tarista de seducir la diferencia, entre el tra.ba.jo in
telectual y el manual. Dé éste modo, se acentuó el -
autoritarismo para forzar el peso por encima de la -
realidad histórica.

3. Bajo la consigna de liquida.r el derecho burgués se -
buscaba cambiar el principio de a. cada uno segón su
trabajo pa.ra establecer el de a cada, uno según sus -
necesidades, sin el desarrollo correspondiente de —t
las fuerzas productivas, y sin el dominio racional

\
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planificado de las leyes económicas
vida social.

4. Se desarrolló la teoría de que las clases sociales -
podrían tener sus propias raíces en el partido y
Estado, o en la esfera ideológica, lo aue llevó a -
una errónea formulación sobre la lucha "de clases
el socialismo, ampliando de
dio de acción.

ntes en laexis

el

en

manera anarquista su ra-

5. Se redujo la soberanía de los„  , , , , Organos de poder del -Estado y la base de frente único estatal de ios mlS'-
mos, permitiéndose la violación de la legalidad so
cialista, ̂la arbitrariedad en el ejercicio del poder
la división del partido y los propios órganos de
der, la restricción de la vida ideológica
científica. 5

po-

cultural,

6. Se,formuló la teoría de que había una
del marxismo"

■^'tercera etapaen el mundo y de que habla aplicarse —
universal y mecánicamente la estrategia de cercar ——
las ciudades desde- el campo propugnando políticas vo
luntaristas que aislaron a fuerzas revolucionarias "
del proletariado y otras fuerzas democráticas de sus
respectivos países, y deformando el inmenso aporte -
de Mao-Tse- Tung al desarrollo del marxismo„

El más importante esfuerzo por rehacer la práctica so—-
cialista ante el revisionismo sociótico, no logró avanzar
en el curso socialista. Pese a afanes positivps, elaboró -
una teoría y_política dogmática que redujeron' la base pro
ductiva, social y política del socialismo, y permitió
amplias fuerzas internacionales ' que

se aislaran 3, luego disol

«i

vieran, queda todavía un balance histórico global, el que
deberá hacer todavía el proletariado internacional.

6. El contenido burgués de la social-democraci-'
C.J

Factor de la actual crisis política en el socialismo lo
constituye también la .pujarte acción de la sccial-democrá-
cia internacional. Esta fuerza, en Europa y en América La
tina, trata de eregirse como la alternativa socialista y -
democrática ante los dos bloques mundiales, el de USA y el
de la. URSS. Para ello, postula las tesis del calificado —
por_Márx "socialismo^burgués",, pero, también, atraviesa —
por importantes grietas internas que han'radicalizado alo-u
ñas de sus corrientes.

Es bueno realizar un somero recuento histórico. La so-
cial-democracia. se escinde del movimiento obrero en el
curso de la I Guerra imperialista mundial, cuando se pone
del lado de sus respectivas burguesías nacionales. Ya ha—
bía dejado la dialéctica revolucionaria para la conquista
del poder, y pasa a ser una fuerza de sostén social-chovi-

la socialde-
Priman las respuestas que recu

san la democracia socialista de los soviets a nombre de la
democracia liberal, burguesa. Si podían hablar de Marx, —
con Lenin se estableció’ una nítida línea degiar^atoria.

nista. Al triunfar la revolución Rusa del 17,
mocrasia se remece entera.

%

Es con la polarización mundial en dos bloques, que la -
socialdemocracia retomó nuevos brios. Vuelve a ganar posi
ciones en Europa Occidental, y se plantea ser una fuerza -
intermedia entre las superpotenci
resto de países del mundo. Por sus mal

e interlocutora del
anteas relaciones
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con los países que derrumbaron el imperio colnm'nT
europeo la social-damocracia asienta esta pei^pecíi^a !
na. Po^ra esta ubicación, recurre a plantear un tímido so
cialismo que se identifica con limitadas empresas pébli-

social y planificación indicativa, aloque -
agrega formas de co-gestión empresarial, como mecanismo
de regulación para la. estabilidad capitalista euíoper y
su expansión mundial. Elabora la teoría de la "economía^
social de mercado", y reafirma el régimen liberal bur- »

eTiU±xT° -

ñores

Pero 1^  lucha de clases internacional también se refleOa en la social-democracia, raa,6n por la cual a su intp“

sooíallstilíí” aue'^sroí”®? i^luierda o "partidos
n® hacia nuevas formas de nlantear la. gestión y la. democracia en el socialLrao pLr I

estos avances, estoas fuerzas socialistas se autoiimitan -
en la. perspectiva que tienen abiertas.

el

hlárn ?= ? teagrupamiento Interpaclonal atraviesa tam-r'
sofL?is?, Descartada como alternativasocialista debido a su claro contenido burgués, es induda
ble que en muchas ocasiones constituye una fuerza de nro“
gfeso y respeto a la independencia nacionSl. lfsoSe^es:
con ellas!''^°^^'' necesario tratar adecuadamente —

7. ¿a corriente de renovación democrática del socialismo

la crisis actual del socialismo, se está
tica corriente de renovación democrá-tica. Afincada en el marxismo-leninismo, comprendiendo a
millones de personas, multiplicando diversas elpeíiVniiaí
nuevo°°Es^lS^Í]terV®t®'^® esperanza de un mundo —5  alternativa al revisionismo soviético,social-democracia y al dogmatismo,

fuerzas forman parte de esta corriente,
bueno reconocer su pluralidad, su fecundidad. No son la -

algún teórico sino la construooién sacri

IVto ?s 1o“nV humanidad por millones de personas, ”Est® es lo que se vive en diversos países socialistnq
abocados en renovar su vida democrática coVrfVeíK Vítñi
v^Sooíoq^ frente a^los graves problemas internacionalesy propios, renovación que retome las tesis de Marx v Le
nin sobre el socialismo “ ^ ce iiarx v ue —

a  la

Es

y el Estado.

En China , con la modernización y la amnliación dp '
democracia socialista. En Yugoesla.via, con la autogestión
y su continuidad tras la muerte de Tito. En toopa lel Es
te, con los movimientos autogestores que en el los parti-
dos vigentes o en tumultuarios movimLntL L maL^comr
los de Solidaridad, plantean una nueva perspectiva al so
cialismo. En Europa. Occidental y Japón, dondl partidL
munistas y socialistas desarrollan sus propiL e^tíategii
y concepciones sobre la perspectiva socialista. En los^—
países socialistas de Africa y Asia, que desarrollan muy
diversas experiencias socialistas marcadas por sus pecu

Zimbawe, Argelia, Corea. An -America Lc..tina, tanto en Cuba con el poder popular, la Ni
caragua Sandinista o las fuerzas nacionalistarqSe’sr- “
asientan en la hegemonía socialista de los trabajadores.

la

co
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La mayor o menor cercanía de estas fuerzas 3on los
bloques mundiales, nc niega o anula la potencialidad de
sus respectivas construcciones socialistas. Este es un -
asunto que es bueno remarcarlo. Anteriormente, de manera
mecánica, se ha negado la calidad de una fuerza por su -
relación con algunos de los bloques mundiales. Es induda
ble que tiene importancia. Pero tambié'n es cierto que de
be apreciarse sus propias peculiaridades y vitalidades -
para desarrollar una correcta relación. Más aán, cuando
están inscritas en esta poderosa corriente marxista-leni
hista de renovación democrática del socialismo.

Algunos razgos permiten hablar de esta corriente:

1. La rea.ctualiza.ción de la tesis de Marx y Lenin so
bre el Estado y la democracia socialista. Lo que -
lleva, en mayor o menor medida, a promover, formas
de autogobierno, asentando el socialismo en la de
mocracia directa.

2. La revalorización de los diversos mecanismos de su
fragio universal y soberanía popular en los marcos”
del socialismo.

3. La búsqueda de una nueva relación internacional ba
sada en la igualdad entre las naciones y no en la
política, de bloques, o de fuerza; lo- que constituye
el contenido estratégico del no-alineamiento.

4. La persistencia en la hegemonía de la clase obrera
como gara.ntía de los avances al scciali
país.

5. El reconocimiento del fin del
"modelo único" en el movimiento obrero,

. . y comunista internacional, con la afirmación de la
fecundidad de las diversas vías nacionales, y el -
trato en pie de igualdad entre partidos y países.

6. El convencimiento reafirmado del fracaso histórico
del capitalismo y sus formas liberales para, afron
tar los problemas actuales de la humanida.d.

10 en cada

monolitismo" y él -
socialista

7. El reconocimiento del carácter dialéctico materia
lista, de la doctrina marxista-leninista, y, por
tanto, abierto al diálogo y asimilación de las
quistas que logra el conocimiento más a.vanzado, _
mo sucede con la gran revolución científica-tecno-
lógica actual.

con

co

Al estudiar _la Comuna, Marx señalaba sus rasgos histó :?:
.ricos, más allá de las epidódicas corrientes políticas -
■que la enca.bezaban, ninguna de las cuales era doctrina—
riamente afín. Por eso logró vislumbrar la radical nove
dad his-tórica. de este "asalto al cielo". En la actual --
crisis internacional del socialismo, debemos también sa
ber apreciar los rasgos históricos fundamentales, en tor
no a las cuales se mantiene la vigencia marxista-leninis
ta y se renueva la fuerza mundial de la clase obrera.
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I»Ác I-Lijiál^x;A Li*i^_líj: 3'x'A

J^iug^strx:. iilii.vcj.'^-', ..larxxst.x loninÍH;h;i
El-fundamento teórioo .científico de la actividad revolucionaria  práctica

de los comunistas es el iaarxismo leninismo, .concepcián diale'ctico materia
lista del mundo, iniciaua por Ilarx y Mgels y desarrollada en la lucha revo
lucionaria, principalmente yor Lenin y también por otros marxistas. La
se^za fundamental del pensamiento revol, clonarlo iniciado por ílaix y En "
gels, es la ruptiira radical con el pensamiento filosófico trauicional de
relación entre el ser y la coneienc,ia, la idea y la materia,
materialista dialéctica del mundo parte do reconocer
detemnina la conciencia, y ci-:e ésta para
aproxima a la realidad de manera dialé'ct
cedida como tina cosa estática
siempre, sino como una, contradicción en movimiento,
mo dialéctico,
filosófico : ̂  ̂
puesta -verdad absolut,ay definitiva,5
de relieve el proceso

en

la

La concepción
que es el ser el que -

descubrir la verdad objetiva,
ca, en la mediaa en que no es con

que se puede aprehender de

se ' -

una vez y para --

Eor ello el materialis
en tanto concepción proletaria del mundo,

nuevo, o uii .sistema de
no es un sistema -

citas en que jjudiera depositarse
sino un punto de vista de clase

una su

.  . que pone
^-fnterruiüpido de busqixeda de la verdad en el proceso

mismo del_conocer Clíngels). Afirma explícitamente que el materialismo dia
léctico sirve al proletariado, de ah.í su carácter de clase,
subraya la dependencja de .la teoría respecto
práctica es la base de la teorrp
U^o).

y por otro lado
la práctica, subraya que la

y que ésta a su vez sirve a la práctica -

Una historia on^par.e acforrxada, del movLaiento comunista ha concebido
la defensa del caxacter unáTerseu y científico del marxismo leninismo, co
mo una fila de cabezas de lo.p denominados ^'clásicos''. Esta .concepción ha
tendido unilateralmente a redu. ir el materialismo dialéctico a un sistema
cerrado, como cuerpo aimiónico y coherente constituido por la sumatoria de
los escritos de l'-Iarx, Engels, lenin, Stalin y Maoj y ha sido una base para
el do^atismo j,- el reorasc teórico en el movimiento comunista. La concep
ción del materialismo dialécti-.o, como un sistema de citas depositado
la cabeza de los clásicos, esuna visión idealista
base filosófica y debe sor .3-aperad
mo leninismo.

en

y metafísica de nuestra
nuestra man.erc, de asuair elenCv

marxis-

2. Ciencia Marxista o Logmatismo Positivista
El materialiemo dialéctico, en tanto concepción proletaria del mimdo

oírece las mejores posibilidades para conocer y tronsfornar la realidad
Su carácter científico radica en ello, y en el hecho de que al negar
condición_de verdad absoluta y remarcar la condicionalidad histórica de la
verdad objetiva, incorpora en su pensaiiiiento las posibilidades de su pro
pia superación y desarrollo. En la denominada ''nueva izquierda'- de la que
formamos parte, el positivismo estruct’uralista, ha terg.lversado y deforma-
o el correcto sentido del carácter científico del marxismo leninismo, con-
trib^en^ en nuestra formación teórica a una comprensión dogmática de —
nuestra doctrina, ni conocido manual de M.Harnecker "Los conceptos elernen
tales del materialismo .histórico-, define el marxismo leninismo -como una“
teoría científica foimiada por un cuerpo de conceptos teóricos-' (pág.6). Se
ñ^a^que éstos han sido enunciauos por ilarx, Eijgels y Lenin, utilizados “

tín el estudio de realidades concretas, pero nunca los estudiaren
en foma sistemtica (ibid), nsta comprensión del marxismo leninismo lle
va a hacer de éste un dogmatismo especulativo, en el cual el proceso de
nocimiento pai'te de supuestas “verdades generales" (“Conceptos fundamentad
les. ) que posteriormente se convierten en verdades concretas,
can la teoría marxista del conocimiento, que es siempre por definición con
creta y no genérica. Para el materialismo dialéctico, la práctica es el -
momento constitutivo del proceso del conocimiento, es el punto de partida
de la teor,.-.a. Por ello Ma.„x no se abocó a escrib.ir en ningán momento de -
su vida TO manual de la nueva doctrina, sino por el contrario a analizar y
desentranar la^realidad concreta. El Capital no es presentado como un
nual de economía política, sino como “Crítica ie la Economía Política".
Esta línea seguida por Lenin afirmabaó"la lógica dialóctica enseña
existe verdad abstracta.

s “

su

co

Trasto-

ma

que no
que la verdad es siempre concreta".
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5. La Vi/?encia del Leninisiao
Lenin fue el nas grande dirigente tedrico revolucionario del nioviiaiento

obrero, luego de la desaparición de i%rx y Engels.' Su genialidad teórica
práctica, su profundidad y lucidez,, y su espíritu revolucionario hicieron
que su pensamiento trascendiera la situación histórica de la rusia zarista,
y fuera una invalorable contribución universal al desarrollo del coniiAnisnio
científico, ni leninismo, couio desarrollo del narxisuo, sintetizó la in
mensa energíadel proletariado, y las ¡nasas rusas por el derrocamiento del—
zarismo, Pero no solo eso, Lenin fue —sin duda alguna— el que inicia la —
construcción sistemática de la teoría política marxista, vinculando a la -
práctica de la lucha le clases en contra del zarismo, Lá puesta a la orden
del día de la revolución y la toma del poder lo llevaron a desarrollar —
las nociones de organización de.los revolucionarios'(el partido), los com
plejos aspectos de la táctica y la estrategia, así como el desarrollo de -
la teoría marxista del üstado y de la dictadura del proletariado, apenas —
esbozada anteriormente por Marx. Lenin fue un extraordinario materialista

Desarrolló una lucha tenaz en contra de las tergiversaciones
y adulteraciones de nuestra doctrina hecha por los teóricos de la ÍI Irfter
nacional, restableciendo el papel de la dialéctica y del materialismo en
la esencia del cuerpo filosófico del marxismo. Lenin fue el primero en —
aviaorar el profundo significado en ol desarrollo del capitalismo en su fa
se imperialista, y el consiguiente desplazamiento del centro de la revolu
ción mundial, de huropa hacia los países coloniales y semicoloniales del -
Tercer Mundo. ■ ^Pero,. por encima de todo, Lenin fue el que encarnó la uni
dad, teórico práctica del marxismo, al dirigir triunfali.iente la revolución
de octubre, abriendo la posibilidad de un huevo período histórico de la hu
manidadi el socialista,
lista enel marxismo.

dialéctico.

Inicia así la doctrina de la construcción socia—
Ll leninismo es un desarrollo y una continuación del

marxismo, por ello no puede haber separación entre la obra do Marx y la de
Lenin, Cualquier..desarrollo posterior del marxismo, tiene que necesaria
mente hacerse spbre las huellas del leninismo.

4» Stalin y el Leninismo
Stalin fue un marxista, un comunista que gastó sus inmensas energías y

capacidades en la lucha por el socialismo. Sus graves errores debemos ana
lizarlos a la luz de las circunstancias históricas así como del resultado”
de su incomprensión a la dialéctica materialista. ■Como otros dirigentes -
del movimiento comunista inernacional, Stalin tiende a equiparar la validez
científica del marxismo leninismo con el de las cienciasnatunales, Jün la
época del gran debate sobre el legado teórico de Lénin, Zinoviev afirmaba

ensayo sobre el leninismo;-'debemos hablar ahora del leninismo
mo los continuadores de la obra de Marx han hablado de
guidores de Darwin de darvinismo-'.

en su tal c_o
marxismo, y los se-

iista comprensión del marxismo leninis
mo, tiende a darle a éste el carácter de un cuerpo teórico coherente, un -
todo válido universalmente en sí mismo, dealigándolo de su carácter histó
rico concreto y por ende eminentemente dialéctico. Esta incomprensión de
la dialéctica materialista, lo llevó a generalizar unilateralmente y abso
lutizar el pensamiento teórico político de Lenín. En su famosa- obra"Los“
Fundamentos del Leninismo”, Stalin señalas”E1 leninismo es el marxismo de
la época del imperialismo y de la revolución proletaria. 0 más exactamentes
El leninismo es la teoría y la. táctica de la revolución proletaria en gene
ral, la teoría y la táctica de la dictadura del proletaria en general,
teoría y la táctica de la dictadura uel .proletariado en particular, ^

■y Engels actuaron en el período pre-revolucionario -nos referimos a la re-
feriiaos a la revolución proletaria cua do aún no había un imperialismo de
sabollado, en un período de preparación le los proletarios para la revolu
oxm, en el período en que la revolución proletaria no era aún directa y -
prácUcamente: inevitable. En caiabio Lenin, discípulo de l-fcrx y Engels, -
.actuó en el período'del impe ialis¡.iO desarrollado, en el'período en que se
deblisgá la revolución proleta ia, cuando la revolución proleta..ia ha- —
bii^fado ys,.en un país, ha destruido la democracia hurgues<á y ia inaugurado
la era de la democracia proletaria, la era de los sotriets'*. (p, 3)

la
l-íarx

_  Esta definición que tuviera un peso histórico relevante en la trayecto
ria del comunismo intc-rnacional, es teóiicamente discutibl ,  No slo por
que releve la validez del pensamiento do Marx y Engels a la época del
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talismo prei.ionopólicü,
rrollo del niarxisao sobre las huellas le Lenín, al considerar al leninismo
como la respuesta teórica y táctica ele todos los probleinas le la revolución
proletaria y a la fonna soviética como la ‘única forma universal de la dic
tadura del proletariado adjudicándole erradaraente a Lenín la paternidad de
la confección del modelo único del socialisrao, nste último aspecto, clave
•para comprender nuestra tesis cié la via peruana al socialismo, cono tesis
esencialmente ¡'.larxista leninista, nos permite apreciar con claridad la in
comprensión y tergiversación de Stalin de los aportes le Lenín a' la teoría
de la dictadura del proletariado. Peora Stalin, el poder soviético es la -
forma estatal univej-sal de la dictadura del proletariado, "la Coniina de Pa
ris, fue el gémen de esta forma. P1 poder soviético es su desarrollo y —
su coronamiento".

sino porque además restringe la necesidad del desas’

Lenín por el contrario, señalaba que así como las revoluciones burguesas
han seguido diferentes caminos y adoptado diferentes fonaas estatales,
odo en esencia dictaduras de la burguesía, así también, las revoluciones
letarias seguirán distintos caminos y adoptarán diferentes formas naciona
les, siendo en esencia dictaduras del proletariado,
leninismo hecha por Stalin, ha contribuido

sien

pro

La interpretación del
_ ^ en gran parte al dogniátismo y a

la restricción teórica en el pensaraiento narxista leninista, iih Stalin hu
bo mucho de metafísica (Mao), por ello debemos estudiar y analizar su obra

'  ..peestableciendü correctamente el
del leninismo al desarrollo del
dial.

verdadero sentido e.el invalorable aporte —
y a la revolución proletaria mun—marxismo

5• La Delimitación con el Revisionismo
ihi la lucha-ideológico política por la hegemonía revolucionaria  de nues

tra revolución,'el zanjamiento y lá delimitación con el revisionismo moder
es una cuestión central para los narxistas leninistas peruanos,

visionismo laoderno no es una comprensión dügi.iática del marxismo leninismo,
sino una radical, revisión y tergiversación del mismo, convertido en mera -
cortina de hiieo ideológica para justificar la restauración de una nueva ~
forr^ de sociedad de clases en la UilSS y la an-ulación total y completa de -
la democracia socialista con la clase obrera y las nacionalidades no rusas,
hs para la inpleuentación de una política internacional de gran potencia, -
que avasalla lá inlependencia nacional un la construcción del socialismo y
participa.de la disputa interimperialista por esferas y. zonas de influencia
en una nueva redivisión del mundo.

