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VIII CONGRESO Ni\CIONi\L ORDINIRI® DE Li\ ET/^P

PROGRAMA GENERAL DEL PROLETEARI-í'DO AZUCARE^." PERUANOMOCION:

I. EL PROLEi'ARIADO PERUANO, FUERZA MOl'RIZ Y DIRIGENTE PARA LA
TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD.

Si (Tfiueremos n ae en nuestra patria impere la naz y la jus

ticia social, las sjctuales é injustas- estructuras sociales,

económicas y políticas tendrán nue ser erradicadas desde sus

raíces, para, construir un. Perú nuevo dentro de un mundo nuevo.

Tal aspiración histórica reauiere de la participación

mas amplia y unitaria de todas las fuerzas democráticas, pro

gresistas y revolucionarias del país nue están por el autenti

co cambio; cambio por el nue tambie'n luchan los pueblos y

ciones oprimidas del mundo entero, rara librarse del dominio

imperialista y de las clases reaccionarias nue las explotan.

na-

E1 proletariado, fuerza motriz y dirigente de la lucha

anti-imperialista, antigranburguesa y antigamohalista, tiene

en el campesinado y en e1 semi-proletariado urbano y rural a

sus principales aliados. También la penueña burguesía y secto

res" medios de la burguesía nacional urban.a y rural, constitu

yen fuerzas necesarias para conguistar una patria libre, prós
pera y soberana.

Los obreros del Perú nacimos con la implatación del capito

lismo, dependiente del imperio ingles primero y estadounidense

después. La minería, las plantaciones agrícolas, la indusj?ria

urbana, y luego las industrias pesnueras y petroleras se desa

rrollaron con la explotación de miles y miles de brazos perua

nos provenientes de los Andes y de zonas pauperizadas y margi

nadas de la costa y selva del Perú. Así con la modernización

capitalista de la economía, se nos empleó en reeemplazo de los

esclavos negros y culíes chinosnue trabajaron en las grandes

plantaciones spgrícclas c'i'mo semi-escl®vos.

El capitalismo en desarrollo, la expansión del latifundio

costeño y serrano y la pauperización de nuestras comunidades

campesinas, sentaron las b ases del nacimiento y desarrollo del

proletariado peruano. Lanzados de nuestras tierras arrancados

%^e nuestra milenaria organización social y cmltural, fuimos

en+reg?sdos a la voracidad de capitalistas nativos y extranje

ros, Qüe no satisfechos con enriouecerse a costa de nuestro

sudor y vidas, nos sometieron a vivir en un medio cultural y

social hostil, discriminatorio y alienante. Con sus normas y
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vplores burgueses hpn pretendido sustituir nuestra tradición

cultural 'j 'V,'forniar nuestra de'bil identidad nacional para fa
vorecer su dominio ideológico y político.

El proletatiado azucarero forma parte dcl proletariado

peruano. Desde comienzos de siglo, uno de los primeros gran—

des sectores proletarios del país fue el agrícola  y dentro de

el, cupo al sector azucarero dar base a su núcleo más irapor-

t-i>uTc.

El surgimiento del enclave azucarero, por acción del ca

pital foráneo, y ante el frs?caso de la explotación de los tra-
jadofes negros y chinos, impulsó el reclutamiento de los c®n--
pesinos mediante el enganche, íle este modo miles  y miles de
campesinos de la serranías de Cajamarca, La libertgpd, Piura,
/ncash, y de otros lejanos depatarmentos entregaron su fuerza

de trabajo y sus vidas para el ̂ enrinuecimiento de los baro
nes del azúcar.

Las condiciones miserables de vida y de trabajo obliga—

ron a nuestros predecedores a desarrollar crecientes niveles

de organización y lucha. Así sitrgió el incipiente sindicalis

mo azu’carero.

Los motines y levantamientos espóntanevos remecieron la

vieja dominación terrateniente. La repercusión social del mo
vimiento en marcha acogió la preocupación del Amauta José Car- '

los Mariátegui y fundamentalmente de Haya de la Torre o^^ien

tuvo la certeza de afirmar la fundación y desarrollo de su par

tido, elAPRA, teniendo c-^mo una de sus bases principales
los cañenos del Perú.

a

Es innegable el valor histórico del APRA auroral (durante
lucha democráttco-burguesa contra

innegable fue el papel del búfalo Ba
los años del 30 al 48) en su

la vieja oligarauía, como

rreto nue encabezando a los cañeros dé Laredo, sudo expresar

el sentimiento revolucuon^rio de los cañeros de su tiempo,aun

contra de la. claudicación de sus dirigentes políticos, Ar-
Joaouín Díaz Ahumada, Luis Huanambal y hoy Edil-

en

temió ñ.nvala,

berto Rivas dieron su vida y regaron su sangre por los intere-
la clase obrera azucarera. Con ellos decenas de dirigenses de

tes obreros, fallecidos y jubilados, al margen de sus posicio,
nes ideológicas y posiciones claudicantes dieron vida al movi

miento azucarero peruano.

democra'tico revo-Añns después al abndonar sus posiciones

lucionarios, el APRA introdujo el sindicalismo conciliador con
sindicalismo llamado democrrá-

supo mantener en alto
los terratenientes. Erente a este

tico, surgió una corriente clasista a ue
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la lucha frontal contra los hacendados, particularmente en Páta-
po, Saltur, Oayalti y Roma.

Posteriormente, de 1968 en adelante, el gobierno militar
convi'-lió ol estado en el nuev- patrí5n de los

la distorción de su conciencia de clase

trabajadores,

mediante el acceso lor

ia administración cooperativa, y los meoo-

condiciones de vida, no impidieron oue al cabo de al-
,  los trabajadores volvieran a des.rrollar nuevas o-

adecuando ■ su

maílla ;5ropiedad y a

ras de sus

gunos anos

leadas de lucha antiestatal y anti-dictatorial

combate a la nueva situación.

Foy los azucareros del Perú, como fruto de años de experien
cia estamos recuperando nuestra identidad de clase explotada y

empresas, nioprimida. No es suficiente tener la nropieaa.dde 1

una mayor autontrnía cooperativa, cuando comprobamos eue la indus-
halla en crisis debido al dominio el sis-

sobre ella

as

tria azucarera se

tema capitalista dependiente del imperialismoejerce

al impedir producir azúcar barata para nuestro pueblo,
diversificación industrial, al impedir ladir la

al impe-

generación de

más empleo para los.desocupados, el impulso del desarrollo regio
economía nocional independiente^nal y el apuntalamiento de una

los trabajadores azucareros como partePor estas razones,

de la cla-oe

se explotada y oprimida,

imperialismo y la gran burguesía, hasta alcanzar, con todo el
pueblo peruano, la definitiva e irreversible liberación nacional
por el fDf|ámiento .-de una patpia libre, próspera y soberana.

obrera peruana reafirmamos nuestra identidad de cla-
nuestra desicióh de luchar contra el

“L CAPITALISMO TOEPEKDIENTE Y LA DOVITNACION IMPERIALISTA TEJA
BA N EL DESARROLLO DEL AGRO Y DE lA INT'USTRIA AZDCARERA PERUA
NA .

El enclave azucarero afirmó la dominación del Imperialismo

y la oligarnuía en nuestra ■ Patria,

II. EL

1.

El canitalismo en el Perú no se desarrolló fundamentalmente ñor
acción de la burguesía nacional, sino n ue fue el capital extran-

concordan^ .uien le impri^mó ¿jusello y marcó su ritmo, en36 ro n

cia eon los intereses de los países imperialistas.

Los enclaves económicos fueron la vía de desarrollo del ca-

E1 enclave azucarero fue uno de los más importantes
constituirse en la fuente

ue aliddos con

los terratenientes, dominaron el país hasta la

pitalismo

por su dinamismo, su expansión y por
"barones del azúcar", ade poder político de los

el imperialismo y

decada del 60.

Bajo los requerimientos de materias primas para el desarro-
de las metrópolis dominantes, los latifundios azucareros'

unanotable expansión hasta fines de 1960. La a-
11o

experimentaron
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propiacií5n de las tierras comunales y la absorción de penueños
y. medianas haciendas, el monocultivo, la innovación tecnólogica,
el paulatino asalariamiento de la mano de obra campesina con ei

consiguiente incremento poblacional de la ccsta:^ el surgimiento
de la indaatria y el comercio regional conectado con el mercado

internacional, y las coyunturas mundiales favoralbes, marcan la

etapa floreciente del dominio de los latifundistas azuc*areros.

La expansión y la consolidaciónde la industria azucan-ra
se vieron impulsados no por el interes en desarrollar la agro

industria en beneficio del país y del puebSio peruanos,' sino por
jila exigencia del capitaiismo de las metrópolis en perjucio de
los pobres del Perú. El uso extensivo de la mano de obra fue
sustituido por el intensivo, sólo cuando la industria había al
canzado un alto grado de acumulación y el mercado exigía una ma
yor proddcción, al mismo tiempo nue la ampliación de mercados
para la venta de su tecnología agrícola y fabril.

Tan grande fue el dominio del imperialismo sobre nuestra

economía, que los propios hacendados, a pesar de obtener gran
des masas de utilidadevn, no fueron capaces de desarrollar una
efectiva diversificación industrial, contentándose con los dóla
res y el podrr político nue habían obtenido.

Los latifundistas azucareros (nacionales y extranjeros)no
cedieron fácilmente ante las reinvindicaciones de los trabajado
res. El aumento del salario, la redui.cción de la penosa jornada
de trabajo, la conquista de las 8 horas, la estabilidad laboral,
los servicios de salud, vivienda y educación, así como el asen
tamiento de la familia obrera, fueron obra de la lucha'tenaz y
muchas veces sangrienta aue libró el proletariado azucarero. Los
cambios en laorientación del capitalismo mundial  y las grandes
agitaciones sociales internos contribuyeron a pue machas de las

leyes nue había connuistado el proletariado peruano, fueron im
plantadas en el sector.

Este tipo de desarrollo canitalista impuso la esnecializa-
ción y regionalización de la agricultura privilegiando el culti
vo de la caña de azúcar,el algodón y el arroz a lo largo y ancho
de la costa norte del país. Estos últimos concentraron las más
extensas y mejores a'reas agrícolas, el av^'a, Is a^’anzada tecno
logía y los recursos financieros, desnlazando y asfixiando al
cultivo de -nan llevar. La Rej^orma /graria de 1969 no alteró es
te natrón de desarrollo,

la prolongada crisis nue vive el país ha puesto en eviden
cia nue este modelo agro-exportador-ha llegado a su .límite es
tructural y ha devenido en una traba para el desarrollo delaa-
bro costeño en general y de la industria azucarera en particDlar.

■  '.y

t ■
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del imperialiPino alentaba a pro-
productos industria-

hacendados y

sus

el

Si antes, la dependencia
ampliar el mercado paraducir más, a

divisas para losgenerar ingresos deles y a

Estado, alora con

ha invertido. EF.UU.

la cr

se

isis mundial del capitalismo, la tendencia
ha iranuesto la reducción de la cuota a-

a la imnrrta'cicn, además está desa3¡t mayores aranceles

.ustitución del azúcar de caña por §1 jarabe de
nue, de otro lado

zucarera.

rrollando la

maíz con cada vez'mejoreB'resultados,” mientras
vende son cada vez más caro;Iss bienes pue nos

de aliviarexistente es incapazLa débil diversificación

está dramática situación.

El Estado, instrumento de dominación de las clases privi
legiadas .

2 .

construye despue's de la independencia del colo-E1 Estado aue se

nialismo español, refeljó los intereses de las clases herederas
del dominio colóñial. Ene en consecuencia,el instrumento políti
co y militar nue

to de terratenientes y grandes

mismo tlemoo, fue m Estado nue reflejá la "^eva dependencia del
capital ingle's y posteriormente del imperialismo yanqui.

reforsar el afianzamién

Pero al
srivió para expandir y

comerciantes en el noder.

se ha desarrollado

del imperialismo y de la gran hurgue
pe trolera.

Le este modo, el Estado peruano, gue

los.interesesrepresentando

intermediaría (la exportadora tradiciona.j--minera,

,  la gran burguesía comercial importadora y la gran bur-
ía financiera), represeiita también los intereses de la bur-

sia

pesquera

gueso.

guesía nacional monopólica y secundariamente a los terratenientes.

sus intereses aLas clases dominantes logran satisfacer

trave's del Estado, mediante el poder Ejecutivo, el Parlamenta,•
El Poder Judicial, el apatato ideológico y el aparato represiro.

si bien cumrlen funciones
Cada una de estas instancias.

política global de do-específicas, en conjunto resnonden a una
cutivo se encarga de la dirección políti-

del
minación. El Poder Eje

Gobierno). El Parlamento de las leyes.ca geiaeral (Plan de
Presupuesto de la República, y. de aparentar una democracia»,

cabeza del aparato

n ue

real es formal. Los ministerios como
extendido por todo el ̂ aís, se encargan, entre

mas gue

burocrático
o-

,  de’ negociar las reinvindicaciones populares, buscand-
do postergar y dilatar su

las luchas del pueblo.

i\sí mismo, estos entes

sobre-todo a nivel de funcionarios.

tras cosas

solución,, para mediatizar y desviar

burocrático don ,fuentes de corrupción

El Poder Judicial, encarga.do de administrar justicia,
loa robres y ,a sus organizsanciona y amedrenta a

en

ad0-
realidad

CDI - LUM
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nes, mientras n ue grente a los ricos y -noderosos asume una con

ducta comnlaciente y de complicidad con sus fechorías.

anos 'de la.El aparato Ideológico es un arma poderosa en

'  clases dominantes. / -través' de e'l, buscan convencern-os de oue

sus intereses son los nuestros. Buscan distanciarnos de nuestra

situación de exnlotadoe.ynos imp:^nen una cultura alienante, an-
ti-naci.onal y discriminatotioi En este -sentido, la radio,^ la TV
los periódicos, las revistas, la propaganda,, el cine yla música

son mecanismos utilizados masivamnete *alienante
\

contra nosotros y el pueblo.

El aparato represivo compuesto por la GC, la GR, PIP, los

sinchis, USE y las Fuerzas /^.roadaB constituyen, la, columna verte

bral y la Fuerza de reserva del Estado opresor.

En nuestro país la represión y la concesión se combinan se

gún las circunstancias políticas Ó, Cuando la perauacion, el enga

ño y la concesión son insuficientes para frenar las reinvindica-

ciones económicas y democráticas del rueblo, la ’^epresiín de las

fuerzas armadas-y policiales se intensifican para acallar y

plaStar las luchas populares.

a-

T)e allí nue es común obsevarmi nuestra historia la sucesión

de gobiernos de dictadura militar y gobiernos de democracia bur

guesa serai-colonial, como formas de dominación alternadas para

dirigir el Eí-tado en función de los. intereses de las clases domi- '

nantes.

3. El rol del prole+atiado azucarero en el debilitamiento de

la alianza oligo'rnuicc-imperialista.

Las luchas deí proletariado azucarero se sumaren  a las luchas

del camoesinado y del proletariado agrícola y urbano, en contra

de la explotación y la opresión terratenientes e imperialistas..

Las exolooiones de luchas espontaneas de los cañeros migran

tes, d’esde 1917 en adelante,, perfilaron el movimiento y desarro

llo de la lucha organizada de los trabajadores.azucareros, la

combatividad de los años 30 ha,sta fines de 1950 permitió afir

mar la organización sindical, rompiendo la ten- > oposición de

los barones del a2;úcar, logtando, reinvindicaciones significati

vas, en circunstancias n-ue ,a nivel nacional, el campesinado com

batía masivamente por la tierra y los'derechos democráticos.

-«

En conjunto, los 60 añ'os.de luchas del campesinado,

proletariado urbano y rural y del- pueblo,terminaron por debili

tar la d ominadón oligárn uic-o-imperialista . La presencia'

del

de

fracciones de la burguesía modernizante capitalizó tales acon

tecimiento su pugna por la hegemonía en el Estado..o en

CDI - LUM
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de 1968 terminó con la crisis de esosEl golpe de Estado

años, inaugurando un proceso de reformas

las contradicciones acumuladas y desviando el desoír

como- Via de desfogue de

olio de l-^s

reformistas y canitalistas.luchas populares hacia objetivos

i'IES Pi.R/i EL PfISIII.L..S REEORMAS CüPIT.ALISTfS NO SON SOLUC3

Con el gobierno mil-ítar dirigidopor el General EP-

Velasco /Ivarado, se inaugura en el país

mistas ma's radical-ode i\merica latina. Una de sus principales

acciones fue la reforma agraria y su comptemento^ el cooperati

vismo agrario.

Juan

una-^ÍDÓlíticas refor-

E1 cambio del régimen de propiedad de las empresas azucare-

,  el control del agua y capitales, el acceso de los trabaja-
acompañado de mejoras económi-

ras

-dores a la gestión empresarial,

cas significativas, fueron uüilizados ideológica  y políticamen
te para .ocultar el fondo cj^l problema agrario y azucarero.

lila reforma agraria, si bien dio,pasos importantes al

quidar el dominio de los hacendados sin embargo,, no altero
agrícola y agro-industrial. Mantuvopatrón

el

su

carácter na exportador de materias primas, no incorporó la
de desarrollo

a-

fectación y entrega a las cooperativas de las empresas de di—
vercificación industrial, siendo débil es los intentos con

TRU:pA1 y Ti\PESi\.

No modificó el-patrón de'acumulación, al contrario acentuó
la descapitalización del sector, e impuso al Estado como ̂ el nue
vo patrón, las espectátivas sociales y democráticas que*^éeneró
choc::..-„^con la política de control vertical y por erUs anti-demo-
crético.

deSin embargo, el grado de rentabilidad, capacidad en

deudamiento y el interés de los trabajadores por desarrollar el
cooperativismo ha permitido aue estas empresas subsistan y no

sean reprivátizadas como'"'pretendió el gobierno belaundista. En

y pese al fracaso del gobierno reformista velasuis-tal sentido,

el cooperativismo azucarero constituye hoy el único cas.o deta,

este tipo'de .empresas en ilme'rica latina.

En tal sentido, el Estado no desarrolló una política de pro
moción de este sector ni diversificó la industria,

el agro y dentro de ella, la industria azucare-

seguirán subsidiando el desarrollo de otros sectores econó-
En consecuencia,

ra,

micos más notables para las clases dominantes.

sumada a una prolongada crisis económico-,
cambiaron sustancial-

Esta. situación,

financiero, demuestra que las reformas no

CDI - LUM
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del capitalismo"mente el desarrollo

guiente,

do por este sistema

ependiente y por consi

nos lleva a afirmar oue mientras el Perú siga goberna: -
U

y por políticos neoliberales y reformistas,
no habrá solución verdadera n^-ra la industria, el agro y el de

sarrollo nacional.

IV. m INDUSTRIE /ZUC/.RER/. EN EL PERU DE HOY

Este imnortante sub-sector de la agricultura viene sopor

tando una prolongada crisis económico-financiera  y productiva.

■Desde 1976, la brutal descapitalización,
damiento en ^dólares,

el creciente endeu-

los altísimos costos de producción, los pre
cios bajos, la contracción del mercado mundial,
senuía, seguidos
tura (debido al fenómeno de-1 Niño),

los tres años de
e lluvias torrenciales y el cambio de tempera-

la imposición del libre co
mercio y la. libre importación de azúcares, han mellado profunda-h
mente los niveles de rendimiento productivo, y el valor de los
activos de la industria azucarera.

/
Los gobiernos nue se han sucedido en la administración del

pusieron en marcha medida alguna nue la sacara, de es
te estado de crisis. Al contrario han buscado liauidar las coope
rativas y entregarlas al capital privado. Inclusive el actual go
bierno aprista, al congelar el precio del azúcar, ha empeorado
esta situación de crisis.

El futuro de esta importante rama de la agro-industria pe
ruana depende de soluciones programáticas dentro de un autentico
proyecto nacional.

Depende de bajar los costos de producción (precios de in--
sumos, manuinarla, harraraientas, repuestos, petróleo, etc.) pa
ra pi- vclucir a bajo costo y a precios nue alienten el mayor consu
mo nacional, tanto a nivel dome'stico como industrial, rompiendo
así la dependencia del mercado internacional y mundial.

Depende de asumi'r una política internacional oue logre mer
cados y precios mreferenciales nue protejan a la industria.

Estado, no

%

Depende de nue se le libere de la descriminatpria  y excési-
va-política tributaria, por trafap'itde. una industria nue asugie
gastos en salud, educación y vivienda, siendo ástos responsabili
dad del Estado,

Depende del apoyo crediticio para inv ersiones productivas
nue eleven la producción y la productividad y favorezcan el de
sarrollo de estas émpresas como tarabie'n, el desarrollo regional
y nacional a través del consumo interno 3^ la diversificación úe Is
industria.

CDI - LUM
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Depende de la implemantacinn de.una afectiva diversifica-r

ción industrial nue aproveche masivamente los derivados de

caña de aaácar y o ue por consiguiente' genere may ̂'r r.mpleo, me

jore las condiciones de vida de los trabajadores  y acorte

dependencia del mercado internacional.

la

la

V. I/. INDUSTRIA AZUCARERA Y EL PROBWU; REGIONAL

En los últimos años han resurgido con características

los movimientos populares regionales en cont

y

contenido nuevos,

tra de'l, centralismo económico y político imperante y en busca

'  de soluciones nue se orienten a recuperar recursos para un de-

con las necesidades de nuestrosarrollo regional mas acorde

pueblo.

Desde comienzos de siglo,, la industria-azucarera reforzó
su orientación hacia el mercado mundial. Sin embargo, las ex

A

i-

de las metrópolis incentivaron su expansi-ón y moderni-gencias

zación. El desarrollo nue fue adnuiriendo, hizo nue la indus

tria de la caña de azúcar fuera constituye'ndose en la columna .

vertebral.y en el eje articulador de economías regionales^ par
ticularmente en los departamentos de Lambayenue y la Libertad.

Su desarrollo marcó el inicio.de.la ampliación, del mercado
la absorción de mano de obra y

productos agropecuarios nue no eran producidos en cantidad, su- ̂
ficiente en las haciendas- de la costa.

■interno regional a trave's de
\

El comercio regional creció y se intensificó al desinte--
grar economías no capital-stas de costa, y sierra, produciendo
el desplazamiento de camnesinos hacia los centros urbanos en
desarrollo. La industria y el comercio encontraron mano de obra
suficiente’ y barata pafa su desarrollo.

