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Esquema de la Exposición del o, Héctor (26-03-86)

PARTIDO, NACION Y CULTURA.

Hay Estado nacional cuando todos (o las grandes maya..
rias):

_se sienten de.o.
-se sienten representados por...

Por eso, nacional y democrático son dos caras de la---
misma moneda, . e • i

' En países donde ha culminado la construcción nacional,
y popular son sinónimos.

« '

En el Perú no hay Estado Nacional, no han culminado el
proceso de formación de la nación.

Recuento histórico ■ .

Túpac Amaru: embrión de proyecto nacional.
Independencia: proyecto criollo de nación.

Estado peruano S.XIX: semifeudal, criollo, antinacional

Estado peruano 2da mitad S„ XX: "burgués, criollo, antina -
cional.

Estado oligárquico: excluyante,
"Estado de una clase ,

Estado hurgues: entra a pelear lo nacional:
Nacional-estatal
"Estado de una sociedad dividida en clases ,

Nacional-estatal vs. nacional-popular.

Nacional—estatal: —bandera, heroe, medios de comunicación—
(Capitalismo) (nos estamos viendo")

-control político y aparatos repredivos.
-mercado y transnacionalizacion,

Belaúnde: colonial-transnacional,
APEA : nacionalista-reformista. Ampliar ddte

tado nara que cubra al 100% de peruanos -
(gste Estado burgués criollo).
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Nacioiial-popular: Democrático - Nacional - Popular#
(Socialismo) .

• ■.■'i

■-rOonqurstas democráticas
+Crgani2;aci6n independiente

=Construcción nacional desde el pueblo. ' '

DEMOCRACIA .
POLITICA • . i :

.V=:"1872 HncEo Gutierrezo ■ . i? ^
1910"20 Pin Repo Aristocrática# # -
1930-35 Caída de Leguía# . / - A ^ / -o ' '
19^3-^8 " : ; . . ■
1956 antidictatoriales,
1977-80

ORGANIZACION INDEPEITDIENTE
Y CONSTRUCCION NACIONAL DESDE EL PUEBLO.

p
2' J-Ucha por la tierra. „
2. Lu.cha por la educación, "
5« Lucha por espacio en las ciudades.
4. Lucha obrera clasista, 2
5» lucha de nuevos sectores sociales, (Mujeres, jóvenes, efe# „

XL

APRODUCTO EN LOS .\ÑOS 70 =

EnLricnes e contraestado y contracultura, de otro Estado -
nacional popular, en perspectiva socialista:

-Erenles de Defensa
-Rondas campesinas y autoc.efensa
-Asambleas Popularaso

Y, además, conquistas dentro de este Estado: municipios,
parlamento,
leyes diversas.

que tienen repercusiones estratégicas.

Estrategia de choque frontal Estrategia de hegemonía,
Estrategia ríe guerra " Estrategia de gobierno y

poder,

COMO PRM RECOGE ESTA FJEVA REALIDAD.

Choque frontal= partido de cuadros = máquina de guerra = SL
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Izquierda 70' s« sin llegar a extremos SL, pecó de visió -
estrecha, entre el gremialismo y el militarismo, desdeñando
cultura»

Cultura (vida cotidiana)

Partido de masas = articulador = Mito

(dirige art¿ Identidad (en la lucha)
culando) /clase, etnía/

/lU/

Militante en la masa» Dirige articukando la diversidad. Se
parando la paña del grano, dando ejemplo de nueva cultura
en todos los ámbitos, inckuyendo familia, comunidad, soli -
daridad.

PRM/IU Fortalece identidad

organización independiente

construcción nacional,

hegemonía»

Para eso PRM/IU: se vuelven cultura popular con sus propios
intelectuales, sus propias tradiciones, celebraciones, "sen
tido común" , amores y odios. Si se vuelve cultura, es in -
destructible (a menos que haya un genocidio o un medio si
glo de dictadura y de línea incorrecta).

^  -1

■  .%

i

i
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ENC: Datos para Evaluación

<'Vt6<^Aví/'A^ y<^
iaa ÁJLi^iJtA^ (nA/^JlA\ AAA/^i^

'■ ^ ¿w^
Um. jluuciftxOMUJCó

Según 31 encuestas de asistentes, presentes en el momento
de aplicarse esta encuesta, la información recogida es la
siguiente y puede servir de base evaluativa.
1. 1. Convocatoria y asistencia

Llegó a tiempo la convocatoria:
Sí : 18

No : 13

la) Razones señaladas por las que no llegó a tiempo la
convocatoria:

Lima: Dos cc. afirman que el informe fue verbal; otro
que el responsable del CRL confirmó el mismo día de -
la inauguración pero se "perdió contacto" en la sema
na posterior; otro c. señala descordinación del CRL.
Cusco: (La Convención) Se comunicó con dos días de an
ticipación a la inauguración, pues el Comité departa
mental aseguró que el evento era un "secreto",
Lambayeque: Tres día después de inaugurada la ENC y
con dos horas de anticipación fue comunicado el c. asi^
tente, por miembros del departamental, con el otro c.
■-•ocurrió algo semejante,
Chancay: La ficha de inscripción llegó dos días antes
del inicio de la ENC,

Piura:Trés . asistentes fueron avisados verbalmente un

día antes del inicio de la ENC, por medio del responsa
ble.

Chimbóte: Los cc, se enteraron pornue vinieron en Fe

brero a Lima, si no no se hubieran enterado, afirman.

Tacna: El Comité Local no tenía economía para el -
pasaj e,

2, Problemas para asistir a la ENC:

- Laborales: (12
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- Económicos

- Familiares 7

- No tuvo problemas 5

- Otros:(atender a su base) i

Nota: Algunos cc. han marcado más de una opción.

'iuti. tu MUlÍk lo

Durante el tiempo de permanencia en la Lima y durante la

quincena de la ENC, se han tenido problemas de:

- Alojamiento 4-

- Alimentación O

- Gastos de Movilidad í®®
- Salud

- Otros 1  (incomodidad en las carpe

tas)

Nota: Algunos compañeros han marcado más de una opción;'
otros no han tenido ningún problema. (5 personas)

A. Ha dejado de asistir un día o parte de él a la ENC.

Sí : 23

No : 8

Las razones por las que han dejado de asistir son: Fami

liares (6); Políticas (5); Estudiantiles (á); atraso en

dxuM. convocatoria(4^); varios (3).

¿otei
II Programación de ENC

1, El programa de charlas y talleres( en general) fue:

Excesivo :

Adecuado :

Insuficiente:

No resnondió:

11

14

3

3

2. El número de documentos recibido fue:
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Excesivo

Adecuado

Insuficiente

Adecuado : .JlA-.

3. Tuvo tiempo de, leer los documentos?

Sí : 8

No : Í23

-7

Nota : Los ce. señalan que la razón fundamental fue tener

que dejar los documentos en el local,

4.. El tiempo dedicado a exposiciones fue:

Excesivo : 6

Adecuado : 17

Insuficiente: 8

5. El tiempo dedicado a trabajo en comisiones^'^fue :
¿A. Excesivo : 2

Adecuado: 7

(a/* - Insuficiente: 21/"

6, Entre todos los talleres y exposiciones, ariote cinco que

hayan sido de mayor interés y utilidad en su trabajo pol£
tico :

/

1. PRM : 17 /

2. Taller de planificación: T 17

3. Historia: 15 /

4-, Taller de Formación: 14-

5. Exposición sobre cultura y V
=  U j

Otros talleres y exposiciones: Coyuntura(8).; Teoría del Partí
do (18): Mariátegui (6); Teoría del Partido (las 3 charlas
(4,); Lenin (4); Organización (6); Agro(5); Deuda(5); Petróleo

(3); Urbano Municipal(3)» Agitación (3) Prensa(2),

CDI - LUM



Nota. í Algunos cc, han señalado mas o menos de cinco,

7. En su caso personal, cual es el objetivo que se ha cumpli
do fundamentalmente;

1. Autoformación: .. 8/
2. Manejo de concepción del ERM: 8^

3. Conocimiento del proceso hi_s
tórico: 7

4-, Manejo del Programa del P. en

relación a campañas: 6

5. Conocimiento de instrumentos

de planificación y organiza

ción : 4^

6, Análisis.individual de coyun

tura: 1

Nota: Algunos cc. han señalado más de uno,

8, Sobre los objetivos de la ENC, en su caso personal cúal^
no se ha cumplido mínimamente:

1, Conocimiento de instrumentos

de planificación y organiza

ción: 7 Z'

2, Manejo de la Concepción del

PRM: 5 ^
3, Manejo del Programa del P, en

relación a campañas: 4,

4-. Análisis de coyuntura: 4.

5. Conocimiento del proceso hi^
tórico peruano: 3

6. Autoformación: 3

7. Todos los objetivos se han cum-r-" ' "

dU. pli'do mínimamente: 6
Nota: Algunos cc, han señalado más de uno.
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III Semestre de Estudios

Elija cuatro de los siete temas de la ENC que desee pro

fundizar en el próximo semestre de estudios;

1. Partido-PRM: 25^

2. Problemas de organización y

planificación; 23 ̂

3. Especialización en formación
- prensa, agitación,etc: 19

4-. Análisis de coyuntura: 1^

Los otros temas señalados son: Estrategia(15 » Historia

política del Perú(H); Campañas políticas(9)

IV Jornada Regional

Elija tres temas que prioritariamente deberían incluirse
en jornadas departamentales:

1. PRM : 23 ̂

2, Campañas Políticas 86: 17

3 . Estrategia : 17

Otros temas: Organización y Planificación(15)» Coyuntura
(8); Formación (5); Historia(4-); Prensa(3).
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Sugerencias

Un resumen de las sugerencias formuladas, señalan los siguien

tes puntos:

1. La programación global debería tocar menos temas y el desa
rrollo de los mismos debería ser más profundo.

2. Las exposiciones eran largas y el lenguaje a veces no era
comprendido por todos.

3. Se debió dar más énfasis al trabajo en comisiones con: gru

pos más estables y mayor tiempo para discusión,
4-, La convocatoria debió llegar con más tiempo, así como el -

temario y los documentos para que los asistentes tuvieran

una preparación previa.

5. Se notó falta de disciplina en asistencia y puntualidad.

6. Se requirió mayor tiempo de descanso durante cada jornada,
y entretenimiento (videos, etc.)

7  Se sugirió utilizar otras técnicas educativas como el so-
ciodrama..

8. Se observaron vacíos: en: autodefensa y seguridad,
mayor profundidad en temas de coyuntura.
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Escuela Nacional de Cuadros .... '
Marzo 1986 ' ^

Documento N221 B v,
T •

V  SEPAEÁTA DE PEINCIFIOS ' ^ ^ " ■'■Císr^-
BÁSICOS DE POEMACION POLITICA P.U.M. Año 1986

(a-
I,—Motivación: "Son deberes de los militantes : »o .f)Elev8ir su nivel '

teorice asimilando las enseñanzas del socialismo científico y ■
de otras corrientes de la cultura universal y estudiando los tra i
bajos del Amauta y en general historia, la cultura, la economía, . j
la geografiay otras características del Perú." Estatutos PÜM. . ^

-  '. .Í-• vJ ' i"-.á.

■ h

r'J'i? 9"

>■

.-T',

II.—^^etivo_general_del^Pian de trabajo de la Comisión Nacional de
Formación 1986.
Luchar por dar un salto cualitativo en la centralización ideol¿
gica del Portido, priorizando su columna de cuadros, en torno a
la concepción del Partido Revolucionario de Masas, el programa
y la sistematización de las experiencias y aportes teóricos nec_e ,
sanios para mejorar la capacidad de dirección y orgsinización.E^ .r.,
ta es la expresión concreta, en el momento actual, del esfuerzo.
por poner al Partido a la cabeza de la lucha ideológica en la
izquierda y en la sociedad. . •

III.- ®bjetiyos_específicDs__del_^Pl^_de__Traba¿o_de_la_CONAFOR 1986. « -baem
-  ■ ^ 'ío' ,

a; Iniciar la formación nacionalmente centralizada de los cua - r
dros del Partido a través de la escuela nacional y las escuelas •

• departamentales. ■
»  • . . • ' .' jj rB?b; Alimentar la autoformacion permanente en el -t'artido a través v -p

de la promoción sistemática del debate teórico en torno a los .V
temas ya definidos en el Congreso y el CC, la elaboración y di— '
fusión de materiales pedagógicos para el conjunto del Partido y "
la participación sistemática en los órganos encaragados_ae'^pró¿
mover esta tárea (revista teórica, boletín interno,semanario,etc.) '
c) Afianzar la tarea de sistematización de la problemática edu— '
cativa y de la alternativa programática del Partido en este te-
rreno. Esto entendiendo que el ámbito educativo engloba diversos
espacios y no sólo educación formal, •
d) Promover la coordinación de las diversas experiencias de Edu- ̂
cacion Popular en las que el Partido tiene presencia. Articular—
las a la propuesta del sistema educativo alternativo, -
e) Fortalecer orgánicamente a la Comisión Nacional de Formación'
prestando especial atención a la homogenización ideológica y po
lítica de sus integrantes procediendo a la reorganización de la . ?
misma con el criterio básico de avanzar en su especialización.

"V.y

€'
A
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.  -2- í^.Xeo'oev^:
■- ' ■ ,;• - •,.w.. . ,;-i . -'i"V  : ■ , . »'■ >, • „ • ..• 5'^-/ .,

f) Establecer el Pleno de la Comisión Nacional'de Eormaición ; " ^
integrando a los responsables de Formación de los Comités
epartamentales. . . - -

g) Especializar la formaciór del ■'^artido en el manejo de los
temas .de las campañás particarias» ■ . -v. »1

•  j ootiado-j

IV.-METODPLOGIA: Criterios generales -rj ...'t ía& y/^-Kío'. ob ■
■  'j Xo.b apQ'í'.'" 'En primer lugar la linea ideológico-política no debe ser ■ - íX

percibida como un conjunto de conceptos abstrusos, útiles -
sólo para los intelectuales; por el contrario, se debe enten—,.j jc-,r jO^- TT
der que la línea mariateguista es el resultado de la relaciónfZ^^^i'^?
entre la practica cotidiana y la teoría marxista, y que es in—
dispensable para guiarnos' en el camino hacia el poder revolu
Clonarlo.

; :uo:) ,;XEn segundo lugar, para asimilar la línea ideológica y políti"»:-., /jX" y
ca del PUM no basta con leerla o escucharla, sino que es fun~ f n pxsí-
damental, reflexionar colectivamente sobre ella, analizando si; 3^
está en correspondencia con nuestra realidad local y regional. ,. ,
or las razones expuestas: desechamos. eP método de las exposi-,-

ciones y charlas para grandes y/ o medianos auditorios y recp-
mendamos el procedimiento de desarrollar la formación p lítica '
en espacios tales como células partidarias, comisiones especia
lizadas, tallares , grupos diversos culturales uotros...en con-
juntos , en lo posible deXdiez a veinte militantes. Tratando
siempre de usar tecpicas que giren sobre la participación inten
sa de los militantes en el debate y en la creación revoluciona
ria.

vi-

\

'Vil

i  % ,. •

LOS MILITANTES Y CUADROS TODOS DEBEN SER SUJETOS Y RESPONSABLES'
DE LA EOEMACION POLITICA «De ahí que propugnemos por métodos - 'VI
en los que los ce militantes se forman en la" acción. .P . '• .oy-: u
A título de ejemplo anexamos a ustedes el documento denominado
"N022 Propuesta de Esquema para Formular una Alternativa Progra- •
mática de Educación, %cional y Democrática" que es un producto - f
de una celula-taller en la que a la vez se formulan alternativas '
tactico-estrategicas sobre un area definida y se autoforman los
cc militantes que la elaboran , con: fines de reproducir espacios
de refi&xión semejantes dentro y fuera del partido. Pedimos leer - '
este anexo para comprender este , criterio. .iycí- ú r-C jÚ (o •

P. c .^aiO'. ..;r':5v'¿>Díp>dae.iq ,

P»

B

a

'  ■ -■ P' -'P-jjAvoV'P -xV
iX ■ ■■'i ■

:d-vii

" ?■ •' *
Vi.*'' P '■* '-I
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PARTIDO miglCADO líARIATEOUISTA

.  'rO ' ' . DOXí. 1

:  V..: ; -t"-

ESCUELA NACIONAL DE CUADROS MARZO 1986

■'..- PRBSENT¿CION GENERAL

Cumpliendo \m acuerdo de la 3®^^ Sesión del G.C. se -
insgura la Escuela N-cional de Cuadros con este primer ci
clo en Mrtzo de 1986,

Este ciclo durará un año. Comprenderá: ;a

í.l. Jornada intensiva durante la segunda ouihcena de'
61"' " ' '1.2. Marzo 1 Semestre de trabajo personal: elabora- '

cián^ análisis y estudio alrededor de la dirección,
nolítica; evalaación mensual.

1.3. Jomada regional de 4 6 5 días "" '
1.4. 2 Semestre de-trabajo persona.l, eválua.ci6n men

sual, : ...

1.5. Jomada final.
-  i. n-" " t í ji'

j  ■
■.y

■ z-

/ .. K' ^ >.
;a .'v-.. .;. ■ ■■■■

O. '

O.CO

J.. - ■í •

.  - vCfOarOv-
.  ■ ¿á;:

. M-y'' . r..

" .y, •.

\\i'

•Y. " V' -v ri "

- ■^V. ^ f. - y'
•  . ; VA f— ■ ''«V I..'., l., . ; •

r, 'V " ■ , ■ A ... jv. v
■. /íóra-MiiTC A.:

u : ■
''J

y'-'y ■/

■  IIIII Trif> itA ■-.. .- ..i.. V ■ .£>1
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2.- OBJETIVOS DE LA JORNADA INTENSIVA DEL PRIMER CICLO 3DE lA

ESCUELA NACIONAL DE CUADROS MARZO 1986.

m  J E T O  S

'i. i<f) (\cJio

TIPO DF ESTIMULO DE

¡rORMACION POLITICA

QUE IMPLICA Y/O DESA-

RROLLA.

I  í M, ^ \ I
AL Ti^WflNO IDE LA JOííNADA INTENSIVA
DE LA ENC LOS CC. SERAN CAPACES DE:

/"CfAvIm i í' ÍM* .LjC-^

*prog-rama y Is. estrategia
del partido en relación con:

-las tareas del momento y

-en particular las campañas poli

tica.s centrales,

de manera que puedan conducir di—

cha,s tareas satisfa-ctoriamente en

sus respectivos frentes eolíticos.

-Motivación política

-Infomación precisa

-Reflexión y debate

-Producción de materia

les que los ejerciten

en análisis y en sín

tesis.

;'"i, < r,- i V ,

^,2 Dar^ouente. de ̂ una visión de con-
jimto del des^^rrollo del proceso

histórico de la revolución Perua

na entre 19^0 y 1986, así como -

del momento actua.1.

-Motivación

-Información precisa

-Estudio personal

-Reflexión y debate

,  '3 fe. -tX

^,3 Anaügár por-sí mismas" la coyun
tura.

-Ejercicio de análisis

personal y colectivo.

2.4 Sistematizar las experiencias

acumuladas de construcción de par

tido y manejar teórica y prácti

camente la concepción del PRM.

-Elaboración colectiva

-Información

-Ejercicio de planifica

ción y de evaluación.
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2.5 Utilizar adecuadamente diversos

instimnentos fundamentales p8,ra

el trabajo organizativo en el -

Partido: métodos de planifica—

ción y evaluación, propuestas -

específicas pa.ra las diversas -

áreas de trabajo, etc.

2.6 Iniciar ■un"proceso de autofórma
ción que incluya el estudio, la
sistematización y la participa
ción en a,ctividades de forma—

ción en sus frentes,,.

.  f
-Elabora-ción polectiva

-Información

-■'Ejercicio dé planifica
ción y de ev®-luaci6n.

I

-Motivación política
-Hábitos organizíi.tivos
-Ejercitación de^ algunas
técnicas y métodos de au
toeducaéión e interapren
dizaje.i /

3.- CONTENIDOS

Los tema.s a ser desarrollados se estructuran alrededor de dos
gra.nde ejes:

3.1 Instrumentos de Dirección Politica;_ ..

3.1.1 Campaña.s políticas de 1986
3.1.2 Historia política.del Perú
3.1.3 Taller de coyuntura

3.1.4 Estrategia .

3.2 Organización:

3.2.1 Partido - PH!'*!
3.2.2 Problem® prácticos de organización, planificación, ad

ministración de recursos, evaluación de planes.

312.3 Talleres especializados de; organización, prensa y,pro
paganda, economía, formación, agitación, etc.

■ ■'••V.. CDI - LUM



■ rrV.,5.f, .
-{

ISiñ

IV, í

■'^•\■J'XC;

vXi' !

-• ' ■■ ' • .' 1 - "' ■ "

4.- HORARIO DE LA PRIMERA ESOTEM EiiCIONAL DE CUADROS

1®^^ SEMANA

^ n • • -,v^-■•''•■'

HORA SABADO 15 DOMINGO 16 lUNES 17 MARTES 18 MIERCOLES 19 JUEVES 20 VIERNES 21

9/10 Inaguración HISTORIA.
PROCESO
REVOLUCIO
NiiRIO P."

HISTORIA
PROCESO
EiEVOLUCIO
NARIO ■"

HISTORIA
PROCESO
REVOLUCIC
NARIO

HISTORIii
PROCESO
REV. PER.

HISTORIA
PROCESO
REVOLUCIO
NARIO PIÍ^
RUillTO

ESTRETLGIA

10/11 EScp.

EL PAIS11/12 CAMPiifíA

REGICÍ3ALI

ZACION

campana

SOBREVI

VENCIA
POPULiiR

CAMPANí^

PAZ CON

JUSTICIA

CíIMPANA

AGRO
12/1 Organización

del Trabajo,

CílMPANA
PETROLEO

• A  L M U  E R  Z

f

0

2/5 campaínTa

DEUDA

CAMPAfi.tx

REGIONi'LI

ZACION

CílMPANA

BOBREVI

VENCIA

lOPULi'iR

CiJIPiiBix

PAZ CON

JUSTICIil

C;J'IPixNxx

AGRO

CiJ'IP. J5A

PETROLEO ESTRiiTEGIA
;  5/^

V5

15» DESCiiNSO DESC.Í.NSO DESCANSO DESC..NSO DESCANSO DESCixNSO

5/6 TiiLLER

COYUNTURA

TiJliLER

COYUNIURii

TViLLER

COYUNTURA

TALLER

COYUNTURix

TALLER

COYUNTURA

TALLER

COYUNTURA

PROGRiiMA

CULTURAL
6/7
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2dao SEMiiNA - ESCUELü NACIONi.L DE CUADROS

DOMINGO 23 LUNES 2A '! M.-.RTES 25 MIERCOLES.26 JUEVES 27 VIERNES 28

9/10

10/11

11/12

12/1

TEORIA FiJÍTILO

E7?o M/'JÍX

T, F^iRTIDO

EXFo LENIN

T. F-iRTir.O

EXF. M..RIi.TEGUI
CONCEPCION

FoRoMo

CONCEPCION

F.RoM.

EVíü:U..CION

E.N.C.

IREFiJRiCION

_SEMESTRE

ESCUEKlS DEPAR
TaJlENTxlLES

EVALUACION

EXPERIENCIAS

EV..LUi.CION

EXI-ERIENCIaS

EVALU..CION

EXEA IENCI.iS

1/2

2/5
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í ESCUEL/i NACIONAL DE CUADROS

PARTIDO UNIFICADO IláLlATEGUlSTA

TEMA: EXPOSICION EL PERU DOC ̂  2

OBJETIVOS,-

1. Manejar las tesis básicas del programa partidario.

2, Abrir una reflexión sobre ellos, relacionándolos con los
aspectos de la práctica,

3« Trabajar la imagen del Perú (1986) que es consecuente con
nuestra propuesta programática y valorar las perspectivas
revolucionarias y socialistas de nuestras orientaciones,

4. Tener elementos básicos de diferenciación con la propues
ta programática del APRil y la derecha.

TIPO DE ESTIMULO DE FORMACION POLITICA.-

a) Motivación política
b) Información sobre el Perú y las propuestas programática

del PUM.
C) Reflexionar, analizar y sintetizar las tesis básicas que

el PUM tiene sobre el Perú de hoy,

CONTENIDOS.-

a) Ratos básicos sobre el. Perú actual.
b) La evolución del país: sus rasgos centrales,
c) Tesis básicas de nuestro programa,
d) Las diversas propuestas programáticas, en particular la

aprista y la mariateguista, (el poder político).

MODALIDAD.-

Exposición.

RECURSOS.-

a) Documentos del 1 Congreso.
b) Acuerdos del CC.
c) Síntesis expositiva.
d) Preguntas para los compañeros

BlBLlOGRiiFlA COMPLEMENTilRPl

é El Plan de Gobierno de lU
• El antiimperialismo y el APRA,
. No soy un aculturado, José María Arguedas.
. Desbordo popular y crisis del Estado.
• Política exterior peruana, Carlos García Bedoya
• Lima, la horrible. Salazar Bondy.
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I ESCUELA NACIONAL DE

CUADROS - I CICLO

PARTIDO UNIFICADO MARIATEGUI3TA

TEMA: HISTORIA PROCESO REVOLUCIONARIO
PERUANO.

Doc. # 4

HISTORIA POLITICA PERUANA
1900-1980

PROGRAI'flA

I. INTRODUCCION:

Por 1p amplitud del periodo hiatórioo a tratar y el corto
tiempo destinado a esta materia, solo es posible que los
00. participantes a la ENC consigan -con ias cinco exposi
ciones, el trabajo en comisiones y los hores de trabajo -
del día. jueves- , recibir la información básica, ubicar loe
problemas históricos f\in.damenta.les y poder concluir Corre£
tómente si elaboran el esquema para un trabajo monográfico
sobre su lugar de origen.