no
hl re-

Si bien los nuevos acontecimientos internacionales obligan a l¿s marxis-
tas leninistas^a una profundización y análisis de las condiciones históri
cas de gestación del revisionismo a partir de lo que fue la primera revolu-
ción socialista en el mundo, debemos señalar con claridad que el modelo
vietico no es de ninguna manera una sociedad que tenga algo que ver con el
socialismo, la participación de los trabajadores en la economía y el Estado
ha silo completamente usurpada por una capa burocrática de funcionarios que -
asienta su poder en la violencia, al punte que en la actualidad el poder su
premo del soviet y ̂ el EClJS esta en nanos del aparato policiaco con^indropóv
T^efó máximo del Estado y del partido. Esta anulación completa de la '.lemccracia al interior del partido
socialista en la sociedad, así como la agresión
dencia nacional en la construcción socialista,
en la disputa interimperialista *
centrales de demarcación

so-

y de la democracia
y violación de la indepen—
y la participación abierta -

por la dominación del r.iundo, son los -puntos
^  , con el revisionismo moderno que . de cabo a rabo "haenegado del n-1 y de la tradición revolucionaria abierta por la gesta de -
Octubre. Por ello la defensa -del m-1 y su inagotable vitalidad, rfvoluciona

acabar con la dominación iiaperialista Jstruir una forma superior de- democracia socialista, requi re del desen
mascaramiento constante del revisionismo .moderno que ^retLde, basado ?n el . '
prestigio de Lenin y ae la revolución nisa, justificar una política burgue
sa e imperialista. ■ 1 ■ - r o uuxgue
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6, jyiarxisino lalinoainuricinG o Neo
.  -r-.— -a',jrisaoLa Lucila ideológica por la hegeiionía proletaria ^

tenido y tiene que producir
nalistay pequéño-burguesas,
superar el narxismo-leninisno desde
gación completa y payando"al
sión histórica

e nuestra íevolucióh ha

j posiciones nació
la teoría han pretendido -

una base eupirista, teminando en su ne
eclocticisno y la metafísica hurgue

de esta negación nacionalista

un- ncoesario deslinde con las
que en el terreno de

sa, Jibcpre-
empirista del marxismo, fue el
sus orígenes y que terminó ne

.  . y i'elativista del "espacio-tiempoLsta negación nacionalista enpirista del marxismo,
y su coniicion de ciencia de la contradicción social,'lo

la Joven eln.e '
munistas de la línea le Mar-i áte^u-- ^ 1 ■; ^ i abanaono por los co-’
quierdista dogmática y sect'rea^ "lÍs una línea ultraiz

eonop^us sreduciuo su espacio ..e representación política. Birante el velasquismo qui
'^^sas, por la vía corporativa estatal y'hoj 3en día se expresan_como corriente de opinión a través de la revista Socia—

libro Ll ideólogo de, esta corriente es Carlos Pránco.
do í -ter ? eurocentrico al marxismo latinoamericano" está destinade- L ^ ^íariátegui para hacer de Ha^+  - -K pr ^ teórico que, uesae la misma perspectiva que J.C, Iferiátefnii

S  T '^<*1 nnrxisoo a un nátlo soJioWBior
de éste >.stp • ^ ^ negación del víilor universal  y científico

_  menos ciln de aquellas sobre reali-Iades como las de /inérica Latinéy Asia que no constituyeron el objeto central de su reflexién-sino en la - ■

£%=?■ SSHSi £5 5S S2d
pBisiilllisSsag
tenor de Haya, hace de Franco
no sino ue un trasnochado

Apra, que se consideré a SI mismo marxista en
gandolo para formular la teoría ecléctica

■  -histórico*',
rácter'universal
gró desarrollauise

de su ca-*-

Su

maciones

y conozca el uesarrollo posno el ideólogo de un marxismo latinoamerica-
„ri-, o V,-,, e,4- que en su esfuerzoa nuestra realidau, lo tergiversa y revisa de eabo a raboue que Haya como ftanco se proclamen marxistes no los convierte‘en talesLa exigencia de Haya, d® que su interpretación del proceso económico y sÓ—

íSaS^istSLS anpliado y adaptado a laa partiouhistóricas del Perú", eran irreconciliables con los fundamentos
-“=-1 d0-“la+  u- T » 1 ^ nala explícitamente su carácter de clase al r'

oepoidn ecláotioa y reiativistrde la hiatorla’Ó ™
que no sería formulada como
su negación completa.

por adaptar el ner
El hecho

conver

en

el espacio-tiempo-histórico
adaptación nacional deluna r.iarxiymo, sino como
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* I.B. PERFIL DOCTRINAL DE MARIATEGUI

Ni en la originalidad de ultranza ni en la mecánica -
repetición de frases y principios se encuentra el aporte -
decisivo del Amauta a la lucha revolucionaria del pueblo- -
peruano, i^l cax^cter fundamental de su obra está en
sent^ un punto de viraje en la historia nacional,
los_ Siete Ensayos” se ha dicho que es "el libro q

repre-
Si de -

Jinsayos" se na dicho que es "el libro que más -
del S. XX” (1) algo similar podría

El Mariateguismodecirse de los demás aspectos de su obra,
-obra colectiva a la que damos el nombre del Amauta por —
ser este su conductos teórico y práctico, su representa- -
cion mas cabal-, aparece y se desarrolla como la síntesis
entre las experiencias de las masas populares y "la praxis
del socialismo marxista en este período: la del marxismo -
leninismo (2)._En este horizonte, definido por responder

clase". El Mariateguismo opera una
síntesis múltiple; lo de las tradiciones naoionales funda
mentales en un poyecto nacional y democrático de clara — ■
perspectiva socialista, la de la acción cotidiana de las -
maaas con la creación intelectual y estática, la de la vi
da cotidiana del los productores con la política, la moral
y el mito, la de la forma nacional de la lucha y su conte
nido intemacionalista resumido en la aspiración de
quistar "un Perá nuevo en un mundo nuevo". con —

Moquegua y muere en Lima -en lydt). Su corta y fecunda vida se entrelaza con un pe-
historia. La obra mariqteguista

bajo el signo de la re-
'  y el estado —

se nutre de la esperiencia
construcción de _ la dominación terrateniente —
oligárquico semi-feudal, de la penetración del imperialis
mo, de la agudización de los problemas nacional , ̂
de la quiebra del control ideológico de la oligarqu
bre la vida cultural del país y la aparición de

y agrario,
ía so—

democrática en el país, de la ampliación de la
luch^ de las masas (fundamentalmente por la aparición de -
la clase obrera). Lo principal a resaltar es el hecho de -
que su entrelazamiento lleva acerrar una ápóca de nuestra

^ abrir otra se sierra el ciclo de la posibilidad de la revolución burguesa clasica y se abre el de la -
revolución de nueva democracia conducida por el proletaria

Mariátegui, mestizo y provinciano, limitado físl
camente desde muy temprana edad, con apenas tercer año de
primaria, lector incansable, vive direntamente los proce
sos antedichos. Se integra a los 14 años al trabajo produc

+  alcanzarrejores en la Prensa, pasando a ser pe
ÍÍp^ÍpÍ r 1514. Puesto privilegiado desde dende observa .atentamente la maduración de la crisis de la república a—
ristocrática, civilista, así como el desarrollo de las fuer
zas renovadoras: El movimiento obrero en intensa lucha por“
la conquista de las 8 horas, el movimiento campesino sacu
dido por el ámplio despliegue de masas en el sur, enfren
tando la expansión del latifundismo y el surgimiento de —
una intelectualidad cosmopolita y progresista en relación
con la cual Mariategui se forja un estilo literario nuevo
que va a ser la forma adecuada a la profunda renovación -

sus ideas. Superando el limeñismo de la -
contemporáneos dirá: "nuestra mirada abroatodo el territorio nacional... y recorre el mapa del Perú

.  en una escursión que no es geográfica sino política"(l917)
Añadiendo, _al precisar su contribución a la obra de reno
vación nacional: "aportamos a esta obra el conocimiento -
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de la realidad nacional que hemos adquirido durante núes—
tra labor en la prensa. Situados en el diarismo desde la
niñez, han sido los periódicos para nosotros magnificos -
puntos de apreciación del siniestro panorama peruano"
(1918).

A la vez que es testigo de la limitación del combate
de estas fuerzas al carecer de una alternativa política —
revolucionaria capaz de centralizarlas y elevarlas al rol
de factor dirigente de la sociedad. Cuando en 1919 el com
bate democrático de las masas ha dado el puntillazo a la -
república civilista y asume el poder Legúia inaugurando el
régimen pomposamente llamado de la "Patria Nueva", Mariáte
gui percibe que una vez más las expentativas de las masas
han quedado defraudadas. De hecho el gobierno de Leguía, -
más allá de su demagogia inicial, afianzó la dominación im
perialista yanqui, mantuvo el poder terrateniente  y gamonal,
promovió el desarrollo de nuevas fracciones burguesas bus
cando depurar el estado de algunos de sus rasgos patíimonia
les para ampliar su base y legitimidad, poniéndolo en co—
rrespondencia con la nueva etapa de desarrollo capitalista
en el país.

El período de tiempo que Mariátegui pasa fuera del - -
país, en Europa, (desde' fines de 1919, hasta comienzos de
1923), es un período de maduración y afirmación. Su atento
seguimiento de la crisis mundial es el telón de fondo que -
le permite comprender mejor el fracaso histórico'del libera
lismo en nuestra patria. Y su entusiasmo por la revolución
bolcheyique es el mayor alimento de su tenaz esfuerzo por -
concurrir a la creación' del socialismo peruano, ‘Afiemado en
una posición de clases de raíces nacionales y proyección in

su genio se dirige, a abarcar el congunto -
de manifestaqiones de la "escena contemporánea"XX ü o L»ciy; xwiJC o u-v;:; xcí/ wj.j wx tx" , (la políti

»>

V. ternacionalista

,  el arte, la literatura, etc.) no con un afan diletante
sino para afirmar la profunda unidad dé las fuerzas renova

s  doras. Resumiendo aquellos años dirá; "nos habíamos entrega
do sin reservas hasta la áltima célula, con un ansia subcon
dente de evasión a Europa, a su existencia, a su tragedia.
Y descubrimos al final, sobre todo nuestra propia tragedia,
la del Perú, la de hispano américa.’ El itinerario de Europa

.'L. había sido para, nosotros el mejor y más tremendo descubrí—
miento de América". ' ’

ca

•í

' ►

Al regresar de Europa lo hace, como el mismo dice, - -
acompañado de unas ideas, de una compañera y un hijo. Y se
encuentra con un país sumido en los problemas de siempre --
frente a los cuales la demagogia leguiísta había cedido rá
pidamente paso a la represión. Y con un movimiento de masas
que avanzaba en su combate, en su organización en la ciudad

"y en el campo, ganado a nuevas clases y capas frontalmente
■perjudicadas por la penetración del imperialismo yanqui, el
afianzamiento de la revolución terrateniente y el ahogamien

’to de la vida democrática. Son los años en los cuales se -
afianza la relación obrero-estudiantil a través de las uni-
vérsidadés popula.res y se fortalece la tendencia de la inte_
lectualidad a acercarse al movimiento campesino. Todo este
proceso marcado por la preocupación renovada de la insipien
te vanguardia por el gran problema del Perú de entonces. La
obra de-J.C. Mariátegui entronca con estos movr'mientos^y es
el esfuerzo más serio de nuestro siglo de llevarlos a ;;Bu —
maduración política rompiendo definitivamente con el estilo
de la política criolla tradicional, como el propio Amáuta -
afirmara en "Aniversario y Balance"; "la historia es dura
ción, No vale el grito aislado, por muy largo que sea su —

; vale la prédica constante,continua, persistente".eco
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A pesar de la operación que lo confina a .na silla -
de ruedas de manera definitiva, luchando contra"toda influ
encía triste, toda, su gestión melancólica", el Amanta ten-
Sara sus fuerzas y las de quienes lo acompañara en torno a
"una declarada y enérgica ambición; la de concurrir a la -
creación del socialismo perua.no" (1928). Al momento de su
muerte, para quienes no estaban imbuidos de espíritu sec
tario, estaba claro que J.C. Mariá.tegui entra.ba  a la histo
ría como; "el primier intelectual revolucionario de America
Latina que introdujo la doctrina marxista, y con los obre
ros del Perú creó el Partido Revolucionario adherente a la
Tercera Internacional".

(l) Jorge Basadre

(2)
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I»C. El Maxiateguismo como Doctrina

El desarrollo de nuestro entronque histórico con las
'masas así como la confrontación con los problemas actúa
les del socialismo, nos ha llevado, a los comunistas ~
peruanos, a reencontrarnos con la obra de Maxiátegui. -
En ella redescubrimos la fuerza teórica, moral e histó
rica para afrontar nuestros actuales y cruciales tarea^
la primera de las cuales es nuestro, transformación en -
partido revolucionario y de masas. Por ello nuestro es
fuerzo toma el nombre del "más grande marxista de áméri
ca". Darle continuidad a su obra tiene como necesario -
punto de partida la clara reafirmación de sus aspectos
fundamentales.

1. Marxismo Leninismo; Verdad de la época

El pensamiento y la acción de Maxiátegui se ubica -
claramente en el terreno del marxismo-leninismo. Conven
cido que vivimos una época revolucionaria, romántica --
por contraposición a las épocas clásicas (P el P 155),
afirma el cáracter central de ésta; ser el escenario —
del tránsito de la "declinante, decadente, moribunda -
civilización capitalista, individualista y burguesa" a
la civilización proletaria-, la civilización socialista"

(HCM 16). Tránsito que se expresa también como "crisis
ideológica" (HCM 24), como defunción del"absoluto bur—
gués" (P el P 155) y emergencia de una nueva racionali
dad, sustento de un nuevo orden, "doctrina del cambio
histórico" (D del M. 104); "el marxismo-leninismo; pra
xis del socialismo marxista en este período, método re
volucionario de la etapa ctel imperialismo y los monopo—
lios" (l y P. 160). "Convencido del próximo ocaso de to
das las tesis socialdemocratas, de todas las tesis re--
formistas, de todas las tesis evolucionistas" (HCM 22)
Mariátegui transformó su juvenil admiración por la re
volución bloqhevique en convicción del carácter epocal
de dicho aconteoimiento revolucionario, "exptesión cul
minante del marxismo teórico y práctico" (D del M 25)..
"cuyo alcance histórico no se puede aún medir, y donde
hay que ir a buscar la nueva etapa marxista" (D del M -
18). Es este hecho histórico funda.mental, demostración
práctica de la vitalidad del marxismo, "vivo en la lu—
cha que
mundo innumera,bles muchedumbres" (D del M 27), el que -
establece la continuidad entre Marx y Lenin (B del M 35)
tesis fundamental para los mariqteguistas es pues, el -
reconocer que la continuidad en el desarrollo del mar—
xismo la estkblece el curso del movimiento revoluciona
rio. Y que sólo la superación práctica, histórica de —
las contradiciones del capitalismo en su fase imperia—
lista, podrá superar la "enérgica y fecunda" restaura—
ción leninista (D del M 17).

por la realización del socialismo libran en el

2. Universal y Particular ; La primacía de lo concreto

La universalidad del marxismo leninismo no puede iden
tificarse con su absolutización ahistórica, con su trans
formación en un esquema general y obligatori de la evo
lución universal, surge más bien de la propia realidad -
del mundo contemporáneo; "Esta civilización conduce,
una fuerza y unos medios de que ninguna civilización dis
puso, a la universalidad" (l y P 248, cfr. también HCM”
156 ss.). Es la expresión teórica de un movimiento de —
clase que tra.sciende las frontera.s no-cionales,

con

por ser
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intemacionalista (HCM 16) y la época: "el proletaria
do revolucionario, por ende vive la realidad de un lu
cha final. La humanidad, en tanto desde un punto de —
vista abstracto, vive la ilusión de una,lucha final" -
(AM 24). Verdad de la época, absoluta y relativa  a la
vez, no existe sino en sus manifestaciones concretas.
Su universalidad está justamente en la capacidad de po
der omerger como herrajnieD*ta de in'terpre'tstción y "trans
formación en cada una de la.s realidades concretas que
confrontan, Lenin,hostil a "pensar en abstracto", lo -
señaló claramente al afirmar que la quintaesencia del
marxismo es "el análisis concreto de la situación con
creta". Mariátegui se inscribe claramente en esta pers
pectiva. Su más clara^expresión está en el correcto de
sarrollo de la relación entre internacionalismo y na—
cionalismo. Una de^sus fórmulas más cabales es la que
se incluye en el célebre "Aniversario y BalancS de
Amauta (No 17): "indo-américa, en este orden mundial,
puede y debe tener individualidad y estilo;pero
cultura y un sino particulares...El Socilaismo en fin-
está en la. tradición americana

no una

No queremos cierta
mente que el Socialismo sea en América calco y copia .
Debe ser creación heroica. Tenemos que dar vida con —
nuestra propia realidad , en nuestro propio lenguaje -
al Socialismo indoamericano "(l y P 248-49).

• • •

Siendo pues el Perá "un segmento, una parcela de la
vasta realidad mundial (P el P. 26), solo podrá cumplir
su proceso de formación nacional adscribiéndose.  . a las
tendencias universales de transformación cuyo principa.1
actor es el proletariado socia.lista. Desde este punto -
de vista,, fundándose en el carácter universal del
xismo-leninismo, Mariátegui realizó una enérgica críti
ca no sólo política sino también epistemológica del
cionalismo pequeño burgués, extrayendo lecciones de la
experiencia mexicana: "México hizo concevir a apologis
tas apresurados y excesivos la esperanza tácita de que
su revolución proporcionaría a la América latina el pa
trón y el método de una revolución socialista, regida -
por factores esencialmente latinoamericanas, con el má
ximo ahorro de teorización europeizante. Los hechos se
han encargado de dar al traste con esta esperanza tropi
cal y meseánica... el socialismo no puede ser actuado -
sino por un pa,rtido de clase j no -puede ser sino el re-
sultado de una teoría y una práctica socialistas" (TNA
66-69).Esta afirmación al poner el ascento en la acción
de las masas y en la_correspondencia que con ella guar
da el marisismo-leninismo, previene asimismo contra la -
desviación dogmátis, que bajo el pretexto de salvaguar
dar la universa.lidad de la teoría revolucionaria, deseo
noce la particularidad. Ya Marx tuvo ocasión de declas-
rarse "no marxista" si por tal se entendía la acepta
don de un esquema universal y fatal que excusaba del -
análisis concreto. Al reclamarse decidido impulsor del
socialismo peruano (SEI 12) y poner la "Realidad nacio-
nal"en e-1 centro de su trabajo teórico, Mariátegui rea
firmó este zanjamiento. Más aún, al plantear la posibi
lidad de transformar la comunidad campesina , aun no di
suelta^por el capitalismo, en solida base de la cons--
trucción del socialismo en el Perú (l y P 16l) (posibi
lidad señalada por Marx em los años 1870 en relación a
Rusia y desarrollada por dirigentes comunistas como -
Mao en varios países átrazados) así como al afirmar da
ramente: "el advenimiento político del socialismo no --
presupone el cumplimiento perfecto y exacto de la etapa
económica liberal, según un itinerario universal. Ya he

mar—

na-
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dicho en otra parte que es muy posible que el destino
del^socialismo en el Perú sea en parte el de realizar
según el ritmo histórico
tareas teóricamente capitalistas

a que se acompase, ciertas —-
(I y P. 273).

3. Dialéctica. Revolucionaria
i Revisionismo y Nihilismo.

Universalidad y particularidad en el marxismo-lenis
nismo están en correspondencia con las condiciones de
existencia y de lucha de su sujeto histórico; el prole
tariado revolucionario. Clase univeraal que surge de -
diversas canteras de acuerdo a las peculiaridades de
las formaciones sociales en las cuales el ca,pitalismo
hecha raíces. Clase cuyo destino es abolir no solo las
relaciones sociales capitalistas sino la pre-historia
humana de las sociedades de clase, teniendo por tanto
un objetivo universal aun cuando desenvuelva sy lucha
de acuerdo a las formaciones nacionales. Clase que
lo adquiere conciencia de la universalidad de su lucha
a través de las formas particulares eb las que partid
pa. Sintetizando de estas características, el marxismo
leninismo se gestó como "método fundamentalmente dia
léctico" (l y P. 112) de allí que en múltiples
nes Mariátegui rechace su conversión en un "programa -
rígido" (T de NA. 82), "un cuerpo de principio de con
secuencias rígidas" (l y P. 112) , "un sistema filosó
fico de interpretación histórica" (D del M 36), etc. -
Desarrollándose en el combate de la clase ob->^era por -
pasar a ser clase dirigente, es el arma fundamental -
con el cual esta clase conquista "una amplia visión de
clase" (l y P. 159) una visión del mundo

so-

ocasio-

,  - cuyo eje es
la política. Por tanto no es hostil ni ajeno a las con
quistas teóricas, éticas y políticas de cada una de las
fases del desarrollo'de la humanidad. Mariátegui lo se
ñaló'repetidas veces y de diversas maneras. Recogió la
fórmula leninista a cerca del desarrollo del marxismo
y la enriqueció; El materialismo histórico reconoce en
su origen tres fuentes; la filosofía clasica alemana ,
la economía política inglesa y el socialismo francés.
Este es , precisamente el concepto de Lenin. Conforme
a él, Kant y Hegel anteceden y originan a Marx primero
y a Lenin después -añadimos nosotros- de la misma ma

que el capitalismo antecede y origina al socialis
(D del M 35). Y a la. vez fundamenta el enriqueci--

miento permanente de ese horizonte fundamental. Por un
lado, en la medida que no es método vacío de contenidq
sino el método que forja una visión del mundo, su desa
rrollo en tanto ciencia le permite asimilar todos aque
líos aspectos de las ciencias históricas y humanas que

..enriquecen la visión materialista y dialéctica. Siend
, do su base la ciencia y no el cientificismo (D del M -
41), el marxismo se, enriquece con los avances del sido
análisis, la sociología, la economía, etc. ej. de ello
es el enriquecimiento que Mariátegui hace del factor -
clase en su entrelazamiento con el factor raza (Toma
do de Pareto, I y P. 32) asi como de la. ideología y --
alienación en base a los descubrimientos de Preud (B -
del M 67 ss.). la amplitud de ste permanente enriquecí
miento no tiene ;fronteras apriori, ya que por estar oF
jetivamente ubicado en la. principal- corriente tra.nsfor
madera del mundo contemporáneo, el marxismo
peculación filodófica,

ñera

mo

como es

toma la obra del pensamiento -

I

capitalista en el punto en que este vacilante ante
extremas consecuencias, vacilación que corresponde

sus

es-
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primer capítulo sin haber estudiado y entendido toda la
Lógica de Hegel i por consiguiente hace medio siblo nin
guno de los marxistas entendía a. Marx! (Lenins Cuader
nos Filosóficos. Ed. Estudio. Fá,g. 257 y 172).