Sin embargo, debido a su dependencia -del capital imperialis
ta, la'política centralista drenó capitales hacia la capital de-
la Renública y hacia el extranjero.

#

La dependencia y’el centralismo asfixiante son los dos pro-
en contra de' un, mayor desarro-blemas centrales doe atentaron

lio industrial

*un mayor empleo y una mejor utilización de
regional, obstaculizando así la generación

los recursos de

de

la
•  í

región.

'  Estos dos problemas centrales son los nue han impedido a ue
materialice el inicio y. la culminación de obra's de. irri-

hidroenergetica•como Tinajones II y III Etapa, Olmos, _
nue son

obras de largo aliento y nue permitirá^ ampliar la frontera

o ue se

gación e
Chavimochic, Gallito Ciego, Crisnejas, Chinecas etc..
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agrícola y prororicionar la energía eléctrica necesaria para el
desarrollo industrial y regional.

/

travás del PID,. postuló un mola reforma agraria de 1969, a

délo de desarrollo regional integrado, nue no naso del plano de
En realidad, se siguió manteniendo lalas buenas intenciones

vieja especialización agrícola, y por consiguiente
zucarera permació aislado y al margen de la integración regio-

el sector a-

nal.

la industria azucarera reactivada en su

totalidad y reorientada, bien puede generar rentas y diversifi
car industrialmente el bagazo'y la melaza en las propias regi
nes productoras de caña.

Esnecíficamente

0-

En conclusión, las obras de irrigación e hidroenergetica,

lá diversificación industrial y la reorientáción de la produc
ción azucarera son soluciones nrogramáticas destinadas a impul-

el desarrollo regional por el oue deben luchar el proleta-sar

riado azucarero, el camnesinado, el proletariado  y el semiprole-
tariado, y todas las fuerzas burguesas oue comparten estos mis’-i
mos intereses.

VI. CONTRA PUIENES HAY OUE LUCHAR

Contra los .enemigos fundamentales: e-1 imperialismo nortea
mericano, la gran burguesía intermediaria (industrial y comer-'
cial), la burguesía nacional monopólica (y los terratenientes).

Son estas clases nue a través de su sistema económico poli-
ideológico y cultural nos mantienen explotados y ounimidostico,

Son estas clases las nue im-^iden el desarrollo de nuestro pueblo
como nación, como patria libre, nróspera e independiente.

VII. A 0’'IENES 'H/\Y DUE UNIR

En la época de la. hacienda, los terratenientes dividieron
los trabajadores entre obreros, empleados y técnicos^ mediante

de conseciones económicas y o-

fin de oponerlos entre sí. Sin embargo,

a

el otorgamiento discriminatori

tros privilegios, a

gran mayoría de empleados lograron tgmbie'n formar sus propios
sindicatos y en otros casos se fusionaron en un sindicato único,

nos

te'cnicos/con

o

la

Con la reforma agraria, obreros, empleados y

supuestamente con los mismos deberes y dere-
nue heredamos

fue causante de fuer—

coonerati-

tecnicos debido, a oue

vertimos en socios,

chos. Sin embargo, la diferenciación de "clase

de la ápoca de hacienda no desapareció y
tes contradicciones entre estos diversos sectores de

,  especialmente entre trabaja^-vistas

CDI - LUM
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de estos últimos sigue ciñe'ñdosé a los mol
des acufíados en .la enoca de los latifundistas.

la cond'ícta

:■ la ■';’usencia de una altei'nativa global "'entro del coopera-
t'ivism.o azucarero ha • perm-í tid o la mantención, ,aunn ue disminuida
de estas contradicciones, ,las cuales'no desaparecerán m.icntras-
persistan las normas y conductor burguesas que alimentan estas

diferencias. . .

Es por ello que, en base a la experiencia ganada  y al ma
yor grado de conciencia acerca de la situación de la industria

y de sus perspectivas, nos vemos impulsados a luchar para nue
las banderas programáticas sean asumidas por todos los sectores
de trabajadores, mediante la difusión, la concipntización, el
trato adecuado la^ contradice!ones internas, laddmocratizacióm

.  la vida coonerativá y el mejoramiento*'!os niveles de vida y de
trabajo de todos 1:OP SOCIOS.

Para emprender la lucha programática hay que trabajar por
la vigencia de sindicatos únicos, es decir por la unificación
de empleados y técnicos, como ha ocurrido en la mayoría de sin
dicatos.

Hay que unir a todos los estamentos de socios en esta la i-

cña.
Hay que insistir en el Frente de Defensa de la Industria

Azucarera como entidad donde confluyen los.estamentos coopera
tivos y sindicales bajo objetivos y acciones comunes.

Pero nuestra lucha no. puede seguir aislada. Levaptando
las reinvindácaclones regionales debemós forjar y fortalecer
los Frentes de Defensa, de los' intereses .del pueblo, .en tanto
que a nivel nacional nuestra incorporación al CUNA y a la CGTP
facilitará el camino para la constitución de la Central Unica
del proletariado y pueblo neruanos.

CDI - LUM
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OEJETIVOS DEL PROGRííM ,

. Hacer de la claee obrera azucarera, el principf?. bastión c1

la transformación de la industria
al campesinado

organización y lucha pnr
azucarera, para nue^unida a.la clase obrera.

y populares,se logre la trans-y demás fuerzas democráticas
formación de la sociedad peruana.

la nropiedad2. Luchar por la mantención y perfeccionamiento de
colectiva de las emnresas azucareras.

3. Desarrollar el auto-gobierno' cooperativo y de masas.

4. Planificar y reorientar la producción agro-industrial de la
caña de azúcar en función de los intereses populares, regio- .

nales y nacionales.

5. Luchar por desarrollar la diversificación industrial en las
dé atender las necesidades '

de empleo,, de salud y de alimentación.
propias regiones con él objeto

del mercado interno,

popular.

6. Luchar por el desarrollo regional descentralizado.

gobierno auténticamente nacional, popular, y democrá-
basado en las fuerzas políxicas democráticas y progre-

la transformación de la sociedad perua-

I. Por un

tico,

sistas c]ue están por
na;

1. Plenos derechos democráticos.

2. Resneto a la libre sindicalización y al ejercicio sindi
cal. Irdenendencia política frente al Estado. .

3. Respeto al autogobierno cooperativo y de masas,

4 . Efectiva en loparticipación de los.'azucareros s gobiernos '

regionales. Elección universal y secreta de las autorida
des .regionales y departamentales.

5. Respeto a las organizaciones partidarias.

miembros de las Euer-5. Plenos derechos políticos para los

zas Armadas y .Policiales. 'Participación de ios delegados,

en las, Asambleas Populares, Locales Rpg.ionales y Nacio-
. Disolución de las aparatos especiales de represiónnales

y tortura. Participación organizada del pueblo en el man
tenimiento del orden interno y la defensa nacional.

CDI - LUM



' •

-13-

POR UNi\ ECONOMIA NACIONAL PROSPERA E INDEPENDIENTE

1. Expulsián del 1mp&rielismn yannui de nuestra economía.

2. Mantención y desarrollo del cooperativismo como forma de pro

piedad y organización económica y social,

5. Participación de los sindicatos en la gestión empresarial

cooperativa.

4. Expropiación de las destila y adjudicación ée e'stas a
las CAA'S.

5. Incorporación de las empreóas de diversificación industrial

al sub-sector azucarero, con miras a construir el Gran Com

plejo Industrial Regianalizado.

6. Estatización de Banca Privada. Creación del Banco Cooperati

vo. .

7. Protección y desarrollo de la industria ai^ucarera peruana.

El azúcar debe ser considerado' producto básico de alimenta-»

ción popular. Promoción de un mayor consumo interno,- tanto
de azúcar dome'stica como industrial.

8. Política arancelarias de promoción y protección^ oue permita

la adquisición de maouinarias, herramientas e insumos para
el incremento de la producción y la productividad agro-in- -
dustrial.

9. Política de precios de refugio ane salvaguarde  a la industria
de eventuales desastres naturales.

10. Mayores recursos del Presupuesto de la República para la agri
cultura y el desarrollo nacional.

III. REOREINTACION DP M AGRICULTURA, DESARROLLO AGRO-INDUSTRIAL
POLITICAS DE DIVERSIFICACION INDUSTRIAL COMO BA'SES DEL . ,

DESARROLLO REGIONAL DESCENTRALIZADO

1. Orientación de la inversión pública y nriváda hacia aauellos

sectores productivos oue favorezcan el empleo y la alimenta

ción popular.

2. Creación de una indsutria ■ básica one- impulse el dasarrollo

regional. ■ .>

3. Eliminación del gran comercio privado (int ernoy externo) y,
su reemplazo por un sistema en el nue perticipen las empresas

y centrales cooperativas, los municinios y entidades estata

les. ,

4. Planificación de la producción de los proyectos de irriga*»
hidr'benergé’tic os de interes regional ( Lambayenue, La- ■Clon e

libertad y Ancash).

CDI - LUM



-14-

IV. POR EL BIEKESTiiR Y MEJORES CONDICIONES DE VID/. DE LOS TR/B/
JADORES

1. Aumento ce salarios acorde con el alza del costo -le vida, i

mejora'd'e las condiciones de vida y de trabajo,

2. Plena estabilidad laboral.

3. Incorporación de los trabajadóres azucareros al Régimen La

boral Común.

4. Mejoramiento de los servicios de salud y educación,

5. Desarrollo de planes de construcción de viviendas para los

trabajadores. .

\

V. POR UNA CULTURA NACIONAL DE LAS CLASES POPULARES

1 . Reforzar los elementos de la identidad nacional basados en

el trabajo colectivo.

2. Fortalecer los símbolos de la nación peruana, la cultura y

los valores andinos y costeños basados en el trabajo y los

símbolos nacionales.

3. Desarrollar la memoria colectiva, mediante la difusión de

las luchas del proletariado azucarero y del pueblo, del rol

de los dirigentes y mártires caídos en el combate contra lo«
I

enemigos fundamentales.

4. Respetar las creencias, costumbres y ritos oue expresan

cultura popular y nacional.

la

5. Revalorar el rol de la mujer tanto.en su participación

la producción como en la transmisión de los Valores cultura-

en

les. Respeto y protección-de los derechos sociales y políti

cos de la mujer azucarera, y p tección de la familia.

SOLID^DAD CON LOS TRABA-Jp.DORES AZUCAREROSVI. POR Líi UNIDAD Y
’Y PUEBLOS DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE

1 . Apoyo a- los movimientos revolucionarios de* América Latina' y

El Caribe en su lucha contra el imperialismo j las clases

reaccionarias. Apoyo a Nicaragua ontra la gresión del Impe

rialismo yannui. Apoyo a las luchas de los pueblos de El Sal

vador, Honduras y^Chile.

2. Apoyo solidario a las luchas del proletariado azucarero de

América Latina y El Caribe en su lucha contra Ip's latifundis

tas privados *el imperialismo y los estados opresores.

3. Desarrollar campañas de acción y lucha internacional contra
el FMI( por el ,no pago de la Deuda Externa))-el narcotráfico; y

(& defensa^ del desarrolló
nuncia a nivel internacional de la política norteamericana

de reducir y cancelar la cuota azucarera.

de la industria-azucarera. De-

N
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•LA INDUSTRIA AZUCARERA NACIONAL: CRISIS, PROBLEMATICA Y
i

PLATAFORMA .lE LUCHA

PRESENTACION-

La realización del VIII Congreso Nacional Ordinario de la FTAP,cons
tituye un hito de singul r transcendencia para el destino de la In

dustria azuc¿reraperuanay sus trabajadores;

vamiento y desarrollo descentralizado de la

como también . ■■ ) 'reacti-

econornia regional y na

cional en función de los intereses del pueblo y la nación peruana.

Por estos objetivos^ en este evento nos corresponde afirmar el nuevo
rol del sindicálsmo azucarero en el desarrollo del cooperativismo a

gro-industrial, en un contexto de profunda crisis económica que a-
fronta el país y :) instauración de ..:-,nuevo Gobierno Constitucional,

Este nuevo rol se sintetiza en I;, plena ascensión de nuestra
ción de trabajadores y productores. En consecuencia^, la lucha

condi-

en defensa délos sagrados intereses de la clase trabajadora,
del pueblo consumidor y el desarrollo de la economía nacional impli
car-un 1-rgo y fructífero combate por la solución del c.'.ctual estado

de crisis de nuestr;.vS cooperativas.

Estos tres años delucha,

der lo m^ s exhaustivamente posible la situación de la industria

ra trazar las alternativas de

nos han enseñado que ne;esitaraos compren-

pa-

corto, mediano y largo plazos porque
de ellas dependerá la subsistencia y mejoramiento de las CAA's,

y organización para enfrentar.é los

poderosos intereses económicos y políticos que se oponen a la solu

ción y desarrollo de la industria azucarera cooperativizada.

•  'í.-^uor.o:,elevar nuestra conciencia

Tenemos que reafirmar esta nueva etapa de lucha y comprender' que

nuestro combate no puede estar aislado de aquellos que la clase o-
brera, el campesinado y demás fuerzas sociales popul.res libran,Los
pobres del Perú tenemos problemas enemigos y objetivos comunes.
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SITU; CION Y CRISIS DE L... INDUSTRIA AZUCARERA

I. PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD i.GR^'-INDUSTRI..L

1. AREA CAEPO:

En 1984, el Lrea cultiv.-da de caña llegó ^ las 80,414 hás.

lo que indic.. que heiaos superado l¿-'.s 68,504 hás de 1981 (el

año de iTionor área cultivada de la época cooperativa),

que aún no alcanzamos las 95,046 hás de 1977,
pero

En 1984 el área cosechada fuo de 52,631 hás, área mayor

las 38,529 hás de 198I y que se acerca a las 55,599 hás
caña cosechada obtenidas en 1977,

a

de

En 1984, la producción de caña fue de 6'980,576 toneladas,
cantidcid que supera los 5'125,864 toneladas que se obtuvie

ron en 1981, pero que aún está por debajo de los 9* 179,335
Toneladas que selograron en 1974. En términos de productivi
dad agrícola, las I40 IM de caña por Há. cosechada, si bien

supera 1. s 113 TM. de 1980, no alcanza aún el promedio

160 TM/Hás. cosechada, que se logró entre 1970-1977. Lo

de

s fac

tores que han incidido en los cambios de comportamiento del
area de campo son los siguientes:

1. Entre 1970-1977 h.ubo un incremento del área cultiv^.da y

cosechada, excelentes volúmenes y ^Itos índices de pro

ductividad de la caña de azúca.r debido al normal suminis

tro de .-gu-.., con períodos de abundancia entre 1971 y  1975,
que permitió amplic.r áreas de cultivo 7 mejorar la calidad
y los rendimientos de caña por hectárea.

Los equipos y maquin rias se encontraban en buen estado.

Se sumaron a estos factores la capacidad instalada de las

fábricas que en conjunto pueden moler cerca de 10*000,000
de tonelr.d^.s de caña. Asimismo, los altos precios del azu

car en el mercado internacional (1974-1975) alentaron el

m^vyor cultivo de la caña.

2. A partir de 1978 se inicia la caída progresiv.,. en el á-

rea cultivada, área cosechada y producción de caña,

tres años de drástic.^ sequía,, la iliquidez crónic
Lo

V la

s

falta de apoyo gubernamental fueron las c...usas que lleva
ron a la industria a obtener resultados productivos cata¿

tróficos.

3. En 1982 se inicia la recuper¿.ción,

lluvias torrointerrumpida, por 1;

j)ero es brusc,-¿mente

iciales de 1983 y elCDI - LUM
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largo verano eon altas temperaturas, que se producen

consecuencia del fenómeno del Niño* Estos fenómenos natu

rales afectaron la calidad de la caña,'malograron la in
fraestructura de riego y causaron la inundación de los -

campos.

a

4. La progresiva recuperación recién se inicia en 1984 y se

espera que en 1985 las metas programadas se cumplan tal -

como han sido proyectadas.

5. Sin embargo, para este año se prevé un desbalance en la

producción de las cooperativas de Lambayeque debido al i

rracional uso de las aguas del reservorio de Tinajones.En

este caso, los funcionarios del ^'^inisterio de Agricultura

de Chiclayo con criterios políticos discriminatorios,

torizaron la siembra de 45*000 has de arroz, en vez de las
usuales 25,000 Has, Esta medida haprovocado una sequía ar

tificial parala caña de azúcar, pero que al mismo tiempo

perjudica á a los arroceros lambayecanos que no podrán ob
tener la producción estimada, pues el agua de Tinajones -
se encuentra agotada.

au-

En la actualidad, el área de campo enfrenta los siguien

tes problemas:

El suministro del agua sigue siendo un problema funda

mental. La no ejecución de las obréis de irrigación

las cooperativas y a

de

carácter región..! obligan los«A. •

1.

agricultores de los valles costeños a supeditarse

comportamiento de la n.;.turaleza y en el mejor de

casos al uso de las agU-s subterráneas.

1

los

A este problema se agrega, el manejo político que

hace del reservorio de Tin^ jones y a la falta de apoyo

gubernaméntal par., rehcvbilitar y construir pozos tubu
lares para cubrir el déficit de agua, déficit.que

mayor par, San Jacinto, Cartavio, Casagrande y Pucalá,

se

es

\

2, La infraestructura de riego se encuentra en mal estado

do í 1.. destrucción, y IJ falta, de revestimiento de los

canales.

3» Los equipos y maquinari-,s aerícolas se encuentran en

mal est,,do lo que obliga a las coopers.tivas a realizar

la labranza mínim:., al tiempo que incide

ciencias en 1

en las defi-

prep..racíón de las tierf^as y cultivos -
de caña^

0
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k, IgualmentG larnacuinrria para la cosecha y carga de ca

ña se encuentra en mal estado origin.-.ndo interrupciones

en el suministro de-c._.ña par... las fcbric....s.

3. Las cooperativas no cuentan con capital de trabajo pa

ra la reparación de los equipos y maquinaria agrícola,

tampoco para la compra de fertilizantes y otros insu-

raos agrícolas pa.ra mejorar la producción y la producti

vi da d,

2. AREA DE FABRICA

a) Capacidad instalada:

Los 12 Ingenios azucareros tienen en conjunto una capaci.

dad de molienda cerca asios 10 millones de toneladas de

caña. Es una capacidad que puede perfectamente responder

al máximo de producción de 'caña y producirazúcar para el
consumo interno hasta el año 2,000. Esta capacidad de mo

lienda se constató entre 1970-1977. Incljisive en 1974 se ̂
llegó a moler 9'179,335 toneladas de
por la caída de la producción y la

caña. Sin embargo,

productividad en cam-

estado siendo empleada a-l';enpo,la capacidad installada ha

un 6l% aproximadauTiente.

El repunte productivo en el campo indica que para 1985

se puede llegar a moler unos 8

caña, ■ ''

I millones de toneladas de

b) Producción de Azúcar

Laproducción de azúcar fue incrementándose desde 1970 ha^

ta 1977, superando las cifras de la década anterior,

eficiencia productiva de campo y de fó.brica permitió

1974 batir récord de producción con 992,464 TM de azúcar.

La

en

^ partir de 1978 empiezajla caída de la producción azuca

■  rera.

Los problemas ocurridos en el área campo y la falta

recursos económicos para el reactivami cnto y la repara-i

ción de los ingenios afectaron la producción azucarera,

1983 se .convirtió en el .cño mr.s bajo en producción, ob
teniéndose 442,1 18 TM perdiéndose un promedio de 32 ki
los por TM de caña molid:.. -Para 1985 se estima

ducción ue un poco mas de 800 mil TM,

d

una pro-

e

Parc logr¿. r 'el máximo aprovech¿

inst-lada de les in;

C

lemos izuc.

nto do 1 .•'Cid¿:.dc.-i - K-»-

resola uros reou ; r
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1, Potenciar la producción y productividad agrícola para su

ministrar la caña ininterrum^;idainente a los ingenios.

2* Mejor,^r la maquinaria y los equipos f:..briles, por que el

mal estado de éstos se tr..^duce en pérdida de sacarosa^.

3. Contratar cu-dros técnicos,

4. Realizar inversiones en fábrica.

II.- COSTOS Y PRECIOS

Durante los años de cooperativismo azucarero los costos

producción del azúcar se mantuvieron por encima del precio de

ésta. El proceso inflaccionario, la devaluación, el endeuda
miento y la calda de la producción fueron los principales cau

santes de esta, disparidad.

de

Mientras que los precios permarneciercn congelados durante 8 a-

ños (1968-1975) los costos fueron incnemen táñelo se. Luego
precios empezaron a subir leve y espaciadamente, en cambio los

costos ée dispararon al ritmo de la inflac ión y devaluación -
de la moneda.

los

Para 1984 el costo de producción sin incluir la deuda con el

tado (D.S. 094-82-EFC) ascendió a S/, T397,999 soles la TM
azúcar y el precio llegó a S/ 1'117,908 TM, representando tan
solo un 80% del costo de producción.

de

Incluyendo la deuda (D.S. 094-82-EFC) el costo sube a S/ 1'860,

847 soles la TM. y como el precio sigue siendo el mismo sólo al
canza a cubrir un 60% del costo de producción. A julio de este

año, incluida la deuda (094-82-EFC) el costo subió a S/ 3'846,
172 la TM mientras que el precio de venta congelado por el ac.-
tual gobierno se fijó en S/. 2'230,000 TM, lo que representa i
el 58% del costo de producción.

Como se puede observar, esta diferencia entre costos de produ£.
ción y precios de venta han ocasionado millanarias pérdidas

la industria. Tales pérdidas serían mayores si sólo se tomara

en cuenta el precio en el mercado interno y no el del mercado

externo.

a

Es importante apreciar que en la estructura de costos tienen -

gran impacto los gastos en insumos, maquinaria, herramientas y

repuestos que se compran en el extranjero. Igualmente los gas-

//
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tos financieros llegaron a significar un 28% del total de los

costos como consecuencia del peso del endeudamiento a corto y

largo plazo.