II. OBJETIVOS:

a).- Procurar que los cc. participantes a. la ENC tengan -
precisión y mediten sobre el proceso peruano del presen
te siglo, con el fin de que ubiquen históricamente el P£
riodo político en el que nos encontramos, y los proble—
m8.s fundainenta-les del poís,

b)#- Inquietar a que los compañeros continúen por sí mis—
mos, de manera, permanente, y hasta donde sea posible con
profundidad, en sus estudios históricos peruanos, mundia
les y los de su región.

c).- Procurar capacitor a los cc. para que reproduzcan el
trabajo en sus regiones y formen equipos de investiga.

^  ción político-histórico,

III. TETMRIO, CRÜNOGRAMA Y EXPOSITORES:

Las exposiciones tendrán un eje central que las unifica:
alrededor del proceso de desarrollo de los movimientos so
ciales populares (movíj^ento obrero, campesino, de semi-pro
letarios, y de sertoroa ..medios), se verá có¡no se han ido
conformando el Estrdo. Peruano, las fuerzas sociales y los
partidos políticos. Y cómo han respondido las clases dom£
ne.ntes desde el control del Estado,

Tiempo: 14 horas: 9 a.m, a 11 a.m. Del 16 al 19 Marzo
9 a.m., a 12 a.m. 20 de í-'iarzo

lera Exposición HISTORIA Y POLITICA: „ -
Domingo 16 La Guerra con Chile y Nelson anrxque

.  el Problema Nacional

2da Exposición L\ REPUBLICA APISTOCRATICA
Lunes 17 Haya y Mariátegui Alberto Plores

3era Exposición Período 1933 - 1956 Gonzalo Portacarrero
Martes 18 '
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4tp Exposición Período 1956-1980 Teresa Tova.r
Miérc. 19

5ta Exposición - Historia (ie la Izquier
Jueves 20 da Peruana y el PUM Eduardo Bailón

- Trabajo de Historia y „ ^
Coordxnador!

•: Movimiento i'ooular
Cómo elaborar un esque Richard

ma de investigación.

Monitores para el trabajo de Comisiones: cc, Pedro, E, Bailón
A, Psrficci, 2elfín, C. Basomtarío, M, Pramcky, L. Salazar,

IV,MODALIDAD

Exposiciones y Trabajo de Comisiones y plenarias,

a. El tema: HISTORIA Y POLITICA, Guerra con Chile y El Pro
blema Nacional, se trab^'jaró en Exposición y Plenaria-,

b. Los periodos? 1900-33; 1933-56; 1956-80 y la. Historia de P
Izquierda y el PIW: Exposición y trabajo de comisiones, -Se
formarán como mínimo 5 comisiones de 10 cc, c/una.
El trabajo (15') una hoja de innuietudes y preguntas sobre
cuestiones relev.antes del periodo que interesen oara su -
estudio y seguimiento posterior y sean importantes para
las tareas de dirección política de su región.

c. El jueves 20 se expondrán los elementos básicos para ela
borar un esqi.iema de investigación y de seguimiento del m£
vimiento popular. Asimismo, se compondrá con la ayuda de

A  ifip hojas de inquietudes y preguntas de cada partipante,
un esquema básico de, trabajo y el diseño de un plan míni
mo de estudio por correspondencia.. . . ■

V. RECURSOS s

El material básico para el curso es el texto:
EL ^^ERU ENTRE LA E^AOLUCION BURGTTES A Y LA nR'.p.s 'CCION PER

MANENTE, publicado en VOZ ':EBELDE No, 12, 1983,

Igualmente importantes son los cortos textos:' '
■J- estrategia E HIS'f.'ORIA EN EL '-'EHÜ, publicado en ALn'ERNA'njVA

No, 2, 1982, por Nelson Manrique; y
TIN VIEJO DEBATE: EL i^ODER, aparecido en SOCIALTq"'0 Y "í^AR-
¡[■ICIPACION No. 20, 1985, por Alberto Plores ií.

VI. PRODUCTOS:

Las hojas de inquietudes y tregmtas de cada particioante
que ubican los problemas históricos fundamentales' de cada
periodo,
Escuema. básico de investigación y seguimiento del movimion
to popular.
Plan mínimo de Estudios Históricos.

VII, BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA

Será entregada al empezar la escuela,.
'.i

11,03.'86
.. . , A o, ;. J ' • •• • .

'V r.
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Estrí^tegia ;e Historia en el Eerá"

.  I -- •>

Nelson ^Manrique
Feriádicaménte» ciertos temas adquieren inusitada vigencia

.. en el debate de la izquiei^da peruana. Tal acontece aliora con el
-tema de la construcción del proyecto Estratégico. Luego de años-

de trabajo pragmático sustentado en una ingenua fa en algunos -
dogmas heredados de la tradición revolucionaria mundial, acríti-
camenté asimilados y no cribados por el filtro de la. experiencia
dé nuestro pueblo en la lucha contra sus seculares enemigos, se
constata .ahora que es imprescindible definir \ma estrategia que
oriente al conjunto del accionar revolucionario: trazar las lí
neas maestras que seña.len el camino de la^revolución. A este ob
jetivo se han dedicado ingentes eéfuerzós pero a nuestro enten -
der la discusión se- ha empantanado más de úna vez por la falta-
de cl-ridad en torno á sobre qué se discute. Las presentes lí- -
neas pretenden aportar a la presición de la naturaleza del tema-
en debate.Aparentemente, plantear este problema es un esfuerzo -
gratuito, en tanto quiénes lo debaten dan ppr sabidas las premi
sas básicas qué lo sustentan.- No lo és, Sin embargo, a juzgar ' —
por la enorme diversida.d de propuestas que la cuestión suscita,
Ellasabórdan tal variedad de temas, sin más nexo visible que la
dénomihación de "estratégico" adosada: a cada discurso, que es de
preguntarse si realmente existe acuerdo sobre qué es lo que se -
discute.

Los últimos acontecimientos hacen más urgente avanzar en —
.  e.ste debate. La irrupción de Sendero Luminoso en la. escena poli
tica a phesto al desnudo las gr.-ves oarencias de la izquierda r^
volucionária para plantear alternativas concretas al movimiento-
pop\iLar, Hoy no basta recusar el vanguardismo militarista de

. dero Limninoso.No, cuan.do la, única, alternativa que se plantea -
frente a él es el acomodo reformista en la versión criolla de la
socialdemocracoa, europea. Quiénes unilatena-lménte apuestan a la-
lucha por la "democratización de la sociedad" restringiendo la -
cuestión a la capacidad de la izquierda dd constituirse en alter
nativa de gobierno demuestran una asombrosa falta de memoria hi^
tórica., pues esto significa obviar los antecedentes antidemocrá
ticos de la bur^esía peruana para la cual la democracia tiene -
un lugar en su ideario, pero solo allí. Dicho de otra manera, —
^s parece tan negativa ia asimilación acrítica de los textos' —
ael Presidente Mao como la de los escritos de ¿Intonio Gramsci, -
Eb válido, repordar que el Perú no es China a condición de no ol-
vidar que, tampoco es Italia o 'Suecia. Entre la propuesta dogmáti
00—militarista de Sendero Luminoso y la spciaidemócratización —
que parece teñir crecientemente el accionar de Izquierda. Unida -
debe construirse una propuesta político revolucionaria que colo
que la revolución en las coordenadas peruanas. Y ese es el senti
do que damos a la consigna de construir luia Izquierda Nacional.""

Para a.,bordai* el tema en discusión consideramos necesario —
pantir de las premisas elementales a.un a riesgo de repetir cues
tiones demasiado conocidas por algunos compañeros. Esperamos que
esto permita una exposición más ordenada y asequible. En este ar
tíc\iLo nos circunscribiremos a la discusión de las relaciones eñ
tre Historia y Estrategia revolucionaria así como a las particu
laridades históricas que es necesario considerar psra la formula
ción de una propuesta estratégica. En sucesivos artículos pensa
mos abordar la relación entre estrategia y programa, la forja
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del poder popular, consenso y violencia, etc, Obvi^ente no ipre
tendemos "dar solución» al problema; sólo contribuir a plan -
tearlo. No existe solución por fuera del trabado colectivo de -
sistematización de las experiencias y del n""
caminos oue en sus luchas cotidianas va construyendo el pueblo.

TACTICA TF BSTBATE5IA

Uno de los aporte centrales del ma.rxiBmo al saber univer^
-sal fue la demostración de la existencia de regularidades consj.
Ihbles en la vida social. Si bien en la ápoca premarxista se r£
conocía la existencia de leyes objetivas en el mundo nat^al c^ynoíiooimiento permitió la furxdaoión de las
ííísica. cuímica, biología), en el ómbito de la vida social no
L reconocían regularidades verificables. Este aparecía como el
terreno del azar y las contingencias. »La historia repite
dos veces» decía el saber popular. El hombre posee libre albe -
drío por tanto su existencia no puede estar suoeta a deterain^-
ciones extemas a su voluntad, (Salvo, claro está, aquellc- e _
vadas de la inescrutable' voluntad dovona -decía la filosofía).

Fueron Marx y Engéls quienes demostraron que existían le—
vpq nb-ietivas oue regían la vida„ de las sociedades. Gracias a
líloa PG demostró oue las. leyes dialéotioes oi^a vigeno^ ee r|
conocía solo en el mundo natural, regían también en la
cial. Esta entonces, respetando las peculiaridades que la hace^
cualitativamente diferente de las otras formas de movi^miento de
írmaíerir (mecánico, físico, biológico) aparecía tambión su^
a leves objetivas que regían su desenvolvimientco . Del Gstudl0—V' MstematiÍación le óstts surgió el Materialismo Histórico.

Las leves objetivas expresan ciertas regularidades
+ GS en 1^ realidad y que aseguran la continuidad en medio delIn^bio- ía articulanión entrflo viejo y 1° nuevo; la secuencia
pntre tradición y revolución. Pero las regularidades no aparecen
como tales a la siiaple observación; por ello su dificultad en kooSooeS^L siL-a expresan a travÓs do su contrario!- de ̂
contingente, de lo mutable, lo accidental, lo inestable. La n|
cesidad • -apunta Marx- se abro paso a travós de múltiples ca.u_
lidados».co^stp>tación de estos dos niveles presentes en la vida
csocl-^l es capital para la elaboración de una línea revoluciona
ria Si nos quedamos en el primer nivel que es.ol de las gr^ -
des*tendencias históricas, tendremos claro el objetivo finalnem tS conocimiento seri, indtil porque seremos incapaces de -
alcanzarlo dado el desconocimiento de los pasos para hacerlo.
Si no? limitamos al segundo nivel -el de los hechos^inmediatos-_^
mdmmos Situar eficientemente en la situación inmediatamente
^•rpqente pero nuestros actos se agot-arán en ella por ausencia -
dribiitiVos a largo plazo que debieran conducir nuestra acción.
£lí^?rÍm?r nivií ?1 de lal tendencias históricas, nos movemos
en el nivel de la estructura;' en el segmado, el de la lucha i ̂
m'^diata en el de la coyuntura. La respuesta correcta a lo. re
tos quG nos plspitoa el primer ' '
La respuesta a las exigencias del segundo, la táctica.

Como todo esquema, óste simplifica cuestiones que en la *.
realidad son mós complejas. Conviene record^ que ,T
continua interpretación entre estrategia y táctica que las modif??a peminentemente; pero,' con propósitos didácticos seanos -
permitida la. simplificación.
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DMSIDAD HISTORICA^ Y' SSTRAEB&IOA v , , J "

■  El periodista y revolAiCionsrio ijrugup.yo Eduardo Galeano -
mrra las ca.vulp'cioaes qué le inspiraba su origen nacional. Los

K' . per^pjr>os —especulaba- descienden de los Incas y los mexicanos -
de los Aztecas, De donde -se intorrogí'ba.í^ descendemos los uru -
gUé.yos?-, Finalmente llég6 a la conclusi(5n de que ellos deseen
dieron de lo-s ba.rcos,

"  . La peculiar configuraci<5n socio-Jiistírica. de A^nérica Láti
na diferencia claramente dos tipos do formaciones, sociales cbñ
temporaleas * aquellas conformadas sobre la base de migración^
relativamente recientes y donde el elemento autóctono no tiene-
ni tuvo Tina gra,vita.ci6n decisiva, en la configuración del actual
perfil social ; y aquellas otras donde la migración que siguió-
2- In conquista europea^ se, asentó sobre el complejo sustrato do-
las antiguas altas culturas precolombinas. Tal es el caso del -
Jerú,

.  El Perú es un país que tiene tras de sí milenios da bis -
-.toria. y en el cual algunos de sus grúpos socia.Íes mantienen un.p

„  ' continuidad cxiL'ttural, milenaria. Conviene recordar que la. región
Andina, constituye uno de' los escasos focos de. cúltiura originaría
de la historia Universal, * . ' .

Esta continuidPLd histórica constituye según la perspecti
va'de clase desde la cual se enjuicia, una enonte limitación o¡
lina de las mayores potencialidades históricas que un pueblo pu£
de ■poseer,' ""

^  ■ ■" Es una traba fiuidamenta.l para quienes no conciben el des
tino del Perú de otra manera mas que como la prolongacióñ natu
ral del desarrollo europeo "Occidenta.l y Cristiano". Obviamente

- ~ V esta posición no es nueva; subyace en las diversas propuestas -
.que pretenden encarar nuestra, diversidad cultural por medio do—,'.

... • la, eliminación de los elementos c\iLtura.les andinós. Desde el —
' i' ''proyecto de 'exterminio- de la población indígena que el Diputa -

do Lizares propusiera al Parlamento Nacional en el aHo 1907, pa
.. ^ 'sando por lá propuesta do mejorar la raza a travós del estímulo
.  a la inmigración blanca, hasta las recientes políticas de inte—
.  I gración cultural vía proyecto de desnacionalización cult-ural de

factura tránsnaciona,l y que hoy propugnan los ideólogos, del rao—
'• demo estado binrgués.

La continuidad histórica contiene, en cambio, el, germen d&
-• la construcción de la identidad cultural peruana, indesligable-
-i;:y j:dei'proceso de ^construcción y consolidación del bloque históri-

-  . . i", .coy- 'nacional-popular, para quienes apostamos a. la construcción-
-•pó ide iin'Perú independiente, democrático y socialista,

. - ¡Naturalmente, no se trata de mitlrcar una. identidad cul tu-
ral-andina excluyonte que se autoreproduciría en el vacío, per-

.£;'x-x petuándose siempre igual a si misma, Despuós de todo el traje —
• too dé gala de un_ma*kta contemporáneo de Pa,uca.rá o de Pauca.rtambo-
■.--■ .r:,:tiené mucho mayor semejanza con la vestimenta de un campesino

español que aquella utilizaSa por los: antiguos chancas e Incas#

-nsumir esta segun.da opción'plante-a un conjimto de r£
p: - tos que los revoluci.obarios no podemos soslayar. Cuanto mayor-

' es la continuidf^'d histórica, sobre, la que se asienta el presente
tacto más compleja es la estructiirá social —y sus leyes y sus -

;  ■ ' 'mecanismos de fun.cionamiento- que sobré ella se construye,
;  p; Grtamsci, afirmaba qué él me jon documento hist<5rico del pa-
é  sado era el propio presente, en -ta-nto éste contieno en sí todo-

lo que de tra.scendente existía, como posibilidad y potencialidad
en el pasado, As-umir así el presente , como la cristalizaci ón de
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todo lo que de trascendente y esencial estaba contenido en el *
pasado nos lleva a esta conclusión capital: cuanto mayor con
tinuidad histórica sustenta a una sociedad, tanto mayor comple
jidad social tendrá ósta. Vale decir, tanto mayor densidad histó
rica, tendrá el presente. ""

Planteada así la cuestión resulta evidente que la sociedad
peruana contemporánea tiene una extraordinaria densidad históri
ca* Esta es una sociedad cuya dinámica no puede explicarse limi
tándose a remitirse a In lógica de la penetración ca.oitalista
en el país. Y este es un problema central a considerar para la
formulación de un.a estrategia revolucionaria..

Justamente una de las limitaciones de las propuestas es
tratégicas que so viene planteando proviene de la, incapacidad-
de aprehender en toda su riqueza esta compleja densidad históri
ca, reduciendo la cuestión a la formulación de alternativas uní
versales y abstractas derivadas de un análisis del corto perío
do desde el cual se pretende resolver cuestiones que atañen a. —
las grandes tendencias históricas; a esas permanencias y regula
ridades que afirman la continuidad dentro del cambio. Si el te
rreno de la. estrategia es qéL de las grandes tendencias históri
cas, es imposible plantear una estrateíTia válida desde un análi
sis de coyuntura del período*

Es justamente la incapa.cidad de pensar la realidad en tór
minos de langa duración, en términos no de años o de décadas si
no de siglos y milenios los que se condensan en la densidad hi£
tórica del presente peruano) una de las razones centrales del
escaso aliento de la.s propuestas que bajo la denominación de -
"estrategia" se lanzan periódicamente al debate.

La, sociedad peruana es rnáltiple y compleja. Su densidad -
histórica no supone simplemente la coexistencia de lo viejo jt -
lo nuevo sinco fundamente la persistencia, de estructuras socia. —
les hetrogéneas y contradictorias que no pueden reducirse a la-
oposición dual do la semifeudalidad" vcrsus lo "capitaJ-ista" six
ha,cer una caricatura de la realidad concreta. En un país en don
de hasta hace medio siglo eí^a imposible hablar de xma"historia-
nacional" , dada la extraordina.ri<a heterogeneidad de las regio
nes , explicable no solo por la diversa dinámica, de inserción (fe
éstas al circuito del capital, sino por diferencia.s históricas-
diversp.s pertenecientee a nacionalidades precolombinas clanamen
te diferenciadas , Donde aun hoy segán lo demuestran las investi
ga.ciones lingüísticas de Alfredo Torero, bajo la denominación ~
general de quechua se esconden cinco idiomas diversos inteligi«f-
bles entre sí pertenecientes a otras nacionalidades. Donde la
conquista hispana nCD encontró una nacionalidad pan andina, sino-
múltiples nacionalidades diferenciadas y enfrentad.as entre sí.—
Donde la dominación colonia.l fue eficiente en la liquida.ción -
de las potencialidades de las antiguas nacionalidades, pero fue
incapaz en cambio de lograr la unificación nacional dejaiido inp
suelto -un problema cuya complejidad apenas comenzamos a atisbar.
En un país de semejante complejidad no caben las simplificacio
nes ni las reducciones que pretenden asimilar nuestro proceso a
tal o cual modelo de revolución triunfante.

Un ejemplo histórico puede ayudar a ilustrar las cuestio
nes que estamos somentiendo a discusión. Es sabido que el PC pe
ruano planteó como alternativa frente a la cuestión nacional eñ
1931 la consigna, de ".autodeterminación- de las repúblicas que*^
chua y ayraara con los resultados conocidos. En realidad el PC se
limitaba a hacer eco de la. consigna aciJíñada por la Tercera Im-
ternacional para, los países semicoíoniales. Enjuiciada ahora -
esa consigna a la luz de los avances contemporáneos resulta evi
dente su ina.decuación por un doble motivo: Primero porque aT
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hnbln.r de una ropúblicpi quechua croaba en el papel una naciona
lidad que nunca exieticS, puesto que bajo esa denOiTiinaci(5n se es
condían diversas nacionalidades diferenciadas hasta por el idi£
ma. Y, por otra parte, obviaba el impacto de la sistem'tica po
lítica colonial de liquidación de la identidad nacional andina-
que fúe desde las campañas do extirpación de idolatrías hasta. oL
exterminio de la ólite indígena, que pudo haber acaudillado un
proyecto histórico naciona.l indio diferenciado. Obviaba por tan
to que, aunque persistieran contemporar.eámente las diferencias-
dulturales derivadas de la existencia de matrices históricas di
versas en el origvjn de los diversos segmentos contemporónoos do
la sociedad andina esta había perdido ya. la. posibilidad de gene
rar un proyecto nacional autónomo, separado del de el Proleta —
ria.do y el pueblo peruano en su conjunto. Naturalmente estos -
elementos de la realidad peruana no la hacían asimilable al esq
quema de Stalin sobre la. cuestión naciona.l. La. propuesta del -
PC en eso entonces significaba un. paso atrós con relación a las
líneas bó.sica.s que Marió.tegui esboaara sobre IcO, cuestión nació*»
nal en su ensayo sobre el problema de las razas en America La.ti
na,

PROYECCION HISTORICA Y .ESTRATEGIA

De lo hasta aquí planteado querernos enfatizar lo siguien
te: La posibilidad de plantear una propuesta estra.tógic'a re -
volucionaria. pasa por la asimilación de las características -
esenciales de la realidad de nuestro país la.s cua.los estón con
tenidas en sus tendencias históricas de larga dura^-ción.
No basta con el análisis de coyuntura o de períodoj óstos por -
su propia naturaleza sólo aprehenden los elementos accidenta -
les, mutables, inestables e inconstantes. La formulación de una
estrategia requiere por tanto del análisis de larga, dirración, -
Por ello creemos que la izquierda revolucionaria, debe resca.tar-
la dimensión histórica tanto en el análisis pólíticoo como en
la, formulación de la línea política. Esto exige volver al Marxis
mo como ciencia; desidcologizar el debate y romper Ip*- persis ^
tente escisión que opone a la produccióxa intelectual frente a —
la dirección política, Tferminar con la esquizofrenia que subyaofe
tras el comportamiento de los intelectuales que dejan de serlos
en cuanto se caracterizan de dirigentes políticos, y viceversa.
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UN w'iEJO UEBATSs EL PODER Alberto Plores Cíalindo

•

La poláffiico. entre Hayp y Mpriáteguií un tem^ reiterado estos
últimos éños, casi un lugar común en las ciencias sociales. Al
igua,l que décadas atrás, parece concitar todavía, los mayores anta
gonismos y las interpretaciones más contrpuestas. En efecto, porque
mientras par»^ r>lgunos- cp lo César' Germaná, Aníbal Quijano o Julio
jCotler- fue el enfrentamiento entre dos, Visiones antag6rdca¡s del
.presente y el futuro del Perú, para otros- como Luis Alberto Sánchez
o Hugo García. Salvatecci- se trata apenas de un episodio fugaz, ent
retejido por intrigas menospreciables. /.Un tema como ésto, cargado
de "historia presente", bordea siempre el anacronismo. La tentación

'.de remitir al pasado los comh-^tes de hoy es casi inevitable. Sin.
;embargo, no parece ser el camino más adecuado para entender y liber
tarse del poso de la. histária anteriori para exorcizar a los fantasrap»s.
oc requiero, entonces, un cierto "efecto de distancipmiento", El
ejercicio de la crítica histérica, para esta prepósito, es una pre-

„ caución neces^ri^.

Pretender dilucidar el ponsn.miento de Hay" de la Torre en 1928
a partir de un libro como El ■ Antiimpori""'lipmo y el Apra. fue publicado

^ ocho a?LOS después,' es demasi-^do ríesgogo. "Ttfi'buxr un rol decisivo
:  a las ideas que h^^bría traído al Perú iSudocio Ravinos cuando la dis
cusión comenzó casi un eñe antes de sia regreso al país, resulta evi-
dentoaiente falaz. Cuestión i¿iproscindiblo, entonces, saber fechar ;
luogo.:áelimitar con cl-^ridad los textos producidos en el debate.
Aquí ¿órriienzan la.s c :)molicacion^;s. Haya, promete aQipxar su posición
en un. libro que sólo publicará en 1936 y el que anuncia Mariátegiii
teroiina perdiéndose irremediablemente, (l) La'polémica.no tuvo en ese
entonces el vasto interés que ahora puede desoortar. No fue un hecho
publico. Mo apprece registrad--! en los periódicos o las revistas-
excepción de órganos., militantes como Amauta- de esos años, Ocurre que
se trata de un debate tras las líneas de la oposición al, régimen de

-  Leguía,- entroNpolíticos obligados a una ciorta clandestinidad o con-
'  ■ donados al exilio, enfrentado.? c-^n la soaiodad oligárquica desde las

^  • movilizaciones populares do 1919. .Acíemás, el aprismo era. apenas lAn
.  rdovimiento germinal y lo? socialistas no pasaban de un proyecto parti-
a  dario. Debate entre núcleos minoritarios y dispersos, cuso desarrollo

'  no se vincula tanto c.^n 1-' imprenta- co-ao con la máquina de escribir,
-j.V Las cartas, terminarán siendo el instrumento más directo pra que los
•- argu,lientos vayaq, de Lima, d-ihdo est.án Uariátegui, Pesco-y Portocarrero,

a  'ouenos .Aires, donde se encuentran Seoane, Merel, Cornejo, Herrera o a.
■  V La Paz, manos de íiondozo, Nerval, Zerpa." Tod.aví-a más lejos, hasta

México, d...mde residen Pavletich, -Pv>.rt"'l, T-arreros, Hurvvitz, Cox, 3ei í
•  Pí*n del Mar. El .escenario se dil-ato h'ast-o. Bur ipa. En París se cncuon" r

tra una de las colonias do exilados m'? h-umerosas Ravines,-. Enxóuoz, z
Bazán,Paiva, Valle jo, Tello, Heysen. El otro punto d.e referencia im-
prescindi .lie es Berlín, d inde resido tempora.Lmente Haya, luego de su
estadía nn Londres y su paso por Washington. Sin omitir en esta
relación a esos grupos que todavía, conspiran en l.^s ciudades pro

vincianas del Perú, como Gusco^i Arequipa, Jauja, Trujillo o Chiclayo.

