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RESOLUCION SOBRE PLAN DE TRABAJO DE LA SNO.

1» Se ha desarrollado el I Taller Nacional de Organización

entre el 1 y 7 de Octubre de 1993. El cuadro de asistentes
es el siguiente;

Zonificación Departamentos No. Asis
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Estamos esperando explicaciones para saber la razón que
~"~e^7±-bó que llegaran los que aseguraron venir. Los que hasta
ahora han respondido señalan, unos, que no consiguieron
dinero y otros, que pensaron que no se realizaría el evento
por la campaña del referéndum.

La asistencia ha sido positiva,

situación que afecta al partido en

zonificación del país hecha por el
las regiones. Las debilidades más

teniendo en cuenta la

los últimos años. De la

CEN, han asistido todas
saltantes están en el

norte "1" y "2", Lima y Sur. Chimbóte no avisó que venían ni
vino nadie.

En lo referente

populares, la
intelectual idad

a los trabajos en los movimientos sociales y

debilidad se expresa en informalidad,
y laboral.

/

2- La evaluación procesada al final

énfasis en los siguientes elementos:

del Taller ha hecho

a) El I Taller constituye un buen punto de partida
para avanzar a resolver los problemas organizativos del
partido. Frente a la idea de calificarlo exitoso, se ha
reflexionado en el sentido que eso está pendiente. La
práctica y el cumplimiento de los acuerdos dirán su última
palabra y dirán -con la fuerza de los hechos- si fue o no un
éxito real.

b) Se propuso que adoptáramos algún lema, nombre o
denominación que aludiera a considerarnos una promoción. Se
concluyó en que no debiéramos adelantarnos y que dejemos que
la práctica nos haga merecedores a una calificación que
corresponda a la realidad que construyamos hasta el II
Taller. Por otra parte, nos hemos comprometido a aplicar el
plan y emular al frente que más detaque en esfuerzo,
creatividad resultados, premiándolo con el alto honor de
constituirse en sede del II Taller que tendrá el encargo de
evaluar el cumplimiento práctico del plan y los problemas
de línea organizativa que requieran alternativas.

c) Varios participantes criticaron que los miembros
del CEN no hubieran estado en el Taller más allá de haber

expuesto sus temas. Los problemas de organización son tan
graves que hubiera sido conveniente que los principales
dirigentes del partido participaran para aportar soluciones.
Algunos señalaron que no valorar la reunión y la presencia
de cc. que vienen del interior con tanto sacrificio, para
aprovechar en conocer la problemática, intercambiar puntos
de vista, atender preocupaciones, significa que no hay
suficiente comprensión de las implicancias del
distanciamiento dirección-bases y también sugiere que hay
una falta de respeto hacia los dirigentes de bases.
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RESUMEN DE ACUERDOS DEL I TALLER NACIONAL DE ORGANIZACION

DIAGNOSTICO

1. Trabajar la elaboración de plan político con alternativas
frente a problemas como el poder regional y local.
Alternativas de desarrollo frente al poder económico y la
forja de una economía nacional en confrontación a la

propuesta neoliberal en aplicación.

Asi mxsmo

democracia.

frente a la violencia, la justicia y 1 a

Se trata de que las alternativas nacionales tengan una
concresión local como una condición para hacer política.

Medidas Orgánicas:

.1 . - Desarrollar reuniones de los comités políticos con

miembros de la BNO, SNO y enlace CEN para hacer una primera
aproximación que se concrete en un borrador.

2.- Procesar con la opinión del CEN ó CP.

3.- Desarrollar un evento del Frente para discutir e ir

hacia una propuesta final.

/

SOBRE ASENTAMIENTO ESTRATEGICO

1. Definir un plan para tomar medidas orientadas a abrir

espacio político en el Frente, a nivel regional, provincial
o local.

a) Comprometer a cada comité local para que organice
un evento público cada 2 meses (charla, mesa redonda, forum)
para tratar temas políticos generales
tecnológicos y especializados.

y  temas sociales,

b) Comprometer a cada comité

pronuncie a través de un comunicado,

cada 2 meses.

local para que se

también por lo menos

c) Utilizar espacios

manera sistemática.

en medios de comunicación de

2. Evaluar las zonas territoriales en un sentido

estratégico. Determinar la ubicación que tenemos valorando
la importancia de la zona y ver territorios que tienen gran

importancia, pero donde, sin embargo, no tenemos nada.
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3. Desarrollar propuesta para ver cómo profundizamos el
trabajo en las zonas donde tenemos presencia y cómo
penetramos a zonas donde no la tenemos.

4. Evaluar la situación de las organizaciones de masas,
los nuevos movimientos sociales y populares y su gravitación
en el Frente.

5. Evaluar la calidad política y orgánica de nuestra
presencia en las organizaciones de masas y determinar un
plan para mejorar y planes para asentarnos en organizaciones
de importancia y donde actualmente no tenemos nada o sólo
tenemos contactos.

éj. Evaluar las potencialidades en la intelectualidad de
diversas especialidades y quienes están asentados en medios
de comunicación. Trazar plan para avanzar a ganar estos
sectores al proyecto estratégico.

Medidas Orgánicas:

1 Taller del comité local para resolver

asistencia de SNO,puntos planteados. Con
En este evento se elabora propuesta.

cada uno de los

BNO, enlace CEN.

2, Con opinión
aprobación.

del CEN ó CP se desarrolla evento para su

EL PARTIDO Y LOS NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y POPULARES

1. Procesar los informes presentados y definir
orientaciones sobre cada una de las experiencias expuestas.

2. La SNO y BNO elaborarán una propuesta que deberá ^er

p res,en t ada~~ál—CEN 'y CP para su d i sn ic;i fm y Aprobación.

que

En base a

presenten

lo avanzado pedir
sus experiencias

corresponda para

Juliaca, Tacna:
informales; San Martín, Loretos (nativos y selva;) Piura/

zt

a quienes

(ej emplo!

agroexportación y mesas de trabajo^(autodefensa, barrios,
Región JCM; Balance de su experiencia de Gobierno Regional).

/

4. Dar cumplimiento al acuerdo del III Pleno del CC para
desarrollar la CP con representantes de las experiencias más
importantes y profundizar sobre las orientaciones políticas
y organizativas en trabajos de taller.

5. Promover reuniones nacionales de las principales
experiencias de movimientos sociales y populares para
desarrollar intercambios de experiencias, homogenización de
orientaciones político programáticas y organizativas, y
píropuestas tácticas y planes coordinados de lucha.
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6. Transmitir la preocupación de establecer un sistema
nacional y regional de formación de cuadros y militantes.
De igual modo la necesidad de establecer criterios y
metodologías para la captación de militantes.

CONSTRUCCION DE LA VANGUARDIA POLITICA REVOLUCIONARIA

1. Desarrollar un plan para acercarnos a la vanguardia
natural de las organizaciones populares que se manifiestan
con potencialidad en los nuevos movimientos sociales y
populares.

2. Hacer lo mismo para atraer a la intelectualidad
abriéndole espacios de reflexión o asesoramiento a las
preocupaciones y alternativas de los nuevos movimientos
sociales y populares.

3. Desarrollar atención sistemética a sus preocupaciones y

asumir responsabilidades para atenderlas.

4. Tomar iniciativas para convocar eventos de debate sobre
temas programáticos nacionales, regionales y sectoriales y
p)ara coordinar iniciativas de acciones prácticas para
presentar nuestras propuestas y recoger los puntos de vista
de dirigentes populares, intelectuales, fuerzas democrático-
populares y militantes de partidos de izquierda que logremos
convencer a que participen.

polo

Trabajar con

de atracción

el objetivo de forjar, en la pr
que lidere la construcción de l/é

ca, un

SOBRE LA UNIDAD DE LA IZQUIERDA

1. Des^arrollar relaciones con todas las fuerzas de

izquierda. Buscar que no siga primando la desviación
burocrática y electorera-clientelista de la etapa anterior.

2. Plantear iniciativas prácticas para desarrollar unidad
de acción por campsinas. Poner por delante la unidad en la
lucha contra el gobierno neo-liberal y contra-insurgente.
Pibrir de este modo un terreno favorable para debatir temas
de fondo de balance de la experienciz^ de la izquierda
peruana y propuestas programática.
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SOBRE LA FORJA DEL FRENTE AMPLIO

1.

eí istentes a nivel 3^

Realizar un _diagnóstico y evaluación de las iniciativas
Trente poptrtarvi de frente de partidos

tas fuerzas de oposición.
sobre qué puntos

úw

tienen,

de izquierda y de frente amplio
Qué niveles de coordinación

políticos, qué niveles de organización se han alcanzado, qué
niveles de apertura para la participación de las bases se
han producido y qué perspectivas les ven.

2. Elaborar planes de trabajo en cada uno de los Frentes

Regionales para trabajar con fuerzas populares y de
izquierda la constitución de una columna que a su vez
atraiga a fuerzas regionalistas y democráticas que se
expresan en Iglesia, ONGs y gremios de comerciantes,
productores, colegios profesionales, organizaciones
cu1 tura1es un iversidades.

Buscar que las fuerzas políticas que se encuentran en
la oposición también participen de las actividades que se
promuevan en confrontación con las políticas que afectan los
derechos de las regiones, los derechos de las comunidades
campesinas y nativas, la defensa del derecho a la atención

de los servicios sociales y los derechos democráticos del
pueblo.

SOBRE PARTIDO Y SU RECENTRALIZACION

Desarrollar planes de trabajo para materializar
acuerdos respecto a:

los

i. Funcionamiento de los organismos.

a) Hacer reuniones más espaciadas. En el campo
reuniones mensuales. En la ciudad podría ser igual junto con
un mecanismo de reuniones breves de coordinación. Lagf'

reuniones tienen que ser más preparadas y sustanciosas.

b) La reunión será tipo jornada
desarrollará la siguiente agendas

durará un día. Se

+

+

+

+•

+

+

Informe-balance de las tareas asignadas.
Estudio de un tema.

Análisis de la situación política.
Resolver orientaciones a problemas.
Problemas orgánicos internos-
Tareas y responsabilidades.
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2. Comunicaciones internas.

a) No reducirse a los envíos. Buscar que la

comunicación de la dirección a las bases se oriente a

conducir los trabajos cotidianos que tienen las bases.
Promover que las bases acudan a la dirección pidiendo apoyo
Sin orientaciones a su trabajo concreto.

b) Coordinar a los compañeros que por razones

institucionales y profesionales viajan con frecuencia al
interior. Proponerles que sus estudios o
alternativas sean debatidas con los Comités Locales para

ayudarlos en la reflexión y contactos. Además que sean
portadores de envíos.

c) Hacer funcionar los enlaces de miembros del CEN

con cada una de las regiones y coordinando con cc. que

viajan y manejando los asuntos de orientación concreta que

requieren los frentes.

3. Plan de crecimiento partidario.

a) El crecimiento actual es espontáneo. Los cc. que
quieren entrar nos tocan las puertas atraidos por las
actividades que desarrollamos como campañas, representación
pública, gremios, instituciones. La materia prima que

ingresa trae consigo una serie de imágenes de partido que le
da el mecanismo que lo atrajo. No sabemos actuar sobre cada

una de esas realidades para educar y formar. Tampoco tenemos
formas de Cernir y evitar que incluso se nos presenten
problemas de seguridad.

b) Desarrollar un crecimiento planificado como eje y
sin descuidar la forma tradicional. Esto consiste en que

cada Comité Local evalúa qué cc. dirigentes de bases de
masas o territoriales estratégicos interesa que sean
militantes. Se definen responsables que deben dedicarse a
este trabajo. Su labor debe ser de apoyo y conducción de scy-
labor de dirigente o intelectual y a medida que avance la
relación incorporar el tratamiento de temas partidarios. La
captación debe madurar en función del avance del trabajo del
dirigente o intelectual y no precipitarse. Para ello debemos
prepararnos para no ser sectarios y debe ser un medio para
que los CLs discutan sistemáticamente problemáticas nuevas
que preocupan a los cc. y así mejore su asentamiento.

Para iniciar una experiencia, que cada CL elija 2 ó máximo 3
cc. que se dediquen a esta labor. Luego haremos el balance y
sacaremos las lecciones para aplicar la orientación
"militante que no capta otro compañero al partido, no merece
ser militante".
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4. Financiamiento del partido.

a) Los problemas en el financiamiento son que nos
hemos acostumbrado a gastar, pero no generamos recursos. De
otro lado, están en crisis las fuentes tradicionales y la
militancia no cotiza como debiera.

b) Ingresar ordenadamente a la producción para
generar fuentes de trabajo para compañeros y generar algo de
recursos para las actividades partidarias. Establecer reglas
de juego claras y desarrollar campañas ideo-politicas para
evitar desviaciones- El dinero es necesario, pero mal usado
puede destruir.

c) Que el partido retome autoridad política sobre los
espacios que pueden ayudar al financiamiento vía
cotizaciones directas y/o disponiendo formas de negocios
totalmente lícitos.

d) Conseguir colaboraciones de cotizantes amigos para
lo cual el partido deberá ganarse el derecho a través de su
práctica que pueda ser apreciada, manejando adecuadamente
las contradicciones internas y dando atención política a los
amigos.

e) Regularizar las cotizaciones de los militantes

acompañando campañas ideo-políticas para hacer comprender la
necesidad del aporte propio.

SOBRE EL REEMPADRONAMIENTO

a) Procesar en el CEN y la CP la propuesta de
declaración de principios presentada por Andino. Y hacer
llegar los aportes de los frentes regionales sobre el punto

y

b) Trabajar

presentarla al CEN

implementación.

una alternativa en la SNO para

y  la CP y luego lanzar campaña de

SOBRE EL VIII CONGRESO DE LA CCP

1. Implementar la directiva de la Secretaría Nacionz^l de
Masas.

2. Elaborar mociones al Congreso. Encargar a la SNM, la
Comisión para Congreso CCP y a algunos frentes regionales de
manera concreta.

3. Cuestionar la representatividad anti-estatutaria
impuesta por la dirección de la CCP. Organizar nuestras
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delegaciones basándonos en los estatutos y no en la
convocatoria.

SOBRE CRONOGRAMA

Octubre

Campaña por el NO.

Encuentro Nacional de comunidades campesinas y
nativas.

Actos por el aniversario del partido.

Informe del I Taller Nacional de Organización.

Nov iembre

Elaboración de propuestas SNO, BNO y enlaces CEN
en las regiones.

Campaña política. Presupuesto Nacional y defensa
de los derechos del pueblo, ejerciéndolos.

Di ciembre

Elaboración de propuestas SNO, BNO y enlaces CEN
en las regiones.

Campaña política. Presupuesto Nacional y defensa
de los derechos del pueblo, ejerciéndolos.

Enero ^

Aprobación de planes en eventos regionales.

Campaña política.
Febrero

Aprobación de planes en eventos regionales.

Campaña política.

Harzo

JPlenario Nacional de la SNO con Responsables de
l3rgarixzaci6n"¡ cori ei—opj eto de evaluar el plarT
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nacional respecto a los puntos que ya se ponen en
marcha y en relación a los planes políticos y de
asentamiento estratégico.

Marzo — Set íembre

Implementación del plan nacional con metas y
responsabi1idades.

Intercambio de experiencias con visitas de cc. de

una región a otra.

Implementación de las campañas nacionales y
regionales.

Set iembre

II Taller Nacional de Organización, con la
participación de todos los cc. asistentes al I
Taller. Para evaluar la implementación de los
acuerdos e intercambiar experiencias para afirmar
lo positivo y rectificar lo que la práctica nos
recomiende.

21 Octubre de 1993.

k
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IV

Mt?mo NQ 005-93/S0N

De

A

Asunto

Fecha

Secretario Nacional de Organización
Célula de Formación

El que se indica.
21 Abril 1993

Por encargo del CEN se te solicita de manera inmediata
nos alcance la formulación del Plan de la Escuela Nacional
de Cuadros del Partido; instrumento importante que
necesario construir.

es

Adjunto a la presente, la propuesta preparada por
Anibal y la que he avanzado en preparar, como materiales que
pjuede ser base parzi la discusión.

Aprovecho para informarte que la Escuela Regional de
Los Libertadores Wari? se realizará indefectiblemente del
al a de Mayo.

Hipólito <¿püS 7Á<JO
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Primer Taller de Teorfa Marxista

Reconceptualización de la Estrategia de Poder
Popular

/

Serie: Teoría política
Materia! Estudio

J ■

Teoflia del Estado
■'#

*  K. ■

Mayo, Junio, Julio de 1993

■4-

Corriente Socialista del PUM
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PRESENTACION

En jos últimos meses un equipo de militantes de la Corriente Socialista decidimos
poner en marcha un Taller de Estudios de Marxismo. Nuestro objetivo es intentar abrir
un debate en profundidad sobre el concepto de poder popular, que configura, cuando
menos en lo declarativo, la piedra angular del programa y la estrategia de! PUM. Este
taller representa, en nuestro concepto, un esfuerzo por superar la formación ampirista y
pragmática, que ha marcado nuestra experiencia política, llevándonos de un lado a otro,
en bandazos de circunstancia. Si no queremos ser arrastrados por aquellos que ahora
confiesan que ya no les interesa el marwsmo porque ya no es moda, demostrando que
la superficialidad no es sólo patrimonio de los políticos de ¡a burguesía, es fundamental
que prestemos la mayor atención a la ta.fea de reactualización y rearme teórico en
defensa de los principios más caros ,al socialismo revolucionario. No pretendemos, por
cierto, otra cosa que producir un acercamiento, desde el terreno de lucha de clases, a
la realidad sobre la que nos proponemos actuar. No estamos interesados en perdemos
en la especulación de ideas, pero tampoco vamos a sometemos a la cómoda excusa de
la 'desidiologlzación®, para escapar de la necesidad de tener una visión global del curso
de los acontecimientos, pretendiendo que ia vida son un montón de hechos aislados
que no pueden ser sistematizados;

Lima, 30 de julio de 1993

Taller de Estudios de Marxismo

Corriente Socialista del PUM

El taller ha sido dedicadó a la reconceptualización de las tesis sobre, el poder
popular, que hasta hoy no ha podido traspasar los linderos de la fórmula general, a la
que todos invocamos sin estar necesanauTiente refiriendo a lo mismo. Para hacer
práctica una idea política esta debe ser meridianamente dara. Esto, vale para las
consignas y las tácticas, pero es mudio más importóte en la estrat^ia y programa,
donde la confusión es la madre de todas las par^isis y frustraciones. Para recorrer el
duro camino que nos lleve a precisar todo lo que queremos decir cuando convocamos a
luchar por poder popular, nos hemos dado un esquema de trabajo que desarrolla las
tres teorías: sobre el Estado; sobre la revolución; y sobre el conflicto y la guerra. Ahora
damos cuenta de lo^canzado en tomo al primer tema y los militantes que revisen este
texto se darán un^ no<^ón jde hada donde apuntsunos. Aunque algunas cosas puedan
sonar conocidas, a nosotros nos paredó que era ineludible volver sobre éllas y
garantizar que todas las preocupadones del (lectivo fuesen tomadas en cuenta. Esto
nos ha tomado un largo tiempo, y aún así hay puntos que todavía mantenemos en
debate y que se retomarán a la luz de los c^ítuios siguientes. Como hacemos en este
momento, lo de cada secdón de este primer taller será publicador, tratando que ;
muchos más compañeros nos acompañen en esta tarea de recuperación y revaioradón
de nuestra filiación maodsta.
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Es ja sustancia de la cuestión del poder; en SU contenido trata de;
.  ' . av' . 'ji

' ?•
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Las formas como jas clases se organizan para ejercer poder. " V
Los medios (instituciones) de que se sirven para sus propósitos. ■, / ; - v,v - V ,
El proceso a través del cual se monopoliza la violencia. ^ ^

B) TEORIA DE LA REVOLUCION w Vr £
-. , V-iy-'^ •" ■J'* -'m;; a

Trata del proceso del cambio social y del surgimiento de nuevos poderes de
dase en reemplazo a los existentes; -

,;• 4, - La base material que hace: posible plantearse e! cambio social y el
££ derrocamiento del viejo poder. ^ . "Wn

y  ?■ - Como las clases hasta ese momento dominadas, dan nacimiento a un nuevo
Estado y a una institucionalidad que les es propia.

-  La manera como nace una vioiencia nueva desde los que carecían de poder.

C) TEORIA DEL CONFLICTO Y LA GUERRA

Es la ciencia del combate, de la disputa violenta y resolutoria, de la
confrontación de voluntades e inteligendas, para resolver el control del poder.

• • V'
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í- í;' Teoría del Estado i

ASPECTOS CONCEPTUALES ' ̂
%

1.- DÉFINICJON MARXISTA DEL ESTADO
''-y/

EL ESTADO ES LA DOMINACION DE GLASÉ ORGANIZADA

Se deben tomar en cuenta dos temas en la definición: ; í. :

a) Dominación de clase: es la concentración del poder político (dictadura) en
manos de una parte de la sociedad que se impone sobre los otros.'

'  . •. 'V' , .

b) Organización estatal; es un sistema de instituciones que responden, a ■
través de individuos: gobernantes y representantes; funcionarios; militares y
policías; a un determinado contenido de clase. , í •:

2,-ELEMENTOS QUE ORGANIZAN EL ESTADO

EL ESTADO ES UN CENTRO Y ACTOR DE LA LUCHA DE CLASES

Los elementos en función a ios cuales se organiza todo Estado (población, temtorio,
ejercicio del poder); no son abstracciones como pretenden fas ciencias políticas
burguesas, sino constituyen realidades concretas:

a) Población: no existe como mero conglomerado de gentes, sino como una
estructura dé clases, donde unos son dominantes y otros dominados. La
dase que ejerce el poder no es homogénea, existen núcleos que iípponen su
hegemonía y otros que aparecen en una posición de subordinadón. Además
hay un ̂ cho espacio de dases y grupos sodales intermedios, entre los dos

•  polos principales. El Estado logra un mayor o menor "reconoclmiénto sodal*,
en ta medida en que, respondiendo a un interés de dase específico,
normalmente minoritario, hace que capas intermedias y dominadas viver) el
malentendido de identificarlo como propio al sentirse ganados por políticas

partidpativas y aún por determinadas ideoibgías
''®i'9'ón, efe). Un Éstado que pretenda e)Qstir sobre un débil

reconoamiento social", estaría obligado a basarse en un alto gradk) de
represión.
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b) Territorio: no es un simple trazado de límites geográficos, urt mapa como ei
que se les muestra a los niños en los colegios, sino que se trata de un
conjunto de lazos políticos, económicos y culturales , que se dan entré
personas, a su interior. El territorio es un espacio de autoridad, en el sentido
de vigenda de un régimen político determinado y de centr^ización de la
violencia. Es además un mercado. Y es una lengua, costümbres y creencias
anaigadas entre la gente. Sobre esta base cobfa asiento el Estado como

/  entidad material.

c) Pod^ poiftico: se puede entender a partir de todo lo anterior, como /a
dominación que una dasú ejerce sobre una población concreta en un
territorio histórico concreto.

3.- EL ESTADO COMO MAQUINARIA DE PODER '
-v!'?'

EL ESTADO ES UNA FUERZA PUBLICA QUE YA NO ES EL PUEBLO MISMO

El Estado es una maquinaria hecha de Individuos concretos, que se subordinan a
finalidades más o menos pemtanentes. La fuerza del Estado se ejercita, cualquiera sea
su conducción (gobierno) a través de seres humanos organizados en entidades de
naturaleza coercitiva y administrativa. Lo que es esencial al Estado como maquinaria,
son las fuerzas armadas, la policía y el funcionariado (o burocracia). Cada una de estas
Instituciones se ha ido complejizando y tecnificando a través de la historia. En la
actualidad la "fuet;2a pública* incluye estructuras sofisticadas de inteligencia,
comunicación social, participación en la economía, que amplifican y modernizan el
poder estatal, pero no cambian lo esencial de su naturaleza expropiatoria del poder a las
mayorías oprimidas.

4, REGIMEN DE ESTADO Y GOBIERNO

Siendo un poder de dase organizado, el Estado se representa a los ojos de la gente, de
un lado como una forma de régimen (diferente a otras), y de otro lado como un gobierno
concretó (personas, partidos), responsables de su conducción.

El régimen de Estado: es la forma como se constituyen,funciona y regula, la
instirijctonalidad del Estado. La évolucióri histórica de las distintas
s^edades muestra que se han sucedido un elevado número de variantes de
'tipo de régimen* o 'sistema de gobierno" (con algunos prototiposj.Muchas de
estas formas h^ desapareado para ser reemplazadas por otras más
eficientes para el ejercicio de la dominación, otorgar mayor solidez a laCDI - LUM
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b) El gobierno: es ta gestión de la maquinaria "pública, encamada en un grupo
humano y riormalmente en una política eápecííicá. En isu versión moctema es

_  iJna actividad temporal y generalmente representativa.

5. LAS CRÍSIS ESTATALES; MODALIDADES
a) Crteie de Estado, de poder o de dominación: es aquella en que está

comprometida la capacidad de ejercer poder político bajo las formas como
normalmente se venía haciendo. Es uña tendencia que se de^rroUa en ei

. ^ntido de un d^Uitamiento o pérdida del control, autoridad y
reconocimiento social' sobre personas y territorio.

b) Crisis de régimen o de la insíitucionaiidad estatal: afecta el sistema
org^rzacionai del Estado, las instituciones y las^reglas sobre las cuales
debía basarse su funcionamiento. Es un^ tendencia que va en el sentido del
entrabamiento en la capacidad de dirigir al Estado, cómo una totalidad, al
cufnptimiento de sus fines. Normalmente su resolución conlleva un cambio de

•  instituciones y de roles.

c) Crisis de gobierno: se refiere a aquellas coyunturas en las que está en
juego la unidad del grupo humano que gestiorra el aparato estatal y/o la
viabilidad dé las políticas que se proponía llevar adelante.