Al escepticismo nihilista Mariátegui contrapone la. --
restauración de la preminencia de la práctica histórica
sinteizada en la frase -inspirad en Vasconcelos-  ; "Pe
simismo de la realidad, optimismo de la acción" (TNA 82)
"el Alma Matinal" contiene los desarrollos más importan
tes de este comibate en el cual aparecen en toda su dimen
ción el valor absoluto e integral pa.ra las masas de la -
revolución transformada en mito. Más adelante volveremos
sobre esto. Hay dos aspectos particulares que interes se
ñala.r por su importancia, actual para los maria,teguistas7"
El priraéro es el desarrollo de este combate en relación
con el "desencanto" propio de intelectuales que se adhie
ren "abstra.c oamente" a la revolución y se detienen fren*
te a la revolución concreta. , se rehúsan a. su disciplina
sus sacrificios y -.errores (D del M 102). Mariátegui, —’
sin dejar de valonar profundamente el mundo intelectual,
supo comabtir esta, desviación pla.ntea.ndo un nuevo tipo de
intelectual, "hombre pensante y operante", que "necesita
apoya,rse, en su especulación,en una creencia, en un prin
cipio que haga de el un factor de historia y de progreso
(D del M. 104) el segundo es el relativo a las formas -
nacionales del escepticismo que brotan no del desmorona
miento de un orden burgués constituido sino de su invia
bilidad. Este es típico del criollo o mestizo
exteriorizante, inestable
honda, vitalmente adherido a. na,da

explosivq
(Cuyo) espítitu no esta, —

é

„  ̂ ... al que le costaráun esfuerzo terrible llegar a ser revolucionario" (P el
P. 148), "propenso más a, confiar en el azar oue en el es

"fatalista" (N y la V. 12-0, "inces
tante (^EI. 14v), poseído "del ca,nsa.ncio de los que no
han hecho nada" (Pel P. 18). Se refleja ta,rabién en las -
manifestaciones de "espíritu anarcoide" en la clase obre
ra (lEP. 115). Frente a. el Ma,riá.tegui levantó, como vere
mos m.ás a.delante la. tesis del mito revolucionario que
es otro que el de la revoluoión social.

9 * •

no

♦

I
Esta a,simila,ción enriquecedora, de "lo más a.va,nza,do de

la especulación filosófica e histórica " (D del M. 38) -
está pues marcada, por . una definida, necesidad política; -
elevar al proletariado a. clase dirigente,. Sus acentos —
particulares (voluntarismo, idealismo materialista, etc.)
dependen de las ̂necesidades concretas pa.ra cumplir esa -
tarea en el-Perú. Pueden y deben ser continuado, enrri-
quecidos e incluso rectificados en lo que tienen de unü
lateral^o coyuntutal en ingün momento significó abando
no del terreno básico del materialismo histórico  y dia—
lectico, ni reducción de éste a formulas dogmáticas
una tennica o método vacío de contenido (aspecto particu
larmente desarrollado por H^látegui ei. le. oíítlca a. lí) r

?• ^ resultado no ha sido niuna confusión de ideas que provienen de las más diversas
fuentes" (tal como señalara el PC en 1944 ) ni una eclec
tica y nueva_doctrina conceptualraente autónoma en rela.--

marxismo-leninismo. El resultado es la fundamen-
tación marxista-leninista de la. vía peruana al socialis
mo, el desarrollo creador de una posición de clase que -
nos permite enfrentar la. compleja realidad que nos Soca
vivir . El resultado e.0 la afirmación de que "el mate
rialismo marxista compendia... todas las posibilidades -
de ascención moral espiritual y filosófica demuestra -
época" (D del M. 86). La ortodoxia, del Amauta. hay que -
buscarla pues no en la repetición de esquemas o princi—'

o  a

' '4 '.y-

I
CDI - LUM



- 22

pios abstractos sino en"el concepto fundamental áe que -
la filosofía de la praxis contiene en si todos los -
elementos fundamentales para construir una total  e intep
gral coneepción del mundo.., (y también ) para vivifi
c-ar una organización práctica integral de la sociedad
para devenir una civilización total e:.integral"(Gramsi'
II Materialismo Storico, Ed, Riuniti p. 195; Q, 11)

y Religión; Una reformulación materialis
ta. *■' ■■ —

.on los periodos revolucionarios, la política "rebasa
los niveles vulgares e invade domina todos los ámbi
tos de la vida de la humanidad" (LEO, 154), A la vez
que se autonoraiza de la tutela metafísica U^specto que
emparenta a Marx con Haquiavello en la concepción de
Croce, seguidapor Gramsci y Mariátegui, D del M 48), -
funda su legitimidad sobre una solida ba.se; su correspon
dencia con la necesidad histótica. Aquí también encuen-"
tra su presupuesto moral básico. La moral que surge en
las épocas revolucionarias es un componente de la. con —

. ciencia de la. clase revolucionaria, el sustento de su -
acción transformadora. De aobetti, 'al igual que Gramsci
Mariategui toir.ó esta idea central; "una nueva clase di
rigente no podía foaimarse sino en este campo social, —
donde su idealismo concreto se nutría moralmente de la.
disciplina y.la digmidad del productor " (AM 115). El -
punto de partida do la nueva moral S9rá.n pues los rasgos
que expresan la acción .siquíoa y mental de la. fácbricas
sobre los productores pero que son desa.rrollados positiva
mente únicamente a tra,vés de la acción; "el sindicato,
la lucha de clase.s cc.ntinúa y completa,n el trabajo que -
allí empieza" (D dol Mui)

La. moral de productores es pues el resultado de "la —
lucha, de clases, librada con ánimo heróico, con voluntad
apa.^ionada'^'. (D dcl M, ^5l), No surge "mecánicamente del in
teres económico" (id.) al igual que el socialismo no pue
de ser "la consecuencia automática de una, ba,ncarrota" --

. (D del M. 73) y el resultado de la acción de "quienes -
viven de limosna" (Gobetti, cit. en AM 116) ni de
triste y humillado mundo de Ilotas y miserables" (d del
M. 61). Es el resultado de una ruptura que SS' - produce -
cuando son convocada a la lucha todas la potencialidades
de los productores a, través dcl mito revolucábnario susci
tador de "fé, pasión y voluntad" (AM, 22). La. reivindica
ción de Sorel y del sinaicaiismo revolucionario está en”
esa perspectiva (hCM 20, I y P. 112, D del M. 17). El -
sindicalismo,
escuela de la p
que inician se forja no solo la"clase revolucionaria
sino sus individuos , dirigentes o dirigidos, como hom
bres nuevos, "hombres pensantes y operantes" (D del M -
39). Esta,'nueva^ ética,,, forjada en la lucha, en la "ago
nía" (S y 0.116) es cua,l.itativa,ment3 superior  a la del
putitarismo a,nglosajón o a la
ral sublimada, del ca,pitG,liGmo" (p
85) ambas reinvindica,da,s por
ción allamorfismc enervante del criollo.- Asimismo está

"moral laica" (es decir sin ab-
elementos ^espirituales indispen

caracteres heroicos y superiores" ( -
corao"de productores esta moral

se propon© como arma de transformación colectiva  e in
dividual. Tomando como rofernencia a us íntimo amigo

un --

igual que e]. socialismo, es "úna nueva
sonal.idad; (8 y 0. 141). En la lucha -

a

í! < ■-O c/ i.ca nietzschiana,
..el P. 148, D del M -

el Amauta en contraposi- -

mo—

en las antípodas ■. ae una
soluto) "carente de lo"''
sables para crear <
T de E. 21) definiendose

y

I
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comparxero Cesar Palc6n, Hariátegui explica su trassforma
ción de ''criollo bromista, bohemio, proclive a la sen--
sualidad y al desorden " en doctrinario del socialismo,

perspectiva; "ha encontrado en -
el trabado atento, austero, creador, ese equilibrio mo—
ral yreligioso que ni la. educación- ni el ambiente supie
ron darle.

Varias son la.s reformulaciones que produce esta, moral
de productores. La primera y decisiva es política. Gra
cias a ella -y en esto Mariátegui cita, textualmente a So
reí- el proleta.riado se autonomiza, supera, la "verguenzd’

enemigos, supuestamente más civilizados (d
del M.;, impone decididamente los valores que ha ido la
brando. En la moral de productores la. libertad alcanza -
toda su dimensión al ponerse en correspondencia con la. -
necesidad histórica. ; "el hombre ha menester, para, el em
pleo gozozo de sus energías, para alcanzar su plenitud,"'
de sentirse necesario" (AM. 163), al ser una libertad --
comprometida con la historia y el progreso (P del M. 10¿i)
cuestión central del planteamiento mariqteguista. sobre -
el tra.baóo intelectual. Da así un
trascendencia;

nuevo sentido a la - -
.  . ys- se trata de la. sublimación trans- -

histórica de la. propia realización, sino.de la lucha por
conquistarla en la historia y perdurar en la propia obra

o-ialéctica entre insatisfacción y aventura (P el P
153j o "vida, heróica." (cuyo elogió quería plasmar Mariá-
tegui en un libro), entre limitación y realización; "la
persona.lida.d del hombre no se realiza plena.mente sino
cuando sabe ser superior a toda, limitación" (P el P. 79)
Se trata, de una moral de combate, agonista. No está de —
más recordar el carácter polémico de toda la obra, del —
jimauta, su a.precio por quienes como el y lugones son; -
"hombres de pensam.iento neto y posición definida" (entre
quienes) es fácil entenderse y apreciarse aún comhatien

■do. Sobre tddo, combatiéndose. Con el sector que nunca -
me entenderé es eon el otro; el del reformismo medicre,
el del_socialismo domesticado..." (Carta a Glusberg, 30

■  de abril de 1927). Lucha que tiene su ej. vital más alto
en el propieo Mariátegui que siempre reinvindicó su do—
ble condición de autodidacta y de hombre, de tendencia -
(P el P. 145);' ''Me he eleva.do del periodismo a la doctri
na, alpensamiento, a través de un tra.b§;jo de superación""
del medio que acusa cierta decidida voluntad de
con todas mis fuerzas,
sus vicios".

_  oponerme
dialécticamente a su atraso y a

i

I

í

El horizonte general de valoración de la. voluntad y
acción consciente de la. clase revolucionaria es aquel en
que se incribe la. reformulación de, la teoría, del mito. -
De Sorel -cuya presencia en el pensamiento mariateguista
tiene que ver también con el desarrollo
dicalismo revoluaionario en la vanguardia"obrera
na- el Amauta toma "el valor perenne del mito" (PrSlogo
a "tempestad en los Andes"). A este le dará un contenido
social y na.cional . El punto de partida es la existencia
de la necesidad objetiva, en el alma colectiva, de verda
des aceptadas como absolutas, tra.ducida.s en imágenes, --
que convoca.n a. la. intuición y no solo a. la. razón, y que
ofrecen medios para actuar sobre el presente; "la muche
dumbre... no puede prescindir de un..mito, de una fé. no
le es posible distinguir sutilmente su verda.d de la ver
dad pretérita o futura. Para, ella
dad. Verdad absoluta , ánica,
verdad, su lucha es realmente
Por ello, para.

previo del sin
erua-

no existe sino la. ver-
eterna. Y conforme a esta
una. lucha, final" (AM. 27).

ocupar la conciencia profunda, de los
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hombres cor la-misma plenitud que los antiguos mitos re
ligiosos " (oEI. 193 )j para *’ substituir los mitos artT
riciales^impuestos por las civilización de los invasores
y mantemido; por las clases -burguesas'" ( I y P, 58)
riariátegui nos plantea, la necesidad del "mito revolucio
nario con su profunda raigambre econí^mica" (lE 57“58)“
que "emerge de la realidad histórica" (HCM. 156) que -

no es sino una "Utopia realista." (Arí. 38). Este'mito -
no es otro que el de la revolución social (AM. 22) ges
tado a. partir de la realidad nacional y destinado a le
VOTtar la lucha a su componente básico: los indios(SEl7
} 0

Estos desarrollos conllevan en Mariátegui una refor
mutación no sólo teórica sino .'.tambiéñ vivencial de la -
idea de religión. De su tempreana a.dmiración por la muí
titud religiosa: "desfile místico y tumultuoso que can
ta, reza y emociona", a su afirmación: "una revolución
es siempre religiosa. , desarrolla este proceso. Se tra
ta en primier lugar de la superación de la critica anti
clerical . El Amaurtta. descubre las raíces profundas de 1í
la. aspira.ción humana de a.bsoluto y tra.seendencia., y
la vez," le ofrece su verdadero terreno de desarrollo
el ámbito de la historia humana. Para ello diferencia
claramente iglesia de religión (T de N.A. 46) y ubica. -
las formas históricas y específicas de la religiín en -
concordancia con la.s fases de desa.rrollo de la. humani
dad (SEI... 162 ss.). ^

a.

en

Í51 socialismo a,pareoe entonces co

%

mo el horizonte que encierra, las posibilidades de rea
lización d.e dichas apiraciones, (AM. 22 ss .,): "nunca nos
sentimos m.ás rabiosa y efica.s y religiosamente idealis-

asentar bien la idea.y los pies en' la materia
{.IP. _250;. De ̂ allí las referencias a-una "fó activa y

• multitudlnariá" (IP. 246), "apa.sionada., riezgoza, he
roica de los que combaten peligrosamente por la victoria
de un.:'orden nuevo"(en contra.posición a'"la fó ficticia,
intelectual, pracmática.de los que encuentra.n su equili
brio envíos dogmas, y el orden antiguo") (A y E. 30), uno
de los áltimos escritos de J.C. Mariátegui: -29 de mar-
2c de 1950). Esta,concepción de la fé y la religión
llevan, a calificar el ateísmo'de Gonzales Prada como un

-  ateísmo-religioso" (SEI. 264), y asimosmo, como poseído
por una. actitud "religiosa y política" (WV.y V..l'54).
dudablemente se trata dp una. concepción tomada-de Croce,
para quien^ según Gramsci: "la religión es una concep—
ción de la'realida.d unidá .a una moral conforme eon esta
concepción, presentada en foraa mitológica". (ll Materia
lismp histórico Ed. Reiuniti. p. 238. Q lo. l).

lo

In

V  ‘

I
I-• r • •

5» Tradiciones y revolución .la Nación como tarea

El análisis concreto de la realidad nacional es uno de
los aspectos más conocidos y desarrollados de la.ebra -
mariqteguista.. Aquí, y en, su contraparte: El programa
revoluciona.rio, culmina, su' enorme esfuerzo- doctrinal
sp simienta nuestra identidad política actual, kq inten
taremos en>este punto resumir el conjunto de "la criti-

■  ca socialista de los probleffla.s 'y la. Historia del Perú"
(SEI. 12) es todo este documento el que intenta avan—
zar reco-giendo la experiencia de las masas y las siste-
ma.tizaoiones de varias generaciones de dirigentes polí
ticos e investigadores. Simplemente, queremos' resaltar
algunos rasgos del esfuerzo pionero del Amaut'a.

y

"Nuestra, investigación de carácter histórico
Util , pero más que todo debemos controlar el ,esta.do .

es —
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actual y sentimental, sondear la orientación de su pen—
Sarniento colectivo, evaluar sus- fuerzas de expansión e -
resistenoia; todo esto, lo sabemos, está ondicionado por

. los antecedentes históricos, por un lado , pero, princi
palmente, por sus condiciones económicas actuales. (IP -
60-61). Resume así Mariátegui su forma de abordar el pro
blema nacional, al cual llevó a través de la acción es—
crita y guiado por la convicción socialista (IP. 218). -
En 'la manera de enfrentarlo teórica y prácticamente va a
quedar explícita esta orientación; el Perá es todavía —
”una nación en formación” (IP. 26), en la cual la unidad
por hacer" no se presenta como un problema de articula—
ción y convivencia, dentro de... un Esta.do ánico, de va
rios pequeños antiguos estados... En el Perá el problema
de la unidad es mucho más hondo... hay que resolver

ntimiento nacida
• • •

una dualidad de raza, de lengua y de
de la invasión y conquista del Perá autóctono por una ra
za e.'tranjera (SEI. 206). Se trata por tanto de una ta—
rea actual que emerge de una historia que el i\mauta rein
terpreta a partir de esta dualidad o escisión central en
el "momento actual". De allí su definición de la conquis
ta, su evaluación típica del régimen colonial y la repú
blica.Crítica que se extiende a los diversos ámbitos de
la realidad social; estructura estátal, educación, lite
ratura y religión. Esta forma de relacionar pasado y
presente lo lleva a ser de aquel una raíz y no un pro—
grama (P el ?. 74, SEI. 335) planteando una tesis revolu
cionaria cerca de la tradición; Esta, "como resultado”
de una serie de experienoias, esto es de ducesivas trans
formaciones de la realidad bajo la acción de un ideal”
es heterogénea, y contradictoria” (P el P. 118). Al ac
tuar "sobre la realidad por medio., de negaciones intransi

(P el P. 117) la doctrina revolucionaria hace -
"la. fa—

• •

gentes
la.tradición, se ubica en continuidad con ella;

I

cuitad de pensa.r la. historia, y la. facultad de hacerla, o
crea.rla, se identifican” (P el P. 119). Comor resultado
de ello y frente a. los tradicionalistas que empequeñecen
la nación, los revolucionarios reinvindican la "mas anti
gua tradición", la del. indio (P el P. 121). Es pues del
desarrollo revoluoiona.rio de esta, tradición básica así -
como de las que inauguraron tanto la conquista como la -
República, que surgen el programa, y las fuerzas revolu
cionarias del presente.

♦
i

esta tesis revoluciona.ria. . oerca de la tradición i-
une Mariátegui la visión orgá.nica del problema nacional.
Si bien su base es el problema, del indio y de la tierra.
(IP. 81) no se reduoe a. este aspecto. El reconocimiento
de la. centralida.d del hecho económico"(por ejemplo en P y
P. 59) no diluye otros aspectos, les da susta.ncialidad;
"razonar sobre economía es siempre razonar políticamente
pero pasando de lo formal a lo substancial (P el P. 136)
es por ello que Mariátegui en la interpretación de la. —
realidad nacional no descuida ninguno denlos a.spectos --
más áun teniendo en cuenta que en el Perú; "hasta en los
hom.bres rara vez se observa, un contorno neto, un perfil
categórico. Todo aparece siempre un poco brumoso, un po
cen confuso" (SEI. 105). La rela.tiva "inorganicidad” de
la. sociedad peruana, fruto de su contradictoria historia,
exigía abordar su análisis desde múltiples ángulos. Con
sus múltiples observaciones cerca, por ej. de la sico
logía de las clases y las razas, Mariátegui no hace sino
enriquecer el análisis de clase. Ya antes Marx al enfren
tarse a. sociedades con caracteristicas simila.res a. las
nuestras (por ej. la España, del S. XIX) se había visto -
obligado a a.gota.r el rodeo por la. superestructura a fin

m

CDI - LUM



/ - 26 -

4
de poder descubrir la clabe de la lucha de clases. Solo
de esta forma el aparente
vaivenes entre

caos y discontinuidad, los —
"la parálisis y la epilepsia'' (Basadre)

abren paso a la edición de un proceso raultifacético, —
contradictorio sí , pero cargado de futuro. Distintos -
aspectos de la vida nacional son reinterpretados en co
rrespondencia con el problema primario del Peró. Un
ejemplo de ello es el análisis de la melancolía y centa
mentalismo criollos contrapuestos a la tristeza,  y ale--
gría andinas (P el P. 16) y a la reinvindicación de lo
indígena que no solo es tipo, tema, motivo y personaje
sino sobretodo pueblo, raza, tradición y espirútu (SEI.
332-3), es decir fuerza histórica.

La visión revolucionaria y orgánica del problema
cional no se encierra,- para Mariátegui en los estrechos
marcos del nacionalismo. Por el contrario, en la raíz -
misma de .su- acercamiento al problema nacional, Mariáte-
gue se confiesa int8rB,ac ion alista.

na-

por estos caminos —
cosmopolitas y ecumánicos que tanto nos reprochan, va—
mos acordándonos a nosotros mismos" (P el P. 79). En
términos políticos este proceso está en correspondencia
con el desplazamiento del eje de la lucha revoluciona—
ria de los países ca.pita.distas avanzados a. las naciones
oprimidas (México, China, Turquía) tal como la. III Inter
nacional lo constato en su V Congreso. Y que
mundo de la cultura, se vincula con la aparición de las
literaturas nacionales,.fruto del cosraopolitanismo que
sepulta la fase colonial (SEI. 350). En todo esto tie
ne un valor ejémplar la obra de Vallejo, poeta orgánico
de la raza. (SEI. 308) que trasnforma el ideoma- -legado
de la tradición histórica hispánica, que inaugura la -
conquista- en el instrumento adecuado para, hacer "aflo
rar el- sentimiento indígena produciendo así una revolu
ción en la poética (SEI. 308;; Vallejo queda desde en
tonces como el más cosmopolita y a. la vez el más nacio-
' nal de nuestros poeta,s, el ánico hasta, hoy verdaderamen
te universal. “

en el

«

•  z'

í

Haciendo de la. dialéctica materialista su herramien
ta crítica fundamental, 'analiza.ndo el devenir "y el mo-

.  ■ mentó actual de las tra.diciones básicas, enriqueciendo
en máltiples dimenciones el análisis de clase, y ubican
do el proceso nacional en la escena mundial, Mariátegui
centró sólidad bases para acometer la. tarea revoluciona
ria. Los 7 Enseyos son el punto culminante de este eS's-
fuerzo ; "ahí resisten, en pie, esperando impuga.nador"
(Basadre) estos " 7 Ensa,yos en busca de una realiza- —
ción (Pavletic^).

k
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SOTO MOREANO MARLA -

.AndETj’vlat

TELLO ÍBÁyEZ CARLOS- Lí Líber.id
TELLO MARIA DEL PICAR

TERRY GUILLERMO

TORO CARflL'.APQMA HiJMBERTC-

Piura

TORRES ELVIR.A

TORRES MCrOR

UROUIZO M. WILFREDO - La Li borrad
VALCARCEL CARNERO ROSINA

VALDEAVELLANO ROCA REY

ROCIO

VALLE CALLE CAMILO-Piara

VARGAS OVIEDO ENRIQUE - Abarcay
VASQUEZ RICARDO

VEGA BAZAN RONCAL DELLA- La

Libertad

YTENTURA SAMAME PEDRO-Piura

\^RA MILLER DANTE

VIDAL R ALVARO.