Tanto Hay a como T.'íaría.tegui oran cuidadosos corresponsales. El
pri-aero, desdo que pa rtío' a Panamá desterfado por Leguía. en 1923
debió escribir un pro-'iedio de más de diez cartas? diarias, sin contar
el envió de postales y fotografías? so las ingeniaba también para
depositar on el c-irreo varias copias de ciertas misivas o para
sugerir que fueran reproducidos por sus corresponsales. En cuanto a.
Mariátegui, sabemos nuo roseirvaba las ori-aora? hor^s del día p-ar?,
con la ayuda de su esposa, Anna Chiapoe, o de su secretario, Antonio
Navarro Madrid, mantener on orden sus cartas. .De esta manera, a¡nbos
estaban preparndos para una 'oolémica que sería fundainentalí-iente
epistol-ar.

(l) El Antiiiiiporialismo y el Apra fue concebido durante la polémica,
con Molla y Marátegui y las ideas funclar-ientales se adelantaron - n el
Célebre articulo "^e es el 'tpra." publicado en The Labour Monthly,
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En efecto. Er9 necosprio explicar Ipp razones de la diaidoncin,
desarrollar los argumentos, exigir una definición a esa heterogénea "di
"diáspora" peiruana, (2) A veces la correspondencia es una simple com
unicación de acuerdos, pero en la mayoría do los ca.sos, lo público
se confunde con lo privado y la certa, lleva también los sentimientos y
las pasiones de quien escribe. Polémica oncend.ida por ambos lados.
Los dos contendores, tributarios de un r;)iTiant:■ cismo que persiste en
la.tinoa.meríca, no soslayan san esta.dos de ónimoí 1" desilusión, el
entusiasmo, al menosprecio, la ira recorren esas cartas escritas por
hombres que admitían poner todo en entusiasmo posible en sus ideas,

Pero cuando el lector se enfrenta con las cartas puede cxporie'e.t
mentar un cierto desengaño. En el inicio no encontramos las claras
divergencias ideológicas que supuestamente explicarían la polémica.
Por el contrario, constatamos dox coincidencias entre Haya y Mariáte-
giii; el entusiasmo por la. causa indígena, que llevará a. 1.a cita elogi - v
giosa de Por la Emancipación de América ^'^tina en los 7' Ensayos, y la
adscripción al marxisino. (4) No hay duda sobre Fariótegui, auto-
denomidado repetidas beces "marxista convicto y con.f..:so". En cuanto
a Haya, parece que, de laancra similar a. otras ísiografias, so inició
en la política entusiasmado con la revolución de Octubre. Un tío
suyo dirá en 1921 que ''es su gran aspiración ser el Lenin paruano"(5)
Pocos años después, en su corresp índenci^- con Estaban Pavletioh, rei»_
vindicaré el aporte del leninismo, aunque a veces, por razones táctioas
considera, conveniente no menciona.r este noiabre. "La. cuestión es dar
a nuestro .movimeinto un carácter realmente comunista, marxista, lenin
ista SIN D.ECIRLO? SIN Lla-F'RNOS Oüt>'ÍTTNISTAS O LENINISTAS sino produc
iendo como tales" (6) En otra carta acuñará una definición del
rQ-"rxisirio que, con í^lgunas -^tingencií^s secundarias hubiera podido ser
firuiado también, por Fsri.á,te^ií "La eternidad del marxismo esté en
eso. En que no es una teoría cerrada, con capiteles y cornisas, con
visillos bordados y ventanitas primorosas. .SI marxismo es como un
camino abierto". (7) Sin embargo, las coincidencias pued n ser sólo
aparentes si teñe nos en cuenta que apenas cinco meses despúos de en
viada la carta anterior, en julio do 1929, Marxétegui confesará a.
Moisés Arroyo Posada, su corresp.ms'--'l en Jauja, que " si de "Igo he
pecado, ha sido de espíritu tolerante y conciliador. Abrí a. Haya,
atenido a sus protestaos revolucionarias marxisras- he averiguado
después que en materia de inarxismo no ha. aprendido nada- un crédito
de confianza quizá excesivo" (8)
(3) En el anexó publT^lños "uña selección "cíe 8 cartas de Haya.
(4) Aunque rectifico un juicio anterior, conviene reparar en que los ca

cam.oesinos no desejnpeaaron, en la concepción de Haya, un papel
tan decisivo como en el pensa.-nionto de Mariétogui.

(5) Carta de Agustín do la Torre Gonzéloz, fechada en Lima el 16 de
Abril de 1921.

(6) Archivo Pavleticho Haya, de la Torre a Pavletich, Londres, 15 de
■Abril de 1926.

(7) Haya. a. célula de París, Berlín, 18, Pobrero, 1929.
(8) Archivo Arro.yo Posadas, Carta de Mariétegui fechada en Lima el

30 do Julio, 1929.
Y en colaboraciones periodésticas posteriores que tódavia hace
falta recopilar. Según Luis Alberto S'^'nchez, el libro había sido
dictado a Cox (ver Haya de la Torre o el Político,Lima 1979, p.l53).
La edición de las llamadas "obras coimplotas" de Haya de la Torre
carece de aootaciones crticas y prescinde de la. correspondencia y
gran parte do la corrospondoncia y gr-aa parto de la nroducción para,
periódicos ,y revistas. El libro que anunció Mariétegui ora Ideología
y Políticas avis.TS en Amauta, menciones en su correspondencia, des
pejan cualquir duda verosímil sobre su existencica.
(2) No volveremos a reseñar aquí las discrepancias entro la pronuesta
socialista de Mariétegui y el estado antiimperialista, de Haya. Me
remito simplemente a. los textos conocidos de Aricó, José,Mari¡^tegui
y los Orígenes del Marxisoio Latinoamerioario, México, PasaHo~y
Presente, 197^1 Burga., Manuel ,y Plores;Ga.lindo, Alberto, Apogeo v
Crisis de la República Arist Tcr^^tica, Lii.aa, Rikcha.y-Perú, 1979; Gotler
Julio, (JTás8s, -í:sta.0c.^ y N'.acTóTT'fTen o 1 Pürú, Germaná, C^sar,L« Polém-
ica Hayp de la Torro- Mariétegui? reforma o revolución, Lima, 1978
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¿Por qu5 este hombre que pretende innovar el nifrxismo, que lo
concibo como un derrotero a.bierto, resulta a la postre -un falso
marxista? ¿Quéle quita 1^ calidad de marxista? ¿C'^mo entender ese
uicio categ!^r:co" "no ha aorendido nada."?

Si so trate de proseguir con los reproches^ las críticas personf»lG
ales que dirige contra Mariátogui son evidente.uente más ásperas. No
üe detendrá, sino hasta el ensauamiento. Demasiadas líneas acaban ded
icadas a una supuesta descipcián de su contrincante._ Pareciera que
las ideas son menos importantes que la imagen de Mariáte^i y que
fuera imprescindible demolerla,^ literalmente» hasta, no dejar nada, en
pie. Haya, lo retrata ante todo como un intelectual, un literato, un
ser imaginativos tentado por los senderos de la fantasía, demasiado
influido por Europs. Todo esto se resuuie en una palabre despectiva*
el "mariateguismo", una corriente, una actitud- más que una ideología
-con la auG nO' so debe tener la menor contemplación, por raá.s que sea
un "cristal que se rompe al primer choque" (9) y s'u autor a.penas al
cance a ser "un revolucionario de papel satinado". Esta.s imá.genes
terminan resultando defiiasiado delicadas para expresar la colera de
Haya. En otrí^i carta., eirá a Eudocio Ravines, que "todo eso de los
mariateguismos y los revolucionarismos de revisto intelectuEl, almi-
bajrismos, italianismo e indecénnias son pura.s necedades. Un. sable
los va, a cortar el pesciiezo pronto, porque creo que ya. se viene un
sable en el Perú, según me dicen" (10). Las amenazas son más dir-_
actasí "No me iré sin blandir lo que queda del cuerpo deMariátegui
en; alto por el inidion. Le dejaré caer en su propia porquería y ahí
será rey'.- Claró, rey de .la ínclita majestad, de los reyes criollos,.
Vive le rol!" (11) Concluirá diciendo* "necesitamos profilaxia" (12)
Quedaba amputada la. discusión En busca dé escplicacionos a la desaven
encia., Haya recurrirá nuevamente a. la in.validGZ de Mariá.tegui para
hablar de su resentimiento un.o. veces, otra, del "engeimiento do in
válido"; supuestaiíiente la infección' de uná pierna le habría afectado
el ceibebro. Repetidas veces, liariátegui apf^rece como el hombro in
movilizado en la silla de ruedaa. En otro momento, le pregunta a
Ravines si ha visuo en algima. ciudad un moniimento a -un "cojo", (13)

para, señalar, en una ironía d.Gma,siado burda, que a.lgun militar,
.ayudado por el imperi'^dismo, podría, levantarle a Mariátegui "un moniAjpec
monuduento... con p£^ta" (14),

Todas estas citas permitiría realizar \xn discurso fácil sobre la p
personalidad de Haya de la Torre* su megalomanía, su ambición, ese
orgullo clesmodxdo,'. o Por all' derivó' después la réplica de Eudocio
Ravines, escribiendo a. Mariátegui en junio do 1929. Pero no intere
cincuenta, años .más tardo, repetir una polémica, Quisé sea conven—

. iente recordar, una vez más, esa norma, de .Spinoza,* "No rein, no
llora,rf comprender" Más que juzgaj-, antes que repetir un proceso,
lo que interesa, es entenderlo. Volvamos a l"ap cartas de Haya. ¿Por
qué se reitera hasts, el cansancio, para que no se olvide, que Mar
iátegui es' un invá.lid.o? Era un hec o tan evidente que la insisten
cia parece' sin otro fundamento que una ira incontenible. Sin negar
la fuerza de esa pasión, Ha.ya. trata de contra ponep al sujeto sentado c
en su silla de rued.as, al personaje de escritorio, _ al intelectual,
con el verdedero político, que es un hambre de acción por antonomas
ia. ¿Todo el debate so reduce a una cuestión fisica? ¿Se trata,
únicamente de saber quién se puede mover y quién está' impedido de
hacerlo? '

La. respu3sta os algo más compleja. ■ Para, Haya, política es

T9.)Haya a célula QG PaiT^p", Berlín, l8,Peb. , 1929•
(10) H'^ya a Rj^-vines, Berlín, 30, Marzo, 1929.
(11) Haya p, Ra-vinos, Berlín, 22, Marzo, 1929.
(12) Haya, a Ravines, Berlín, 19,Peb. , 1929.
(13) Ravines, Budr>cio. La Unan Estafa, México, 1952, p.lOO,
(14)H.aya a. Ravmes, Eerirn, 22, Marzo, 1929. Esa incontenible furia

de Haya, oaradójicamente, es un reconocimiánto implícito de
Maiiategui como político. De lo contrario, si sólo se,tratase de
un intelectual fant-asoador, ¿por qué apigpprle es importancia?
¿Por ouéatacarlo de osa manera? En realidad, se trataba del
'enfrenta,niento entro eos estilos contrapuestos de entoader la
lucha política,. CDI - LUM
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■  -4-sitiónimo de acción:".. .pnté todo y sobre todo, le ección y le lucba
efectiva deben ser las tareas de im revolucionario'". (15) ' La revol-
ucion nada tiune que hacer con discusiones prologadas. De allí que en
en el debate quien tenga mAs interés en los'argumentos sea Mariáte-
gui, mientras que Haya, diré que éstos pasan p un luga.r secundario.
La actuaci(5n conduce á la necesidad de organizar, Haya ira'^gina ai
Apra como una esqGcie de, "ejército rojo".(16) La metéfora se reitera
en varias cartas. Oo.np ejército, el partirlo deberá ser disciplinado
y jjerarquizado. La tarca no es organizar a lap més amplias masas?
por el contrario, hay que privilegiar a las minorías selectas.' Par
tido de cuadros. "No hay que desanimarses cinco rusos han removido
al mundo. Nosotros somos veinte que podemos reinovor la América
Latina ,(17) Aunque escribió esas frases estuviera pensando en Lenin,
acuden a la memoria las compañas de Volívar, el arro jo de Salaverrv.
las montoneras do Piérola... En pocas palabras: el caudillismo. Aquí
comenzamos a descubrir que ese leninismo de Haya més nue una teorí-
aobre el imperialismo, la disctadura del proletariado, el rol do los
campesinos, es en realidad la figura de un hombre excepcional sin el
que Rusia, habría fracasado: "Los pueblos siguen siempre hombres ropres
ePentativos (18) es la sontoncia categórica. Retomando los argumen
tos militEres: sin dirección, no h-^y ejército posible, es lo que
parece argumentar Hayo,

Llegamos aquí al punto nodal. Nuevamente recurroiondo a Lenein-
en una de las pocas citas textuales de su correspondencia conocida-,
Haya, 'insiste en que "la cuestión esencial de la, revolución es la.
cuestión del poder" (19). Hariótegui también hubiera podido citar la f
trase, pero la discrepancia de reanuda al momento de preguntase cómo
se conquista el poder. Para Hay,a, el camino es claro, s la e)rganiz*»ci'
ación, la disciplina ue impone el partido y, por encima de éste, la
actuación de un líder, un conductor que reúne en su persona dos ras
gos indispensables: do un lado, el conocimiento de la "ciencia revol
ucionaria y, de otro, mesiap.isino y prestigio. Entre las palabras
usadas con mayor frecuencia on las c.artas de Hsya figuran "poder"
rccion" y "hacer". B.!lchevismo aparece como sinénimo do una moral
donoe el fin justifica cualquier medio. La similación y el enga.ño
no som a.rmas vedadas. Asi, por ejemplo, cuando Estaban Pa.vletich parto
parte a Nicaragua para sumarse a lap tropas de Sandino, Haya, convierte
a ̂  individuo en una comb.ativa legión de aprietas, para lo cual h"ce p
publicar en B1 Escelsipr de México un cable fraguado que provenía
supuestamoate de Paría.(20) En cuanto a Vasconcelos y Palpcios, con
la finalidad de desplazarlos en la dirección del movimiento a.nti-
iraporialista latinoamericano, aconseja confinarlos a la calidad de
precursores: 'no debemos ata.carles (día llegará) sino aprovecharlos?.

1  E. fr hrbi.-i^ndo sido invitado a dar conferencias onlos Estados Unidos, acaricia la idea de una breve estadía mexicana, pa
paraAo que escribe imperativamente a Pavletich: "Hay que formar un
comité que trabaje por mi viaje, tr-tando de hacer opinión.,. -luego
que ese cojmfcío envío carta de invitación y que envíe una copia a 1<T
lo. diarios de allá... (22) En el interior de esta praxis, resultaba
lógico poder concebir en México, un movimiento revolucionario que'
proponía, supuestamente desde A¡bancay, en el corazón de los Andes
peruanos, la candidatura, de Haya de la Torre a is presidencia; la.
busquedaobsesiva e inmediata del poder permitía recurrir a cuaiQu^ÍQ^
atajo. Las objeciones que haría Hariéteguii a la ausencia do verd.ad v .d

bluff sería desechadas fócilmente como escrúpulos de
,  , proceso^ a. Haya de la Torre , ̂n Obra s O o iap 1 o t a s, Lim^. iq??;Í^c^ivo Pa.vletich, Haya a Pavleticli, 15, Abril, 19264. 253

/ Q\ Ravines, Londres, 1?, Oct. 1926(lo) .Archivo Pavletich, Haya a Pavlotich, Londre, 26,Abril, 1926.
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de im intelectual.
Todos los cprainos erpm validos par? la toma del poder; todos

llevaban a. Roma, o al palacio de gobierno. Prioritariamente, se
trata de organi ar al partido con un núcleo fárreo de cuadros dirig
entes. Pero se trata, también, de conspira,r dentro del ejército, con
soldados u oficiales, a la espera de un "golpe". En 1928, la pol
émica con Mariétegui empieza cuando la candidatura de Haya, aparece
acompañada por un. igualmente imaainotivo ejército liberador. Ha.ya
no acepta las supuestas reglas burguesas del "juego democrático".
Criticará la ingenuidad de los socialistas europeos. En este nunto
coincide con Mariátegui, para quien revolución y elecciones no eran
fenómenos confluyentes. El noder debía ser remado, asaltado, arreb
atado a, la clase que lo usufructuaba, Pero^renegar del parlament
arismo no equivalxa a abolir cualquier visión ética de la lucha por el
el poderí aquí se reanudabn la discrepancia, entre Mariátcgui y Haya.

Las ocho cartas de Víctor Raúl Haya de la Torre que publicamos en
en el anexo n esto artículo, confirmi^n, ptrr lo que venimos diciendo, el
el sustrato jacobino (exaltación de la minoría revoluciont^ria) de
su pensamiento: esta intorpretación ha sido suficientemente argumen
tada por José Aricó y hasta aquí sólo hemos acotado algunas precis-íone
iones, (23) No compari¡aos, en cambio, la versión de Aricó sobre
las supuestas fuentes de este jacobinismo, porque, a nuestro enten
der, no deben sor buscadas tanto en Lenin o en la III Internacional,
cu-nto en la propia sociedad peruana. Dos vertientes se vislumbran
la tradición c.^-udillista aubsiste en el aprismo, a pesar de 3.a prédica
de Gonzólez Pr^^da y por encima, de la. influencia anarquista; se res
uman. en la figura, ronóntica de Nic.5lás de Piérola, en la montonera,
de 1895, que desde p.-^rajes tan distintos como Piura o Huónuco llega
a Lima, derrota al ejército y pono fin al militarismo que siguió a la
Guerra, del Pa.cífico. /;ños después, en 1945, los apristas dirán oue
intentan repetir el 95 poro sin balas. El autoritarismo es, en real
idad, esa combinación peculiar entro vi>loncia y consenso que en
marca el funcionamiento del Estado, la vida cotidiana y las relaciones
sociales: la propalación por todo el edcificio social d e la servi
dumbre andina, donde so confunden el látifo con el parernalismo,(24)

Entonces, las ideas de Haya, no obedecen eselusivamente "a
motivaciones personales. Si nos hubiéramos li;nitado a reflesionar so
sobre la megalomanía, 1.? ambición, el orgullo que destilan sus car
tas, no hubiéramos ido más allá., Pero ocurre que, en esas páginas,
Haya incorporaba a su discurs ;■ ciertos ole^ientos verteterales del
país. Pretendía estar enfrentado frontal,n...nte c:)ntra. la sociedad
oligárquica, sin saber que la osta.ba reporduciendo» Esa. visión aut-
orita,ria de la revoluci.'n no es un invento suyo, ni consecuencia,, de su
su experiencia europea o de algiln texto 3.eni.nipta. Por el contrario,
en el Perú esistí-a una antingua tradición que podía rem.onta.rse a las
jerarquías coloniales ; .o> a la antigüedad del Estado en el espacio
andino..,

La revolución desde arriba.: "Desde luego, el partido debía
tomar el poder 'en .alguna parte de América', para sern;"ir do
palance a de luotor, ya que la frase es de Lenin, 'la cuestión
esencial de la revolución es la, cuestión del poder8" Sánchez,
Luis Alberta, Haya de la Torre o el Político, Liaia, 1979, p.l29

(20) Archivo Mariátegui, Haya a Bustamonte, iS^, Marzo, 1928
(21) Archivo Plavletich, Ha.Jia. aPavletich, 2?, Abril, 1926
(22) Archivo Pavletich. Haya a Pavletich, Washington, Set,,1929
(23) Aricó, José. "Mariátegui y la f.jrmación del Partido Sociealista"

en Socialismo y Participación, Lima, No. 11, Set.,1980, P.139
(24) Este tema ha sido planteado por Luis Tejada en una investigación

que viene desarrollando en el posgrado do Ciencias Sociales
de la Universidad Católica (1982)
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E1 pí^terrxr.lipmo no es- en osss •DrimerP-S (f éc^dps cbl si^o XX- sólo u
•• üiiacelP'bór?nció» ideológica que lp cl'^se dominante dirige p. las clases

; ■ populpres. Ha te¡nininado..siondo absorbido por óst«s. Vienen, a la memor-
,  iP-algunos eoemplos. Un'obrero de Cayaltí que so interés tempranamente
•  por 1p revolución rusa y en 1906 compone un drama donde imagina un. finñL

■  - f eliz r el ■ zar descendiendo desde su trono para abr'-"'zar a. los revólucion-
•arios, (25) Los tr^'bajadores de un fóbrica textil limeña que se con-

"praUoven ante'Guillermo Billinghurst, porqiio este hombre blanco a supues-
^  ■tam'ente aristocrático, desciende para aproximarse a lop de abajo. (26)

Pa.ra muchos de ellos, Haya, con su oboleogo atribuido, sus rasgos occid
entales, su culta manera, do hablar, scró la roalizauión de esta espor-
anza, Imagen resignada del mund;, donde 1^^' salv.aci^n no podía, salir de
las propias filas de los desvalidos, sino que había que esperar su
llegada, que descendienra para rv-diniirl.',is.

Ahora p.)de.nos entender el menosprecio de Mariótegui ha,cia. el raarxí
ismo de Haya: estas c.Dncepciones eran todo, menos marxismo. La mchtira.
y el autoritarismo no garantizaban la transformación sust^^ncial de una

■  ;:Spci.dadi Frente a la imagen jacobina do la revolución, Kariótogui
contrapone'la concepción del mitos fronte a la ciencia y la orga.ñización
•la'fe.y la v.jluntad C'.:'lectiva. Paradójicamento, derivará., a voces, en
unOcierto menospi'ucio por los intelectuales porque "Los profesionales
de la Inteligencia no encontrarán el camo de la fe 5 lo encontrarán las

o■■ multitudes" (27) El mito era sinóniiao de alternativa colectiva al
orden establecido, sinónimo a su vez do volchevismo, Haya, y Mariáte-fui, do esta manera, representaban dos.maneras de entender la revolución:

se '.aera, ol'problená esencial. Encerrando la discusión en revolución
socialista o revolución burguesa, no entendemos los que fue el meollo
mismo do la polémica, según la versión de sus onrotagonistas. Ciertas
aprecií^cionos que podían parecer marginales, se c.onvierten por ¡ol
contrario en decisivas: criticar el engaño, no transigir con la dema.gog-
i-a, no adaiitir que se invente un movimiento desdo México, son posiciones
que derivan de una concepción según, la cual revolución y verdad, política

:  .y moral son indesligables. La., desconfianza a cu^^louier élite os frecuá)-
ente en Mariátegui. En plena discusión con Ha.ya, escribe sobre Charles
Chaplin para recordarnos q\ie, en todo caso, "'dlite quiere decir electa"
(28)• sepeditada siempre a. las mayorías,

-  - ' Ep."Otra ocasión nov-' hemos referido ai sustrato espontaneísta del p
pensamionto de Maríatogui. A veces con incertidumbre, otras con dudas,
.pero en lo fundamuntal su concepción'de la revolución se adscribía a una

: vertiente alejada del jacobinismo, donde estaban el Lenin que escribió
■las tesis do abril, Rosa de Luxemburgo, Labriola, y particularmente
Sorel, El marxismo, entendido como el mito de nuestro tiempo, equivalía,

.-a una apuesta por 1^ revolución como acto colectivo, como creación de
las masas, como .tr''ducción de sus impulsos y sus pas.lones. Los trabaj
adores eran los verdaderos protafonistas y no requerian- por el cont
rario , rechazaban- cualquier golpe de mano jacobino, c .)mo el que i.magitfri
- ni siquiera intenta verdaderamente- Haya p>i lanzar su candidatura en

;  ::.1928, Mariátegui asumía plenamente la tesis de Labriola sobre el comun
ismo: "El coi'-iua i. sino crítico no fabrica las revoluciones, no prepara las
insurrecciones, no arma las sublevaciones. Es cierta-Piente todo imo con
el movimiéiubo proletario (29). La organización no antecedía, sino
que acompañaba en el largo camino de ir l-arvando un consenso insurrec
cional, Encontrar aquí las firmas de lucha, los atajos, y los senderos,
ñor era tan fácil corno en la vertiente jacobina, Un desafío, para la
imggin.ación. y la inventiva, de allí que Mariátegui insistiera r.n el
socialismo como creación heroica.,
(2o) ^chivo del Fuero Agrario, Correspondencia de Cayaití, 3, Nov., 1906
(26) Archivo -Sabroso. Universidad Cató-lica, correspondencia (mss.)
(27) Mariátegui, José Carlos, El r-ima matinal, Lima, Amauta, 197D.p,122
(28) Op, cit., p. 256
(29) Paola.., Gregorio de. "Ge-jrges Sorel, de la Metafísica al mito", en

Histeria del marxis-no, Barcelona, Bruguera, 1980,p,256
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Un. ejemplo mexicano- una revolución hecha deade arriba por la
pequeña burguesía- convenció a. Mariátegui de la validez de sus plantean
amiantos, pero el caso soviético lo sometió a fuertes dudas. ft veces
transige anexando la idea revolucionaria con el orden y la. discipl
ina, Ocurre que los problemas sobre los que debatió con Haya," estab
an en juego también, en Rusia. M^^riátegui, a partir de los boletines de
de la' Internacional y las publicPiciónes de la oposición de izquierda,
sigue con detenimiento el conflicto entre Trotski y Stalin. Constata
la existencia de una "burocracia, soviética" (concepto herético en
1930) pero.la. disyuntiva os saber si es una secreción del leninismo
una consecuencia inevitable del camino seguido por los bolcheviques,
o, por el contrario, un fenómeno hisórico, derivado de las peculiares
condiciones por las que pasó la Unión. Soviético asediada por las
potencias occidentales. ¿Era posible un socialismo sin burocracia?
La. cuestión había angustiado años antes a John Reed y Emma, Goldma.nn,
Otro autor, haci"» el que Mariétegui profesaba especial admiración,
vuelve a plantear la. pregunta en 1929? el rumano Panait Istrati,, i,in
narrador excepcional, cu.yo sentido de la. aventiJira sedujo siempre a
Mariótegui. que escribe un.a. feroz requisitoria al régimen soviético
bajo., el título Vers l'autre flamine (30). Libro desengañado. Obra " u
un exiliado total, que percibiendo en la Unión Soviética una reprod
ucción de la injusticia, niega sin embargo cualquier reconciliación con
con la sociedad burguesa. Enemistado con sus conte.mporóneos, insiste sL
sin embargo en combatir por la. justicia, entendiendo que' es la lucha
por un sentimeitno y no por una teoría., MariÓteg^ había dedicado
entre 1925 y 1928 tres artículos a com«?nta.r .la vida y la obra de
Panait Istrati, No se excusó de escribir.Ia reseña del libro citado
y aunque enumera una serio de reparos a, una crítica que le parece
superficial- encerrada, en los aspoct'os mós prosaicos de la construcción
socialista, no reniega de su entusiasmo a.nterior por Istrati y de
ninguna manera, se suma al coro de -agravios que comenzaba a orquestar
la internaoiónpl. Ocurre oue Mariótegui esperaba que ia campaña del
Estado soviético contra In burocraci!^ culminase con éxito. (31)

La Unión Soviética mostraba que este debate sobre el papel de
las masas en la revolución era un probleiii^ complejo, que estaba en el
centreo mismo do cualquier proyecto revolucionario. El a.ntijaco.b-,
inismo de Mariótegui tiene un respaldo- que él piensa sólido-
en Georges Sorel ( n quien, a.busiv^.mento, identifica con el pensam
iento de Lenin), en la historia europea reciente (soviets rmisos y conse
consejos italianos), poro un, sustento similar no parece encontrarse en
la tradición política Toeruana. El Partirlo 3">cialist que or^oyects MariA
^.tegui- como Ío hemos argumentado en otra ocasión- debía inscribirse en
en el interior de la verdadera tradición nacional. ¿Que elementos
de democracia, se encontraban en esa historia anterior? Los trazos del
autoritarismo resultan- c.):'UO y"vimos- demasiado visibles. El anti-
jacobinismo tendría que buscar sus puntos de referencia, quizó en
las organizaciones anarquistas, en el funciona.miento de las comunid
ades ca.mpesinas, en la resistencia, de los pueblos del interior al '
Estado y el centr«^lisino. . .Mientras que para algunos el Estado formaba
a la Nación, para otros la sociedad civil había mantenido su indep-
endnecia, alentada, por las sublevaciones populares. La importancia
de esta indagación por los m:)inontos de autonomía- como diría Gramsci-

T3O) Istrati,~Pan.aifc. Vors 1*autre "fla.niao , París, ÍO-id, 1980
(31) Mariótegui, José Carlos, .SI'artista, y la Epoca, Lima, Ama.uta, 1964

p.150 y ss.
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en Ip historia do la? claaes aubaltertias, radica oa saber si el pro
yecto do Mari^tegui tenía una consistencia histérica similar al pro
yecto de Haya, ¿Que articulaciones mantuvo con lo que Basadre llain-
ar- el Perú profundo, el país informal? Do la, respuesta a esta cuestió
ion pende, entre otras cosaa, saber si la acusaci.ín de irrealismo aue
lo enrostraba Haya era. fundado o no.