En el análisis de los costos es donde se puede apreciar con ab

soluta claridad l.s consecuencias de la dependencia de nuestra

economía del capital imperialista y de la reaccionaria políti
ca económica del gobierno militar (2da, fase) y sobre todo

belaundismo.

del

En consecuencia, la política de reactivamiento de la industria

tiene que atacar a fondo los altísimos costos de pro.

ducción y aumentar los rendimientos productivos para abaratar

el pueblo y obtener in-

los

capital de trabajo c inver

azucarero».

los costos, vender a menor precio par,

uresos suficientes y .os»'

trabajadores y

mejorar las condiciones de vida de

obtener márgenes parc^

siones productivas.

dicionalmente^ frente al congelamiento del precio del azií ar

décre-t-rde iiio .onsultamenite ^¿r el .actual re'gimen,se da
la poderosa necesidad de conquistar un subsidio del orden dde

S/, 24,677'708 ,000 soles mensuales para cubrir la brecha entre

ingreso's y egresos en l2>. medida que actualmente la industria -

tiene ingresos del orden S/. 122,209'2000,000 soles mientras -
que sus egresos ascienden a S/ 146,886’808,000 soles. De

ser así, las pórdid^.s no sólo serán mayores, sino que cre

no

arán

mayores problera>..s en la marcha de las empresas  y gran perjui

cio para los tro.bajadores.

COMERCIALIZACION EN EL MERCADO INTERNO Y llXTERNOIII,-

Como parte de su política de

el gobierno belaundista empezó liquidando la

chándose del burocratismo y desprestigio de esta institución

ante, los trabagadores, por ^-cción de sus dirigentes y funciona
rios. Lo más positivo en la vida de CECOAAP fue su sistema

comercialización integrada del azúcar,

CECOAAP se encargó

no y externo.

wl sistema cooperativo.

CECOAAP aprove-

de

laraelaza y el bagazo,La

de la comercialización en el mercado inter-

E1 fenecido gobierno belaundista inició en 1980 su ataque

cooperativismo encargando a ENCI (D.S. 220-80-MEFC) la IMPORTA

CION y exportación del azúcar. Haciendo uso de este dispositi¥..

vo, el ex-Ministro Manuel Ulloa compró un lote de 150,000 TM.,

cuando el precio del azúcar en el mercado internacional había

subido. El sobreprecio que luego se cargó a la industria se e¿

tima en US tí 60 millones de dólares. Esto también drene los

al

in'
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gresos de las cooperativas.

En 1981 al liquidar a la CECOAAP, Ulloa impuso el libre comer

cio a nivel interno y externo^en sustitución del sistema
comercializcición integrada.

de

El libre comercio no ha sido modificado aún. Este sistema oca

sionó- competencia entre cooperativas, invasión de teritorios y

pérdidas de la capacidad de negociación frente a los distribuí

dores que se enriquecieron sin control alguno. Adeíiás trajo co

mo consecuencia la libre importación de azúcares excedentes en

el mercado mundial sin control de volúman y calidad, /i^l satu

rarse el mercado interno, se generó una mayor oferta obligando

a las cooperativas a competir a precios desfavorables. Además,

la importación gozó de liberación arancelaria en perjuicio del

pueblo y del erario nacional.

a)) CAPACIDAD DE CONSUMO NACIONAL

A diferencia de los años 60, la déc^vda del 70 significó un

cambio en la tendencia del mercado. Se empezó a consumir más

y a exportar menos. El congelamiento del precio del azúcar y

la mayor producción alentaron el consumo interno, ifeta tenden

cia fue ascendiendo a un ritmo de crecimiento del 3% anual. El

consumo per cápita se mantuvo hasta 1979 en ::.n promedio de 32

kg. a diferencia de los 37.2A Kg. que se consumieron hasta el

1976. Para 1985,el consumo nacional está estimado en 632,544

TM., lo que indica que la producción interna es suficiente para

cubrir esta demanda, siendo innecesaria la importación.

Aquí es import....nte señalar que la mantención del libre comer

cio del aeúc^;.r es un problema con graves consecuencias para la

industria. Sólo considerando por este concepto las pérdidas

1984, éstas ascienden a S/. 556,718'911,000 soles (pérdidas
precios y cargas financieras;y en el primer trimestre de 1985 -

las pérdidas ascienden a S/317,746 millones de soles.

de

en

De no entr^.r de inmediato en operación la nueva central de co

mercialización y el ■-•.poyo gubernamental, las pérdidas serán ma
yores en beneficio de los distribuidores e industriales.

El apoyo y la fiscalización de la nueva central son tareas
primera prioridad.

de

b) EL MERC..D0 EXTERNO

Como está señalado en el punto anterior, el volúmen expor-

// • •CDI - LUM
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•^c’ble de azúcar haido disminuyendo desde 1970. Efectivamente,
la exportación' alcanzó unos ¿f000,000 TM. en circunstancias
que el precio del azúcar en el mercado internacional ‘experimen
tó un alza significativa, sobre todo en 1974/1975,
precios excepcionales.

.  Siai embargo', en 1977, el Convenio Internacional
del'Azúcar disminuyó la cuota de exportación.

en

período de

De 1979 a 1981 prácticamente no se exportó a
la sequía que bajó la producción. En 1982 sólo se exportó 40,
000 TM en cumplimiento del contrato con FARM/dl a USS 12.066 d¿
lares el quintal cuando el precio en ese entonces se cotizaba
a S 20 el quintal, lo que significó una pérdida de USS 7 milla
nes de dólares para la industria.

consecuencia de

El Perú^como país productor, participa de la cuota Americana
con sólo 4.1. % debido a la política proteccionista del 'gobier
no norteamericano con su industria

ción

dial no ofrece posibilidades de colocación ni precios competi
tivos (5.7 dólares por quintal) para la exportación de azúc

azucarera, vía la sustitu-
del azúcar de caña por el jarabe de maíz. El Mercado Mun-

ar.

La creciente reducción de la Cuota Americana,
dependido desde 1962,
la Cuota Americana para el
y para 1986 se calcula en 43,772 TM, a US S 19 '
quintal.

de
esdobleraente perjudicial.

Perú se redujo a 91,

 la cual hemos
Según. GEPL..CEA,
168 TM en 1984

dólares el

Si antes el imperialismo obligó a expandir la industria azucaí»
para obtener materias riméis p. r>.. su desarrollo y la usórera

como mercado para la venta de sus productos industriales,
nos obligan a acept^.r la reducción de la cuoto. de azúcar o
venderla al Mercado Myndial a precios regalado.

hoy

Frente a esta situación tenemos que hacer un estudio más exhau¿
tivo de las posibilidades de colocación de nuestros azúce-.rers
en paises que estén dispuestos
o a re,...liz.:!r transirciones

a pagar precios pfefernnciales

de intercambio de productos, puesto
que en cuanto la industria

brá más de 200,000
recupere su potencié productivo ha

TM exportables.

Pero la medida mas efectiva es deSw.rrollar
sific^ción industrial
melaza y la sacarosa

lico, ácido fum'.rico,
suc cí nico, a partir

una agresiva diver-

^-.provechando para el país el bagazo,
fundamentalmente, para producir alcohd etí
ácido citrico, anhidrido maleico y

de la melaza. El furfurai a partir

la

- cido

,  ■ r-i
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polvillo de bagazo. La glicerina y el sorbitol a partir de la

sacarosa. Por otro Ictdc, debemos luchar por cue el gocierno in

corpore el azúcar como uno de ios alinuntos básicos de consumo

popular, de tal manera que bajando los costos, se aliente el

consumo interno en ma yores c.nitidades. De este modo también -

la industria^ pueae úe!nand....r un mayor volumen de azúcar si es

que se aplica una'politic.,, de promoción incustrial.

IV.- DESCAPITALIZ.-CION Y EN:0EUD;.MIENTO

El agro peruano -y dentro de él la industria azucarera- ha si

do brut^vlmente descapitalizado en beneficio de otros sectores
3

económicos más rentables para el imperialismo y la gran burgu¿

sía intermediaria.

La reform.a Agraria de 1969 no alteró en lo fundamental el dre

naje de capitales de la industria azucarera. El gobierno mili

tar de Morales Bermúdez lo profundizó y el belaundism.o lo ter

minó de agravar a límites realmente insostenibles. El actual -

gobierno, de quien los azucareros esperaban un cambio

tivo , al congelar el precio del azúcar, inconsultamente y sin

mediar alternativa p or 6 meses, ha hecho más dramática la

tuación de la industria.

1 -

si

La descapitalización directa e indirecta ha operado, desde 1970,

través de diversos mecanismos;

a

1, Por la diferencia entre costos y precios, la industria azu-

.  carera ha perdido entre 1968-1982 USS 1,634*200,000 de déla

res, lo que representa más de 10 veces la deuda que las

CAA's tienen con el Estado (D.S. 094-82-MEF). Estas pérdidas -

han seguido incrementándose hasta la actualidad como hemos se

ñalado anteriormente. ,

2, La injusta y discriminatoria política tributaria es otro de

los mecanisno5perjudiciales.

Se impuso el pago de la deuda agraria (D.L, 17716) impuestos

a la renta y a la revaluación de activos fijos. Dentro de és

ta injusta política tributaria, la aplicación del viejo D.L.

10398 le permitió al Estado entre 1973j 1974 y 1975 cobrar im

puestos rcembolsables por la suma de US$ 52*454,579 dólares,

de los cuales en 1978 devolvió US S 8*455,628 dólares, cuando

la devolución debió hacerse al final del ejercicio económico de

1975.

//r 0
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0e to.l manera por la retención de US S 43*998,951 dólares a u-

na tasa de interés del ILf/o en 1985, la industria h.... ¿o4.'ido u

na pérdida de US $ 163’000 de dólares, cifr.^ que tpjnbién es su

perior a la deuda que establece el D.S. 094-82--MEF,

ENDEUDáMIENTO:

El endeud:xiniento de las CAA’s se inicia en 1976, con la falta

de liquidez ante la baja del precio del azúcar en el Mercado -

Exterior, y con la esperanza de que el Estado les devuelva los

impuestos retenidos y se descongele el precio del azúcar.

A la fecha, las deudas a corto plazo de las cooperativas repre

sentan casi el 50% de su deuda total, las cuales comprometen

seriamente sus activos, imposibilitan de hacer inversiones prg^

ductivas; obligan a vender azúcar a futuro i; obligan a adquirir

más préstamos para pagar deudas anteriores. La falt.. de liqui,

dea i leva a las cooperativas a caer en el chantaje de distri

buidores e industriales que ofrecen precios bajos por el produc.

to.

El endeudamiento es:

1, Con el Estado,

Esta deuda se originó a partir del uso que hizo la ex-CE-

COAAP, con los ingresos que obtuvo por la venta del azúcar

que ENCI importó y entregó a la central para su comerciali

zación interna. TciL uso se hizo con conocimiento del gobierno.

Sin embargo, Ulloa mediante D.S. 094-82-MEF dolarizó la deuda,

convirtiendo los S/, 35,568’776 soles en US S 95'495,508 dóla

res.

De prosperar el refinanciamiento de la deuda;máslos intereses

Julio de 1984 (fecha en

que se publicó el D.S, 068-84-AG), la.deuda en soles aumentarla

a S/, 4379416*685 soles; su equivalente en dólares seria de US

S  123*606,965 al cabo de esa fecha.

en moneda .nacional acumulados al 24 de

Esta o cualquier otra alternativa de refinanciamiento resulta

completamente injusta; la alternativa es la condonación.

2, Con el Banco Agrario

A julio de 1985 la deuda con el Banco Agrario asciende

US 8*831,110 dólares.

a

• V

// »
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3. Con el IPSS

L1 IPSS, se le adeudan los 'aportes acumula Tos en los últimos

años por concepto de los supuestos servicios que brinda a -

los asegurados. Esta deuda se sigue acumulando, y sin ernbar

go las Céii’s no reciben ninguna atención de parte del insti

tuto •• .i , e r:■e '
7

Por otro l¿ido el IPSS ade..da a las n f r 9
Oi-wi ’ s el reembolso por

concepto de atención hospitalaria que las cooperativas pres
tan en sus instala.ciones a sus socios. Es más, las tarifas
de reembolso del IPSS a las CAA's no han sido reajustadas -
desde hace varios años, que de reajustarse al mismo ritmo que
el IPSS aumenta las cuotas del seguro, seguramente las CAA*s
no le deberían nada a esta entidad.

i+. Con el FONAVI

Con el D.L, 22591 se creó el Fondo Nacional de la Vivienda

con la finalidad de ejecutar planes de vivienda. Sin embar
go, ha quedado claro que tales programas no han beneficiado

en absoluto a los trabajadores del campo, que son contribuyen
tes del FONAVI, Con este impuesto también se .^ravó a los azuca
reros por considerar que las cooperativas otorgan este servi
cio a sus socios. Es más, mucho más justo hubiese resultado qu®
con los fondos aportados y el apoyo estatal se hubiesen cons
truido viviendas para los beneficiarios del campo, en este ca
so en las CAA's,. para cubrir el déficit de viviendas.

Por estas razones resulta absurdo que la industria tenga que

seguir acumulando deud. s al FONAVI, Lo justo es lograr la con
donación de las deudas y la exoneración definitiva de este im
puesto.

VIi:,- EL BUROCRATISMO, LA INMORiXIDnD .IDMINISTR .TIVA Y CORRUPCION
CONTRIBUYEN A nCENTUAR LA CRISIS DE LAS COOPERATIVAS

Es innegable la existencia de graves problemas en la gestión
empresarial y en la dirección de las cooperativas azuc,^rer¿.s.
Esto contribuye al agraiVarniénto de la crisis, desestabilizando

1 sistema, cooperativo y perjudicando los intereses de los tra
bajadores y del país.

Es cierto que el fondo de estos problemas r..dj ca en el impacto
del dominio económico y político del sistema capitalista

iubornu.mentales anti-cooperativ •r"
3  han destruido

era estatal

el

impacto de 1‘ s políric..s

han provocado"nrc.yor crisis económico-firn ncier
la integración cooperativa y han impuesto ingéñ:

CJ!

•  // .
2
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cOiiipxeüaíaeiite opuosta al des...rrolio del cooperativÍ£*-.o ¿.zuca-

rero,

Pero el señalamiento y combate de estas caus s principales, no

puede llevr^rnos . ocultar la respeonsabilidad de los directivos y

y función.rios cooperativos, salvo algunas excepciones, que no

sólo no ;ontribuyen a la solución de 1.. cri''is sino que en mu
chos aspectos se han profundizados.

Precisat estos errores para combatirlos internamente, tienen

una óptica e intereses distintos a los de los enemigos del co£
perativismo y de los trabajadores. Se trata más bien de combatir

los males de 1¿?, gestión empresarial y la dirección cooperativa,

para erradicarlos, pensando en preservar...®! régimen cooperativo

y en defensa de los intereses de los trabajadores, del pueblo y

la nación peruanos.

Por falta de formación politico-adrainistrativa, por incapacidad ,

por concepciones completamente burocráticas e intereses políti

co partidarios equivocados, hoy, en general_, lás cooperativas

muestran una pésima gestión empresarial y una profunda dis -

torción de lo que es y debe ser una autentica gestión coopera

tiva.

Naturalmente, aquí encontramos la ausencia de una política

(gubernamental y estatal que promueva y desarrolle un autenti

co autigobierno de raasasjpuesto que tal modelo sería un peligro

par., las clases dominantes que sólo tr..ban la existencia de estas

empresas, en la medida que les proporcionan beneficios económi

eos y dividdundos polticos.

La cultura e ideología burguesa y gamonalista de la sociedad

doffiinsañte y que se expresa partidos políticos determinados

influyen y dominaren gran medida

gentes y funcion.:,rios

en el comport.amiento... de diri-

y también de los trabajadores ,

Por eso es cornjn observar en ' nuestros dirigentes y funcionarios

.'. actitudes tímidas, conciliadoras y decooperativos,

sumisión

El burocr¿.tismo y la concentración de poder en manos de los

gerentes y en menor medida en . h os .presidentes de los consejos

de administración, no permite la potenciación de los demás Or

ganos cooperativos, fundamentalmente de la Asarable... General de

Delegados y no permite la renovación de cuadros dirigenci^^les

y con capacidad de gestión.

Es necesario puntualizar, que el Consejo de Vigilancia debe con

vertirse en estamentos independientes y dotados de todos los

recursos necesarios para desarrollar una verdadera función fiscali

lizadora y de moralización autentica.

Los trabajadores azucareros,

de saber combinar la

secuente como trabajadores y productores

la autogestión

tenemos una gran responsabilidad

eficiencia empres rial con la lucha con

para resurgimiento de

cooperativa yl agro y 1.a oconoiaía ruavional.CDI - LUM
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IX LAS CONDICIONES DE VIDA 1 DE TRABAJO

Las cooperativas azucareras

mas de i+OjOOO trabajadores

cuentan con

total aproximada de

300-,000 habitantes. Todos ellos dependen del salario y beneficios

y servicios que otorgan estas empresas por cuenta propia.

y empresas sembrador

y una población

as

En el aspecto salarial^ la capacidad ha descendido' por debajo de lo

que se obtenía en 1973. Las cooperativas , además de esta crítica

adeudan hasta cinco quincenas a

los trabajadores, Eh el caso de las sembradoras es peor esta situa

ción.

En cuanto a salubridad se refiere, las cooperativas, cuentan con

hospitales, más no las sembradoras , Existen un total de 601 camas,
es decir existe una cama para cada 53 trabajadores o una cama para

1+33 pobladores} un médico para 344 trabajadores  o un médico para

2795 pobladores , un odontológo para 1777 tr.. bajadores o un odon

tólogo para 14» <44 habitantes, etc., etc.Esta situación se empeorra

ante la ineficacia del IPSS, en cuanto a la atención hospitalaria

que debería prestar al sector azucarero. En educación y otros ser

vicios se observa una situación muy parecida.

Aedmís, que corno consecuencia de la crisis, se ha- recortado muchos

beneficios sociables, como son uniformes, el bono, y otras facilidades

des.Exi ei .aspecto de vivienda, se observa una fuerte tugurización
y el surgimiento de numerosos pueblos jovenes ubicados a los alr ed

dedores, con los'conocidos niveles de pobreza y muchos ca-os de mi

seria.

Desde el punto de vista sindical, la lucha

restituir, mejorar y ampliar los servicios y los salarios^

dispensadle por eMo dar una lücha consecuente por la solución in

tegral de la industria azucarera cooperativizada.

situación,

SSL cti pob

es in-

q u e
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PL'\IV,forma de lucha

I CONTRA EL ESTR/iNGULAMIEUTO financiero.- '

1. Condonación de la. deuda de la industria azucarera con el

Estado (D.S. 094-82- TiEF),. con el IPSS y FCNAVI.

2. Conversión a soles de los cre'ditos cixe han contraído las

CAA'S en dólares con la .Banca Extranjera, con el aval, del

Banco Agrario. Refinanciamiento a largo plazo.

3. Der.ogatoffia de los dispositivos legales de los oue se va

le el Banco Agrario para obligar.a las cooperativas a

prendar su producción e hipotecar’sus bienes.

4. Devolución de los UB $ 43'998,000 dólares ooe el Estado

retuvo por cobro de .impuestos adelantados en aplicación

del D. L. 10398.

5. Devolución de los US $ 18347,000 dólares, con sus respec

tivos intereses, aue le corrésponden a las Cooperativas

. por la cancelación de contratos de venta de azúcar de ex

portación con la Philip Brothers, retenidos ilegalmente

Ministerio de Economía y Finanzas.porel

II.- APOYO CREDITICIO Y FLEXIBILIDAD TRIBUTARIA.- .

créditos en1. El Estado otorgue a la Industria azucarera

moneda nacional, a intere's preferencial y a largo plazo

para inversiones productivas para campo y fabrica.

2. El Estado ̂ poye a las CAA’S con créditos en moneda na

cional a interes 'preferencial y. a largo plazo para ca
pital de trabajo y por un lapso de 5 años de acuerdó alas

«

necesidades de las Cooperativas. Trato preferencial para

las Cooperativas’. Cayaltí, Ban Jacinto, Pomalca, El Inge

nio y Chucárapi.

3. El Estado'otorgue a las CAA'S, créditos en moneda nacional .

a interés preferencial y a largo plazo, para cubrir el

pago de beneficios sociales oue las Cooperativas adeudan

a sus trabd^ádores.

'4 . El Estado preste apoyo financiero a la industria azucarera

para la instalación de la infraestructura oue permita ex

portar la melaza al marcado internacional y mundial, eli

minando el actual raoTnopolio de empresas privadas sobre esta

actividad. ■ ■

/
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5. El gobierno decl^'re en vigencia la ley 23557  y su regla

mento, nue concede exoneración tributaria a la importación

,  • de miaoainaria nue renuiere la actividad agrícola hasta el

año 1999. Derogatoria de toda disposición legal dictada

con anterioridad, hntre ellas la ley 23741, nue deja sin

efecto dichas ‘exoneraciones.

6. Exoneración d^el Impuesto General a las Ventas por la adnui-
sición de bienes e insumos nue ’la industria emplea en su

actividad nroductiva.

7 k Derogatoria detodas las disposicione'slegales nue conceden

exoneraciones tributarias a la libre importación de azúcar

nue enrinuecen a loo grandes comerciantes importadores, a

costa del erario nacional y del pueblo.
A

8. Derogatoria de los dispositivos legales nue gravan con ex

cesivos impuestos a la exportación de azúcar y nue incide

fuertemente en sus costos de producción.

9'. Exoneración del impuesto al EONAVI.

10. Due el Estado asuma el iOO^é del pago de las planillas de

los profesores fiscalizados de cada ccoperativa.

Ll. Due el -oago del 2% del impuesto a favor de ITINTEC, revier

ta a la investigación científica agro-industrial.
■  ' . ' '

. Liberación por espacio de 5 años,de los impuestos:

a) a la revaluación deactivos fijos y excedentes del mismo,

b) a los impuestos a la renta.

III.- EIEVfR U ERODUGCION Y LOS INDICES 'DE PRODUGTIVIDfD i\GR0-

,INDÜSTRIj\L.- ■ . ,

1.. ■Campo.- ■ > .

ivanzar hacia la meta decultivar 95,000 has. de caña cíe

caña de azúcar.

Rara estodebemna luchar;

^a) por una mejor redistribución del agua entre todos los
cultivos agrícolas,

b) mejoramiénto ,de1 actual sistema de riego y moderniza
ción de la infraestructura deriego,

c) rehabilitamiento y'mejoramiento de los pozos tubul
sobre todo en San Jacinto, Gasagrande y Cartavio.

d) organización del trabajo' voluntario para alcanzar las

')

ares,

y-
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las metas de producción.

2. Fábrica.-

iiprovechamiento del-máximo de la capacridád instalada de

los ingenios azucareros, ¿vanzar hacia la meta de produ

cir 1 millón de toneladas métricas de azúcar.