■ t

11, ASPECTOS HISTORICOS

. 1CONSTANTES EN LA EVOLUCION DEL ESTADO

PRODUCTO HISTORICO PRbPIO DE LAS SOCIEDADES -DIVIDIDAS EN CLASES, QUE SE HA IDO PERFECCIONANDO COMO CENTRO DEL
PODER

En el proceso que vá desite las primeras sociedades organizadas en las que se impone
te dornrnacjon de una dase sobre otras hasta te época actual, el Estado como institución
Clasista, en medio de su evoludón, ha marcado algunas constantes históricas centrales:

a) El Estado surge de te sociedad y tiende a separarse e Imponerse sobre ella.
b) El Estado se fundamenta en te monopolización del poder armado y en ei

^ de^rme consiguiente del resto de te sociedad Esto implica te consagradón"
de te reserva de te capacidad de violencia en manos de te clase dominante. "
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El Estado es un órgano de represión y control social; pero también es uno de
r^uiación de conflictos. Esto es expresión de la doble. necesidad de
asegurar su autoridad y de conseguir 'reconocimiento social". Además por el
hecho de existir contradicciones y agrupamientos en el seno mismo, de
clase dominante, el Estado debe ser espacio para evitar una guerra abierta
entre sus partes y estableoer-^alguna forma de reparto de poder entre
mayorías y minorías. En la sociedad burguesa cu^do los partidos del
proletariaao y los sectores populares han llegado a conformarse como
minorías más o menos significativas, les ha sido permitido ocupar pequeñas
porciones de poder, a condición de que esto implique la renuncia a pugnar •
por todo el poder o un poder nuevo.

El Estado tiende a alcanzar la máxima cerítralización del territorio, anulando
y. de ser posible, erradicando las diferencias y panicularidades nacionales,
étnicas, lingüísticas y culturales que existen en sus marcos onginales. El
Imperio como forma ésíatal orientada a la conquista de territorios apuntó a
imponer Ta homogérteidad que más convenía y más se parecía a la metrópoli.
En algunos oasoS ésto implicó el exterminio y en otros el sometimiento de los
grupos humanos no hégemónicos. La forma de Estado republicana no ha
eliminadó está v'ocációri centralista, en éste caso en fundón a ios objetivo§
de la burguesía, aunque en determinadas circunstancias la lucha de las
poblaciones con afitoridad sobre porciones del territorio se .ha expresado en
un cornpromiso dedaS partes dando origen a la Federación, que es una
renuncia ejqjresa a la centralización absoluta.

2.- VARIANTES DEL "REG!ll»ÉN DE ESTADO" A TRAVES DE LA HISTORIA

CADA FORMACION SOCIAL HA TENDIDO A EXPRESARSE EN NUEVAS
MODALIDADES DE ORGANIZACION DEL ESTADO CADA VEZ MAS

•PERFECCIONADAS'. SE CONOCEN "MODELOS HISTORICOS" QUE SON LOS
i. QUE MEJOR EXPLICAN LA EVOLUCION DEL APARATO ESTATAL.

a) La sociedad esclavista es propiamente la alumbradora del Estado, como
entidad separada y enfrentada a la sociedad, a la que suponía representar.
Su 'modelo* rr&é acabado, lo logra el imperio Romano, que era un Estado
multirracionai, hegemonizado por la clase 'patricia* (nobleza), dirigido por un
emperador que se apoyaba en un vasto ejército: una masa plebeya, sin
privilegios y derechos recortados; y una fuerza de trabajo esclava, sometida
por la violencia. En las sociedades prehispánicas y prefeudales de América,
los Estados más "perfecdonados" fueron el imperio Incaico, Azteca y Maya,

• que habían logrado un alto grado de centralización, sci>re una "base militar, y
¡  una inmensa movilización de fuerza de trabajo.

V
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El 'r^elo* característico de la sociedad burguesa es el Estado del tipo
. repupícano representativo^ "formalmente democrático", que nace de la
abolición de todo "derecho de Estado" (lazos dinásticos, encamación de Dios
sobre la tierra) y en reemplazo introduce los conceptos de representación
temporil ante el poder, electividad de cargos, y organización en partidos
poiítiwí; Entre los datos que este.sistema incorpora se'encuentra la llamada
"divisiór de poderes"; es dedr se hace por primera vez ejqjlícita la posibilidad
que distntas fracciones de la clase dominante, y aún sectores de las clases
subordiradas puedan compartir espacios limitados de poder. El otro punto
notable el progresivo reconocimiento de ciudadanía para capas cada vez
más ampias db la población, lo que supuso sucesivos avances en el derecho
a! voto, qje supusieron conquistas democráticas efectivas: sufragio del "bajo
pueblo" (ío exigencia de una reñía y pago de impuestos), voto para la mujer,
voto para as minorías nacionales y étnicas, etc.

La burgu®ía ha hecho del sistema republicano la forma más sofisticada de
dominaciór, logrando que en sus ejqjresiones más avanzadas conquiste un
fuerte 'recaiocimiento social". Esto no modifica el hecho de que, en esencia,
la. "república ctemocrática" sea siempre una dictadura, es decir que tras ella
haya una dase que domina y oprime a otras. La institución innovadora dé ,1a
democracia bjrguesa" es el parlamento, que en la historia de las

revoluciones burguesas fue el órgano de la reivindicación de la soberanía
popular frente a los reyes y la aristocracia del viejo régimen, y que en el
criterio de las ciendas políticas resulta la instancia de mayor y más diversa
representación. Sin embargo, la asamblea parlamentaria ha ido qúedariclo-
ubicada en diversas relaciones con el ejecutivo.centrad, según como fuese lá
organización del Estado en cada caso. Son estas variaciones las que
permiten clasificar los casos históricos más relevavites del régimen burgués
republicano: •

*  " • ■

La sociedad feudal se instala sobre la destrucción de parte de las, fuerzas
productivas engendradas en el período anterior, y desorganizando las formas
estatales más avanzadas. Las invasiones bárbaras abatieron un siíema
socio-polítíco superior, que sin embargo era víctima de su propia decadencia.
Se descompone así la centralidad y unidad estatal, reemplazándolos por
poderes locales fuertes, fundados en la propiedad de la tierra y la
searidumbre de los trabajadores agrarios. El rey hacía reposar su autoridad

;sn los señores, lo que sin embargo era fuente de contradicción en la
recaudación de impuestos y en las alianzas militares. A! evolucionar los
métodos de producción y quebrarse la influencia "universalizadora*-de. la
iglasia, se fortalece el poder centraKiacional encamado en él rey, y decaen
las noblezas regionales. El punto mas alto dé la institución estatal se logra
en este segundo momento con el sistema de monarquía absolutista, que en '
tomo a la figura del monarca, recupera, desarrolla y consolida el principio de
Estallo único y nacional.
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- monarquía constitucional (Subsista !a figura del rey como
supuesta representación de "lo permanente* de la nación, pero el
pariamento elegido está investido de *la representación del
pueblo". Mediante su mayoría define las políticas del Estado,
nombra y revoca al gabinete con fundones ejecutivas. Inglaterra)
- república parlamentaria (En este caso la asamblea de los
representantes es quién nombra y revoca al presidente, que ocupa
un rol semejante al del rey inglés, aunque se le asigna la
respons^ilidad de proponer la jefatura del gabinete, que puede o
no ser aceptada por ei Congreso. Italia)
- república presidencialista (Se concibe más bien corno una
balanza" entre la presidencia y el parlamento, elegidos cada quién

por separado y por lo mismo titulares de "mandato propio*. Los
poderes del presidente deben ser controlados por las cámaras, las
que disponen de atribuciones sobre el gasto y la inveíigación de
denuncias públicas. Estados Unidos)

En América Latina, el tipo de república que ha prevaleddo es la que
TOrresponde a un presidencialismo exacerbado, en el que hay una falsa
"balanza" y el ejecutivo personalizado concentra normalmente los más vastos
poderes.

En la crisis de la ̂ sociedad capitalista, en circunstancias cuando está
planteada la necesidad de garantizar la dominación de ciase y enfrentar la
amen^a de ios trabajadores y todos los oprimidos, se han creado
condiciones para el • surgimiento de regímenes de excepción, cuya
característica es desbordar las reglas y principios de la "democracia
representativa", concentrando los poderes en la instandá ejecutiva y en la
cabeza del Estado, recortando la "ciudadanía" de la población, ,con el
arguimento de la defensa del orden. Todo régimen de excepdón se apoya,
de manera abierta o disfrazada, en el aparato armado del Estado, lo que no,
es otra cosa que una demostración práctica de que en última instancia el
poder no es otra cosa que un poder sustentado en el dominio de las armas.

La historia de la mayor parte de repúblicas burguesas ha registrado una
sucesión de alteradones e interrupciones," dando vida a regímenes
excepcionales de diferente naturaleza. Algunos de ellos muestran un

- componente puramente militar, en la que los jefes de Jas instituciones
armadas se adueñan del poder e instalan una dictadura directa de los
cuarteles. En otros casos se descubre una asociación entré una presidencia
.fuerte, eventualmente de origen electoral, y los militares, suprimiendo toda
pretendida independendencia o clausurando directamente a! pariamento. El
ejemplo clásico de esta conducta es la determinación de Napoleón Bonaparte
de clausurar el Congreso y constituirse en dictador en la Francia post-
revolucionaria y que se repite con el autogolpe de su sobrino en 185D.
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e) En una situación límite puede dars;^ e! caso del surgimiento de gobiernos
populares o de izquierdas, en el marco del Estado burgués. La clase dé los
capltdistas ha demostrado que puede ser capaz de ceder ía gestión estétal
(gobierno) a representaciones políticas que, en prindpio, están fuera de su
control directo, a condición de conservar los verdaderos elémeníos de poder
real, dentro y fuera de los límites formales del Estado. Detrás de estas
coyunturas se han labrado previamente profundas crisis de dominación que
no han podido ser revertidas preventivamente. En los años veinte, se -
conformaron, en varios países be Europa, gobiernos de partidos "srxialistas",
que intentaron ser los "mejores demócratas* frustrando las aspiraciones
revolucionarias del pueblo que vieron que no se adoptaban las medidas
sociales que reclamaban, y aligaron a su vez el terreno a la reacción
desembozada. En la década siguiente lograron ascender electoralmente los
gobiernos denominados de "frente popular", coaliciones de partidos'
democráticos burgueses, socialdemócratas y comunistas (España y Francia),
que intentaron canalizar el espíritu de rebelión de las masas. El fin¿ de estas
experiencias fue trágico. Las derechas fascistas conquistaron el poder en
España luego de una sangrienta guerra civil, y en Francia se preparó el

:  terreno para la victoria de Hitler.

íEl fascismo es un caso singular del régimen de excepción en el qué la
contrarrevolución burguesa organiza una fuerza de masas para desarrollar la *
lucha contra los trabajadores y el pueblo que han ganado posiciones contra el
viejo sistema. El fascimo apunta, en su programa, a la esíatización'y J
militarización completa- de la sociedad, sustentada en la derrota y ; á
^lastamiento de toda expresión independendiente del pueblo y la
cancelación de las instituciones republicanas tradicionales. La idea de
Mussolini de regreW a la gloria de la Roma histórica,"o el delirio hitleriano
sobre el-milenio del lll'Rerch, reflejan la ideología de la victoria reaccionaria,
que siempre se pretenderá definitiva y tendrá la aspiración a perpetuarse a
través de un régimen de control social.

j •

«. • .--5

En América Latina se vivió la dura lección de Chile 1971-1973, en el qué un
gobierno popular, con una participación claramente mayoritaria de los
partidos de izquierda, socisdistas y comunistas, intento realizar un programa
de reformas avanzadas en los marcos de la democracia parlamentaria, y
luegos de ser saboteado sistemáticamente por la burguesía fue finalmente ,
derrocado en uno de los golpes militares más brutales de la historia. En" ■ ■ ' ^
Nicaragua, la victoria política-militar de los sandinistas, íes permitió instituir un
tipo de nuevo poder en reemplazo del viejo Estado somocista. El ejérdto y
los comités sandinistas daban base para una intensa movilización
revolucionaria de bases. Pero el gobierrjo, jaqueado por el imperialismo y su
brazo armado, la "contra", y presionado por sus "adiados" soviéticos, mantuvo
espacios de poder para la burguesía, lo que le permitió reagruparse y tentaf
con éxito la captura electoral del gobierno. V*: •

CDI - LUM



' : ̂ 'V • . ̂ ^

-  .* ..•• '. t'^. . •

■  ,.,. -I';'- -«•■■ ' , t->y4,--;i:-; ' _ ■. ./■?;•■.,-■; ■ . ■. : . -. ..y.-- , ■ - ,^ , ^.-i-
,  ■ -•■?' ;'-,.^v- ' ■ . - • '■ ■ '■'■•: ■■ - , 11 ■ ' s;;y.

vi. ..-^i . .

■Los 'gobiernos populares en los marcos de! Estado burgués', constituyen, en
ensencia, una ^ornalía histórica, que representa una variante del régimen
repuWicano en el que saita a la vista la contradicción entre e! programa de
cambios sociales radicales comprometido por los partidos socialistas e
izquierdistas, y la realidad de tener que conducir la maquinaria estatal
reaccionaria y someterse a sus reglas.- La experiencia histórica ha
comprobado la habilidad de la burguesía para "cooptar" estos gobiernos para
sus fines, bloquear y subvertir sus reformas, y, si les es necesario,
derrocarlos y sustituirlos por una dictadura directa. Lenin explicaba que
mientras mayor era la 'democracia' de la que podía gozar el proletariado
revolucionario en la sociedad burguesa, más cerca estaba del pogrom, o de
la masacre contrarrevolucionaria. La ilusión reformistardel tránsito pacífico
deja el espacio para que las alas más duras de la burguesía se desaten para
restituir la plenitud de su poder.

- Que el proletariado debe organizarse en partido, independiente,
frente a aquellos de la burguesía y de la pequeña burguesía

radica, y pugnar por ganar a su lado a la mayoría del pueblo.
-»Que las masas deben armarse, forjar su propio ejercito y buscar
minar la unidad de la maquinaria armada de la burguesía para
hacer que por lo menos una parte de ella se sumen a la lucha del
pueblo.
- Que el Estado burgués, aún el más democrático y represenfativo,

?- ' " es siempre una miaquinaria de dominación y opresión (dictadura)
t r- i al servicio de la clase de los capitalistas. El proletariado

áp -'r , .y, • revolucionario debe destruida y sustituida por un nuevo Estado,
.  i> que es el propio pueblo organizado y en armas.

■  , . ' ̂  ^ . En 1871, la heroica rebelión de los comuneros de P^ís, que desconocieron
^ -7 ' , toda autoridad sobre ellos e instituyeron una asamblea del pueblo con todos
-f los poderes, llevó a Marx a declarar que 'por fin' teníamos la nueva forma de

Estado, ya descubierta. El Estado de tipo comuna cuestion^a el ejército
permanente y la burocracia privilegiada, e instituía en su reemplazo órganos-.

y  del pueblo movilizado, convirtiéndose en la expresión concreta de la
dictadura dd proletariado, que siendo una nueva dominadón de clase, no es
ya un Estado en el verdadero sentido de la palabra.

■: Vi ,

4

f) /y estudiar las revoludones populares de! siglo pasado, Marx adivirtió '
daramente la inconsecuencia dé la burguesía frente a las propias
necesidades de transformación democrática y nacional, que tenían aún que
realizarse para despejar el camino al desarrollo de tipo burgués, y su espíritu
trddonero que la llevaba inevitablemente a enfrentarse a los trabajadores ,
cuando •creía necesario detener ei Impulso de la revoiudón. Ei autor oel
'Memifiesto Comunista', planteó entonces ¡a tarea de organizar un nuevo tipo
de revolución, que reconociera las siguientes tesis básicas:

-  ■sií'í'
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g) La Comuna de París abre e! gran período histórico de las revoluciones
modernas que alcanza su primera gran victoria en. Rusia de 1917. En
adelante era posible creer que los trabajadores y las masas oprimidas de!
pueblo ~ podían constituirse en poder alternativo y sustitutivo ^ de la
burguesía. Cómo ser un poder frente a otro, pone sobre el tapete la cuestión
clave de la resolución de la dualidad de poderes que toda revolución
engendra como parte de la disputa entre clases antagónicas. Ante el viejo
Estado" y el sistema de dominación imperante, emergen los nuevos órganos
de la revolución que aspiran a ser un Estado nuevo. Si la burguesía logra, ya
sea, destruir o corromper á esta institucionalidad embrionaria., recuperará su
dominio completo de la siíuadón y acabará la amenaza revolucionaria. Si el
nuevo poder prevalece, hará volar en pedazos el viejo orden.

Pero aún derrotado el viejo Estado, descabezada la dominadón burguesa, la
lucha hacia una nueva organización política-social prosigue en ios términos
de cofrio se conquista la continuidad de la revolución, frente a todas las
amenazas de reversión y degeneración. La aparición del'fenómeno del
régimen de partido-Esíado, ta! como se ha conocido en este siglo, fue
normalmefnte un hecho posterior a la ola revolucionaria y al debilitamiento de
las estructuras de poder de masas, asambleas^ y consejos del pueblo. En
esencia encam^a un híbrido histórico;* que tenía a la vez. el signo del reflujo
de masas, de la burocratización de las direcciones y el aislamiento hacional;
y al mismo tiempo, un grado de resistencia a ceder las conquistas
revolucionarias 'originarias a la presión de la burguesía mundial. La
experiencia reciente ha confirmado que este tipo de régimen, por más que,
haya podido durar largo tiempo, no tiene las condiciones para sostenerse en
forma indefinida ante la tenaza del pueblo excluido y del cerco imperialista
•Internacional. - -

íH. el estado en el PERU

1.- CARACTER DEL ESTADO r; - >

EL ESTADO BURGUES SEMICOLONIAL, ES EL HOY EXISTE EN EL PERU. Y QUE
ES BASICAMENTE COMUN A AMERICA LATINA, ES LA PROLONGACION DE
AQUEL SURGIDO DE LA DESINTEGRACION DEL VIEJO IMPERIO COLONIAL

ESPAÑOL Y LA VICTORIA INDEPENDIENTISTA DE LAS ELITES CRIOLLAS. QUE
LES PERMITE EMERGER COMO LA CLASE DE LOS PRÓPIETÁRIOS NATIVOS.
INSCRITA BAJO NUEVOS LAZOS DE SUBORDINACION A LAS POTENCIAS

INTERNACIONALES HEGEMONICAS DEL MOMENTO.
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1.1. Definición^
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a) Es un Estado burgués, porqué los intereses sociales a los que ha servido
históricamente han sido, primordiaimente, ios de aquellos cuya propiedad
sobre ios medios de producción e intercambio les ha permitido realizar una
acumulación de capital {muchas veces en el circuito de la economía extema,
como burguesía exportadora-importadora). Para el Perú, el período del guano

V  consolida ese curso burgués, hace emerger las primeras grandes fortunas, y
'  I':'-'. ,, logra otorgar rentas a favor del Estado. Es esta etapa la que cierra ej ciclo de

;  la lucha de caudillos rriiiitaristas, confiere fuerza al poder central y lleva a la
conformación de! primer partido político: civilismo. Desde entonces es
indudable que el poder político ha sido un instrum.errto de los grupos

.  económicos más poderosos y que los csmbios de hegemonía entre
;  fracciones de la clase dominante se han reflejado en su seno.

i:. ''- , y-í

#■ ■
Durante un siglo y medio, la vigencia y maduración de un Estado de base
burguesa, no negó sino por e! contrario halló la forma de coexistir y
complementarse con un amplio espado económico precapitalista o
semifeudal, en el que la dominación est^a a cargo de terratenientes y
gamonees. Mientras en el ámbito nacional se est^lecía un ciaro predominio
de los interéses capitalistas ligados al mercado exterior, y esto daba.el
carácter de dase del poder central la misma burguesía y su Estado hadan
reposar su control de la pobladón campesino-indígena y de amplios
territorios, en poderes locales fuertes, sustentados en la propiedad de la
tierra. Este esquema de alianza y reparto de poder se resquebrajó con la
reforma del latifundio y los esfuerzos por modernizar y expandir el Estado.
Sin embargo, el sistema de poder difundido hacia la base, mantiene fuertes
remanerrtes y tiende a recrearse cada vez que el Estado central es Incapaz
de poner orden por él mismo.

t  ■ ■■:

.  , 4 ' - '4 ■ ^ -V --.r- . ■ - ■ •■r - -. , ' y, yy:,
V, i-, ■ ■ . -■.' • , i, ••
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puede anotar los casos de Puerto Rico y, más recientemente, la operación
norteamericana sobre Panamá.

I

b) El Estado ooíonial, que existió arttes de la independencia, era, en lo
fundamental, un poder impuesto desde fuera y sostenido militarmente; un
sistema de dominación de clase, cuyo centro estaba en la metrópoli. Lo que
se define como el Estado semicolonial nace en el proceso de la.
independencia, conquistando una soberanía formal e instaurando el poder de
una clase con asiento interno. Sin embargo, por debilidades constitutivas, la
burguesía nativa se plegó al imperialismo más moderno y ejq^ansivo,
reemplazando, en buena cuenta, un amo por otro. La semicoionialidad

■  supone la e)dstencia de una dominación conjunta entre la burguesía de fuera
y de dentro, y por lo mismo una modalidad de soberanía limitada, por cierto , í ̂
no exíenta de cierto grado de contradicciones. Algunos países han sido
encuadrados en mecanismos neocohniaies de virtual anulación de los'

.  : margenes de autonomía política relativa del Estado. En América Latina se. i
y  . .1 _ . I. ■ . !-•- .r . . . . ., ■ í"
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1.2. Carácteres Generales

a) El -Estado burgués semicolonia!, además de existir como dominaciórt
organizada de clase dentro de su íerritone, debe también ordenarse con la
referencia de la dominación imfíeriaiista externa, frente a la cual dispone de

'> una soberanía formal y limitada. El.carácter de clase de !a burguesía nativa:
^  dominante, interna y dominada desde el exterior, determina conductas hasta

cierto punto oscilantes, y que van desde conflictos parciales con la metrópoli,^
con las banderas del nacitjnalismo burgués, hasta el entreguismo y la
obsecuencia. Lo que la historia enseña es. que estas burguesías no son
capaces de llegar hasta la ruptura con el imperio y la creación de un Estado
independiente y soberano. Y esto .se explica porque, desde sus orígenes, "
esta clase se inclinó a la ganancia rápida, a vivir a la sombra del capital
extemo, y a, temer por sobre todo el despertar de la multiplicidad de reclamos
sociales de ios oprimidos y excíuído§.

, y b) El regimert de Estado, establecido por ios fundadores de la independencia,
suponía que los pueblos de América Latina debían constituirse en repúblicas
representativas, con un fuerte liderazgo presidencia!, y en las que el

,  parlamento resultaba un aparato complementádo y mediatizado. Las
repúblicas ideales, preñadas de lirisrno liberal, en cuya base se escondían los

.  , grupos de poder conservadores y retrógrados, parales cuales los únicos
derechos que merecían existir eran ios propios, se Introdujeron como un

.  * . " - trasplante de la experiencia occidental, elevada a la condición de modelo
'ndiscutible. En este copismo, que echó a un lado las tradiciones

■> . - organizativas de los pueblos, se gestaron instituciones con escasas '"afees
predas y Estados 'no suficientemente perfeccionados* en la lucha de clases.

,: Las constituciones fueron la plasmación de intenciones que no se verificaban
.  . en la realidad concreta. En teoría constitucional, por ejemplo, el parlamento

debería ser el órgano de mayor representación y e! canal de expresión de las
.  diversas minorías. Pero en nuestros países ha sido rñás bien convertido en el

espacio en el que se manifestaban los intereses mezquinos de los políticos y
abogados del sistema, y en un rpero reírazador decisiones, sin poder real. El

.  régimen de Estado ha sido débil-e inestable en casi toda América Latina,
•  recayendo sistemáticamente en-formas excepcionales y dictatoriales

abiertas. En vez de privilegiar la. formación de partidos y representaciones
propias la dase burguesa y el imperialismo han optado por relacionarse con
un poder más concentrado y personalizado (caudilios civiles militares), !o que
implica su poco.afecto por las 'formas democráticas'.

>

c) El Estado realmente existente en nuestros países no puede ocultar ni
.  enmascár su esencia como maquinaria militarista-burocrática. La institudón

.4. rhilitar no se ha limitado a responder a ios requerimientos de orden
planteadas por la burguesía y sus gobernantes, para tomar, por cuenta
propia, detenninaciones de intervenir sobre ei Estado, cuando, en su opinión,

^ ios políticos no son capaces de cautelar el orden y la segundad del sistema.