No Ínteres, aquí, reseñar el desenlace do 1--^ poliSmica, renuncia
de Hayo oi aprisrao, disidencia de Ka.vines; t^^mpoco deter.iiinar cu.^ntos s
se fueron y cu.-^.ntos se qued.f^ron con Mariátegui. Hnco f^ltn dejarla com
como Veroadormanentü quedo' en lo historias cí^jiuo una. discusioú inac
abada. No añadirle ninguna línea. \afs. No inventar un epílogo. Si
ha concitando alrededor do ella tantos comentaristas e interpretes, es
porque el pr'jblo.ma ol-anteado— los caminos del poder— es un viejo y nuev
nuevo probleraa tanto en la historia, del socialismo (y de tod.?s los
moviiuientos contenta.tarios o de cualquier intento por sublevarse
contra lo injusticia), como de la historia peruana. ¿Socialiptno
y clapQc; popul-res pueden, realiviente, idontificarse? ¿Como unir la tra
tradici6n_ soc.ialista con la vortiente livertaria? En Sorel veía
Mariategui la articulación entre Inarx y Proudhon. ¿Iraaginnba? El
oaraxno d .■ Haya era claro s l-a revolución desde arriba, .En cambio, ol
cainino opuesto sólo persiste como un desafíe». Es aquí donde ol
pasado nos reiaite al futuro.
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I ESGUiíLA NACIONAL

DOb. # 6 C-
DE CUADRV.S - I CICLO

PARTIDO UNIFICADO MRIATECiUISTA

Documento base sobre CaiTipaña "Estrate^iag? de Sunervivencia"
I.- ANTECEDENTES

Las estrate/rias de supervivencia est&i relacionadas con las con
diciones de reproducción de la fuerza de trabajo y, por consi —
^miente, están articuladas a un proceso económico_determinado»U
na aproximación a ellas requiere puntuaJ-izar lo siauientet

i

1) El capitalismo, al separar la esfera, de la producción de aui^
lia de la reproducción, produjo que Ista se' redujera al ámbito-

-  . de la \midad doméstica, la misma que dejó de ser una unidad de -
,  ■" producción y consumo.

2) Un. trabajador vende su fuerza de trabajo para "vivir'*, la -
■  ; niipma oue tiene el valor da los medios de subsistencia necesa —

-  rios para 4l y también para, sus hijos, loa cuales deben reprodu
cirse y educarse,

3) Ailn en el caso de ^Pie el precio de la fuerza de trabajo, as¿
forera, al trabajador y su familia óptimas condiciones para su -
reproducción, existe un trabajo "invisible", ubicado en la. esfe
ra. del consumo, que no es una mercancía y que el, capital obvia,
ifpaora, al momento de la transacción de "fuerza de trabajo por-
salario", pue es el conjunto de actividades realizadas por la -
mujer al interior de la unidad doméstica, para a'.^rentizar la re

•  ■ -producción de la, fuerza de tra.bajo. El promedio de tiempo em -
pleado en estas actividades: compra y preparación de aMmentoE^
limpieza-, lavado y planchado, atención de hijos, etc. implican,
en xin barrio popular de Lima, 64 hora,s y 28 minutos semanaies —
de trabajo, (Ver cuadro anexo).

!

4) Por razones macroeconómica.s, en el oaís iaual nue en muchos
del Tercer Mundo, existe una. í^ran población urbana nue no está
articulada formalmente a-1 aparato productivo: son los artesa
nos, amibulantes, pequeños comerciantes, etc. En este caso se -
a.iPrudiza aún. más la- desvinculación c^el capital por las condicio_
nes en que se reproduce esa población,

II,- CRISIS E IMPACTO EN LA UNIDAD DOMESTICA
A fines de la década pasada se inició "una crisis económica '^ue
contrajo los inírresos reaies de los tr.abajadores. En el a:obier
no belaundista, sus medidas económicas repercutieron en los ni
veles de vida de la. población, contrayendo el consumo.
Para, piantener sus tasas de s^anancia,' el capital rebajó sus co_s
tos de ".reducción, esencialmeote en lo ''':ue se refiere a sala —
rios| se redujeron los puestos de trabajo y se derivó recursos
al paro de la deuda externa y rastos de defeo&a, oue lleraban
a más de 50?^ de los erresos del presui^uesto de la República. ^

'  • ¥
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Lop llpnadüP sectorep pocialep- viviGncLa, salud, educción',etc,
recibieron cada, vez menos dinero oara. la ejecución de obras.
La cris is y sus efectos ha influido en que las unidades domésti
cas adopten una serie de estratep:ias de supervivencia. Estas, —
se llaman así pues estón diri^idpís exclusivamente a subsistir -
y no forman pa.rte de un."oroyecto de vida" a laxf:o o mediano pía
zo, sino a acciones ur/rentes y cotidianas. Entre l^-s formas que
adoptan-las estrategias de supervivencia, podemos distin.oqiir:

l) IncorTJoración de la mujer y los niuos aJl mercada de trabajo»
La familia urb.ana canitalista deja, de ser estrictamente una uní
dad de consumo, para, convertirse también en una unidad productg
-ra de. ina:resos monetarios o no, articulados en base al espacio-
de residencia (la cas^^) y los ¡aierabros me en ella habitan,

12) . Aütopresta.ción de servicios bósicos y coraunales* La ausencia
o, carencia de- servicios de infraestructura bósica (el a.frua, por
ejemplo) a.fecta- a todos los miombros de una coinunidad pero di
rect^^mente en la iiiujer, pues ella es la. responsable^^ se.pqin la
división--sexuá.l del trabajo, de las actividades reproductivas.
Lo mismo, podría decirse én el caso de escuelas y postas de sa"
lud, servicios desa,tendidos x-er el Estado que se vinculan con
la calidad de vida de la población y donde es la mujer quien, ■■
XDrincipalmente, puana. por fp^rantizar' el acceso a su famália a
dichos ;servicios, ,

3) . Colectivización de sbluciones para atender el probleiTia de la
aliraentilición. Nuevamente en el contexto de la. reproducción, la
mujer se orpaniza para realizar tra.ba.j'os comunales a cambio de-
víveres o se enrola en coiiiedores comunales o, en Lima., el pro -
i^arntá; del Va.so de Leche.

Se debe añadir nue estas ostra.tep;ias tienen como eje la unidadi-
doraéstica y como vector principal a la mujer que, al asumir a.d£
más de la responsabilidad doméstica., tareas de fceneración de in
fxreso (vendedoras ambulantes, comerciantes de alimentos prepara
dos, servicio doméstico a terceros, etc.) debe tamibién cumplir-
actividades extra.s en el comedor comura.l, como promotora, de sa
lud-o prepa.rando el Vaso be Leche, etc,

III.- TENDENCIAS DE ORGANIZACION DE LA MUJER EN -SECTORES POPULA
■RES

La actividad de mmerosos barrios populares está signada, por la ,
oríxaaización femenina, la misma que tiene un sentido de clase —
muy concreto, que es la. resptiasta de los sectores popularos a
la.s condiciones de rex^roducción impuestas x^or la, a.ctua.1 dinámi— Iv
ca de acuaiulación del capitalo Estas respuestas colectivas so.n '
un -noteneial orp:an.izativo ruó "O'^bría tener un peso a:ravita.nte - "
en el movimiento social. Sin embarw, sus reivindicaciones son-
p:eneralmente consideradas como "femeninas", ignorando. '■ne for -
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man parte del movimiento popTilar y soslayando su p.articipación-

en las insatancia.s de decisión barrial y ni\xDioipa2L«

El potencial organizativo de la.s ■)r/7anizaciones femeninas que -
sTara:en como respuestas frente a la crisis puede ser ilustrado -
con dos ejemplos?
1) En 1982, en Lima y Callao y sólo mediante los víveres distri
bTiídos por la Iglesia Católica vía CARITAS, existían 215 coraedo
res- popiilares, distribuidos en los asentamientos urbano-margina
les,

2) En la actualidad existen 7*500 comités dé^ Vaso de Leche en
1,100 asentamientos humanos de 36 distritos de Lima,. Se calcu
la que existen 100,000 madres ora:aoiza.da,s.
En Villa El Salvador los Covnités de Vasos de Leche y alícunos —
coraedores populares se han ora:anizado en una Federación de Mu
jeres, En el Cercado de Lima se estén orfcanizando Comités de —
Defensa de la Vida, aue tienen Cnrao eje, los comités del Vaso-
de Leche.

Las or/^anizacionos de niujeres no han pasado desapercibidas ni
por el a-obierno actual ni por el anterior. Cooperación Popular
en el gobierno anterior, trató de penetrar en los barrios rae
diante la autoconstrucción de la población de cocinas familia
res y guarderías infantiles.

En la actualidad, el Apra ha comenzado a organizar, ademés de-
coraedores, clubs de madres. Recuérdese nue hace irnos meses, el
presidente Alan Garcífi, se reunió con cientos de mujeres de come
dores populares en Palacio de Gobierno y las invitó a almorzar
"Kiwicha".
En otras palabras, ese potencial organizativo es una. presa codi
ciada y sin duda las organizaciones de mujeres- serán, en loa me
ses de campana electoral-municipal uno de los ountos de cual —
quier campaña política,
.Además de las experiencias señaladas, con motivo de las inmnda
ciones en el norte y la sequía en Puno surgieron muchae otras-
formas de ora-ionización de la. mujer.

El reforrnisrao y los partidos de derecha tienden a manipular las
organizaciones femeninas con un sesgo asistencialista, que pue
de menguar la radicalización de esos grupos que, en su dinámica
llegan a enfrentamientos directos con el poder central y los a
paratos represivos del Estado, Pese a esto, persiste todavía urs.
desarticulación de dichas organizaciones con otras formas de
organización política. Además están ausentes en campañas de con
trol y fiscalización de comercialización y provisión de servi 5
cios estatales.
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_• " IV.- 0BJ13IIV0S DE LA- CARíPAIIA

-  ypiQpgj. el rol de la mu;'er al interior de la ■unidad domlsti-
•• . ca y de las or/^anizaciónes femersinas popularés, nue responden -

r- ' colectivamente a la crisis,,

2) Alentar la formación y fortaleciraientd de las or^ranizaciones
femeninas popiiLares nue presionan por acceso a servicios colec-
tivos y de alimentación, ya, nue en diná.mica enfrentan al anarato
del Estado y en su accionar se forjan los cuadros mujeres de la
iznuierdao ,

3) Incluir las demandas de las or¿í:anizaciones femeninas, surgi
das en "base a la supervivencia popular, en programas de movili
zación y plataformas de lucha más amplias, abriendo anceso.a la
mujer a instancias de decisión partidaria y comunal.

i
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4-v Amas "de Casa de Lina : Tienfo pemnal pronedio dedicado a -

íagi Actividades domesticas y distribuciLt5n por rubros principales

Rubros

I, Alinientpoión

Villa María del Triunfo

24 horas 28'

Cocina

Preparación de la mesa y
limpieza de la vajilla
Compras

II.Limpieza

Limpieza interior y
exterior

Lavado. y pl-^nchado
Cuidado de jardín y
planta,s

III. Costura, Tejido y repara
de roma

I\C Atención de menores

Cuidado de recién naci —
dos

Cuidado de menores de -

1-14 años
Cuidados médicos a meno
res

Supervisión tareas esco
lares

Lecturas no escolaros
Juefros y pa.seoa

V. Cuidados módicos a adul—
tos

13 horas 13*

4 horas 45*
6 horas 30'

11 horas 20*

4 horas 38'
6 horas 5'

38'

3 horas 55*

23 horas 53'

1 hora 53'

16 horas 35*

5*

3 horas 13*
17*

1 hora 50'

17*

Jesús María

19 horas 31*

11 horas 24*

3 horas 55*
4 horas 10*

13 horas

6 horas 50*

4 horas 34'

1 hora 37'

4 horas 29*

20 horas

47'

11 -horas-52"

42*

3 horas 18*
1 hora 31*
2 horas 2'

26*

VI. Diversos

TOTAL
t*

35*

64 horas 28'

1 hora 47

59, horas 26'

Puente; Centro de Estudios pana el Desarrollo y la Participa
ción, Encuesta sobre Actividades Domésticas, octubre-
1983.

CDI - LUM



DOC#.6

GAMPAííA SOBRE ESTRATEGI/iS DE SUPERVIVENCIxl:
ENC, Mprzo 1986 5

OBJETIVOS:

I. Vnlorpr el rol de 1« mujer p1 interior de 1p unidad dotnópti
tica Y fie orf^anizacionea feraeninaa nonularea, ífue rea—
ronden colectivamente a, la. criaia.

II, Alentar la formación y fortalecimiento de las ora;, femeninaa
oopulares ruó preaionan por a.cceao a. servicios colectivos y
de ■'^limenta-ción, ya. --ue en su dináiiixca enfrentan, al s.rB.rato
del Estado y en su accionar, se forjan log cuadros mujeres
de la iZ'-uierda,

III, Incluir las demandas de las or^, fenenintas, aur/ridas en ba
se a la supervivencia ■;)opula:,r, en programas de movilización
y plataformas de lucha inós amplias, abriendo acceso a la.s -
mujeres a instancias de decisión política, en lo comunaly lo
partidario.

OBJETIVO I

CONTENIDOS :

- Relación entre salario y reproducción de la fuerza de trabajo,
— Relación entro dinámica de acumulación de co.pita!, y la repro

ducción de la, fuerza de trabajo en el ultimo periodo eni
a) Vplor de la fuerza de trabajo
h) Reducción de partidas presupuéstales 'en salud, educación,

vivienda, etc., para pa/p:o de deuda externa,
c) Sobreexplota.ción de la mujer y clases populares.

MODALIDAD :

Traba jo en. comisiones en base a. dos 'prefuintas—eje• El trabajo do_JLX ' .1 W. - w . .. ^ Él ^ 1- • ti

méstico al interior de la familia, es considerado "no trabajo
Es esta, concepción, funcional al car^ital? Poroue?
Cuáles son las condiciones actuales de reproducción de la fuerza
de trabajo?
Debate y/o exposición comxjlement^^ria: c, Carmen,

Pr^^OTientos' de "El oríaen de la Pa.'Tilia, la Proniodad Privada y d
Estado" Erapiiaentos de "Mujeres Graneros y Oapitnles" Doourier"^'^
Base de la campaña.

BIBLIOGILiPIA:

Los libros completos de los fra/pnentos seleccionados en "recur—
f O f •

"Trabajo asalariado y Capital" C. Marx.

RESPONSABLES:

Carmen, Monitores, Silvia, Guadalupe, Lucía.
TIETiTPO : 1 hora.
PRODUCTOS: PTupos de trabajo sobre las dos

á
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OBJETIVO II

Pr.g 7
CONTENIDOS i

- Presencia y dicciones de otft. femenin<=is en rep-iones, Bslpnce de
experioncips, desde el :-!unto de vista del P. respecto p ellas,

- Análisis de mecanisinos im-jle'nentndos por APRA nara copar la: di
rección de dichas oriaanizaciories,

MODALIDAD :

En un barrio de El Afcustino, •iiilitantes del APRA se acercan a la
diredtiva. de un Cenador Coi-Tunal ofreciendo coordinacián de accijo
nes con el aobiemo central. Una. c. cercana al .p. ve ésta raanio_
bra de manipulación y consulta a varios cc, del. P, sobre las ac
ciones a seguir, sin recibir directivas -recisan.

Sobre la base de este ejemplo, las comisiones de trabajo deben,
haciendo un. ejercicio de dirección, ela-borar un i.ilan táctico, al
ternativo a. la caiiroana aprista,

RECURSOS i

Lectura, del fragmento s jbre "Mujer Trabajo y Empleo".

Papel y plnmones,

PRODUCTOS :

Plan de contra/campaña al intento aprista. de dirigir las ora-aniza
clones de mujeres del sector popular.

BieLIOCTRíPIA:

"Comedores Comunales, La mujer frente a la crisis" de Violeta S£
ra Lafosse,

RESPONSABLE:

Cariíien

OBJETIVO III

CONTENIDOS :

En base a los contenidos 1 y 2 , reflexionar sobre la reproduc -
ción do la fuerza de tr.abajo y la. calidad de vida de los secto-—
res populares y su articulación en la lucha por el socialismo,

MODALIDAD :

Trabajo de aruoos. Cada comisión elabora una. plataforma de lucha
de organizaciones femeninas, en base a. la. supervivencia, rué se
articulen a un oían ¡olítico /global y alternativo,

RECURSOS t Pa.pel y Plumones

PRODUCTOS : Plataf ormas de cada. una. de lás comisiones,

RESPONSABLES: Caxmen, Alonso

TIEMPO : 1 hora.
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•  uríu;3eres,-/Graneros y Capitales"
Glande Meillassoux. Siglo XXI Editores,

El recurso a la producción doinóstica como medio de reproducción
de la. fuerza de trabajo coloca al capitalismo 8,nte ima doble -
contradicción,, Este recurso, en efecto, se ejerce en dos nive -
les diferentes, uno mediante el cuaG el capitalismo se aprovi —
siona de fuerza de trabajo p:rat\iita., y cue examinamos en la S£
f!unda parte de este libro, otro por medio'del cual se procura e
se artículo- siempre esencial para su funcionamiento: el traba
jador libre. ' •

¿El capitalismo puede perpetuarse independientemente de ese
doble aporte económico y social aue proviene del sector doraósti
co?

La. hipótesis de base para todo razonamiento sobre, el sala
rio sostiene que el capitalismo es ca,opz de reproducir la fuer
za de trabajo a partir de \jna población formada en su seno. A
larao plazo el salario no puede ser inferior al costo de la re
producción social de la fuerza de trabajo sin comprometer la -
reproducción caDitalista,

Sin eoibarfao es evidente, de acuerdo con lo oue precede, —
que el desa.rrollo histórico del caqitalisrao se hizo hasta el ;
presente en contravención con esta ley mediante la absorción —
continua y sostenida de p >blaciones provenientes del sector do_
raéstico de producción.

Para, que el ca.pitalismo se reproduzca, vale decir, "ara -
que crezca seaó.n la ló/qica de su desarrollo, deben crecer pro—
porcionalmente las fuerzas productivas sobre las que se anoya.-
y, entre ellas, en primer lu¡o:ar, la fuerza de trabajo que debe
aumentar en calidad y on cantidad. El imperialismo europeo o
frece ima solución oriainal a esüe problema mediante la divi -
sión del proletariado internacional: las fracciones estabili -
zadas, urbanizadas, de la clase obrera, estón destinadas a una
formación o a. una. educación selectiva para a.ui;entar su produc
tividad, mientras /.¡ue de la.s provenientes de las zonas coldnial
les se espera un creciraiento numórico, ""

Ahora bien, como vimos, esta lóltima es de dóbil califica -
ción pero barata a ca.usa. de las capacidades que tiene pa.ra ese—
igurar total o pa.rctalmente su reproducción por medio del tra —
bajo fci'atuito que aplica a los medios de producción aerícolas -
dejados a su alcance. Guando, a cusa do la extensión imperiali£
ta, el .Capitalismo dispone de un aporte continuo de trabajado -
res reción llea:ados de los sectores exóaenos y oblií!:ados a com];E
tir unos con otros .a medida que in^presan en el mercado de tra —
bajo, se aseaura su reproducción a expensas de esta p-oblación —
a la cual, en lucrar de inteprar upra facilitar su renovación, -
tiende a explotar de ima manera destructiva.- Acausa de las con
tradicciones inherentes a ta.l modo de superexplotación (forma -
ción de una renta en trabajo en el interior del modo de produc
ción capitalista) dichas poblaciones sufren una degradación so_
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cial, política y muchas veces física, ligada a la degradación del
modo de producción domóstica hacia el cual son rechazadas consv—
tantemente, (.,♦),

El imperialismo como medio de reproducción de fuerza de tra
bajo a bajo costo conduce indefectiblemente al capitallismo hacia-
una. crisis mayor, pues si bien la población mundial cuenta aún -
con millones de individuos que no emplea directamente, a causa de
las transforraaciones sociales de las guerras y de las hambrunas -
que el mismo produce, ¿ cuán.tos de entre ellos son capaces da pro)
ducir su propia subsistencia y de alimentar a sus hijosT

La segunda, contra.dicción que enfrenta el capitalismo en su —
desarrollo viene de la utilización persistente de la familia, ha¿
t^i , en las sociedades raús avanzada.s, como lugar de reproducción-
de este ingrediente social del nue se ha alimentado hasta el pre
sentes el trabajador libre.

Después de haberse constituido como el soporte de la célu
la de producción agrícola, la institución fajniliar se perpetuó ba
jo formas modificadas constantemente , corno soporte social del pa
trimonio de las burguesías comerciantes, agrarias y luego indus -
tríales. Ha servido para la transmisión hereditaria del patrimo -
nio y del capital c\^a preservación fue lograda mediante la confuí
sión persistente desde hace tanto tiempo, ""

Pero en la actualidad, salvo ciertos medios burgueses, la. —
^'-milia carece de infraestructura económica. Posee poco o nada -
para transmitir, ni bienes ni, por lo tanto, la ideología patriar

, cal mediante la cual se justificaban, su posesión y su gestión, íSÍ
los medios pox^ulares la fa.milia se perpetúa según el modelo ético
y en el marco ideológico y jutdico impuesto por la clase dominan
te, pues sigue siendo la institución en el seno de la cual nacen,
se alimentan y se áducan los ̂ jos gracias al traba.jo benévolo de
los padres, en particula.r de la madre. Sigue siendo el lugar de -
producción y de reproducción de la. fuerza de trabajo. Aún cuando
está privada, de toda, otra función productiva, en la familia conyu
gal se vuelve a encontra.r la. misma, paradoja de Tina asociación or
gánica. de las relaciones capitalistas de producción.