Para esto es fundamental luchar por oue las inversiones

en fábrica se orienten a mejorar eauipos y maouinarias,

y a efectuar un mantenimiento efectivo de estos.

Contratación de nuevos ingenios azucareros en el ámbito

de la costa norte.

3. Mejor trato a las sembradoras de caña.-

a) mejoramiento de los contratos de molienda a fin de in

centivar mejores rendimientos productivos.
V

b) pago puntual por entrega de caña

c) apoyo con lineas de crádito como capital de trabajo e

insumos,, y apoyo tecnológico. ' '

4. Recuperación del proyecto "-Azúcar Selva".

5. Derogatoria del D.S. 034-84-.AG y del D.S. 091-85-.AG oue

crea y norma el funcionamiento d.el PRIA .

/

IV.- REDUCCION DE COSTOS DE PRODUCCION.-

1. Congelamiento de precios del petróleo.

2. Congelamiento de precios de herbicidas, insecticidas y fer

tilizantes.

3. Rebaja de costos financieros.'

V.- PRECIOS JUSTOS PARA EL AZUCAR DOMESTICA E INDUSTRIAL, EL BA

GAZO Y LA MELAZA .-

1. Oue el Estado considere al azúcar dentro del mubro de ali-

lyentos básicos.

2. Mientras el precio del azúcar no supere su costo de produc-.

ción, el Estado,deberá subsidiar la diferencia de tal manera

aue ni la industria ni el pueblo se vean perjudicados.

3. Reajustes progresivos del precio del azúcar hasta supera,r

su costo de producción. El reajuste será fijado por la indus

tria , en coordinación con el Ministerio deAgricultura,

4. Reajuste automático del precio del azúcar industrial en

relación directa a,l aumento de su costo de producción.
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5. La industr’ia fijará loa

6, Düe el Estado asuma U'Tía

precios para la melaza y el bagazo.

firme política internacional en de

fensa y obtención de precios preferenciales en el mercado

internacional. Apoyo para la apertura del eomercio directo

con países del Mercado Mundial, en base a precios especia-'
les.

7. Participación de la EENDECAAP y de

internacionales como GEPLACEA y el OIA.
la ETAP en los foros

•VI,-./POR LA COMERCIALIZACION INTEGRADA.-
t

1. Luchar portel reconocimiento oficial y el funcionamiento

inmediato de la nueva Central de Comercialización,
#

2. Desarrollar .una perraanente'^política de fiscalización de la

marcha de la Central de Comercialización, mediante la mo

vilización de las bases

clon y mplos manejos, ,

5. Derogatoria del D,S, 176-83-EPC,

frente-a indicios de burocratiza-

VII.-' ESTABILIDAD LABORAL, ME JORA S ' SA LA RIA LES y MEJORAS EN LAS
CONDICIONES DE VIDA DE TECÍuCCS Y TRABA JADORES .-

Para los trabajadores

a) Plena estabilidad laboral

.  no socios,

b) Garantizar la jubilación de los. socios con pago de sus bene
ficios sociales de acuerdo a las normas establecidas inter-

■nam.ente en cada ■Cooperativa. Entrega gratuita de las vi
viendas oue ocupan y mantención de los servicios sociales

-  connuistados.

c) Incorporación de los hijos de los jubilados y las
en tareas productivas, según las normas establecidas por
ley Cooperativas,

d) Mantención de los servicios y beneficios sociales para to
dos los trabajado res establecidos por Ley y por los

,  y costumbres". ■ ’

e) Implemientación de planes de recategorización de puestos
oue precisen la escala salarial acorde con la capacidad de
los trabajadores y técnicos de mando medio,

f) Promoción anual de concursos de méritos entre los trabaja
dores y te'cnicos para ocupar puestos de miayor responsabi
lidad y jerarquía.

para los trabajadores socios y

viudas

fi
USOS

CDI - LUM



.  * *

- 17 -

g) Eromover planes anuales de redistribución del nersonal

en .lúnerión de evaluaciones técnico- productiv

de rotación de puestos,

h) Fijar aumentos de sueldos y-salarios acordes con el alza

del costo de vida y ane se reajusten trimestralmente. Es

tablecer normas de incentivos por mayor producción y pro

ductividad agro-industrial,

i) Incorporación de los socios cooperativistas en el Regimen

Laboral Común.

.  Cam-pañaPí. s

Para los te'cnicos:

a) Evaluación anual de los te'cnicos. Realización de concuP'-

sós de me'ritos para ocupar vacantes o acceder a puestos

de mayor jerarauía. Rotación de puestos según recomenda

ciones a nivel te'cnico.

b) Mejorar sus niveles de ingresos de acuerdo la capacidad,

res-Donsabilidad, jerarauía y años de servicio,

c) Plan de intercambio de te'cnicos a nivel inter-cooperativo,

según planes de apoyo y de desarrollo délas Cooperativas,

d) Implementar planes de capacitación de los técnicos, median

te convenios, con las universidades del país, en las espe-

cialidades priorizadas a nivel de la industria.

VIII.- DIVERSIFICi^CION INDUSTRIAI.-

1) Expropiapión sin pago de las destilerías de alcohol de prO

piedad de ARDESA, en favor de las Cooperativas azucareras.

Ampliación de estas destilerías para la-producción de alco

hol carburante.

2)Iuchar por la construcción del Complejo Sucroquímic.Oj, para

la producción de: alcohol etílico, acido fumarico, acido

círico, anhidrido maleieo y acido succínico a partir de la

melazaj de fulfural a partir del polvillo de bagazo^ y de

glicerina y sorbitol a partir de la sacarosa.

3) Mejor utilización del bhgazo en la industria papelera. Lu

char por la sustitución del bagazo y del petróleo como

fuentes energe'ticas, por el uso de la energía' eléctrica.

Luchar pomue el Estado extienda la línea hidroele'ctrica

hacia los ingenios azucareros.

■4) Relanzar la producción de TARESA, de propiedad de las coo
perativas.
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IX.- IMPULSOR LA im^STIGLCION CIEi\TTIFICAi
I  ̂

l) Derogatoria del D.L. 25558 creado por el PONIA.

2) Apoyo financiero al Instituto del Atúcar en base a la re

versión del pago del 2% del impuesto en Cavor del ITINlEC ,

'Centro de Investigación de la Industria5) Creación dél

Azucarera.

X.- DESBUROCRATIZACION Y MORiill Zi^ CION DE LAS COOPERATIVAS, AUTO

GOBIERNO COOPERATIVO- Y DE MA.SAS.l

1) Contra el burocratismo;

a) Luchar desd*e las bases y con las masas para nue los Or
ganos Cooperativos sean canales efectivos de participa

ción democrática de los trabajadores en la gestión em

presarial,

b) Creación de los Comités de Producción en campo  y fábrica

con participación cooperativa y sindical, para el impul

so de la producción y de la productividad, v

c) Establecer las Asambleas PleMscitarias de socios, como

constancia de información y de balance de los planes, ob

yetivos y metas de producción y gestión empresarial, como

constancia de solución a impases entre socios y órganos

cooperativos. '

d).'Estatuir la participación de los sindicatos en todas las

instancias .de dirección cooperativa.

-  ».

2) Campaña de moralización.-

a) Desarrollar campañas de denuncias públicas' e- investiga

ción contra actos delictivos ( robos, coimas, malversa

ción de.fondos, incumplimiento de acuerdos qU-C perjudi- '  ■

quen económicamente a las empresas y alos trabajadores)

exigiendo sanciones ejemplares para aquellos que incu-

rran en estas faltas,

b) Lojactos delictivos deberán ser debidamente investigados

y severamente castigados según' los Estatutos, y deberán

ser denunciados ante el Poder Judicial,

c) El Consejo de Vigilancia, el Comité' de Educación, los

Sindicatos, la FENDECAAP y la FTAP, deberán desarrollar

campañas locales y nacionales contra robos, fraudes,

malversaciones de fondos y demás actos contrario?  a los'

intereses de las cooperativas y a los derechos de los
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trabajadores.

XI.- CONTRI EL CEKTRüLISKO ECCNOMICO Y POLITICO. POR UN DESARRO
LLO RECIONAJ. DESCENTRALIZA^.DO Y CON PARTICIPACION POPULAR.-

l) Luchar por a la inversión pública y privada se orienten
hacia sectores productivos agrícolas e industriales a^e
favorezcan el empleo y la alimentación popular, y per
mitan la implementación de servicios de agua, desagüe,
luz, vivienda, educación y salud.

2) Luchar por la creación de la industria básica aue sea la
impulsora del desarrollo regional.

5) Luchar por la eliminación del gran comercio privado (in
terno y externo), reemplaza'ndolo por un sistema de comercia
lización con participación de empresas y centrales coopera
tivas, municipios y entidades estatales.

4) Luchar contra la dependencia alimentaria, por el impulso
del desarrollo agrícola planificado en función de la alimen
ción popular.

5) Culminación y ejcución de los proyectos de irrigación y
de hidroele'ctrica de interás regional ( Lambayeaue, La Li
bertad y Ancash).

XII.- COOTRA L/\ DOMINACION IMPERIALISTA Y SUS ALIADOS INTERNOS.

POK LA UNIDAD Y SOLIDARIDAD DE LA CLASE OBRERA Y DE LOS PUE=

BLOS DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE.

1) Contra la nefasta política del Fondo Monetario Internacional
y por un nuevo orden económico internacional.

Por el no pago de la deuda externa.

2) Por la erradicación del narcotráfico, veneno de la juventud
y fuente de corrupción.

las luchas que desarrollan los5) Apoyar con acciones masivas
pueblos de America Latina y el Caribe contra la agresión
imperialista. Apoyo a Nicaragua. Apoyo a las luchas de los
pueblos de El Salvador, Honduras, Chile, etc.

4) Apoyo a las luchas del proletariado azucarerro de Ame'rica
Latina y el Caribe en su lucha contra los latifundistas pri

el imperialismo y los estados opresores.vados,

Pomalca, 3 de Octubre de 1985.
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.:L nuevo rol del SEIDICALISMO en UiS CCrPIirLlTIVAS AGR/iRIAS

AZUGARERjiS DEL PERU.

. MOCIÍM;

Les sitidicatos azucareros sOn organizaciones naturales de la el
^  y

y con gran tradición en organización y lucha'. Por cci

e trabajadora

Lguiepte, debemos oponer

nos tajantemente a cualquier intento do liquidarlos o desnaturalizarlos, Al -

G-S

i h

contrario debemos fortalecerlos, readecuando su conducta sindical al actual

sistema cooperativo y .H periodo de crisis que afronta la industria
^  y y

y la economía del pais. Es mas, con nuevas orientaciones es' posible.potenciar

y proyectar su real capacidad en las luchas do liberación de nuestra patria.

azucarera

I,- EL SINDICALISMO AZUCLUERO MIES DE U, REFORM/l AGRMIA DE 1969.

época d. hacienda, los sindicatos azucareros se constituyeron en or

ganizaciones do-masas que golpearon y d. bilitaron la dominación oligárquico-m
porialista, lo.s mas avanzadas e importantes conquistas laborales, económicas y

sociales en el agro nacional fueron obras de los sindicatos azucareros. Sin -

entrar en mayores d...'talles historíeos, hay que señalar que lá característica ~
central del movimiento sindical, pro-reforma agraria fue su reinvindicaciónis-

mo economicista, la claudicación de una corriente política, frente a los hacen
^ dados y el radicalismo de la otra, no. alteraron en lo fundamental esta carácter
econo'miclsta. Sin embargo, el largo trajinar organizativo matizado con períodos

de alto grado de combatividad sellaron para siempre en la vida de los trabaja

dores la importancia de los sindicatos.

E': la

II.- lA REPORM AGRARI/. DE :LCB MILIIMES INCUBO EL AMI/.GCNISMC ENIRE SINDICATOS

Y CEGANOS COOPERilTIVCS,

la ley de Reforma Agraria y la Ley General de Cooperativas jurídicamente

Dictaron normas precisas para reprimirlos. Aproba

ron otras, como la 19400, para organizar a los trabajadores- socios como pro -

ductores adsqrito'al Estado y bajo control vertical.

eliminaron a los sindicatos.

'  y y

El argumento político'que esgrimió el gobiemo militar fue, que-, siendo los -

trabajadores dueños dé las empresas cooperativas, ya no. tenía razón la existen
cia de los sindicatos, pues ya no habla patrón a quien reclamar,

la intensa predica ideológica ¿sasíi’üáo -a los trabajadores, Lqs sindicatos so de

sactivaron, Algunos do ellos lo mantuvieron do manera excepcional. El gobiemo

siguió persiguiendo y encarcelando a los dirigentes sindicales. Se opuso y com

batió al movimiento sindical, incluso cooperativo.

la n.aturaleza burguesa de las rofomas del gobierno, los condujo a despreciar

la larga luchci anti-terrateniente do los sindicatos azucareros. Los trato como

a enemigos de gmn peligro para sus planes. , ■ '
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la larga lucha arti-terratcnierto de los. sindicatos azucareros^ Los tratJ como
enemigos peligrosos. • ,Cv

En consecuencia, ni en la teoría ni en la practica la reforma agraria y al coo
perativismo acepto la presencia y participaci n de los sindicato

s.

la desilucion de los trabajadores frente al

tos a reactivar

paraiso" ofresido, condujo a es-

y reorganizar sus sindicatos para defender los salarios, denun

oxosiva ingerencia estatal/ restituir las gratificacá
clones y defender el derecho a la huelga y el ejercicio sindical.

ciar el verticalismo, la

De este modo y con algunas excepciones,

derechos como socios y trabajadores se.
r  ̂ ^

al Estado-patron. Asi se dio inicio a un largo p oc-^so de divorcio y enfrenta

miento entre sindicatos y cooperativas.

los t raba j ado rots re invindicando sus

en.frentaron a los órganos de gobierno
-

y

En plena crisis de la industria se produjo la intervención directa del Estado

en la mayoría do cooperativas. La intervención militar aplicó una política de
austeridad en contra de los trabajadores. Esto genero ion vasto movimiento de

rechazo quo rávitalizo a los gremios, especialmente a los del norte. La. derro
ta de la intorvtjnciop militar y del SAF-CAP fue obra fundamentalmente de los

sindicatos azucareros.

.  •

Los Organos de gobierno y sus dirigentes no supieron entender este fenómeno ni

supieron canalizar la participación sindical. Sin embargo, la fuerza de los sin

dicatos fue acetptado por algunos consejos dando origen

clon, ato]que limitado a cada cooperativa.

a formas de coordina-

III.- I£B EMBRIOÍES DEL NUEVO ROL DEL SINDICALISMO EN TAS CAA 's.

E  reactivamiento y fortalecimiento de los sindicatos, la profundidad de

fue el marco para el iniciola crisis, en medio de la marea social en el país,

de una etapa do mayor entendimiento entro sindicatos y órganos de gobierno, -
aunque referido a problemas internos. Sin embargo fue un primor gran paso.

El siguiente fue la conformación del Erente de Defensa de la Industria Azucare

ra en los primeros meses de 1982, para exigir reinVindicaciones a nivel de am

en ..

o, integral. Sin - embargo, estos avances no se

presa. Las acciones posteriores fueron superiores en unidad y movilización
torno a una Plataforma mas amplia

llegaron a plasmar en, mecanismos concretos y debid.amente estatuidos que apunta

ra a lograr la participación de los éindicatos en cada cooperativa. Solo se ha

logrado que en varias cooperativas, los sindicatos han sido incorporados en -

los os-^atL.tos cooperativos.
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Por consigaionto, las experiencias del Fronte de Inofensa levantando banderas -

del sector y regionales han mostrado que allí radica la cuestión clave para a

van zar él nuevo rol del sind,icalisino, de la FTA.P, do la FFI'JDFCÍ. AP y de las coo

porativas de base.

Pero aun hay que vpnocer trabas burocráticas, intereses economices y politices

que se mueven detras de los órganos de gobierno.

IV.- EL NUEVO ROL DEL SRJDICALISMC AZUCARERO.

La FTAP ha comprendido que el nuevo rol del sindicalismo azucarero en la

actual etapa cooperativa debe ser el de ingresar de lleno a la lucha en el te-

rreno de la producción, roinvlndicando asi nuestra condición de trabajadores y

productores.

Ha entendido que el bienestar de la clase trabajadora radica.en la solución de

la crisis de las cooperativas, la diversificación industrial y el desarrollo -

regional en función do los intereses del pueblo y el pais.

Es en este terreno de lucha donde estamos en mejores condiciones para dar un

combate programático contra el sistema, el imperialismo y las clases dominantes

intemas. Y es en consecuencia, la única garantia da m.ayor consistencia para -
^  4..

garantizar mejores condiciones de vida y avanzar hacia nuest-ra liberación social.

En base a estas orientaciones generales podemos precisar los aspectos de este

nuevo rol del sindicalismo azucarero. , •

1, Luchar por reinvindicar plenamente nuestros derechos como- trabajadores
/

y productores.

Las cooperativas azucareras del Peiu son -un caso especial en A'-rarica

Latiina. Aun cuando estas empresas están dominadas por la lógica del capita

lismo, al nivel que se encuentra estas cooperativas han superado a la tra-
*  ̂

tanto en cuostiones del regdmen de la -

la administración de ellas. Pero, mientras esté
dicional empresa privada agraria.

propiedad como al acceso a

insertar y dominado por el capitalismo dependiente, nuestros d'ruchos de
trabajador no están garantizados, tampoco, la subsistencia y desarrollo de

trabajadores y productores tenemoslas cooperativas. En consecuencia, como

hacer frente al capitalismo en su propio terrenos el dominio sobre la

producción y las ganancias. Aqui radica uno de los aspectos mas importantes
del nuevo rol del sindicalismo azucarero. Debemos buscar persistentemente

que

direcciones Sk hagan suya esta orientación.que las cooperativas o sus
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2. LUCHAP. POR EL REACTmMISI'ITO DE 'LAS COCPERATIVASf LA DLVERSIFICACICN

LíDUSTRIAL Y EL DESARRCLIC REGiaiAL DE.SCEHTRALIZADO.

El nuevo rol a desarrollar tiene hoy ■■ana concreción coyuntural y progra
mática de primer orden.

Todos conocemos la gravedad de la crisis do la industria azucarera. Su
profundiza.cion en parto so debo a la incapacidad del sector de derrotar

■i ^

las políticas reaccionarias , a pesar do poseer fuerza y experiencia de
lucha que no sabemos aprovechar. De esto modo, los gobernantes de tumo
han continuado asfix-iahdo económica y financieramente a las cooperativas
amenazando con colappaTlas y arremeter contra nuestras conquistas econó
micas y sociales.

De la reactivación- de las cooperativas depende nuestro bienestar y ello
significa que hay que golpear a las clases dominantes que, se llevan lo

mejor de lo que producimos. Este es pues uno de los aspectos fundamenta
les. del nuevo rol del sindicalismo azucarero.

La divorsifieación industrial constituyo en la .actualidad la única salí
da para el viejo modele do explotación agroindustrial azucarera. Esta-
es una bandera progíamatica por reinvindicar nuestro derecho de aprove-
cha.r mejor nuestros propios recursos, generar mas empleo y producir pa
ra el mercado interno, en funsion de las necesidades populares, y para
el-mercado extomo para la obtención de divisas. Aquí también está con
tenido parto del rol del sindicalismo azucarero.

La luclm por el desarrollo regional descentralizado os otra de las gran
^  ,

des tareas del actual sindic-alifemo azucarero. La concecusion. do las reír

vindicacionos rogionalGs ticno beneficios especificos para la industria

azucarera y la diversificacion industrial j para los intereses de vastos
sectores populares regionales. No encarar estas luchas nos aisla del con

junto' dé fuerzas sociales del ámbito regional y no nos permitirla supera.r
estrechos horizontes que mantuvo el sindicalismo de años y doc'^das. pasadas.

En este sentido, y particulamonte en Lambayeque, La Libertad, Ancash y
el norte chico ( Huacho), el proletariado azucarero tiene una gran res- -
ponsa-bilidad en el impulso de los frentes de defensa del pueblo y de con_s
tituirso en su eje vertebrador y consecuente batallador.

Luchar por aumentar la producción y los indices de productividad

agro-industrial.

3.
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El actual relajamiento laboral repercute en la producción y, productividad

como consecuencia de factores internos y oxtemcs que han desmoralizado a

los trabajadores. El relajamiento jamas pera superado por decreto y

con medidas represivas. "

menos

La lucha por la solución de la Plataforma de la industria es una medida

■fundamental para superar el relajamiento laboral. El combate por la erra

dicacion del, burocratismo y la corrupción sera.n verdaderos incentivos para
lograr el cambio de actitud del trabajador.

la lucha por la plataforma debo ser combinada con la lucha por producir azúcar,
en la cantidad,, calidad y a preoios que esten al alcance de los bolsillos.
En consecuencia aqui hay un terreno de alianza con el' mo'vlmionto popular
que el sindicalismo azucarero tiene que asumir plenamente.

4. luchar contra el burocratismo y la corrupción.

Hoy las cooperativas gozan de una mayor autonomia. Se supone que debe-

ria haber ■una mayor participación democrática de los trabajadores en la to

ma de desiciones. Sin'embargo, esto no es asi, salvo contadas y limitadas
‘excepciones.

El burocratismo se ha consolidado en las cooperativa.s. En estas empresas,

la democracia funciona como en la -sociedad civil. Las elecciones sirven

prácticamente para encubrir el verticalismo. En ' lammayoria do casos, los
árganos de gobierno han sido convertido en cajas de resonancia o en meca -

do manip'ulacion do los principóos de la democracia cooperativa y denismos

las aspiraciones honestas de los trabajadores. El realidad, el poder de de
cisión está concentrado en los gerentes y en menor medida en los presidesn
tOa de consejos de adm nistracion.

No existe una politica de información amplia y permanente. Las acciones
de los Comi'tes do Educación están drásticamente restringidos.

Las denuncias sobre inmoralidad administrativa, robos, coimas, fraudes,etc.
son investigados a fondo y en el plazo debido y no se sane iona ejemplar

mente, snlvo exepciones.
♦

El burocratismo y la corrupción profundizan la desconfianza, la apatia y-
el relajamiento laboral de los trabajadores. Originan conflictos iuteraos
entre trabajadores y entre sindicatos y órganos cooperativos y le-s gerencias.

no

En este terreno los sindicatos tienep importante papel que jugar.
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5. Los sindicatos como, oscuola de organización domocratica y combatividad

do masas.