-1,. '■ - *f
■  ' '. .y
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La ideoiogía .de ia segundad nacional ha alcanzado ei rango de filosofía
militar, y es mediante ella que ^ sustenta la tesis de que las Fuerzas
Armadas son garantes de objetivos superiores de largo plazo, que van más
allá de dónde pueden llegar cualquier programa partidario. En nombre de
estas concepciones,.las distintas corrientes que existen entre los militares y
que reflejan los puntos de vista que se expresan en la sociedad, tienden a
soldarse y homogenizarse en sus puntos fundamentales, ^ nfargen de los
conflictos de poder interno y manejo táctico, que puedan aparecer en sus
filas. La burocracia y tecnocracia de Estado, que con la modernización de los
procedimientos ha afirmado intereses y elementos de poder propio, actúa sin
embargo en e! juego de políticos y militares en la conducción de gobierno,
como un factor complenientario.

d) El Estado burgués semicoloniai es históricamente exdusionista. La
independencia reproduce de la colonia el desconocimiento de ciudadanía de
la población indígena y el maltrato a los negros herederos del esclavismo.
Esto, para algunos países de América Latina equivalía a marginar a su parte
mayoritaria, mientras que en otros. representaba afectar minorías
'significativas. Sólo en ciertas partes del continente ios colonialistas aplicaron
el exterminig masivo y virtuaimente-hicieron desaparecer la continuidad con
la población onginaria. Los Estados de las élites criollas, intentaron negar que
frente a ellos ewstía fracciones étnica, nacional y culturalmente diferenciada
que aspiraban a soberanía y: derechos propios. Construyeron así un Estado
anti-ihdígena, con ingredientes racistas, y engrendraron frente a ellos
reivindicaciones abiertas o latentes. El paso del tiempo ha ido reduciendo los
aspectos jurídico-formales de la exclusión. Por ejemplo en el Perú de 197S,
se reconoció el voto para los indígenas-campesinos. Pero no se han resuelto
las cuestiones económicas, políticas, sociales y culturales, que son las
definitorias. La existencia del problema indígena, dá pié para el desarrollo de
los movimientos indigenistas, ios. que si bien pueden partir de principios
legítimos, también puede hacerse sectáreos y auto-excluyentes. dependiendo
de su conducción política.

La capacidad del Estado burgués semicolonial para mantener pleno control
de población se encuentra restringida, por íactores que se relacionan, en
primer lugar, con la posibilidad dé movilizar recursos, en tanto se trata de una
institución relativamente pobre, de escasa recaudación y limitado poder
redistributivo, lo que no es sino el resultado de tener que compartir parte de!
excedente generado, con la burguesía imperialista. En segundo lugar es claro
que se ha alcanzado un débil reconocimiento social al sistema, a los partidos
y las personas que lo encaman, lo que los hace fácilmente vulnerables.
Finalmente juega de manera importante la subsistencia de poderes locales,
significativos, la mediatizada integración temtorial y la persistencia del
llamado problema indígena.

. *

!
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En un escenario de fuertes desigualdades sociales y ante un régimen de
Estado escasamente legitimado, el poder burgués tiende a ser visualizado
como un poder personal (la 'buena política" depende de las cualidades del
individuo o caudillo), y el funcionamiento de la maquinaria pública oscila
desde la noción de Esíado-gendaíme (el orden por la fuerza), hacia la de
Estado pcpuüsta-clientelistá (la atención asistencia) de los más pobres que
pretende su neutratización política). Estas variantes de conducta pueden
manifestarse juntas y combinadas, es decir no son necesariamente"
antagonistas, como puede verse en el actual gobierno de Fujimori.

f). El Estado burgués semicoloniai ha debido finalmente encarar las tareas de
integración y articulación térritonal. En América Latina el grado de resolución
de esté problerna es bastante desigual. En si Perú, sin embargo, se
marfifiestan una de las mayores distorsiones, debido a la altísima
centralización capitalina, que ha creado como contrapartida un fuerte
resentimiento regional. El gigantismo limeño es reflejo de la propensión de la
gran burguesía, incluso la de origen provinciano, a concentrar sus más
siginificativas inversiones y al rol que la quedó asignado á Lima como nexo
geográfico con el imperialismo. La descentralización es una reivindicación
burguesa limitada, que en teoría debería ser perfectamente realizable en los
marcos del actual Estado, sin embargo el triste destino de la Vegionalizadón'
aprista muestra que aún tareas dé está magnitud fracasan en las manos de
una clase dominante sin perspectiva de futuro.

2.- INESTABILIDAD DEL REGIMEN; CAMINO A LA CRISIS DE ESTADO

LOS ULTIMOS 30 AÑOS SON LOS DE UNA CRISIS ECONOMICA- SOCIAL LARGA
BAJO EL RIESGO DE UN POSIBLE DESÉNLACE EN UNA CRiSÍS ESTATAL-
GENERALIZADA, QUE FINALMENTE SE ABRIO EN EL CURSO DÉ LOS 80. v

2.1. Prolegómenos

a)

P

Los años 60 comienzan con la evidencia de . una clara tendencia al
agotamiento de las economías de eígx)rtación, de! auge al derrumbe de la
pesca y la declinación consiguiente de los precios de la p/oduocion minera
del cobre; lo que, a su vez. hace nacer herido de muerte el programa de
industrialización por sustitución de importaciones, que debía sostenerse ert
abundancia de divisas. De aquí quedan establecidas las premisas de una
recurrente erigís de reproducción"del capitalismo en la que la curva de ahólto-
inversión ingresa en pendiente, lo que pudo ser transitoriamente salvado con
deudas, que, en definitiva, harían más comprorneíida la insuficiencia de los
recursos disponibles en el país.

»• ,
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b) El primer gobierno de Belaúnde tradujo el ascenso político de las élites
burguesas modernizantes e industrialistas que buscaban ampliar la base
social de! Estado con !a cooptación de sectores medios y populares,
visualizados como consumidores y sostén político. El proyecto belaúndista,
sin erribargo, , sucumbió muy rápidamente a su inconsecuencia y al fuerte
condicionamiento del departamento de Estado norteamericano que, por
entonces, buscaba guiar los destinos de los reformismcs latinoamericanos.
La contradicción entre el ejecutivo y el parlamento, aparecía como un
conflicto entre reformadores y grupos tradicionales, con la peculiaridad que el
APRA había tomado su lugar con estos últimos. El gobierno de una
burguesía débil y timorata, fue arrastrado a un entrampamiento político, en la
hora en que se agravaba la crisis económica y social. Sectores sindicales y
carripesinos avanzaron en fuerza organizativa e independencia política. El
fenómeno anticipador de la guerrilla del 65, fue, a pesar de su inviabilidad
militar, un dato clave de los riesgos que se iban planteando sobre ei sistema
en su conjunto. Las Fuerzas Armadas fueron las que mejor apreciaron la
significación estratégica de estos procesos y se propusieron hacerles frente- a
través de la acción golpista de 1968, que respondía a la nueva concepción de
seguridad asociada a desarrollo, y a la necesidad de actuar de inmediato,
previniendo ei estallido de procesos revoiucionarios.

c) El gobierno militar 1968-1980, es un claro caso de régimen de excepción, con
elementos de dictadura institucional de las Fuerzas Armadas, e ingredientes
bonapartistas (caudillismo presidencial), especialmente er? el tramo
encabezado por Veiasco. Este gobierno pudo alinear a los uniformados.

■ * porque dentro de ellos se había establecido un consenso sobre la urgencia
de producir cambios estructurales para evitar un estallido social. Se intentó
hacer "por arriba*, algunas de las más urgentes demandas de los de abajo,
.en particular en lo referente a) tema de ¡a eliminación del latifundio y reparto
de la tierra; reducción de la presencia del capital extranjero en la economía,
especialmente allí donde habían denunóia de violación de soberanía:
modificación de la legislación laboral* etc. Los militares ensancharon la
presencia del Estado en la sociedad y se propusieron construir un tipo de
régimen que les asegurara una alianza privilegiada, sin iníérmediaciones
partidarias, con los movimientos sociales beneficiarios de las refomias. A!
mismo tiempo, los generales ofrecían a la burguesía actpar como los
promotores de la indusínaiización y la modernización. En los hechos, estas
pretensiones concluyeron desbordadas, por las masas,, y saboteadas por la
burguesía y el imperialismo.

En 1975 arrancó la marcha atrás del refomiismo. buscando normalizar las
relaciones con el exterior e incorporar directamente a la burguesía Qon el
régimen. Esto imponía una dinámica implacable de enírentamiento con las
masas, al punto que el gobierno empezó a desmantelar parte de ío que había
creado en ios anos anísriores. souníando eí golpe sobre íes núciecs más
concentrados del movimiento popular, como fué lo ocu.nido con -los

,.i -
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pescadores. En la segunda mitad de 1976, bajo el estado de emergencia
nacional y toque de queda, el Perú se había deslizado a una escenario de
dictadura militar abierta, con la peculiaridad de que la vanguardia sindical, el
movimiento campesino y regional, seguían resistiendo enérgicamente el
intento por aplasíarios. En la coyuntura 1977-1978, el gobierno de Morales
Bermúdez fue derrotado c!ara.mente en la disputa con las masas. Una
prirrera gran eclosión popular se había producido, en los marcos del mismo
régimen que se erigió para evitaiia. Los militares tenían que retroceder para
no seguir siendo el centro de! conflicto social.

d) El retorno a un régimen de dem.ocracia eleccionaria en la transición 78-80
(constituyente-elecciones generales), tuvo como contenido fundamental el
operar como una salida política a la crisis. Su objetivo era facilitar el repliegue
ordenado de los militares; crear un marco para la ampliación de la base
política del Estado con la incorporación de los partidos; y canalizar al

f  movimiento popular levantisco, retrocediendo a sus demandas democráticas.
Una transición así suoonía una gradualidad en ios pasos, y un cierto grado de

í  consenso y reparto del poder. Es por eso que se caminó la vía de la
^  Constituyente previa, en la que pudo tenerse el gráfico de las fuerzas
i  políticas del momento, tanto en cuanto a su peso electoral, como en sus
k  conductas efectivas ante el Estado, y se pudo escribir las reglas para la
^  - transición de régimen. En 1978. apareció como un nuevo personaje la

izquierda legal, con una representación cercana ai tercio del electorado, la
I  heredera más directa del ascenso social de esos años. En 1980. se reinstaló

el sistema de partidos, e! pariamento y los municipics elegidos. Sin embargo,
í  a pesar de la participación masiva del país en los comicios y e! renacer de
r  ilusiones, el retomo a la república representativa, estaba marcada por la
I  inestabilidad y la insegundad. Antes de irse los militares dictaron un conjunto

de leyes contingentes para c(rc;unstancias extraordinarias de peligro para el
Estado (situaciones de emergencia y estados de sitio, movilización nacional).
La constitución, plena de libertades declarativas, previa la militarización del
Estado, y el rol providencial de la presidencia y las Fuerzas Aramadas en
circunstancias excepcionales.

En su propia lógica, fue Sendero Luminoso el que más nítidamente entendió
el trance por el que atravesaba el orden burgués en el país y las
vulnerabilidades que afectaban al Estado. La crisis económica sin salida
señalaba que los gobiernos electorales y sus parlamentos anexos serían
conducidos al fracaso. Las relaciones entre ios políticos y los militares
quedarían inevitablemente tensadas por doce años de dictadura institucional

i  que quizo borar a los partidos. £1 comienzo de la guerra venía a ser arbitrario
f  entonces solamente para ios que esperaban una evolución de mediano o

largo plazo dentro de la 'democracia burguesa", recién reinstalada. En
■  cambio, ei desafio de la violencia, con toda su carga oe onutalidad y odios,

sacudió la aparente "paz social" y puso a prueba la viabilidad efectiva del
I  > poder burgués.

í CDI - LUM
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Los años 80 marcan la transformación de la crisis política y de régimen, en
crisis de Estado y disputa de poder. En ei lapso de diez años, las dos
grandes formaciones burguesas; AP-FPC y ÁPRA, hicieron gobierno y
fracasaron ominosamente. La izquierda legal, en cuanto pudo, no logró
mostrarse como una opción de ruptura con el viejo sistema y de resolución de
las reivindicaciones de las masas, sino como un nucleamiento de políticos
profesionales, demasiado cercanos a ios de la burguesía. Los gremios y las
modalidades tradicionales de reclamaciones de masas se mostraron, a su
vez. ineficaces anta la gravedad de la crisis y un Estado, mezcla de
indiferencia e impotencia. La guerra sendeiista, cuya amplitud y duración sólo
es explicable en el cuadro de ausencia de salidas para vastos .sectores del
pueblo, se fue conviríiando, paso a paso, en el mayor factor de desgaste del
Estado. La acción armada tuvo el efecto de ir debilitando el sistema de
autoridades de abajo hacia arriba, generando vacíos, zonas de disputa y
gérmenes de podei nuevo, en espacios del campo, por períodos mas o
menos dilatados. Un escenario de convulsión social y de ingreso a una
situación revolucionaria, se dibujó en ios a.ños finales del gobierno de Alan
García. Aunque muchos no lo vieran, un clima pregolpista atravesaba los
cuarteles y las elltes empresariales en camino al evento electoral de 1990. La
evidencia de la existencia do una crisis estatal abierta condujo entonces a la
conclusión de que sin poner fin a la hiperinílación y el desorden económico, y
sin detener la escalada de violencia y la sensación de derrota que invadía a
la clase dominante, se llegaría a un punto incontrolable. Se hizo claro
además que en la emergencia del sistema, lo secundario era conservar las
fonnalidades de la "democracia*, y lo principal era disponer de ios medios
requeridos para restablecer el orden.

2.2. Crisis de Estado y Autogoipe

a) La 'salida política democrática* de los 80 se hallaba básicamente agotada al
finalizar el decenio. Si había necesidad de alguna prueba, ésta .se halló en el
inesperado ascenso electoral del hasta entonces desconocido Alberto
Fujimori. E! descreimiento hacia los mecanismos y los partidos del sistema se
hizo trasparente en un voto que expresaba e! rechazo a todo lo existente. La
interpretación de este nuevo dato de la realidad fue ciara para ios servicios
de inteligencia y la fracción militar más proclive a tentar una nueva solución
global, recurriendo, si fuera necesario a una acción golpista. Lo peculiar, a
partir de los resultados de la primera vuelta, era que se abría la posibilidad de
un acuerdo político entre los conspiradores y ei presidente *sui generis",
elevado a las alturas del poder, sin sostén ni control por parte de partido
alguno o de sectores organizados de! pueblo. Este 'acuerdo* aparecía, de
hecho, como una imposición a Fujimori, que podía asentir o atenerse a las
consecuencias. El encierro forzado en el Círculo Militar sirvió para sanjar el
asunto, redifinir el plan de gobierno, desechando la oferta electoral previa (no
shock, diálogo con la subversión) y derribar al equipo centra! de asesores.

CDI - LUM
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Lo ocurrido entre los 70 y 80. reformuló el pensamiento de la burguesía
empresarial y de tos militares. En la comparación del proyecto Velasco y el
de PInochet. la balanza, estuvo del lado del último, cuando menos en el
entendimiento de lo que significaba "modernidad" y "orden social*. Esta
'chilenización* en la mentalidad de las cabezas del sistema, reflejaba la
urgencia de medidas radicales, sin miramieriíos sobre el "costo social* y
Dolitico de las mismas. El gran "shock" del 8 de agosto, gestado bajo la

.orientación del FMI y el Sanco Mundial, y con el compromiso de economistas
de derecha que, con el disfraz de "técnicos" trasuntaron sin dificultades del
liberalismo vargallosista hasta el fujimorato autoritario, sentó las premisas
para el est^lecimtento del imperio del mercado iiore. Este primer paso fue
luego reforzado con el ingreso de Boloña al gabinete y el lanzamiento del
paqueté de reformas neoliberales. De igual modo, el autogolpe del 5 de abril,
representó un salto hacia la conformación de un Estado para la guerra,
dotado de leyes especiales y del máximo poder para chocar con las
organizaciones'armadas

'  b) Ente 198Q y 1992, el país vivió, con todas sus limitaciones y precariedades,
-  bajo un régimen de república representativa, singularizado por un fuerte y

f:::. creciente componente presidenciéüista (semibonapartismo) y por una
tendencia a irse militarizando y aumentando el poder de los comandantes de

í  - "zonas de emergencia", de acuerdo con las necesidades de la guerra interna.
■  • Los dos primeros años acentuaron este esquema, pero fue mediante la

^  ; determinación del 5 de abril, que condujo al cierre del Congreso y ál
copamienío por el poder ejecutivo de las otras instancias públicas, que se

r; produce un viraje hacia la instauración de un régimen de excepción, que,
í; i- para eí caso, señalaba el nacimiento de un gobierno extraconstituctonal, de

concentración de poderes en ia presidencia, utilizando a su favor el poder de
'  ̂ • las Fuerzas Armadas. Apareció así una modalidad de d/cíadara pres/denc/a/,

que en el Perú tenía su antecedente más cercano en lo hecho por Leguía
.  (1919-1930). pero que tiene diversos símiles en la historia universal. Dentro

¿  - de este tipo de régimen los militares son poder real, que se encubre tras el
: \ trono de una auíondad civil que goza del atributo de haber sido crigihalmante
*: ; elegida y/o de contar con una significativo ascendiente popular. Tal como lo

demuestra la historia, esta correlación en é! poder, puede eventualmente
.  ' • voltearse, y, llegado el cáso. las bayonetas que sirvieron para imponer al

f, ' . , tirano, pueden se usadas para echarlo y dar íoima a una dictadura militar
■  ; abierta. Si las elecciones del 90 denunciaren la incredulidad del pueblo hacia

: ̂  • una "democracia" que no funcionaba y que era un terreno visible de
descomposidón de las élites políticas envestidas de cargos representativos,
la campana sistemática y calculada de provocaciones de Fujimon hacia el
parlamento y sus partidos, le demostró que no había quién diera un medio
por ellos. El autogolpe fue calculado sobre el control alcanzado dentro de las
instituciones armadas (mecanismos de ascenso y depuración), y la certeza
de la ausencia de convocatoria social de los partidos.

ÍL
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Ei 5 de abrií, sin embargo, no puede ser entendido, en lo sustancial, sino se
la aprecia como una operación militar, ejecutada a partir de la nodón de que
la guerra interna iba siendo fserdida, no en el campo de batalla, pero sí en el
de la quiebra de la autoridad estatal sobre población y territorio. Para ios
generales les resultaba ideal, el discurso fujimorista que culpaba de la derrota
exclusivamente a 'los políticos tra^ionaies", y aseguraba que entregándoles
el país a libre e impune manejo de los uniformados se conseguiría la victoria
para el sistema, y aquella 'paz' que conserve los privilegios y miserias
históricas de la sociedad peruana. El conflicto llevado a la ciudad desde
1988, período en que Sendero empieza a hablar de organizar la insurrección
y de enfrentar Estado contra Estado (lo que iuego se denominaría ingreso a
la fase de "equilibrio estratégico'), sembró el pánico en las ciases medias y
^tas. Este fue, sin duda, el piso sicológico para que la 'opinión pública'
consintiera la aventura autogolpista en nombre de su seguridad y
tranquilidad. En los sectores populares las reacciones fueron más complejas.
Como en los días del "shock", la gente recibió el batacazo como si no hubiera
otra altemativa. Adimitió el fracaso de los viejos políticos, pero se limitó a
dejarte hacer a los autoproclamados pacificadores y salvadores de la patria.
La imposibilidad de resistirse a los dueños de la fuerza, permite entender las
actitudes de aceptar sin protestas abiertas los rastrillees nocturnos y los
repartos posteriores de alimentos y servicios; o, en el "caso de las zonas
rurales, tener que enrolarse, mayormente por compulsión, en las llamadas-
rondas, de defensa civil. Saben bien que resistirse a la tutela militar, sería
interpretado inmediatamente como haberse ubicado en el campo adversario.

El 5 de abril fue un acto decididamente polarizante entre el Estado y lá
subversión armada. Este era un objetivo buscado a coñcíencia, que ha dado
resultados de corto plazo al ensanchar la base social dé la cont.'ainsurgencia,
lo que además se remachó con los é)dtos en la capíúm de Quzmán y otros
jefes importantes de Sendero, así como en el virtió desmanteiamientc del
MRTA, Con el eje de la guerra, Fujimori termino de vacear de masas, a los
partidos parlamentarios; pero con el cuento de "pacificar", no hizo sino
violentizar hasta el límite las relaciones políticas en e! país, /^go que quizás'
no,se percibe a simple vista, y que el íriunfalismo oficial soslaya, es la
voluntad de bronca y violencia que se anida en todos los excluidos y
maltratados del actual régimen, que suman una inmensa parte del país, que
por derto no os representada por los partidos, de derecha e* "izquierda", que
pretenden abanderarse del regreso a la "democrada", y que en su mayoría
son tan contrainsurgentes y neoliberales corno Fujimori. Sendero mantiene la
tesis de que esta es la fuente de reclutamiento, que les permite pagar "la £Üta
cuota* de este momento defeensivo de la guerra. Pero aún en el supuesto de
una derrota de los actuales insurgentes, queda claro que esto no devolverá al
Perú a una idílica "paz sodal", tanto porque el Estado guerrerista de Fujimori-
Montesinos intentará perpetuarse, como porque la acumulación de
resentimientos será fuente de nuevas rebeliones a mediano o largo plazo.

■■ ><
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La e^stancia da! CCD, a la que tanto contribuye la "o}::MDsidón Gonstitucional"
{partidos burgueses e "izquierda") con su empeño en concertar, bajo el
paraguas de la Casa Blanca y la OEA, una "transición" con Fujimori, no ha
cambiado nada sustancial la naturaleza del régimen. El Estado autoritario y
proscindente esta eniarito, a pesar de la existencia de un semiconoreso y una
pálida oposición pariameníaria La constitución que está en vías de aprobarse
apunta a consagrar ios hechos del 6 de abril y a recoger el plan eívico-milltar
de una presidencia larga para asegurar cambios en el Estado y la
organización social, dentro de la lógica de la liberalización económica y del
Estado para la guerra interna. Fujimori encama para la década del 90, es
decir en el escenario post-guerra ín'a, un proyecto de conirarrevoiudón que
busca una derrota completa para ¡as masas, liquidando sus sindicatos y toda
forma de expresión organizada, acabar con ia subversión -armada y eliminar
el riesgo de cualquier nueva insurgenaá contra el Estado. El mecanismo no
es el mismo ^ "conosureño" de los anos 70. cuando se buscaba la solución
rápida y no había mayor atención a logra? base social para la reacción. Ahora

, se trata de imponer un copamiento más lento y profundo,, que se esfuerza en
conservar si asentimiento pasivo de una mayojía social. Si el fujimorato
triunfase en sus propósitos, tendríamos una dictadura, cualquiera sean sus
disfraces, por un espacio iargo. Y es casi seguro que uq régimen así no
acabaría pacificamente, y habría que convencerlo por la fuerza para que se
vaya. Esto es imposible con una mera campaña "democratizante", aunque
puede ocurrir, como ha 'sucedido otras veces, que si no hay conducción
revolucionaria, los esfuerzos que las masas hagan, ahora o más adelante,
pueden resultarle expropiados por el resíauracionismo burgués.

Para los socialistas revolucionarios están planteadas dos grandes tareas; a
un lado evitar, en todo cuanto sea, posible que síga el avance del pian
reaccionario de aplastamiento neollberal-Gontrainsu.rgente del movimiento
popular organizado y de todas ias expresiones de independencia y
democracia real de nuestro pueblo; lo cual supone una serie de b«íáiia»-
parciales y defensivas, que deben ser ejecutadas con el máíámo de empeño
para conquistar victorias reales. Y en ..simútaneo, ir acu.mulando el mayor
dispositivo de fuerzas para un eventual desenlace de derrota de ia dictadura,
que no permita rehacerse al viejo Estado y a la dominación burguesa
tradicional, y lleve a las masas a ganar, poder propio en la crisis; lo que
conlleva armar fuerza independiente programática y organizativamente, y
construir dirección revoiucionariá reconocida por el pueblo. Son los temas de
la justa combinación entre eficacia táctica y proyección estratégica, lucha en
una línea de resistencia y persistencia en la revolución popular.

Taíler de Estudios de Marxismo
CoiTÍente Socialista de! PUM
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PEDIDO DE CAMBIO DE EESPOKSABLE

- S«/¿cit© formalmente a la S.N.C. el cambio de responsable de este organismo.
■" ■ ■:-■ /. ■ -: . - . . ■ ., • .

^aso mi solicitud en los siguientes considerandos: ;• . • '
-  - ,< / . ^ " . , ■ . , ■ / .;■■ ' ■ -

- Él actual t^sponsáble ha pisoteado los estatutos de, la CCP. Con ello ha hecho¿
; grave daño .a la organizaci&i. Ha ciü.pado, a otras personas^ por esos daños.

r í-' *5^-- ■' - ■ , ■ -- - .
'  Veamos: ■ r '

Ha incinnplido, el artículo 30 que señala que las revmiones ordinarias del CBN
sean cada 2 meses. Llama a reuniones para cuando él esti desocupado. Los otrós
dirigentes tienen que optar por la ijíJasistencia al CEN fallando a una base corl^
la que tienen compiwiso previo, o por no fallar a la base^inasiatir al CEN.

Luego de haber causado en esta foma inasistencias al CÉN, pide sanción para
los compañeros quejfaltaron!.

El alega quéj c^mo los estatutos le autorizan a convocar reuniones extraordina^
rias fuera de esas fechas,, fueron estas las que convocó. O sea que teneirios im
CEN que no ha tenido ni una reunión ordinaria y ■ha-taTÍdto'"ñir't»a..reuMrÓTr

>- sólo ha tenido reuniones extraordinarias.

Tenemos <íue reconocerle el mérito de haberse dado cuenta que la falda de coordina
ción provocaba, la ausencia de un trabajó en equipo y . jNuua el caos.

\  ;Siv
■■

LO malo es que habiéndose dado cuenta de esta deficiencia pide que sancione por
ella ¡al Secretario de OrganizaciónJ! y no a su persona, que es a quién según
los estatutos corresponde esais tarea (Art. 36).

'í.. ■-

Vemos pues insistencia en su sinvergüencería de pedir qué se sanciónenla otros .» '
por faltas qme le corresponden a él.