VILCAJUAN ROBERTO

YILLASECA RAUL -Piiira

ZAMUDIO P.ALAaOS DELLA

ZAVALETA G. EVERÍLD.A- La Libertad

ZEG.ARRA SAMUEL

ZEV'ALLOS RIOS RAUL - Ucavalí

ALARCÓN ALIAGA WILFREDO.-

MIROQLTS.AD A R.AD.A FRANCISCO
MOHME LLONA GUSTAVO

MONTESINOS CHÍLLITLTA URIEL

MORALES S: FRANCISCO

VfOURA ERCILIO

MUJICAPETIT JAVIER

ML’ÑOZ QLAVEZ- ALHEA - La Ltbc-rac

N AVARRO serna FELIPE -

CHINCHEROS

NT’ÑEZ DIAZ MARÍA V. - La Libcrrad
OLIVERA VILA ALEJ.ANTDRO - Jcm'r

PALOMINO H-M ARGELINO -.Abaicay
PEREZ olivares JOSÉ -
.Andahcavlas-

PDiíENt’el LLNCOLN -Piura
QLTNTANILLA PONCE ALFREDO

OUISPE CONDOR] ROMAN -Puno
RAMIREZ CANCH.ARI JUAN DE DIOS

RAMOS GERARDO

REAÑO JOSE LUIS - Callao
RIBBECKWLNDER MARTHA

RIOS NAVARRO JOSE - Haáauc»

DAMIAN CC.ASANA PLACIDO-

AbaTlc^^

DAMMERT ECtOAGLTRRE NLANUEL
DE LA PUENTE MOLA JUAN
DELFIN VICTOR

DIEZ C.ANSECQ CISNEROS JAVIER
DON.AATE ROJAS J.AVIER

DUCHE EDGAR - Callao

DUEÑAS ALEXIS
DUEÑAS ROSA

ESTE VES OSTOLAZ.A CARLOS
FERNANDEZ GIL BERNARDO

FIESTAS P.AZ. ELKY - Lairnayeccc

FLORES MENESES JUSTLNLANO -
Andabuiavias

FRANCO C-ARLOS

FRETTAS MIGLEL

FUENTES T. LINCOLN - Abancay

GARAVTTO HUGO

GARCIA GORDOVA CARLOS-Piura
CTJNZALES TELLO ALEXIS

GONZALES YAÑE DEMETRLA-
Andahuavlat;

GRANADINO PARLAS .ADOLFO
GLT.ARRA MELCHOR

HERNANDEZ AGL1LAR AMP.ARO
HERNANDEZ ZOILA

HERRERA BEJARANO ANA- .Arccnipa
CASTILLO MARGARITA

LANDAVERRY ROSA

LÁZAPO BAZ.AN EVER - La Liberrad
LIENTJO GIL, RALEO-Tacna

LOPEZ HUAMAN ROGELIO - Junín

LLEIA VARGAS ANDRES -Piura

MALDONADO GERARDO - Callao

MALPARTID.A TINCOPA REATíALDO
- Ancahuavlas

MANCO ZACONETl JORGE
MAQUET M. PAUL

NLARTICORENA BENJAMIN

MERINO CALLE GERARDO-Picra
MILOSL/WCK TLP.AC DLANA

MIRVND.A TAMAYO YLD.A - Abancay

.VLAMA LUIS -Pt’jra

ALARCON NARV.AEZ EDWIN- La
Libcnad

,ALVA ORIHUELA CES.AR
arlas RAMOS JORGE - A-eccit'a
.ARROYO AMAYA LILLANA - Le

Libertad

A\ELL.ANEDA SOTO. BJANA

AYOUIPA SALAS MAGDALENA -
.Ar^dahuavlas

BALBUENA M. OSC.AR

BALLON UGARTE JOSE - Abancay
BAZ.AN JULIO CES.AR

BEJ.AR RIVERA HECTOR
BENITEZ RIVAS HERIBERTO
BERMEO PATRICIO - Piura

BERN.á^OLA SANCHEZ JULIO-

.Abancav

BURNÉO KURT
BUSTAMANTE VIRGINEA
CABALA ROSS.AND GUILLERMO

C.ABESESHUGO

CACERES PORTILLA JAÍMF.
CALDERON JORGE

CAMACHO OUISPE JESUS - Abancay

CAMERO CARBONELLI DELFIN -

Cusco

CAMPOS G.ARCIA LUCIANO - Ucayali
CANTALICIOJUEIO

CALTIRO MOTT A BETIT - .Abancay
CCAPA H LORENZO

CKALI PEREZ VICTOR - Abancay

CHAVEZ M. LOLJRDES
CHLINGA HECTOR

CONDORI JORGE - Areqci pa
CONTRERAS A. VICTOR - La LibcF.ac
CORDOVA del CAMPO PEDRO
CORONADO Ct JOSE-A-Abancay

CORTEZ FERNANDEZ M.ANTTL

CORTEZ RAMIRO - Piura.
'cuadros m^n-riouje E'LIO
CUENCA V.ASOUTZ FELIX - Abancay

RIOS V'ELA S.AR.A - Ucay'ai:

RIVAS GONZALES M.ANLTL PIO -

Andahuavlas

RIVLAS PUGA JESUS - .Andahuavlas

ROBLES RODOLFO

RONDINEL CORNEJO HENRY -Tacna

ROSALES BLANCA

RUIZ CARDOZA SE GL»NDO-Piura

RUIZ CORONADO ENRIQLiE-Piura

SALAZ.AR ABDON

S-AL.AZAR C. JU.AN - La Libertad

SALAZAR C- M.ARÍA OLDÍD.A- La
Libertad

saníanamld luis

S.ANCHEZ GARCLA ALCIDES -

CHINC

SANTA CRUZ CLAUDIO

SANTA MARÍAS. JORGE - La
Libertad

SOSA SILLUPU CESAR-Piura

Tacna

VELARDE MARCELINO Tacna

S-, vdfMCo

R.i<rs CiEfftc,- (j’jafcr E

Te,lia ?>. HsihÓoccvíS
£-> Acp. 9a ',o>,i f .o
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t HUANUCO

HUAhJUCO

AMBO

AMBO xl.

t HUANCAVELICA

ACOBAMBA ( )

ACOBAMBA

ANTA

POMACÜCHA

ANGARAES

LIRCAY

6TAYACAJA ■

PAMPAS 1

)|c I C A

I
ICA

40ICA

TINGUINA

LOS AGUIJES

TAJE

SUTANJAYA

LOS MOLINOS

PACHACUTEC

SANTIAGO

SALAS

PARCONA

PUEBLO NUEVO

SAN JUAN BAUT. 3

OCUCAJE

7

1

1

14

1

34 12CHINCHA

10 (?)CHINCHA ALTA

PUEBLO NUEVO

TAMBO DE MORA

GROCIO PRADO

SUMAMPE

SAN PEDRO HUAR O

4

1

4

T

7PALPA

PALPA

RIO GRANDE

LLIPATA

O
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PISCO

12PISCO

SAN clemente

SAN ANDRES

HUANCANO

INDEPENDENCIA 1

1

# J U N I N

42113HLIANCAYD

21HUANCAYO

CHILCA

EL TAMBO

SIGAYA

CHALHUAS

HUANCAN

CHONGOS BAJOS

HIJA YUC ACHI

QLIILCAS

SAPAYANGA

PILCOMAYO

AGUAC

CHACAPAMPA

CARHUAYANGA

SAN AGUSTIN

SAN JUAN DE J

3 DE DCBRE

INGENIO

13

1

i

1

1

o

1

1

1

O

o

i

o

/CHANCHAMAYO

CHANCHAMAYO

SAN RAMON

PERENE

SAN LUIS DE CH 1

9

4

8TARMA

1TAPO

ACGBAMBA

CQLCA

PALCAMAYO

PALCA

TARMA

CAJAS

(

O

1

O

7
i

1

YAULI

STA, ROSA DE S 1

MOROCOCHA
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* LA LIBERTAD

TRUJILLD 10

TRUJILLG

LA ESPERANZA

LAREDO

LORENCIA DE H

EL PORVENIR

HUANCHACO

V. LARGO

SALAVERRY

NOCHE

SIMBAL

VIRO

28

4

1

1

1

1.

1

ASCOPE

4OHICAMA

SGO. DE CAO

ASCOPE

PAITAN

1

O

CHEPEN

13CHEPEN

PACASMAYO

SN PEDRO DE LL 2

GLIADELUPE 3

24 9SANCHEZ CARRION

HUAMACHUCO

SANAGORAN

SARIN

9
en

1

)Ü LAMBAYEQUE

CHICLAYO

TUNAN 8  (?)

.—■i .—y
10LAMBAYEQUE

MOTUPE
LAMBAYEQUE
ILLIMO

SAN JOSE

/••y

1

.«•.L

* L I M A

21BARRANCA

CAÑETE
MALA

15 THLIARAL
1PACARAQS

HUARAL

LAMPIAN
S MIGUEL DE AC 1

5

1
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HUARÜCHIRI

MATUCANA

STA» EULALIA

TUPICOCHA

LARAGS

LANÍ3A

RICARDO PALMA

.1

.1
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PAC!-iAM(30RA 1

LORETO

MAYNAS 88

^6FDn„ LORES

LAS AMAZONAS
MAZAN ^
INDIANA
IQUITOS

25
5

5
19

ALTO AMAZONAS

YURIMAGUAS

TNTE. CEBAR

STA. CRUZ

8 4
4

O
O

REQUENA

REQUENA 7

RAMON CASTILLA
R. CASTILLA
PESAS
YAVARI

7

O

1

* MOQUEGUA

MARISCAL NIETO

TORATA
MOQUEGUA

CUCHUNAYA
CARUMAS

11 4

i
5

1
1

17 5I LO

PACOCHA
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t PASCO

□XAPAMPA 10 4

VILLARICA
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PILJRA

CATACAOS

CASTILLA

LA ARENA

EL TALLAN

14

7

PAITA

15PBLO„ NUEVO

VICHAYAL

TAMARINDO

ANOTARE

2  (?)

1

1

SULLANA
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MARCAVELICA

SALITRAL

MIGUEL CHECA

IGNASIO ESCUD

SULLANA

7
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1

1

t
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PUNO
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PI CUACANI
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AüERGA DE IZQUIERDA UNIDA

f
✓

lilaKn^stic»

Izquierda Unida viene atravezande una grave crisis caracterizada
per:

1. En le pelítlce. per el aUstenclenlsme que se puede graílcar -
claraaente en la supuesta "táctica" de apeyar tede le que"fave
rece"al pueble y epenerse a tede le que le"perjudlca" de las T
medidas del (jeblerne Aprlsta.

2. En le erkánlce. per su deslnstltuclenallzacldn. que a su vez 41
tiene des expreslenes!

a. A nivel central.el ne funcíenanlente del GEN, ni de la CNO?
permite una excesiva cencentracldn de peder en la presiden
cia, ya ne sele cerne vecere exclueiyente de la peslcldn de
lli, slne que al ne discutirse ni temar acuerde sebre la pe-
clsldn de lü respecte de las primeras medidas del Apra, el
presidente de lU expresa sus puntes de vista persenales.

b. A nivel de las bases» en la desagregación de les cemltés -
distritales y prevlnclales, cerne preducie ne sele de les -
cenecldes preblemas Internes de lU, slne que ahera, además
cerne preducte de la cenfuslón pelítlca y el abstencienlsme.

Causas

Las causas de esta situación las encentrames en el resultada elec
teral del 14 de abril, asi:

1. La enerme legitimidad alcanzada per el triunfe aprista, les ha
permitida implementar su Plan de Gebierne can mucha audacia,
pectacularidad e inteligencia, generande ciertamente cenfusión”
pelítlca en las filas de la Izquierda, al receger muchas de les
puntes del plan de Gebierne de lU, además el hecha que la imple
mentación de las medidas del nueve gebierne aparezcan
precese ne acabada, ebligan a la izquierda a tener recele en la
definición de un prenunciamiente definitiva sebre el actual
blerne y sus medidas.

2. El cambie de cerrelación de fuerzas al enterler de lU,
sultade dea numere de parAimentarles, asi cerne de la vetadón"
preferencial alcanzada ebllga a una recempesición ergánica de
lU, y mientras esta ne se realiza, existe un entrampamlente re
real.

Perspectiva

a. En le pelítlca, empieza a perfilarse al Interier de lU, des pea
sicienes cada vez más claras; la primera en dende se ubica núes
tre partida, que partíende de nuestra pre^rama y plan de gebier
ne cerne instrumente que le dan centenide al cambie, planteames"
el terrena de la participación de las masas para la seluclón de
la crisis^y la transferaaclón de la saciedad, sin temer ceinci-
dencias tactidas y parciales can determinadas medidas que el ge
blerne viene implementande, cenvlrtlendelas más bien en terrenas
de lucha per la hegemenía entre feferma y revelación,

cenfarmada per las fuerzas que Impreslenadas per las
medidas del nueve gebierne, empiezan a censiderar necesarte ne
sale la unidad de acción de éste, slne se plantean la necesidad

natJ^af^*^^* única que pudiera culminar en una táctica ce-guber

es

cerne un

gil

cerne re
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La tercera, «faesta diametralaente a la primera, que ne cempren
diende el carácter pepulAsta del Apra y la particularidad de -
la gestián de AGf, busca revivir un antlaprisme primitiva y —
sectaria.

b. En la argánáca, se viene impleatetanda un prayecta de cameti-
zacián ynarganlzacián de lü manejada par, hasta hay, ABL y un
pequeña grupa de incandicianales, que buscan llegar a juila —
del práxiaa aña a un cangresa de lU en dande las carnet!zades
puedan elegir demacráticamaen te las candidatas para las elec-
clanes muiúcipales de nav. 86, Este prayecta se presenta ses
gada y centra la "manipulaclán de las partidas" de ahí su carác
ter antiunitaria, “

Es asi cama, en fun cián de las planteada,
tes prayectas palltlcas al énterla» de lüs

se perciben diferen

a) El de ALL, que aglutinanda detrás suya al POR, PSR y can el
apaya de algunas independientes, caindiden can la actitud a
antl-^UM de las campañeras JR y Murrugara, que además buscan
rápidamente abriimae un espacia, prapia dentra del blaque;
el de JR, Murrugarra y MP-IU (M vimienta palitica de lU) que
intenéa recager firmas utlllzanüa el nambre de para su
inscripcián en el JNE'^de esta manera cansegrlrse aun espacia
partídafria y tener canstruida una retaguardia instltucianal
para ABL al interiar de lü en el prealsible casa de
frantacián que lleve a la ruptura.

una can

b)El de atra grupa de independientes que se resisten a ser In
carparadas a la carriente antipartida. “
El de ABL y la mayaría de las independientes, que buscan dar
una salida instituciaxial á lU sabré la base del refarmamien
ta de la presidencia ae lY y la revaluacián del papel de las
independientes en las arganismas de direcclán del frente, Pa
liticMiente están interesadas en mantener las diferencias de
prayectas can el actual gabierna aprista, aunque entse bamba
linas negacian su papel de interlacutares can el canjunta dé
la izquierda y el mabimienta papular.

En el casa de las principales partidas de Iü:PC, PR y PUM que
cansalidadas relativamente a partir del resultada electaraL
del 14 de abril na lagran la iniciativa necesaria para paner
se al manda de el ardenamlenta de lU y sacar la del entrampa
mienta actual vigante. “
En el casa del PC pademas apreciar das actitudes dada vez más
diferenciadas; par un lada el sectar más representativa de la
dirección que aparece absalutamente Incandiclanal  a HBL y de
•bra lada, algunas cc. de su direcclán que buscan marcar su
distancia can esta pasicián. A nivjl de las bases  y cuadras
intermedias se percibe un rechaza a la arbitrariedad en la
canduccián de ABL en lU. En el UNIR se perciben diferentes
campartamlentas y características; si si fbien es cierta aue
buscan claréente perfilar al UNIR al interiar de lU, la ha
cen en la táctica de ganar cama sea carrelacianes argánlcas
para tener un mayar pesa en las deciaianes electarales de lU.
Mientras que an la mayarla de bases, par su táctica equlva
cada, se enfrentan a nuestra partida, a nivel de sus prlnci
pales ̂ regentes y parlamrntarlas (a excepcián de Marena) a
añara,buscan enfrentarse a ABL.
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Dentr* de este preyecte aBL, sigue áiende el articulader que inten
ta generar wa cerrelaci^n de fuerzas que gelpee y margina al PUM7
aunque cuidándese de ne aparecer ceapremetide cen el preyecte de -
JR-Wurrugaira.
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Los suscritos proponemos la precand idatur a del c. JAVItER DIE-IZ

C A N S E C □ c o m o C a n i d a t o P r e? s i  d e n c i a 1 p o r I c:¡ u i e r d a U n i d ¿\, IU,
para las Elecciones G6?nerales de? l'rJSS, e?n la lucha por
derrotar la fraudulenta reelección fu.jimorista y conquistar:

UN GOBIERNO DEMOCRATICO, DESCENTRALISTA Y DESMILITARIZADO
DE UNIDAD NACIONAL V POPULAR COMPROMETIDO CON EL
PROGRESO, LA REACTIVACION PRODUCTIVA Y EL DESARROLLO, LA
JUSTICIA SOCIAL, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA PAZ,T

TRANSFORMAR AL ESTADO PARA SERVIR AL PUEBLO Y LA NACION
DEMOCRATIZARLO

VENCER AL HAMBRE LA POBREZA Y EL DESEMPLEO: NUEVA
POLITICA ECONOMICA CENTRADA EN EL SER HUMANO EL PROGRESO

SOCIAL Y LA REACTIVACION ECONOMICA.

CONQUISTAR LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL

L. E. f-'ROV INCIA FIRMANo, NOMBRE

01

MflOAUS.

QutHArJA^.

9.3Jl5..mL

.QIL^IPJJ
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/
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DIEZ

ILI,

por

Los susc;r il:cis proponemos la precnd ida 1;ura ds 1  c . JAVIER
CANSECO como Canidato F'rcesidenc ial por I:-:quierd£A Unida,

para las Elecciones Generales de 1995, en la lucha
dcirrotar la f r audul «jnta reelecciiím fu.; imor ista y conquistar:

UN GOBIERNO DEMOCRATICO, DESCENTRALISTA Y DESMILITARIZADO
DE UNIDAD NACIONAL Y POPULAR COMPROMETIDO CON EL

PROGRESO, LA REACTIVACION PRODUCTIVA Y EL DESARROLLO, LA
JUSTICIA SOCIAL, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA PAZ.

TRANSFORMAR AL ESTADO PARA SERVIR AL PUEBLO Y LA NACION

DEMOCRATIZARLO

VENCER AL HAMBRE LA POBREZA Y EL DESEMPLEO: NUEVA

POLITICA ECONOMICA CENTRADA EN EL SER HUMANO EL PROGRESO

SOCIAL Y LA REACTIVACION ECONOMICA.

CONQUISTAR LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL

PROVINCIA FIRMANOMBRE L. E.No.
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Los suscritos pro-Donemos la pr ecand idatura del c. JAVIEF? DIEZ

CANSECO como Cari|.dato Presidencial por Izquierda Unida, lU,
para las Elecciones Generales de 1995, en la lucha por
derrotar la fraudulenta reelecciZm fu.jimorista y conquistar:

1 , UN GOBIERNO DEESCENTRALISTA Y

POPULAR COHPROMETIDO

CON EL PROGRESO, LA REACTIVACION PRODUCTIVA Y EL

DESARROLLO, LA JUSTICIA SOCIAL, LA PARTICIPACION
CIUDADANA Y LA PAZ.

2. TRANSFORMAR AL ESTADO PARA SERVIR AL PUEBLO Y LA

NACION.DEMOCRATIZARLO■
VENCER AL HAMBRE, LA POBREZA Y EL DESEMPLEO: NUEVA

POLITICA ECONOMICA CENTRADA EN EL SER HUMANO EL PROGRESO
SOCIAL Y LA REACTIVACION ECONOMICA.
4. CONQUISTAR LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL

DEMOCRATICO,
DESMILITARIZADO DE UNIDAD NACIONAL Y-

O •

No. NOMBRE L.. E. PROVINCIA I
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03 C

01
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':;uíii.:r itos proponemos la prec. and i datura del c. .JAVIER DIEZ

CANSECÜ como Can i dato F'r es i dcenc i al por l:-:qui€írda Unidcí,

para las Elecciones Generales de 1995, en la lucha

deírrotar la fraudulenta r cíe 1 c i ó n fujimorista y conc:|uistar:

Los

IIJ,

por

UN GOBIERNO DEMOCRATICO, DESCENTRALISTA Y DESMILITARIZADO

DE UNIDAD NACIONAL Y POPULAR COMPROMETIDO CON EL

PROGRESO, LA REACTIVACION PRODUCTIVA Y EL DESARROLLO, LA

JUSTICIA SOCIAL, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA PAZ.

TRANSFORMAR AL ESTADO PARA SERVIR AL PUEBLO Y LA NACION

DEMOCRATIZARLO

VENCER ,AL HAMBRE LA POBREZA Y EL DESEMPLEO: NUEVA

POLITICA ECONOMICA CENTRADA EN EL SER HUMANO EL PROGRESO

SOCIAL Y LA REACTIVACION ECONOMICA.

CONQUISTAR LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL

NOMBRE 1.... E. PROVINCIA FIRMANo.
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0(H02%1- jrM02
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6 f io ?.
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L. o s s u 3 c r i t o s p r o p o n e m r¿
C ANSECO corno Can i dato

p ar a las Elec cion es

derrotar la

1 a p r ec an d i d at ur a de 1
Pr esidenci a1 por
Generales de 1SS5,

c, JAVIER DIEZ

I z q n i er d a Un i d a, IU,
en la lucha por

fraudulenta rceelección f u.j imor ista y ccinquistar:

UN GOBIERNO DEMOCRATICO, DESCENTRALISTA
DE UNIDAD NACIONAL Y POPULAR

PROGRESO, LA REACTIVACION PRODUCTIVA
JUSTICIA SOCIAL,

Y DESMILITARIZADO

COMPROMETIDO CON EL

Y EL DESARROLLO, LA
LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA PAZ.

TRANSFORMAR AL

DEMOCRATIZARLO

ESTADO PARA SERVIR AL PUEBLO Y LA NACION

VENCER Al_ HAMBRE LA POBREZA Y

POLITICA ECONOMICA CENTRADA

SOCIAL Y LA REACTIVACION ECONOMICA.

DESEMPLEO:

EN EL SER HUMANO EL

EL NUEVA

PROGRESO

CONQUISTAR LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL

NOMBRE L. E. PROVINCIA ■FIRMA

Á
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Los suscritos proponemos 1 ¿x precandidatura del

CANSELO como Can idato Presidencial por Izquierda
p¿^ra las Elecciones Generales de 1395, en la
derrotar la fraudulenta r e?el ecc i ón fujimorista y

c. JAVIER DIEZ

Unida, lU,

lucha por

conquistar :

UN GOBIERNO DENGCRATICO, DESCENTRALISTA Y DESMILITARIZADO
DE UNIDAD NACIONAL Y POPULAR COMPROMETIDO CON EL

PROGRESO, LA REACTIVACION PRODUCTIVA Y EL DESARROLLO, LA
JUSTICIA SOCIAL, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA PAZ,

TRANSFORMAR AL ESTADO PARA SERVIR AL PUEBLO Y LA NACION

DEMOCRATIZARLO

EL DESEMPLEO: NUEVA

PROGRESO

VENCER AL HAMBRE LA POBREZA Y

POLITICA ECONOMICA CENTRADA EN EL SER HUMANO EL

SOCIAL Y LA REACTIVACION ECONOMICA.