Las relaciones nue prevalecen entre los asociados dedicados
a. la reproducción conyugal de la fuerza de tra.bajo, vale decir, a
la producción de una mercancía, no responden sin embargo a las —
normas contractuales (^ue cara.cteriza.n a la einpresaí las relacio
nes matrimoniales son de tipo personal, ningún contrato liga las-
partes en lo que concierne al tiempo de trabajo, la distribución-
de las ta.reas del hogar o su remuneración. Los contratos iBgalEs
del matrimonio sólo legislan sobre el destino del pa.trimonio pero
ignoran el trabajo nue se realiza em el interior del hoarar, el -
que es considerado, legalmente, como no producido. La gestión del
patrimonio familiar es un asunto privado, a.ún en gran medida de —
pendiente del arbitrio del esposo. El trabajo de la esposa consa.-
gra.do a la producción del hijo, futuro productor, nimca es remune
rado sobre la base de un salario, es decir, del tiempo pasado . .e":
fectiv.'^mente en esta producción (en 1973 se estimaba en 3,000 -
francos como término medio el preeio mensua.l de esta fuprza. de -
trabajo),
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La.fuerza de trabajo así producida, i^ue sin embsrgo en el-
niercado de trabajo es una mercancía, no puede ser comercializada
por sus productores. En efecto, legalmente la mayoría, de edad 1¿
bera'al hijo de toda obligación frente a sus padres cuando alean
za el umbral productivo. Sólo pueden explotajr legalmente su fuer
za de trahajo aquellos Que, al poseer los medios de producción —
capitalista, estón en condiciones de ofrecerle un empleo. El co¿
to de fabricación del productor nunca es contabilizado en tórni%-
nos capitalistas como una. inversión priv-^da, ni como" suscepti'"-
ble de producir un beneficio mediante la venta o un interés al —■
productor del productor . Al no ser una empresa, la familia no ^
goza de ninguna de la.s ventajas legales acordadas a las socieda-
desi Al margen de la familia burguesa# propietaria de una empre
sa, por lo tanto en condiciones de emplear a sus hijos, la inver
sipn pue los padrea consagran a la reproducción de la fuerza de
trabajo es a pura pérdida»

El modo de producción capitalista depende así para su re -
producción de una institución que le; es'extraña pero que ha man
tenido hasta el presente como la més cómodamente adapta-da a esta
tarea, y, hasta el día de hoy, la m^s económica para, la moviliza
ción gratuita del trabajo -particiilarmente del trabajo femeniho-
y para la explotación de los sentimientos afectivos que todavía—
dominan las relaciones "Dodres-hijos.

La mayoría de edad, al liberar al hijo de toda obligación
de restitución frente a. sus progenitores, le da al capitalismo la
ventaja de fijar esta mayoría a partir del momento en que- el a
dolescente. está en. una edad física como para producir, pudiendo-
así alargar al méximo la. duración de su vida activa y de sustrao.-
a los padres lo más pronto posible, el beneficio de su eventual—
salario (su fonaación intelectual liLtorior es orientada más fa
Gilmente fuera de la tutela familiar). La n >ción de mayoría de e
dad, que no existe en la sociedad doioéstica, fija así legalmente
el üiomento cuando surge en el mercado de trabajo lo que Marx lia
mó el "trabajador libre".

.i.

f■ .
'Ó'-'.i'v
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"El origen de la Ponilia, la Propiedad Privada
y el EPtado" P. Engels.

(.«.) A consecuencia del desarrollo de todos los ramos de la pro
ducción -ganadería, agricultura, oficios manuales domésticos- 7
la fuerza de trabajo del hombre iba haciéndose capaz de crear -
mas productos que los necetarios para su sostenimiento. También
aumenté la suma de trabajo que correspondía diariamente a cada- —
miembro- de la, gens, de la, comunidad doméstica, o de la familia. —
aislada. Era ya conveniente conseguir más fuerza de trabaio . v-
la auerra la sn,ninistré: los prisioneros "fueron transformados -
en esclavos.
Dadas todas las condiciones histéricas de '^uel entonces, la, pri
mera gran divisién social del trabajo, al aumentar la producWvi
dad del trabajo, y por consig iente la riqueza, y al extender el
camipo de la actividad productora, tenía que tra,er consigo necesa
riemente la escla.vitud. De la, nriraera gran divisién social del -
trabajo na.cié la primera gran escisién de la sociedad en dos cía
ses: señores y esclavos, explotadores y explotados. ^ ~

Nada, sabemos hasta ahora, acerca de cuándo y cémo pasaron —
los rebaños de propiedad coaún de la tribu o de la gens a ser na
trinonio de los distintos cabezas de familia.; pero, en lo esen^ —
cial, ello debié de acontecer en ose estadio. Y con la aparicién
de l,^s rebaños y las demás riauezas nuevas, se produjo una revo
lución en la familia. La industria había sido siempre asunto del
hombre; los medios necesarios p^ra ella eran producidos por él y
propiedad si^ya. Los rebaños constituían la nueva industria , su—
domesticaoién al principio y su cuidado después, eran obra del -
hombre. Por eso el ganado le pertenecía, así como las mercancís^s
y loa esclavos r^ue obtenía a cambio de él. Todo el excedente -ue
d^O''^ba ahora la produocién pertenecía, al'hombre; la r.iuier riarti
cipaba en su consumo, pero no tenía ninguna participación en sü
propiedad. El salvaje, guerrero y cazador, se había conformado ;
ocupar en la casa el secundo lugar, después de la mujer; el pas
tor, mas dulce , engreído de su riqueza, se puso en el primer ̂
lug^ y relegó al segundo a la mujer. Y ella no podía quejarse.-
a división del trabajo en la familia había sido la base para —

distribuir la propiedad entre el hombre y la mujer. Esta división
del trabajo continuaba siendo la misma, pero ahora trastornaba —
por completo las relaciones domésticas existentes por la mera ra
zon de que la división del trabajo fuera de la familia había cam
biado. (...), -

Los sistemas legislativos de los países civilizados moder
nos van reconociendo más y mas, en primer lugar, que el matrimo—

para tener validez, debe ser un contrato libremente consen
tido por ambas partes, y en segundo lugar, que durante el perío
do de convivencia matrimonial ambas partes deben tener los mis
mos derechos y los mismos deberes. Si estas dos condiciones se —
aplicaran con un espíritu de consecuencia, las mujeres gozarían-
de todo lo que pudieran apetecer.

Esta argumentación típicamente Jurídica es exactamente la—
misma de que se valen los republicanos radicales burgueses para—
disipar los recelos de los proletarios. El contrato de trabajo -
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se s"e.pone contrato consentido libreneñte ;por ambas partes^ _■
Pero se considera libremente consentido desde el momento en—
que la ley estatuye en el papel la igualdad de ambas partes.
La fuerza que la diferente situación de clase da a una de •
las partes , la presión que esta fuerza ejerce sobre la otra
parte, la situación económica real de ambas; todo esto no le
importa a la ley, Y mientras dura el contrato de trabajo, se
sigue suponiendo que las dos partes disfrutan de iguales d¿
rechos, en tanto que una u otra no renuncien a ellos expresa
mente. Y si su situación económica concreta obliga al obrero
a renunciar hasta a la última apariencia de igualdad de der^cchos^ la ley de nuevo no tiene nada que ver con ello.

No es mejor el estado de cosas en cuanto a la igualdad—
jurídica del hombre y de la mujer en el matrimonio. Su desi- —
baldad legal, que hemos heredado de condiciones sociales ante
rieres, no es causa, sino efecto, de la opresión económica de
la mujer. En el antiguo hogar comunista, que comprendía numero
sas parejas conyugales con sus hijos, la dirección del hog^,
confiada a las mujeres, era también una industria socialmen
"bsjn neóosai^ia. como el cuidado de proporcionar los víveres^
cuidado que se confió a los hombres. Las cosas cambiaron cen
ia familia patriarcal y aún más con la familia individual mo-
nogámica. El gobierno del hogar perdió su carácter social. Lasociedad ya no tuvo nada que ver con ello. El gobierno del
gar se transformó en servicio privado; la mujer se convirtió—
en la criada principal, sin tomar ya parte en la producción so
cial . Sólo la gran industria de nuestros días le ha abierto-
de nuevo -aunque solo a la proletaria- el camino de jla yro
ducción social. Pero esto se ha hecho de tal suerte, que s
mujer cumple con sus deberes en el servicio privado de lamilia queda excluida den trabajo social y no puede ganar nada,
Y si quiere tomar parte en la industria social y ganar po
cuenta, le es imposible cumplir con sus deberes de familia.
Lo mismo que en la fábrica, le acontece a la mujer en todas i-
las ramas del trabajo, incluidas la medicina y la abogacía.
La familia individual moderna se funda en la esclavitud do -
néstica franca o más o menos disimulada de la mujer, Y. ?
ciedad moderna es una masa cuyas moléculas son "
individuales. Hoy, en la mayoría de los
que ganar los medios de vida, que alimentar a la familia, por
lo menos en las clases poseedoras; y.esto le da una posición-preponderante que no necesita ser privilegiada de
cial por la ley. El hombre es en la familia el burgués; la mu
jer representa en ella al proletario.
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Comentarios del SociÓ'.ogo cToel Jurado en el Seminario
"líujer Trabajo y Empleo" (Mayo 85)? publicado por ~
■ADEC (Asociación de Defensa y Capacitación Legal) -
Lima»

(««o) Cuando se afirma que la mujer, con la crisis, está cobrando
cierta importancia, apenas estamos arañando un hecho que es de u
na importancia capital, aunque muchos de nosotros no tengamos la
sensación de su crucialidad, para el destino económico y politiy
co del paíso Me parece que hablar de empleo, únicamente en tórm^
nos de referencias pasadistas, no tiene el valor de predictibili^
dad, ni de nuestro compromiso como investigadores y como perso ~
ñas que quieren un mejor pais«

En los próximos años se abre el debate de un problema se —
rio» El primero es evidentementes el de la reactivación de la —
crisis» Como dicen los especialistas, estamos inmersos en una -
crisis de larga duración; no estamos en una crisis que sea supe
rable en un plazo relativamente breve. Algunos aseguran que est_a
mos inmersos en una crisis de tipo Condrantieff, que dura enjjre-
treinta o cuarenta años. Nosotros tenemos alrededor de cinco a-
ños, seis años seguidos en este nivel de crisis y probablemente—
el pantano sea demasiado hondo y la brecha al ascenso, sea cada-
vez más difícil. En este sentido, en qué medida, la' mujér puede
ser un factor de reactivación de la crisis y en qué medida,' a
partir de la crucialidad que ella tendría como factor de reacti^^
vación de la crisis, puede ser un vehículo de transformación po..
lítica?

Los especialistas en crisis tienen dos tesis fundamentales
para la reactivación, U'na de ellas es bajar los salarios por de'fe
jo de los niveles de subsistencia, de modo tal que las utilidades
puedan enfrentar el problema le la mayor inversión o la dotación
de capital, para reactivar el proceso productivo. El nuevo go -
bierno ha dicho que debemos reactivar y salir de la crisis a tr¿
vés de una mayor producción. Para ello, evidentemente se precisa
una ma^/or inversión y para que ésta exista se requiere de mayor-
ahorro y el destino de la fuerza de trabajo, está en proporciona
selOo

Rosa Luxemburgo, una de las estudiosas de^la teoría del_ —
capital, señala muy claramente que una de las fórmulas^de salida
de la crisis , precisamente posibilitar la existencia de un —
tercer mercado, que se responsabilice por la reproducción de la-
fuerza de trabajo utilizada por el capital. En los estudios rea
lizados en el país, teóricamente, eso tercer mercado tendría que
ser el mercado externo o si no, el mercado de la economía campe
sina o Adolfo Pigueroa y Efraín Gonzalos de Olarte, del Institu
to de Estudios Peruanos, consideran que con un 25% del trasvase-
de excedentes de la economícv campesina a la industria, el PBI se
movería apenas en dos puntos. La significancia que tiene la edó-
nomía campesina en nuestro país, es casi nula.

Si nosotros no tenemos otra esperanza que el mercado ex -
temo probablemente caeríamos en lo que ha sido el empeño de su
cesivos gobiernos durante estos últimos años « Somos un^país ca
pitalista en crisis, dentro de un sistema mundial también en —
crisis, en donde hay ¡roteocionisiAO a las exnortaciones y a las
importaciones de países del Tercer Mundo,

Entonces, el tercer ^rcado tendría '-:ue buscarse en el in
terior del país, ¿Cuál es ese tercer mercado? Usando los datos
simplemente de Población Económicamerte Activa, por categorías
de ocupación, encontramos lo siguientes PEA femenina (lue se ri
«"e por el mercado no capit sta es, en el nivel urbano, 52% y
en el nivel rural 70-%. ' Si tuviéramos -'ue defi nir m-uy rá.pidcamen
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ouíle. .on las -idadea aroduotivaj
^Lfíaf e^Toa^ Zit^. o.endeLlaa oflci^es^«jl_-
ÍÍS-A mientras .ue los empleados ̂ -bres son el 28^.^^0tr.^dad Produetxva iinj^ortaote es la oapxt.l^ ^
naStf ISíimos'una •nueva inidad de producción en expanslTín

es ?; uSda,d de oroducción v consumo
¿ivel urbano, representa aproximadamente el 52?. y a nivel..rur. i
el 7094, , , .

Tn +oc!i<5 de] tercer inercpdo, este esSi tene-aos en cue .n' urbano y lOfo en el nivel ru-
el tercer mercado, ^2fo en vector fundamental de
ral, en ̂ 9"^ laSiliarJias mujeres entonces, tien®
rrof ?rota4;ioo - a afsrpr^é et ToSfr^n
de la del capital, teidremos una idea -

ra^e^r^"e ílene'L mu or, contabiliza, de -
fdvrraa canitalista, como mujer nue busca salario.

Si le diér-mos ^l.-unos cocientes adicionales, considerar,oi le uxox rio cnpr^icioSo aor bus^^ueda de va
por ejemplo, trabajo por " jg organizaciones para ha-
so de leche, d® oomedores^opu^re^ ^ ,i oontablli
^ór-ri fl trib •ioStícr-ue realiza la .mjer s precio de -
Sorcado, seria, todavía mucho mós importante. ^

Todo esto nos da - Jg^fg^^rLaSilvíción ie^
primer lugar, lu '^?Jp%iaado" Los salarios han-ban jado
la crisis y de hecho f .eísona, en cada unidad -
o tal nivel, nornue puede . n ¿ ' trab^^jos, lo mínimo de -
familiar, nue consigue vía multitud de
subsistencia; ^ í^i'Live"' de subsistencia aue es una ino-
varón, salarios deb^^o los
dida contra la crisis. Y, ; - apiarios complementarios,in
indicadores que Delmr no. re _ , ^ soporta los nive—
feriores a ese salario y' ' ocuuación '^ue tiene
les mínimos de subsistenc familiares con el comer--
la muoer en eB^52^^ y 'eto, , olla est4 obteniendo in
gíesos que est.án reprodudondo ].a unidad famili.

-j-?? on loatos ..iomentos y en este pais, en "■La muqer ®^^í|.+ ic^s^ de transformación estructural, a -
las organizaciones politice s ae país. Vemos noso—
la altura de alrededor de una decenatroE. que el ífrtido Aprieto he ='^lj°,,2blomepto, 1.p eetroteRio -o quizó moa, óe porloraentor^. ^eró cooor oator uoddoaea fomi-
aue tendrá que 1 ámbito rural como urbano- coliares de producción hr se social importante de
mo estrategia al mercado C"
arioyo, dado .ue tiene PEA total es manufacturera,
Pitalista de trabajo, el os nda más reducido.
; el grado de sindicalización en ^ual ue los ojos nrier!rrir.^SrJi?fSb:ío-mo;^i"u:^.l ra,=áS¿ =íte tiPO «e uuiaa-.-
roa íommorea, ti.«. vital l»PO^ juatomouto.

Yo diría, que la disou'-n de conducta -noli
en quién se sitúa y j-i ¿ ¿e producción y conswao. Ya
tica en estas unidades f^ donde bastaba, dar un. lote
::f :í^íc?os r^on:r?f al^« :ié2??ico y la unidad familia
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podía sentirse ssiisfech.?? y conceder muy fácilmente sus lealta
des políticas. Ahora, se está demandsrido empleo, ingresos, y e
so va en contra del canital,

Si hay algo a favor, entonces, de las estrategias de trata
formación estructural de esto uaís, está en las nronias restric
clones de acuelles ^.ue se acercan con la idea ilusoria de cani-
talizar estss unidades familiares de producción y consumo, don
de la mujer es protagonisjja fundamental, donde e3drste la raatri-
focalida.d, donde la mujer es importantísima, por-^'ue toma decisio
nes, organi^.a la unidad familiar y las estrategias de sunervi—
vencía. Ba.jo estas consideraciones, el destino político de es
te país está atravesando por dos espacios, el espacio de l.p uni
dad^familiar de producción y consumo y el de la participación -
política de la mujer, .

•'-.■1,' ;;-. i.

pt.
• i' • •-

i

"s;: ':.:--;' :-¿-
T'V

-  .o,.
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PRIMERA ESCUELA NACIONAL DE CUADROS - P.U.M.

MA: TilLLBR AGRO

Documento # 8

Taller;

tijííeitesr® l°s
P^tioipaotes adquieran una viaíén evaluativa,

80-85™v la situaoián del agro entre los años
gra?l¿ J¿l^lpra!"° S

b, I9S participantes asuman cuál es el rol de las orín

delTrenll ̂ Sof " la OOP - y el rol?"
Ce.Que los participantes conozcan los aspectos centrales-

de la línea Agraria del P,

2. Los contenidos que se van a abordar, en funcián de cada
^Djetivo trazado, son :

a.- Evaluacidn de la situación del agro entre los años
80-85.

las medidas de política agraria del Apra.

SarexiSfnter^''^^^r organizaciones agra -rías existentes, papel y funcionesj importancia de
-  . V - Kí, J li d.

concertación en el agro, papel del CUNA.
o.- ̂ tos de vista sobre Línea Agraria-estratééica y tác

3. Materiales de Trabn^-^n

a. Folleto sobre Evaluaciáñ de la Situaoián del Agro -
8O-85.

folleto sobre las medidas de política agraria,
"b. Boletines 1 y 2 de la CNC

c. Ley Agraria del Perd. ' "

Programa Agrario de la CCP (VI Congreso)
d. Acuerdos del CUNA.

19-03-86l

ÍÚiikláiMAAiíÉÉIIí^it •iliiniiii ilMWH 11
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•I ESCUELA NACIONAL DE gu.^BPO;;

PARTIDO UNIFICADO MARIATEGUIS^A

DOC # é A

i'EMA; CAMPAÑA POR EL PETROLEO

Horario : Jueves 20 de 12 a 1 p. m,, 2 la 5 p.m.

OBJETIVOS.-

1. Reoouocér las "trám^as de la erus'fcen'taéió]! gobiernista en ra—
lación a los contratos petroleros.

2. Buscar la táctica que se debe desarrollaar para plasmar la al=^
temativa PUM' respecto al petróleo»

CONTENIDOS. -

lo Acuerdo de Fases publicado por el Gobiamo Aprista,
2, Acuerdos complementarios publicados per el gobierno Aprista.
3» Situación Internacional del Meifcado petrolero.
,4. Las siete denimcias que sobré el Acue-do de Bases propagandiv<-,

za-el PUM.

MODALIDAD O PROCEDIMIENTO

1. Exposición del Acuerdo del'Bases y ot -os Acuerdos Complementa
rios suscritos por el gobierno Aprica, '
Responsable ; C. Alvaro. ^ '

Tiempo; 45 minutos ( 12 y 15 a 1 u.m, del jueves 20 marzo 86)^
Orientaciones específicas: - Se ugiere exponer utilizando el

corjimto de gráficos que se hallan

en 3l Comunicada) de Petro Peni

de lominado "El Nacionalismo Petro-

"  L( /"o". Aviso de todos los diarios

ó' 1 2 de febrero de 1986,

- C. i.e los cc participantes a la EfIC

engan a la mano dichos cuadros y

os dociunentos afines del PUM.

r  ¿ue los cc sigan la exposición con

el cuadro PUM "Ubicar las Trampas".
2. Trabajo por grupos.

Responsables: Todos los cc ] .ri;icipantes ayudados por monitores
Tiempo; 1 hora y media (De 2 a 3 y media jueves 20 / 03 / 86 ).
Orientaciones específicas: - rabajo en grupos con el Cuadro

CJbicar las, trampas".

n.

* ITiVI^li i'
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.  - En este cuadro el ccinunicado de

Petro Perá es fragmentado de acuer

do a las 7 denuncias (-Pág. central

-  >del folleto PUM "¿Peer qué nos opo

nemos a la firma del Contrato con 1

la Occidental?".

- Frente a cada afirmación gobiernis

ta segaida de su sustentación, se
ubica la denuncia PUM y debajo un

espacio en blanco,

- Cada grupo deberá tratar de ubicar

(subrayar) las trampas de la sus

tentación gobiernista y completar

el espacio en blanco.

3, Exposición del documento PÜM, con el desarrollo del Cuadro
"Ubicar las Trampas" y de la táctica a desarrollar,

Responsable: C. Alvaro.

Tiempo; 1 hora ( De 3 y media a 4 y media p.m.).
Orientaciones Especificas; —Desarrollar el cuadro "Ubicar las

trampas" dando así la posición
pum,.

-Los cc. participantes deberán com
paran —en ejercicio paralelo indi-

.  w ' vidual de escuchar y contrastar-

r  sus tra^bajos grupales y lo señala-'

-  do en esta exposición. Para ello

se les entregará otro ejemplar del

■  • ' > Cuadro aludido para cue anoten.

.  -Se sugiere utilizar, preferentemen

té, gráficos diagramados en forma s

simila.r a los gráficos gobiernistas.

Por eje los barrilitos para entender

la repartición del petróleo,

4. Trabajos en grupos para reforzar el objetivo de táctica.
Responsables; CC.participantes, monitores y G. Alvaro,

Tiempo; 30 minutos.

Orientaciones específicas; - Nuevamente por grupos o en parejas
se pide la ela.boración de afiches

o volantes que traten de cualquiera

de los subtemas estudiados.
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EVALUACION POR PRODUCTOS;

1. Los productos de trabajos de comisiones servirán para evaluar
si se lograron o no los objetivos propuestos.

2o El C, Alvaro tendría que ela.borar una evaluación general, in
terpretando dichos productos de los cc participantes,

3. Además, los cc participantes evaluarán j Grupalmente (por es
crito y oralmente) e individualmente dentro de la evaluación
general de la ENC,

RECURSOS.-

1."El Nacionalismo Petrolero';

2. "Respuesta a Fetroperii." PÜM 13 de febrero de 1986..
3. Folletos PÜM sobre Petróleo, en especial. "¿Por qué nos opone

mos a la firma del Contrato con la Occidental?",

4. Otras publicaciones gobiernistas sobre nuevos acuerdos,

BIBLIOGRAFIA COMPLET/IENTARTA. - , i

Solicitaid.a al C. Alvaro, '
tú t'

, a-- V

•  •- •

r' I,,..,

:i i'-íT

j: l. .

'.l.Jl

I  ■

■ h' ■ i" ■ •¡i-i "! ' ^

■■'"1

•  I f'X Ú

* Fti.^n-t if'1^1

'  ' ? I'i ;1
■m
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RESPUESTA A PETROPERÜ

' El PARTIDO UNIFICADO MARIATEGUISTA (PUM) publicó el último
domingo un comunicado explicándo las razones que lo llevan a oponerse
a iá firma del contrato con la Occidental.^ A este documento ha res
pendido el Gobierno, a través de Petro-Perú.

Intentan explicar tarifa inflada

El PUM presentó un cuadro en el que demostraba que en el -
supuesto de un precio de US$24.25 por banril, y ante costos de produc^
ción equivalentes, el modelo ela,borado por el actual Gobierno estaba
muy lejos de ser la mejor opción para los intereses nacionales.

Comparado con los contratos renegociados de Julio de 1980,
conocidos como loa contratos Silva Ruete, el "Acuerdo de Bases" perm^
te que la Occidental incremente sus utilidades a costa de la partici
pación del Estado, en 65^. Frente a la entreguista. Ley Kuczinsky,
las utilidades de la empresa extranjera permanecen casi iguales:

CUADRO No, 1 - •

Mérgen de las Utilidades por barril
(Precio US$24.25)

Contrato

Silva Ruete

Ley

Kuczynsky

"Acuerdo

de Bases"

Retribución Occidental 12.12
Costos de Producción 8.71
Tarifa del Oleoducto 0.72
Utilidades Brutas 2.69
(Retribución menos costos)
Impuestos a la renta i'oi
Utilidades Netas 0,o5

^  (x) Tarifa promedio entre 11.50 y 14.80

12.12 13.15
8.71 8.71
0.72

2.69 4.44

1.10 3.04
1.51 1.40

(x)

Petronerú señala que en este cuadro el PUM habría incurricu
en un error al imputar el mismo costo de producción a lasISr?Slladas (ta,ri?as de 11.50) que a las no desarrolladas « desc^
V.V.-Í-V. ^+QT»-i-Fn lá ao) a las que se denomina "excedentes y que corre-
ponL'l ¡a todavía realiza, aotividadea de explora-
ción. • • o. '

caben algunas precisiones.

^  Fn loa lotes lA y IB, de la Selva Norte, se han identifi
cado reservas desarrolladas en un volúmen de 106 millones

de barriles? A su vez se ha establecido-una
de 96 millones de baríiles. Esto significa que la Occidental recibe
^ calidad similar de "petróleo viejo" y "nuevo", sin considerar -Tb mevofdeLubrimientoS cue =0° f
de crudo sujeto a la tarifa especial de US» 14.80 por barril

A.
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2o Los costos de producción declarados por- las empresas petrol^
ras incluyen por definición la parte que corresponde a la recupera -
ción de las inversiones, tanto de la base de exploración como la de
desarrollo. No tiene sentido hablar de costos y tarifas diferentes,-
oara barriles "viejos" y "nuevos".

Por ello, durante la vigencia del sistema de participación -
con riesgo en sus distintas variantes (Fernandez Maldonado, Silva -
iíuete, Kuczynsky) , el Estpdo recibía siempre una retribución equiva-
lenube al 50> del producto (sin considerar impuestos), y era la con —
tratista la que corría con los costos incluida la exploración.