En gro-n raodida los sindicatos no han logrado superar su relativa actividad

y el burocratismo como consecuencia de la ausencia de un alternativa de

'nuevo rol sindical. Los sindicatos tenemos hoy una nueva orientación que

nos debo permitir elevar nuestra capacidad de organización y de lucha d e

masas•

Debemos desarrollar un efectivo ejercicio de la democracia sindical y am

plias movilizaciones. Debemos realizar asambleas masivas. Modernizar los

medios do cornunicacion con los trabajadores. Ten'émos que respetar las e-

locciones sindicales anuales y desarrollar escuelas sindicales permanentes

para fomar nuevos dirigentes.

La inmovilización y el.burocratismo sindical on nada benefician a Iqs tra

bajadores y a las cooperativas.

6. Los sindicatos como ejes, de organización y'movilización de la pobla -

■cion cooperativa.

a-] cada cooperativa existen docenas de miles de pobladores que dopen-

ddn.do Ips ingresos de los trabajadores y dé los servicios que presta la

cooperativa. Lacluso hay miles de pobladores llamados particulares que no
tienen vinculación contractual con las cooperativas.

En esto aspecto, los sindicatos tienen que promover la organización am-
plia y mas permanente do sus organizaciones y vincularlas al sindicato. El

surgimiento de los Frentes de defensa en la,s cooperativas muestra que ya

se empozo a recorrer este camino. Debemos impylsarlo con. fuorza y perce-
verancia. . ,

7.- El sindicalismo y la cultura proletaria y popular.

En este terreno es muy poco o casi nada lo que han hecho los sindicatos.
'  r /» *• . ^ '

El oconomicismo restringíala practica sindical al terreno economice. La

practica cultural fue abaldonado al quehacer individual y fanmiliar. El -

.  nuevo rol sindical implica acometer actividades que rescaten, y cultiven

el acervo poTolotario y popular .promoviendo a sus valores artísticos como

parte do 1.a lucha contra los valores y culturas alienantes de las clases
dominantes.
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m

luchar por mecanismos do participación sindical en la orcanizacion

cooperativa.

8.-

En primer lugar debemos luchar por que todos los sindi catos sean

cidos en los'ostatutos de cada cooperativa, reglamentando su participación

la misma que debe hacerse en los siguiente niveles?

i’econo-

En los Comités de Producción que se deben crear en cada coopera

tiva, para discutir los planes de producción e inversiones, fis

calizar su marcha y velar por las condiciones de trabajo do los

trabajadores,

b) En las Asambleas PLeibiscitarias- y Asambleas de Delegados

>) ✓ *
En los Consejos de Vigilancia en relación a la campaña de morali-

>' ^ r

zacion y fiscalización de la gestión empresarial

(

\

d)^ En los consejos de Administración
*

e) en la Central de Comercialización

Pomalca, 3 de octubre do 1985
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INFORME EEL P'C’SPONO''‘djE OE J.'k Cn''-TOTQT-

A LA C .P. DEL P.U.M.

P ’’,CTO

CAl'tt'ESINA

/

U El perlaao Dolítlco' y la táctica

Para la Couiisión Nac.i.onal C.ampesina fue de vital interés rea
lizar una discusión acerca del periodo político y la táctica.
Nos basamos en los acuerdos adoptados .en el Segundo Comité -
Central pero pronto vimos sus limitaciones: precisamente uno
denlos acuerdos, señalaba que dejaba al debate la caracteriza
Clon del y del Gobierno de Alan García,
mente ponia en cuestión el acuerdo del Congreso
dél,^Partido sobre' esté punto’.

lo que evidente
'  de Fundación

El ritmo impuesto por Alan García en los primeros dias y s^^-
manas de su_gobierno, obligó a que debatiéramos no sólo la

caracterización de las medidas del gobierno aprista
bién las readecuación de la táctica. sino tam

Ya en los documentos„  . s ̂  preparamos para el Sexto Concejo ■'Nacional de la CCP, señalabairDs las diferencias con el Gobier
no belaundista,^y alertábamos a la CCP de no adoptar plantea
mientos que podían oscilar entre en eneandilamiente a las “
didas populares y reformistas del aprisibo, o la oposición —
cierga, sectaria como si no hubiera diferncias con el gobier
no anterior .

me

disc-usion con las bases campesinas nos abrió
unBls.yor campo para el análisis
sobre todo,
si erra

,  acerca del carácter del Aprade su .-base gamonalista y anticampesina en la
. Lo que peimitió afirmar nuestra táctica en el traba

jo campesino en la sierra «-sur.

El debate ;.en la CNC acerca del periodo político  y la táctica
se vio enriquecida por el aporte hecho por el c. Willka en -
una exposición que fue resumida por la CNC, y con el documen
to de. orientaciones del.Segundo Congreso CUNA elaborado nor”
ArenasQ Precisamente'del debate sobre la táctica se aprobó -
una tesolucion (que adjuntajTios al presente informe) que nos
permitió orientar mejor nuestro trabajo en este importante e

disto mucho de agqtar el debate, de ahi que adoi
tamos el acuerdo de abrir la discusión y llevar este debate*^
en los eventos del partid.o.

En cuanto al debate sobre la política agrária del Aprapl^ para el "Trapecio Andino", en nuestra comisión se proce
dio a estudiar no solo el carácter de las medidas de Gobier^
no sino la respuesta que deberiamos adoptar. Para tal efecto
se prepararon documentos sobre el tema; los compañeros Teófi
lo y ^dres prepararon dos materiales que fueron presentados
a laEscuela Campesina que se realizó previo al CUNA: en la
reunión-del Ande Rojo realizado .en Ay.aViri, los cc, del CR-
Puno -presentaron un estudio, amplio acerca de las medidas del
Apra para el Trapecio Andino. (Estos documentos también
presentan en este informe),

su

se -
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Prente a la necesiciaci de presentar una propuesta intepral al
P an Agrario del Apra,y ante la evidencia de que ellos.presen
tarian una Ley Agraria con los cuales se presentarían al II “
Congreso CliLA, en la Comisión Nacional campesina se empezó a
trabajar junto con el c.Allpa y un grupo de cc.técnicos y pro
sionales agrarios, una propuesta de Ley denominada “

Ley Agraria Fundamental.

Agraria Fundamental,aún a nivel deProyecto,_nos permitió ponernos a la iniciativa política y de
en Congreso. Queda, sin embargo, debLiren la CNC con mayor proíunaiuau este documento y dejar en óp
timas condiciqnes este Proyecto que pueda convertirse en un
documento base para la formulación de propuestas para el sec-
bUJi 3.^1*3,3710 •

2. Actividades de la CNC

Desde el II Comité Central a la fecha, nuestra comisión ha
trahajdo básicamente en el terreno gremial, dejando
segundo plano el aspecto orgánico partidario del frente
pesino„

en un

cam

Las tareas más importantes son las siguientes:

a) El Sexto Concejo Nacional de la CCP, que nos permitió
ordenar nuestra dirección gremial y poner a la CCP en

•- minores condiciones para afrontar el nuevo periodo po
liticOo^Durante este evento se suscitó un incidente -
que daño la imagen de la CCP y de nuestro partido  y -
se produjo una agresión física al c. Allpa„ En este -
incidente nuestra comisión no recibió el respaldo
las instancias partidarias.

de

b) El^II Congreso CUNA, este evento ha merecido una aten
especial de la CNC y mereció tratarse en un hele

tin de la CNC, Acompañamos el balance que hemos realT
zado asi como los documentos que preparamos para el 'e
vento, ~

c) La reunión del "Ande Rojo" que fue organizado en coor
dinacion con la CON y los Comités Regionales de Are-~
quipa, Apurimac, Cusco y Puno, Presentamos también
resumen de los acuerdos de 'esta reunión,

d) El Octavo Congreso de la FTAP, evento que fue prepara
do por la ^ub-Comisi6n Cañera y que eh.los momentos
finales fue asumido por la CNC. Fue elegido el c. Beni
to como Secretario General y se vienen dando los pasos
para readecuar un nuevo plan de trabajo en el sector
azucarero,- Nuestra comisión aún no ha debatido el ba
lance de este importante evento,

ongreso de Afondas Campesinas, donde se produjo -
un debate áspero

Clon

un

Ce )^1
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> . ̂  un debate áspero con Patria Roja j se apreció una ten
¿encia peligrosa de ' ésttjd de, querer formar una '-instan

' ̂ cia paralela 's. nivel nacional de Rondas Campesinas que
’  competiría Con la CGP„' R-álta "evaluar este evento,

f) El Congreso de la Eederación Agraria de Lambayeque,que
se realizó ̂ Ir.ego be una profunda crisis de esta fede
ración, Salió por empuje de las direcciones de la CNA
sin que lograra mayor resultado que el de realizar un
evento sectario, anti-unitario y con escasa represen-
tatividad,

g) El Congreso del Vallé de Jequetepeque que culminó con
la constitución del Primer CUNA descentralizado de ba
se con una presidencia colegiada de cinco instituci£
nes representativas del Valle, Ejqjeriencia pionera,de
vanguardia que fue exito^sa.'

Los eventos que han realizado las bases campesinas han sido
atendidas en su mayoría como dirección gremial y han obédeci
do á planes aprobados por los respectivos frentes  o comités
regionales. Nuestra participación como CNC ha sido en este
sentido de apoyo. Sin embargo, la tarea más importante, de
debate de' la línea agraria del Partido viene siendo asumida
de, manera; aún limitada.

■  . c-

La discusión del periodo político nos ha permitido avanzar
en la superación-del trabajo básicamente centrado en el gre_
mió CCPo La posibilidad abierta en el CüNA-.'de ampliar nues
tra influencia en otros gremios, y la necesidad de trabagar
dentro de una política de frente, nos’ ha permitido también
mejorar nuestro trabajo de dirección política, de ampliar -
nuestra visión reducida muchas veces a la actividad CCP.

Las peeibilidades de superar esto son más grandes aún, si
tomamos en cuenta que también nuestra comisián tiene que sa

; ber"afrontar como parte de nuestra -tarea la disóusión y el
debate en el terreno parlamentario en el aspecto de la #Ue£
tión agraria.

Como parte de nuestro trabajo en el frente popular,también_
estamos participando en La organización de la Asamblea Naci£
nal Popular; sin embargo, él balance tendrá que ser presen
tado por el c.encargado por el CEN del Partido.

.  i

Problemas Orgánicos de la CNC3o-

Nuestra Comisión ha comenzado a ordenar su trabajo luego de
haber aprobado su resolución normativa y de haber cooptado
a tres nuevos miembros : Francisco, Serrano y Teófiolo,Ellos
se han incorporado recientemente^y han permitido fortalecer
nuestro trabajo de dirección política.

CDI - LUM



Sin entarogo, esto no resuelve los problemas de organización
que'tiene la CNC, Actualmente sólo han funcionado como _inte-
grantes del Ejecutivo los c.Jacinto,Arenas,Luciano y NicetOo
Los c<• Benito,Casimiro y Jaime, por las responsabilidades que
tienen en sus comités regionales no pueden participar en la
dinámica de la CNC de reuniones semanales y atender_el^traba
jo de dirección nacional» El c..Hipólito dejó de asistir a
las reuniones de la CNC y tampoco se ha comunicado con nues
tro organismo»

Este hecho, evidentemente, dificulta nuestro trabajo» El Ej_e
cutivo funciona con cuatro miembros plenos y tres CoOn cali
dad de invitados con derecho a voz y sin voto» No creemos que
la magnitud de las tareas que tenemos que afrontar pueda ser
asumida en estas condiciones; nos hemos propuesto por eso or .
ganizar mejor la estructura orgánica del Ejecutivo de la CNC
para ponernos en mejores condiciones para trabajar política
mente.

A este problema hay que añadir el hecho de que^no se^han con£
tituído las comisiones campesinas de los Comités Regionales.
En algunos sitios como Piura, Cusco y Puno estas ̂ Comisiones
existen y funcionan, pero en otras, se reducen o bien a un c» .■
responsable o bien es el conjunto del Comité Regional que: a
sume este trabajo, |;pr'0 sin plegar a funcionar en coordinación
don la CNC»

Creemos necesario que esta organización de las comisiones cam
pesinas tenga que ser asumida tomando en cuenta el balance n£
cesarlo de la organización partidaria en el campo: de los mé
todos de la construcción de partido; hecho que debe abordarse
en la Conferencia Campesina que la CNC se ha propuesto reali
zar para diseñar alli el Plan de Trabajo del PUM en el campo
y el balance de la construcción partidaria en el campo.

Creemos que aún, pese a los avances realizados, no hemos logra-;
do aúft convertirnos en una real dirección nacional hemos encara
do eventos de responshbilidad nacional como el Concejo Nacional
de la OOP y el Congreso CUNA, pero aún no tenemos un _plan na
cional de trabajo.

Un~avance importante ha sido el haber, programado junto con la
CON y los Comités Regionales del Ande Rojo, una reunión en Pu
no donde se buscó cohesionar al partido, definir una sola tác
tica para la región y organizar un Plan Tácticp que oriente el
trabajo del Partido.

Pensamos que en camino de la Conferencia Campesina este traba-
jjo debe realizarse tanto en la costa norte como en la sierra
central y la selva, ‘ . -

Nuestra comásióh ha acordado publicar un boletin interno deno
minado "ALLPA RAYKU" donde publicaremos las orientaciones bás_i
cas para el frente campesino y trabajo sobre política agraria que
mrienten la actividad de nuestros militantes; esto en la medida que
es necesario saber informar permanentemente a nuestras bases y publi
car noticias que son de interés para el Partido.
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■OOMI3ION

Una de las aneas de traUajo de masas más importantes .y com
plejas donde el-partido tiene: una presencia significativa y'
'especial responsabilidad, es indudablemente' la Urbano Popu
lar» Area que exige 'tener claridad aobre un conjunto de pr£
cesos sociales m^uy difíciles, entrecf*uzados e incluso contra
dict'orios, que registran en sus variadas dinámicas la presen
cia y la acción de diversos cc. y organismos deP partido que
aún no logran construir un espacio común para el diálogo, el
d_ebate y por ende para la necesaria dirección política sobre
este importante sector social.
La Comisión Nacional Urbano-Municipal tiene entonces como u-i
na de sus tareas prioritarias el costruir ese espacio, eva^t-M
luando 'autocríticamente las distintas prácticas del partido
en este terreno así como los reajustes tácticos q'úe el nuevo
gobierno aprista exige al movimiento de pobladores. En ese -
esfuerzo, la Comisión tiene que atender a tres aspectos fun
damentales, presentes en el escenario Urbano-popular:

a. El movimiento de pobladores y su ofgan.ización gremial
:  b. Las nuevas prácticas sociales

Co El espacio mlunicipal
En términos de línea política, estos tres aspectos, aparecen
vinculados en algunos intentos de autogobierno de las masas,
como probable síntesis de las tres dimensiones anteriores.
En tanto que estos intentos, que además son alentados e impü_l
sados en muchos casos por el partido en concordancia con los
lineamientos polít.úcos aprobados, son la manifestación más
visible del esfuerzo de construcción de un poder urbano-popú
lar, constituyen preocupación e interés central de la Comi—
sión, '

El presente documento presenta una primera y esc[uemática a—■
proXimaciÓn a esta problemática, asumiendo que en esté"'terr_e
no el pitido se encuentra sin iniciativa, predomihárido la '
dispersión y^el repliegue en muchos casos de nuestras fuer-—
zas. De allí la urgencia de avanzar en el debate  y la evalúa
ción de esta problemática como base para constituir una dire£
ción política eficiente para estos sectores,

. ' Uno de los movimientos sociales más afectados por la cri-
•isis que atraviesa el pais', es indudablemente el de los pobla
dores. Los efectos disolventes de ésta, alentaron un proceso
de fragmentación que debilitó grandemente los esfuerzos de -
centralizanción realizados hasta inicios de los ochenta.
En los, constituido^ hasta mediados de los 70, la organi_
zación barrial centrada básicamente en vivienda y equipamien
to url:ano,' demostró algunos de sus límites más precisos en -
los últimos 'cinco años. La necesidad por resolver problemás
vitales cotidianamente -alimentación por ejemplo- fue un ac_e

s. \
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lerador importante de nuevos procasos organizativos, de nue-
dinámicas sociales que no encontraron .respuesta ni cana

les de representación en la organización barrial tradicional,
vio como se restringía su capacidad de moviliza

un rol en la -

vas

que a su vez
ción, y de allí, su eventual eficacia»

Los municipios de lU,cumplieron en estos anos
centralizbción de tales reinvindicaciones, canalizándose a -

de ellos "las luchas por setvicios urbanos.través

La CGPP y la PEDEPJUP fueron presas de la crisis, que adqui-í
.rió en el segundo caso, matices más graves por los conflictos
internos entre distintos partidos que terminaron con su divi

■  sión. Nuestro partido que tuvo especial responsabilidad en -
este hecho, abandonó posteriormente este trabajo deoandolo

P-PR el terreno libre y permitiendo su innegable a
Ante el desgaste y el —

en -

al PC del
vanee en los nuevos asentamientos,
cansancio de nuestros principales dirigentes barriales,
la práctica se optó por una suerte de abstencionismo que agu
diza la fragmentación del movimiento.
Ambas organizaciones fueron incapaces adicionalmente, de aten
dejj la nueva dinámica social dentro de sus ;^ropias bases. La
proliferación de comedores popiilares, comités de salud, aso
ciaciones de jóvenes, bibliotecas populares, comités del vaso
de Leche, etc, -a pesar de su enoriie potencial transformador
y movilizador- no encontraron vías de organización o por lo
menos de diálogo fluido con los gremios vecinales.

La crisis también significó la agudización del problema de v±
vienda y nuevos sectores, en especial los ̂ ijos de los viejos
pobladores se han visto obligados a tomar nuevas^tierras._ Las
invasiones recientes, donde Garagay es el caso mas significa
tivo, demuestran la plena vigencia del problema de la vivien
da así cómo la necesidad de una.propuesta de reforma urpana
que ordene y le de otro carácter a esta justa reivindicación.
Sin embargo, y ésto es lo que interesa recalcar, la dinámica
mas "barrial" que orienta a los gremios como la CGPP y la —
PEDEPJUP hasta hoy día, está lejos de agotar el proceso so
cial que se da en el barrio como territorio, en el espacio -
físico urbano.

2o Las nueyas_£rácticas_socíales

Como resultado dé las estrategias de supervivencia N/e la
■socialización de su vida cotidiana, los pobladores en^el con
texto de la crisis económica, han desarrollado un conjunto de
prácticas sociales, muchas veces fragmentarias, desarticula
das entre sí pero no por ello menos importantes.
En tales prácticas, que ya hemos mencionado, miles de pobla
dores "hacen política" diariamente, dentro de su lucha por
sobrevivir y por crearse mejores condiciones de existencia.
Si tomamos el caso de los, comedores populares, y de acuerdo
a estima?riones conservadoras de algunos estudiosas del tema,
sólo en Lima, existen cerca de 1,000 denlos cuales 450 están
vinculados a la Iglesia Católica a través de los alimentos,

CDI - LUM



- : . CNüM 3'o

más de 200 tienen relación ccn FOVIDA, I50 coordinan con Pi
lar Ñores y los restantes, se mantienen a través de sus aso
ciaciones de padres de familia, / ■

En otras palabras, ,ps obvio el peso de estas nuevas prácti—
cas .sociales así cbmo su multiplicación, que a veces tiene -
el áfabiguo efecto de la dispersión. En ellas, sin embargo, -
se npclean algunos de los sectores más movilizados de los ba
rrios 'del país, . , '

Erente a esta constatación, interesa como paso previo a cual_
quier análisis más preciso y profundoj determinar^los elemen
tos de unidad de experiencias tan desimiles como éstas, máxT
me si ciertamente tienen un gran potencial transformador; en
esa perspectiva, y muy esquemáticamente, conviene señalar ta ^
les elementos: ,

formas colectivas de enfrentar problemas que
^sofí-'-" individual es" y aparecen como .responsa

bilidad de cada familia nuclear en tanto que se trata ̂ e
la atención a las necesidades vitales de sus integran
tes,

b. La solidaridad alcanzada en estas prácticas, constituye
en los más de los casos, una experiencia de liberación
(en su sentido más restringido), donde la colectivo apa
rece como sinónimo de lucha por la vida y de resisteiKCia
contra' los intentos por evitar el desarrollo de una me»
moria colectiva popular,

c. Se trata de formas organizativas con una clara tendencia
participativa y de democracia real y directa, donde,.:Se
reconoce una igualdad de derechos y obligaciones de ca
da uno de los miembros,

d. En varios casos, hay un marcado acento de la autonomía
de estas organizaciones y una búsqueda por patticipar a
través de los canales más representativos del pueblo,

e; Finalmente la mayoría de estas organizaciones tiene un
débil desqrrollo del aspecto reivindicativo frente al -
estado. , " -

a. Se trata de
^a

Si bien es cierto que estas nuevas prácticas sociales respon
den a problemas puntuales, sectoriales, no es menos cierto
que, aglutinan a vastos sectores de pobladores y tienen en su
contenido, elementos que van más allá de lo estrictamente ba
rrial y que encierran reivindicaciones de género (las mujeres)
de 'edad (los jóvenes) etc.

3, El espacio__municipal

Desde 1980, y como parte del juego democrático burgués, -•
los municipios constituyen otra pieza importante' de ese com
plejo rompecabezas que es el escenario urbano popular. Sien
do parte del estado, los municipios son una de las partes mas
visibles y más inmediatamente vinculadas a la población, a -
despacho de sus limitadas atribuciones.
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Históricamente, las clases dominantes trararon de impedir -
que la nunicipalidad fuera un espacio abierto y ostensible -
de la lucha de clases, delconflicto social, Gon los triunfos
de lU en 1980, y más importante aún con los resultados de .—
los' comicios de 1983, los gobiernos localesr estaban en condi_ .
clones de^convertirse en piezas Importantes del esfuerzo de
acumulación de fuerzas de la izquierda»

Si hiendes cierto queden alguna medida el trabajo municipal
debilitó el trabajo más clásicamente "barrial", no es menos
cierto que los municipios son parte indesligable de esta rea
lidad, que .elpartido tiene una presencia y una responaabil_i
dad importante en muchos de ell&s, ^ue adecuadamente dirigi
dos pueden fortalecer la organiz-acion popular en los barrios
y que adicionalmente -no por ello menos importante- aunque
de manera restringida, pueden atender algunas de las deman—
das populares„

La- evaluación de nuestro trabajo municipal, hasta hoy no rea
lizada .^salvo^el doc» del cc Pablo) y la urgencia por definTr
dirección política clara en este terreno, constituyen retos
que la Comisión necesariamente tiene que afrontar. Experien
cias como las. de Villa el Salvador, San Martín de Porras o. a]^
guanas de las provincias altas del CuzCo, necesariamente de-
bén. ser recogidas y discutidas por el pa'rtido.