- Estando asi en grave falta contra los estatutos de la CCPjVha pres&tado
pedido de sanción por escrito, ante la autoridad gremial, por sus propias '
faltas y otras, contra camaradas del partido sin antes haber cmisultado con
óste. , ... .

F *

- Haber atropellado n© sólo los estatutos de la CCP sino lós del partiá©^
pues ha hecho que la s/n/c/ me separe del partido, cuando, según los esta
tutos, dicha atribución la tiene solamente el Comité Central (Art, 5ó- d.).

Vi-

Con esta suspensión ilegal ha causado un daño irreparable al partido y al
movindento campesino, pues me ha impedido-de asistir a una valiosa charla ; /
con intelectuales para analizar la situación.económica del país.

^Íl. it.A, •> -étr.
Creo que, si en algo se respeta la S.N.C. ha fe decidir cambiar de ;respoz\s^le. '
De lo contrario, es comprensible que yo respete cada vez menos su autoridad rao M}'
-ral. ; .. .. .. - y"-

" i *■ '' '■ " t'' ' '■ ' i. ' Ti'V'*
Enrique
3-9-90

Copias a:
Comisión de Organización ,j-„ , - tsiíh. •■"'

,,.*Comisi6n de Masas ^
&y:SCélula Juan Pablo Chang ^
"""célula, de Argos ^ ^ < r ♦ ♦

2», •• ?

m
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íf^-L'U* , : r>
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I R-L-EMO r>E eA com::^íbioivj
rslAdOlvJAL DE COIME-TRLJCd oixj

RrfCiFi-r I D^i=í I A <CaiMACOF>> ■ V ^ f
;v}/ ■.; .V .; ;

:■» ■ t

r • ■ ■ . . ■ . ■■ ■ ,

■; ■ ■ ■
1*^- -

v(;-' í ■ " T ■_ OBJETIVO GENERAL. -^

Dar continui dad ai airo colif.icc-aetrát-='3i üu Ecordadó
por ej II Congreso, .plasflíándose en planes concretas que
respondan a ia oíehsiva política y rfsiiiLar dei gobierno de
Fujimori. , . * . ; r. ̂  "?

'  ■ ■ . - - ■
II. OBJETIVOS ESPECIFICOS

■  " ■ ■ ■■ , ^ 7)'' ::

í. OBJETIVOS POLITICOS: -• . '

A. Contribuir a trabar i a . viabi i i dad pe los pl anes ' ■ \
' réaccionáríos dei gobierno de Fujimcri ., ■ ■ V

\ " ■ ■ ■ ■ ." ■ ■ "■ ^ iV-;
-- ■ ■■ ' ■ - ' ■ - ' ,v,.iB. Contribuir a i a recomposición óe ia vanguardia del

."-H •• '. . 1 H
-  t mpiv/i tTit ¿ar>T.r-i r>á-tr*í* < ■ *«lovimienro popuiac. * - t

'v - ■ <>.
J

2- OBJETIVOS ÓRBAIvíICOSí. /

A. Vincul ar ai Partido c-oh 1 a vancuardi a en la lógica dé
convertirlos én un partido"de cdmbate-

v ' v:,

— ¿ S. Iniciar cofl^o política nacional iá tair^'a de t . *
•  , ' -involucramiento, en correspcndsncia a nuestra lógipa ,

.t" ' ;/ . •* pol i tico—miI i car. ' . '*■ ' ■

'  ' ' "-y.- , , ■ C- Centralizar y -forjar úna columna ríaci-on^l' dé cuadr«qs v '
de organizaqpón.

u. Esbozar planes concretos de orden regipnal y iecal ,
para él " desarroi Id de -fuerzas nuevas. '

V  ̂

I I X - AGENDA . ' •;• < •
■  ." >■

i. SITUACION POLITICA NACIONAL^ t

a- Crisis Económica y la alternativa.'

b. Novi«liento -de masas-
■  . »

C- Crisis de la Izauierda.

' y* >• - -í .

' - V\ .-. . ."-. i'-.. • -

-  2^ EVALUACION DEL SIRO ,V CARACTERISTICAS DE LA CRISIS Dá- 1
PARTIDO. - , ■ ■ , ' - ' ■ \ H'y-y

t ,í ^ V; , ' r'LAN DE ACCION.

t". ' . ■ .. " "■ í' -n. ■ -Z-::! :V-- vf-i-■k  aw « < . ■ ■■ ■■ - . - -
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1. BURO POLITICO nAcionAl. , '' - ,A.
r ■■ ■ ' ■ . - ' '"V" ' /'■•'V'o ' - ''^•COMISION POLITICA EJECl^TIyA...;^/^;^K.■^í \ '

■ ' - S-■y\-^'...}.'Xf-'- ' ' - • ■ ■ "'. í-. 'L ■ ■,-" . P' -'. i - —-Ñ,?,"' ,--. !■■*•:■ '■" ■ >iO" -■■■ - Vk, ■■:*. ■ .V -i . ;.-• ■ ■•■ _■■ ■ ■■ ■•■'■ ■■ -í í'--v5 'i
—-"v PLENO DE; LA-COMISION NACIONAL, DE; CONgTPÜCCI^Lií^ÁRTIDÁRlA:;^
'■'•í'P;. • 'L''- •■ ■--, "of . ' ' - ' • ■ ■ • ' • ■ ■ ■ -■ ' ' , ■'■■V-,i, ■ ■ ,, '- ' *, ' ■■' ■ V í L ' j»'?-v '■■"

v'í;e5«';Ví.¿-- 'v -■•- -•■ '••■■ • :■■<:-
'•-v: V ■• • '. ''K» ■- ■ - . ■* ; • • - - -i.'. 'í- ■> --L. "*,■ '■ "*/• r' ■ ,- -j . ".'.Vi?. - ¿: W' L'-

25 A\ 27 -de Agosto, de ".1990,, '

-..p; p:# ^ ̂  • cronograma de La reuní ; x--.v.;>VI .. CRgNOGRAMA_DE_LA_REyNiijr*^ .. . ^ v - V'

■■ T "-^í-v" ■ SABADO 25í ■ ■ ■ ,Í.^í ;,v'.
"  ■ ■ •

a- 3:33 Desayurto ■; ■■-:;■ •■ '^L',

3;;.;¿J;:^\^'^ÉL.0-:3S , a-'- 9:38 Instai.ac^ón ' de ia. 'reuOido --y elección . de Is ^
'■' - ' . - ~ Mesa directiva- ■ • ' ' r;. ' .:- ' . '■■-. i'' 'E„ . ■ ~ ■ : »■;. ■ -. • ■ ■ < ■<■• • ' ■ ■ .• ■ ' .

a"i©:33 E>:po£Íción sobre- Ja ' Si túáci óh ■; Po-iJ-ticá' ^
i  Nacional ^oirectivas del SrNi- .cMoosiEorí ce.. - ' - 4

■■-- ••.i >, ' ,-í. ' ■ ■ - I - • ' ' ■' ■ - ■ ■ • ■ . .z .-r; ::.
-'V.-;- /C,- ' ., - . • JuliO- • ■ ■ ■- " . - ■ ■ ■ ■ • -í . , . . ■ ■ • ■ T'-
.-• - • . ¡. i;. ; . -• •- VvV-' ; ~ > • - ' • ^ • ^ '••- . '2 . .

'.•■-'•E- •■; .-g . 1 i ;@0 CcLsí s Ecohómica..y A5 tei*-náti-Ve,-- - E^ípcsi tidí-:' '.ci- ' ■' -f
'.iií .. • -c - • ■•■ . . ■ - ■ -. - = - ■" ■ "V,. )-

;; -1 i e 13:33 Trabajo de Comí si ones. 'E.EE'v- ■-^■>-'/-ív''P;\.'

L;-13:30-"á^ 15:8 .AÍinuerícK ~ - ■ L,."; ^
;-Vr ■ /S ••- .■■... , ;C , - ■ . , . . - ■ :• ■ ' ' -C'-vV- ' . .; ■ .-v ;., V.

í, '"-'-"V , L . ' ■ ■ - '. - ,■■ ' . ' ■ ' ■ - í.v;T -'v-Li--'Vi?íí-:
17:33 Trdfaajo de Comisione^.-

17:33- 3 23:33 .Plenariáw ' - .-.'I. ,'t ^L  ;17:S3 3 23:33 Plenariá

28:33:>■.Y.;
^■-r- ;.

•' ' .• • • '• •

'lii ' ■

;-• -

\:- -

■■X': : --i..

'• ■>.' "!

' Y>- -v ^ ^ 7
^.^:-<:.V; ■-_.-

■íí■';y^ ■■"E ■■■': '>- 9:3^ a 11:33 . Plan
■■ ■ 1;. '-r :

-í.; ■ -— -■- : V o.-rns - í -!. i rara o-j

■■'"■ ■

:de--.,--.La.í ■,,- :-P \,
crisis del Partido- Expositor: c. Anibal-

Acciór^ Ex posí tcr sC--, Girecor-i O-,; >"■ Liv-ii;'':-,-

t Jo-de .Comisiones-, > - ' ^E-' .ÍJ

■  -- • ■ - - ■ ' r ..■-■- • V. • rpi- .^x. . c^13

7¡;- y ; 11:38 a 13:33 Trabajo

:8S a 13:.3® Ai muera o.V • , - -. ■- "E-L-' : .''-:;- /"í-'. *f I 2M.y
. - ..-,■=! .-x, - ...-^_ _ . . .- . , - . . , ■ > , ■ ■ -- V--. 't -■ f.Ep . 15:33 a 17:33 Trabaja dé Comisiones- , : . . v,-.^

V-.C • -'■ ' »-L--T-. -4-PH-/c ■ % • ■ - ■ ■ ■ —--'E - > ^ ,
r  17:33 a Pl&naria. - r-c,.^ ' «L,

.  *>»> I
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S:3® a 13:BB Trabajo de Comisicríes para la eiabaraciót^s de
Pl aneo de Acción regi erial es. y local es.

'V-.

13:33 a 15:03 Almuerzo-
*

15:00 «a 1S: SS Pi cnari a.

1S:S3 a 1S:3G Clausura* ".y : '

lSr3S Cena-
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4 / ií2 p.m Recepción dé los asistentes- Eitrega de
documentos.

•V j *

. 1/
Responsabless Ksteo, Abel, Delia-

SABADO_252

7:3(3/8; 33 s.m; Desayuno.

Instalación de la Reuniórs.

9 / 13 a.m. Exposición de la Directiva del
■frente^ 3l Fujishock.

Responsable: Julio.

10 a.irc./l p.m. Trabajo de Comisiones ;

1 / 3 p-iTi- Almuerzo- .

Plenaria. " ' -

Exposición sobre el P1an de»Acción.
♦

Responsable; Greuór io.

Comida.

3 / 5 p.iii.

¿ / 7 D-m.

a / 9 p.ra.

7;30/8;33 a-m. Desayuno:

-8:30/11 a.i». Plenaria.

v-V-^

11 a-m./l p-m- Trabajo de Comisiones. Elaboración ür.^
Planes de Acción. • . . i- . •

J!. yiP.i'
i / 3 p.m. '^(g|^fr<uerzo.

3 / ó p.m. , c*?€ÍDinÍ5Íones-

ó / 7,p-m. fí* Pi|^éníi<í:.ia/Clausura.

7/8 p.m. Comida. . .
-T". '
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A la Comisión de Masas

A la Secretaría de Organización

Compañeros:

En primer lugar, pido disculpas por tener que ocuparme de otro tema en mo
mentos de gran dolor para nuestro pueblo.

Les comunico que estoy temporalmente fuera del PUM por decisión de la S.N.C..
la que me ha suspendido por quince días.

El motivo es haberme opuesto a las actitudes stalinistas del c. Amaru:

En la S.N.C. se aprobó que se iba a plantear en el Consejo Nacional de la
CCP una crítica a mí por bajar "desordenadamente a bases". Sin embargo se
planteó explfcitamente que para superar anteriores errores, se iba a acl^
rar que no se votaba esa crítica y que el CEN se comprometía a seguir es
tudiando el problema para su votación en el siguiente Consejo.

Mas, en la plenaria, no se me hip la crítica acordada. Me hicieron otra
crítica no acordada, se me censuró "por inasistencias", lo que resulta com
pletamente absurdo por varias razones:

- Las inasistencias se deben fundamentalmente a que el Secretario General
jamás acató los estatutos que señalan fechas fijas para reuniones del CEN.
Ha convocado y suspendido reuniones en forma completamente arbitraria de
acuerdo al tiempo que él disponía, sin importarle si el resto de dirigen
tes teníamos compromisojcon las bases o no.

- Tengo menos inasistencias que muchos compañeros no censurados.

- Mis inasistencias son justificadas, a veces porque ya tenía compromiso pre
vio con determinada base que se reunía exclusivamente para encontrarse coW
migo. Otras veces falté durante la campaña electoral, pués en un CEN se
api'obó que no hubiera reunión hasta pasada las elecciones; sin embar
go, el Secretario General, con la arbitrariedad que le es natural, convocó
a una reunión del CEN y por supuesto cuenta esa o esas inasistencias.

En vista de que en la Plenaria no se cumplía con lo acordado, esto es, que
se me censuraba por un aspecto no acordad^ y de que se llevaba a votación
la censura en ese Consejo y no como había sido acordado, se planteaba mayor
investigación para llevarlo al próximo Consejo, yo sentí que tenía la líber
tad de protestar contra un planteamiento que no había sido aprobado en eT
partido.

En los partidos que se reclamaban bolcheviques en que he militado anterior
mente, el único organismo que podía dar este tipo de sanción, era la direc
ción máxima del Partido. No tengo a la mano los estatutos del PUM, pero ~
creo que Amaru, encargado del organismo, sí debe conocer que es atribución
de la Secretaría.

No es la primera vez que me aplican una medida disciplinaria en un gremio.
En el Cusco fui expulsado de la "Federación de TRabajadores del Cusco" por
sirviente de los hacendados" y por ese mismo motivo se me expulsó del Con

greso de fundación de la Federación Provincial de Campesinos de La Conven"
ción y Lares

Forman pues, parte de mi militancia, las sanciones del stalinismo.
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Pero es la primera vez que, en mis 36 años de Militancia organizada, el
partido en el cual milito, me expulsa de su seno, aunque sólo sea tempo
raímente.

Esto, no me arreda en mi lucha contra lo que yo considero que es Stalinismo
en el seno del partido y de la CCP, continuaré luchando contra él aunque
eso me cueste la expulsión permanente del partido y de la C.C.P.; esa lu
cha, ha sido, es y será una parte importante de mi vida política y no creo
que nadie espere que después de tantos años de combate contra la burocracia
y el autoritarismo, por la democracia de masas, por una dirección en equipo,
arríe banderas.

Para recordarles el contexto de los acontecimientos les adjunto la carta que
antes les dejé.

Se sobrentiende que comprendo que parte de la culpabilidad de lo que está
sucediendo en el organismo político y en el gremial a los que pertenezco,
la tienen ustedes, por vuestro desinterés y abandono.

Enrique

9 de Agosto de 1990

Nota.- Espero que se me permita cotizar durante el tiempo en que voy a es
tar fuera del partido.

Copias a:
SNC

Célula Juan Pablo Chang
Células Parlamentarias
cc. de Argos.

-Vf
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SECHETAHIA NACIONAL DB ORG-ANIZACTON

CAIITLTLO I ; DE SU DBglNIGION,

Art„ 1.- La Secretaría Nacional de Organización (SNO)^ es um órgaEo
especializado de la dirección nacional, encargado de dar
las formas asocia,tivas, conexines, relaciones y jerorquíe»
zaciones al contingente partid.ario (individuos y organis
mos);- que promueve,, consolida y modifica en conformidad al
sistema, organizativo aprotja.do y en función de los objeti
vos -(r fines de nuestra estratógia de poder poinfLar»

CAÍITULO II : DEL CAHAOl'EH.

Art-, 2.- La SNO, se constituye en un mando político ejecTxtivo sobrae
las funciones ma.terializada^s en su plan de trabajo aprobai^
do y las directivas del CG y el HPN. Es una instancia de
opinión próvia,) en los as-untos y problemaa inherentes a la
organización y vida interna de las estructuras y sistemas
del partido.

SiflJLO III,/ DB SO JBRAÍfcáUlA.
Art,- ̂ ,- La SNO dependa jerarq.-uiC8Jjiente del CC, HPN y CJONACJOP y es

el canal orgánico de la dirección nacional para establecer
*  la Gomunicasión e implementación de las directivas y reso-

3_-u_ciones ha.cia los organismos intermedios de ejecución po_
lítica : Frentes Regionales y Zonales,

-Rrv relanión al resto del va.rtido su jerarquíí^es funcional
de seguimiento Orgánico, podiendo en consecuencia precisa:
las directivas y resoluciones.

jss ii-nra estmctura clandestina ,. ninguno de sus miembros
cumple funciones páblicas en representación del P, inter
namente* fvinoiona como una cólula y su composición y o «e-
cooíítación los define el CC, todos sus integrantes son a
tiempo completo y dedicación exclusiva» asignados por el
P y se les designa como cuadros político d.e or^nización»

Art, 5,^ Su relación con las instancias intermedias y de base se
hace a travez de la designación de uno de sus integrantes
para cada frente rggional. y o funcional determinado según
el 'lan de trabajo»

Ci\PlTULO IV DB SUS KTNCIOMES.

Art, 6»- La SNO se especializará en la normatividad y desarrollo
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orgánico del P; en» el fimcionamientc de las estructuras y
el sitema- nacional de organización; en el reclutamñünto y «a
en la p(!tlítica de especialización de la >— columna na
cional de cuadros; en la ejecución de las campañas orgánicas
y de construcción del P;yen cautela,r, promover y acumular
el poder del partido,

OAPirJLO V : DE Sg ESTaLTCOirHA..

Art. ?•- La SNO funcionará con un Ejecutivo y im ̂ Bleno:

a,- Son miembros del Bj ecutivo,» los expresamente desig
nados por el CC,

Las ftmnionea de la Secretaria Sjecuiíiva; son las de
planificar coordiBar„ ejecutar,, controlar, evaluar
y reajustar las actividades de la BSB0 y las directi
vas de la dirección nacional del P,

b,- SI Pleno de la SNO lo conforman los miembros del: e—
jecuiivo más los responsables de organización de ca
da una de las regiones definidas por el CC,

Las funciones del Pleno son las de planificar, coor
dinar, implementar, bomogenizar, evaluar y progBHHacr

el desarrollo de las actividades de la SNO y de las
orientaciones y directivas del CC, BPN y Secretarfa
EtenÉcaill,.

Art,. 8,- Las fimciones ejecutivas se la SNO y sus responsabilida4
des se cumplen cotidiana y permanentemente, SI Ejecutivo

;  ' deberá tener sesiones ordinarias por lo menos um ves ca-'
da 15 días y extrordinariamente cada vez que lo convoque
el responsable y/o "oor acuerdo del Ejecutivo,

Art, 9,- KL Pleno de la SNO se realizará luego de concluida las
sesiones del CC y por lo menos cada 6 meses o dos veces
al año,

CAPITULO VI : DEL R)NCLONAMIMT(J,

Art, 10,- Una vez instalada la SNO se precisarylos pseudónimos y la
jerarquía entre todos sus miembros non el criterio de
que el mando nunca muere; el día regulan de revinión or
diñarla, el monto de cotizaciói^y la responsabilidad se£
torial y/o territorial,

Art, 11.- Las sesiones serán convocadas por el responsable político
en ejercicio, o: a solicitud del organismo, a pedido de la
mitad más uno de los integrantes. Se hara a travós de los
canales preestablecidos señalando luga.r y fecha (si es o£
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t  dinpria será el dfa q.ue é.e fije como ordina.rio); con-

hora 7 agenda preestablecida con 24 boraé de anticipa
ción.

Art. 12.- Nadie ingresa directamente a la reunión,, sin pasar anife
tes por el pimto de contacto. Este será proporcionado
rotativamente por cada uno de los miembros del organia
iiro> que proporcione el local. No debiéndose usar más de

dos veces consecutiva.s el mismo local.

Art,. 13.- EL responsa.ble de conseguir el local, establecerá la co
artada en la reunión anterior. Debiendo armonizarse con
la coanrtada permanente del organismo y concordándose con
la justificasión personal, de cada imo de lis caraaradas.

Art. 14.- Da llega.da al pimto de contacto debe ser exacta, dando-
l., se Tm máximo de 15 mánutos de tolerancia. Quedando pro

hibido el ingreso a la reunión sinó se cumplió con pa^-
[■ sar por el punto de contacto, ija hora que rige es la ho

ra oficial,

Art. 15.- Ea asistencia a las reimi-ónes es obligatoria con prio
ridad de prioridades. Las inasistencias se sancionan.

Art. 16.- Las inasistencias previsibles serán comunicadas con aní
ticipacdón ante el organismo. La califición como justi
ficadas o injústificc dpF estará a cargo del organismo
en presencia del

Art. 17.- La reunión se instalará con la prerencir de la mitad
más uno de sus miebros. Para el ccimi» «o se contabiliza^
rá los que se encuentre» en misión, licencia, o se ha
llen cumpliendo sanción. Dirige el debate el que está
en la gerarquía de mando. Para la toma de decisionef. Se
del organiEno ee requiere de ror lo menos Se la mitad

máf uno de fue mlei.aT;j'Oí.,

Art. 18,- La /ígende será establecida Eiempre en la sesión anteri
or. Los temas que requieren de documentos deben de ser
entregados con por lo menos 48 horas de anticipación
para su tra.tamiento. Loes temes extraordinarios serán f
fundamentados en la estación de pedidos y se votaná si
son admitidos en la agenda preestablecida, de finiendo ees.
el orden prioritario de su tratamiento.

Art. 19.- Las sesiones se desarrollarán en el orden siguiente:
l'ero.- Lectura del acta de la, reunión anterior.
2do.— Informes, debiendo ser muy escuetos 3r en xm tiem

po no mayer de 20 minutos.
3er.- Despacho; lectura de las comunicaciones recibidas^.
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4to,- Susten-fca,ci{5n de pedidos, no m^s de tre minutos p
por cada uno,

5to.- Agenda de Orden del. día ; distribuyéndose el tiem
po por cada punto en un total de dos horas como

máximo •

Art,. 20,- los a.cuerdos serán tomados por la mayoría simple, mitaffl.
más uno de los miebros asistentes, la dirimencia. estar'á

'  a cargo íel responsable en ejerdiGio, las reconsidera

ciones solo puec^en admitirse con los dos tercios de la

votacián con la que se tomo el acuerdo,

Art. 21,- las tareas de cada integrante están especificadas en IL
Plan de trabajo y su cumplimiento se hará según el cro-
nograma establecido. Sus tareas permanentes comprenderans

a,- El] cuniplimienlnlj de los acuerdos a,doptadoe y el estu
dio de los problemas plterteados: en las reimiones, b.-Ife

preparación en profundidad de los tem^ar fijados en la
Agmtda, c,— la lectixra y el estudio de los artículos de
EL Marieteguista y üflL Amauta, d,- La fiscalización del
cumplimiento de la,s táreas, las realiza imo mismo y el
organismo, los integrantes del (ai»Vnisrao contribuirán
al mejor cumplimiento de las tareas del otr<^ fomentando
la mística y la solida.ridad revolucionaria, e,- las evB.__^
luaciones periódicas realiza^das a través de aufoevalua?-
ciones individuales y/o evaluaciones colectivas, aase de
ben concluir siempre en un informe escrito, f,— Somen-

tar la emulación mariateguista en el cumplimiento de
las tareas yirniftirgigy. partidarias,

Art, 22,- las actas deben de registrar la asistencia, Agenda, y
los acuerdos con la reoisión de las votaciones. Las an

tas son demostración de la vida del organismo y siempise
se leerán al final de la retinión para su aprobación,

GAPI'JÜIO VII.- DE LA DISCIPLINA,

Art, 23•- las faltas disciplinarias son:

a,- Incumplimiento de acuerdos o tareas por negligencia,
b,- Da.r información en forma inorgánica a otros militantes,
c,- Imitar el respeto a organismos, dirigientes y miljiíiKfes
d,- ausentarse sin autorización, e,- Ha.ber realizando ac
ciones innecesariaraente riesgosas para la seguridad del

organismo jrdel P,, f,- imsistir injustificadamente a
las reuniones y puntos de contacto, g,- EL liberalismo
que afecta la seguridad del puptido, h,— La conducta jpt-
personal reñida con la moral revolucionaria, i,— Romper
la imidad del P, k,— EL trabajo fraccional, 1,- La inju
ria o difamación contra el P, sus dirigentes y militan

tes, 11,- EL falseo de la información ante el orgenism^
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in»p- La delacií5n o colaboración co® los organismos del
estado o óel imperialismo, n.- Atentar contra la vida

o los intereses de le, clase obrera y el movimiento po
pular y ríe sus dirigentes, ñ»- observar o conocer una
falta y no tomar acción al respecto.