CONQUISTAR LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL

1.., E. PROVINCIANo. NOMBRE

..

tiTíítír. 8dQ..L - _

01
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Los susofitos proponemos
CANSECÜ
par a

derrotar la fraudulenta reelección fujimorista y

1 a pr ec an d i dat ur a del
Presidencial por

Generales

c o m o C a n 1 d en t o
Elecciones1 as de 1SG5,

c. JAVIER DIEZ
I::quierda Unida, IIJ,

c-?n la lucha por
conquistar :

UN GOBIERNO DEMOCRATICO, DESCENTRALISTA
UNIDAD NACIONAL Y

PROGRESO,
JUSTICIA SOCIAL,

DE
Y DESMILITARIZADO

POPULAR COMPROMETIDO CON EL
LA REACTIVACION PRODUCTIVA Y EL DESARROLLO, LA

LA PARTICIPACION CIUDADANA V LA PAZ.

TRANSFORMAR AL ESTADO PARA SERVIR AL PUEBLO
DEMOCRATIZARLO

Y LA NACION

VENCER AL HAMBRE LA POBREZA Y
POLITICA ECONOMICA CENTRADA
SOCIAL Y LA REACTIVACION ECONOMICA.

EL DESEMPLEO;
EN EL SER HUMANO EL

NUEVA
PROGRESO

CONQUISTAR LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL

No NOMBRE L.. E PROVINCIA

01

oJAlMM...
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L. o s s u s c r i t o s p r o p ci n e m o s
c cj m o C: a n i d a t o

Elecciones

CANSECO

1 aspara G

la precandidatura del c. JAVIER
PrcíSidenc ial por

1S95,
reelección fujimorista y conquistar:

D

Izquierda
en 1 a

Un idíi,
1 uchaeneral es de

IEZ

lU,

por
derrotar la fraudulenta

UN GOBIERNO DEMOCRATICO,
DE UNIDAD NACIONAL Y

PROGRESO,
JUSTICIA SOCIAL,

DESCENTRALISTA

POPULAR
LA REACTIVACION PRODUCTIVA

Y DESMILITARIZADO

CON El.

Y EL DESARROLLO, LA
LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA PAZ.

COMPROMETIDO

TRANSF'URMAR AL ESTADO PARA SERVIR Al
DEMOCRATIZARLO

PUEBLO Y LA NACION

VENCER AL HAMBRE LA POBREZA Y
POLITICA ECONOMICA CENTRADA
SOCIAL Y LA REACTIVACION ECONOMICA.

EL DESEMPLEO: NUEVA
EN EL SER HUMANO EL PROGRESO

CONQUISTAR LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL

No. NOMBRE L.E. PROVINCIA

01
oioyjJtH _
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Los suscritos proponemos
CANSECD

para

derrotar la fraudulenta reelección fujimorista y conquista

la precandidatura del c. JAVIER
Can idato

Elecciones

c orno Izquierda Unida,

a

1 as

DIEZ
F-‘residenc ial por
Generales de 1995,

lU
en la lucha por

r :

t

1 . UN GOBIERNO DEMOCRATICO,
DESMILITARIZADO DE UNIDAD NACIONAL Y
CON EL PROGRESO,
DESARROLLO, LA JUSTICIA
CIUDADANA Y LA PAZ.
2. TRANSFORMAR AL ESTADO PARA
NACION V DEMOCRATIZARLO.

VENCER AL HAMBRE; LA POBREZA Y
POLITICA ECONOMICA CENTRADA
SOCIAL Y LA REACTIVACION ECONOMICA.
4. CONQUISTAR LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL

D

SERVIR

EL

ESCENTRALISTA Y
POPULAR COMPRÜMETIDO

LA REACTIVACION PRODUCTIVA Y EL
SOCIAL, LA PARTICIPACION

 AL PUEBLO Y LA

 DESEMPLEO:

EN EL SER HUMANO EL
NUEVA

PROGRESO

No. NOMBRE L. E. PROVINCIA FIRMA

01

.ojgj%3pí_..
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L o s s u s c r i t o s p r o p o n e m o s
CANSECG como Can idato Presidencial por
para las Elecciones Generales de 1995,
derrotar la fraudulenta reelección fujirnorísta

la precandidatura del c, JAVIER DIEZ

Iiíquierda Unida, IL.1,
'  en la lucha por

^  y conquistar:

1 . UN GOBIERNO DEMOCRATICO,
DESMILITARIZADO DE UNIDAD NACIONAI
CON EL PROGRESO,
DESARROLLO,
CIUDADANA Y LA PAZ.
2. TRANSFORMAR AL ESTADO PARA
NACION,DEMOCRATIZARLO.

VENCER AL HAMBRE, LA POBREZA Y
POLITICA ECONOMICA CENTRADA I
SOCIAL Y LA REACTIVACION ECONOMICA.
4. CONQUISTAR LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL

D

LA REACTIVACION

SOCIAL,LA JUSTICIA

SERVIR

O B EL

ESCENTRALISTA Y
Y  POPULAR;, COMPROMETIDO

PRODUCTIVA Y EL
LA PARTICIPACION

 AL PUEBLO Y LA

 DESEMPLEO:

EN EL SER HUMANO. EL
NUEVA

PROGRESO

V.

No. NOMBRE L.E. PROVINCIA FIRMA
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EL 1 CONGRESO DE lU ES ON ACONTECIMIENTO HISTORICO

PARA LA VIDA POLITICA DEL PERU

No pecamos de exageración cuando señalamos que la pre

sencia de más de 3»000 delegados en el Congreso de lU,

es un hecho sin precedentes en la historia política del

Perú. Ningún partido o frente político ha podido congre

gar esta cantidad de delegados, menos aún debatir  y zanjar

los puntos de Tista contrapuestos^ sin que se resquebraje

la unidad de manera irreversible.

La realización exitosa del I Congreso de ID, es una

lección de democracia y de reaflrmación revolucionaria

fz*ente a una situación del país en donde lo que predomina

es el desoirden y la anarqiila. Por esta razón la derecha

y el gobierno tiene una gran preocupación, ya que ai>osta-

ban a la división del frente; en el peor de los casos,

e8i>eraban que la ID sea hegemonizada por una alianza en

la que los sectores reformistas lograxmn ganar al PCP,

aislando a las fuerzas revolucionaria.

I. MANTENER LA UNIDAD DE ID ES UN TRIUNFO DE LOS REVOLUCIO

GRATAS, Y UNA DERROTA DE LOS ENEMIGOS DELNARIOS I

PUEBLO.

Podemos decir sin temor a equivocamos, que hemos lo

grado revertir toda la campaña y la Imagen de mptura,

que se venia alimentado desde los medios de comunación

masiva,

excluyentes de la COSO, cuyo objetivo era dejar al PUM

fuera de la lU. Por el contrario, las posiciones reformis

tas han terminado auto-excluyéndose de la parte final del

congreso, tei^rosos por lo ajustado de la coirrelación de

fuerzas y sabedores que si la elección de los 8 represen

tantes se llevaba al voto, con absoluta seguridad que per

dían.

Asi mismo, han sido derrotadas las posiciones

Si bien es cierto que la derrota principal es para

los enemigos del pueblo que buscaban la división de la

ID, no es menos cierto, que el gran derrotado sin estar

en el congreso es: Alfonso Barrantes L. y sus representan-
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tes ];>olltlcos, los oismos que fueron incapaces de sostener

sus posiciones, entre las que podemos mencionar: reforma

7 copamiento del Estado, gobierno de Unidad Nacional, ga

binete de concertación, tregua política 7 sindical, auto

defensa bajo el tutelaje de las fuerzas represiras, rene-

goeiación con el FKE en compañía de Belaunde, etc.

otro lado recordemos que en todo momento donde fué mencio

nado el nombre de AfiL se escucharon prolongadas pifiade-

ras.

Por

Los acuex^os adoptados a todos los niveles son contra

puestos a los planteamientos de conciliación de clases

que levantan los representantes de la COSO.Bn este sentido

es necesario sintetizar lo siguCnte:

1. £n relación con las tesis de estrategia 7 táctica,

se han ratificado las propuestas del III 7 V Comité

Directivo Nacional Ampliado, las mismas que tienen

como centro, la propuesta de forjar 7 conquistar el

poder i}opular que abra el camino al socialismo. Para

ello se utilizará todas las formas de lucha 7 organi

zación según las circunstancias 7 la correlación de

fuerzas.

C<»io aspecto central de la táctica se ha aprobado la

lucha por la forja de los factores del i>oder poimlar:

ANP, lU. Central Uxiica de los Trabajadores, FF.DD

autodefensa, etc. Parte de este proceso es la lucha

por un gobierno popular, democrático 7 nacional en ^

1990. Respecto a este último aspecto nuestro partido

ha planteado la observación de que es ez*róneo sujetar

a uTia fecha la lucha por gobierno.

• 9

2. En z*elación con el Programa se ha ratificado el Pro

grama General de lU 7 se han incorx)orado los plantea

mientos del partido en relación con el Programa Con

creto.

3. Respecto al Plan Táctico, si bien es cierto no se ha

llegado ha aprobar nuestra propuesta tampoco se llego

ha aprobar concertación o cosa por el estilo. En
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este aspecto, primó el planteamiento del PCR apoyado

por el PCP, cuya formula se sintetisa en: lucha por

la transferencia democrático constitucional.

£n este punto el paztido estuvo presente en el debate,

en ningún atomento escondió sus posiciones, por el con

trario dió prueba de ima gran convicción revoluciona

ria y de ética política al sustentar sus puntos de

vista y i>erder en los aspectos de huelga general yn

adelanto de elecciones.

II. EL PARTIDO UNIFICADO MARIATEGUISTA CUMPLIO UN DESTACA-

DO PAPEL AL INTERIOR DEL BLOQUE REVOLUCIONARIO

No hay duda que la constitución del bloque revolucio

nario fué un gran acierto para contribuir en la unidad

y éxito del congreso de lU. El PUM supo insistir al UNIR

y al FOCEP, en la necesidad del bloque con la finalidad

de garantisar la democracia, la imidad y las posiciones

revolucionarias.

congreso con la insistencia que tuvimos i>ara reunimos

y sacar mociones conjuntas, el ccMounicado, las coordina

ciones diversas, etc. Recordemos que el UNIR, estuvo re

nuente para producir las coordinaciones respectivas, ya

que la campaña contra nuestro partido era muy grande.

A pesar de todos los obstáculos supimos vencer y logramos

con el UNIR y el FOCEP darle forma al bloque revoluciona

rio. Este bloque tuvo un papel destacado en todo momento

y supo responder adecuadamente en los diferentes momentos

del congreso, hubo firmeza y fexibilidad, fuersas  y fra

ternidad, beligerancia y comprensión etc. En todo momento

el bloque revolucionario y tuvo la iniciativa y es por

esta razón que todos los esfuerzos realizados se Justifi

can.

Esto se puso de manifiesto antes del

En términos políticos debemos resaltar que estos re

sultados del congreso nos permiten cerrar «n» fase de la

actividad del p. que ha estado volcada a responder a la

campaña divisionista y mpturista que buscaba excluimos

de lU. Tal ccMno lo muestran las cifras finales de delega
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dos asistentes el p. se >,a ratificado como fuerza decisiva

a lo c\xantitativo se ha siunado la iniciativa sisen lÜ.

temática y la disciplina y firmeza de nuestra delegación.

Esto lejos de llevamos al sectarismo nos ha permitido

afirmar una correcta política de Frente Unico que tiene

su expi’esión más acabada en los niveles de Unidad alcanza

do con las fuerzas del bloque revolucionario, a esto se

ha siimado un proceso de acercamiento a las bases  y la di

rección del PCP. Es necesario ahora^ saber afirmar estos

avances en el curso de la lucha popular.

• t

,  Ha terminado el congreso de lü, sin embargo las tareas

que tenemos siguen y se hacen más grandes conforme su

agudiza la crisis económica y política del país. JÍsta si
tuacion plantea al bloque • revolucionax*io conformado, la

necesidad de seguir coordinando y colocar a la lü  a la

cabeza de la lucha de las masas, en esta nueva situación,

es necesario ganar a las coordinaciones al PCP, con la

finalidad de d^.r una estabilidad al frente, más aún si

los; derechistas y reformistas recalcitrantes, buscan des

legitimar eu dirección.^ Asi mismo, es necesario incorpo

rar como elementos dinámicos a los cristianos y a los no

s  * partidarizados. U

. i.i. ■

III. EL PUM HA gADO EJEMPLO DE ORGANIZACION, FIRMEZA REVO

LUCIONARIA X Dg ETICA POLITICA.

't

• >" -í

nuestro partido el Püí^ desde que lllegó al congreso

hasta que salió a dhdo lecciones al conjunto de asistentes

los aspectos iií^s importantes esal magno evento, entre
■ i,

necesario destacar:

Su desplazamiento el primer día, desde Ñaña, el mismo
día que SL había decretado el paro annado, es una mués

tra dé audacia y de que es posible implementar en la

práctica una alternativa diferentes a la de SL y a

la militarización,

de una mistica revolucionaria, sobre cuya base se pue

de vencer el miedo y encarar tareas superiores a las

Así mismo, es una demostración

1.

CDI - LUM



5.

que hasta el momento hemos venido encarando.

La correcta organización al ingresar y salir de la

carpa de reunión ha sido un ejemplo para el conjunto

de delegaciones. Así mismo, la creatividad y la agita

ción incansable de las consignas ha servido como lec

ción para el conjunto de las delegaciones nacionales.

2.

3. Nuestra militancia a lo largo del congreso ha sabido

tener iin comportamiento digno de un revolucionario.

Llegamos y no había almuerzo y tampoco cominda, nues

tro lugar de alojamiento no tenía luz, colchones y

los baños estaban alejados; sin embargo ninguno de

estos problemas fué obstáculo para que nuestra heroica

militancia cumpliera con sus objetivos. Supo sobre

ponerse a todos los probleioas y colocar el problea

raa político al mando. fío había ninguna vacilación,

fuimos a evitar la ruptura del frente y lo logramos,

a derrotar a los reformistas y lo logramos, a unir

a los mas consecuentes y lo logramos. Por ello estame

inos más fortalecidos que antes y dispuestos a encarar

nuevas y superiores tareas.

SI Partido ha dado una lección de ética política,

recordemos camaradas el grado de satanización de nues

tras posiciones: a pesar de toda la campaña , supimos

sustentar nuestro punto de vista con convicción revo

lucionaria , con fuerza y sin ceder un milímetro en

lo que pensamos que es justo. Cierto es que en el

aspecto de huelga política y adelanto de elecciones

perdimos, pero lo hicimos como lo hacen los grandes,

con orgullo con la frente en alto, sin avergonzarnos,

porque los revolucionarios sabemos que hay planteamien

tos que se ganan en la vida y es la vida la que nos

va mostrando el camino, tal como ocurre con la huelga

campesina del oriente en curso, ó como la huelga del

sur andino que se ini-cia en marzo. Además es necesa

rio tener claramente establecido que el haber perdi

do un aspecto de la táctica es xm problema menor, al

4.
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lado de la gran derrota que hemos propinado al refor»

mismo en el aspecto político 7 orgánico.

5* Nuestro partido también ha dado ejemplo en la organiza

Todos estos esforzadosci6n de sus disciplinarlos,

camaradas han eoBqplido con cariño y con fé la tarea

encomendada, y no hay duda que están cuiiq>liendo  a oa-

balidad lo que es su consigna: A;
'

*
*1

VIVIMOS PARA LUCHAR Y LUCHAMOS PASA VENCER .

■;*

V
HO obstante la Jurentud • inexperiencia de la mayoría
de participantes, guiados por la C<xai3ión de autodefen
sa han sabido responder adecuadamente frente á la pre- ''
potencia, lá provocación y se han comportado c<»io va
lerosos combatientes ante la incomodidad, la sed, el
hambre y la fatiga contagiante. Estaban siempre lis^
.tos para actuar y han contribuido de manera importan-,
te en darle otra imagen al partido.

fe

4

fey
?ife. y?

m

6. I<a participación exitosa del p. en el congreso tiene
a la base el esfuerzo mancomunado de un conjunto de
organismos y
Comisión.Nacional de Frente Unico, Ccmtiaión de Cons
trucción Partidaria, Comisión de Autodefexuui, Secreta
ría , Comisión Nacional de Comunicaciones» Secretaría

'  de Formación, Comité Regicmaí de Lima, todos estos
organismos han funcionado en coordinación con la Comi
sión Nacional de Frente Unico, la odsma que estaba
en estrecha coordinación y relación con el CEH para
la implementación de los acuerdos.

dirigentes que es necesario señalar:

.■V» ■

v.

A*
í-,

f»I

Si
-

I

rií
>

■>

>  ■y

s

Si bien es cierto que hemos cilLminado el congreso exi
tosamente y podemos decir que el balance es positivo, es
necesario anotar las siguientes dejficiencias:

1»

■ %

f

a. Nuestro sistema de comunicación y de relación perraanen
te con las bases tuvo fallas en algunos momentos. Esto
se hizo evidente en una de las votaciones finales y
en el desconcierto por falta de ccmunicación entre
la mesa y las delegaciones.

Y-
.V
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b. Henos podido proveer «na niejor ubicación para descan

sar y también la utiliaapión rotativa de los dormito

rios contratados t ya que la militancia de base quiere

estar en todo momento con sus dirigentes nacionales

y critica este tipo de diferencias .

Nuestra; Comisión Nacional de Frente Unico cumplió

con sus funciones hasta llegar a fiaSa, después de

lo cual se desarticulo y fue el CEN con el apoyo de

dirigentes Intersaedios quién asumió la conducción

Siendo esto correcto quedaron un conjunto de caiaqra-

das desajrticulados . ^

c.*

d. Si bien es cierto se llego a producir iinp9i*tanta3

documentos 4 la gran mayoría de militantes no tenia

como comprarlos, situación que no ha ayudado a la

preparad^ para el debate.

IV, CONCLUSIONES p!

•O.

1. Há sido un congreso histórico que cierra una etapa

y abre otra; por lo siguiente:

_ Han asistido 3,145 delegados plenos , hecho sin -

precedente en la historia política del Perú. Esto

contrasta con el maltrecho congreso del Apra que

conto con 1,300 delegados y que termino a capazos

- La lU con este congreso ha dado pasos Iniciales

en la transformación de coordinador electoral en

un frente que afianza su institucionalldad democrá

tica » Asi mismo están dadas las condiciones pa

ra dar pac3os xx>3Íiivos en la construcción de ID

en Frente Revolucionario de Masas,
•’i

5.

£1 Congreso ha mostrado la vitalidad del pueblo

izquierdista y socialista frente al ocaso 4el Apra
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y el Fredemo,

2, Han sido derrotadas política y organicaiaente las po

siciones del derechisaro recalcitrante es más se han

autoexcluldo y buscan deslegitiasar la dirección cons

tituida.

3* Heraos avanzado en consolidar el bloque revoluciona

rio y asi mismo hemos mejorado nuestora relación con

el PCP , a partir de lo cual es posible dar paso para

darle estabilidad al frente.

4. Existe un gran déficit en relación a la táctica, ya

que frente a la profunda crisis económica , política

moral y el desgobierno; que vive el país no se ha

planteado una altenmtiva política concreta,

tiene serias repercusiones para, la conducción del

movimiento i)opuJLar.

Esto

5.

5. El PUM ha sido un elemento dimanlzador al interior

del bloque revolucionario y ha jugado un papel íunda-

■ental para la culminación exitosa del Congreso lü.

V. LA’ NUEVA ETAPA M 10 X LAS PERSPECTIVAS

Esta nueva etapa debe estar caracterizada por dos
aspectos centrales ; la consolidación política y orgáni
ca del frente y la orientación táctica *

Respecto al primer punto la COSO esta buscando desle—
gitimar el congreso y la dirección elegida, con el objeti
vo de colocar al frente al borde de la ruptura y sobre
esta base obligar al PCP y al resto de fuerzas a negociar
la candidatura de Barrantes . , De no dar rasultado su
apuesta, pueden llegar a roi^r, juntarse con la DC, SODE
y buscar que negociar con la ID una candidatura conjunta.
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La contradicción principal en el momento actual al

interior de lü debe estar centrada en el aspecto de la
táctica. Por un lado debe transitar nuestro esTuerzo

y el de otras fuerzas de lü, por darle conducción políti
ca al movimiento social; nos estamos refiriendo a: el

CITE, huelga campesina de oriente y sur andino,
de mineros, textiles,

estos que cuestionan al gobierno y sus planes políticos.
Por otro lado estará el esfuerzo del reformisiao por conci
liar con el gobierno y la derecha,sobre la base de
dos que permitan el llamado transito democrático al 90.

lucha

transportistas,etc.; movimientos

acuer-

La COSO buscará por todos los medios orquestar una
campaña para evitar que nuestro partido siga implementan-
do su táctica aprobada en su II Congreso y levantará pai*a
ello los acuerdos del congreso lü, señalando que estamos
rompiendo la unidad de acción .

campaña pre-electoral, que para ellos és un aspecto de
vida o muerte.

Esto será parte de su

Con la finalidad de no dejarle al reformismo ningún •
espacio político para que distorcione la acumulación de

fuerzas que nos hemos propuesto, es necesario que el par
tido el bloque revolucionario y en conversaciones con

otras fuerzas como el POP se encare lo siguiente:

a. La elaboración de un Reglamento que norme la elección

de candidatos para la plancha presidencial, senado
res, diputados, alcaldes y regidores.

b. Se planifique una convención nacional electoral, la
misma que debe ser precedida por convenciones distri

tales, provinciales y departamentales,

tos se designaran los respectivos candidatos.
M estos even
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AGRjíGADO'
I  '

f*róa del frente áe las fuerzas áemacráticas nacianales y papú

lares alreáeáar áe las trabajaáares áel caspa y la ciuáaá y su van-

guarái^a palítica Iir\^?^uiere^en el presente perlada:
■ l)I(a reactivacién ,fartalecimienta y arganizaciín de las Frentes

de defensa incarpiranda alrededar de las trabáa**3^«s a las capas de

la la pequeña y mediana praducciín y el caaercia.La lucha par las
o

Galffiernas Eegi'ínales para impulsar e3i desarralla descentralista

j.lrededj.r del pragj?.xaa :l.i:iacrític->-p3pular est®it palanca actual de '

;r inpcTtaneja.De esta nane-fa se ranpe el ccntrcl' que las mana-

palias ejercen a pretenden ejercer sabré las capas de la pequeña

esta manera prepara_

mas las bases del Encuentra Nacianal para lagrar el Acuerda Dema-

crática Nacianal y Papular.