3o En el supuesto, sin embargo, que hubiera que reconocer un -
costo adicional por exploración o cuplquier &tro concepto, esto no a.
fectaría en nada los resultados del cua.dro N 1, ya que la premisa ~
jn .la que há sido elaborado es que los costos son equivalentes, —

Cualquier modificación en la línea de costos de producción afectaría
no sólo a la columna "Acuerdo de Bases", sino también a las otras -
dos , lo que daría al final, la misma distribución de utilidades sin
alterar las conclusiones básicas,

4o Petroperá pretende introducir una justificación a la genero
sa tarifa de S 14,80 por barril, arguyendo que la producción exce
dente: representa un costo de $ 11,12, lo que viene a ser adicional
de 2,41., respecto al costo básico establecido -por la misma empre
sa estatal y que alcanza a los 0 6,71 por barril, ""

. . Con un_margen de esta magnitud basta solamente extraes? 35 nii
llones de barriles para pagar toda la inversión exploratoria en los""
lotes lA y IB, que llegará a los USS 84-*000,000, segán el "Acuerdo de
Bases", Quedaría un volumen de 61 millones de barriles en reservas ̂
por desarrollar, sin contar nuevos descubrimientos que se pasarían a
costos inflados.

La diferencia entre las tarifas de 14,80 y la de 11,50, es dec.

3o30í SUPERIOR AL SUPUESTO crecimiento de los costos. Sobre un
monto de reservas de 95 millones de barriles, la Occidental se benefi-
cLupia con ingresos adicionales por USf 317-'§00,000 para pagar una in
a inversión exploratoria de 84 millones. Esto significa \ina transfe; —
rencia de USS 233*000,000 para financiar la explotación directa del —
crudo,
t?, Finalmente , debe hacerí>e notar que I^etroperú no se ha atre —
vido a refutar el Cuadro N- 2 del comunicado del PüM, que demostraba
que al bajar el precio internacional del crudo el "Acuerdo de Basés"-
permite que la Occidental proteja mejor sus utilidades que lo que po
día hacerlo, con otras modalidades, incluida a la ley Kuczynski,

Cuadro N~ 2

Márgen de utilidades por barril
(Precio US$ 20,00)

Contrato
Silva Ruete

Ley "Acuerdo
Kuczyndtír de Bases"

atribución Occidental
sto de Producción
~ifa oleoducto
-lidades brutas
atribución menos costos)
jesto a la renta
•lidades netas

10,00
8,71
0.72
0.57

10,00

8.71
0,72
0.57

10.84 (*)
8.71

2,13

0,39
0.18

0,23
0,34

1.45
0,68

.*) Tarifa promedio

■ W:
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En la actual situación del mercado mundial petrolero, cuan
do los precios vienen cayendo aceleradamente,"~el sistema implícito en
el "Acuerdo de Bases" sirve para atenuar la declinación de las utilid^
des de la empresa extraen jera. El contrato Silva Ruete y la Ley Kuczyns
ky dejan de dar utilidades cuando el precio internacional desciende d£
bajo de los US$ 19,00, Entretanto, el "Acuerdo de Bases" suscrito po^
el gobierno aprista permite defender la ganancia, de la empresa hasta
los US$ 17«00 por barril.

La Mezcla de Situaciones,

9

Petroperú afirma que el PUM ha corfimdido situaciones dif£
rentes al comparar las condiciones del "Acuerdo de Bases", con las q\;e
caracterizan al Contrato Silva Ruete y a la Ley Kuazynsky. La confu
sión sin embargo, est;^ en el propio Ministro Hayta y en los funciona
rios de Petroperú,

Es legítimo suponer cómo funcionarían los modelos anterior»
res con el precio y los costos actuales, de modo de establecer cual es
el monto de las utilidades netas en cada caso y cuál la participación
del Estado, Lo que no se puede equiparar son las utilidades obtenidas
en años anteriores con precios mucho más altos que los actuales y eos
tos inferiores. Si hoy han bajado las utilidades netas, al igual que
los impuestos y la retribución del Estado, es porque la caída de los
precios internacionales ha reducido notablemente al máhgen de ingre—
sos después de costos;

No es él sistema, el que reduce las utilidades. La ppopa—
ganda en el sentido de que antes la Occidental se llevaba US$ 5«07 por
barril y ahora sólo podrá conseguir US,3 0.88, es tramposo por donde -
se le mire. Los 5,07 corresponden a precio record de US$ 34,00 per
barril dura.nte 1982, Los USS 0.88 serían el resultado de la aplica—
ción de la tarifa de USS 11,50, que como se sabe afecta a la mitad de
las reservas. .

La coni'iusión ha llegado a tal extremo que el Presidente ha
sido llevado a afirmar en su último discurso a. la Nación, que a las u
tilidades de la. Occidental hasta el 28 de Julio de 1985 eran USS 5,0Ü
por' barril. Esto no es cierto, ya que por dicha época el crudo sobre
los USS 26,00 por barril lo que permitía a lo sumo, luia utilidad de -
poco más de USS 2,00, con la Ley Kuczynsky,

Siguen sin demostrar Costos de Producción

Petroperú se ha tomado el trabajo de elaborar xwb. lista de
costos de producción desde el año 1978 hasta 1985. De ella se des
prende que los costos de 1978 alcanzaban los USS 3.18 por barril, en
1980 llegaban a USS 5.68 y en 1985 a USS 8.71. Esto significa que en
7 años hubo crecimiento a. razón de 15,75^ anual , muy superior a !&•
inflación interna en los Estados Unidos y al promedio mundial. Es (3e£
ta.cable además que en momentos en que se negocia las condiciones de £
peración de las empresas petroleras (1980 y 1985) se produzcan saltos
en los costos, lo que conduce a sospechar de una manipulación de cifras
para encubrir' ingresos adicionales de la contra.tista. extranjera.

La única manera de despejar dudas es publicitar los costos
de producción de Occidental Petroleum de manera detallada,

Malabarismos sobre el Oleoducto

El PUT/I ha probado con las cifras históricas de los libros
de la Occidental, que • el país pierde ingresos de alreder de US0 3-
US8 30*000,000 anuales, al haberse eximido a, la contratista del pago
por uso del oleoducto para transporte del crudo. Aún se si aceptara
como cierta la tarifa promedio de 0.72 por barril transportado(el PUM
ha calculado en base a'los libros que la t»^rifa promedio real sería
de USÍ^ 0,86), se obtiene que sobre una producción promedio de 30 millón
de barriles, el gasto mínimo de Occidental ascendería a US321*000,000,
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Los funcicnprios de Petroperú, : £?in embargo y se hsn, empeñs.-

do en sostener que el sJiorro de Is 'emoresa extranjera por concepto de
transporte sería irrelevante, llegando a la suma de USÍÍ-5.6 millones.
Para llegar a esta cifra, lo que han hecho es multiplicar el número -
de reservas desa»rrolladas (106 millones de barriles) por la tarifa de
US8 ,0.72 distribuyéndose por espacio de 14 años, que sería el ci—

^ clo hp'sta su completo agotamiento. Esta es una-, operación absolutaijaen
'  -te absurda.. No se e^tá discutiendo qué ocurrirá dentro de 14 años,si

no cuál es el menor gasto de la empresa en los próximos años. En tal
"Sentido puede estimarse que por lo menos en el primer quinquenio habrá
una producción estimable en los pagos a.ntiguos, a.ntes de eopezar su -
declinación. rr :

De otra parte hay que rechazar la traj-nposa matemática de -
Petrpperú que no incluye en el ahorro por tarifa de oleoducto, a la
producción que resulte de la. explotación de reservas no desarrolladas
y nuevos descubrimientos. No hay que olvidar que según el "Acuerdo -
de Bases" se empezará a recibir el petróleo "nuevo" y a pagar la tari
fa de 14.80 a partir del sexto raes. Si se suma, el ahorro de tra.nspor
te para las rese vas desarrolladas con el de los excedentes se obten
drá que en este rubro la empresa extranjera ha. logrado un beneficio -
.redondo de USa 14.5'000,000. '

... .

Seguimos con lo de la retroactividad

Contra lo que dicen los funcionarios de Petroperú, el PUM
insiste que la retroactividad del contrato . con la Occidental al -
30.08.65, es objetable y condenable. La rescisión de los contratos -
estipula en el D.S, No. 389-85EP otorgó durante el período de las ne
gociaciones la condición de simples operadoras a las compañías petro
leras, -"^or ello se les denominó oficialmente ex-contratistas.

En base a la R.M. -85-EM, se fijó xuaa. "retribución única
a favor de las empresas operadoras, que tenía como objeto garantizar

.  la continuidad el proceso de producción. En ninguna parté' Sé dice qis
ésta retribución tenga, carácter temporal o que ella ciibra -sólo: parte
de los costos. Por el contrario, se sostiene que el monto ha sido fi
jado después de un estudio técnico y se establece la obliga.ttoriedad -
de su aceptación pof las eraoresas extranjeras. Esta retribución'única
como.:'se sabe alcanzó' los USí? 4.51 por barril, ■

o  ; : A la firma, del "Acuerdo de Bases" el gobierno ha aceptado

1.1a revisión de la retribución única, Gon el argumento de que no cu
bría el costo total porque nó .incluís'.las' -dápreoiaciohés. Petroperú
.debe explicar cómo es que las depreciaciones^ de -la Occidental eti los

.  " pozos viejos asciende a. US$) 4.20 por barril (diferencia entre el cos
to de 8.71 y la retribución, única, de 4.51). Y debe además entregar u

' na. razón valedera nara entender por qué no sólo se devuelven costos -
faltantes, sino que permite cargar con un importante monto de utilida
des.

Lo de la retroa.ctivida.d que incomoda al Ministro Huayta y
a Petroperú, implica que la Occidental debería recibir un reintegro -
bruto por unos 79'000,000 que descontados impuestos alcanzaría a
los US:3 53*000,000. Esta es una cifra importante que la Occidenta,l

i- .ha ganado en la mesa de negociaciones.

-  ' La alusión acerca de que el PUM debió denxinciar las utili
dades, exageradas de las petroleras antes del 30 de Agosto, es delezna
;ble. El PUM se opuso a la Ley Kuczunsky desde el primer momento, lo
que no puede decirse de muchos act rales • dirigentes del partido del -?
gobierno.

Léntitud exploratoria
—  ̂ ¡

Petroperú no ha respondido la denuncia del PUM, que señala
que la exigencia de inversión en exploración en el Lote 36 en los pri
meros dos años, que ascienden a USS 17*000,000, encierra una adecúa-^
ción a los intereses especulativos de la. empresa extranjera que espe*
rara los resulta,dos de su vecina, la Shell, para estudiar la magnitud
de sus éxitos exploratorios y la posibilidad de formar un consorcio •
pao''^ los trabajos en la Selva Cisntral.
Petroperú pierde el control de ixn lote prometedor, y Occidental asume,

^» a m
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a cambio, úna obligación mínima de inversión^
De otra parte, los fur:-oionarlos de la empresa estatal no han

respondido por qui h.en conáiderado como exploración, los trabajos en
pozos confirma.tcrios qno pertenecen más cien a la fase de desarrollo.
Esto es particularmente relevante en los lotes lA y IB, donde las pri'^^i
meras inversiones consideradas erA el programa de exploraciones, corres
penden en realidad a este tipo,de donde ya se conoce la existencia del
crudo y se trata solamente de establecer su valor comercial.

Petroperus ¿Administración popular?
El PUM Há £"bmból;S/;ao íiuá ':S Occidental controla actualmente

un volúmen de reservas cercano a la mi-tad ¿el crudo identificado en el
subsuelo. Esta posición puede verse fortalecida con la explotación del
Lote 36 en la selva de TTcayalio

Ante el riesgo de que la empresa de !,üster Hammer asimia el -
lidarazgo de la producción nacional en desmedro de Petreperá (lo que -
habra de permitirle dicho sea de paso, uia rol descollante en América -
Latina, al tener a su cargo los mejores pozos de Ecuador y Colombia),
los funcionax'ios gubernamentales solo atinan a realizar un acto de fé
declarando que con una"^administración popular" no habra posibilidad —
de liderazgo© Una frase totalmente vacía. Pstroperá no esta en manos -

' del pueblo, sino que se encuentrs dirigida por grupo de tecnocretas
varios de los= cuales provi^enen de épocas en las que la linea oficial ̂
era el más franco entregoism®, y algnaos otros venidos del extrangero.'
La administración de la empresa estatal no es nada "popular" y no tie
ne nada que ver con las tradiciones de lucha antiimperialistas, por 1
recuperación de los resursos energéticos necesarios para el desarrollo
y la seguridad nacionaleso

51 Oleoducto -;-gQ . otra vez
El PÜM salióal frente de las declaraciones oficiales que -

sostenían que como producto de las negociaciones se había logrado comr-
prometer a la Occidei^al en la construcción de un oleoducto a su costo
y en el lote 36, y quo Fetroperá pociría transpoortar su crudo en forma^

esta vía. No existen regalos de j.a empresa extranjera. Sigratuita por _ _ _ _ _ - -x. -n n
es cierto que no se cobrará en .fo'cma directa una tarifa por barril _ la
conipeBisacion se hará por otro ladoc Aquí entran a jugar las condicio —
hes suscritas con la Shiell, en el senrido de quF si esta empresa cons—
tiuye el oleoducto de la. selva central, se 'afe tará su participación
en el ci*udo producido, elevándose' en un 16^» Esto al precio de USS —
24.25 por barril representa UBÍ- 3v3'6 para la empresa.

No se trata de confiuidir transporte con extracción. Lo que -
no puede permitirse es el engaíío al pueolo peruano. Si el oleoducto - —.
fuera realmente gratuito, no~debería haber compensaciones. Pero las -
hay. El -ánico oleoducto gratuito, que sólo ha servido p^a darle per
didas al Estado' y a Peuroperú., e el del Norte, construido con el es — ,
fuerzo nacional, y cuj^o principal beneficiario es, la Occidental Petro
leum.

Guál es elvoraadero monto de l.a deuda tributaria?
El nuevo comurxicado de Petronerú sostiene que la deuda de —

las contratistas asciende a 441,600'000 y ; «136,000 barriles.
Así "vuelve sobre las cifras que el Pres2.dente Alan García anunció el —
27 de Diciembre, apenas flanado el "Acuerdo de Bases" y en cambio se «-
contradice con el anterior comunicado de la misma Petroperá que decía
que los adeudos eran de S/Í247,708«000, más los famosas S'láP^jOOO barrí—
S

La matemática gubernamental anda ñor los suelos, lo cierto -
es, como ha sido dicho que la única deuda reconocida eimel "Acuerdo de
Bases" asciende a #41,000«000, que equ3.vale al monto de acotaciones he
cha por la D3.reccioó General deCGontribuciones ( 439,742 millones, se -
gdn los documentos 08348, OS349, C3358 y 08351)• Esta deuda puede ser
pagada en 3 anu alidades a paiái'ir del 30 de Agosto de 1986, lo que en
los hechos impj.ica un pla-Ko do 4 anos, ,^con de^ grar.;.a, para canee —
lar obligaciones que provienen del periodo 1982, 1984.

/...
i

34,^ j, • ■ '■ li 4'- ■V.VVW-- p.ó); -
■i ■ . 'í'UHÍiíV VO'iO - 4•
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Sobre la cifra de 441 millones, sim embargo, el "Acuerdo de
^ases" autoriza a la empresa extranjera a compenzar, en su declaraciii.
on jlirada de 1985, un monto de 192mil millones de soles. Esta cifra -
no es un invento? se deduce de los cuadros de contribuciones, como un
supuesto "exceso depagos a cuenta" realizados por Occidental, entre -
el 82-84. Ese "exceso de pagos a cuenta", se expreso originalmente en
b-.rriles, exactamente en tres millones 136 mil barriles, que fueron
valorizados á soles corrientes en;192 mil millones.

En el Cuadro N^B, pueden estudiárselas cifras de contribuci
ones»

Cuadro N°3
Monto de Acotaciones a la- Occidental
(Período 1982-1984)
Impuesto sobre la renta imponible declarada v' . 290,925*BaojOOO
Impuesto por acotación parcial . . . 439,742*143,000
Impuesto total acotado ; í 730,667*463,000
Total de pagos a cuenta "> ' 482,958*606^000
Giro parcial-de acotación • V? 247,708*857,000

Puente: Dirección General de Contribuciones. MEP. -

El cuadro señala que Occidental declaró. 290,925 millones de
soles en impuestos y fuá objeto de una acotación parcial de 439,742
millones (monto dé la deuda bruta). Esto significa qUe entre 1982 y
1984, debió cancelar impuestos por 730,667 millones y que sÓlo lo hi-;
zo por 482,958 millones, Al final la quedan por pagar 247,708 millo -
nes, tal cual señala el primer comunicado de Petroperú, ló que fue -
ratificado, por el documento del PtlM,

Los 192mil 33 millones de soles de~.2exceso" mencionados en e
el "Acuerdo de Bases", resultan de restar el item 4 del Cuadro*N93, -
que son los 482,958 millones pagados a cuenta, de los 290,925 .millone
nes declarados y que a,parecen en el item 1.

No hay lugar a error sobre la.s cifras. No obstante ello, ya
ruG Petroperú afirma solamente que se pagarán 447 mil millones y*. '3 -
millones de barriles, habra qUe tomarles la palabra,' Si es cierto que
los 44mmil millones se distribuirán en 3 años ,no ocurre lo mismo con
la supuesta deuda en barriles. Esto significaría que antes del 31 de
Marzo, la Occidental debería estar importando crudo por esta cantidad
para cumplir cmn sus impuestos del .;85, o cancelando en efectivo el va
lor de esos barriles. A US324.25 por banril, esto significa 76 millo
nes de dólares, o poco más de un billón de soles,

_ Si este monto no es cancelado quedará en cuestión la palabra
del Presidente Alan Garcia y por tanto los directivos de Petroperú y
el miMstro- del tamo, asumirán unk enorme responsabilidad pór haber -
inducido a eirror al Presidente y haber mentido al país.

Inversión se financia mediante transferencias indirectas
Petroperú no ha podio refutar las cifras sobre las cuantio-

sas transferencias indirectas que se realizan en favor de la contra*, tv
tista y que le - permitirán un capital adicional, superior al de los -
compromisos establecidos en él "Acuerdo de Bases",
Afinando números se puede afirmar lo siguiente:

-Occidental recibe 53 millones de dólares como reintegro neto por
la retroactividad de los conjíratos,

-Occidental se ahorra por lo menos 145 millones de dólares por
concepto de uso del oleoducto,

-Occidental recibe hasta 317 millones por la diferencia de tarifas
entre petróleeo "viejo" y "nuevo".

CDI - LUM
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Estas cáiitidados suman 515 millones de dolares. Frente a -
este monto, la Oceidental: está obligada a traer267 millonea para ex -
ploraci6n, aixnque s6lo. garantiza 85 millones, y a colocajr 300millonee
en desarrollo petrolero. Puede verse que las-.transíerencmas indirectas
financian las operaciones de la contratista»

Lo que no se responde
Petroperú no ha tenido valor de responder otros p-untoa del

comunicado del PUI/Ü Recordamos los más relevantesí
1, LA participación del Estado en los ingresos petrolerps es -

casi igual para el "Acuerdo de Bases" que para la Ley Kuc -
zynsky. ̂ ^

2, El Estado, a través de I'etroperu, ha aumentado su producci
ón y sus utilidades al hacerse cargo de los campos de la -
Belco. No hay explicación de por qué no se hizo lo mismo con
los lotes lA y IB de la Occidental au'e tienen reservas que
serían ingresos líquidos para el país.

3, Las petroleras gozan de ventajas extraordinarias que no han
sido eliminadas por el "Acuerdo deBases"*
-No pagan impuestos a las exportaciones e importaciones.
-No pagan el valor del Oanodi petrolero, que se lo dejan a
Petroperá;
-No pagan la regalía, que eq\iivale al 8> del valor del cru-
do;

-Se llevan las depreciaciones como si fueran utilidades netas.
4, Finalmente para agregar uná nueva granjeria, el Gobierno a-

prista acaba de autorizar a las contratistas petroleras a
llevar su contabilidad en dólares, como si enconirarán fue
ra de la economía nacional.

Deslinde de posiciones
El P'UM se felicita de haber contribuido ha desarrollar el

debate sobre el futirro petrolerp del país y el contrato con la Occi
dental. Nuestro partido no esconde su posición programática que afir
ma que el Estado A través de Petroperá debe asiunir el monopolio de
la producción petrolera y energética.

Pero lo que hoy se discute no es esto» Lo que está en cu
estión es el Acuerdo deBases y el pretendido contrato con la Occiden
tal. El PUM y amplios sectores del país, se oponen a que la Ocoiden -
tal continúe explotando el petfóleo de la selva norte y que se le en
trego el lote 36.

1?

20

El PUM fundamenta su posición en dos puntos concretost
Rechazamos que se pretenda firmar un contrato con una empre
sa probadamente tramposa y delictiva. Los funcionarios de
la Occidental deben ser sent ados en el banqiiillo de los a-
cusados j\Anto a Kuczynsky, Ulloa y demás responsables de la
gigantesca estafa petrolera de los años recientes;
Rechazamos el contenido del "Acuerdo deBases" por ser lesi
vo al Interes Nacional.

Sobre estos dos puntos, el PUM llama a la más amplia unidad de loa
sectores nacionalistas y democráticos para la defensa del petróleo
peruano..

Lima, 13 de Febrero de 1986
PARTIDO UNIFICADO M/VRIATEGUISTA

COMITE EJECUTIVO NACIONAL/

•..Ve, . 'CDI - LUM
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EL NACIONiiLISMO PETROLERO

El Estado explota el petríieo del Mar (ex-Belco)
Los impuestos que antes se- perdonaron ahora se
pagarán
La Occidental se obliga a invertir lo que antes
no exploró
Históricamente la ganancia de la empresa extran
jera por cada barril es la más baja de la hist_o
ria^(la quinta parte de lo que antes ganaban)
Nacionalismo no es sólamente estatizar
Nacionalismo es hacer respetar al Perú y lograr
condiciones más justas

_El acuerdo de bases celebrado - con la Occidental Petroleum Gorpo
ration of Perú, constutuye la reafirmación de una nueva política pe
trolera se consolida en el.Perú, Tal acuerdo tiene la aceptación
mayoritarxa del país. '

Los antiguos y los nuevos defensores de la Ley 2325Í o Ley Kuczjns
, afirman que con esa Ley, "estábamos mejor". Veamos cúál es la v^

cLaá

ANTES DEL 28/7/85 OLE HIZO EL gobierno

4. Con la Ley Kuczynski (23231)
las empresas sólo pagaban A1,1%
de impuesto.

Ahóra..pagarán 68,5% de impuesto (eL
Gobierno derogó la Ley Kuczynski),

2, Cuatro(4) Decretos Supremos "
del Ministerio de Economía y Ei -
nanzas redujeron aún más los im -
puestos que las empresas debían -
pagar (Occidental pagó de henos -
2^7,708,000 millones de soles y
3'Í37»000 millones de barriles).

El Gobierno anuló los cuatro (4)
cretos Supremos. Las empresas paga
rán los impuestos que el Gobierno^
anterior les redujo. (Occidental -
pagará los 247,708,000 millones de
soles y 3'137»000 millones de barrí
les),

3, Como consecuencia de la Ley
Kuczynski, la..Occidental utilizó-
202 millones de dólares de impue_s
tos para acelerar la extracción -
de petróleo, dejjando de explorar-
(las reservas bajaron en los últ¿
mos años).

La Occidental, se obliga a invertir
267 millones de dólares explorando-
nuevas áreas, para ampliar las re -
servas petroleras.
Si encuentra petróleo, PETROPMÍU se
asociará para extraerlo.

4, Antes las utilidades netas en-
dólares de la Empresa Iccidental
por cada barril eran altísimas:

En 1978 -
En 1980
En 1982 - UtS

3-45
2,94
5.07

Ahora, gracias a las exigencias del
Gobierno, las utilidades netas de —
Occidental serán las más bajas de —
toda su historia en el Perú:

En 1986 - 0,88

5o Antes el petróleo del mar lo -
explotaba la Belco,

Hoy PETRPERU explota la Selva, la -
Costa y se ha creado la empresa na
cional PETROMAR, para operar los l_o
tes que antes explotaba la Belco,

CDI - LUM
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QDE HEMOS OBTENIDO CON EL ACUERDO DE BASES

Occidental se obliga a invertir 267.5 millones de dólares en eKpl£
ración» La inversión está garantizada por fianza bancaria» No es —
cierto, como algunos afirman, que no existe cobertura por la cifra
anotada»

Occidental pagará los tributos que no canceló al amparo de los^cua
tro Decretos Supremos que fueron anulados por ilegales» Esto sign£
fica recuperar para el Estado más de un billón de soles»

La tasa impositiva se ha elevado del 4-1,1% al 68.5%. Ei fisco recu
pera así 27.4% que antes la contratista utilizó en su propio bene
ficio.

Si Occidental encuentra petróleo en el Lote 56 que el Gobierno ha-se^'alado para que en él invierta parte de los 267.5 ^
lares* PETROPERU tendrá la opción de asociarse hasta en el í?0/o para
la explotación, PETROPERU no habrá invertido un centavo en eslora
ción y obtendrá los beneficios sin haber corrido ningún nesgo.
El éxito en el Lote 36 supondría obtener b© menos ¿e 250
de barriles. Esto significaría un ingresp para el Estado no menor
de 3,000 millones de dólares.

Occidentai se compromete a construir un Oleoducto para transport^
el petróleo de la zona* En ese oleoducto, el petróleo propiedad
PETROPERU será traiisportado gratuitamente.