Art, jr^rr* c plTlfeai

^r-nc3-ones
k

a,- irabajo obligatorio, con horario extra, para el cum
plimiento de las tareas o- acúerdosi en caso de reveldía,
se descontárá de la asignacióit que percibe en proporcio-
na.lidad al tiempo que se pierde, b.- -fiectificación por
escrito en la reunión, la información vertida, c,— Pre«
sentar las disculpas por escrito al camarada agraviado,
d,- Elevar ñor escrito un reconocimiento riutocrítico

para el record personal, e,~ Harer un reconocimiento por
escrito del aprendiao je de los errores, para la, enseñan
za (escuela) del organismo, f.- En. todos los caso^

amonesta^, (i lla^maá'a. atención el responsa-ble
del organismo en' ejercicio; en los casos de tardanza se
obligará, en la siguiente reunión, la limpieza del lo
cal. Ante reiteradas tardanzas o ina.sistencia, a,demás
de la limpieza del local (oficina), ee anulará el dere
cho de voto en Ta reunióji; ante más 6e tres faltas in-

;  del organismo,justifica d--s se del organismo ,da^^ conocxraien

M i'r r ~i 1 1 1 1 1T I' M I y w' 1 '' "Trrfh^ " f t r ;i n r i fhi-i^n—rHH~iriÉÉ|TÉi<iiir^

a^Oa.da 6 meses se ratificará o reubicará la ̂ rarquía de
responsabilidades en el organismo en función de la eva
luación y calificasión de los miembros,

(g) Se hara reconocimiento mraEasta honrroso, felicitación
por escrito por el defíBrrollo de iniciativa^ y cumplimi
ento destacado de los acuerdos y tareasíySe promoverá
la mayor calificasión, en escuelas y en la representa
ción del P. (Viajes) a los eventos referentes a su, es-
pecialización y profesionañización.

Se promoverá el record del militante ,de staca.^o en,
diversa,F esnecia,lidades del P, a premios

ririKijnu^ate en los aniversarios del P.

'it

Art

Cñ ITLILO VIH .- DISIOSICaOhBS jCtmirLiM.gtNTAHIAS. ̂  /7<W^/-

~  I I I I l i l i I I I " I 'i 1 ■ ^ «* 3 . . I
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■' ^ . .- i: :v- F>OR: UM MUEVO ORDEM URBAMO
RORUL<=kR

RESOLUCIOM

el eje'impivlsar la oonsLrucción- del poóer popular,
central de nuestra prop.uesta, protirovíendo el ̂ desarrollo
ñutónomo. de las, oiicroáreas, tnicrozorias, bamosi en la
forja de ios respectivos frentes do deferisa y' asambleas
populares.

en-tendiendó'Consolidar su autonomía frente a;. Estado,
que nuestra» ■ par ticioaci. ón en ' él no tiene como
objetivos, su. moder ni i; ac i ó.n, copamie.rrto o
democratiaación , : sino más' 'bieiv . la uti lisacion del

;io estatal en la •for ja del f t.der Popular.espcxcí.

El -poder local o autogobierno pueblo no sé expresa
qecesari ámente en■ el gobi erno . mun i. oí pal- de iU, sino más
bien en un poder vecinal dé orden superior, por lo o_:ua'l
nuestios gobíerrids locales ceberán impulsar una
delegáción Siscemática de pí-jdei-í'-s a'J pueblo, para la
consol idaciófi dé sí..i autonomí a. ; , '

.Levantar .l:a • .prcípuesta de J a Región l..i(Tta—Callao,
buscando arti cu.t ar . f.uestra- [. resencia- («uni cipai por^
conos, los. mismos que pufedén .bácer las veces de sub-
regicnes. Esto, debe ilevarn, bs al levantamiento de
planes integv~ales dé desarrollo a todo, nivel.'

ei-

int.eresea del -Estado burgués
sólo a 'nivel metroptíl i taño s.i
en la* í-ucba' por acabar el
r:onqu i star (fté j or es esp aci os y
pueblo. ■ . ■ • . • ;

i  -•

.  <.

f

"  - >
>

I •

desarrolló cíe unía propuesta de reformaAvanzar en
urbana, que coi oque como centro de su acción un nüevo
orden • urbano ' popular, frtii'rte al desarrollo
•antidemocrático y antipopular del orden burgués. Esto
debe estar- articuJ.ado a ios pt obesos dé centraliz.ación
y ,de rei vi ndicací oneS populares, pues debe expresar ■ süs
aspiraciones y no surgir al margen de ellas. Asimismia
Levantar prepuestas de , políticas sectorial ep
ai terna.ti vas,- luchando por su i-íverti-t'" el. orden* de los,

rentista y usurpador, no,-
r.Q como proyecto nacional

orden de. injusticia .y-
li-hejores serv.icios para el

CDI - LUM
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'-i -,- 4.. ^•En loB ■ mumitipios* : dirigidos por lUT ' impulsar 1 á'
con-forma'-A ón. xí® ' BscrstaríaB muni. ci pai es cora capiacidad
de decísifí.nv y buscando desc'oncentraiA el .p'oder qi.te la
Ley Múnieipal otor-qa a' ios alcaides. Asimismo
■desarrcjl Lar una propuesta polí tica .que» fciusque
iricorporar a •• los ".trabajadores a" la gestión de' l'os
ditei entes muni.ciipíios, rtjmpiendo con tál ■ manejo
tradicionai, ■ -en donde ios trabajadores ' terminan
efrfr entñdos con el alcalde, y éste comoAñc>porte del
Estado burgués.

1

V A'

■5.

> '■ '

_ ' .i

movifTiiento popular ■ conyocando a un encuentro
iT»er.ropDii tanq de organisacióriés p.opu.lare3, sin que ésta .A
se limite 'al á'hibito muñicÁ^jal .. Este evento debe dar '
como resultado; - .la Plataforma Poli tita de Lima, la
conformación de / una Cíomisióh Or(3ani zadora de la. y'
Asamblea Popular' F;éQ.iona.l .d» Lima-, y un Plan de Acción •■
que débe ser instrú.mento paba profundiz.ar el desgaste,
del Qoblei'mo municipal de Limé, y emplazar 'al nuevo

.Qobi erno. • '
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El desarrolio de ésta propuesta dab.e ser sistemático ©
.implica» la superad í^n ,de las actuales central i zaciorres^
buror.rétiras de.l moyimientD urbarro-popul ár , y s©: ciebeíi
enfnarc-ar en la lucha " por. recuperar 1?- iniciativá'
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A:CIfF ;Oe:CC que suscriben* Fecha:05 die*85* PUM
Criterios para Flan de Trabajo

del DIAQÍlOoTICO

OBJETIVO; QuI queremos lograr con el Diagnóstico?

Detectar las necesidades objetivas y subjetivas de FORMACIOIf POLITICA

de las bases y de la dirección del Partido*

CClfTEHIDOS DESAGREGADOS DEL DIAGNOSTICO;

1) Qué necesidades se derivan de la línea ideol6gico-prograffl5tica oficial

del partido? En términos actitudinalesj en términos de manejo ideoló*

gico-conceptual} en términos de capacidades políticas propiamente di -

clias (capacidad para integrarse al seno de las masas y sus luchas,ca

pacidad de solidarizarse con ellas organizándolas o coadyuvando a ello,

capacidad de dar dirección y ejemplo a las masas, entre otrosí*

2) Por lo tanto qué necesiades temáticas son prioritarias ( (Desde la

perspectiva de los simpatizantes* , militantes de base , dirigentes

diversos , desde la óptica explícita e implícita de sus planes de

trabajo de construcción partidaria )

5) En consecuencia derivar de todo lo anterior CJuáles son las nceesidades
Si

de Recursos Humanos, ateríales. Financieros ?

k) Complementar el repertorio da necesiades anteriormente citado, cruzán
dolo con las necesidades especificas inherentes a las características

étnicas, de clase, educativas, laborales y tendencias o talentos o es

pecialidades teórico-prácticas que revelen los militantes y dirigentes»

FUENTES: a)Los organismos locales, regionales, nacionales»

b) Los organismos de base y militantes

c) Loa documentos producidos a todo nivel orgánico*Ejemplo planes de tra

bajo ,

PROCEDIMIENTOS: Entrevistas, encuestas, reuniones de diagnóstico tipo taller^

análisia e interpretación de documentos»

RESPONSABLES DE CalINENTAR CON 'í)AT©S--1^ -.,''*'1 Bodas las instancias
■■ ■ .* " ""j; . . L- ' '-«••i

orgánicas desde la célult hasta el CC| pasando por todas las ins

tancias intermedias o espacializad s,locales y/o regionales y/o

nacionales»
RESPONSABLES DE SLj'.30R.1 10 SISTEMATICAMENTE;CNF en coordin. con otras Comisiones»

CNF CC Al vites, Modesto, María Luisa y »
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^ XlAC^HCA j)E ha ix^i 'm^ocKM mí pastido HjEVOLiiatí»«iaio
^^h'.-ÁS TN.LAc. C0N.IJÍCI0!Í1A iftí? l'O 4 .riíiüIK) j:"GX«X XCO

^ '

Bov. 1985.
Gerardo

■ -.líf •

''

1» lia pituaci5n pre-revolucionaria '4¿i.evivi4 «1 nmís/ a ¿partir —
da 1976 abrid la fiéfeibilidad de construir ui* i'grtido* Kcyolii

cionario de ̂ cas® De «na experiencia ée coTíetrucciáb 4* Jrtei^
ti49> en Is cual el rát<i% desainante ra la •'peiíetrici^n'* eft'laa
clase» tricas revolucinnaria» con un bi^aje tedrico y ̂ srofe»^
i^^tiño i3ü^ incipiente, msajaK» a otra «n la cual el rasgo d<^!^
najffte debíc eer la rápida tranefonaecife d« la espontaneidad —
revolocioriari® de las rcasa» en volimted eoncicnt© y órganissada
en acci^i político msiviu ho que en el leríodo ai terior eS» -
ua nroceso de lenta diiasién re tracefonad rn atssxíicacián o.ce

•i»

-.í - - ■'ifeS

M
■ j''-

Icrada do contenido© dertocr4áulco-revolaci<marii>fc« i^ supe r c i .ík
del ri^^nto de nenetr. cián en la clase, en el cual la diíererxli
ciSn do las incipicntee rjrorjocs t a© ideolágicaD y pro¿ra»áti cas
era un lace-ento n ceeario (jaáe adb el teneírne en ouenta que ei >• -
paíí3 vivíá (« proceso refonaists que babiía éecindiéO a 1© iz-«
qiiterda), se axpre©4 tajjMén en la isSpid. tend<mcia al r e, rupe

' ffJLento de largr ndtes coríientes de la isQuierda peruana., en la
airticulacidn écraijoal de loe c^ariateguicta© en la ílul', d^l radi
calis^o troskipta y p©p(.ilirta en el FXEb, del refot^ss^ en lü,
EÍ áoF^iaatismQ esdindí4 y ffilwatrae íatriñ ííoj© entré firticti '
lar una propuesta er, torna al UfíIH ínropuer ta que tiene EitUtiplee
swnto© de contacto con la 4© loe raaniate^istss) otro© (o«L. aU
ka ilacta, ctc) pasaren a articular una ai lid^ a X& sitmcián «►
prerrvoluci<»3uRria desde el M^éques© clásice dd lá guema cec-peci,
na# iete nroc€>eo .»ae ddso en criáis las forr'ulií^iiMies, las'pr^ ■
tic^ y l&e eatruct?Aras de i<M5 año» ©etentfcj, no culninl, sin cg^ '

; featgo, en una autocrítica, ei^fuiida y renovadora* K1 comán
de las proííaretae de los años cétcntá era, el áan^uardiSi^Ot es —
decir la setntenci^ de un ©bis^^ iníyenquentoiáe fuitre le orgen^
sacláb política y lae rara», recubierto, jauclsee veces con la —
cocrtfida de '♦Ifi clandestinidad** ( cuya eoarevsiloitiCi&i cru/inci^
patibie ccm I4 existenci© de uax proceso rcíorraista en el jmí&lé
vangiisAT^ {!^^a toiiar divcrí'C'S fozsBaes la aás evidente e.
cía el^£3Ílit©rÍjrasoj oti^ eár sutil, el intelectualiSiao* In átta
la eécisián é^trv la cni^nlBaeién política y las nesac se áueti
ficabc p li:iehtaba a tmrtir deuna visi&i eetractualiste del a-ír
xisíio, de Ixi ideolo^saci&ri de la práctica política y dé la le^
glti?:acia¡t5. do la diíerencia entre dirigentes intelecfeialds, disd

V pidos sctivista©* ( las ioretft© corscretíte de esto íuercm diversas j
.aparicién 4r los ^írentcs ** no oolíuctoni el rprobleaa en la

.£isxiÉkay&lm:3i^^ en la 'nedlda. que -iMmtenía-unaíelse. 'idjé' '
I tifiéSeidn^ i^irtz^ partido de camdiMfá ilégr lidí d por un lado y

frente de msfea» y le/aiidt¿d por Otro# Iíp or#^Jiiseci&fi polítics
de aaca©fa|K2roci© cea dna 0rgv^nis£icién de redando orden*

Tij.-

í-

" '*«
■»

:.n,>

_!lX

¡ff' i*;.
v.,n
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-vi lí-'i
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2» ikn cs^^argOy ni sn el rics&efcto de 1« crlt^ie de la ccmc^pci&i^ :;^
var<^uardista ni ahoim esto 2m eldo ruficienieaente evaJUttdd

Y eeto lleva a siuwt «l^puioa de los cujaiei tof. de esos a:i08 úé
w»mgít€n0^ ijoicélv^B o '-uc x se intente solucionar li^ prebla—
sas por caE^inoe salida» Un e^^saplo d© eeto ce Xa larveericia
ettisrcptieiat on alrunas protaieatae de ccaastnicci&a de partido*
«aa alsusa» ex*"»erienciaep de lo que en et oc cúíoe se ll^d «1 —
•^naii^jriEieo** y que a pcrar dís .fsarecer como uaa intento de criticü
al vimi^aardiie^o no era sino eu eb£s lino diCí rfos», fia dinoluci^
de la eetruetura partidaria* la renuncia a levantar lasa jaroptu^
ta política ^néml da ac?istulsci&a d© fuei^sae revolueioharias*
el •*eef>^t€meisiao*"%»e fUef®R* «n la práctica* eino la legitima
cldn éit( un estado de debate permanente* acccí itle unica^nte %
loe portactoree de la •teoría ^eaftcral*, el cierre ti«l ai'tido a -
la© maesst la p-a»er,cia de viac de infreeo a la lucha ;^líties y -

^  -para las g«aesa» w-

. ir

"Sítsl^v'
,,

'r'^V "

3» ¿i^rpa^ ec derperdiéid 1? coyuntura dideiva del ptriSdo
jnr«-i evolucl<aia2i.o (1978) para dar paso© sust íitivos en 1í.

íor^a del Pl^^t Jfey dos explicaciones fim^-mentalee s la pri&&ra
tiex^ que ver ctm tma detc-nBinsda coticepci^ del artido y de
©a ccss&truocidn* concepción luead entiende su imids^d co&q al^
intelectual y no c^JnrnteEMmte pMctico| el eenti^ i^irsEi®,
ta y no vulgar del tónaino) la stgundirt tiene que ver cc® la
íoxsntx «rp^cdfica a trav#© ^ la cual la ¥ ríjuecit- cordenad a —
dar solttcl^ a la criéis aMerta en 1976j el reet. bteciEdLcnto 4
de la de?ocrscia boiY^esa» ^ concepción de paí tido ^ed que ®e
eonvirtií en el principal-factor retardatario en esos a.tos fue
la que entendió la unidiíd a construir cc^ao lum acuerdo i<ieol¿
pico antes que e^o un acuerdo político—proiratático* Esti^k con
eepci&3. que trata de ser levantada eoiao ©-rterto o la existen—
ícia dt? alguna fiecta, es rrofun<^mente cnti-earxista y Miti—len^
pista* ^ ISarr y in^^ie primero* en l^^nia á rpuác* el Barrido
ew define co^ la ©xpresióc política de ima elaee,d© la clase
^arex^* tiene el centro de su unidad en el ¿rofrrfvie yus expre
sa la nropuef ta histórica y general de dic2sa cíate* La ideol^
gla no es sino el "Tiilo explicativo'* del |.roccB© de construcci&s

d1c>#- propucetvv* no ce. einO lo^ explicitación; de sus surmea—
tós g.ás ^nemlee* ^ e© paes pneo jar-evio de la existenciá pol¿
tica* es la reflexión "teórica** que sucede ai intciior de la —
existendla política del sujeto hiEtÓrico* Star* nunca asri-ró a
que su prcKícso particular(d© la filosofía a la i^dlitlca) fuera
el proceeo okligatorio v nniverr^J. de todo movimiento rt volueio
sarlo* sUin cxplícitaiaenite lo rectaasÓ i^ñ ©u com«itfirio al iro
jgtesia de Qotha* In Lcnln beota rect^der cuáleti etm 1^ mooMntoc
en los que el dobate ideológico nasa a jarle er pleno y por qu4,—
aotivos* n l9®7—l^>8 al debaste con el ©tpiiriocriticiaBO se

a r is do la raptare, noli tica con quienes suetcctisiMo
filotofia en él eeno del partido bolchevique y habiendo oeu

qs.
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forfficr pBLZ-f di^,;:'"^,^;í.pado un papel ¡íreeinente en él hrfeíaa pasa do a
los *T30icotcaáoreBff a la dusa (en un contexto de deixota de la:
rcvolucidn do 1905)» ^n 1916 la polénica en to^o a la vigen
cia de la dialéctica revolucionaria tiene que ver antes que im
da coa la trslcidn de los principales dirigentes de la segunda,
internacional. Esta concepción es pues ajena a las tradiciones \
revolucionarias constitutims de los sariateguitas y sin ciaba^^
go fue esgrimida mi esos añoa» Su crítica ha eido áotejada de
*prad^ti«riO'*f' requiere do nosotros un sanjoniento definitivo
que afiroe no sólo la piij^icia de la construcción de la unidad
política del Birtiáo sino que tai-v ién ubique en su Justo lugar
la construcción do la unid d-iaeológica a partir de la primera.
Sinultáe^anente se pi^sentÓ^otro fen&seno, éste extemo a loe
psrtidoBs el intento de resolución de la crisis por la vía del-
restablecimiento de los mecanisoos de la dií:iM>cmcia Ubert l—
parlmentaria^ íái bien se requería una evalAación profun
da do este proceso hay algurwjs aspectos tol mismo que tienen ? ■
especial importancia en el procesó que estamos sintctisfuado* *•,
La d«nocraei« lib€ral-í«ir®aes¿ en las condicione# del i crd a '
finales de la década del setenta a© sólo apuntaba a reabsorver
la crisis sino a modificar substSncialBente léts condicionea —
de existencia política de loo sujetos sociales. La dictadura ad
litar al cerrar el libra Juego de los internaos de clase en re
loción al Estado h&.bía facilitado un proeí&o do hómogenizqción
y di unificación de los intereses de clo.se y de las esferas di
versas en los que estos se desenbuelven (esOj en partea explica
la fRciUdad cioi la cjue los movimientos tremsitabsn de lo eco-
n&aico—reivindicativo a lo póliticcMdemocrp.tico)* B1 nuevo ró^
mexi D.mmtr'ba més que a so-tisíacer las deogmdas las clares —
subalternas^ y asi desn ovilizarlae, a favorecer su dii^rcncia-^, •
ci^ interna y a escindir su existenciaj individualización de
los intereses, distfmciaiaiento de la política (que se decenyuel
Vé en el ^tado, y se restringe a ios "x^^liticos pmfesionales*)
reduccifek de la representación politice al papel de midiación
con ei Estado, etc. fin este contexto es la idea aiaam de fart^
do dé 6iaec la que sufre una 8rr€?»etids. sisten^tica de parte -
de la Ixirgüesía. £a forme libeml parlamentaria da la política
favorece la di versificación de los intereses de los "bcopresen-
tentes" (ee típico en este sentido las diferencias, al interiST
de los partidos burgueses, 4e ika representantes de ncuefdo a
las reivindicaciones de-sus electcxres particulares) 5' alienta p
la coapetencia e tre estos por sacsur adelante ya no sólo loo
intereses generales ele la clase que representen sino los inte— '
reines particulares da sus electores# Asfasiaj;© orna la ilásión
de ta exlstencia délos re-resentantes por encima dé;
la representaóiá^ orgánica de clase en función de la actuacife
'en el í spacio ptirlamentrrio (lo que se expresja en la idea del
>lHien mrlaccnttrio") gcnerendose asi, en la# cqndiclíaies de la
d^ocracia i»rlamentarla un nuevo caudillisEio, el celos **los —
txrLlxmos"# En éste contexto se abre, la ilusión de podér entrar

-11

'^4 .

^ ^

■O J"
n-

A 'i;'-.CDI - LUM



■  '^"- ■ ■'■ ■>■•«'■ • ,' •. ■" :- ^ ' ¿f. -^ . , ^ :- s . . . . . ■ . ■ - -■^- '

.^.* • ' .,í'v^^ , ií V- ^ .•■ v^-v-7V...-;;^'. V ^ .- T?-- ^r: ^
'  " -■ ̂ jr \ 4. "ív^W . 4 ^ , ;f?-. ■^,^¿•3^:,,

■^•"'s V-
:, "fi

j,.-
.- v«>

■  -vír."
;  -

-Sfí. 1"-.

setenta en la eituaei5n pre—revoluclonarla» la apari.cldn do los

■"

a ixan fase áe ac^amlacl^ de fueraae desde le^ posicio*
nes ganadas én la escena parleiaeat&ria y por cXXÍ la justifica
ci4^i de la diferenciación» a la necesidad del pcrfilasáentq y
por tfffito a la postergíación de la uniÜGación* La dlfextmcia** -
eida de propuestas y delidcrasgo al interior de la eissa repre
sentación de clase es funcional al rógiaen y coso trl elentada
psr Ól» es una de.las'condiciones de su supervivencia: el des
gaste de una repreeentaclAn política burguesa no electa substan^
cialkente a ía clase ^ue xcprGuents»

4« Be es casual por ta to que loe vaivenes del proceso de üni—
ficscióa» reqtiisito indispensable el áprovcchan-ijento c

cabal do la posibilidad de construcción del PHl iiaya ctetado tan
profundaísente ligado en el período 1970—1983 o Ir. disputa por
los espEiCios de representación en el estado burCuós» La experáai
ciia de algunos a;t08 de rógisoen lib<?raX-parla»entario nos biso
ce,cr en la cuenta de ilusión que nos estaba entrE«i«ndo»^ y
nos permitió dar im paso adelanl» al decidir culminar el procd^
so de unificecién partidaria de loe mariateguistae• oin cat^rgo
®® necesario señalar dos aspectos que han tenido un peso doter—
ainadte en las defioiencias y retraso en el cuiaplixaiento de la

*  tarea. nrimero e» el monento en #1 que se produce esta deíl
nición del proceso: es un n<»iente de retroceso* No sólo en lo
9"® sé refiere a las características generales del ao-^Lifiiento
popular (habla quedado atrás el momento pre—revolucion¿.rio» pgg
ducíe SUS efectos la dstrate^SLa neo-libE-jral en lo «-con^ico y
en lo politice» se profundisabn un» eseiéión eetratógioa en el
ca»|K> popular^ sonaa e teras del pais se encontrc ban stravesa—

^  v;, das por el desazroUo de um estrategiaa de guerra £eente a la
cual no teníanos capacidad de respaceta, etej sino en lo que -

S  refieye a nu stros propios partidos: pxocesMi de dispersión»
W^¿'- ^ pÓrdidp de influencia social» ctc»

r

i- ^ segundo tiene que ver con la aparición de un fcn&oeno nuevo
■0'iP^!:^-- í ® ípw un desafio y posibilidad estiaulanto peureá la

refozmtlación de los supuestos teóricos de la vieja ccmcepciÓn
de jpartido» se convierte en una permanente csffiisa de fueras: 5.^

f  Izqi;iierda Unida* tras la crisis de las propuestas de los afteo
Yíji.

frentes se convierte en una forjsa indirecta caía no acometer la
refonmilaciÓc neceearla» pastee a advocamos a una situación

I' ' nueva: ser *tK>viJBlentos* dentro dé un •^ovlialento'** Se coEaete
un gra-ve error de sobfe-^ioraci&i cuaaado a ecte moviadento» —
surgido COCIO respuesta defensiva (tras la defmta del oclienta)
con una identid¿^d progrusática liEdtada (el anti-neoliberalis*

^ no) y sin esf»cios d'3 practica política c^&k consolidados» ee
^ %ií le atribuye la poaposa definición de 1»frente revolucionaido de ^

^  fsasas da orientación sOeialistr.'*» se Lo considera '•prliaera fuer
^  : za do onosicife* y •Alternativa d» gobierno y poder*** Se conr¿

der^tei, correctamente» que lü se convertía en el referente bási
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é<» d# idetatldaA ábp ia® ftier-ias ácumlr^dae^n vfai® d do® d^cap-
dae, íTero ko ee iwrcitola el de^a^uste »itre i^vimiento ds bsbso
y irepreeentácl&i politi^ que ezMsea^imlaa* In el fondo ^ e»tm
redooci^ d v la existencia política de loe partidim a ser jso^
alentoü dentro del a^Tlalento lü lo qí«^ sir^d de coartad® en
Jos áliiffios cinco a^o® a una cirecient® traneí oraacidn de nues
tra práctica política < » un í cntido e cial—dccócrata cuando no
en un sentido cEtrictPiaent© liber&l« Es esto lo que debe eer —
eci^batido poro poder ef^rontar la t.írea de construímos cq@o ipa^
ttdo mvoluclonario de meae. ri& adn akcmi que cot^o eorrecti—
vos aparecen al^unasfonnulaeic^Mt!® que intentan tranefomar lo©
errores, y dcficienciar ta l^oea or¿?ánica* i*® las ftcnsilacionee
wSb recimtes del ajrtido lieíT:.os dado un nsso adelante al dife®
renclor, en la. cerecterizaciífe de Ili, entre lo que ee entapen
tanto refemnte político do Eaeas (referente que, además
odio opersiio ccxmo t&X etm motivo de los procesos electoral^®)
y lo que es, o debe eer, c<k^o t ente político» bin embergo hay
que ir más allá, en un scritido poeitivo» s dt cir prccieando —
las caracd^rle^ioae q^e tiene la t^tctica política de las nasa®,
los espacios i|a nue se desenvuelven y carao allí le propuesta d®
Partido fíevolaciíxnarlo de láasas y le de ft^cnte político se ert¿^
culac» '

fifey», ai iniciar®® un nuevo período político no©
00& una sitwacián en la que existen la® dondici<»íed peop® ,poder
afrc®t^ clárateent'e cítos pz*obl«®8e» priraer 1«¿^ ^
ep?ma"feur a un ^blemo reitonsletá, que ed.®& es el t^riaer ¡^-
blena# de partido (en el ©cnTido i&od:mo) de la historia del fe
rd vs»iteiBp03C^eo, e# iiace ísás patente el vaeío de repreeentaciTn
política qu# existe en el cfaspo lí®palera *s inviable tma táctica
política que se redusca al ^anti* y í^ue aeí se plantee fjcuiaulsur
fuerza® r'^volucionaidasi el refomiofeo eidLf'e la cordront
á& píopucíítas nolítiraa.® i^obales» i¥ro sdesás^ por la carácter ''^-
ríatlca da ser un fiotdemo d® pai-tide (adn cusido lo rí a de im
neru may ••peculiar** en qsM prlscra fase) taiaq»co permite
producir el esqueos de cím'rcmtaciác iecciedad^tibierno aue nod^
hlse acujTular fuerzas ha^o el reforEisrao íuiiit r, Tn este ceso

^scl éímtrincante n. sálo está s frant®** (e® el rotado), está
■  tat foián co»tado**í en la propi® sociedad» ba lucim polític%;^
« ®áIo jKTod® desenvolverse en la laedida ctuese ei»Miacé en forraae 4"

partisalf raadffiñLgte de maresentaci^»'fn se^Sundó. lu¿^r porque '
Izquierda Unida Ixa lle£;ado a so a^qt^ifiiiento tal coso del
acuerdo de 1S80» Herao® iiutressdo á un proceso de recomi^sici^
de la sti^aa que ssáe que tener que v.-r con dcclar&dc^se©, cozr^

. laclmee en el CIM y su organicidfd, time que ver cpr. su conté i
nido mí tico y socirl, con í?u uIdLcacxdn no sdlo iroiediat#, s¿.