Ello, lejos de pretender "municipalizar" el trabajo urbano -
popular, apunta al esclarecimiento de una de las líneas de -
acción de esta importante área de' masas,

^22 í^asas

La experiencia de la lucha popular en este contexto urba
no e-n los últimos años, muestra que esta complejidad de pr£
cesos, organizativos j dinámicas sociales adquiere un filo -
político cualitativamente distinto, y encuentra a la vez p_o
sibilidades significativas de articulación, a través de\ins_
tancias que apuntan al autogobierno de. las masas. Experien
cias como el Encuentro de Organizaciones Populares de Villa
el Salvador, los intentos por vertebrar los frentes de defen
sa en San Marrín y en el.. Agustino por no hablar de algunos -
de los.frentes de defensa como el de Loreto donde lo urbano
popular tiene un papel central,'no sólo exigen evaluación,
sino que muestran un importante camino donde se articulan -
los distintos proG-esos que venimos mencionando.

En esos casos, en los que realmente se vertebran formas in
cipientes de poder, con un profundo contenido democrático y
transformador, a partir de una base territorial y del reco- ... ^
nocimiento de las especificidades de las 'distintas"organiza
cienes que allí convergen, el autogobierno de las masas es
tema central a partir de la práctica misma.

En cumplimiento de los lineamientos del partido, la Comisión
tendrá necesariamente que concentrar buena parte de sus es
fuerzos en este terrenOo
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5o Ürbano-Municipal y su_plan de trabajo

Las líneas anteriores no son las únicas pero si las funda. .
mentales en el espacio urbano popular» En ellas, con la”
especificidades de cada una, se van definiendo los linea-
mientos de ese colectivo' heterogéneo que es el movimiento
de pobladores. Lentamente van surgiendo nuevas identida
des que explicitan difíciles y antiguos fenómenos de mes
tizaje cultural y étnico, intereses diferenciados  e hist£
rias distintas.

La identidad de "vecino" por ejemplo, que ciertamente re
quiere de un análisis a profundidad, aparece en los últi
mos años como una suerte de síntesis de esta compleja rea
lidad. Es en este contexto que debe desarrollarse la Co
misión Nacional Urbano-Municipal. Es a esta variada rea
lidad entendida en su globalidad a la que se trata de a—
tender, y es desde ella que se puede pretender construir
una dirección política para los pobladores.

Distintas comisiones sectoriales y especializadas del par
tido, que vienen funcionando en varios CRs, debieran con
fluir en este esfuerzo. Se trata de abrir un diálogo que
no ha sido intentado hasta la fecha; confrontar experien
cias y prácticas, debatir interpretaciones como camino in.
dispensable a definir un lenguaje común.

Bago estas condiciones, y en el plazo inmediato, la Comi
sión tiene que abocarse a tres tareas fundamentales:

a. Producir una evaluación del trabajo del partido en -
el conjunto de la escena urbano popular, recogiendo
las distintas sistematizaciones elaboradas por los -
organismos especializados y por algunos CRs enfati—
zando todo aquello concerniente a la gestación de —
formas y organismos de autogobierno de las masas,

b. Tomar contacto y establecer una red orgánica del pan
tido en los movimientos sociales urbano populares, r'
priorizando en una primera etapa las ciudades de Li
ma, Arequipa, Puno, Cuzco, Chimbóte y Piura (TalaraJ

c. Desarrollar escuelas en estos lugares, en las que se
trabaje lo sistematizado por la Comisión Nacional s£
bre la problemática urbano-popular,

do Producir una propuesta táctica programática que sir
va para una real dirección política del movimiento -
de pobladores.

t

Entendemos^finalmente que el presente decumento cuyo cara£
ter esquemático subrayámos, adolece de algunas vados im
portantes: la táctica frente al APRA, el accionar de las
otras fuerzas políticas en el movimiento y las relaciones
de éste con el Estado, Avanzar en este sentido es parte -
urgente de nuestras tareas.
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COMISION NACIONAL DE JUVENTUDES

INEORiviE Y PLAlr DE TRaDÁJQ

Presentamos a la CP y CC el informe del traUajo desarrollada

hasta el momento, por parte de nuestra comisión,  a fin de que
sirva de referente para la evaluación general del traUajo -—
del Partido y específicamente,.,,en el caso de, la Juventud.

1 ...De la com^qsicfón.

En. la .II Sesión del Comité: CentraíL del Partido, se conforma— --
ron las Comisiones Nacionales del Frente de Masas "de^carac— .
ter tio prioritario" como parte del Sistema de Dirección Náci£
nal.i.En.el oas.o. de .la Juventud fueron nombrados los cc. Cava- ■

taño (pxsr el., CC), Taclla (U. Católicaj, Pachas (San Marcos)
Hugo' (La- Cantuta). ' '

De acuerdo a lo dispuesto por el CC el trabajo de esta comi—
sióh tendría como objetivos^los siguientes:

- Preparar una propuesta de Plaii de' Trabajo para el sector
juYendl, a ser prB6.entada en la III Sesión del CC. .

- Iniciar, la centralización nacional de la Juventud basan-
'  dose en el trabajo avanzado de Lima.

N  . ... . •

En...estas CNndiciones, al existir en el caso de la Juventud de
lima una Comisión Regional Provisional elegida en un plenari»
donde eran miembros los anteriormente mencionados, la Comisi
ón centró sus esfuerzos en:el trabajo de esta comisión, para
potenciarlos nacionalmente. Posteriormente, a.l elegirse una -
Comisión Organizadora del I Congreso Universitario de la Ju—
ventad universitaria de Lima, los integrantes de la Comisión
Nacional han pasado a ser dirigentes exclusivos de,la Cimisién
en mención.

y

22_i22_2ÍÍ2ÍÍI£2_2í!222É22_22í!_E2í!Í2_^®_i^ comisión

Nos-hemos trazaüo- como .objetivos .fundaj'iientales los siguiente^:

1. Culminar la centralización orgánica y política de..la Ju
ventud Wariateguista de Lima, convirti-^dola en soporte
funüaiiientál de la Renovación Programática del mjvimient»
estudiantil metropolitano y centralizar las primeras ex
periencias de trabajo juvenil barrial y a'prepósito del
üño Internacional de la Juventud,.

2. Intensificar la formación política de la ■militancia con
los acuerdos del Congreso y de la última deslóh del. CC.

5. Iniciar la centralización nacional de la J'.' en una prime
ra instancia a través de viajes al interior del país, en
vio de documentos y .elaboración de docuraehtos programáti
eos y de organización.

4. Participar activámente én los eventos nacionales e' ínter
nacionales a proósito del Año Internacional de la Juven
tud, estrechando lazos con otras juventudes revoluciona
rias del mundo y de Lationamerica.

\
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Estos objetivos loe trazábamos
tes que la constit'ición do

movimiento- social nronio lo

en la prácticí
el tr-b jo nacional.

3# Balance d,e loe objetivos troza-dos

Encuanto a los d'Os pUriñíeros objetivos sé Han ¿Lacio los siguien
tes pasos;

-La...efectivización del Congres# Universitario de la Juventud -

de lima a''ai'ectivizarse por descontado el ly y 20 de Octubre.
-La éfectivización del Plenario Juvenil de Lima (Universitario
y barrial) como paso previ# a la I Conferencia Política Juve

nil, de Lima. _ ,

-La efectivización de una Escuela Regional Juvenil"de Lima de
sarrollada en el mes de Julio.

-La derrota aplastante del fraccionalismo (Murrugarra) en ba -

ses como la ULI y el Callao con la forja de una nueva militan-

cia y cuadro orgánico, y la ampliación del trabajo a bases don
de.^hasta antes del Congreso no existíamos como es el caso de -

la U. San Martín y Ricardo Palma.

-La ampliación de nuestra presencia gremial en el raovimievnto -
de masas al ganar posiciones en la UNE y el Calla#, siendo la
.  p^imer^ fuerza a nirel del movimiento estu-diantil de Lima

Metropolitana.

En cuanto a los dos últimos dobjetivos sedan dad)0 los siguiente
avances. - ■

.  Se han desarrullodo viajes a provincias (una vez a Truji-
11o y dos veces a Huancayo) para el proceso de constitu
cion del trabajo de la J. ...n.-

.,Envip de documwntofl a bases como Piura,
Tingo Maria y Cusco dando
trabajo: universitario,

. Participación en el Oomite Nacional Preparatorio del Ees-
tival de Juventudes de Moscú, habiendo viajado 3 cc. a
Moscú ( -2 cc. de laU. y 1 de la J. barrial).

. Participación en el Encuentro Latinoamericano de Juventu
des. ae Latinoamérica desarrollada en Cuba,
cia de 3 cc.

. Participación en la organización-del Encuentro Popular de
Juventudes gue desarrolla la Municipalidad de Lima Metro
politana y la que se desarrollará a fines de noviembre

siendo perfcctan'.ente conscien
on equipo central cuadros y un

que

nara. potenciar

P0(tio..fflor-: constituii- en Lim

i tópica,  Logi'.rr unr: bare eeo. era. J.

Areí^uipa, P-uno -
orientaciones políticas para el

con la presen-

 .

1  ,
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4. Las debilidades existentes en el trabajo de la Comisión

Si bien es pierio q.ue se han dado pasos importantes, con respec
_.tí a los objetivos trazados inicialmente por lá Comisión se ■ Z

muy lejos aán de centralizar -
Esto tiene las siguientes es

'  está sin embargo
®1 conjunto del trabajo juvenil,
pligaciones :

i/as vertientes que confluyen en este proyecto partidario,
no desarrollaron por lo menos embrionariamente el trábdjo

juvenil. El trabajo universitario en los últimos años fue mar
ginal mientras por otro lado no’se daba importancia a las poten
cualidades que ahora se esta demostrando en las experiencias dé
trabajo barrial o campesino en cuanto se refiere  a los jóvenes.

2. La Comisión si bien es cierto tiene poco tiempo, acusa por,
otro lado debilidad en cuanto a su composición al estar so

lamente 4 ce. y por otro lado todos ellos son universitarios -
lo cual refleja aún una tendencia"universitarirista del trabajo

■-juvenil,. ,

1

3. La ausencia de una línea de trabajo juvenil a nivel progra
mático y «rganizativo. Esto se expresa en las diferentes o

pintones que hay en el P. y la J. sobre como estructurar a la**
j uventud. ,

4. La Comisión no ha hecho los esfuerzos suficientes para pro
;vectarsé más nacionalmente en su labor. Aquí se denotañ

falte de recursos, cuadros y formas de comunicación con provin
cias. ,

5. Anortes Programáticos para el traba.io Juvenil

La Comisión tiene ya redactados los siguientes documentos
pngramáticos y d^ Organización para ^ centralización Nacional:

-'EBSIS WaRIA'EECtUISTaS PaRa UEA ESTRATEGIA I PROGRAiÍA UNIVERSI
TaRIO .

—LIEEAiilEETOS PARA LA CÉETRALIZACI0K LEL TRABAJO JUVENIL.
-PROGRAMA JU'yENiL Y PROPUESTA DE ESTATUTOS PARA LA JUVENTUD
-MARIÁTEGUÍSTA.
Estos documentos serán presentados al CC para la convocatoria
a una discusión nacional sobre la línea juvenil del P. Ypesibilidades de convoxíaf a una Convención Nacional de Juven
tudes del PUM.

6. El £roblema_estatetario__¿_las_posí.bilidades_naci*náles_de
crecimiento_¿uvenii^ ’

Es necesario comunicar al CEK del impase surgido en el caso -
de: Lima, con el Comité Regional del P. respecto  a las normas
estatutarias aprobadas para el caso de la juventud. Un sector
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de cc. del CR-L- señald que los artículos y el capítulo que se
refiere a'la J.^no habría sido aprbbado por el Crngres» Nació
nal. Pero tampoco se conocen los acuerdos supuestamente ofi—
ciales. Hasta ahora la Comisión ha venido actuando con el cri^
terió que la J. tiene una estructura propia de alli la impor-

--taiicia de caminar a un esento naciona. Con el impasse surgidé
en Lima esta línea de trabajo se torna confusa^dado que los -
alcances de la Comisión Nacional también- estarían prfr preci —

Consideramos que a la base de este impasse surgid» es-
discrepancias sobre como organizar y estructu

sarse.

tan saludables

rar la Juventud Mariateguista.

planteamos por ello al CLN el esclarecimiento de este proble
ma estatutario para que el CC del Partido plantee la forma de
organizar la juventud mientras se convoca al próximo Congreso
Nacional. v ' , ^

■p'inalmente adjuntarnos a Uds. un primer cuadro aproximado de -
la presencia dé la-juventud en las universidades del país, fal
tando por recabar la información en el caso de institutos,=es-
cualas normales y barrios para dar una visión completa de las

-enormes posibilidades de ser la primera fuerza juvenil de los
..partidos de izquierda. —

7. linearaientos de_2la-n de ;t3^aba¿o__¿uvenil (resumen) .
Objetivo General; . centralizar la presencia juvenil del PUM en

el país avanaando hacia la I'Convención de -
la J. convirtiendo a los mariateguistas en
el eje articulador de un movimiento juvenil-
de envergadura nacional y de oposición al
reformismo aprista.

Metas para lograr este objetivo ■'

1. Culmánár la elaboración'de los documentos programáticos y
organizativo a nivel juvenil, presentándolos a la 111 Se-—
sion del CC.

2. Lfectivizar'la Conferencia Regional juvenil de lima como -
hito fundamental para marchar hacia el evento nacional.

3. Efectivizar un cronograma de bajadas a las bases regiona-
léá donde existe un avanzado trabajo juvenil; Siura, Hua
naco, Tingo Maria, Huancayo, Cusco, Huacho, lea y Arequi
pa. , ^ ■

3. Regularizar un Boletin-Nacional, (correo juvenil) a fin.de
'socializar la información nacional sobre los'avances del
trabajo y dar orientaciones políticas y campañas- naciona
les . i

b'r'AmpIiáf ■■Iá''cdmpdSÍ dlón''nacionai“i'ntegrando-ee-.--oon-presen
cia en el trabajo barrial en...,la..Gomisión, Jaciqnal. .

•'■6. Convertir y . efectivizar el, I Congreso. Universitario ̂ de 1¿
ma cmo.base ^ara una homogenipación de la línea política
en el movimiento universitario e inicio dq la renovación

programática y democratización de la PEP. Consolidar un e-
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t *
\

q^uipo central regional de direccioón universitaria.

7 .- C'cífcsiji'túir enuel'-caso de 'Lima,.,.l¡lprté> y Sur ctraisiones ju-
■; veniles-rieglonaies cOTi incidanc’ía en,, el sect«r barrial.

8-, üb-barse de redurdos econoiuicbs y de-prensa  a nivel- de la -
-■comisión para cumplir los ob' jetivos nacionales'.

Ob,-]etivo general; Impulsar el XVIII Congreso Nacional de la -
í'ÉP convirtiéndola en un soporte s/ espacio
social de oposición democrática y antimpe—
perialista al gobierno aprista. Constituir

,  ’ la federación de Jóvenes de'Lima como cen
tralización gremial de las juventudes ba—
rriales.

Metas para lograr este objetivo - • -

1. Materializar, derrotando el abstencionismo de'PR la Junta ,
de Presidente de la PEP eligiendo la Comisión Organizadora
de carácter unitario ^ oon decisiva presencia de la JM.

2. Materializar el Congreso de la PEP a fines de enero logran
do una presencia de todas las fuerzas de lU con decisiva
participación de los mariateguistas. r .

3. Impulsar en el mes de^febrero el I Congreso de Constitución
de la PELIM (federación de Estudiantes de Lima Metropolitana)

4. Impulsar una coordinación con el conjunto de fuerzas polf_i
cas de lU a fin de llegar a un acuerdo político para impul
sar el Congreso.

5. Publicar una cartilla publica con nuestra propuesta progra
tica y de modificación de los estatutos de la PEP. ”

6. Avanzar en perfilar a las fuerzas de lU en alternativa de
gobierno en las universidades convirtiend# las universida
des en un espacio de oposición al gobierno.

7. Convocar a una reunión de la dirección nacional del P. c»n
los rectores de izquierda presentándoles .una prepuesta de
trabajo nacional.

8. Lesplegar la movilización estudiantil en masa  a partir del
mes de febrero por rentas y modificación de los estatuidos,

y. Impulsar el Encuentro Popular de Juventudes a fines de no
viembre logrando la publicación de un manifiesto  a la Na
ción de las Juventudes de Lima ;y el país. Lanzar la^convo
catoria a la constitución de la federación y jovenes de -
Lima,

comisión nacional

Los objetivos planteados por la actual Comisión Nacional plan
tean las siguientes alternativas orgánicas para garai.tizar su
cumplimiento:

- La ampliación de la composición de laComisión Nacional en -
5 miembros más, para completar una cantidad de 9 en total.

- Se sugieren la cooptación de 2 cc. de la universidad y  4
cc. con experiencia en trabajo barrial juvenil.

8.
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La comisiqfL nacional a
siones (sulvcora-ision banx-ial

vez. se dividirá en dos subcomi-
,  y sub-comisión universitaria)

a iniciativa de la comisión nacional
en coordinación con los comités regionales, las siguien
tes comisiones regionales de trabajo juvenil:

-  Comisión 'R-^gional Juvenil del Norte (Piura, Tumbes
jillo y Gajamarca). ’

“--Comisión Regional del Sur (Cusco, Puno, Arequipa y Tacana)
.Comisió’n Regional del Centro '(lima,Huanca-/o.
..Tingo Mar3:a). ^ , y ,

Tíu-

Huánuco y -

Los miembros de la comisión nacional se dividirán sus respon-
sabilidades de trabajo por regiones al establecer viajes, en
vío de documentos, seguimiento de los movimientos sociales
nivel jp juvenil. a

octubre , 1 ci85

V

•

\

(
f

\
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: EVALUACION MTTTNrBEL FlPAI? Y PEPBPEC'IlVüS DE TRilBAJO
: 29 de junio de 198I _ T

á

ASUNTO
FECHA

Con una presencTa neta de delegaciones .-liEpefrlnas princlpalmente del
sector de la costa; con una asistencia míriiKa de lo,000 personas al
mitin convocado por el FUDAN, se concretó una de las más importantes
acciones de carácter ampliory de'oposic-róñ frente a uno- de. los ©jes
de la^ poli tica económica del gobierno acci opepe cista : su política
agra^'a, Al habernos comprometido y astado a la cabeza de esta ini
ciativa política, el mitin del FUDAN'desde el punto de vista polí
tico, ha result do favorable al partido ya La CGP, Es sobre la ba
se de este reconocimi-eñto que a continuación Señalamos las princi
pales tesis de evaluación del.FITDAN, de la uniead de] morimiento'
campesino y del trabajo del P.

r) STGNlFrCADO POLITICO lEL MTTTH

1.- Hemos llevado a "la práctipa
Pleno, la constitución del bloque'de
campo*. La particularidad en relación a

Ijs acuerdos de nuestro. X
opcsic ón al gobierno en el

,  , ■ 'las e„íperienci as desarrolladas a nivel regional,“es que el FUiV.N ha realizado SU acción enca
rando el problema nacional de la Política Agraria actual del Gob^
No sólo han-estado presentes fuerzas reformistas burguesas, En'nO
también,apri.stas comprometidas en esta primer- acc-óh del 2Zf de juw
lio. Objetivqmeñte se han abierto las posibilidades para hacer re
troceder al gObierno~en su política agraria y encabezar el movi
miento campesino.nacional con una alternativa de política agraria
que responda a los intereses del campesina.do y del productor nacio
nal que atienda las necesidades del pueblo peruanOo

, uno

2.- El éxito y'repercusión política del_  _ n y marcha campesina nos
permite' ratificar como correctas estas forraS; de lecha en la actual
táctica del movimiento campesinos Dobemos
de las marnhas campSsinas-a'la ciudad,
mas del Banco Agrari o y Mi ni steri o-do" Agr
ciones'con las recuperaciones dé tierras

Hn

.■persistir en el"desarrollo’
avd’: zar en las acciones' de óo

ultura» Combinar e-stas a£
el impu..u30 de los paros

campesinos. Estas acciones-permiten acumulación-de fue-^zas no sólo a
nivel^del campo,Isino también crea ríejores condiciones para la con-
cre i én de la alianza obrero-campesi neC y centralización popular
feobi-etodo a través de los Frentes'de Eefensa de los Pueblos, Él gob.
busca aislar el movimiento, campesino del movimiento popular de la
ciudad. La forma de-lücha que estamos impulsando permite, enfiaentar
e.sta política.. El mitin del FUDAN se ha marcado dentro de este ca-
iino, .