La tarifa que corrsponde a Occidental por
zonas actualmente en explotación, ha sido rebajada de 1 * 3
a 11.50 po^: dólares el barril.

.  Occidental deberá invertir 300 millones de dólares de su ^
pital para explotar las reservas probadas y las nueps Gue se en -
cuentren en los Lotes 1A - 4b. Antes, esa explotación era finicia
da por el 27.4% de impuestos que dej¿ de pagar, amparada por la
Ley Kup-zytLSki.

. Si por Ley se reduce el Impuesto a la Renta y remesas de utilidad®actualmente fijada en 68.5J4, Occidental no P°<l=^i,®=°serse a este ̂
neficio en el Lote que actualmente opera,- por
pactado en el AouerL de Bases, (Es dedir, que en los ̂ tes 1A y IB
el impuesto será siempre de 68.5% aunque por Ley baoe;,

. Con la nueva modalidad del Contrato de Servicios con Riesgos^
PERU dispone de todo el crudo y, por ende tiene el control
sobre un producto estratégico»

CDI - LUM
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COMO SE REPARTE UN BARRIL
DE PETROLEO

1. Cuando la empresa extrae iin ba
rril, se le entrega medio barril,
2o De su medio barril, la empresa
descuenta sus gastos, le queda u
tilidad bruta. ""
5« De esa utilidad bruta, el Esta
do cobra impuestos,
4, Lo que queda después de impue¿
tos, es la utilidad neta de la.. -
empresa^

z'
|*S.^

- 1
I

I  PETROPERU

\ I

Gracias a la política nacion_a
lista del Gobierno, hoy la empre
sa tendrá las utilidades netas -
más bajas de su historia.

presa

(50%)
I / Utili

Impuestos.
\

• Utiltdrd
.  Neta-"'

 I(dad
^;Bruta

Veamos el caso de los últimos años. Para eso debe tenerse
en cuenta que el precio del barril del petróleo ha cambiado „
(1980: JJ%$ 32,90^- 1982: 33.60 - 1986: 15$$ 24,25)

Además, el nivel de los impuestos qué era 68,5% bajó en el
anterior gobierno a 41,1% y ahora a vuelto a ser 68,5%.

I. En 1980, el precio del barril
-era 32.-90 y se descomponía ast >

Precio

$ 32.9

a) La mitad del barril para Occi
dental valía 16,45 ""
b) De esa mitad la petrolera sa
caba sus costos US$ 5.68 (quedaba
US$ 10,77 de utilidad bruta),.
.c)_De los U$S 10,77» pagaba66,5%
de impuestos (es decir US$ 7.83).
d) La utilidad neta por barril -
era US$ 2,94

1

I

PETROPERU '
16,45 I

I

Retribu
ción •'
OXY '

16.45 ,

'U;

I
(N Utili

•

N♦

C

K'
'

ostog >o I i
68 1 Bruta

• ^ I ( OXY
Imp. 7.83; ! 10,77

^UÍ'i ü-d-a^

11, En 1982 el precio del barril-
subió a 33.54 dólares, pero el g£
bierno (Ley Euczinski) bajo los -
impuestos a 41,1%, Así el barril-
se descomponía de la siguiente ma

Precio 33.54

ñera:
■  o-

a) La mitad del barril para Occi
dental valía 16,77 dólares, ' ""
b) De esa mitad la petrolera pa
gaba sus costos 7.83 dólares (que
daba 8.94 dólares de utilidad -
bruta),
c) De los 8,94 dolares pagaba s_ó
lo 41,1% de impuesto (es decir
3.87 dólares. Además gracias a
otros decretos Supremos pagaba -
menos).
d) La utilidad neta por barril -
era USS 5.07.

PETROPERU

16,77

I

A

Eetri- 3," i 'dad-
bución í ! i Bruta
OXY 1 L LaB. -- -n , OXYOXY ! L
16.771 r -^3.87^-^l 8.94

^'sutilidad ̂
iTebar -5r07

■ V f V ' i ■

JLiSSjíííK jtiteiÉitíiíi
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IIIo Con el Acuerdo de Bases logr^'
por el gobierno, la participación
es asi: (El precio del barril ha-
bajado a 24.25 dólares).

a) La empresa ya no tiene la mitad
del barril que sería 12.12; abo
ra recibe una tarifa de 11.50 dol_^
res. ""
b) De los 11.50 dólares pagará sus
costos: 8.71 dólares (quedar'
2.79 dolares de utilidad bruta),
o) De los 2^79 dólares, pagará -
el 68.5% de impuestos (es decir -
1.91 dolares).
d) La utilidad neta por barril se
rá de US$Í 0.88.

Precio barril $ 24.25
Tarifa OXY 11,50

8.71
etri i ' Costos

buci'ón I
OXY

11.50

^ Imp."~i¡91 1 ' 5^?.
Util

1

i-

SlfitHlfiUdad-^^

.  1 Bruta
OYYOXY

tr.88

Es decir, aunque el precio del petróleo há bajado de 33*60
dólares (1982) a 24,25 dolares (1985) la ganancia de la petro
lera en dólares se ha reducido.

LAS UTILIDADES DE OCCIDENTAL

Con la Ley Kuczynski, la Occi
dental se IPévaba '5«07 dólares por
barril. Con el Acuerdo de Bases só
lo tendrá 0.88 centavos de dolar dé
utilidad y 1.16 dólares en las nu_e
vas áreas, si después de explorar-
encuentra petróleo.
(Si Occidental encuentra petróleo-
en el Lote 1A - B recibirá 14.80 -
dólares por barril como tarifa. En
ese caso, el promedio ponderado -
por aplicación de la tasa conjunta,
dará como utilidad a la contratis
ta 1.06 dólares por barril. Utili
dad menor-f siemprea a la que cons_i
guió con los otros contratos).

CUAL HA SIDO LA DISTRIBUCION
DE INGRESOS

La distribución de ingresos -
después de costos, es otra muestra
contundente de cómo está defendido
el interés nacional en el Acuerdo-
de Bases, Bajo ningún modelo de -
contrato tuvo el País tan alta par
ticipación (93%) j como la pactada-
con el Acuerdo.

'* -"■i ''CDI - LUM
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QDE GANAMOS CON LA BELCO?

La operación de las áreas en las que actuaba anterior
mente la ex-contratista Belco Petroleum, reportará a PETROPE
RU un beneficio económico inicial de 5 a 10 millones de dóla
res anuales, una producción adicional de más de 26,000 barrT
les diarios - equivalentes al 1A% del total producido por eT
país - y la posibilidad de incursionar en el dificil terreno
de la tecnología de auanzada que implica la explotación pe -
trolera en el mar.

COMPAR/iCION INTERNACIONAL

El precio internacional del crudo se encuentra actual
mente en su'puiito ñás bajo dentro de los últimos cinco años.

Ello no ha sido óbice para que el Perú en el Acuerdo-
de Bases haga respetar condiciones más duras que las otorga- ..
das a los contratistas por países como Colombiá, Brasil,
cuador y^Chinhí- -' c

CONDICIONES CONTRATOS PETROLEROS

Acuerdo de Bases
.  '■ ^ ' Bras'il Colomb. China Ecuador Perú

Impuesto a la Renta A2.0% ÁO.0% 50.0% 45.0% 68.5%
Depreciación Acelerada Sí Sí • '' Sí „ ^^Bí - No
Recuperación de Costos Sí Sí Sí Sí No

OBJECIONES RECIBIDAS

El no pago por el uso del Oleoducto

Sobre el voliunen de petróleo producido. Occidental só
lo, pagaba por el 50.0% que le correspondía, es decir 0.90 d^
iláres por barril. Si a esta cifra restamos . la parte de p£
tróleo que la contratista destinaba a pagar impuestos en cru
.do, tenemos que, en promedio, sólo pagaba 0.72 dúlares por -
barril.
Así. el supuesto ahorro para Occidental no sería de 20 mill_o
nes de dólares anuales, sino de sólo 5»5 millones de dólares".

Decimos ./'supuesto ahorro" ppraU9 contablemente, tal -
pago por uso del Oleoducto, la contratista cargaba como costo
operativo. Así disminuía el monto que por impuestos debía pa
gar.

Además, pagaba 0.72 a la vez que recibía la 1/2 del ba
rril -,(en 1982 - US$ 16 ) . En cambio ahora que no paga 0,7^ "
por transporte, sólo recibe" 11.50.

LA RETROACTIVIDAD DEL CONTRATO

Los discrepantes del Acuerdo de Bases sostienen que la
retroactividad, dél contrato al 30-8-85 es injustificada y l£:
siva económicamente al país. ~~

La afirmación es demagógica. Fue públicamente conocido
que la RM N~ 275-85 - EM/PP fi.ió 4.5 dólares por bárril comoCDI - LUM
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retribución a Occidental para cubrir parte de los gastos de la
producción de pozos»

Esa tarifa no cubrió el costo integral -que incluye de-
preoiaci6n, es decir el desgaste de la maquinarla -que asoien

^ ™as^máqSnas°lim''seguido operando en 1°® ^Saívo".
ros y es necisario pagar la integridad de ese trabajo. Salvo^ .
que exista Snino oonfisoatorio o Propesito de enrriquecimie

Srio"'IS?SL%srqSe\'?a%SrtraSi?n de un nuevo coa
trato se reIo2¿zoa a la íoStraparte lo If t^esuonde. foa
malizSndose de ese modo la necesaria continuidad jurídica.
iste el antecedente de los «""tratos que se rene|oci«cn^^
1900» Se firmaron el 16 de Junio, pero luexon a.
1 de Enero, . ^ *

Esta regularización con la nueva

XTali pLii y dos^e^^el
^^nSctirerSel nu^vrc^ol^ra^o: ̂ S??'a?^??onar la ex|lotaci6n.
La entrega del lote 36

La Occidental nunca pidi6 el ̂ te f " tHt%rela-''
lllf qSe'L^cSSaúSa pSdi¡ra°Suo^ los <i6l|r«3 que -
^ no^ede invertir en e±ploración en el Lote 1A -IB.

42 que^operria^fflÍ2i^^pSiWli|a^q^^ histfla Costfqíe hl
SHELL -Occidental construya e , ̂ ¿qT crudo y el apro—
s.:s'¿..T-;rsriS5k':.ss;s"£.tn.-s. ..v
tróleo.

mi "Tnderazso" de Occidental en materia de exploracíin y expío,
tación

que OccidlntirencLntíf pe|6i;of PMOT^rLtlró participan
do cono socio hasta en un 50/o. n-nere en más de dos lotes.

Ho existe la posibilidad de que opere en mas^
Si no encuentra petróleo en el lote para entrar a p

00,

leo.

La lentitud de las inversiones

se ha dicho que las inversiones -^l-^Ptimeros^años son
"muy lentas". La razón es sencilla. ? t„ t-gv 22774 -
es posible hacerlo bajo tramo exploratorio.^^ilÍg!ro1^L|rócricf^aí?e?^^u^ semencia técnica supe -
Sor a la volunLd de las partes contratantes.CDI - LUM
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Así, los dos primeros años debe invertirse en sísmica —
y geología, inversiones necesariamente pequeñas y que signif_i- .
can unos 20 millones de dólares. Luego de estos dos pasos se—'
podrán efectuar los pozos exploratorios y confirmatorios, cuya
inversión promedio por cada uno, es de 20 millones de dólares.
Y sólo después de tener éxito en estos pasos vendrán las gran
des inversiones que tienen que ver con los trabajos de desa —
rrollo y la construcción del Oleoducto.

NACIONALISMO NO ES ESTATISMO

Estas son las verdades de un Gobierno Nacionalista, De
mocrático y Popular, Verdades que no se compatibilizan con —
los seguidores del estatismo estéril y burocrático a quienes—
ningán contrato por óptimo que sea va a serles admisible. Na
turalmente, son opciones distintas. La propuesta que hizo co
mo candidato, el Dr. Alan García Perez, fue meridianamente — ..
clara. El diseño, en materia petrolera, una política naciona*» i
lista y no es'batista.

No prometió, ahuyentar al capital extranjero, al que -
asignó importancia jr tratamiento adecuado al interés del país,
pero si prometió hacer respetar al Perú, rectificar los erroi-
res anteriores y afirmar la soberanía económica.

Esa fue la opción que escogió el pueblo abrumadoramente
el 1A de Abril.

Tomado; El Comercio - 2 de Febrero 1986

í

'v..

%
■  ■■ :■ . > ' ■ , : ..CDI - LUM
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EL ANALISIS DE COYUNTUR;^ Y SUS ESTILOS

Esquena de Exposición
Sinesio López

1o Escribir y hacer la historr.ao No hay análisis inocente de
la coyunturao La forma de ejcribir la historia revela la
forna cómo el analista quiere hacerla»

2r. Entre la ciencia y la voluntad o entre la razón y la pa
sión. Obstáculos epistemológicos del análisis de coyuntura.
La voluntad y el arte de hacer la historia. Política, peri_o
dismo y literatura. Lógica de investigación y lógica de ex
posición. Los espacios de incertidumbre.

3o Un punto de partida común.

3o1. El acontecimiento y la coyuntura. La meterla prima del
anáisis (las noticias, los periódicos y la mass media
en general), Organicidad y peso de los acontecimientos.
Acontecimientos ordinarios y acontecimientos que son
ruptura.

5.2. La lógica de los actores y la lógica de las estructu
ras. Lo que define la lógica de los factores es el pr_o
yecto histórico (implícita o explícita) expresado en
la acción. Lo que define la lógica de las estructuras
son las leyes de la economía, la sociedad, la política
■y cultura, i^a organicidad del actor: biografía e histo
ria. El actor cono ruptura y la estructura como límite
(el debate ^enin, Troski, Gransci)

3<.5» ¿os tiempos de la política y de la historia. Los tiem
pos de los hombres y de las sociedades (Eevre). Momen
to, período, época histórica, modos de producción y
civilización. Especificidad de cada tiempo político.

4. ^arx y Gramsci y el análisis de coyuntura en sociedades com-
plejaSoAcontecimiento-actores-relaciones de fuerzas-ciclo
económico-clases sociales-cultura y tradiciones-estreuctura
política-desarrollo económico,

>. Lenin y el análisis en países sin sociedad civil.
Acontecimiento-actores-correlación de fuerzas-clases socia
les, Los análisis de 1905 y 1917« Uos paradigmas de dirección
política en 1905 y 1920.

5. Weber o una mirada desde el Estado. Cómo recomponer la
hegemonía burguesa desde un actor estatal con proyecto. El ca
so de Witte y su polémica con Lenin.

7o La escuela histórica francesa o la resurrección de las coyun
turas muertas, Elanálisis de la política con los instrumentos
de la historia. La relación entre coyuntura política, movimien
tos sociales y ciclo económico.

CDI - LUM



I ESCUELA NACIONAL DE CUADROS

Doc.N- 12

TEMA: TEORIA DE PARTIDO

HORARIO: Doraingo 23 a. Marte? 25

de 9 a 11 sxn.,

ACTIVIDAD: TEORIA DE PARTIDO (6 hora?)

Objetivo?

Suoera.r en lo? cc, una. vi?iór urilaterel que identifica, el

contenido del partido de cla.?e con un.a de pu? forua? hiptóri_
CP? eapecífica?.

2» Aproyiuiar a lo? cc» a una viaion de la teorxa del Dartido
coiuo teoría^- de un orocepo hiatorico» el oroceao del ?uje
to hiptórico colectivo,

3, Dotar a lo? ce, de ele -ento? fund? lental? de 1? vi?ión de
Marx, Lenin y Joaé Cario? Mariategui aobre Partido a fin de ^
C->n?truir la propueata del PRI.'!, . ]

Contenido?

1, El Partido en Marx.

2, El Partido en Lenin,

3, El partido en Jo?é Cario? Ma.riategui,

Modalidad

Sobre cada ixna de loa contenido? habrá una exnoPicxón:
1, Salazar
2, Melgar

3, Gerardo

La exooaición aera aeguida de una rueda, de "Dregunta?,

En lo? 15 "oiinuto? finale? cada uno de lo? a?iaten te? llenará
una hoja de aíntesi? y de pedido? de teíaa? a profundizar.

Recurpo? y/o laedio?

Cada nonente entregará el eaquema de ?u exipoaición y una gula.
bibliográfica.

Evaluación

Se recogerán y cooentnrán la? hoja? de ainte?i?
Bibliografía

En cada teraa.

CDI - LUM



^  " I ESCUT^T.A nacional de- cuadros "•
•  ■ ::.v ry„ ■.^Rr[ViDO unificado MAlálATEGUISTÁ , t

TETlik: EVALUAbiONyi)E''EXFM^ CONSTRUCCOIOIT , . ■
PARTIDARIA ' ,.D0C#'l5

Horario: Domingo 23 a Martes 25 de ^ p^m,

OBJETIVOS , , . ■ . • . i -

8l) í^evalorizar la ooncepcion práctica sobre el Partido, i'eco-
giendo los elementos positivos de la experx.encxa«-personal
de los cuadros, en la construcción partidaria.. , -

b) Unificar y colectivizar la experiencia.^del Partido en sec
tores definidos de los frentes de masas. • .

o) Discutir un talance de la construcoiín del HJM, tus
cando difundir los acuerdos del 111 00, del EUii.

OONTEHIDOS

oY •Riisear aue d cuadro partidario analice e intente una sis
tematización inicial de su
tante, en torno a una sene de puntos de debate . - .

- La relación del Rartido con ,el movimiento de masas,
(linea de masas). .

- Oómo se organizó el Partida (có. comité) para din
gir (métodos y estilos de dirección).

- Qué resultados tuvo para el; Partido, y que- errores
se cometieron, (centralismo democrático y construc
ción partidaria).. _ ■ O . ̂  _

.  - - Precisar la continuidad de esa experiencia. Aplanes
de trabajo o experiencias piloto)/

b) Precisar características propias, dedaría en ffictores de masas: c^pesino-uroano poblacional
frente obrero-f enenino-tra'bano interno o
En función de ello se buscarla señalar*

- La experiencia lograda en cada sector de trabajo._ lI forma cómo el Partido maneaa su propuesta pro
gramática en el sector. t'ér-

- La particularidad de la cé. en cada frente, en tér
minos de su funcionamiento y tipo de militante-

r») Di mentir el diagnóstico del Partido aprobadosión piLSirSil CC., buscando precisar aportes da lo
analizado en los anteriores puntos.

CDI - LUM
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DOC # 13
P&g. 2

MODiiLIDiiD

a) Para el primer objetivo (a):

- trabajo individual •^5 minutos - ■ "
- trabajo grupal 1.15 "

-ti*'
b) Para el objetivo segundo (b):

- trabajo en grupos homogéneos.

c) Para el tercer objetivo (c):

Panel; Armando^ Ch&vez, Sebastian 20-minutos c/u.
Discusión y comentarios . .. •

8^ .

RECURSOS

.  ■%. ■ ; :
a) Son los siguientes; ^ i

- pregunta mctivadora y hoja de papel ■ ¿ ^_ guia de discusión^ ^ puntos en forma de papelografo
- i\- monitores.

b) Son los .siguientes ;

- pregunta mctivadora y hoja -de papel
- guia de discusión
- 5 o 6 monitores. ■

c) Son los siguientes; :
- panelistas ■ nc-
_ Doc. "Diagnóstico del Partido" del III CG
— Estatutos del PUM. '' h'

Materiales; "Algunas cuestiones sobre los métodos de direc
ción" - Mao Zedong. _ ■

E:VidLU..CION

A) Sistematización personal denlos participantes.
Informe resumen de los monitores.

B) Sistematización personal ^ - ó " , A -
^esultados de cada grupo. »vb

c) Discusión y elementos de aporte en el panel. - vR-
RE3iONG.^LES v • ' ' ó ^ .—  _ . .. . vÁj-

a) ^erando, Martín
b) Gerardo, Martín
c) iirmando, Chavez, Seb.astian,
En el trabajo de., monitores se pedirá el apoyo de CON, Chavez y
Armando. • ' . • ■
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MiiTEPIALES: "Algunas Cuestiones sobre los Métodos de
Direccién". Mao ^edong.

1. Hay dos métodos que los comunistas debemos aplicar en todo
trabajo que renlícémos: uno es combinar lo general con lo

particular, y el otro, ligar la dirección con las masas»

2» imte cunlouier tarea, si no se hace un llamado generalj e$
imposible movilizar a las amplias nasas para la accióh. Sin

embargo, si los dirigentes se quedan en el llamariientc general^
-no se ocupan concreta y directamente de la ejecución cabal, eh
algunas organizaciones, del trabajo que llaman a realizarV:
abrir una brecha en un punto dado, adquirir jallí experiencia y.^~
luego orientar con ella a loa demás entidades-, no podrán compro
bar si €S justo ese llamamiento ni enriquecer su contenidof con
lo que dicho llamamiento correrá el peligro de quedar 'en 'letra
muerta» Por ejen]:lo, durante la campaña cíe rectificación' en 1942,
hube éxitos alli donde se emnleó el método de combinrr el llama
miento genernl con 1'" orientación particular, . y no los hubo donde
no se o^nlicó este método» Sn la sa-h,oáun, de rectificación en 1943
todos los burós y subburós del aomlté Central y los comités regio
nales y de nrefeotura del Partido, además de lanzar un llpriiaraien
to general (plan anual de la campaña), deben hacer lo siguiente

din de adquirir expariengia.? elegir dos o tros lugares (no rt^
chos), sean denartomentos de su oropio organismo o entidades o?!
ciales, escuelas o unidades railita.res gercan^si re-=iÍiE. r en ellos
un estudio en arofunidaxl o ra gonoer detallada vente el desarrollo
de la. cama-ña de rectificación 'llí y "O-ra conocer minuciosamente
el pasp-do nolítico, carcacterístic's ideológic-s, aplicación en el
estudio y diligenci- en el trabajo de aígunos mierabros re 'resenta
tivos (no muchos tampoco) de su versonal, y adeiaáé, orientar ptre
son^'l'uente a los responsables de estos lugares en la solución con
creta de los problemas oróctiqos. Como c'daentidad oficial, escue
la y unidad militar tiene tambióri vri 's secciones, sus dirigen
tes deben ■oroceder de igual manera. Este es adémAs un método que
permite a. los dirigentes "prender y dirigir -i mismo tiempo, Nin«'
gún dirigente sabré dar orientación gener-1 al conjunto de enti-
d."des a o.'.rgp, a menos que obtenga eXaeriencia„ concreta en cu
anto a individuos y asuntos determinados dé entidades subordinadas
esaecífioas. Este método debe ser generalizado p ra que los cua
dros dirigentes de todos los niveles aprendan a, aplicarlo,

3» La experiencia de 1.- Ci-moaña. de reqtificacién en 1942 demuestra
también que en oada entidad es indispensable o-ra. el éxito de

la camp"ña,Que se íofine en el curso de ésta, un grupo dirigente -
compuesto de un peaueño número de activistas rei^nidos en tomo
al respons-ble principal de la entidad en cuestión, y que este
grupo fof-je una estrecha ligazón con las amollas masas partici
pantes en la canjp-ña.. Por ' ■ctivo oue se luuestre el gmoo dirigen
te, su actividad no pasaré de ser el infructuoso esfuerzo de un
puñado de personaos, si no se la liga con la actividad de las aon-
plias masas, sin un fuerte grupo dirigente que la organice en fo^
ma apropiada., no puede m.-ntenerse por rmicho tiempo, ni desarrollar
se en una dirección correcta, ni elevarse a un alto nivel. En cu
alquier ̂  lugar , lí's masas estén integradas, gn general, por tres
categorías de person.as; las relativamente activas, la- intermedias
y l.-s relativa.mente atrasadas. Por eso, los dirigentes deben sa-
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ber unir en tomo suyo ?1 pequeño número de elementos activos
y ot)oyAndose, , en ellos elevar 1p concienciaLemenntos intermedios y gan-rse a los atrasados. Un gmpo di
rigente, verdaderamente unido y vinculado con las m-s s, sólo
puede formarse gradualmente en medio de la lucha de las masas
V no al iirrgen de ella. En el curso de una gran lucha, la composición del gruPO dirigente no debe ni puede, en la mayoría
de los cases, permanecer invariable a través de las etapas i-
nicial, media y final, es necesarmo promover constantemente a
los activistas surgidos en la lucha, para sustituir a aque•lol del g^upo dirigente aue resulten Int en ores ennm-npp'ración con ellos o aue hayan degenerado. Una de las
causas fundamentales de porqué no ha podido avanzaren muchos lugares y entidades oficiales, esté, en la falta dim gídprdirigmte así,.que se mantenga bién unido, vinculado-¿ano. Si en una escuela de un centenar
d^per^nas no hay in grupo dirigente fofmado de _ acuerdo con -?  reales ( y no reunido artificialmenrbe) y —
compuesto de barios ó algo mfc de una decena de los
más activos, rectos y saganes entr® dos profesores, empleadosy estudiantes, esa escuela ha de marchar mal. ^car
en todas las entidades oficiales, escuelas, unidades militar©fábricas y aldeas, sean grandes ó pequeñas, lo que indica Stcíin"oe?ol. de la Creación de un grupo dirigente en la no^na 4
ñP las doce condiciones para la bolchevización de los partidos
Comunistas. La elección del los miembros de
te debe tener por criterio las cuatro condiciones fofmuladr.s^«por SmitrSral tratar de la política de cuadros; devmción ta-
tal ligazón de las m.'sas, capacidad para orientarse independíenl'eraeníTtn íodalituación y%sPÍritu de disciplina. T^^to al
cumplir cualquiera de las tareas centrales- guema, producciónXctciórUnSuida la campaña de i ectificacióñ)-, como al ins
peccionar el tra^bajo,examinar la historia de los cuadros o eRealizar cualquier otra labor, hay que adoptar "íiSr eV gíupS dirigente con las amplias masas, además del me
todo de combinar el llamai.miento general con la orientación par

el trabajo practico de nuestro 'f
ccion correcta está basada ne ce san amiente en el .principio,íei a las masos".Esto significa reconocerlas ideas ~(Sspersa¿ y nó sistemáticas) de los masas y sintetizarla. ^
(transfofmarlas, mediante el estudio, en
sistematizadas) para luego llevarlas a las
Y explicerla.s, de modo que las masas loos hagan .ren en ellas y las traduzcan en acción, y comprobar en la -ncciéS de Í"as='ma.se.s le justese de eses i^eas Luego hay ge -