2)Inflingir una derrata palítica nacianal a las fuerzas palíticas

que incarparan en sus filas a las capas

la mediana y pequeña burguesía baja hegeaanía de la burguesía mana-

el casa del APEA.Este partida ejeree la represen”^ ̂
taciín palítica estas sectares saciales y en JtfiÉ- gdnapajlrinrn [| r

galyierna evitan camprameterse can lU a nivel nacianal*

W  la aprabaciin del imperialisma ,1a gran burguesía intermediaria

y las FFAA.Este hecha traba la pasibilidad de qu^'enTtaiita integran

tes de las Frentes de Defensa impulsen accianes de lucha nacianal.

pravinciana.y mediana

de

:-n

La lucha electaral brinda una excelente acasiín para
I

que lOEÍaefettd candicianesinflingir a este partida una derrata para

un8?y%rinis que ayude a las sectare^ glaciales medias qu» imflToye
,La necesidad delacercarse

APEA de canseguir aliadas

a pactar can AP-PPC,crcanda asi candicianes

de la izquierda*

para gsnar la se

m

gunda vuelta la llevará

para una afensiva

^ Puede ser esta ima acasitn para impulsar/el
I

3)E1 acentuamienta de la crisis y una arremetida brutal del Gabierna

cantra el puebla y la praducciin fj^SJísSBSk media puede facili_

tar también su acercamienta a la izquierda y crear candicianes

para el Ikicuentra y medidas de lucha nacianal.Sin emb irga el gabi ?r naCDI - LUM



el déficit fiscal mediante la mantenciín del gaste^^lic# a ciertfs

4)Iia iinddad de acciín c#n fuerzas que influye el dSabÉai PAP y^en

•bjetive pelític* ¿r¿fy*^Ziíú^
X

mener medida , «tres partidas debe tener cama

el Frente Demacritica Nacianal y Papular y^ cancretamente ̂  impulsar
\

el Encuentra í^^acianal para efectas de un gran acuerda

can el pragrama que impulsa lU,

N

mcMi

\

\ X

\
o

X X

/

«I»;V
V

I

\

•»

X <1

A

V

..S'.

t

í-

X
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eMcrgencia j para efecta de iapulsar la ár-

ganizacitn áe la autaáefensa áe masas apravechar también la

caytmtiira electaral .En esta^tenemas que mavilizar las fuerzas

alreáedar áel Pragrama áe Gabierna áe Emergencia que se haga

incluyecarga áe la zana .IB ̂ te planteamienta

la salida áe las fuerzas represivas áe la zana,aseguranda imeáiant e

la autaáefensa áe masas'^ínilefensa áe derechas ,bienes y vidas,
entramas en campaña electaral,im-

. la autaáe-

e masas,abliganáa a las

mandas militares ̂  mediante una campaña nacianal  y la misma fuerza

áel pueblada talarar su existencia.

Ya
En esta perspectiva y

pulsar can este mativa tambié^

fensa áe lacales ,áirigentesv'y accienáaj áe

¥ .
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ha pasado a ser lugar co-fl
ama incidencia política -
mermado en cerca de dos

j^ar una decisión, y como siempre,
ca de la reconstrucción del par-

Que debamos

mún entre nosotros. El

cfoctiba a los marxiste

e

anos de crisis succsival

deberá inscribirse en la

tido mariateguista. La eomisión PoTitica'ha querido, por la uía de este d£
cumento, hacer llegar sus puntos de vista al respecto, instando a todos los
, a resolver definitivamente esta cuestión. Queremos fundamentar aquí por

quó Trinchera Roja, Huestro Partido, debe dar continuidad a los objetivos
que justificaron su fundación reafirmándose en el raarin,tcguismo y fusionan
do sus fuerzas en un nivel superior de unida,d.

cc

1

*«

I.

No debemos entender que se trata de una decisión domóstica e intrascen
acto de capilla y privado. La crisis interna no puede ocultarnosdente, un

que la columna partidaria que representamos defino, un una opción do esta
naturaleza, una responsabilidad con su propia trayectoria y con quienes la

dí/U los marxista-lcninistas del país y el raovi-integran pero, mas que oso,

miento obrero y popular.

Somos contrarios a tbeatar este asunto, en consecuencia, como un recuen
J;o desefiptivo de nuestra propia experiencia/. Lo primero que queremos afir
mar, por lo mismo, es que la decisión duc adoptemos debo provenir desuella
vieja aspira-ción de aportar en lo^ reconstrucción del partido mariateguista,
desbrozando el camino para la efectiva constitución de una alternativa de
gobierno y poder revolucionario para el pa.ís.

[

^  -

Nuestro Partido condensó, desde su surgimiento y quizás con mayor ni
tidez, y simplicidad, un cierto espíritu corporativo y greraialista que cnton
dió la política como complemento maximalista de la lucha lOfracdiata.
sin duda, un mal peculiar a nosotros, y la prueba la percibió globalmcntc
la izquierda al constatar que abanderar los paros nacionodcs y la protesta
democrática-antidictatorial no redituaba, nocosariamente, hegemonía políti-
. El período prc—revolucionario lanzó a inmensas capas a la lucha activa

pero ;feambicn se rcabsorvió sin vivir el colapso, A quienens nos tocó
rol activo en alentar ese empuje nos faltó no solo la fuerza organizativa
—que además exigía mayor audacia, en resolver la cuestión de la. unidad cntiec
los marxista-lcninistas yen la izquierda— sino también la comprensión con
creta de la,s disposiciones de fuerzas y la,s

No, era.

ca

un

Al final

I
i

í

Acción PopTjlar se benefició no sólo de la dcbaclc del ARI sino también de
* la incapacidad dirigente de la izquierda y de los marxista-lcninistas en

particular.'

consignas adecuadas.

í
Pero estamos hablando de un período que fue casi un ensayo general de

la revolución -casi, porque en sentido estricto no lo fuó- y ni siquiera au
Antes que nada, porque su invo-reabsorción podía dejar las cosas into-ctas.

lución no se producía sobro los escombros do una derrota estratégica dcl^m£
como toda conmoción social modificóvimiento popular. Pero también porque

«

manera drástica los grandes alineamientos de fuerzas. Si de la crisis re
ilido el liFlili como un factor decisivo

de

Voluóionaria de los anos 30 había{. de la sociedad civil, de los tanteos masivos dol 76-80 salieron las bases
sin las cortapisas do vina

oc

pai7a una polo,ridad derecha-izquierda más nítida,,
cuña reformista,, ^a izquierda, pa,só a. ser, lo hemos sostenido reiteradas vc-
, un hecho social y político masivo y empezó a empatar mas naturalmenteeos

■i:

con el movimiento popnla,r.

«

Ü
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re'

i

Irt'viáci So

[í\ÍgUJiO.S y autq

in motivos para'reafmirmr

'  II. ■;
,  c

■  ••r

‘ Porque ios n,nQSqpro-rcvdlücionarios, incluyendo su repliegue, nostra-
sóio lo que había de- proratíso: en esta izquierda sino también lo que

ella era caduco. E^n primer termino, de'uha maneta de entender la políti
ca y, por lo mismo,? de entender lo-s 'fundamentos de una estrategia de }a re
volución pcdra .cl naís.. En pocas pababtasg nn lo gucrahora sc^ conoce como c
crisis de’la 'izquierda subyacc un rcplantcamicnto ost.ratcgico incona;luso y
en cuy.a resolución se abren diversas perspectivas. Es hacia ahí donde debe-

s concGntra,r nUcstro esfuerzo político y la definición do los rumbos del
Partido.

ron no

en

mo

implificación y el prime-Ocurre qUe el Perú fue siempre reacio a la
entenderlo fue el propio Mariútegui. ha independencia aquí se había

producido bo.jo comando criollo, ampara.da ón el derecho de los conquistado
res y usufructuc-ndo de la derrota del movimiento nacional de Tupac Amearu.
El Perú desde óntonccs quedó por hacer, escindido entre una élite oligár
quica que reclamaba, blasones coloniales' q: hispanistas y .un suelo multinacio_
nal- excluido del r.educido país oficial,' La oligarquía pensaba- en ingles y
gustaba de la moda francesa, descalificándose desde el saque^para cualquier
función de hegemonía que debía ser n<acicnal por definición,
lismo,llegó al esplendor durante la llamada "república aristotrática", ^
cenario del naciente movimiento obreror y de un intenso movimiento idcolo-
,^ico que precede la escisión y polémica entroJíariátegui y Haya de la Torre,

■i La-osclcrosis de este estado-elig^fquicó,: 'en, apogeo a principios de siglo
la irrupción del movimiento populor.

ro en

c on el gamona-
es-

fue rcsquebriajada desde abaijo, . .con

El inmovilismo aristocrático -sólo h^'^-Lí
cit ¿dificio . 'social destacando en

Sido aparentes a su pesar so
su vértice ca.pas dehn,bía ido modificando

gran,burguesía industrial y un movimiento popular mas urbano, proletario y
semiproletario en su base. Se venfa produciendo, en lenguaje de .nuestras

ATciis , \una cyolución_burgucsp-, tranzada con 1-a simicolohialidad^ y los rema
nentes pro,-eapP^^^etas, :poro evolución burguesa al fin y val cabo, ITuestra
izcuicrd'a~intcnto”‘cl replanteó 'dstratégico allá por los*.ahos
'oondonsa ol tránsito de un país cenifeudal a uno de prddominio capitalista,
sólo que lo hizo si^ aprehender cabalmente las nuevas tendencias de clase-y
aprisionada! por el dogmatismo, la influencia de la sociología dependentista
y, en términos prácticos, el pragmatismo militarista. Es la época do la ru¿

‘  türa dél PC revisionista, de la fundación de VR  y del movimiento gucrrillc-
del IIIR y Be la Puente; La búsqueda de una alternativa rGvoluci,onaria de

mezclé con el sollo anti-paoifista de la polémica y

•60, dónde se

ro

>  poder para

■s ■

,el país ;se
el influjo de la victoriosa revolución cubana.

Iiba haciendo mas Urbano, ruralizánPorque en el transcurso el Perú se . c. 4.
dosc sus ciudpdcs en expansión y extendiéndose el mestizaje. Socialmentc,

■7 )sc acrecentaba el peso del proletariado y del semiprolctariado, se multxplj,
caban las. clases medias y la derócha se iba depurando de sus residuos oli-
p'árquicQS, deviniendo mas industrial y moderna. La vieja clisputa, entre oc^

•  nomía natural y economíá monetaria iba resolviéndose en favor de. la, segunda,
uii'morcado interno quu se beneficiaba, del, prc-cn,pitalismb para sticcío-

industrial y moWópélico, La evolución bur-
nación en formación",'- sin rcso_l

tales-tcndcncia.s a lo lar-

I

con

nar excedentes ha.cia un p’olo mas
igucsa a. la Isargca-, sólo desgarraba .mas .. .esta,
ver ninguno dc'

\

. sus grandes problemas,. Acclcrac.ir/s
de .la'deedáa del 60 van reclamando, ,en-;realidarl,

Iqs.marxista-loninistas
SO.

sino aún de todasmiento ele,

sólo'del readccua-
lás i'rcprcscntacioncs
no
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d( .  I
■OGr c .3 el.neces,

désele /clal

oligdrquicQ,
i6n Q.UO entablaban por m_c
concentrado en una Lima

ntoG, con cloccionee basadas
IP^gía arisjrocrdtica y elitista,
Reliar, con poderes gamonales q.ue

'i:

otra era la, tram^uT^^^H
diacidn del Estado,
que apenas a.lcanza los^B
en la lista de contribuí
con un sistema de gobiern
compiten militarmente con dx^^^!o!^5f ejercito central exigua y una
dad civil reposando a lo mas en la autoridad espiritual de la Iglesia, en
tre este Estado, decimos, y el actual, habían ocurrido no pocas modificacio
nes. Había,n aparecido las puntas de un Estado mas moderno.

socie-

se trataba, simplmente, do la voluntad de las clases dominantes si
no en particular del cmpTjjc que provenía, desde abajo, de un njovimicnto popu
lar que con dictaduras abiertas recurrentes-y breves interludio dcmolibera-
les iba ensanchando, su propia presencia en la vida social y política del
país. Si la dominación oligárquica se autojustificaba en sí misma, como go
bierno de los escogidos y bien-nacidos, el Estado que le iba sucediendo de
bía sor más una función pública yxMipas5ixxr3o±±3a£t?; reclamando al menos apa
rentemente la representación ciudadana, finos universales y un rol arbitral.
No bastaba ya como simpld botín faijilia.r. Debía responder al ingreso masivo
do nuevas co-pas a la vida ciudadana, cuyo a,liento democrático discurría por

de la estrechez do la antigua vida oligárquica y encima contravenía

No

fuera-

una vieja incapa-cidad dirigente ciue contagiaba también a las fracciones do
minantes omergGntc's. La violencia descarada del sistema oligárq.uico apareció
así, mediada por una institucionalidad mas moderna, que incluía desde laxm£
dcrhización do,las fuerzas armadas y la ccnttalización política del país
-mientras se descomponía el poder loco,rl-gamonal- hasta el desarrollo de
los aparatos ideológicos del Estado y la sociedad. El campo de la lucha po
lítica en el país quedaba rcddfinido y, por lo mismo, el de la lucha por la

* democracia política, que anuda la lucha de clases en el terreno de la orga
nización estatal.

para seña,!arlo simplificadamente, la década do los 60 puso a pru£
que pretendía rc-cd£

tn,r su propia visión sobre el curso de la revolución cubana, la crisis pre—
revolucionaria, de los años 76-8O mddirá principalmente (aunq.uG no exclusiva
mente) la eficacia de ;fcodas las tesis espontaniesiasj que esperen el apoca-
lispsis desdo el abanderamiento de la lucha eccnómica^y su complemento uit^
matista. La dictadura militar, por el contrario, logro el repliegue electo
ral. Empezaba a estar claro entonces que si el colapso finj.! no vino antes
de la clarinada valerosa de una estrategiá gucrrillerista tampoco lo haría

simplemente. Si la de
recha en este paísd se había habituado a saltar de los gremios a la arena

Esta estaba obliga-

Si,
ba ía eficacia de una estrategia dogmático-militaristia.

le las batallas económicas libradas a ultranzaahora

le cst?-ba vedado a la izquierda.política, igual camino
da, mas bien, a forjarse como alternativa de febbiernb y poder, a remontar
el terreno gremial y corporativo para sintetizar como dirección política,

la fuerza para ponerlas enlas aspriaciones de esta nación en formación y
marcha.

ciruclar y nada do lo que aq,uí afirma-
ai mismo'puntóade partida do anta

Sin embargo, la historia no es
mos supone que hoy volvamos a fojas cero,

—aunque cierta.mentc, no faltan quienes coijo oí militarismo lo pretendan
Otro es hoy el piso en el que nos movemos y la izquierda no solo ha

su audiencia do'masas sino que también en el te-
ha llamado cspa-cio mariateguista- se vis

mas fidedigno, mas marxista, por
socialismo y esta nación en forja desde la lucha. A

de una voluntad política concentrada, desplegada

no.

así-,
engrosado sustancialmente
rreno teórico -eso que vagamente se
lumbran lasjsposibilidados de un encuentro
decirlo así, entre el
condición, porxsupucsto,
en la reconstrucción del partido mariatc,guista.
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urgencias prnB
democracia, pai^
cuest ión ’ d.0 1q o^PnizQ-'ción ’
T-al es: el cauce'por donde áp-i
contra el tlogmatismc y lás'rp'S^^M
mas arraigada; en el mc^vimicnto
cds de un entrampe que corre el
reformista que impregnn a Izq.uicr^

c

el

Bn de una izquierda
Rde tamlicíj las raí-
,  esta vez, el sello

I

111.

1
La dódada del fO so abre con la autocrítica a la desviación militaric_

incluso orí los parti dos que la vivieron ideológicamente sin más. Con
distintos ritmos;'o incltiso sin/una evaluación profunda de la experiencia
puerrillera, la consi,ana. de "a las masas" pareció llenar las necesidades
cíe lo época. Era aán los años del debate académico suplantando las necesi
dades de la dirección política, y tenían mucho sabor a universitario. No
conviene sin embargo rostarle-valpr progresivo.a una voluntad de ir al en-
cuentro del movimiento popular que coloca pioneramente las bases, dd traba ■
io^ sindical clasista y de" la rcconstituqión. dó la CCx^. La izquierda rcelejj

-  a partir; de Las jornadas de Vitarte de 19?6.

tá

•  ;

será s'omotidr rucha
1-

I

I
Demás está reiterar el mapa político que se

los marxista-leninistas:desde hacía años, mapa que con variaciones sigue
como trasfondo de los a^yupamicntos actuales. PK provenía del tronco traa^
cional del l'C asumiendo a su m<ancra, izquierdista, el mismo uo-gm-tismo. D
oués dc^todo, la polémica chino -soviética abierta en los 60 era el prcce-

» dentó mas inmediato de su conformación como partido. Había un nuevo:centro,.
mundial de la revolución y una teoría que le correspondías cl^.pais scmifuu-
d'^l y l>a .aicrra. popul-ar prolonga.da del campo a. la ciuaad. El 1 eru como pro
blcma le era ajeno. El nuevo periodo no tardó en desmentir ese andamiaje
V PR se escindió saliendo de su seno, curiosamente, quienes eran en veraad
.los más, tenaces dcfnnsorcs de la VII Conferencia. .Nacional-. Otro fue el cur-

5 oróvcniiicntoo do capa.s medias radicalizadas se- ahorro.n
'■ so hacen mas permeables -a un rcplan-

había confi.'gurado entre

de VR• so del. MIR y
el camino del ¿ogm-atismo' tradicional y

K\

, , ,
tco estratégico, aunque eso tampoco, por supuesto, puede entenderse come unÍoLrf contra aícidcntbs. De este tronco prononimos el PGR (CO) y nosotros,

en caminos me se alejan, los ce. do I’OR (CO) ensayarán una especiode síntesis amnaídosé-al espacio euo holeadainento Ilonaba PE, nosotros por
■el'de la UDP.manocerqmos en

Hemos aceptado haHlar do crisis en la ismierda coa
un tenmino vago, útil sin emparíi

el malestar que atraviesa^lasPrimero, admitiendo que se trata _ de
ro -nara designar la confusión en sus filas yilaciones entre direcciones' y bases. Has allá de la
da aartido pueda tener sobre ello, tal es un factor objetive

fenómeno general. Pero es necesario precisar:, acto segjiiao.,
ia do Vacío c .ausencia sino, ,,'or el

tácticas q,uo abren pcrspect,i-

ción.

te nuevo come
crisis no evidencia una especiaque la _

contrario, el esbozo do proyectos^- lincas y
paraxEu resolución. : : .iVeás diverjas

Lo euo, va. del período muestra esta inadecuación _de 1.a izquierda mar-
xistd-lcninista a las exigencias de *dirección del movimiento popular. rar£
cicra que da única alternativa'rciativamcntc sólida fuera la ulloista, imperturbable ante el desgaste y aislamiento ■ y decidida a^poner
reordenamicnto: económico, y político antipopular. Hasta hoy
chic.as las: pretcnsiones del alvismo, aunque tampoco le fue mejor d
la izquierda. El. movimiento;popular no ha ceja,do dv. ser el otro gran - ^suxinmcnsb pbtcnGial do lucha alimente una oposi_

a,lc.ahccs.

I
,tdcl período, pero sin que
Ición política de mayores
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¡a¡,c

axFsic

b la lEquicrb V

Ui^ K
¿7n,n<'^^^o y
La desesperanza y las^^H
campo popular, un fen^^B
políticEvs hcrcda,das dclB
no ha'correspondido, en^
oposición, caunqúe sí su o
contento.

propio espacioBycsi

lición cada^cz menos velada.
Sendero han exprosa^do, en el

^^H^morfi¿ación de lo-s correlaciones
BP^^Esto ess al desgaste del goT'Áerno

^:dWr^a, el engrosamicnto' político de la
lón como movimiento socia.1, de protesta y do_s-9*

posihilidddcs de revertir cstaxsituación, que
n po por la cancelación del proyecto primigenio de la Iz-

,  La ruputra de este aparente
ríe sesgo anarquista, y una cstlrat_c

Ciertam.entc existen las

para nosotros pa
quierda Unida aunque si por su rcoriontación.
dilema entre una estrategia, militarista,

^ia sOcialdemócrata que impregna a la izquierda no puedo lograrse ni hacicn
dolo concesiones al izquierdismo fácil comr. tampoco desconociendo los graves

Pero, conviene recalcarlo aún más
marxista.-lcninistas que componen la Izquierda

confluyen las posi'bilidadcs de esta rcoriontación.

sa.;

errores reformistas que anidan en ósta,
ahora, es entro las fuérzaos
Unida, y no fuera de ella, que

Hay una manera liberal de entendor la. cuestión de lá dcmccra,cia y esa,
r^nlí-hiqa de la ao.f.nacián fin Izquierda Uni-paroce ser Ha matriz iddolóarica y

da. Demás está decir que hasta el presento no ha logra,do deshordar los oh je-
de su nacimiento, neutralizando la objetiva potencialidad^
ihcuho.ha,. Según uno ele sus mas connotados rcptescntantes,

elcccioiícs

tivos electorales

revolucionaria, que

la lucha popula.r "desestahillza,*' al regimen y el resguardo de la.s
lIcI ’85 exigen, do alguna, manera, a.paciguar y dar ca.údc lcg.al al dcscontertto
y la protesta anti-ulloásta y democrática, i’ara aquellas fuerzas que s-n di
soporte de unáhegemonía reformista en Izquierda Unióia, el país

institucionalidad dcmocrático-
parccc esexnC.V

dido entre quiénes respetan y consolidan la-
restringida actual y quienes, mas allá, aparecen como portavoces do La vio
lencia inconstitucional, desde el General Gisneros h?,st-a Sendero Luminoso.
0 o,caso hasta, lo, propia lucha del movimiento popular.