3;--Si'n embargo, pese a lo anterTor, el mitin d3l FUDAN no ha sig- •
ni fi cado Uña concrerión de la alianza obrero-campesina y mas'bien
ha evidenciado la separación qüe hay entre, el trabajo campesina y
el trabajo urbano. La explicación de base de este problema enta en
lo siguiente: _ _
En primer lugar, las propias'limi taci o.ries que-ss impuso en el FCíDAN,
e'n donde las pos-aciones gremiaüstas y campesini stas tri unfaron. ■ Re
cordemos que ni si.quiéranse logró como-punto de plataforma el de la.
derogatoria del D.L.-¿f6; tampoco se logró el acuerdo de invitar
malmente a las organi zaciones populares y políticas.
En segundó lugar, no hemos desarrollado en el terreno-de la dirección
política concreta y en el“de la edúcacióñ aquella tesis aceptada, de., '
que'el desarrollo del capitalismo dependiente se basa ©n la profundi-
zaci ón del atraso del campo y su separación de la ciudad. La acción
del FTTDAN,,pór lo tantodesde sus i'nici.os al
del agro nacional y encarar un problema naci oral, debería haber esta-

f or

ante are©-la de fansa
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do acoffijiañado de planteam-’'éxitos que permitieran convencer no sólo alL
campesinado si:nó a la población er goneral, do que los problemas del
hambre,el desempleo y atraso denlos pueblos tienen que-ver ̂ n lo asen
ci al con el tratamiento que recibe el agro y el campesinado, y~en ba
se a e.'sto levantar_alternativas de lucha nás glob-^íes.Él eomunicado~
que. sacó la CCP pocos días antes del :
cho objetivo. El Mitin del FIJDAN xio logró ■
Gran Mitin Popolar,

irn ti n ha estado centrado en dl-
tomar el carácter de ̂ un

I

¿f.- La presencia de las delegaciones campesi nas'-y su-movllizaci ón a-
catando los planteamientos de sus respecti vas’-directivas, han bocha
de este mitin un aporte en la hlstorá’. ̂ del movimiento campesino. Ade
mas han logrado romper coxi el oficialismo que a lo largo, de la dic
tadura milit.ar ss impuso. Hemos logrado arrancar, por~lo menos en
esta-primera acción, de manos de la burguesía la utilización y ex
clusividad del uso del día del campesinado^

nilsmo tiempo al interior de las fuerzas componentes del FU-
clara la presencia mayori taria de la CCP. Han estada

la FAL (Lambayeque), Cañeros, CAPs y Sindi catos de Huaral, la Fed
del Valle de Huaurs-Sayan, la CETEC y una CAP de Cañete, Delegaciow
nes de Comunidades Nativas de la Selva, uña delegación pequeña de
las CAPs del Valle del Santa, Representaciones de Puno, Cerra de Pae
co, Huancayo y Apurimac. Todas estas fue risas se Alinearon tras la ~
banderola de la CCP, haciendo de ésta la
da fuerza ha estado la CNA.
En el terreno de l-a representaci 6n, pués,el mitin del FTJDAN ha-signi
fi cado un triunfo para las posiciones cia.sistas  y revolucionarias y
una derrota a la dirección reformista de la CNA,

primera fuerza. Gomo se..gun-

5.- Esta acción do masas ha permiti do'sacar frente a las masas la
cha entre las posiciones revolucionarias y-rsfermistas, respecto'a
las alternativas a ofrecer-frente a la pol-ti ca agraria del accio-
pepecisíiio. A nivel do la dirección del FUDAN la CCP esta en ra1no>'ía

Si.? bus-queda por el lado de la CNA, seguida. por-CENE-*CAMP y CECOAa'iP de hacer del mitin un apoyo a la Reforma Agraria del
velaSquismo. No lo logró en el Acta de, Constitución, en la'Dedara-
ción de^Pri nci pi os,~ni en la Convocatori a "al Mi'ti n; pero si centra
ron aquí sus participaciones durante el mitin, centrando sus con- '
signas en el "Viva Velasco" y atacando a la CCr~dS estar en contra
y haber "saboteado la R.A,.". Lograron estas posiciones impone.rse.-eñ ’
el Mitin? Nosotros pensamos que no, y esto se .^xpresó en la-partici
pación de la masa en el discurso de Andrés Luxia Vargas, a diferen
cia del de Aliaga de la CNA.,
Lo que hay que tener claro es que frente a
sa,

lü

la,política gran burgue:-
se pretende levantar como alternati va la defensa de las refor-

;

.
mas burguesas, en este caso de la R„A.
Ahora bien, teniendo en cuenta el canctér del FUDAN (Bloque de Opo
sición), la situación del FU.DAN en la direc-^lÓr. del mdsmo," es corree
ta o no esa critica de qjre la CCP ha- hecho concesiones colocándose
detras del Reformismo? Sustentamos que no porcias siguientes razones*
En_primer lugar, con clari.dad-hemos .dejado ibicrtas-las puertas para'
el^desarrollo de nuestras posiciones, principalmente frente a los si,
guientes problemas : Sobre la Reestructuración de las Empresas Aso—
cTativas, cuando-dejamos señalado en el punco-3 "Resueto a la autono •
mr.a de las Organizaciones Cainpesi_nas y de su desi cióñ_defflocróti ca".
porsupuiesto gue a.esto no podíamos añadir §]. plaxite.ament
sar las,tomas de tnS^fras que simpJ-emDnte qüs éimpl
ni fi can a la desaparición núestra del FUDAN,

mente sig-

-  ̂ . on este mismo sentidofrente al problema de GECOAAP en el punto 13 cuando ño nos que-darmos
en la defensa de GECOAAP si nó que planteamos "
mas-en forma ddraocróti ca y-autónoma". El i-esto

resolviendo sus proble
de puntos han sido re

cogidos del Pliego Peti tori'o-de la Marcha del I'? de'marzo y ot'ros
son nuevos planteamientos ubi cados dentro del objetivo de enfrenta
miento a la política económica del gobierno.
En segundo lugar, estamos-logrando poner como base de enfrentamiento
al Gobierno, 1@ movili.zaci ón del campesinado; esto es importante te
niendo en cuenta que el resto de fuerzas del FUDAN han pretendido.
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llevar la soxuci On de ios problemas, y aan“lo pretenden, poir e;X
rreno de' las conversacfones y las^negocdaciones coico eje central de.
la lucha, Yesto“mT.smo, es necesario remarcarlo, lo planteamos en .
nuestr3s“directi vas tanto del P, cOmo de la CCP, es decir , tenor co
no objetivo"para el propio encaramiento de la Plataforma del FUT-ilf”
la preparac-ión de nuevas acciones de lucha en donde nuestras fue
zas deber estar a la iniciativa. ' \
En tercer lugar, el discurso del c. Andrés Luna Vargas permitió en
lo central zanjar con la R.A. yemplazar en torno  a acciones de r-ra-
sas y la lucha por'la derogatori a de la. Ley de Promoción y Desare^o-
llo Agrario, a los sectores del campesinado que siguen ilücionad^.)s•
en el velasquismo. Si n'eiiibargo, no logró emplazar en el mismo se/i-
ti do a las fuerzas apristas en forma directa,

6.-El mitin ha significado el inicio de acciones de masas frente a.
la política agraria del gobierno acciopepeci sta,  y en este'senti (io
se ha respondido al .sentimiento y exigencia de unidad del movimien
to campesi no. Y esto es la otra caracterásti ca saltante en el pa-ael
Jugado por la CCP, Ha Satadd en la-í ni ci ati va de implementar este
anhelo de unidad. El dirigente de la CNA centró su discurso en tar
no a la. CNA y claramente mostró sectarismo frente a la CCP. CENE •-
CAMP, CECOAAP y FENCOOAFE centraron su discurso en sus problemas
sectoriales, Estoha abierto mejores condiciones para que con el.
impulso de-la CCP avancemos en la unificación del movimiento cam ja
si no "hacia la forja de la Central ̂ ni ca del Qampesi nado,'sabiendo
combinar esta tarea con las dlel Bloque Amplio de ©posición

7.- Ha sido clara la ausencia de la presencia de las organizacio-
neo sindicales, de PPJJ y .de las Organizaciones Políticas, Sobra •
t‘odo en esto último queremos remarcar el hecho de que la Tzquiaz'dai .
aún no logra ponerse a la cabeza de las luchas populares.

IT) RESrONSnBTLrPnD DEL i- EN EL TRABAJO EN EL CAMPO

1,- El Mitin del FUDAN'ha mostrado una profunda debilidad del traba
jo del P, eñ el campesi.nado del Departamento de L-iiaa y en genera/ren
el proletaria,do agrícola de, la costa.. Si bien se ha logrado la asis
tencia de las bases campesinas, como producto del trabajo que ve.\i.~
mos desarrollando como P,; sin "embargo la participación de estas ba
ses es pasiba, sin mayor organización y con i.ncapacidadjaún de g-'.nar
en el terreno de la"agitaci ón, de la organización de las guardias
campesinas, la iniciativa para la aceptación de las posiciones cla
sistas y revolucionarias.

¿  ■ El Mitin no ha significado la continuación de las acciones .1..!n
ciadas por el P, desde el Mitin del 29 ,de mayo (por nuestro Aniver
sari o),
Nüe stra CP,
bión de directivas para la acción. Pese a pre.cesarse dqs^
con el Pleno del CRL, su aiaseñcia ha sido saltante.La Campaña de
Pintas Murales no se ha cumplido, el compromi.so de movilizar a l.as-
organizaciones populares y a los Comités de Base tampoco sC' ha
efecti vi zado, pese a"que uno de los debates y críticas que"se .leyati.:.
taren era :que no podía darse un carácter campesinista al Mitin do.l
2/f sinó que había que darle un carácter popular,  a les cc que le/an-r
taron estos planteamientos no los hemos visto; la campaña de perrfo)-
neo tubo sus limitaciones ante la ausencia de cc^para esta tarea,^
uno o dos cc fueron los que realizaron esta, acción. De los cc pedi
dos para brigadas al campo, sólo duncionaron loS- destacados al vaí™
lie Chillón y Cañete, El CRL ño sacó uñ pronunciamiento. Solo fun.c-.q^,
naron destacadamente la .Comi si ón de Agitación  y Propaganda
da de las. banderolas y lOs grupos culturales. Frente a"esta situ"^-
ci ón corresponde una seria xrrí ti ca al CRL y'la exi 'gencia por pax’.e
de este de evaluar el trabajo que está realizando  y que tiene

sólo con la atención a estas tareas, sino con el afrontaEn.en-
esta haciendo respecto al trabajo en el seno de la c.'da-

no'ha estado en el impulso de la orientación y la pr-oci-
reuni ones

las

ga-ene

ver no

to real que
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se obrera y del cOrapeST nado.

comS°^rte’ dJ £ .Tlct?o‘’dracuSf'* 7°f <=■'«'’ ^«1° 1°troceaer al enemíro -SfnA Í° íuei-zas para hacer ..

:íí§SÍSI£-E;aL?-?.Sinr--;ft™e“d^y«^

ve-

re

té
bn

orgam* za

 •

de organTza-

Es evT dentebleaa de coflS?uc“fn‘^d¿.H“ forna sistemSt-r
esencfal^de ella el problema apíaífo Ka^s^a «c?1
diseña aun un ?lan que pe r mi t a la s.xu tacti
pesi'na. Y es ci erto, "tambi én, que
y abordado el análisi - - ’

T  ca el pro-
que en

como parte
,  y estrategiaconcrer; un de la alianza 'obrero-

s de la hemos tocado ~mo parte del problema global do la economía^' campesinado

ca no

cam
c«.

T  CO-y lucha de clases del paí s.
Toáos estos factores'han fnflui'do v c!í--„íb„ -  * <-tcía de responder a lae ex-!renc-t“ L ° “s®"-
no, aun cuando es nuestro trabajo y er'níoa? novámdento cajjpest-
to se agrega la profunda deíii i i responsabilidad. A esto obrero, P’^oi^rda debilidad de nuestro trabajo en el movimien- '

el Mitin dél FIJDAN b
la Cp-se ponga a la cabeza del
condiciones sumamente favorable
siciones clasistas
ente r

En * *'• "" ®1 o®”-?®-

qtte-el rortalecinifento"dysus**fed’ra^'’° bases que no sólo stgnlfl-
nificación del campesina^ v oí impulso de la ui-:  tierra,-come?S?íScÍ6Í ípnn conjunto de proble:-pagando, agroindustriaí et?, ’ ^ecm co--.roductivo, capacitación,

ríoSrplataforma y'^plSgo^ú^™ de“ Í£Srs?ñído'í'lí ‘fl" f
acompañar los. dTálocos n ^ ' planteado la CCP, No

Erquíníolurr''^’"®'^''®" 6?a?e“?r¿“ bntorldades de estalugar, avanzar en la concre - ^ Ór
S lor;ue?lf"" acción a ?r¿l'de los pueblos son el mejor instrumento.

a abierto las mejores condiciones para'que,
campesinado.Hay

y tevoluConarC!
Si gut-

g-
ca

mas

pr£

en

arran--

la alianza obrero-cam- '
de los frentes de defensa

08

Uí o

• '
en su política

ai¡uLf**Lfoe“"ÍoSreJl£ -=®®3rto aeñolar queCIO Burea", aún „? lo“an fn^rtaSe 1 y "L®®-
se debe realizar; Se requiere semir' ^areas_que en conjunto
truir una dirección coldcti v^ y un- Pro5>lema de cons-
permita una-mejor atenci óñ de las divo— trabajo queSf gue, al miismá - ti empo, si n?i éníose ía^ -of t  • f  ..
respecto a contar con una di ri ^ n de„>i.lTdad que tenemossólo ati enda -el coSjSn£“dl campesina del r. que nora de las ex.genc1a¿ que‘’el":5;?S¿sro”cbi£esí™"J^”-JJíL® 1?«ate para el día 29 de Junio teníamos pU'nfírda lS ^eSlS^fón di
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una primera reunión naciona, aprovechando la llegada de los cc para
-  , ,un cursillo sobre propiedad Social; pese ña ñaber' logrado las becas
Í^Wcorrespondientes (para lo cc) sólo han asistido 5}
los que nos interesaba para su promoción, salvo 2 cc.

sin siquiera ser

6, ~ Convi ene'señalar tarabTén la debilidad de trabí^o con las otras .
fuerzas parti ’ari as .que tienen responsabilidad en el traba.jo de la ;
CCr. El Mitin y la experiencia FIJDdN han rccaidO en el loo,% sobre.) los
hombros de nuestro T, No tenemos .el traba jo ■ sufi'ci ente para compróme-

lldoVhtc8S'^ÍÍeÍH?-Í8§'p55Í«e8SilÍf9jrbSlp8’éS.08d!,ar
SU responsabilidad. Nos parece importarte plantear una reunión con ©1
MTR, rCR-CO y rSR-ML, para tratar sobre este problema,
po debe hacerse llegar las criticas correspondientes a nivel de FDl'p

o r-1
su .0,1

di mismo tiem-

m) LA SITUACrON DEL EUDAN Y IDiS NUEVAS TAI®A

1,- El Mi ni stro de Agricultura ha anunciado que'I^abrá modificaciones
en la Ley de Tromoci on y Desarrollo Agrario, asi mismo., ha detenido^ la
.aprobación e i.mplementaci 6n del Reglamento de dicha Ley;
lado ha acelerado la-entrega de • ti tulos á algu.nas CAPs y SATS,
embargo, al mi.smo tiempo,

y, por otro .
Si n*'

sigue su ofensiva para hundir la producción
nacional y profundizar el hambre del pue'olc,
I--1 semana anterior acaba'de liberalizar los precios de los fertilizan

f y para el raes de julio hará lo mismo con ios productos lácteos,
esto se hace y .define en el Consejo Nacional Alime.utariOo Mientras
tanto la represión sobre el mov, campesino, amparad-a en el D.L, 46,
sbgue su curso y hasta el momento se ír'ega'la libertad de los campef--.
sinos y luchadores presos vilmente calumniados como
Frente a esta situación,
vista y trato directo c
Agr’’cultura, sobre la b
FUDAN,
Por otro^lado, el acertado planteam-^ ento del c Adrés Luna, de pedir
a los asistentes al~rai ti n que levanten la^mano sobre la derogatoria
de la Ley de Promoción yD^sarroilQ Agrario; ha comprometido al FUDAN
en la presentación de una laternativa de ,
Tanto lo pidraero, como esto último da una continui dad a la acción del
FUDAN que conviene seguir irapul.3ando con la misma iniciativa que para
el mitin del 24 -de junio. Por eso m-’sao que para, las próximas semanas,
(hasta la tercera s-Smana de julio como máximo) el trabajo) de concre-
si ón de la. alternativa de Ley que hemos venido aboi'dando, se consti
tuye en una de las tareas centrales. Kay que,tenar en cuenta, que ta^
■I la CNA, por un lado, como CECAMi,por otro, buscan ofrecer sus pro
pias alternativas y ganar la iniciativa en el seno delFUDAN.

1

11 terroristas",
corresponde en lo inmediato lograr la entre-

1 residente Eelauude y con el Ministro, daael Xliego .je 21 puntos que apiobo el;on e
xa se

I

2.- El exitoso Mitin del FUDAN'y ,su resiiltado .favorable para la CCP,
va a tener re pe rcusi one s inmediatas y en~ perspectiva respecto a las
otras fuerzas conformantes del Ftente'Uili.tan o.,
Es claro el. endurecimiento de las posiciones antiunitarias de lá di
rección de la CNA, que esta vez ha sido reducida  a segunda fuerza su
friendo una derrota iraportante'en este terreno; por lo tanto, la. ten-
denci a es a qué busque redefinirse mas fuertemen,'*e como organización
autónoma y bloquee el cara-’" no al Congreso do'Uni fi cación CCP-CNA que
lemos planteado. Al mismo tiempo esta organi zaci.ón buscará recuperar
terreno en la-lucha por la hegeraonTa, buscando"fortalecer el bloque
’eformi sta~de defensa de -la R.A, como alternativa frontera la polí
nica agraria del acci opepéc^'smo. Buscará desde la Dirección Naci.ona-l
iel FUDAN someter a minoría a la CCP.

; in el caso de CEMECAMP, la situación va a éer más dificil. Hay que
oordar que esta fuerza es la que rechazó el,planceami ente nuestro de
que so incluyera la derog.atOria del D>L. 46, Y también rechazó el _
Planteamiento de que se invitara a las organi zaci.ores populares y po
líticas en el Mitin del 24,, asi se negó la prosencia_de los Parlamen
tarios. La movilización y acción del campesinado rébazó estas inten
ciones. Esto llevará a sectarizar mucho más su' posición. Además, hay
que tener en cuenta la trayectoria a,nteri.o.r_de los gerentes que es
tán presentes en la dirección de la CEUEC/iMf que han sido puntales

CDI - LUM



■í,

-6-

contra [fas c omu m'da des campesinas. Sólo la iniciativa en'propuestas
concretas sobre la reestructuración de las empresas agrazd'as asocia
tivas de- la si erra ■'basadas, en las comunidades campesina© y la^ firm©
decisón del campesinado comunero de'preioarar nuevas acciones de recu
peración de tierras logrará neutralizar a la CEIiECAMI', y en particu~
lar a los gerentes que están en la actual directiva. El evento de la^
provincia de Melgar (Itino) ha significado un importante golpe en es-*
te senti do,, . . ..
Respecto a CECOaAT, aún le'interesa la vigencia del FUDIN, ya que si
r* ,. ' ^ ofensiba del gobierno en en su inten-" "jaun el problema parsiste en tanto hay CAI’s

si ón de desafi liarse y declarar la libre

bien,
to de disolución de CECOAAr
que se mantienen en su deci.
comercialización; hay el plan de reprivatizar la agroindustria azuca
rera; no hay aún.una ofensi':; para plantear una alternativa concreta
respecto a la reestructuración de
nromentos de unalba ja, en los precios i nternacionales del azúcar y la

1  se ya mantener baja este año. Sin errrbargo i
' ' - para que las fuerzas clasistas- a-

es Azucare- '
porque hay que recordar'que la burocrasia actual

esta totalmente repudiada y

la "industria azucarera : se vive

propi a producci ón azucarera .
se ha abierto un terreno favorable
vaneen en el control de CECÜAAP y ,dé la Fed. de. Trabaiador
ros del Perú (FTAP); ' '
de CE COA/U , ■
d conjuntoel p:^ole,tariarln
ppeci on- ' ;
í^ici pación de los

cuestionada por el
cañero. Por lo tanto la tarea de avanzar en la con-'.a reestructuraci on democráti ca de CECOAAi' con acti va par- |
sindicatos es vital; asi imismo lograr avanzar en la

centreali zacT on de los sindicatos en manos clasistas para concretar el
congreso de reorganización y reori entáci ón de la FTAP y tomar la ini
ciativa para el control de la Fed, de Cooperativas Azucareras, que
ai amparo de la nueva Ley de Cooperativas'(D.L. 85) se está-ya discu-,„
tiendo y donde las fuerzas apristas y acci opepeci stas, pretenden sa-
car su •^'tajada”.
Finalmente, en el caso de PENCOCAFEt a pesar de la form.a ..sectorial en
que plantea su lucha
de la CCP que puede
FUDAN, Debemos, en esta experiencia, -i'r ganando  a este gremio a su
afiliación a la CCP o comprometerse en el proceso ’e concresiÓB de
la Central dni-ca del Campesinado,.