'no fundíméntairaente estratácíc® dr cara a eete intento do cuIse^
« nar, a fnvor d® la bur^esía., la res tructumci&i de 1® h&^mom

0'
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n£a ea el Í^ttS C^itfspoíeneo# ^Hi s€lo respímdienéd a «atoo pro >
blasmas qtae podrcjüoe apuntar a dar solucl^ a la crisis «te iaquie^

\ ' da l^nida» Por áltiao pfrous el propio mrtido yive la organola
»  • * de ©oli^ionar ^ entrespeaiwrito iündflg^i^eli» su •pr^seÉa incu^

^  plida" ¿u proyecto trunco: el Ismz&rme a construirse ccwuo i¥r^4
dp>^jf¿«áuci<»iñrio de Iteysas* 1 o genpla vive a todo nivelí

'  * se expresa en el reclasO de c<aitrf5r con un plan esti^-tegico de
construcción^ en el reclamo ds contar con un pcrfodÉco nacional»

.  'mi el rositivo esfucrso de dU?rle camc^or jMiéiyo u Ixi cclebracl&a
■ de nuestro pricier anivcr»a3:i,0)» Pcii> es a la vez el terrsns donds' atdp ee nadtteaen vstcilaciones q -e d-íben ser super<ad&B a p&í^ír ^

" de ana lucha ideelóf len correctame»t« desartillada»

vA-.:-
óíf.,

«r -p ,

V

6» nj^tides ocasiones en loa dltimoie B^rcs se fea seiialado —
♦Ttte uao d» los terrenos en los que la línea íisadscionaX svo]^

. BÓ sMeaas es <|n el é la concepción de Partido y el úlse^ío del
fM9» B^o ee correcto» üaiene que ver con la tran®újci&% ea el -•
Cteigreso do Pund«kCión de dos int^icioaf s aparent^sonts
pero que coir^i^í^ en su recfepdBO práctico a la iden misa» dfel
Péli*M»í por utt i do la que naStenía lo viejo e<m la cc^rtada del
apartido clsndoetino'*» por otro la qae negr.ba al Partid©»» la *
poeibilidad de eer organización política de najsss por ser esto
privtlrgio de 2«lí* liK sm^itud del proye-cto ea funci^ do reco-» ¿ ^

>"Vi, C V _ .

1^

" - 'ger y deearrollrr la pluralidad del i^osde popular ft^ j^i» en—
. V tondida coKO «laxitud** Y un canjunto de eleasentos dííinitorios 1f^
'  ? ' 4N| nuestro línea ideolóf:iea» proga^jsática y estratégica no encog,

trar^ Cfárrelato en Is definicdÓn y diseño del inrtido* ''o £« fea
producido una rupti^ra «ifestandial entre lo que el Partid© es y
lo me ermn Iíhb partldcé anteriores» aería sin esbcrgo superfi—

_ ̂  cial lirit^ír 3La crítiéa a «so u otro aewcto de la eslaFucturR #
definida ea el Congreso o tratar de soluoieamr ei problMia. enprc^

t  di€«do ima nueva rcestructAracidn de la idrección Nacional» f
^  que partir de darle uaa ctxqtenido preciso a Ir. concepción de P&£ "''''..y

tido (conteailto q^e recoja la dineasión feistírica ¿f? nues'^jrs, i« - tJ

.M':

.<9

t  "h■V ■-. siia así e«sd Isái exigencias de Is sctual situación) y áe darle
V ít. LÍl_ _ j. __ _ ■ j . ..expresi41n ecncreta y tangible s ^da tato de auB aej^ctos» Y en

^  «^te proeeso ec ncce^urio que :i^viaes;oe'y deserrolloaos los ele
^ msntos ccaaetitutivos de nuestra trsidicl&i revolucionaria» en pa£

'^W%- * ^tieulfjx el ma*pcra»o-»leainirifi^ y í l legado de £»ariategui
:?5-

7» Los fartidem polític:is se dUe^rrollac en la sociedad
-  a partir de la existencia difereneiadít <wq ella de, In esícra po-»

líttca. tentó iosprisieros partidos libcreles surgen del cexu
pamiento de loa reprepent¿ait«íS en el ñmnú deles parlamentos ác
acuerdo a los intereí»® que reprt eeataa» p ro sin niafe'uaa vincu
laclón orgániea cc» sus reprceentedos» ios partidos de maa^ sur

eii».*

gen eono 1 afrupeniento de éstas para poder sccedter al ejerció^ A w — - " * —

H

■

•» -A V

. ^

cío de les dísreclwte poiíticcwB» israa creación del iiOvlji.i©nto de 1
^ 'los trábS^ndores» previos a su acceso a la vida política vn ¡m

^ 'f Sentido fcCTnl» bes pcrtidos politides de snens de los trabaja—
•
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' €dré«>i¡é ■ ^rí^jtílcaa# poy .^féto, ftté2^;4M^ ;«ísi?acib.;"^lítieéí"'€6tá4.
tal, es áfsitz^l>96lc±^£i coaa #1, IIo^^jr a émr Ccn al^niass €e sos
éXT)re«l<»á&sj uo, c^tra-^»l^clo político, ujct "contra-Eetado". t
aaí Gomo el jetado burf^#»# e^forpie se va dejjun-n^o de bus ral^
£E9S aristocráticos lüasea '^Gt síntesis ñ0 la sociedad, los part^,
dos da «¡lasfe di! l»i trabajadores buscaroci ser cínteeie de las
dlVeqpraui egjj^riUB de la de loa productores. Be ellf uao dé
loé^ie^g^éll dbl Bártido labcñrist^ (^lya obSf rv^.ci(^
dé tanto á í^arx m 3^ for^illaci^Ti de la idMi del'fartido de
ae>í Btt vlíicttlacl&i diroctiáe ií^iEediatp., con le ore5-niaaciéri.,sin
dical áe loB trrioaj^ores inirleees (rse^oe que pasará a la ©oyo
,ría de p rtidoa eocial--des^eráta8 europeos), lata es la priiEora
y pjmái irGot^'JL düfei^encift catre loa parttitos • de aasao y loe pe^
tiáwi liberales el r%^i«a capitalista» íes paitidés deaiesac
|on|^^no^ 6X^9^1 conducto de lucb^ por los derechos políticos^
efro®faa^®^^^^Íultado do osa lucha, esa dieelr un renació do
eJcrcic?io autánoaao de derechos ctadedanos eletscntalcs» lato en
las eondicl<»3es do un rágimen político tdberal-burfuáe íb«rte^

cxolayenté; caracterii|ado adecuadímente c&tv;p •^efaocracia
' de los propietarios'*, feste ra«^ |K>8teriQrm«ate va s suTxir pr£
f^aidiainit ñcdif^^ en él t^pitali^o, justj^ente como re^
fcUltádto de ía lucha obrera» Sin <®bar#e, en paiseSu de la j^riJO
rie, Xcm partidos de ̂ nsas, m lOarticular loé partidoe CíssantlH^i
tas ícaso de loe boleiicviquoé en Kusia y lés partidos en Mia).
-mil a desarrollarse dentro de este esquena j elgo &l$:Üfur suce—

V dlé Cáí! el M'ííh dalos años tívinta. i<os partidos de ee or
el eje«!icio del conjunto de derecnos di» loe"--»

oÍaifN».deoios trcibajadrcs rrclae^. í^r Olio el par-tido .-elrée# dia
cate, r.% e&ií^i, desarrolla JTormas^de .solidaridad, -es un espacio,!
aatdft-üciov^ tam o<^^ |uv$n&ién men poinre de la experiémíla ból—
phevique de eonstruccién de i&rtido la -^ue lo rcdooe é om isa-»
quinaria de revoludonartos profesiwiales que se preparan para .

■  ■

. •v.eV->

■íi

el asalto al ooder»

Éa la GoncGixtSn leninieta el partido es tm?i red que atn viesa
vincula todos los aspectos dfi la vida del sujeto social en el

ciíal e« contaruyo» focas vecés eo 2>a repaz^do en las larris
neracicmes que lenin hace de lo que e<msiderab&
larUdo** (siendo la pertsxuneia a imo d - ellos requisito de el—
llténcts C2r^ e '•Or'tiíto ). Í9BC30^Íj£jK1^9ESSÍ^S IEBGBC^I¿t3QX8C23Ctl^BBa3CÍ3KjC3E^Kdll^SI

esa^
I del

S^í

W''
■■

a. 2t

íexEBEXKabaKta líiertfmente hay una düezencla central las t¿
sis popalistas que están en bOfra en ¿.l^gunos paiece latinoafficri-
canos y que llenen peso sl^plflc^'tivo entren nosotros: el teji
do i^lítico-«ocíal leninista se e.rtiótüa en tomo a una voluntad
|te Poder cxpliclta, Ija dlí¥rencia que el BfixxieaiO introdujo cún
el dtoplsro sinarquieta íue el ailnsar qde esta organiancién es
contrapuesta al orOer^lento estatal burgués y feusce destuírlo
y ree¡-iplaa$arlo. \1 Bartido es ci gámen del nuevo orden est^ttl,
por tanto es ^conspirativo**» Esto tiene cea censecueRcia funda
mental quo noeo tros débenos rcaflnaar y hacer ivnUdadt el
tido to

1,
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■'. :. tld» dé.^Éisj«a «0"ü;« BOSrSKUSi: HJ (« íáACíO:'+<aa?ICOv«tetrtóto
ftn fii quuBr Xe ii^Tie «i 'ord^ re confctruyé ea eX esii .¿j-

■  '.■tr-;- fjue define como.propio* káe a&áp x/^uch&c veces debe cañe— y,,
-í '"H ^ tín*irsé eoniTtrtiyendo Bimltái^a^nte eu eirpaeloi íjo d&flnici4áaif"» de este espacio tiene qae ver con le ácfinicdSn del í^tido cociO

-  ̂ j;%|areee»t«ci4n de clase* p. CB Siarx# y en Lenin ^ de ;
^  '^líi^c' Tj^rqae r.e.¿,j»«as'U%iye fem -la i(egfi^n£& de .ifisa,claee' y é& el; *
ejercrielo de esaí l$ec^(m£c# H de ^ <^<»is$rú

" K exprc ojB ém, íu^^ei^üa* El' Bertide dC- ,^lsee' epuatái & ' aJ  aipRCralizar les irterese© felrMíirtcos do la clase que zerpreseent«t %
:  es tr?nsforEi^ le Eocxedad esctndidá eati* prepi-taxiée y trvlie-»

"'-¿.ía, ¿aderes en une:sociedad dii productores* Bl Bartido aptrnta a uo|^
^  3^ eeistenciá de los prodactorcs codificando redtcelseaate

^  <J .lee .^condictose» co que ee de%4|áiVv.elvé ,.;sa s#tividad jrodactivs* -
F V ' i P í^só^ído 4S«néreli8iq? foxtí£í& de i^laoidn inter-' liíbjetivt^Sf f<wm£> Qiie ee Bttla«áa,, ;d€í j^' jir .

- &f Ifesta lee « ios de Xá Tercera íá^é^rxmeiemú. Id® Bargldos crt&reroe'V - {spdp deme^-itas prl^^ero, .cec'.uBleta /destHil'E) trac ebícíio lüás -• : ':v\
"•— - que i^oviiaif ntos pursasente políticos (r dudidoe a existir en Xa

a&ifna fíolftica tal o-c^ es propio de los partlAee va la socie—
taxista)» srsc covj^s&tos wotítteoB-e.>ciale» que abarc-

o asj^Lr^ban a gibarcar la totiUldnd de la vida del oajeto
al* Al rwBpeto B&B qae loa teátoe t^^Aiicos y resoluctoces «>

'*mle la pcaa tcamser los teciiaoclos culturales de dtcBas expe
riencias* -1 j^rtido era Xa exprdsi^ política de um imeva Be—
^síocía» Bero era e.x|>re«i4», política en su pccplo terreno» aán
cuasido le fistuyiera cerrcido el.&ccoeo el teircno político íer—

r-^-

nKA

8* es^sár^» sinxüLtácco a este desarrollo de lee pertidos de
IResdi se produjo uas. escisidc qiMS hizo pertinente el añeíto

a mx caracterización el adjetive d« ^<*^voltteionario% ín la a®
dida que el rdf^ea iMirgu'e fue «apilado loe lisitee del éjer-
ciclo dé los derechos políticos» accediendo a les deeonda» de
loe taetibajaitoree» Eehiso evidwité que loe pertxdMi du giaees en
tredK» a mm dieyuntiva; o pasaWn a CfiCiyertirBe en interlocut£
res entre el xujeto recial que prepresenteheá y el Petado o se
nanfenaían como un contra—ertado virtaal* Breparsndo ^/a e»perfil
do el c£K3ente de la crisis* La scguM^n po«ibilld£^d no tenía «no
viabilidad en el amtex^o de un capitalismo que e: t-bilizendose
no pcísiltía •prcvcer crteia en el corto plaao* Beto que sucedid
ni a^nos en Íbfcb ocasicH^s < en loa partidos cocialdc^jocrátas de
^Puropa Occidental & fines del eligió XIX» em lOs partidos cosa»»

f ? Iiisths de Blurepci Occidente a ■odiadM de la déada del veintd»
F; - en el soCiidlcnto ccxmunista en^^eneral é^epoMm de la sexuada gu£

^ mm) exi^sa la c^trr^diceidn fcéeilinB^entsl de construccidn de «d
., . partido rcvoloclGoiRrio de ERsaa en las condici^ocn concretas dd.

«mdo capitalista contes^por'neo*' siue el problema no vb simple»
le desasirá «1 hecho que los inten^MS de préserrar el carácter
irevplneicmarie inn partida ai *ax®pe de la, iñetituciorialidadCDI - LUM
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,^'1^ osíi^ue este se^fíjjroxiea sáe a lo í|u,e se®©® definido cokvo
^  > «saxacterística dal «ocxalde^a^ratas a eu indtpientc lurticaXauíidc

con oXaaé imm I0. redaccidn de aa actiridad práctica a la f >2^
de {sediaci^ entre ¿stn y el ©stado* }]dficiliiente gi^driíixidfe

atritatd^os el liabcr construid© eÉ esto© u» €»epeeio polit¿.
co propioj diferenciad©, "kiiydldEiMíBtatBl^e liO qiie no poderlos nc^"
^or es £|ae tencsoé «n lugar ganad© en el esi^l© poli tino naci^.;

-:■;: ' nal (en su fiírxm liberal—p»rlEUE«itftria y de nieueido a sus uso© ' iu^M0;
■fl# y caat*;iiabr#si votos, repsr^sent&ntee, ctc») '^■^'-'^:3l
m - y • ■• :

•9, 1^ el .rerdj -Eariátegui a^i4 el cs^ii-ino para, la coastru.ccila' ' -•- ■ -.^a,
:d©l.j%xiíidó Eevolü-ciinari© de ^eas» Los i^sgos eeenciale»«-Sw.

dií eU ©síUerao teéricd y |a?áctico, ádacuado© a las condición©*, .^v
del jPerá ííont«2poj^eo, síentienea eu vlgeneia y deben a«r reto— ,^,
Siado* y desarrollados en la pr^tiem del íertiáo» La concfpci&i
de Partido Kariategui va isiadui^ado en clara eontra^osieida a
los "partidos* tradicionalee peruanos (ag3?upe®ieatO0 ^iEteroa m
tomo ^intereses de casta o a un caudillo) por dés rascas fia^^

■ ©eataleer 1® prl»fim, pr©^p»d sie«di el partido de una nueva cl|^
se^as|d.m a conoirttí,r©e en el espacio í^e lain^tioa de ese nue-m
éles^ está abriendo# Fs un partido, o ffejori tm proyecto de far
tido que aparece ál interior del espacio social y cultural de la
lncipd.ente clase obrera y de loe isoylEiientce de trr^ba^adores y

^  ̂ de renovad^ que dCF on^bí» en la sociedad i^ruana* Es un ia¿
iaidp que bttsce construiW» con los eiencato© de identidad y re-

V J presentaelán de los ticibaáaáüorewjti» cxietian al irxteíior da éee
esxsaciot de allí &u carácter de nasas ( el jr obl^ia no es euai^L
tativo, es cualitativo; un partido d© wmBBB en la aedlda que;
se conetruye al interior de éetas a tmc^ir de loe elraséfltos que
estas npaq^tan) opuestos al de cenácol© de intelectuales progre©

^ A

vt

vV •

f

. '■íé

-..Á' .

'eetatalJL'í^ir^e^ -('..en paisas donde esta'inetituclentidad la,.
alc!ms^b cierto nivel da concLsteru^a) han fracasas© (case di
la izquierda extmp&rlasietttaria en la Europa de -les 20 y en
loa años casenta) Asi como el h ;cho que por otro lado Icws es— ,v
fuersoa por preservar el carscter revolucionario de loa parti— ^
d«Ms al intesiinr da loa íBecaniamoe liberal-pariaiaaafcñrios han « - jí'
tenido iguuilíiieate poco éxito 1 ha terminad© ^or haoezs© he^ama^
Ca en la práctica de loe ¿artidos le fuscidn de repreaentante-t
interloéutsr de la clare fTeate al Fstádo. Qi el aundo capita
lista cont^|»orááeo la constmccldn del lartido r^.-70l\ic±&aex±o
de Mskuí encuentra su difdcultcid central n 2ja r«alcida que de.
be establecer con el rágiia^ libemi iKirlarsentario# ífc es casual
qss los casos «n los cuales el decantíuriento entre revolución©.-
zioe y reformistas cta3Uainá caa, un nitido triunfo déla propuesta
revolucionária sean l©a países de ráglBea político m&a atrasado
(Huslá priiser©, e|. Extmno Osi«dte, despiáa, hay dcntroam^rica)
lío es el lu^kT para um ©xteásadiseusi^ acerca de la est bilí—

>É».dad/del, rágiS^ liberul-psrlaseatari© en nuestro pais, peso Si ^
^  snalistmio# las csmdiciones concreta» de existencia del partido

i. 'Z-éK^- - ■ -
CDI - LUM
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'iálirfecui (tal coé^o ^'láente-d ca JLaf-ye'BiMllted. de tai **i^tá4a -o_
ÍiÍMJSst&.^- ttn 3.9X8« jM>sibilidcid qu# «T®K r€cba4gáj« üs^ pi^cr éj|
seato» padrino® 13¿©&rlo d© la "^teriorlcbad** del ffer1;ido con
reciíÉCto a la xtacidn lleva a ¿¿ariátcgul a definir «n fibc«oreto el

V % i . é<mt€2iido do claee del rartiéa» Habla coeienaBde su préceae de "7
é^eiltu^&a de elaae olaetrra a la veS que asutieulau yleaSi #*•
izi^ túüTftsm detrabaJadaÉre* pafeáree» 1 "toralpSa del anSlisiie hli^d
rleo y ir^ateÉial de atis e^dicsi^iee ceuiereiaeí de eüstecciat

. _, riatdigaljdai sm>o pereibir eleaKentbs para la eonetnasci&i de uxm.
^id^tidad poli tica e dleolo^éa écHsáñ edbre la base de lo que el
*teíxxiariO--l«AiiiieEiO habla Elatetla«^o ea&o reegos deflnltd«los —

'íi»

-tó"

í " í de la identidad seclalieta del proletaidado# I.s sjor tanto un
ífertidto d® clase-en lea-condaicione© boncreta» ■ del lerá* Ua pa£

:  • i-
r^"-' ^ * e-'

Ka* •-.■ .it,-"'*«-■ *- ^

í%-

tldo de cla©e qtte se eonetruye al interior del c-spacio & .cáal|^
©tilib«ml y bolildco del ccm^ueito de los trt-Da5?-á^refi y que bus

' ea articular taa» representacidn Tiolitico-eocialicte. del conju»*
'h%^''^' ^ ellos, ¿stftvoluntad de unlücaci&t no s-Slo ee «♦trañeversai^* .

1^ sociedad, eS di.cii' re jsás allá de las fronteras da le clase - —N>:

ti -

ic .

V

:h-:'-

obrera en sentido «f^tricto áetenpeeiiBiitn leii Iilm,e1 iilíi
"■ ' 1 !■■ II j I!■■■"■ ^ le/«coñoDia.%, lo cual 11¿
varia a la. irioaB53ren£i& de id; prepuesta aajrtat^iiista'por los
eeeeselcietaa y necaniciétae) diiio «lae bada uno dé .compeii^
tes: lariute^ii funiat;éntn el ,n<mbre del í^rtide eri el heeiiO —
que en nuestro '.xiis no se íjabia producido la eecisiáiB entre ***,;
volucionaioa y rtfoonalstas» pfKlian detarrollar una lar^tioé "
peiitica cunán y constituir Juntos un Partido*

."^p. lata ubicaci&i fundaíaental del Partido en anee pació si'UMfcatilW)
al'recortado espacio politice du la repdbllca-iristocrStiéa feno

-..¿í: que. eer c<^ la -peropectivá eBtrs!.t<?(^c»í'4pé'eolMCtonaj5ia ^
*  dtol peóyeci» naxiateguiebu, ^:-€ expreeS cr- máltipleo 0;^ionési d . ^ '

desde la coEspesicidn dj los fundadores dsl partido 4^inco obre
ros, Koriátegui .y su secretario) haetá el csirscter de la labor .
editorial del .Amaata» ba segunda rt^s^ que caxoa toiÉL diierencia
jBubetaaeial con loe paríidoe tsndicionalec (y posteriorm^te %
elueo con el iPdA) es íe vocaci6a de uñiversalidad, de totali—
sscife que tiene el p3ioyecto ñariateguieta. El ^si^io abierto
por la prdtica nuevá de los trabaladoresperuOnos, al interior
del cual se címetltuye p1 Itertido Ixiscande ser su expresidn pg^
Ifti^t forma ^urte ^ un parcy«cto histdrioli univcrsalí pcrtiujc
oe B una "Wueva Epoca** (coiKepto fUmiaiental tn J£^ y do induda

progé Senlálsta). Este reclaaio de uBiverdnlidad se fundse^
en la fflercha del tiuado contenporibeo (en uaa ar0»eatcci&a -

ae ubica en continuidad con la que Usütx isk'^^uz^ en el ¿'^ni—
fleato cosSMd.sta), :y r^Mtta eU ana pzopiieeta<pxe no edlo ubica al
ÍEerd en el Kundo y su Mstoria sino qv» ae ira a ©I r-eccr taaa ^
tslidad alternativa de vida; lo que en MariátÉgui se Uasia "líu^
vp. viviliSaciSn'* (tena d-. la rtflexidn soviética a inicios de la
década del veinte t UmatcharBkit Proteki, etc), be acuerdo a tg,
tas cíyr&cteristica® ee eonstruye el Partido ♦ íí© es el caso entrar
a<^ a destallar las exprésiones de erto, p» ro debe rracBBxcaxse
qué nsda en f ariatcfui, en su obrr», puede verse cosu> ejeno mi —

r^-~.