Esta visión lihcr-al tiene de per medio dos gruesos errores do conso—
Uno, al doGconocor- práctic.amento que la

al movimiento popular
cuencias dcfensista,s-reformistas,

democracia tiene en este país, como su protagonista, ^
y que incluso el terreno de las lihcrtados políticas garantizadas formadme^
te por la Constitución solo pueden conservarsd y ampliarse a condición del
despliegue de su fuerza y, como parte de ella, del ejercicio de. su propia
democracia do masas. No hay pues defensa do las libertades y del precario

Lo democrático sino como resultado del despliegue del movimiento do
Pero hay n,demáG una v¿_

do fuerzas del período cuanÓ-o so colof
entendida

cGpo,cio

, con los trabajadores como
sión defensista de las correlaciones
ca, como línea demarc.atoria en él, la "defensa'de la democracia
éimplcrnentc como defensa de la institucionalidad garantizada por al Consti
tución, la cual, como la prciia experiendia do■estos meses lo puede mostrar,
tosult'a demasiado estrecha para los objetivos del movimiento democrático de

'lucha contra el acciopepeéismo.

s-uxeolumna vertebral.
sas

masas en su

La Izciuierda Unida deviene fácilmonY este os un callejón smn salida,
te en una' coordinadora interpartidaria encerrada en sf misma, con voluntad
a lo más nara algunas acciones en il terreno legal o prometiendo^una siste
mática lucha ideológica que tampoco aborda. La izquierda vive asi un movi
miento pcaralclo y no convergente con el del movimiento popular, forzado a la
acción dispersa, a las fronteras sindiccales o a desplazasr sus expectativas

sin sentirse ropresentcado pnr lo que solo potcncialmentocatásbando fuera,
c como primera fúOrza de 1-a oposición.
Sin duda, tras las diferencias tácticas existen planes estratégicos

rué son los ouo a fin de cuentas les d.an dircccionalidad. nquel país del

aparece
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V

1

escena políticTÍ^H
íiccirlo asíj ur.alB|
incomprensible y h'^Ta
tir ciertas capas de la

que de manera mas criotSilinca

colocar como eje de los. objetivos dci|^^^Bi^^H
to nn marcha por una "lucha de partidns^^K t^H
tral y lucha idcolóf’ica, Pero es ese también e^
paso, que escindió la alternativa de gobierno deJPa .alternativa de poder,
que hizo do la primera un paso táctico- intermedio y que, tn-mbién desde aquel
ángulo, so inhabilitó para entender que el aspecto principal de la lucha de
mocrática residía en el propio desarrollo de la dcmocrricia dcsd.o el dcsplio-
¡guc del movimiento de masas.

Nada gn,n.?.m.o.3, sin oijbargp, con clama,r contra, el "roformismo," y este es
un fácil. desfoípiCi con. cl.q,uc hay que, acabn.r. Vale mas, en término prácticos,
reconocer que s.on. prccisa.montc estos Vrcform.istas" quienes norm.almontc han
.tomado mas en serio la labor do darle c; ntinuidad, a-unquo sea an sus térmi
nos, a. la Izquierda Unida, miontrn,s los descontentos eran -o érn,mos, mas bion-
incapaceG'-dq -eponer- un ■ proyecto ■ cjuc la. rcoriontc, ̂í’err.-n.ún s. :,cuaiido tal oposi
ción se expresó sistemáticamente fue en muchos aspectos rcgrdsiva, como lo
demostraron los intentos de VR (ol pa.roccr, ahora .autocriticados) de generar
un espacio alternativo apoyándose en el PRT. ¿Cuáles son, entonces, las ba
ses do esta rcoricntación?

fr

om-

ta;gtai

^^Hj^pH^^Hredan q^ent
^^^í^rquista.pEs lo
Webate interno, al.,
l-díT, do un cr nceso' pué_s
‘mo escenificación toa

amiento, dicho'sea de

I

(
r i r

Pereque al roformismo tampoco lo resulta alternativa otro tipo de rogr£
siÓn pa,sadista, esto, voz re-editando el espento-noísmo de n,nt,a,no. Mal haría,-
mds pues en atimcnta.r sin mas el simplismo de que la icccta sería lanzar a la
Izquierda, Unida "o, la lucha., directa". Cierto, ha,y que hacerlo, poro su ontram
pe sería badta„nte mas superfluo si de lo que, se tratera fuera, sólo do alimen
tan cl empuije objetivo del movimiento popula,r. Lo que además significa^ría, no
comprender la naturaleza de la crisis actual en In, izquierda, que ha a.parcci
do como traspiés de tisis rcfcrmista,s pero cuya, resolución funda,mcntat sigue
reposando en la supcra,ción del oconomicismo o ol izquierdismó dogmático que
aprisionó a los marxistn,-lchinista,o en estas décad

•  Esto os un tema que requiere una discusión ma,s detenida y consta como
punto específico en la .agenda de .esto .Evento d.cl Partido. No tenemos .pues
ningún ánimo de c,gota.rlo aquí, por.-' sí creomoc necesario lln,mar la atención
cobro algunas tesis contr.alcc que tienen, que ver con le Ctuc decíamos antes
sobre el Estado y con la autocrítica, a,l sindicr-Eimso doctrinario

La,s.

Hemos afirmado que * el Estado actua.l dejó atrás la estrechez del 'íjStado
oligárqtiico y obligó a, una, rca,dccua,ción cstra,tcgica en curco. Se trn,ta,bn,,'
en síntesis, de un ost.ado horizontalmcnte desmembrado, limita,ndo con el po-

a,. La evolución burguesa, de la soder local-gamon.al, y vbrticalmcntc clitistr
ciedad; afectó sus bases y redefinió sus funcioness apareció ma,sivtamcntc'-la
categoría de ciudadanos, expresión'jurídica de - vendedores libres de su fuer-
7,a de trabajo .despojados de la, sumisión personal propia de las, relaciones
serviles. T.al. tra,mn, de relaciones de clase -sustcntn,das en la caparición dd
capas proletarias y. scmiprolctarias, en ol cngrosamicnto de' las ciudc?,dc3 y
ol empuje.democrático del movimiento popular- afectó la evolución cstatil,
que se hizo'mas moderna no sólo con el dccarrcllo de los p,paratos represi

vos sino también de una inst.itucignalidad que pretendía' cnca,uzar:j.a arbitral_
monte y un sistema de-dominación idcológico-cultural mas, complejo. Prescin
dimos aquí de las fori3a,s históricas mas prccis.as que asumió esta evolución
y reiteramos, tan sólo, que de alguna., manera los gro,ndes xdoh.atcs eh cstrsb
en la izquicrd.a (p.artido rcvolucion.n,rio de ma,sas, democracia, formo, especí
fica. dd la derrota militar de la gran burguesma, o'tc.) atanen fundam-entalmcn
te -a la comprensión de esto punto y so expresan, a. lo, vez como .diferencias , ,
tácticas dn la orientación de la Izquierda Unido,.
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para os te perio | ’ ■
o.n gI -pase a en- A

un diagnostico ' m
política relativa T
sus bases. Frimero;, I
sus luchas sin pasar \
óstG forbado por una' \

BPtoa recaída do la crisis, l
DbjGtivaB que se, cuidan po- I

de sus responsabilidades, ]
el terreno de la esponta-

1<

)doj el do urj
frentamientc

que creemos

decíamos, contia^^|H
por la proscncia dV®

derrota ostrapor una

política do reordenamiento’^^^B
Se trata, como puc,dG aprod:^^H
co de si la Izquierda Unida^^H
Es un conflicto que so desen^
neidad, aunque no exclusivament

rLura

en■Pl^^en,

cabían, y lo caben aún, dos precisiones,
trata,, efectivamente, del camino masPorque a estas afirmaciones le

La primera es para subrayar que
probable aunque no inevitable, por lo mismo que, por,ejemplo, un ^alanza-
Lepto económico -por ahora imprevisible, dada ademas la crisis mund^al-
annliaría el margen de maniobra dol régimen permitiéndolo mantener la os-?Simad relaíiSa haciendo concesiones parciales y^ produciendo,^ a la vez,

al movimiento popular. Pero hacíanos, hincapié tambicuf
Ko descartábamos momen-

a diferencia de

se

derrotas paí'cialos
1 caráctéhido tendencia do estaslprovisiones.

tos do flujo o reflujo, y menos podíamos desdonocer que, _ _
la fase final do la dictadura milifar, la ausencia do una grave crisis .po
lítica daba.9 de por sí, respiro para un manojo antipopulat de la política
econúmica, sin que su rechazo repercutiera sobre la escena política con la
intensidad y violencia do ante

en. o

S r

2. Es esto lo que nos ha llevado a declarar como contradictorios  los mar
gonos dOQOcráticos actuales con el proycctfe político que ^
oficialismo. El curso mas probable en este, decíamos, es hacia_un gobierne
cívico-militar. También lo ocurrido'estos dos años avala este punto,,, de

se incuba en el

vista.

to implícitamente plantea ya la cuestión de la democra \Sin embargo, es
cia. Veamos,

Comúnmente admiiimes oue la dictadura militar fue obligada al replie-
P-ua por el movimiento popular y que la transferencia aparedio como salida
do transacción ante el despliegue democrático de nasas. No^habia, lo di^i©
nos autocríticamente, puramente una maniobfa, porque después do todo esta

hubiera, podido prosperar si no recogía, aunqouo sea desvirutadamonto,
lo que había devenido un anhelo mayoritario on el país, la salida de la
dictadúra. En aquellaicxpericncia devino evidente una constatación que en
realidad'era de mas alcances en nuestra sociedad,la democracia reposaba on
ol movimiento popular y su transgresión retrataba,_por el contrario, la in
capacidad dirigente primero do la alianza oligarquico-gamonal y lucgo^do
la gran burguesía. En otras palabrasí_n o hubo, aquí, el aliento histórico
progresista sustentada en una revolución burguesa.

no

La gran burguesía heredeba aquella incapacidad dirigente que sclló^lq
dominación oligárquica, lío podía representar ol progreso' ni la democracia,
ni por tanto alimentar la conformaeion do grandes partidos que dieran sus
tento estable y consGnsual a su dominio, viviendo como drama incluso los
intermedios liberal-parlamentarios. Y luego del fracaso corporativo do Vc-
lasco, del repliegue dic'fatorial y del inicio de la experiencia belaundis-
ta es preciso rcconccer que, en la proyección civico-militar ddl^rcgimon,
existe un intentó de mas largo alcance por el que determinadas fracciones
de la gran,burguesía pretenden resolver de una vez por todas ostc^vacio
la configuración estatal del país que arrastran desde décadas atras.

en

lo siguiente. El dosvirtuamicnto do
constituye sólo el origen dol

aliento actual. La oxpcricnci
la lucha por la democracia política es

resaltarConVienc de, otro lado,
las aspiraciones u. _
régimen hclaundista sino ta
dcl ijcríodo en cursó ha
un oj.c central en torno

democráticas do las masas no
mhicn parte de su

mostrado que
al cual se producen los ghans aérupanientos de fuer

Cv

.. 'I

)
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zas sociales y políticasJ
aseado pcrmancntccil
al dialogó o5 de o-l

acciones do Sendero Lumin

haya^L
noniíl c

nopCr

■rale la
1.a en Jas
onto.

La respuesta libe ral,
cion dC'- lá lucha por la .dcl^^^^B
constitucional, como si esta
del movimiento popular en el per^W
hlema o no existe o en todo caso

de nt if ic a-
ituc tonalidad

^^^Ftenido y los métodos
^^Kloctrinarisrao el pro-

nuncio, de la democra
cia parlamentaria cono farsa y espejism^^^l^^^^Hf mientras se reduce la
lucha política al terreno . económico. Se inh^u^^Fa por lo. tant® para aban
derar la defensa y ampliación de un espació ..democrático que existe com.o con
quista dcl movimiento popular, que ■ contiene ademas reivindicaciones domocr'a
ticas que no son contradictorias sino que hacen parte dcl programa del poder
popular y que a,fincan, desdo hoy, fundamentalmente, en la democracia dcsplo
gada como parte de la lucha del movimiento popular y su constitución como
alternativa do poder.

Existe así un roto de naturaleza táotáca ante la cuestión de la demo
cracia., pero de nítidas consecuencias cstra.tc.gicas. .Pero en cua.lquicra de
los casos solo puede ser rosuloto colocando al movimiento popular como el
mas consecuente defensor de las lihcrtádcs conquistadas, desde el ejercicio
de la dc.mocra,cia directa y ahriendo la.s vías a. su propio poder. Y os en esa
defensa conso-cuento que residen en gran medida las posibilidades de que la
izquierda encabece un vasto bloque social de oposición con perspectivas de
gobierno y poder, impidiendo el desvirtuaraicnto  y ttansgresión do las ban
deras democráticas de parte dcl acciopcpccisrao y apareciendo cada coyun
tura especifica como portavoz de una aspiración do democracia real, políti
ca y social, que es .parte sustancial dcl programa de los trabajadores hacTa
el socialismo.

.3. Había en nuestras tesis un sesgo cappesinista que compartimos con otras
fuerzas marxista-leninistas. La complcjifíad de la c.¡nformacion de clases
dcl país era sustituida,por un esquema simple, que remataba en la propuesta
de una guerra campesina de carácter prolongado. Como todo el dogmatismo, de
alguna manera esperábamos también el aliento revolucionario de la gran maro
jada campesina que viniera a confirmarnos aquella verdad sagrada de que la
guerra seria "del campo a la ciudad". Lq cxijcrioncia de los años prc-revolu
clonarlos nos enrostro, como movimiento práctico, lo que ya las estadísti
cas anunciaban? la constitución de un movimiento popular mas urbano, con un
proletariado y scraipro,lctaria.do acrecentados y capas medias-que la propia
ampliación csta,tal .reproducía.

El Perú probó cntonccspsor otro y el Estado demostró que dc.scansa,ba
cada^vez menos en' la vitalidad do.los poderes local-gamonales, en dGscorap£
sicion.^Antes que nqdai la lucha por la'domooracin, entendida a la manera
"asiatica", articulada centralmente sobre la contradicción entre- el campe
sinado y el poder terrateniente local, dejo de ser tal. Se desplazó su as
pecto principal coraijromctiendo al movimiento popular contra un Estado cent’
tralizado políticamente y con otras formas de dominación. Pero hay más. A-
quollo que consignamos en la fúndamenta.cion; histórica, en la parto referi
da a la cuestión nacional e incluso en la no co.noluyo en el repiara
teo de la vía estratégica de la reyolr---'.n« Aquel periodo pre-revolucionario
había mostrado que el desendade’"-*-^®^’^^ 1'^. lucha militar debía empalmar
en una gran confrontación ''' ' frieses, en un proceso mas de tipo insnrroo-sio
nal y como punto do po.ra una guerra prolongada.  Y ciertamento so

,  de una cuestión central para organizar nuestras ta-
.. corr^la dircccionalidad de un Plan Estratégico que ponga a
leninistas yyal^movimiento popular en capacidad de pasar, co

.ele un movimiento orgánico de confrontación en la sociedad, a for
superiores de lucha revolucionaria.

.. '.1trata, en este t"”
roas inmcdia+-
los raarx'’
mo T'"

m '

Conviene, sin embargo, insistir sobre otro
ambicn con las formas de lucha.

'  • ' ■ : ■ M ; aliñe'

pect.o que tiene que ver
Mayo dül '78 fue el punto mas bajo de la

QS
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-

en algunos de nosotros, la idea do que I
nsito hacia la esperada situación rcvolucio- f
cual las tendencias dcl^pcríodo fue,
r u:i problema de direceióh política, incapaz
doctrinarisrao y producir un alineamiento qir-

; orde nado dd. la dictadurr militar o Tan es así
dsiendo, neutralizada

.monto.

s

i

no.'-'

isl riomica y aque

una laS'.j
Pero si revirtió

Tngros

naria

tra opinión, principalr^
en aquel momento de suijc:
hiciera inviablc el rcp"''i
que la espontaneidad toCT^^ ^ _
de redistribución -de una casi al borde d'.
las derrotas parciales del r^evirai^fnto de masas  y 1.-^ rcabs-orción de su ínpc
tu democrático con el cronog^^í^í^, olectoralo So. hvz^obvio entonces que la
instancia de la dirección coft^cicntcy de la ,Wcha política de masas tenía
aquí un peso acrecentado a difc^’^ncLa., -decirlo de manera gráfica, del
Estado zarista de principios do'sV¿lb;^''^o.l Estado feudal de M.ao o aun de
los países centroamericanos en la actualidad. Monos aquí que en otra parte
la lucha pilitar aparece, pues, como continuación orgánica do la ñucha po
lítica y no como su forma primera para la constitución de un movimiento
revolucionario de masas.

lamos

en núeCi o

.¡,nto por la capacidad

;por'la bancarrota como

4. Hay ce. que han preferido hablar, sin raasj de hacer de Izquierda Uni
da una alternativa .de gobierno. A tal conclusión, sin embargo, podía arrife
barsc por dos vías distintas, aquella que postulaba la necesidad de una
formula de poder intermedia, transitoria y limitada, o la que entendía como
tarea prioritaria.; del ijcriodo el ganar el conccnso desde la lucha ideológi
ca y parlamentaria.

Sin duda bc trata aquí dircctaracntc do cuestiones estratégicas en juo_
go. En el debate interno nosotros subrayamos la unidad que suponía la csf£ ̂
ra del "gobierno" y del "poder" y tal tesis sigue siendo,válida.  Decíamos
antes que en uno y- otro caso, la escisión entro la búsqueda de una "mayoría"
y de las tardas que suponían su..constitución como alternativa de Estado dis
tinta llevarían tarde o temprano a esta separo.cion que ya vivimos en Izquie-r
da Unida entre su actuación practica y la lucha del movimiento popular.

Es que, la^forja de una alternativa de gobierno ̂  poder hace parte do
un movimiento único que supone el entroncamiento orggnico de la Izquierda
Unida con un movimiento revolucionario de masas en construcción. Mal haría
raos pues en renunciar a eso acercamiento estrecho con el movimiento do na

sas que abrió' el espacio actual de 1§ izquierda bajo el supuesto, falso, de
que tal fue un, factor de debilidad. Hablar de alternativa de gobierno y
der nos permito subrayar la peculiaridad de una vía estratégica para el
país y para el enfrantamionto a esto Estado a lo que aludíamos páginas a-
tras. Pero ello es justo a condición de entender que la forja do la Izquier
da como dirección y hegemonía idoológico-cultural  y como alternativa de re
cambio ante la grave- crisis económica, social y moral propias al belanndis

no es sino parte y expresión de un movimiento popular cuyo despliegue
masivo, activó-y orga,nizado, va construyendo desde sus cimientos solidas
bases de la disi)uta por el poder. Solo así, dicho sea do paso, será posi
ble que el Plan d.' Gobierno ^uo nos urgo^sca correctamente entendido como
instrumento' do dire'ccion iJolitica y no sólo como referencia para la lucha
ideológica, .

P£

mo

Sosotros debemos precavernos, sin duda, del reflejo izquierdista ante
los cvidcntds err oros, de la Izquierda Unida. En nuestra opinión, su reori
enta cien pasa, antes que nada, por el reconocimiento de su vigencia y de
la potencialidad que incuba, siempre y cuando cvidcntomdntc exista un ojo
do fuerzas que pueda re-encauzarla y sacarla de-l entrampe. Y también en es
te ̂X^unto el saldo es deficitario. La persistencia de los ce. do W en la
critica como deporte es lo más lejano que pueda haber de una acción positi_
va y efieaz. Los ce. han pasado, sin mucha dificultad, do las alianzas con
el PRT, contrario a la unidad con "los x*atronGs  y los generales
lusionos en la progresión socialdcmócrata del AFR/,
somos de la opinión de que sacar adelante Izquicfda Unida exige una labor
paciente y consciente destinada a poner a la UDP tras este objetivo y, tam
bién, a ganar a una acción concertada a los ce. del PCR (CO). A unque esto
tiene que. ver ya con la cuestión de la qnidad de los marxista-leninistas.