-rvívrsV^ríL^rdfcoí;feSd?!f^a^^^^^^^ -¿sfa !
5®^lp°conoebOioh'de que, tratase de una organización o de raa-
núoVifí entre el gruoo dirigente y la amollas masas debe haber-reíacíonS co?Lf™.l? la conceoclon de que las ideas correctas
de dirección solo queden elaborarse recogiendo y sintetiz._ndo-tL illZ ie las masas y llevándolas luego f I
que perseveren en ellas,y leas concepción depractica las ideas de dirección, se debe conbinnr el
to general con la orientación particular, deben ser ampliamentedif^didas en el curso del actual campaña de rectificación, coi
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el fin de corregir los pinatos de vista erróneos que al respecto -
existen entre nuestros cuadros. Mucho camarades no cnnceden impor
tencia e unir en tomo suyo a los activistas para fofmar parte en
un núcleo dirigente, o no saben haverjlOy y no conceden importanei
cia a ligar est re chísmente este núcleo dirigente con las eraplias -
masas, o no saben hacerlo; por eso la súya se sonvierte en una di
reccion burocrática, áivarciada de las meses. Muchos carneradas no-
conceden importancia a sintetizar las exoeriencias de les luchés-
de las masas, o no sabeBi hacerlo,y, pasándose de listo, gustan de
plantear de manera subjetivista cantidad de opiniones, por lo cual
BUS ideas resultan huecas y ajenas a la recalidad.Ifuchos enmaradas
ee contentan con lanzar un llamamiento general para una tarea y »
no conceden importancia a,dar inmediratámente desnues orientación-
particular y concreta, o no satén hacerlo; en consecuencia, su —
llamamiento se queda en la bocn,,en el papel, o en la sala de reu»
niones, y su dirección se hace burocrática.
Hay que corregir estos defectos en la presente c?mpaña de recti#iD
ficacion; ha.y que a.prender a aplicar los métodos de ligar la diy«
reccio-n con las mas s y de combinar la general con lo particular-
en la. cajnpáEa de rectificación, en la inspección de trabajo y en-
©1 examen de la historia de los cuadros,y también hay que emple
arlos en todo nuestro trabajo futuro»
6. Recoger y sintetizar las ideas de las masas y llevarlas luego
a las masas para que perseveren en ellas,y, de esta manera ela.bo*
rar ideas correctas de direccioní tal es eí'método fundamental de
dirección. ^ '
'En el proceso durante el cual se recogen y sintetizan las ideas é
'de las masas y estas perseveran en ella,s, es necesario aplicar el
^método de combinar el llamamiento general con la orientación par4
ticuiar; esto es pairte integrante de dicho método fundamentai.Ela
borar las ideas generales( llaraajniento general) partiendo de la. -
orientación particla.r en numerosos casos concrétos, y llevar esta,
ideas relauchas entid-des diferentes para comprobarlasC no solo d£
bemos hacerlo nosotros mismos, sino aconsejárselos a los demás);-
despues. recoger y sintetizar las nuevas experiencias ( hacer el-
balance) y elabora.r nuevas directrices para la orientación general
de la,s raasP-s , Asi deben proceder nuestro caraarad'-s en la presente
campaña de rectifiracion, y también en cualquier otro trabajo. La
calidad de la dirección depende de la aptitud de los dirigentes-
para proceder según este método,
7, Al asignar -a las entidades sobordinad-'s
rra revolucionaria, producción, educación;
cien» inspección del tra.ba.jo, examen de la
o trabajo de propaganda, de organización,

cualquier tarea ( gue-
ca.mpaña de rectifica.-
historia de los cuadros

de contraespionaje, etc)
un organismo dirigente superior y sus diferentes depa-rta.mentos djé
ben hacerlo cor intermedio de los responsables principales de los
organrsmos inferiores correspondientes, para, que estos asuman res
ponsabilida.des; de esta manera se .aseguraran ianto la división del
traba jo corao lá dirección unifica-da. (centra.lizada), Un departamen
to de un organismo superior no debe ponerse en conta.cto solo cpn'^
el departamento corfesoóndiente de un organismo inferior(por ejem
el departamento de organización,el de propaganda o el de;contraes
pionaje de nivel superior con los departainentos inferiores corrps
pondientes) , porque en ta,! caso el responsable principal del orga
nismo inferior ( por ejemplo, im secretario, presidente, jefe, .,dT .

''■■i-.
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rector, de esuela, etc.) no estará informado y no podrá asumip
responsabilidades. Es necesario que estén informados y asu.-
man responsabilidades tanto el responsable principal del orga
nismo^ inferior, como los responsables de los departamentos in~
tenesados. Este método descentralización, que combina la dm
si6n del trabajo y la dirección unificada, permite movilizar-
a través del responsable principal, a muchos y a veces inclu
so al personal entero para q^ue cumplan una tarea, y s,éi fle -
puede superar la insuficencia de cuadros en uno u otro depar
tamento y convertir a un buen námero de personas en cuadros -
activos en la realización de esa tarea. Esta es también una-
de las formas de ligar la dirección con las masas. Tomemos w
por ejemplo el examen de la historia de los cuadros. Si lo
realiza aisladamente un pequeño grupo de personas de un orga
nismo dirigente, como el departamento de organización, sin du
da este tpabajo no se hará bien. Pero, si por intermedio -
del respónáable de una entidad oficial o del dipector de una-
escuala, se moviliza a muchos, y a veces incluso a todo el -
personal o estudiantado de la entidad o escuela, para que par
ticipen en este trabajo, mientras que los dirigentes del de_
partamento de organización de nivel superior les dan una qrim
tación correcta, aplicando así el principio de ligar la d.ir-
rección con las masas, no hay duda de que será logrado ,satis-
-factoriamente el fin que se persigue con el examen de la his
toria de los cuadros,

8,. En ningún lugar puede haber al mismo tiempo muchas tareas-
centrales. sólo puede haber, en un tiempo determinado, una -
tarea central, complementada por otras de segundo y tercer or
den. Por lo tanto, el responsable principal de una localidad-
debe, teniendo en cuenta la historia y circunstancias de la -
lucha.allí, establecer el orden apropiado de las diferentes -
tareas; no,debe actuar sin plan propio, emprendiendo,^Una_y £
tra tarea según íe llegen las instrucciones de lois''origanismos
superiores, pues esto crearía multitud de "tareas centrales"-
y daría-paso a la confusión y el desorden. Por su parte, nin
gún organismo superior debe asignar simultáneamente muchas ta
reas.a los organismos inferiores, sin .indicar su importancia
y su urgencia relativas ni expecific-ar cuál es la tarea cen -
tral, porque esto llevará desorden al trabajo de los organis
mos inferiores y les impedirá conseguir los resultados previ£
tos. El dirigente debe, a la luz de las condiciones históri
cas y las circunstancias existentes en una localidad dada y
teniendo en cuenta la situación en su conjunto, determinar -
con justeza el centro de gravedad del trabajo y el orden de £
jecución de las tareas para cada período, aplicar con tenaci
dad lo decidido y asegurar el logro de los resultados previs
tos ; : esto es parte del arte de dirigir. Se trata también
de una cuestión de método de dirección, a cuya solución debe-
prestarse atención al aplicar los principios de ligar la di -
rección con las masas y de combinar lo general con lo parti -
cular,

9, No vamos a tratar de todos los detalles concernientes a
los métodos de dirección, y esperamos que los camaradas en ca

!  '•

.  'f" .

' ".í:
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da localidad, partiendo de los principios aquí expuestos, -
reflexioneen concienzudanente y pongan en juego su iniciati-va
creadora. Cuanto nás dura sea la lucha, tanto nás indispon^
ble será para los comunistas ligar estrechamente su direcciS
con las exigencias de las amplias masas y combinar estrecha
mente su llamamiento general con su orientación particular —
a fin de liquidar de manera definitiva los métodos de direcA
ci6n subjetivistas y burocráticos . Todos los enmaradas de —
nuestro Partido que se ocupan del trabajo de dirección, deben
contraponer siempre los métodos de dirección científicos maix
istas a los métodos subjetivistas y burocráticos, y eliminar
éstos valiéndose de los primeros. Los subjetivistas y los -
burócratas no comprenden el principio de ligar la dirección-
con las nasas ni el de combinar lo general con lo particu -
lar, y obstaculizan enormemente la marcha del trabajo del^ -
Partido. Para combatir los métodos de dirección subjetivis"
tas y burocráticos, es necesario generalizar y hacer arraigar
los métodos de dirección científicos marxistes.

'.íffVí-V
.  ■ í ■ 'i-

S':.

■W-- '

• ■ i :
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I ESCUEM NACIONAL DE CUADROS - HJM

TEM/i; TALLER DE rL.xNIFIC..CIOK

Horario: Doningo 23 a Jueves 27 de 3 a 5 p.ni. DOC # 15

OBJETIVOS

1« Jdanejar el Plan Político Partidario aprobado por el 111 CC y
recoger los criterios utilizados para su elaboración.

2, imalizar la' problenática regional y elaborar el diagnósti
co político y organizativo de la región,

3« Identificar los elementos de planificación y precisar los
objetivos políticos y orgánicos para su región en función,
de las campañas.

A# Ser capaces de integrar a la dirección^política regional,
los planes de trabajo especializados por sectores de masas .
de las Gcnisirnes irracionales.

5. Elaborar un Plan Político para su Región en base a una cam
paña.

OBJETIVO No. 1.-

Contenidos.-

a) Diagnóstico del período político en sus tendencias princi
pales y la situación del P,

b) Objetivos políticos
c) Plan de ̂ ^sentamiento estratégico.
d) Las Canpañas. ■ '
e) La Organización interna.

Modalidad.-

a) Exposición del Plan Político del 111 00. y resumen de los
criterios de elaboración.

b) Preguntas y debate
c) Trabajo individual: resumen de los elementos más importan

tes de la exposición.

- "El Mariateguista - 111. CC.

Productos.-
Debate sobre ¿L tena.

- Resumen de elementos más inportantes.

Responsable»-
^^TtcposTciónT c. Rodriguez.

Tiempo.- Exposición: 1 hora y 30 minutos.
Trabajo individual: 30 minutos.

CDI - LUM



DOC # 15
pág. 2

OBJETIVO No. 2.-

Contenidos.-

^asgos principales del diagnóstico regional:
a) i^roblemas económicos y sociales. Conflictos. '
b) Tendencias principales en la región.
c) Ubicación de fuerzas sociales en el distado y en el ncyinien

to social y político. Hegemonía y nivel de organización
d) Balance de lU en la región.
e) Situación política y crgánicp del P. en la región.

ti

Modalidad.- _ ^ ■

-^'pabaío Qn conisiones regionales para la elaboración del
dxágnostico.

Recursos »-
- Documentos de trabajo del tena "Estrategia" y del tema "Ev^

luación de experiencias partidarias".

Productos.-
- Diagnóstico de regiones.

•.I

-d-íi*

Responsable.-
- cc. ÜÜN : ■i'ip.,,eroa
— nonitares para trabajo de comisiones.- CON.
Tiempo.- ■ <•
2 horas ~

OBJETIVO No. 3.- .

Contenidos.-
Guí de traiSiijo preparado por CON. ' •

P^ocis.liclcicl» ^
íIs~co'ger una canpaña y elaborar 2 objetivos políticos y 2 obje
tivos orgónieos en trabajo de grupo por conisiones regionales.

jfaoductos.-
Üb jetivos elaborados por las conisi< nes.

Responsable.- f:. d .
- cc. (JON : ¥ígu er o a
- monitores para trabajo" de comisiones: CON. .0 dy.:;

. ; • • "' --b

Tiempo.- 2 horas d" "

4
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OBJETIVO No. 4

Coptenidos,-

Eos planes nacionales de: CoN, Laboral
C«N; í^tihicipal
C.N Campesina

Modalidad,-
Trabajo de comisiones por sectoresc
S6lo en el caso del grupo ' urbano municipal, se trabajaría
en un pleno de una hora y la segunda hora se trabajaría en gru
pos específicos: ^-iuvenil-magisterial, barrial-municipal, y mujer,

Productos«-
Resumen de discusión de grupos.

■'Responsable.-
cc, de CC.]®.

Tiempo»- 2 horas.

OBJETIVO No. 5.-

Contenidos
Én base al trabajo realizado en los días anteriores;

- Diagnóstico
- Objetivos
- Trabajo especializado de CC.NN.
- Campañas.

Modalidad»-
a) Trabajo de comisiones por regiones.
b) Flenaria de presentación de planes y síntesis.

Productos.-
lian elaborado por grupos en base a una campaña»

Responsable.-
- cc. monitores de grupos
- un c. del CEN para síntesis

Tiempo.- comsiones ■ . 1 hora
plenaria 1 hora

S-
. .oa:'.
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I ESCUELA NACIONAL DE GUADRÜS

P:RÜPU3STA DS trabajo para los talleres de ORGANIZACION

Horario: Doiningo 23 y Lunes 2^ de 3 a 7 P-^i. 0C.16
I. OBJETIVO

Identificación y suoeración de alícunos pro ble rías de organi
zación, y de aétodop y estiloa de txabaj) en los organiS'Tiosy de aetodos y
de dirección interaedin.

II. CONTENIDOS

a) La importancia de construir ios organismos de dirección
intermedia; Comités Locales, Provinciales, Deparitamenta
les, y Regionales. Dispersión, Anarqu-i-smo, Localismo .

b) El ejercicio de la dirección política: caudillismo,buró
cratismo, "todismo", ó acción colectiva., institucional.

c) Ausencia de fronteras claras de la. organización partida-a?
ria. ; quienes son •lienbros del partido, funcionamiento —
de los organismos regiolares, ( células, comités, etc.)—
discinlina partidaria, etc.

d) Organización y Planificación d.el trabajo: división del —
trabajo y de las resoonsa,bilid.^d;es,colectivas e in.d.ivi
duales, liiportancia de los planes de trabajo.

e) Ca,racter de la Dirección política: Se impulsa la lucha. -■
política, ó se produce una dirección, que combina la lu—
cha. legal con la a.sesoría grenial d.e las organizaciones—
populares.

f) La crítica, y la autmcrítica, métoflo fundamental de traba
jo en la superación de los errores y el fortalecimiento-
de los organisipos partidarios.

METODOLOGIA :

a) Evaluación de la práctica de los organismos de los cc. «
en relación al contenido presentando.

b) Conclusiones y criterios comunes acerca de los métodos y
estilos de trabajo.

RESIPONSABLES
cc, G.OíN

A,-.' I
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I ESCUELA NACIONAL-DE CUADROS

PARTIDO UNIFICADO MARIATEGUISTA

Doc. # 16
pag. 1

Tema: DISCUSION DE LA CONCEPCION DE PARTIDO REVOLUCIONARIO DE

MASAS,

OBJETIVOS

1, Ubicar y di cutir las grande? contradiccione? en el seno de
laa cualea se plantea construir el PaR«M,

2, Definir los rasgos centrales del P/R.M* y los papos necesa^
rios para su raa.terializacidn.

3é Asumir ©oncientemente los lineamientos centrales del Plan-
Estratlgico de Construccidn Partidaria, -

4, As\imir el compromiso de lanzar las experiencias niloto de -
construcción del P,R, M,

CONTENIDOS

1, Las grandes contradicciones:

1,1 Relativa estabilidad parlamentaria/proyecto revoluciona
no

1,2 Especialización y diferenciación de la política/ masifi
cación de la política. ""

1,3 Ampliación y complejización de la vida social/moderniza
'.on ~ción y centralización de la política,

1,4 Creciente afirmación de lo personal/disciplina partida
ria

1,5 Complejidad de los tiempos políticos: coyuntura y tájc
tica/ período y estrategia/ ópoca. y civilización, *"

1,6 Heterogeneidad social y política del Peró/partido na.ci£
nal, ""

1,7 La. política como ciencia/ el mito de la Revolución,

2* Los rasgos del P,R,M,

.  •' 2,1 Un Partido interno a-la clase y a la vez 'crítico* fren
te a ella , el papel de la vanguardia,

... :
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2.2" Un Partido que se construye como contrar-Estado.

2.3 Un Partido que se construye como espacio político—so -
cial.

2.4 Un Partido que de masas porque se construye al inte
rior de su práctica; lenguaje, costumbres, símbolos, -
etc.

2,5 Un Partido con uin Proyecto global de vida para sus mi -
litantes, con,mora-l de clase y disciplina.

2,6 Un Partido para las cainpañas, la estrategia y la forja-
de una nueva civilización.

2,7 Un Partido que unifica lo diverso; nación, cultura, etc.

2,8 Un Partido de-"la lucha final" ; la Revolución como u-
topía, como cotidaneidad, como proyecto histórico.

3,"Diseño básico del Plpn de Asentamiento y Construcción Estra
tégica " 11^ parte.

4, Construíi; a partir de las características del frente
tor de origen, un • erfil de una experiencia piloto de P.R.M.

MODALIDAD

1*1 Cada una de las contradicciones se presentará en foraa-
concisa en \An cartel en el cual, a continuación, señala
ran ejemplos de la contra-dicción señalada.
Exposición de 40 minutos.

1.2 A continuación, en trabajo de equipos pequeños se pasa
rá a discutir c/u de los aspectos en base a un cuestio
nario que apxintará a que de c/u de las contradicciones-
planteadas surja uno de los rasgos fundamentales del -
P.R.M.
Trabajo de 2 horas.

O.i"

1,3 Plenario y síntesis
'  ' ' *■" " í -A X

,1 hora.
'y

2,1 Presentación de los contenidos del P«R*M, como síntesis
del- papel. 30 minutos.

2*2 Lectura personal del documento del C,C. (I parte)
(opcional él doc, de Gerardo).

'3,1 Presentación global y visual del documento; cuadro-resu
men (40 minutos)

4.1 En comisiones, ,por furente de origen, llenar el cuadro,
Resámen de cada frente. (2 horas)

"  J ' f, , í

S ■ r
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4«1 Eo. comisiones, por frente de origen, llenar el cua
dro, Resumen de cada frente, (2 horas)

4.2 PreseotaciíSn de los cuadros. Resúmen de las expe -
riendas piloto por frente de origen (1 hora)

4.3 Psnel de síntesis que resume lo anterior y presenta
los instrumentos centrales del Plan 1986,

RECURSOS Y/O MEDIOS

Para 1,1 í Carteles, Pizarra

Para 1,2 t Papeldgrafos

Para 2,1 i "

Pana 2,2 : Documentos

Para 3«1 S Guía Personal

Para 4.1 í Pa,pel<5grafos

Para 4,3 * Pizarra.

BIBLIOGRAFIA

- Acuerdos del Congreso ■ •
-  " de la 3®^®- Sesidn del C,C,
- Documento de Gerardo

"  VR.
—  Otros documentos : POR, MIR,

EVALUACION

La evaluación del Trabajo se haná sotare los productos -
del trabajo de grupos.

j

i

t

4'
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I ESCUl^TA NÁCIOITAL DE CU/iJEOS

PARTIDO UNIPICiiDO MARIATEGUISTA

Doc. N° 17

TALLER DE PRENSA : 6 horas.

OBJETIVOS;

_ Enseñar a utilizar algunos instrumentos de agitación; pin —
tas , "banderolas, murales.

- Enseñar a imprimir volantes y afiches usando nimeografo y -
serigrafia, respectivamente. _ ^

- Dar nociones básicas de diagramacion y montaje

CONTENIDOS;

- Cómo se hacen murales, pintas y banderolas_ . _
- Cómo se construye un mineógrafo y como se imprimen con el -

volantes, mosquitos y palomas. _ . / j..
- Cómo se hace la diagramacion y montaje de un tríptico, foll£

to y afiche.

MODALIDAD;

- Exposiciones iniciales
- Trabajo práctico en grupos , •
- Según la cantidad e interés de los inscritos, se puede divi

dir el taller en dos; uno que trate todo_^lo relacionado a
.-la-elaboráción de materiales para agitación (pintas, bande
rolas y murales) y otro que solo se refieren a las inpresio_
nes.

RECURSOS;

Moiix"fcoic©s • 6
- Material pata prácticas; papel periódico, tijqras, listones
de madera, triplay, organza, chinches, clavos, tinta, papel -
bulky, extensiles, emulsión fotográfica, pintura, papel glasi_
ne, cinta scotch, logos, papel tamaño resma»
- Separatas y manuales

EVALUACION;

Al final del taller (o talleres) los participantes sabrán ha
cer banderolas, volantes y afiches, y tendrán nociones hasi -
cas sobre la producción de pintas, murales, tríptico y lolie—
to,

BIBLIOGRAFIA; Ninguna, aparte de los manuales.

DURACION: 6 horas o 12, si se divide el taller en dos par
tes.

RESPONSilBLE; Esperanza,
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I ESCUEIA NACIONAL DE CUADROS

PARTIDO UNIFICíiJO M/lRI/iTEGUISTA

Doc.N® 18

TALLER DE VIDEO: 2 horas

OBJETIVOS:

-Orientar sobre la organizaci6n y desarrollo de \m video-foro
■  (presentación de video y debate posterior).

CONTENIDOS

- cómo organizar un video-foro
- Manejo de los equipos de difusión
- Técnicas de anidación

MODALIDAD:

- Exposición inicial .
- Explicación técnica^con practica de uso de equxpos
- Practica de animación

RECURSOS:

- Monitor: 1
- Betamax

- T.Vo
- Casets de video
- Accesorios

EVALUACION :

Al final del taller los participantes sabrán manejar los equ¿
pos de difusión de video y. tendrán criterios para organizar -
presentaciones y debates alrededor de un programa.

BIBLIOGRilFIA:

DURACION: 2 horas

RESPONSABLE: Joaquín

•i"'- .

-Mi
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I ESCUELA NACION/JL DE CUADROS

PARTIDO UNIFICADO MARIATEGUISTA

Doc. N®19

TALLER DE RADIO: ¿J- horas

OBJETIVOS:

- Dar pautas elementales sobre la manera en que se debe ha -
blar en radio y escribir para radio

- Enseñar algunas técnicas de periodismo radial (redacción ,
entrevistas, interpretación y dramatización de noticias)

- Debatir y unificar criterios sobre la manera en que el par
tido ha trabajado y debe trabajar en radio,

CONTENIDOS:

- Cómo se habla en radio
- Cómo escribir para radio
- Cómo producir un programa radial
- Balance e importancia del trabajo del partido en la radio

MOD/JLIDAD;

- Exposición y debate
- Evaluación de grabaciones
- Prácticas de redacción y entrevistas

RECURSOS:

- Grabadora

- Casets grabados y en blanco
- Kanuales

- Monitores: 2

EVALUACION:

Al final del taller los participantes tendrán elementos te^
ricos y prácticos para aprovechar al máximo la presencia ~
del partido en radio, donde existe, o impulsarla, donde no,

BIBLIOGRAPIA: Ninguna, aparte de los manuales

DURACION: ¿¡- horas

RESPONSiiBLE: Liana.

CDI - LUM



1'
■- V- .

"<> •- i' :■ i- I ESCUELA NACIONAL DE CUADROS

PABTIDO UNIFICADO MARIÁTEGUISTA

Doc. 20
pag. 1

TALLER DE AGITACION (taller especializado - 12 partici
pantes) "" •

OBJETIVO

1. Comprender la naturaleza de la agitación y sus conponentes
CONTENIDO

- Agitación y Propaganda
- Lider y Masa
- Lo espontaneo y lo subjetivo en el noviniento . social
MODALIDAD

- Video
- Dinámica grupal
- Exposición

RECURSOS ' ' •

- Video / ■ ■ : ó/ '

EVALUACION

Al final de la clase los participantes serám capaces de: defi
nir verbalmente lo que es agitación, e identificar los elemen
tos similares de su practica de agitación con los modelos ex -
puestos.

BIBLIOGRAPIA

Lenin

TIEMPO
•k." /■.. - ■/ • ■

2 horas. ■ • ' ,

OBJETIVO

2. Dar pautas para la construcción de consignas

CONTENIDO ■ • ■.íf'r

- Síntesis
- JBitmo
- Brevedad ,
- Lenguaje figurado • • •

• " /-I .-r :■

■I
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MODALIDAD

- Ejemplos video '
- Exposición
- Ejercicios escritqs y verdales

RECURSOS

- Papeles
- Hoja guía

EVALUACION

Al final los participantes serán capaces de : elaborar —
cuando menos 2 consignas sobre temas de actualidad.
Mas describir verbalmente y/o por escrito las pautas para -
la construcción de consignas.

OBJETIVO
Tiempo: 2 horas

Iniciar a los participantes en la.práctica cié ejercicios
de impostación vocal

CONTENIDO

- Nociones generales
- Ejercicios de respiración
- Ejercicios de emisión de la voz

MODALIDAD

- Exposición - Hoja guía
- Ejercicios

EVALUACION

Al final los participantes serán capaces de : ejecutar" co -
rrectamente 8 de iO ejercicios propuestos, Y describir el me_
canismo general de emisión de la voz.

;,4

bibliografía

TIEMPO

2 horas.

j. •*< '

RESPONSABLE; ARTIGAS

i¿.
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