♦•K ti •: -

í&e.x-,, .
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proyecto político. La pol^naicá con el joven Haya es la pál^icá con 1
la vieja política qne intenta distorsiinar tm proyecto de renova
ción da la vida nacional» La pol'mica con las posiciones dogmáti
cas de sectores de la "III Iníremacional es la polégiica con el -
reduccionismo cc: nomicista, con el aparatismo que germinalmente
se desarrollaba y a.puntaba a eorta.r la posibilidad de desarrollo
de formaciones politicas especificas en los paises de la. periferia

, V. • í I'al como sucedió, y fue garantía de victoria, en Asia: China, —
-  Vietnam, etc). La construcción del Partido mariateguista entendió
"  ' da coEio proceso al interior del espacio social, cultural y poli—

tico que crea la. práctica de las clases populares, contraponiendo
las expresiones que surgen en Ó1 con la institucion^lidad estatal
a la Vez que como creciente universalización de los intereses de

, los trabajadores peruanos, es, globalmente el proceso de conátru£
,  * ción de una nueva hegemonía en la sociedad, tjue este proceso ño "-

es meramente inéelectua!!, ni excluyiciiisivamente "político" queda
.  reiterado en el papel que jCM a,signa. a las tradiciones y mitos eñ

^  la forja de esta identidad.'Los cuadros dirigentes, dccia el Amau
'  ta, se tieiüplan en la lucha "en un ambiente místico y pasional y

-  con la ^sugestión de mitos vivos". Contra el caudillismo populis
ta y fei dogmatismo sectario,el Partido Mariátefuista es, colecti— .
vamente y en cada uno de sus miembros, al igual que iel partido - . '

Zr-b **61 Partido del realisn^ activo y pMctico, do la V£ j,
t lu^ y opcreuite, de la acción concreta y enÓrgica,

del inótodo científico y experimental".

¿t -

p C ' ^ ̂  "^1-

10. Es imposible formular una propuesta viable de partido Sevolu
cionario dé Masas sin tener en cuenta tanto las caracterís

ticas del periodo político como del movimiento que buscamos tron^
formar en Partido, Ln la consideración del período político debe»
mos tener ena cuenta no sólo sus rasgos más apa,reiites y coyintur^
les sino tambiln la manifestación que en ll se da de algunos ras
gos de ca-ra.cter est^.cfural da la sociedad y el Estado peruano.
Ph lo que se refiere a lo secundo debemos ser capaces de compren
der las fuerzas y debilidades de nuest&o movimiento, la experien
cia acumulada en lo que tiene -de progresivo así como en lo^ que —
tiene de lastre.

•PSh iMEesente período político nos presenta una primera caracteris
tica que es fundamental entender para dar solución a tmo de los
aspectos del entrampamiento actual de la construcción de iartido:
el irelativo a los espacios en los que éste se construye. Esta es
la, vigencia de la forma liberal-^parlamentaria del Estado al intes*
rior de cuyos mecanismos se definió la crisis de gobierno que cea?
rró el período anterior y a.1 interior de la c^^al se busca, hoy, -
desarrpMar el proyecto de restructuración de la hegMiónía en el
país. Ln ocasiónes anteriores las crisis de gobierno se resolvie^
ron modificándose la propia forma del Estado (la crisis del pri
mer bela.undisno con el golpe militar de 1968, la crisis del refor
mismo velasquista con la llamada "tiransferencia" que restableció

-
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formas liberal-parlamentarias), "^n este caso la institucxonal
liclad liberal parlamentaria (restringida, deteriorada y desvirtúa
da en muchos de sus aspectos) no ha sufrido modificaciones subs
tanciales. Incluso algunos de sus mecanismos (crecientemente dete^
riorados en el periodo anterior) xidst han sido remozados. El esce_
nario político oficial ha sido el terreno dónde, en la práctica,

-se ha desenvuelto la disputa entre las representaciones políticas
fundamentales del paig. •'»1 margen de la evaluación que tengamos
de las causas y perspectivas d; este hecho, no podemos negar que
es un hecho objetivo. Esto es, a la que un hecho objetivo ajeno
a nuestra voluntad (al menos a nuestra voluntad explícita) un fa£
tor que presione sobre nosetres: apunta a. profunüaar las esci
siones que señalaJBsmos anteriormente, a integramos globalmenté a
sus Secanismos, a reduririos auna forma burguesa de existencia -
política, a ser partido df ciudadanos y no de tra.bajadores, de -
masas informes y no de clase, de adherentes electorales y no de
milita tes, de intermediación entre la sociedad y el Este.do y no
espacio político alternativo y cflintrapuesto al Estado, Esta es p
pues una. primera condición del nuevo periodo político en la cual

♦  ' se construye el Partido, Ciertamente esta característica está au
.  sente de signifiCi tivas franjas de la sociedad peruana, pero es

predominante en el conjunto. Simultáneamente vivimos un ambicio—
j  so intento de reestructurar la hegemonía política en el pais, Inl^
5" ''¿1 tentó que, desenvolviéndose al interior de los mecanismos liberal

.y-:.: parlamenta,rios, busca read^cuarlos, privilegia algunos, pone en
i"/* , un segundo plano otros y en general, busca an pilar sustantivamen
•  " te los mecanismos de relación directa con la sociedad. Es aqui -

•  donde se cruza con nuestro proyecto de manera más intensa que el
•  gobierno anterior; los espacios sociales culturales y politices p-

"  del pueblo, al no haber consolidado su articulación estratógica
:  (eje de la cixál es el partido como representación política del -

•  conjunto) intentan ser cooptados a la nueva institucionalicUid e£
tatál. Hás aún la "autonomía" abstracta con la cual muchos de e£
tos esjpacios se han desemvuelto en afos recientes facilita esta a»
rreraétida. Nos encontramos entonces con el hecho que la disputa al
interior de la sociedad. Esto hace más nitica la urgencia de cul
minar la bertebración global alternativa del espacio popular en
tomo a la representación política. Pero exige superar definiti
vamente las* concepciones que sobrevalorsndo la autonomía po]Dular

;  dejan el terreno libre para la cooptacii^ estatal de los movimien
tos sociales que aspiramos a configurar en contra—Estado, ^al co
mo señalaJoamos anteriormente, el periodo *esta ca-racterizado tam— .
bien por la existencia de un gobierno de partido. Más ailá de la
caracterización que hagamos del APRA, no podemos obviar el seña
lar que el a.ctual gobierno tiene detrás (o a la base) un espacio
politico propio, es decir, no reduce su existencia a los mecani£

fií; : mos liberal—parlamentarios, ni a los espacios sociales en general
,  ' ísindicatos, gremios, etc). Tiene espacio propio, es la articula

ción na,cional de un dspa.cio sindical identificado como aprista,
de un espacio intelectus.l (quizá 14 más débil) identificado como

CDI - LUM
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aprieta de un esriacio cultural popular identificado coíío a^rista,,t
y de un espacio ideol6{;ico (doctrinal y simbdlico) que se Édenti^
fica como aprieta. Este es un espacio diferente al Estc.do, que si
bien en determinados momentos se desarrollo antapónicamente a éste
hoy es uno de las condiciones fundament^es de su estabilidad» No
existe otro espacio, tan coherentemente estjructirrado en la vida —
social y poli tica del pais»' Esto sin nega.r la existencia de ten
siones a su interior ni tampoco la peculian forrria de su "gobierno
áe partido" que tiene este gobierno» La constrúccién del P.R»M»
exige a.prender lo positivo de esa experiencia, sin embarto se de-
sembuelve en contra,posición a dicho espacio e incluye la necesi
dad de resquebrajarlo.' .tor ser un proyecto de hegemonía burguesa,' ,■ •
el proyecto del Apra—AGE es un proj'^ecto que tiene como su eje ar—
ticulador al Estado acfual; sin embargo, al ser trmbifn un provee
to populista, y partidario tiene como terreno de su voluntad cccoñ^
tructora al conjunto de la sociedad» Por dltimo, el nuevo periodo
contienen un elemento que es significativo para el proceso politi^
co peruano desde un punto de vista histórico, ^atiendo significado
el velasquismo el intento ¡nés amplio de adecuación de Is. sociedad
y el Est,^ do a las condiciones de desarrollo capitalista nosterior
a los aios cincuenta, sin embarto tuvo como su principal limitación
que se desenvolvió bajo \ma forma propia de la historia politice p
peruana previa: la dictadura militar con rasgos de caudillismo,
este Ceiso el esfuerzo reformista más que centrarse en la aiodifica#
ción de las relaciones de propiedad y en la redefinición del rol -
del Estado en la economía tiene como objetivo fundamental siedifi—
car las relaciones entre éste y la sociedad y lo hace modernizando
desde un punto de vista general, la vidapolitica (si bien mantiene
y reformula tui componente de la historia politica peruana; el cau
dillisiao, aunque habria que preguntarse si esta forma de lideraz-
go politico no tiene una función permanente en las llamadas "demo
cracias occidentales'*)
La conducción politica del pais ha casado a. otfas manofs: la 3.1ama—
da "generación del cambio** saltf ñor encima dei 1# que en algión mo
mentó Macera llamara la generación frustrada y se hace resnonsabl^
de coaducir el tránsito del pais al siglo XXI, Esta modernización
de la politica agecta sust anti«2unente las condiciones de cualquier
lidcrazgo oolitico: superando el estilo virreinal y retórico, se
coiaien?,a a imponer un estilo directo y ejecutivo, canaz de manejar
propuestas con solidez programática y a la vez de convocar fuerzas
de renovación de todo oi^en (no sólo intelectuales sino tanbién
morales) en las masas, ■'^l partido requiere recuperar oarí= sí, co
lectivamente y en cada uno de sus dirigentes, estos rasgos de un
liderazfo mode no en un pais en crisis.

Anteriormente hemos hecho regerencia a el proceso «Se escisión aue
se produce en los partidos revolucionarios pernéanos entre el des¿
rroilo politice práctico y el desarrollo teórico, el creciente -
c'istaneiamiento relación al movimiento social y la simultánea redu£
ción de lis partidos a las condiciones liberal-parlamenta,rias de "
la politica. Bsto es sin embargo una cara de la medalla, la otra
es la existencia de fuerzas renovadoras y rectificadoras en la mi
litancia, los cuadros y en el propio espacio social en el cual —
los partidos se desenviuelven. Para nosotros es fundaiuental podar
ir a la rmia en la critica de loa primero y ubicamos de manera td.
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que podamos potenciar lo segundo en la lucha por dotar a este pala
de un partido revolticionario de Ttesas capaz de liderar una salida
a la crisis, principal fuerza rectificadora procede del instint)
de hegemonía que está oresente en las masas populares y particiils:é
mente en las clases básécas a pattir de las'experiencias aciAmula""
das de fuerza propia y de la constatación del a got-Inientó de las""
propuestas burguesas. Bsta, espontaneidad es la que busca encontrar
un cpuce revolucionario para dar salida al pais. Por su propia di
mensión no puede ser un cauce estrecho, inmediatista. Hay fuerzas
para un proyecto histérico, ya no las hay para experimentos efíme
ros é irresponsables. Sin embargo el dique de contención lo pone
mos na^t ros mismso, -^s, pro tanto, lo primero que debemos romper
Aunque porexca tautoló ico lo primero que debemos iJiogrEr para poder
(^nstruir el PliM es recuperar la idea de Partido, Si,en aígo ha l4
grado triunfar la ofensiva burguesa sobre nosotros «üa estos añoiB
es en habernos difuminado la idea de partido leninista. De un par
tido clandestino, "maniptilador eruBascarado" de las organizaciones
naturales, que se auteproclama vaatnardia de una. clase que desnone
cía. su existencia, que confundía la siama de fuerzas social.es que T
influenciaba con su fuerza propia, hemos paaaso a un Partido oue e
es **movimiento" existente cono la s'maa de iina corriente de opinión
de adherentes mal organizados y de representantes-inter ediarios i
incorpora.dos a los- mecahismos del listado, que se reduce el ser cone
sejero del movimiento social '^autónomo** y que se vincula con ÓBte
a través de instituciones artificiales. SI blanco ideológico en la
liucha por construir el Partido revolucionario de *?asas está aquis
en el avondono práctico de la idea de Partdio leninista,. Aoieíd;an
quienes con (rramsci señalan que el concepto clave de esta concepción
es el concepto de Hegemonía, yerran qiiienes reducen la hegemonía o
a un moviari-ento meramente a*umulativo, gradualista, o auienes^ ha
cen de él un proceso meramente intelcctualT cultural que sucede en
el ámbia de la hoy sacralizada "opiaón piíblica**

11, Consti*uir el pa.rt.lde reí^oluciona.rio de masas es constru.ir una
hegemonía, Y constuir ima hegemonía es perfilar una propuesta

de clase en iomo a la. cual se busca reconstruir un hloque mis am
plio de fuerzas, Construir ima hegemonía esun proceso que encie
rra permanentemente la dialéctica de dos me omentos simultáneos*
dlferencieción/reconstrucción. i'iferenciacióa de la propuesta de
clase, de sus rasgos definitorios,"de su vocación histórica; re
construcción del conjunto de relaciones de las clases nacionales
y popirlares en tomo s ella. Asi lo que antes era clase "en si, en
cerrada en su existencia inmediata, pasa a ser clase dirigente; To
que antes era ♦♦pueblo" (en su sentido más coimin) pasa, a ser un
bloque, un frente de clases erticul^do histórica y progrsmáticamen
te. Esta concepción de la hegemonía, leninista y como tal presente"
en estado práctico en ffiariategui, es contra-puesta a la que se ha
hecho corriente en la ciencia politica latinoamericana. Segán está
nuestros países son formaciones económico-sociales en las cuales d
rasga dominante es la indiferenciación dé intereses de clase y de
las_clases mismas, Sobre esta base el sujeto politico^socipl a cois
truir es un sujeto que no responde a una. definñéión clasista, sino
exclusivamente a una perspectiva, de nación.Sobre esta base la cons
tracción de la hegemenia de este sujeto oolitico social ♦♦nacional-
popiUar" es un proceso puramente sonsensual dél cual esté ausente d
momento de diferenciación y contradicción. Esta conceptión de hege
monía privilegia-cuando no reduce totalmente- la tarea de su con"s
trucción al aspecto fuñamente ideológico-cultural. De alli que in""
cluye una evidente sobre balorsción de elementos tales como la ——
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PROYECTO :
EXPERIENCIA PILOTO DE CASA CULTURAL EN JESUS MARIA

I. UBICACION

JiESUS? riARIA, íEasa Cul tv-tra i José Carlos Hariátequi

II. POBLACION OBJETIVO

III. COBERTURA

JESUS HARIA

IV. RESPONSABLES DEL PROYECTO

V. JUSTIFICACION/definición/resLimen del proyecto

^  es ?
E¿A quiénes va a beneficiar ?
¿Qué realiza o a que se dedica ?

- ¿Con quiíánes lo hacemos ?
¿Piara qué lo hacemos ?

La Casa Cultiiral es un espacios físicos y sociales de
encuentro, desarrollo y articulación de experiencias
politico-culturales creativas, abiertas, plurales y de
relación horizontal promovidas por socialistas y
progresistas desde nuestra reconexión, vinculación o
integración con la vida cotidiana de la gente de la
ci. i.tdad o i oca 1.1. dad,, para aportar a construir y renovar \
nuestra misión, proyecto o sentido común social, político
V  cultural en el ¡aaís,, articular nuevos contingentes de
cuadros políticos y renovar formas organizativas y de
acción pe1 it i ca s

t  el encuentro y la interacción con la ciudadanía
buscando comprender, construir y reconstituir sentidos i f
comunes, para el pleno desarrollo humano en actividades . /! ' .y
que elaboran valores y prácticas humanistas^ ̂

^  establecer una relación dinámica complementaria con
las personas en dos niveles de vida ; en tanto
individualidades con intereses y potencialidades
p a r t i c u 1 a r e s y en tanto íí ! i e n i b r o s de n ü t:: 1 e o s o
cDiectiv.idades en general, con aspiraciones en
diversos planos o risdes. de 1 Si vida cot.id.iana, como
f a ffl i 1 i. a B , v e c i n dad,, c o i e c t i v o s p r o d i..i c t a. v o s, d e
subsistencia, de esparcimiento y relaciones
cu 1 ti.irales „

í  promover el encuentro entre los socialistas en proceso
de renovación en conjunción con otros actores
políticos, culturales y sociales como vehículo que
sirve a la reconstitución de movimientos
d e íTí o c ra 11 c o / p r o q r e s i s t a s , d e a m p i .i a ta ¿a s e p o p 1 a. r .

VI. OBJETIVOS

<3 - í ■ o í i t r a. b u ir a la p r o m o c i o n , i n t e r r e i a c i ó n y
reconstitución de movimientos democráticos-
progresistas de amplia base popular.

ta, Per un espacio de relación interqeneracional
p r D ¡íi o t. o r d e 1 i, n t e ¡- c a ¡n t» i o e n t r- e p o b 1 a d ores,
:í. r ¡ t e i e c t u a i e s y p o 1 í t i. c o s p cif' e s i. o n a 1 e s „

VII. COMPONENTES E IMPLEMENTACION

r'
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a„ Social

b « tormativo/académico

c. Artístico

VIII. FASES DE IMPLEHENTACION

a„ FASE DE APERTURA

b„ FASE OE AriPLIACION

c„ FASE DE CONSOLIDACION

IX. COMDICIONES DE SU VIABILIDAD

CONVERTIR EL LOCAL DE GARZON i7¿9 EN UN PUNTO DE REFERENCIA

PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES POLITICO-CULTURALES EN LA

PERSPECTIVA DE ABRIR LA PRIMERA CASA DE CULTURA POPULAR EN

LIMA.

{PROPUESTA)

Una de la principales dificultades queí' tenemos para aviAn2ar en
la tarea de reconstruí r un movimiento de iizquierda y popular
es la falta de precisión en las tareas prioritarias y los
instrumemtoB necevaarios para loqrarlD. Sin duda,, superar la
crisis que atrav.i.eBa la izqL.üerda exige enfrentar algunas
tareas fundamentales : redefinir sus principios ideológicos y
dotarse de una clara propuesta programática fr€?nte ai
neo!iberalismo fujimorista así como de un norte socialista s
articular intelectuales, dirigentes sociales y cuadroE:.
políticos en este esfuerzo ü reconsti tui r un sent^.do común
popular proqreEi.ista,, ¡an tiimp<aria 1 ista. y democrático enfrentado
al discurso neoliberal heqemónico s ¡"etomar la relación con el
movimiento poptcLar e impuisiar el esfuerzo de rearticuiar sus
contingentes u construir espacios físicos de reunión de la
gente que permitain difundir e intercambiar planteamientos,
formar cuadros y organizar fuerzas ? y, desarrollar medios de
intercomunicatción y recursos materiales de autosoratenimiento»

PROBLEMA A ENCARAR i Dcitarnos de un casa de cultura popular o
casa político cultural que consi-tituya una experiencia piloto
en Lima par'a )'~ealizar actividades político culturales
d e e:- a r r o 1 1 a i' ri i..\ e v a s f o r m a s o r g a n i. z a t i v a s „

MUDOS CRITICOSí

1. Carencia de deEierrollc del proyecto de casa pciiíticcv-
cui tiArales, precisaundo sus objetivos, si.i forma de
organización, sus instancias de dirección, sus formas de
relación con la población, y sus normas reg 1 amen tar iasi
básicas.

2. Carencia de una economía propia basada en la cotización
de los participantes del proyecto y en fuentes
alternativas capacesi de Eiostener lasi- actividadesi,

3„ Carencia de uvi Pian de Acción concreto

4, Falta de un núcleo directriz y de una estructura
operativa de cc. que pueda impulsar' estas tareas
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0PERACI0f4ES:

Deísarroi 1 ar ei proyecto político de caBse, poi 1 tico-
cu A tura les,, Elaborar el documento central y un proyecto
de reqA amento, que precise sus objetivos políticos, sus
i í.jrmas de or'Cian i z aciOn, su relación con la población, su
núcleo de dirección y un reqlamente de funcionamiento.

•z, Lonstruir una economía mínima que perm.ita cutsrir lac
necesidades básicas de infraestructura, mantenimiento de
local, CD«iuni caciones, irvf ormación, servicios y
act ividadeís poi 1 tico cu 1 'hurales ,

•á, Elaborar un Plan de Picción para los próximos- ó meses, que
incluya un Cronoqrama de Pictividades Po 1 i ti co-Cu 1 tura i es
a realizarse en el local de Garzón.,

4„ Constituir i.in núcleo de; cc, qt.ie aporten su trabajo
VD1 un Av.ar i o a Iíss t asneas que se despr'endan del Plan de
Acción,

o. Contar con un núcleo central promotor de las actividades
que asuma su conducción.
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ESQUEMA DE TRABAJO

Instrumentos Analíticos para el fichaje de información

sobre;

1. Mapa organizativo,

í- 2. Cronología, Registro de eventos

[ W
3. Entrevistas, testimonios.

* -y

T ■
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I. ORGANIZACIONES MAS IMPORTANTES

1. CUAVES

2. Municipio

3. Fed. de Mujeres

4. Fed• Juvenil

5. Inspectores Populares

6. Centro de Canunicación Popular

7. APIAVES

8. Coord. Zona Alaria

9. Conunádades Cristianas
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II. ESQUEMA BASE PARA EL EXAMEN DE OPGANIZT^ICMES SOCIALES POPU-

LARES EN VILLA EL SALVADOR

1. Nombre

2. Base Social de referencia

3. Afiliados

4. Carácter de la Organización
(Vecinal, femenino, etc.)

5. Esquema organizativo

6. Lineas de Acción

7. Organo de expresión

8. Antigüedad

9. Luchas más inportantes

10. Antecedentes organizativos

11. Reivindicaciones

12. Esferas aludidas (comercio,
vivienda, servicios, cultura,
etc.).

13. Ante quien reivindica y/o
moviliza.

14. RR. con el Estado

15. RR. con enpresas privadas

16. Movilizaciones destacadas

17. Iniciativas, propuestas

18. RR. con otras instituciones de

sociedad (Iglesia, Centros, U-
niversidades, etc.)

19. Efectos, logros, conquistas.

Identidad

Fuerza Organizativa

- Tradición

Campo de conflicto

Oposición

Nivel de conciencia

y desarrollo

Protagonismo

Presencia

Relación entre mov.

social y política
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20. RR. con el Monicipio

21. RR. con CUAVES

22. RR. con otras organizaciones
del inov. Urb. Popular

23. Eventos itasivos (Cabildos, A
sambleas, marchas, etc.)

- Proyección

-  (Totalidad)

-  (H. Colectivo)
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III. ESQUEMA. DE MAPEO DE ORGANIZACIONES POPUIARES

ESTADO - INSTnUCICNALIDAD

1- Municipio

2- Colegios (Directores, pro
fesores, oficinas zonales)

3- Postas Médicas

4- Comité de Desarrollo

FRANJA INTERMEDIA

1- Inspectores Populares

2- Vaso de Leche

3- Cabildos

Asambleas Populares

4- Marchas, movilizaciones,
Cotásiones mixtas; CLA
VES r» ítoiicipio .

5- Delegadas de Salud

SOCIEDAD ClVm

1- Pobladores

2- Género

3- Edad

1.1. Org. Vecinal
1.2. Asoci. de Viv.

Coop., etc.

- Organiz. Femeninas

- Organiz. Juveniles

4- Subsistencia 4.1. Cernedores
4.2. Comités de V^

gilancia

5- Culturales, religiosas

5.1. Clubes deportivos
5.2. Bibliotecas Pcpulares
5.3. Coitunidades Cristianas
5.4. Cofradías
5.5. Grupos Artísticos
5.6. Asoc. Provincianas

6- Comercio 6.1. Ambulantes

6.2. Mercados

f. 3. Civxin

CDI - LUM



t

IV. OíONDLOGIA

1. Contexto

2. Movimiento social

3. Protagonistas

4. Organización
(Nombre y tipo: Vecinal, Municipal, etc.)

- Identidad

- Protagonisno

- Unidad

5. Reivind icac i6n

6. Características

7. Resultados

- Cairpo de conflic
to.

- Presencia

- Proyección
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V. fuentes

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

./O •

Centro de C&iputo

ResuitEn Semanal

Vecino

Critica

Boletín Municipal

Archivo Municipal

Fedepjup

CUAVES

Censo '80

- Decretos de Alcaldía

- Registro de Organizaciones
Populares.

f

C
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PRIMERA PREGUNTA

1. ¿Qué textos o documentos del propio Sendero conoce y ha leído, y

cuáles puede proporcionarnos?

DOCUMENTO LEIDO CONOCE PROPORCIONARA

.mi-

1. Desarrollar la Guerra Popular
Sirviendo a la Rev. Mundial.

2. l.L.A.

3. Desarrollemos la Guerra de Guerrillas

4. Manifiesto por el día de Heroicidad

5. Doc. Acuerdo CC. Agosto '86

6. Doc. Publicados en El Diario

7. Docs. Publicados en Cambio

8. Docs. Publicados en Amanta

9. Docs. Publicados en Equis

10. Por una línea de clase en el Mov. Femen.

11. Primer Balance

12. Actas de un CC.

13. Doc. de formación de cuadros

14. Somos los Iniciadores

15. Desborde de la guerra popular 1979

16. Reconstituyamos el Partido

17. Cuadernos hechos por militantes

18. Cuadernos para analfabetos hechos por
militantes

19. Poemas de guerra

20. VIII Pleno

21. IX Pleno

22. Pronunciamiento internacional

11

11

11
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PRIMERA PREGUNTA

i . .i

No han leído documentos:

TOTAL

No han respondido 9

Dicen que sí pero no recuerdan 3

Han leído sólo volantes 2

Sólo artículos en Diario y Equis 3

Conoce el Balance '86, pero no lo
ha leído 1

18

Ningún documento 18 ' .

1 Documento 7  '

2 Documentos 9

3 Documentos 3

4 Documentos 3

5 Documentos 1

6 Documentos 1

TOTAL 42

V.

^ .
Ja

■■ r:

■

;r ■

.> '

1 '' ■ rf" ' , •

•  f ' . -

.7 .

,  4 > . V. - - .