?íd”“fáelaPr85í3''?8>nS§Wl’l^í?oHgs®iÍgá°en
perm

3.- Frente a la anteri.or situación, es ii^ro^tante señalar las sigui
entes acci one© a desarrollar como FUDAN seguir golpeando la po-
l'tiaca agrari a acci opepecista r . ■
a) Tiaspulsar la presente se'mana la exigencia de entrevista y trato di
recto con Belaunde y el Ministro de Ag.ri cultura,
del Pliego de 21 puntos aprobado,
b)Comprómeter al FUDAN en el i.mpulso del paro campesino propuesto por*
la CCP durante el Mit-^’n, ten-íendo cOmo.- objetivo la derogatoria de la
Ley de Promoción y Desarrollo Agrario, Esto exige por-parte de la CCP '
concretar la realización de la alterna'ti va de Ley Agraria a más tar-
dar'para el 2C .le julio„ Por lo tanto, en preparación del paro cam-
pes-^'no, debemos proponer la realTzacdón de una nueva acción de ma
sas : marcha o mitin en cada capital de departí-menfo y princi palmen- i
te en Lima, para fines de Julio, para entregar esta alternativa de '
Ley

para la negociación

-  /

c)En base a los planes de campaña de ?uUcha que hemos aprobado en el
Plan de Trabajo_ds la CNC, realizar acciones como FUDAN en cada de
partamento o provincia, ampliando la composi'.ción'de fuer zas'dentro
de frentes amplios y la inclusión de reivindicaciones que dicha fuer
zas plantean. En este sentido, los sectores donde hay que centrar la
lucha son r h
PUNO •Sobre la base de la alternativa frente a l

I

a
de las empresas ' -CUZCO : Sobre la base de la titulación de las comunidades campesinas,'
centra el re-torno de los gamonales'y per los precios justos pa-

^ campo (problema-de la come.rci ali zaci.ón -casos de cafó y
por la reestructuración

reestructuraci ón

ra e
coca

Lucha por la titulación de las CAPs,LIMA:
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i?emQ.qr5íi; ca ,de lijis Ciirs_igus g-arantf cen lá^cr£:anií,zac-’.oii colect-va en
la pi'opT'eda?. dé'“ld ii.erra. de la producción  y el respeto del derecho
de si ndi cali zaorón, j'.a lucha por la anulaci ón o moratoria de las deu
das y la'lucha contra los impuestos y mejores precies a los produc
tos, la rebaja del canon de a/ma^
LÁMBAYEQliE : Alternati va.~frente al probloma'azucaroro,'por la ti.tula'-
ci ón de las CAPs y común-!, da des; por la eli.mi nació: 'de'impuestos y me
jores precios a los productos; por el proyecto de irrigaci.ópi de Olmos
PTtffiA ; el problema central “es el de eli.nn nací ón de impurezas y mejo
res precios del algodón,, As' mismo, la titulacTÓn do las CAPs y Comu
nidades Campesinas y la anulación o moratoria de las deudas,,

ANCASH : La ti.tulaci.ón de'las CAFs y- Comuni dades, iz anulación a moA'
ratori.a de deudas, 'el pro-blema., de la, comercialización y la readliza^i
ción de la ir.rigac-ión CEriíSCAS, ̂ la rebaja del canb.rP de agua-,; son Ios-
problemas centrales, - ' -

CERRO DE PASCO i Manteniendo la lucha de'las. CJomunidados C-ampesinas
avanzar en propuestas'co.acretas de .solución dcmo-crática de los pro-''
bleraias actualmente existentes ganando en esta acción a los socios
cooperati v^’'stas,'

d) Ganar y comprometer la presencia en el FUDAN del Fre.ate Naci onal
de Productores Coc<al9ros, de la Fed„ 'Nacional de Empresa.s de Propie
dad ■"'‘■)ci al y la presencia de 1® S-! ndi catos Cañeros a través de una
com ónvr;, i.-.-gan-zadqra dó la FIAR, Esto en la busqaeda de ganar , cor
rrelaci.ón de fuerzas a favOi- de las posiciones el sis tas
Sin embargo en la perspectiva, de acumular t.ás fi;erzas, dentro del c£
racter con"lo cual concebimos actualmente el BÜDAN hay que apertorar
la presencia o'‘ad’'.esi 6n"de -los F0.NGAIE1S y de los Comités de Pradúcto-
BBS.de. j.rO-Vinciáe d.''def5rr't5pént-os> ..teniendo en cue-^ta su acejicación
de la declarad órx de principios y plataforma _aprcba da
e jCons'ti tui r
ni endo en cuenta les s-^gui entes directivas que a
nejaos.

del FNDAN.,

-los FlD-AN-de"ba3e. en cada provincia, o ■íópai-iaraento te-'- ‘
continuación pro.pa-

f) Dentro da la lucha por la hegemonía dentro- del
las"acciones arriba señaladas, es importante que
nativas concretas frent-e a los problemas ejes que
la constitución delFUD.iN'; alternativa de Ley, ._ ^  ■
ción Se las empresas asee-ati vas, "sobre la .reestecturacion de cbbüAni

sobre la política de piocios, sobre ej. xoroblema
para el Sec-

al lado de.
labo.vemos las"alte,r
han hecha posible

sobre ree,structura-

: IDAN

y la indo azucarera,
de la cOEiercializaci.ó.u, respecto al presupuesto n.a.cron

cri cultura.. ^
isto en la CNC hemos encargado la responsabi.riciad de conformar

abordar estos tomas„ I al mismo tiempo
onal la agen-

a

tor
Par
comi ci ones'especi ales para
es necesario i .nformar cue para el Tercer Concejo Na
da abordará soluci.ones "concretas sobre estos problemas.

Para lo conforrnaci ón de los'pUDAN-base hay gue tener en cuenta4» “
lo siguiente.: .
a^Respecto a la coaposi c-on orgánj c.a de los.r-'uniN

Ligas Agrarias, Emp». de. . Pro pi edad Socia.l,
de Pequeños Agri cultorGc, Asee,.

o dTrr

•

01si ñas,
ductores, Asociacioíies

e raciones Campe
.3. Comités de Pr^

Asoc. de. Trabajadores Eventuales.
ÍG

Cada FlúAN que se. 'for
te cía ración de;b) Sobre el acta de constitución y. plataforma^

me'debe" levantar üa acta .de constitución, aproba.r__l-;
P2pi nci pi OS' teniendo como .'oase el'aprobado  a m.vel na.c; onal^ aqu-obar
una plataforma de lucha, que si gni fique la ccncre-cior 'para cao.a. zon;
de la aprobada a nivel nacional» Se de'oo-ele í'.r una dii-ecti,va.-

n cuenta las
¡jipo tomando 1

So.sdrse al res- .

a

3í
c) Aprobar campañas de lucha y moví li zaci.ón:
acóiOneS aprobada.s"a nivel nac-’'onal, pero al

Te ni-endo
mi smo -f

pencanenre:
L

iniciativa en realizar campañas do lucha
pecto en el Flan de Tra'oaJo de la CNC». ' _
d) Luchar por la hegemonía'de las pp.sici ones clatf'ta^

donde se tiene las mejores condi cip.npsno de las bases

Es jen al See_
i)ara esto. Es-

r“.
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ta lucha por la hegemonía no sólo'en el terreno de cada zona sino: co
adyuvar a la lucha que la CCF a nivel nacional realiza; paradlo cual
el emplazamiento permanente a las direcciones nacionales es importan
te.

e)Da? la lucha por'compróme ten a las fuerzas en una perspectiva. ra|is
amplia que las acciones de carácter coyuntural; y que tengan como o.b-
je.tivo la forja de la Central tínica del Campesinado,

f) integrar las acciones de los FTJDAN en la lucha y organización de
los frentes de defensa de los pueblos. Esto debe de ir ligado a la
realización de campañas de propaganda, que incidan en la explicación
de la ligazón del problema cOn los problemas de las masas populares
urbanas, teniendo como objetivo proponer plataforaas de lucha que au
borden*el problema global del pueblo y el encarami^ento. de la política
económica global deí gobierno acci opepe cista,

g)Fi jar én lo inmediato como objetivo la conformación de les FUDáN en
las siguientes zonas r Tuno, Cuzco, Ancash, Lambayeque, Lima, y Fiura,

h) Considerar que el eje para la actuación de los FÜDAN está en las
bases de la CCP y de la CNA,

TV) LA UNIFICACION DEL CAKIESTNADO PERUANO lU'xClA LA CENTRAL UhTCA

17- La acción desarrollada como FUDAN no-debe hacernos bajar la'guar
dia en la tarea de avanzar hacia la concreción de la Central Unica: d
del Campesinado Peruano. Por el contrario, debemos de hacer del íbb-
pulso d^^Jas acciones del-FUDAN' parte de la implementación de las
tareas/en torno a la unificación del campesinado hemos planteado, Y
esto debe ser así en la~medida que el carácter actual del. FUDAN como
bloque “amplio de oposi ci.ón, en donde“participan amplios sectores'del
campesi.nadD y diferentes fuerzas políticas que van desde la izquier
da revolucionaria hasta fuerzas apristas, garantiza acciones coyuntu
rales , de tal'iaanera qüe su permanencia está en función de lo que re
troceda el gobierno acci ope pe cista en la implementacion de su políti
ca agraria.

2.- Nos reafirmamos qUe“el eje de la forja de la Central Unica, del
Campe si. nado, es la unificación de la CCP^CNA. Sin embargo ,
reduce a estos. Hay sectores que manteniendose al margen de estas
centrales, pueden ser enouádraddsodentro de dicha tarea. Tal es el
caso de : FENCOCAFE, COMITES DE PRODUCTORES, ASC* DE PEQUEÑOS AGRICUL
TORES? ASOC.-DE REGANTES, ASOC. DE RESIDENTES, CAin. '  “
En este sentido la lucha que debemos dar“es por lograr la unificación
en torno a uñ programa y plataforma“clasista.
Debemos seguir el ejemplo (fe. la uni.ficación. concretada por el campesi
nado de Melgar (PunoK

no se.

3.- Teniendo en cuenta que el Tercer Concejo Nacional de la CCP debe
evaluar, como parte de su agenda, los pasos dados en torno a la uni
ficación CCP-CNA y en“parti cular la factibilidad del Congreso de Uni
ficación, Nos parece importante señalar lo, siguiente: En primer lugar
haéta el momento no sé esta impulsando una campaña de emplazamiento
y aislamiento de la“Dirección Nacional de la CNA’respecto al mandato
unitario del campesinado. En lo inmediato y próximos meses debe en
cararse esta tarea.
En segundo lugar, es evidenteque la Di.rección Nacional dé la CNA se.
está sectarizando y levantando con más fuerza y coherencia su posi'**'
ci ón de defensa de la R7A7 y el fortalecimiento autónomo de su“cén-
tra;^,. Todo esto lo justifica cbn el planteamiento de que la unifica-
c-i ón debe darse desde las basesjestos hechos constituyen mayores
trabas para el Congreso do Unificación y la tendencia es a un "mayor
endurecimiento de estas posiciones por lo que hace casi imposible :que
dicho Congreso se realice este año. Por lo tanto, frente a esta“situ£
ci6ñ debémcs leVañtar la lucha no sólo“por''el emplazamiento a“dicha
dirigencia y seguir impulsando la unificación en las bases, sino tam-

CDI - LUM



-9-

impulsar como alternativa la "preparación del Tercer Congreso)bi én
De la CNi^ con la Fed y ligas Agrarias que br'n adoptado las po.sicia—
nés clasistas y otras que están dispuestas a hacSrlo, para Lograr an
dicho Congreso un triOnfo de las posi ci ones clasistas derrotando, al
re:formi smo en su propio terreno.

4,-Teniendo en cílenta la anterior si.tuaci.6n y sus persrectivas y so
bre la base de los acuerdos toroados en el Segundo Con de la CCF.

como CCP debemos de ir encarando la preparación del VT Congreso de.:
la CCP , que fue trasladado cDmo alternativa en caso de. que no se
realizara el Congreso de. Dnificacióa CCP-ClAc Sste"eventQ debe sig
nificar para nuestro P.. el mantenimiento y .:3;m:pliaci6n de "nuestra .
fuerza y dirección sobre el mov„ campes-i.no nacional, teniendo en
cuenta de que marchamos solos en esta lucha ya que las otras fuerzas
están dispuestas y preparándose para sacarlos de la dirección,
Fü esta lucha no esta en juego el mantenerse o"no en la dirección

que principalmente esta en juego le projo'a situación de la CCP
en tanto que"las otras fuerzas hasta el momento han mostrado una. -

camposi.ño. Por lo tanto el VT

si no

real -ncapacidqd para dirigir al mov.
Congreso de la CCr"consti.tuye un hecho históMco para'.el desarrolla
táctico y estratégico de la Revolución en nuestro país, Co.rresponde.
al conjunto del P, asumir con claridad y responsabilidad esta tarea.

3,- Por lo tanto, a"partir del momento debemos encarar con mayor pro
fundidad la superación de los,errores y deficiencias que tenemosjen
nuestro* trabajo en el mov, "campesi no, sobre la base del afrontam-íen-
to de- la ta.rea de contrucción del P,.^ eñ el campo, ̂de dotzr alraovi—
nEi ento campesino ^de una Di.rección Nacional y uña Central capaz de;
responder en lo mínimo a las exigencias del movimiento: campesino.
En esta perspectiva* es queaparte de la construcci.óñ del aparato de
Centrll!|. debemos de preparar la Primera Escuela Nacional de Cuadras
Especiali zada para Di.ri gGntes"Campesi,nos' del P,"Asl mismo debemos r
reali zar la Segunda conferenci o"Naci onal Campesina, Las fechas y co.k

asi como" les materiales respectivos los haremos llegarvocatori as ,
con el tiempo necesario.
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PARTIDO UNIFICADO MARIATEGUISTA

ORIENTACIONES PARA EL PARO AGRARIO 22-23

DE MARZO

CC.

Estamos entrando a un período en el que se acelera la resolu
ción a la profunda crisis que atravieza el país. Esa resolu—
ción tiene dos posibilidades : o se resuelve a favor del pue
blo o se resuelve a favor de la burguesía.

Hoy, para la vanguardia política del pueblo que no actúa -
en base a ilusiones ni deseos, el triunfo del FREDEMO en pri
mera o segunda vuelta es casi un hecho. Toda la tendencia de
recomposición política de la derecha en los últimos años, en
cuentra la posibilidad de concretarse con la asunción del FRE
DEMO al Gobierno.

El segundo gran paso que tiene que dar la derecha, es impo
ner su modelo liberal al conjunto del pueblo, asestando una -
derrota histórica a la revolución. Por eso la ofensiva libe

ral gran burguesa ataca en todos los campos, para preparar el
camino del arrasamiento de las fuerzas revolucionarias del

país.

La idea central del esquema derechista en estos momentos -
no es la preocupación por realizar un eficiente gobierno; la
derecha no apunta a derrotar a lU en estas elecciones solamen
te; hay que tener claro que el objetivo central de la reacción
es derrotar la revolución, destruyendo todas las fuerzas que
hemos acumulado durante tanto años de lucha.

Después de estas constataciones, debemos pensar con serie
dad que aún cuando estamos participando de la campaña electo
ral; nuestro objetivo no es ni de lejos que la izquierda gane
las elecciones. No porque no querremos que así sea, sino por
que el análisis de la realidad nos hace ver nítidamente que -
ese es un objetivo imposible de cumplir. Entonces, la tarea
central es tensar todas nuestras fuerzas para enfrentar al
FREDEMO en las mejores condiciones posibles. La figura que -
gráfica esta idea es la siguiente: el 28 de Julio, mientras
Vargas Llosa esté en el Congreso ciñéndose la banda presiden
cial, en las calles de todo el país debe estar el pueblo en -
pie de combate luchando contra la reacción.

Lograr eso significa lanzarnos desde ahora a reordenar nue£
tras filas, recordemos que somos el principal factor de poder
popular, somos el factor de dirección revolucionaria del res
to de elementos que constituye nuestra estrategia integral.

Luego debemos reordenar las filas del movimiento popular,
ponerlo en condiciones de combatir. Debemos rearmar las organi
zaciones que están desarticuladas; fortalecer las que tienen -
un nivel de organización y profundizar el proceso de consolida
ción de las más organizadas.

Pero todo esto no se hace en frío. Esto no se hace desde un
escritorio. Esto no se hace en reuniones que muchas veces sólo
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sirven para hablar sin llegar a conclusiones fructíferas para
la revolución. Esto se hace peleando. Esto se arma en la lucha.
Allí nuestro pueblo aprende más que en el discurso. Allí nues
tro pueblo aprende más que en las charlas o las reuniones,
ese aprendizaje nunca se olvida.

Y

En este momento tenemos que asumir con fuerza la táctica, -
estrategia y el Programa del Partido. Que es la lucha política
democrática revolucionario de masas, y este es el PARO AGRARIO.
Es nuestra obligación avanzar en la construcción de las BPRM.
Sobre ellas los factores del poder popular. Esas van a ser el -
sostén de la revolución. Y eso sólo se puede conseguir desde la
organización popular y bajo la dirección de un partido que la
lanza a la lucha responsablemente.

En ese marco se inscribe el Paro Agrario del 22 y 23 de Mar
zo. Y en él nos planteamos los siguientes objetivos:

1. OBJETIVOS POLITICOS:

- Fortalecer el Partido: En cada zona de Paro, el partido debe
pugnar por dirigir las acciones; todo el Paro debe evidenciar
la presencia del mando político, en el cual las masas confíen
y sigan.

- Impulsar la ligazón del campesinado con la clase obrera: No
podemos seguir impulsando luchas campesinas aisladas de la cía
se obrera. Por eso tenemos que lanzarnos ya a la formación
de los frentes de defensa, para integrarnos a obreros, inte
lectuales, estudiantes, amas de casa y todas las organizaciones.

2. OBJETIVOS GREMIALES:

- Preparación de la Huelga Nacional Campesina: este paro no puede
ser una medida aisladas cuyos efectos terminen cuando termina
el Paro. Este apunta a preparar a las masas campesinas para -
una lucha mayor, la huelga nacional campesina o el Paro ünita
rio Nacional Agrario. Tenemos que tener en cuenta esto porque
sólo así podremos medir con claridad la fuerza y la presencia
del partido y la disposición del pueblo para la lucha.

- Fortalecimiento de las bases CCP: Desde la Confederación Campe
sina del Perú, hemos levantado la propuesta de Plataforma de
Salvación del Agro Nacional. Esto no puede quedarse en mera pía
taforma, tiene que producir organización. El objetivo entonces"
es constituir el Frente de Salvación del Agro Nacional para te
ner un nuevo CUNA. Una nueva central táctica que unifique las
luchas campesinas y agrarias. A esa tarea hay que convocar a -
todos los que estuvieron en el CUNA, pero también  a los que no
participaron, incluido el SUTSA.

Como podemos ver el Paro es la lucha política y de masas, jun
tas no separadas. Y esto involucra a todos los aspectos de la lu
cha revolucionaria: Organización , dirección, preparación de la~
autodefensa, preparación de la seguridad, acciones que golpeen -
al enemigo.

Teniendo en cuenta todo eso, ubicamos las siguientes zonas es
tratégicas en las cuales debemos priorizar y redoblar los esfuer
zos: Huaura-Sayán, Chancay, Santa-Lacramarca, lea  y Cañete. Ade
más debemos en cuenta la zona de Andahuasi, zona muy importante
y que hay presencia del Partido.

Por otro lado ubiquemos bien nuestros aliados:
- En lo Político: UDP, El Grupo Ayllu
- En lo Gremial: FADEL y ANAPA.
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Es bueno señalar que Ayllu no es una organización política en
el sentido estricto de la palabra, es más un movimiento que asen
tándose en la ANAPA, busca una ubicación en la escena política
oficial colocando parlamentarios en el Congreso.
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Partido Uni-ficado Mariateguista

Secretarí¿^ Nacioncíl Campesina

Sub-Secretarí a

Capaci tación

Estrategi a y
It

 Programa Agrario, Asesoría, y

I .Responsabil idades

Como su nombre lo indica, esta

responsabil idades -fundamentales:

programa y la «estrategia agraria del
asesoría a los gremios campesinos en los que el partida tiene una
responsabilidad central de conducción; conducir las experiencias
de capacitación pctrtidaria en el frente agrario  y las instancias
gremiales con responsabilidad partidaria.

Sub-Secretarí a

contribuir a la formulación del

partido;

t i ene tres

proporc :i. onar

11 .Estrateg ia Agraria v' Programa Agrario.

Como se ha constatado en evaluaciones anteriores de la SNC, el

partido —en su experiencia como tal y en 1 a experiencia de las
vertientes sobre las que se formó— ha acumulado una rica
experiencia de trabajo e?n el frente agraria. Sin embarga, esa

experiencia no se ha sistematizado en propuestas programáticas

partidarias ni en una estrategia clara en el medio rural ,

A.El programa agrario.

Desde la experiencia de la CCP, y especialmente desde su VI
Congreso, hemos avanzado en

programáticas agrarias,
avances similares,

una propuesta

Una tarea fundamental

formulación del programa agrario

orientar la definición de propuestas programáticas
de lucha en los diferentes -sectores

partido se desenvuelve o tiene influencia.

la formulación de propuestas

Pero a nivel de partido no se han dado

Los acuerdos del I v II Congresos no incluyen

progrcímática partidaria para el sector agrario,

de la sub-secretaria es avanzar en la

del partido y, desde ahí,
y plataformas

organizados en los que el

B.La estrategia agraria.

El partido ha dado pasos fundamentales en la definición de
la estrategia del poder papular en torno a la propuesta de la
construcción de las bases pol íticos revolucionarias de masas en
sectores y zonas claves del pais. Recientes reuniones del CC han
incluso avanzado en la precisión de algunas regiones prioritarias

V en definir la manera como cada úna de él las se inserta en una
estrategia global por el poder popular. La Sub-Secretari a debe
desarrol lar estos avances y contribuir a la precisión de
alternativas estratégicas en el medio rural.

C.El plan de gobierno.
La Sub-Secretaría tiene que buscar una doble articulación

con la Secretaria de Plan de Gobierno del PUM y con la Comisión

de Plan de Gobierna para el sector agraria de lU, en la que es
necesario que se de una presencia partidaria que traduzca en
l levar nuestras propuestas programáticas agrarias  a ese terreno

de la lucha política.

D.La opinión páblica.
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En diversos momentos se hace necesario tomar posición -frente

a situaciones y eventos con el fin de ganar a nuestro lado a

sectores importantes de la opinión públ ica. Fue el caso, por

ejemplo, del XX aniversario de la Reforma Agraria o, antes, del
42 anivers¿írio de la fundación de la CCP. Fue y scíírá el caso de

las huelgas campesinas. Los miembros de la Sub-Secretaria deben

l levar a los espacios radiatles y periodísticos, foros políticas o

académicos, etc., las posiciones del partido y del movimiento
campesino.

III.La Asesoría

Es responsabilidad de esta Sub-Secretaría continuar las tareas
cotidianas de asesoría a. los gr€?mios en los que hay conducción o

importante presencia partidaria (CCP-FTAP-CUNA) o niveles de

y  de la dirección partidaria,

de la coyuntura
legales, pol íticas

y  la capacidad de

especificas desde el

influencia y/o ¿isesoria (AÑAPA)

Esta tarea supone el -seguimiento

agraria (tendencias generales,

gubernamental es , re-spuestas

al imentar puntos de vista y

cotidiana

aspectos

organizadas)

respuestas

partido y desde los gremios.

IV.La Capacitación
La Sub-Secretaría tiene como responsabi 1 idad articular las tareas

de formación partidarias y gremiales en el frente agrario.

A.Formación Pi-irtidaria

En dos oportun idaides anteriores, desde la Secretaría
Nacional de Formación, se han impulsado escuelas de cuatdros para

los militantes en el frente agrario. En ambos casos, fueron
tareas asociadas a eventos gremiales (Escuela Nacional CCP en un

caso. Consejo Nacional CCP y Asamblea Nacional de Delegadas ANP
en el otro). Se trata ahora, desde la Sub-Secretaria, de ordenar
un plan de trabajo de capacitación partidaria en el frente
agrario y asumir la coordinación con la Secretaría Nacional de

Formación o el responsables de formación de la Secretaría de Masas

(de acuerdo a lo que finalmente el p. resuelva respecto de

formación nacional).

B.Formación Gremial

La Sub-Se^cretaría debe de eisumir la conducción política de

las e;-:periencias de formación en los gremios en los que se; tiene
hegemonía o presencia importante (CCP-FTAP, etc.)  , tarea que

hasta el presente ha sido conducida por cuadros peirtidarios pero
sin una centralización directa en la SNC.

importancia son las Escuelas Nacionales de

las experiencias de Escuelas Regionales que

cabo .

particul ar
Cuadros de 1 a (jCP y

se están

De

1 1evando a
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