, a las i-
Sin embargo, pc-sc a odlo io 0
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Por.iuG ast- _-6i i.-mbién ca-ai^n P-;oa .rc^»,arnos no sélo en
aquolla^viGjo aapiraaión c.:. •v:ocnyürui?:- ol Partido.
acompoño doede nuestra fuñe ',o > -'n, sino también on la^Bintad unitaria
que busoamon imprimir ,.j. r . ■'' .,0/ acción en la UDP. Aunc?é^ ^.uz
de la czporicnciaj tongan-.o t^vicn la obligación do ¿reoisar'^nuGstros
balances c. '

Nada nos o-u.toriza a óivorcei^.r la' cuosti
las consideracionoT c^m.ralct
las fnerses marocista-lorijiist
tro de awoasj desde lo oxper: onda do
apertura/ ta:iicién,. 0.3 un terreno
rar el dogma-Lolsioo
ha resultado , hasta,
mos teñe

ón ugI ioarti'Ho de
leas qu(s.,jíc^7_ á^o replantean entre

Ha. ocurrido mas bien un. encuen
dirección práatica y la ”

idGc)lógico mas apto para
i: 30’-; no ceñios que tremenda tarea nos

ho y , de .ora e suradci,
rason 1.0 solo al 1 eaiirmarnos

der que la crisis actual enero ]
mente elementos progresivos a so i.nterior»

supe-
de airdno

pexo al mismo tiempo crée
en ella sino al enten-

isquierda tiene fundamental-

De alguna .mono:, a j quienes tegráhamos la UDP teníamos mayo
rercalarnos d.Q debíamos emprender

enes que clásicamente habían
se había ’liecho de unna espacio

res rabones .práoti
1 a _r e f o imu 1 q,c :: 6:1 d
moldeado nm: I

l'O ,s» j

cas par?

e las oc r ,>.i loras

UDPpaitidoGo

sectores de la vanguar-
ción que una estrecha vi-

'“cuoii'os profesionales'= hacia
Quí lo que es ya un tema intensa

político vijponi'e o.ntrc seignificativos
día pO]puiar5 ].leños a. .ina pariidarisa
sión solre la o‘-'gai.,.izrción do
inviable„ lio vamos a repetir a
m ente debatido entre no s,'' ti.-o s ,
sos documentos donde remi-''-

y sobro
i rsCc Croemo

le cual existen diver-
/• s pertinente sí recordar

que hay mucho. íerrdno aún por recorreE
partidaria de
wuüil jjmu hubo

u

coiisijU-^c

en nuestro país,

que 9 aún a sabiendas de
sÍGtc**i<-i, lia ando 1.,

los m a rx i s t a-1 on i n. i s t as
eJ. inten1;o do encuadrar la cues
tidó desde ui' intcnL'o de ie.novar
tfista rospecto^ia la o,rhrea'xgia
paladrasf también 0'\ el
.respuesta r'. .,Mr■.-"daj,
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d
tex-rono

j.ón de la organización dcl par
nuestros pK^opios puntos de v

1 país. En otrase poder
dcl Partido debíamos dar una

rnjperado’ra de los supuestos organiz,ativos
''ipcnt^-^nGÍrmu d: errinario, capaz

. nuevo tiro de partido en condiciones de
propios do_L pe ' o'
en fin* do ir'-Id
sintetiza- .La con

i
‘-i-

1  riegemónica de los trabajadores pe
de su vida coti-esruanos desdo J.as man.i." estación os r-as simpl

i'»
l.

diana hasta s’’"; "las olc''.’ada3 lo.rmas. de .leich':i, de proyección
militar. Un tipo do partido, ..xevolucionarlo y de masas, cohe
rente pue.. Gou ol rcplani.eo do una osb:oategí'a de gobierno y po
der paro o”'. P’ , :jcp“iOs, asi, sortea:.'’ una visión democratis
ta y antiíO"' i;e tarr.u e,,- ü''.sccuc;n L.lo-s movimicntistas ,  a la vez
qup cerrarle el pese al dippiati'mp tradioional.

s.

xi.ó.ii que hizo buena parte de la
. por eso demostró que no

bixrái\ia sino de respuesta orgáni
El "'partido” dejó el terre

verificai''se ya no por su
3 ex.xstcntes. El cuestionamien

•7- 1-7 ■- . .S) he.

v,- X
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J
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sxperiencia pr&.ctica in
rana rellexión sobre so •

^^o desbordaba; sin uudj
mediata para recoger

cialismo y democracia, si
y masas qiie está, lejos
la ciisis del llamado *’so(?^|||H|^H

'■ al mismo tiempo a luz» Cierto .
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-!- r
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incluso en sus

y sobre partido
y que
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que O
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X i»

ráctica de organización politi
esta cuestión sin tampoco decaer en
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el de la unadad de los marxistaeleninistas,
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Visto retrospectivacercana y conocidao,Esta última es mas
mente, todo indica quo las o
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ílioron m<á.s rápido que los partidos

caudec Lo. UDP desde

.gcnci

C!
O

a heterogeneidad inicial quo .
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rrionte política mas
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O

r
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comprensión nació
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PKacional, que zanjan sobre jí
tientas sobre las correlaclp
de los cc. de VH el po^||B
cabían desdes la par-^^^H
clamo de que concentrl^^^H
lista, VR era movimie:

3 valu ac iones di s-t

^^^fca^íodo. % el caso
, peso a lo cual

HpPtuyente hasta el re
ctal al. Mas que sindico,

r^l doctrinarismo era en su caso im
perturbable para los mas inesperados giros en la táctica, lista
siempre para una insurrección a las puertas. El raovimientisnka
era reacio a los planes estratégicos, dependiendo mas bien de
ada nuevo dato que justificaba nuevas tácticas ahora sí desen-
adenantes del hundimiento final.k

Sería indebido pensar, sin embargo, que el resto de los par
tidos de la UDP estuyimos muy lejos dé aquello que criticamos.
El espontaneísmo, en nuestro caso, tomó forma sindicalista y n

nuestra firmeza para diferenciamos de los giros tácticos de VR
no era, tampoco, alternativa sustancialmentc superior. En el ca
so de les cc. del MIR, luego de una fase de estrecha cercanía
nuestra con los cc, de MIR (IV), el sesgo unitaiista de la expe
riencia de la confluencia rinde sus primeros frutos neutralizan
do la potencialidad que incubaba.

Ocurrió así que la unidad no llegó a enconttar viabilidad -
por medio de los partidos de la UDP, Mas aún cuando éramos co~~
rrientes poco estn®uturadas ideológica, política  y orgánicamen
te, marcados de distinta, manera, por un espontaneísmo
esta combinación peculiar entre caudillismo y amiorfisrao anti
autoritario en VR, por el entrampe en el desarrollo del perfila
miento ideológico y político en el MIR, o por la grave crisis
por la que nosotros atravozamos, la historia de la \inidad en es
te ciclo carecía de protagonistas capaces de dar caudc a las es
peranzas de las bases udepistas, Y hasta corrió el riesgo de
dar como fruto una abierta división cuando VR adscribió a la te
sis de ''hacer la unidad con quienes quieran la unidad", mientras
nosotros, en base a las coincidenciasi políticas sobro táctica y
a la necesidad de resguardar la unidad do la UDP, estrechamos
alianzas con los cc. del HIK.

Y sin embargo, la tarea sigue en pie.

Porque nos asiste la convicción de que en la crisis actual
de la izquierda se incuban posibilidad superiores para agrontar
con éxi-feo su realización. El antigxio igundillo de capillas, con
santos, reliquias y textos sagrados era tambiicn el del iluminis
rno dogmático, siempre presto p,pra.hacer de la política no sólo"
el patrimonio do los entendidos sitio un ejercicio impcnnea,blc a
las necesidades y aspiraciones de unidad que reposan en el movi
miento‘popular. Cierto, hay aún mucho camino por recorrer, pero
ds igualn?entc cierto que aquella m.ohera' ée entender la política
fue puesta en crisis desdo el momento en que mayores contingen-t
tos de masas se--hacían presen-bes en la vida política activa, in
cluso acimentando la desazón ante el atraso y la, estrechez o.e igi
ras do quienes nos reclamábamos como su dirección, L.a izquierda”
ha empezado pues, aunque sea a empellones, a empalmar con m
turalidad con sus bases do clases, Pero oso no es todo.

P

común; por

e

as na
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Porque tampoco es, .'úniCcrnncnt . » jiu.'proceso social^ Tal obje-
en una manera

'lué suponía poner en el ,
con la imprecisión quenco

con una manera mas im'ariategulsta de entender la forja"
peruano. No nos pasa desapercibido que la fortu

na del término raariateguismo está todavía más en las perspecti
vas que abre que en sus resultados. Pero eso significaba, desde
el punto de vista teórico, un cambio fundamental entre los mar
xistes del país. Era buscar un entronque sisteraótico con
tradición fructífiera y a la que le sigue casi im vacío durante
50 años, tradición que -siguiente en el plano teórico-

tividad debía encontrar tambíén odrrcspondencia

nacional de entender el ma'.xismo, lo
blanco el dogaatisrao y abrirle ,C'áuc'e,
no cemos,

del socialismo

una. t

fue ca
paz de problematizar el Perú con las herramientas del jaarxismo
y producir, desde el plinto de vista de la ciiiso obrera,
sión de síntesis no

una VI

ensayadapcBterionaente. El dogmatismo de
en realidad mayores pretensioness

alimentó en la década de los 60 de los manuales de
nuestro, generación no tuvo

divulgaci
se

ón
del leninismo y se sintió confirmado con la visión estructura-
lista que nos llegó vía Marta Hamaecker,
la realidad era el resultado de la inteligente combinación de
"conceptos'’. Hoy eso tiene sabor a pre-historia.

donde prácticamente

Sin ua ruptura drástica,
la izquierda anticipó’ en .algo una posibilidad distinta
pie respuesta al dogmatismo revisionistas desde el

la insurgencia de nuevas

dog

fuerzas

a la sim

en

matismos
izquierdista. Tanto VR como el MIR y luego los PCR -áuncue en eL
caso de los cc, de GO,
cada uno

cobijándose d.urante un tiempo tras PR-
con diferencias y pesos específicos,

vigencia y un espacio que hoy cubre de' manera mas cristali
na la IIDP, espacio que es centralmente el de la reconstrucción
del partid.3 de los tr§:bjadorcs peruano
zas que representan su polo m.as progresivo y donde afincan las
posibilidades de sacar adelante,'a la izquierda
gresión militaristas y do¿)raá.tic
alguna, en particular con los cc. del PCR (CO) , con quienes he
mos sostenidoxmas de una polémica significativa. Pero ello es
tan solo una ll.amada de atención

se fue gestando
una

Y son estas las fuer-s.

sorteando una r

Existen diferencias,dsin duda.

para entender de qué proceso

e

a

afincándola precisamentede unidad hablamos y cómo construirla,
en la delimitación de un proyecto estratégico do poder y en la
rectificación y madurez dirigente de los partidos que so compro
metan nn ella. Sólo así fundará un nivel, superior de unida,d,
que combine la voluntad unitaria don el perfilaraiento do una da
ra hegemonía en su seno, mariatoguista y revolucijnariá. ~

Entendiendo así el reto que tenemos por delante será posir—
En términos in-

por un lado, en las consideracio
nes contra el voluntarismo que hemos disentido mas do una

Nos reafirma, también, en la nec.
construedión de un proyectoj^s
de unidad. Nos reafinaa, además,
cienteracnte por la unida,d afiatnndo -vínculos
cia práctica y tramitando abiertamente nucstr
niendo el poso en la UDP y haciéndola una corriente política

ble converger con nuestro esfuerzo a, tal tarca,
mediatos, ello nos rro.firaa,

voz.

ddad do poner de relieve,la
rátegico capaz de sor sólidla bas

es

e
en la necosida.d de trabajar

desde la expcrien-
diferencias, po

pa

as
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tructurada, democratizada y un terreno favorable para las relaciones de un_i
dad ^ntre los partidos que la integran. Pero significan, a la vez, entender
el proyecto de la UDP\no como un proyecto cerrado  y exclusivo, sino como
opcientro y vía para ganar a otras fuerzas con las cuales, pese a nuestras
diferencias, podemos converger tras esc objetivo.

Es esta tarcáj én fin, la que condensa las posibilidades abiertas de
forja do una dirección revolucionaria, de rcoficntación de la Izquierda U-
nidad y de constitución de una alternativa de gobierno y poder enrumbada al
socialismo peruano. Y es también bajo esa mira que nuestro Partido debe re
solver colectivamente el rumbo a darse luego de esto Evento, desdo nuestro
punto de vista, pasando en el corto plazo a una unidad superior.

V.

Decíamos que nuestro Partido había condensado esa síntesis entro gro-
mialismo y dogmatismo 'que limitó la acción -devla izquierda en los a^os pa,sa
dos. De ahí que no cristalizara a plenitud el aliento progresivo de nuestra
historia. El sello anti-reformista de aquella pteOmesa partidaria -Trinchera
Roja- careció de fuerza para adquirir taínbicn sello dirigente, Estáddcmds
repasar,'para lo que aquí queremos, los grandes hitos do la constitución de
una identidad específica entre los marxista-loninistas, que forjamos pese a

lo anómalo de una, fundación 4uo desde su origen carecía, de un proyecto sis
temático y consciente que ordenara nuestros :pasos. Lo que vino es cosa con_o
cidag en una época de obligados replanteos ideológicos y políticos , cuando
ingresábamos recién a un nuevo período y hacíamos el balance consciente de
nuestra política anterior, so abrió una grave crisis interna. El núcleo do
dirección del Partido no estuvo a la altura, menos aún al descuidar la lu
cha ideológica -aquella conciliación de la que siempre hablamos- y aplazar
sin razón valedera el ejercicio de la democracia'interna.

En nuestra crisis, en realidad, los marxista-leninistas del país viv_i
mos un momento concentrado de una crisis mas general, la o^uc ahora se cxpl^

ya ante nuestros ojos. Casi ol inicio por decirlo así, de esta fase de cri
sis, de replanteo ideo-político y de rcagrupamicnto. No fue pues pcculiari-
d>ad nuestra su existencia, sino en tddo caso, su resolución traumática, la
incapo-cidad po.ra producir un tránsito sin resquebrajar la unidad interna.
Un grupo de cc. creyó encontrar una salida adscribiéndose al POR (CO), ind¿
forcnciándoso con las mismas tesis que hoy están en la miraxpara la rcctifi_
cadión de la Izquierda Unida;^ Luis prefirió la transferencia a hurtadill
yendo a VR a "hacer la unidad con quienes quisieran la unidad" y a reforzar
el doctrinarismo tradicional? el grueso de cc. dedidimos entonces abrir un
proceso de debate interno conscientes, sin embargo, de que se trataba de un
acuerdo explícito entro quienes sosteníamos la necesidad de perdurar como
Pai'tido y quienes proponían la unific.ación con el MIR. Y bien, estafase es
tá hoy concluyendo'y nuestro Evento confronta lo, necesidad de decidir un
nuevo rumbo para el Partido. ■

3.S j

So trata, antes que nada, de una decisión política. No vemos nccosid
dificulta,dcs deasdad de extendernos dcma.siado sobre esto. Entendemos sí 1

una decisión de esta naturaleza,, mas aún en quienes abrigamos de tiempo
atrás la idea do una reconstitución partidaria que vemos ahora como innece
saria c ineficaz. La situación política nos reclama otra, cosca, y en particu
lar a quienes conformamos la UDPs conccntra,r y no disperaar fuerzas, convcr_
ger con quienes tienen propósitos y puntos do vista cercanos, darle conti
nuidad en suma a las aspiraciones que justificaron nuestra funda,ción ahora
en un graxlo superior de unidad,
siquiera en la apreciación que tenemos sobre la experiencia que hcmocs hecho

solb es patrimonio nuestro sino del conjunto de'los'
Solo que l,a madurez dirigente do nuestros cc.

Y en esto no existo nada de negativismo, ni

como Partido y que no
marxista-loninistas del país.
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deberá prvsnr le. pruebe ehora de unedccision q.uc exige la fuerza ideológica
la convicción incluso para clausurar conscientemente nuestro ciclo de vid

da como organización peculiar. Es, por eso, un
tan decisivo e importante como el cluc antes recayó sobre nosotros cuando
fundamos el PCR (Trinchera Roja).

y
nuevo reto hacia adelante,

Lo que hemos prctendidé a lo largo de este documento es hacer el re
de las enseñanzas de esta historia partidaria que hoy dexuvmro y síntesis _ _ ^

hemos re-encauzar. Nos interesaba, por tanto, sono-lo-r resumidamente los e-
jes do una evaluación crítica de nuestra experiencia para delimiar, desde
ahí, y tomando en cuenta la-situación general entro los marxista-loninistas
el terreno sobre el cual resolver la cuestión de que rumbo darlo a nuostnas

desde tal ángulo que nuestra propuesta es la siguiente: la do
incorporarnos al MIR. Somos-de la opiniónr^ en suma,, que la .lucha por cacar
adelante a lo,-izquierdea revolucionar y avanzar en la reconstrucción del
partido mariateguista nos exige, come tarca actual, converger con otros
destacamentos y que es con los cc. dol-' I-lIR con quienes existen ba,scs de u-
nidad que fundamentan dicho paso.

17'
fuerzas. iÜS

Entendemos que no ha sido casual que de un tiempo  a esta parte el
del HIR. CiertoPartido haya ostrochexlo vínculos y alin,nzo.s con los

que vivíamos un momento especial, donde VR poní.a en tela de juicio la uni
dad de la UDP, Pero es igurvlracnte cierto que aquellas coincidencias iban

sobre otros caspcctos de la táctica, y can_a
lU una alternativa distante

cc o

mas allá para hacerse evidentes
lizaban un esfuerzo partidario para forjar en ^

reformista actual como do l-as fuerz-as oentrifugo-s.tanto de su hegemonía

Sin que ello significara,'la ausencia de discrepancias, una caracterización
sociedad peruana y el carácter de la rcvolu-

s también en el plano de la cojpronsión
ejes sobre los que reposa la

rclativa-montc comín sobre la

Eión sustentaba posiciones cercana

del período táctico actua.l y sus perspcctiv , -u-
estructuración de un pla^ estratógico,para forjar una alternativa de gobie£

y poder en rumbo al socialismo peruano. Has aun: ya en el^plano icoológi.
co de alguna manera estábamos comprometidos en una.lucha común, poniendo en
el blanco esa práctica espontaneista alimentada de dogmatismo o doctrinan^

aún está a la base del entrampe en la izquierda revolucionaria. He
fructífero de unidad que hace factible y profpesi-

al interior do una sola organización.

as,

no

mo que

•ahí, creemos, un terreno
el trámite do las discrepanciasvo

Se trata en síntesis, do coincidencias en aspectos centrales lo
hemos señalado al referirnos a la situación actual de la Izquierda Uni-que

da v las basos de su' reorientas ión. ,
do inaninidaol ootoo tedoo loo aopootoo roforidoo o. la rovolucaon, mono-
por cuanto noootroo'niomos no hemos abordado sistondtioamonto -u aisou-ián
L aountoo como linca internacional y otroo, Poro =1 ol rooonooimiontp do
que existen bases do unidad que hacen factible converger en 1- forj..
voLníad política oada veo mao cficac, capar, do abrirlo cauco a un oio rovo
lucionario do fuorrao luo derroto ol sollo reformista imperante y lo ha„a

s al fácil izquierdismo que hoy aparece en una formu
tampoco XH a las fuerzas centrífugas an la iz-

particularmcnto en el
una

Estamos lejos do pensar en una especie

sin hacerle concosione
lación mas militarista como
quierda Unida. Y tal tarca creemos, además, que recae
MIR, partido marxista-lcninista con mejores condiciones poara abandercer
salida de rcotificación y rc.agrupamicnto entre las fuerzas que convergen o .

s este criterio por la evaluación misma señalada
la Unidad al interior de la UDr noo
subjetivo para conquiEtP,rla y que lo

-siempre noce

Anteponemo

Este ciclo frustrado de lucha-por
no basta el deseo

tión es menos la voluntad unitaria
le de fundamento.

. V

trás.

ha reafirmado en que

que hoy está en cues
como la fisonomía ideológica y política que o^tratc-
licvc que intencionadamente le daraóS a-los. aspectos
gia al hacer nuestra propuesta. Aunque, y. Por siendo
Sos que la uúidad (básica aunque no exclusivamente
una tarea vigente, entendamos este paso como uno mas en la "
reconstruir el partido mariat-of^ista, ríaSdatS Sobre fe '
revolucionario de masas que peñere como lCtj,o -  j *" -

saria-

Do ahí el re

cre

m-’-rxista-

e

Icninisto.s acl país.
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~\é-
podrían sor dos objecioness la

a la situación del ÍÍIR y ba segunda referida a. al/^unos a_c
Queremos aludir, sin emba.rgo, a lo q.uc

primera, referida
pectos que hn,n aparecido hasta ahora, como discropn,ncia.

No nos escapa, como ha.áido señalado por diversos ce., que los ce. del
HIR atraviesan tn,mbicn por un proceso de lucha ideológica interna que tradu»

su manera este replanteo generalizado entre los marxista-leninistas del
país, y mas aún, que este os un proceso, inconcluso y no exento de crisis,
¿Es eso, aca.so, un m.otivo para aplazar una resolución sobre el punto de par
te nuestra? Nosotros croemos que no. Lo sería, si tuvióra,mos la, comprensión
idealista^ de que debemos a\ina,r nuestros esfuerzos a,hí donde se han suporaxlo
las discrepancias o aún las crissis internas
te en ninguno do los partidos do la izquierda revolucionaria. No creemos,
para decirlo en síntesis, que el p^aso que proponemos pueda funda,montarse en
la promesa do que, a.hí si, el carmino de la revolución fuera lineal, Qrdena—

Todo lo contrarios la- decisión que invita-mos

ce a

. Y dllo no ocurre a.bsoluta-mon

dito y exento do dificult.adco.

►

a tomar al Partido no conlleva ningún csca.pismo ni ilusión sobro la gravedad
de la crisis actual entre las fuerzas marxista-leninistas, sino la decisión
de afrontarla en mejores condiciones. Tan simple como esto.

Otro tanto ocurre con la, cuestión dé las discrepa-ncia.s. Lo que es
cierto es que estas han reposado, básicamente, sobre el terreno de la or,ga
nización do pa-rtido y se hicieron explícitas en torno a la lucha por la u-
nidad en la ÚüP. Reiteradas veces hemos sido de la opinión que- los ce. del
LIIR tuvieron una respuesta defensiva ante Iq arremetida unitarista do VR y
que dicha respuesta'incluyó una reafirmación, desde nuestro punto do vista
incorrecta, en un principismo

a la lucha política y eran receptivas a la predica marxista-
saludáramos y diéramos público

Pero si on-

inoperante para dar forma de partido a capas
que acccdío,n
leninista. De ahí, dicho sea de paco, que
respaldo' a la propuesta do las Coordinadoras Rcvolucion<arias,
toncos entendimos ciuo dichas discrepanci -como también las que mantuvi-

con el movimiento de VR- no cro,n un obstáculo decisivo que impidiera
lo cntonderaos ahora. Creemos, por el contrario, que se

as

mos

la unidad, tampoco
trata de un aspecto medular de la teoría do la revolución que es necesario
y fcacífibld do ir desarrollando en unid<ad, contrastándolo continuamente
tinuamontc con la experiencia práctica y cumpliendo también aquí aquel man
dato mariateguista de una revolución sin calco ni copia.

con

Es en base a estas consideraciones que proponemos este nuevo rumbo al
Partido. Tenemos la convicción de que sobre este punto nos espera un debate

pero también de que existen suficientes energías  y una voluntad
como para producir una dccisióncolectiva que ho,ga de este pa^

' una reafirmación en lop idealcscomunistas y revolucionarios que fueron
el motor de nuestro Partido durante años. Sólo aspiramos, parafraseando al
Amo-uta, .a, convergei' con la forja en ma.rcha, del socia,lismo pcrua.no,
mos absolutamente persuo-didos de que ello implica,, hoy mas que nimca,
roafirmación militante contraria a la vez a la dcoospcranza y al desánimo
ocasional,-de una roafirmación en una obra que demanda una respuesta colc£.^^

calidas parciales o individuales a' la zo,ga de
cobre nuestros hombros.

exhaus-t ivo,
revolucionaria
Se

y esta
do una

tiva en sí misma superior a
las responsabilidades que tenemos

Por la unidad de los marxista-leninistas
y la forja de una alternativa de gobierno y

poder en rumbo al soci.alismo peruano

Lima, abril 1982
/ ;  ft

í»
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