/
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SEGUNDA PREGUNTA

2. ¿Qué textos acerca conoce y ha leído?
■4' " „

TEXTO CONOZCO LEIDO

1. QUEHACER 7

2. CARETAS - ■ , \ 1

3. POSIBLE
^ '

7
t

4. SI ■ 1

5. EL DIARIO * ,
K

3

6. RAUL GONZALES 1 12

7. CORRITI 8

8. NADA ' . 13

9. CARLOS IVAN DECRECORI 8

10. C. LUMBRERAS 2

11. PUM 1

12. GRANADOS (SOCIALISMO Y PARTICIPACION) 1 3

13. AGRO 1

14. ANDEAN REPORT y PERU REPORT (1) 2

15. REVISTAS Y PERIODICOS 5

16. Muchos, pero recuerdan 4

17. ALBERTO FLORES 2

18. INFORMES INTELIGENCIA DE LA CC. 1

19. ARTICULO DE CINTIA MACLINTON l 1

20. MELSON MANRIQUE 1 1

21. PETRAS 1

(1) Son de Raül Gonzáles en Qué Hacer.
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V

i. TERCERA PREGUNTA

^ r. ̂
í» ; - .
%

3. Caracterización de Sendero

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Terroristas 8

Comunistas 1

Delincuentes subversivos O

Sectores revolucionarios 1

Marxistas leninistas maoístas 6

Dogmáticos, maoístas, sectarios, autori
tarios 8

-t

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Criminales, asesinos 1

narco-terroristas 1

Compañeros 5

.  fuerza del pueblo 1

.  equivocados y desviados. 2

.  con tradición indígena.. 1

Combatientes revolucionarios 5

Fanáticos polpotianos 7

Infantiles de izquierda 1

M-L-M, pensamiento Gonzalo 1

Ultraizquierdista 1

Alzados en armas 1

Guerrilleros 2

í..

■,'T^

•f .

.r, ■

■V ■

Militaristas, guerrilleros más terro
ristas 10

'••1 --r

18.

19.

Semejantes al populismo ruso . s.XIX 1

nada 2

I
.%

»^;v

-•v i -■f '

•. , V-

CDI - LUM



TERCERA PREGUNTA

/...

Agrupándolos con criterios más afines

1. Dogmáticos; 17

.  dogmáticos maoístas .... 8

.  sectários revolucionarios 1

.  fanáticos polpotianos... 7

. m-l-m, pensamiento Con.. 1

p.r

r

i'. •'
•V"

V  -

2. Delincuentes; 1

.  delincuentes subversivos ... O

.  criminales asesinos O

. narcoterroristas 1

3. Compañeros; 10

.  comunistas 1

.  compañeros 10

.  fuerza del pueblo 1

.  equivocados y desviados ... 2

.  con tradición indígena .... 1

.  combatientes revolucionar.. 1

.  infantiles de izquierda.... 1

'. ultraizquierdistas 1.

.  semejantes al populismo
ruso del s. XIX 1

4. Militaristas - Terroristas: 21

.  terroristas 8

.  alzados en armas ' 1

.  guerrilleros 2

. militaristas, guerrilleros,

más terroristas 10

5. Nada: 2

•  *.».»
.. •Si vS-'
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CUARTA PREGUNTA.

4a. Número Total:

Pocas y están en retirada y diseminados

Varios centenares (norte)

400

500

1,500 - 2,000

2,000

3,000

5,000

6,000

8,000

5,000 - 10,000

10,000

15,000

más de 20,000

No sabe

TOTAL.

1

1

1

2

1

6

5

5

1

1

1

11

41
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CUARTA PREGUNTA

4b. El total de los que hacen acciones armadas.

pocos y diseminados
Ayacucho, La Libertad, Lima

200

400

500

1,000 12

1,500 1

2,000 3 -  lé -

2,500

3,000

4,000

5,000

-  ' 'i

I

No sabe 14

TOTAL DE RESPUESTAS

14

41

*  , ■
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CUARTA PREGUNTA

/...

4c. Número de personas que han ejecutado acciones armadas en los

últimos seis meses

k',y-

i- 4'.
tí

\  ■

L'.

s:,
[•ÜX.'-

h- :

r

r-..

r *

,  í

i

.  100 2

.  200 1

.  250 1

.  300 3

. 400-500 1

.  500 3

.  500 - 700 1

.  700 1

.  800 1

.  800 - 1,000 1

.  1,000 4

.  2,000 - 3,000 2

.  2,500 1

. No sabe 19

TOTAL RESPUESTAS

11

19

41

■íí

'í
■'r'J.

4

)
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QUINTA PREGUNTA 1

Y  i.

5.¿Cree Ud. que SL tiene conexiones internacionales?

Explique;

■

SI 34

NO I

NO SABE NADA 5

OTROS (espacio propio) ... 1

41 í:;

grupos árabes terroristas

grupos maoístas europeos

grupos árabes

Con el movimiánto revolucionario Internacional

- Movimiento comunista intern... 3

- V Etapa del desarrollo del ca
pitalismo en el mundo I

- Apoyo y coordinadora 5

- Mov. Revolucionario Internac.. 2

Organismo de Derechos Humanos de Europa

Organismos de Derechos Humanos EEUU

Relación de solidaridad con países:

- Europeos

- de Estados Unidos

- con Neo Zelanda

- con Dinamarca

- Con Canadá

- Con Francia

- Con España

- Con Suecia

- Alemania Federal

- Con el PCR de los EEUU

- Con grupos fundamentalistas en Irán.

- Grupos en Turquía

8

5

:  '^1
.1, •

Jt'.V

Hfc..,

r  a.

■2b-

- •:
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QUINTA PREGUNTA

/...

Conexiones internacionales de SL¡

- Terroristas del ERI 1

- Probable con grupos terro
ristas Europeos 1

- Exilados en Europa I

■/. ■: -S-, '

f
■I, " .

•  '■- ' I ::>•• - , .-r

•.£■■■' - ...

.

■  '.v ■
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SEXTA PREGUNTA

6a, ¿Como define Ud. la expresión usual "Base de Apoyo Revolucionaria"

para el caso de nuestro país?

No responde.

Espacio geográfico

Espacio geográfico controlado que
sirve para acciones militares

(apoyo logistico)

Area de fuerte influencia política
con presencia partidaria y militar Ci?:>
Territorio de hegemonía política y
social

Zona de mando político militar poste
rior al "Territorio Liberado".

14

1

' •; y <■ - ,
'' -i

.  .tí

I ?
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SEXTA PREGUNTA

/...

6b. ¿Como define Ud. la expresión usualmente utilizada "territorio

liberado" para el caso de la lucha armada por el poder revol^

clonarlo en nuestro país?

Espacios geopolíticos bajo control

Incapacidad estatal y presencia de SL

Zona contralada totalmente política
y militarmente 29

No responde

Lugar donde gobierna SL

1^5.

i-
f .,'í ■

1  í- ■ •

itV >• •■  . V ■
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SEXTA PREGUNTA

6c.¿SL cuenta o no con B.A.P.?

SI

No

17

4

A largo plazo
están construyendo. 1

no sabe 10

¿En dónde tienen bases de apoyo?

1. Ayacucho 9

. Huanta 1

. La Mar 1

.  San Francisco 1

2. Huánuco

.  Tocache 3

. Ambo 1

. Uchiza 6

.  (Huallaga) 2

3. Sierra Central 1

4. Trujillo 1

5. Apurimac 1

. Andahuaylas 1

6. Huancavelica 4

7. Cusco 1

. Alturas de Canas 1

8. No tienen, sólo puntos de apoyo y
entrenamiento 1

•1

í..

'  < t

•- 9 .'-*1-" \ ■' i .-u

:• 'i
/  i, ■

-
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SEXTA PREGUNTA

/...

6c. ¿En d5nde tiene SL"zonas liberadas"?

1. Vilcashuamán 1

2. Üchiza

3. Tocache

4. La Libertad 2

5. San Martín 1
•»

6. San Andino 1

7. No tiene zonas liberadas

8. Sí tienen zonas liberadas

4

2

4

X
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SETIMA PREGUNTA

7. ¿Por qué cree Ud. que SL aparece con un número tan significativo de

mujeres en sus grupos militares? Explíquelo.

1. Internacionalmente hecho (coactivo) 2

2. Son grupos marginados por el Estado 9 ~

3. Juventud es suceptible 10"

4. Los dos grupos son suceptibles 4

5. El ejército necesita jóvenes 2

6. Es un movimiento juvenil 1

7. Las mujeres son más suceptibles I

8. lU no ha desarrollado trabajo en esos sectores 2

9. Los jóvenes son los más golpeados 2

10. son sectores de punta: mujeres y jóvenes 2

11. Dan oportunidad a la mujer de revalorizarse 1

12. Por lo místico y ̂ roicidad 1
13. Son muy explotados y SL dá alternativa a la explotación 1

14. Por la crisis estructural 1

15. lU no aparece alternativa en estos sectores 3

16. Concepción más correcta la SL que la nuestra 1

17. son sectores comunes: mujeres y jóvenes 2

18. No son considerados por otras propuestas políticas de
Izquierda 1

19. Base social es jóvenes campesinas con educación 1

20. Su trabajo está dirigido a esos sectores 2

CDI - LUM



OCTAVA PREGUNTA

8. ¿Cree Ud. que SL tiene alguna clase de vinculación con:

a. El marcotráfico

b. con los productores de la pasta básica de cocaína

c. con los cocaleros de producción clandestina?

¿Cuál? Explique.

1. narcotráfico 14

2. Con productores de la pasta básica de
cocaína 10

3. con los cocaleros de producción
clandestina 20

4. No 6

5. Sí, para obtener recursos (armas, econó
micos) 5

6. No sé 1

7. Puede ser 3

8. son relaciones transitorias (táctica).... 2

9. son relaciones puntuales 1
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NOVENA PREGUNTA

9. ¿Qué piensa Ud. de la expresión "El Diario, el vocero de SL"

¿En qué medida la considera certera o no?

CERTERA NO ES CERTERA PROBABLE i;

29 12 1

Explíquelo;

Parte de la rectificación de SL 2

Es oportunismo político 1

Por su línea de conducción 10

De una forma camuflada 2

El Diario depende económicamente de 81 7

Sólo permite sacar posiciones 2

CDI - LUM



DECIMA PREGUNTA

10. ¿Considera Ud. que SL ha tenido ingluencia en la Huelga Policial

del 15 de mayo? ¿Como?

Explique.

Sí 24

No 8

Probable 4

Nada o no sabe O

Explique;

.  Infiltrando las FFPP 3

. Dejando que las contradicciones entre
Policías y Gobierno actual 1

. A nivel de agitación en la organización
de la huelga 2

.  SL agito y promoció la huelga desde
El Diario 6

. Desde afuera y adentro 1

. A través del Diario 2

. A través de cuadros destacados clandes

tinos 1

.  Por la lógica de SL de asesinatos de
policías 1

.  Por la dimensión de SL a la publicidad ... 1
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DECIMO PRIMERA PREGUNTA

11. ¿Cuál cree Ud. que ha sido la actuación de SL frente al paro?

¿ Por qué?

. Favorable

(El Diario) 2

. Abstención 15

.  Poca iniciativa 6

.  Poca iniciativa, pero agudizando y con
con cuidado 5

. Rechazo (oposición) 3

. Descolocado 8

. No sabe 5

■ " ' 1
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DECIMO SEGUNDA PREGUNTA

12. En el trabajo en su frente, la actuación de SL ha favorecido o

no la acción política que realiza el Partido?

¿Por qué? , Explíquelo.

.  Si (caso de Puno)

. No

. Nada

. No existe SL

. No existe en frente

,  SL no tiene trabajo

3

28

6

1

1

2

■é

Explicación;

SL responde con represión a militantes de lU 3
(caso Huaycán y dirigentes)

SL crea temor en las comunidades campesinas 1

Plan de infiltración de SL en el PUM 1

SL impone fórmulas autoritarias y desorganiza 5

En Puno no ha impedido ^

Despolitización en la universidad aislando a los
estudiantes del PUM ^

SL trata de producir un viraje en el Partido para
que rompa con el reformismo electoral y S.D 1

SL acelera con confrontación entre las clases 1

Disputa por la hegemonía 1

%

* i,

.  -.i-,

, %■

■■ ■ .
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DECIMO TERCERA PREGUNTA

13. ¿SL es un proyecto convergente o no con la estrategia de poder

popular de nuestro Partido?

Expllquelo.

Convergente 4

No convergente 33

Alternativo no convergente... 2

Nada 1

Sólo si se subordina o modi

fica su estrategia de masas.. 2

TOTAL RESPUESTAS 41

-En el aspecto militar es convergente 1

• No es estrategia de masas y poder
(diferencias) 16

■ En determinados momentos y condiciones
se puede converger 5

. modificación de SL

. modificación del PUM

• No es convergente porque es una acumulación
contraria a las fuerzas revolucionarias 2

• Concepción diferente del Partido, Frente, Go
bierno, nuevo estado y sociedad 2

■  • 4:* - - 'y*- ' \ ■

■•ic. f "
■'.TÍ - !V-'. 'i' ' ' . , :

-  ' V'
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CDI - LUM



\
DECIMO CUARTA PREGUNTA

14. En la perspectiva de la revolución y en la necesidad de acumulación

de fuerzas ¿De quien se siente Ud. más cerca:de Alan García o de -

Abimael Guzmán?

.  \

- Alan García O

- Abimael Guzmán 13

- si dá viraje,, con Abimael Guzmán ... 2

- ninguno 18

- mala pregunta 7

- nada, no sabe 1

TOTAL RESPUESTAS ^

'.y.
.  4'

. .' s''

-H'

-f

.

f-'
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DECIMO QUINTA PREGUNTA

15. ¿En qué cree Ud. que están las diferencias entre el PUM y SL ?

PUM

No hace lo que dice 1

Socialismo democrático 9

democracia de masas

(autogobierno) 8

Prioriza trabajo político y
de masas 7

No usa terrorismo 1

no es dogmático I

SL

Hace lo que dice 1

socialismo autoritario ... 9

burocrático (sin masas)... 8

prioriza trabajo militar.. 7

usa terrorismo 1

es dogmático 1

Hay diferencias estratégicas, ideológicas, programá

ticas, tácticas y organizativas (discrepancias) 27

- Concepción distintas de la vida y de la muerte

- No respetan comunidades campesinas

- Lo político no está al mando de lo militar

- Coincidencias en lo ideológico

- No aprecian la "opinión pública"
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\ DECIMO SEXTA PREGUNTA

16. ¿Cree Ud. que puede ser posible una alianza política entre

SL y el PUM?

SI O

No 21

Sólo si se derrota a SL 10

No sabe 3

Sí, pero depende de condiciones
especiales en el país, PUM y SL 8

4^

.-f

^ . .. ..j;

.í.w:.
^ ■ *:-A-

-  •

t

■  . '■
.  • pÍ-

>

''V.

i

CDI - LUM



^ " i

% DECIMO SETIMA PREGUNTA

17. ¿Piensa Ud. que para st el PUM es un aliado?

Explique.

NO 39

SI 1

Por algo será que SL ve
necesario deslindar con el

PUM 1

. Marca diferencias con reformistas

.  Enemigo secundario (solo terreno político, después
enemigo principal por lucha militar)

3

2

. Depende de lo que haga el PUM

. Apoyo para sus presos

. Por sectarismo y dogmatismo

. Preguntarle a Letts

. Depende como se trata

.  Infiltran bases del PUM, Neutralizar su dirección

.  SL apunta a desestabilizar al PUM

. El PUM es una traba, obstáculo, pe^ligro

. Oportunistas

.■> té

6

1

¿a.
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COMISION nacional DE_^CONSTRUCCION PARTIDARIA
-í" '-. • » '''■/>

.V^>--ívi35.

I CAMPAÑA NACIONAL DE CONSTRUCCION PARTIDARIA!
"UNIDAD PARA LUCHAR, ORGANIZAR PARA VENCER"

■** ;¡
>< -

HOJA DE INFORMACION BASICA
»

OBJETIVO f EVALUACION DE LOS ORGANISMOS DE CENTRALIZA-'
CION Y CUADROS DEL- P. (HASTA COMITES DIS
TRITALES).

CARACTER RESERVADO - INFORMACION COMPARTIMENTADA,,
(USO EXCLUSIVO DEL CEN).

I, SOBRE_LOS_ORGANISMOS
',>r>

1. Señale los organismos existentes en^u Frente
f-v

a. Territoriales t
b. Sectoriales (ejem: Comisiones Obreras, Camptóinas,

etc).
c. Funcionales / especializadas: (ejem: organización,

autodefensa, economía, etc).

2.

3.

Dibuje el Organigrama de los organismos de su Frente

Sobre dicho organigrama. Precise:

a. Que organismos funcionan regularmente
b. Que organismos funcionan irregularraente
c. Que organismos no existen o están desactivados. ■ ^

4. Señale la razón central que explican las situaciones-
b y c, respectivamente.

.II. SOBRE SU FUNCIONAMIENTO

5, Número de integrantes de cada organismos (hasta nivel
de CD) Chapas. ^

6. Responsables y Responsabilidades.

Indique los militantes que forman parte de más de 1 or
ganismo. ,

Indique la periocidad de las Sesiones de los Organismos,
en cada caso.

Señale los £untos de agenda de las dos últimas reuniones
de los Dos organismo^ Frente ó Area de
Trabajo. "

ílol Señale el in
los 5 oirganis

iforme de asistencia de los integrantes de
smos superiores, precisando:CDI - LUM
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'  .. tó .t /-\. - - ■ "-■• ■ '■ • ■ '

•W-

.  - puntualidad:

■W'l ':'c'

A .
;{ ,. 'H, 2.

Tardanza; (justificada/ injustificada) .i;
* - Ausencia:.; ( justificada/ injustificada) '

.^41 i Distribuidas las tareas. Los organismos' tienen mecanis-. Vi-

mos de t ■ '■ f/:-.

f:

r\:-

a. ¿Control?
b. ¿Sanción?
c. ¿Incentivacion?
d. ¿Evaluación?
(precise en cada caso, si lo hiibiera).'

< ■ *• '
""v-

ill

12.

SOBRE LINEAS DE CONSTRUCCION PARTIDARIA t'v' V .

¿El Frente tiene en orden la cotización de sus militan
tes? Con que recursos se financian las actividades po
líticas que se realizan?

13 Cuántos números de Amauta venden semanalmente: Quién
o que organismo es el responsable?

14, Los organismos del Frente:¿tienen Planes de Formación?
Indique como esta formulado dicho Plan.

IV.

15.

CAMPANAS_Y_PLANES_DE_TRABAJO

Vuestro Frente tiene 1 Plan de Trabajo?

a. ¿Que partes comprende dicho Plan de TRaba jo Señale
su objetivo politico y orgánico central.

b. ¿Quién loelaboró?
c. ¿Fué discutido y aprobado?: ¿Que Fecha? ' .
d. ¿Cuál es el balance que se tiene de su aplicación?

16, ¿Vuestro Frente' utiliza el método de las Campañas para
llevar adelante los Planes de Trabajo?

a.

b.

¿Que campañas nacionales han merecido el impulso
de vuestro Frente?

..¿Que Campañas Regionales o Departamentales han me
recido el impulso de vuestro Frente? . '
¿Que campañas locales ha desarrollado o viene desa
rrollando vuestro frente?

•a'
0. -

V. SOBRE LOS CUADROS

(aplicable a los integrantes de los organismos de di
rección hasta-'el nivel distrital' - nq a células)

17
18

kl9

Nombre del Organismo
Seudónimo:
Edad: '

01 Tie^^po de militancia en el PUM (Fecha de Juramentación)
Militancia anterior: tiempo y organización (es)

l
■  f

i- ' . CDI - LUM
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:  ■ '' -.' ■ ■ : ■ '■ ■"' ■ . . a ■ ■

31

■ -■av.

v;.

■  ■- í" .■

■ ";'Í-
V ; ■ -¿'a,

■: •. a::a-^>vbV:.

22. Cuantos hijos tiene, que edades tienen y si militan.;^.

21. Tiene compañera (o); '
Ella 6 El : ¿milita?, ¿En que organización?

po1í t icament e ?

23. Que nivel de estudio tiene;

a. Primaria
b. Secundar ia
c. Superios

a- : ■
■í

■  ■. !,

_;■■■ ■ ■ vV-v/aY''- •
■■; a;,.: V -

(Si ejerce alguna profesión, diga cual es ésta) . ' a:;;). c

24. Que Oficio (os) conoce y domina;

25. ¿Trabaja? Indique donde.

s ;3''

a i
»  26. ' Su trabajo en relación a sus responsabilidades político í,í-

part i dar ía s:

a. Le crea dificultades: ¿de que - natura leza?
b. Le genera facilidades: ¿en que forma? ,

.  1 ■ ^ •

27. Si no trabaja ¿Cómo se mantiene?

28. ¿Que enfermedades o limitaciones físicas deben ser to
madas en cuenta en la especialización y asignación de
sus responsabilidades políticas?

29. ¿Responsabilidades actuales en el PUM:

30. Señale la última responsabilidad anterior al II Congre
so Nacional.

Sobre el Proceso y su formación Político-Ideológica f ■

a. Mencione los textos marxistes que han tenido mayor
influencia en su formación:

b. ¿Ha participado en alguna Escuela Nacional de For
mación Partidaria o Gremial: Indique cuál.

c. ¿Ha participado en alguna Escuela Regional, Depar
tamental o Provincial: Indique cuál y que fecha.

d. ¿Existe una Política de formación de Cuadros en su
Organismo?

e. Actualmente ¿cómo incentiva su formación y conoci
miento político? :

'  -Leediariosyrevistas
- Lee Amauta
- Lee revistas especializadas
- Lee libros o documentos de análisis.

,  f. ¿Participa én la Redacción de Documentos Partida
rios?

'y

f.l. Por encargo del Organismo '''y
f.2. Por iniciativa ^
f.3. ¿cómo se documenta?

g. Hace análisis de la situación política?
documenta?

h. Hace análisis de su propia práctica o la de su or^
gan i smo ?

i. ¿Tiene formación especializada en otros asuntos que
no sean sólo político-ideológicos?: (*)

.Cómo se

CDI - LUM
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■.vy 4.

3 2. ¿En que nivel de trabajo desarrolla su actividad polí
tica?

a.

b.
c.

Básicamente abierta
Básicamente clandestina
Básicamente secreta.

,33 ¿En que Frente Regionales, Provinciales o Distritales
ha militado?. Que zonas o Regiones considera que las
conocebien?

34.

35.

¿Con que Sectores de clase ha tenido trabajo político?

¿Actualmente desarrolla niveles de trabajo o contacto
con simpatizantes del P. Los cuales todavía no están
centralizados?. -

36 Como define su dedicación al trabajo partidario:
a. Cuadro Profesional del Partido/

'W:
-Ák'

b.
c.

d.

Tiempo completo
Tiempo Parcial
Apoyo.

r.-A- '

37 ¿Cu«l es su disposición para asumir la responsabilidad
que el Partido le plantee? ^

38 ¿Tiene especial predisposición para asumir o desarro
llar algún nivel de especialización partidaria?

Nota:

1.
2. :
3.

Las respuestas llenarlas en hojas apartes, " :
Deben de ceñirse estrictamente al numeral.
Su centralización es a través de canales seguros. 5-

,  -v ■
-Ü'.'

CONACOP

>'w< ' •  ̂

ú

•M,

I

/  »> ^

" m

'r A- .1/

i'. ■ '•
.  *
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^ X.")".' •■ y ' y'I —'Dureacién 15 horasi ; , , , y - 'y'iir';' •■' ■•"■ yy-'i
'y^v Fecha ^ ^ r- j- ,
•ñ, ;- :ryy ... • - \ : ' i'- yy,"V •' ' » I 7.'

-•"■' "ñ . -'y 'V
'  y ' ,"í^ -Vv' ■;" ' ■ •■ ' y. •• ■'..'T'- ' "• '1 'P •/..--í

¿yi. y' ■ III.-- CRITERID_TEMAIICD " ^ v "yy.-r,-y\^^^ ' •-^yr-yy'¿''y' ^
..1-— La estratégia y la Tácticá del" rsrci no- ..v.-v.-V'- y- ' .^v ■ ■ .ys;'y':y¿: ■.5,^'

.  • . : ■ ■ ■ - vr-ri'- - yy-i y.

2.»^ El pian t^ácti co-Estratéñi eo general :■ -i X' - ..■ye' - .L.;!]
;  - • ' - ■ . ' : ' v

3.— Tensas nsetodológicoss . • , , > i yy.r-y'y-^yyy' '• y' "Ly ' y^-"''y 'í i' -y r'>
■• -• V ■ V -■ : ■ , i - • . ■ ..;c : , ■ .y i i,: -í

<y-y y ' ■ ii-vyñ:-

>íy.'y-

l - '

'^y' "y;y 'yVr- - . ■ y.Teirria I . 3obre_ orgSni zaci ón. y. 'y- -,,y-yL,.yy-'^y ^yy " i ; .y"'"-..y U" i>.v' ■.: . i---. - yy-xí^- vi-y-^y y
.♦•y* • Vñs-snjn V- 'Krift r'«=* í'ii í^p>f:: o;"i -. . , " . ' . • ■- y - " -y -.  . , . , ■ ■ y. -yy,>y y y-.y y-^- ' • -yy-yJ,.y; ;v. 'L- .-: -"'; ' ■ Tema , 3- Sobre PI ani t-i cací on. - ''.i : " -Ly ■ . .^y--. ,. . .y>viyy'¿víí

yy - .yy-'v . Tema ' 4. Sobre-Eval uaci óíi i. ■ . , ' , - ■•"■ ■ .v .■■ - ■yvy---':-'yií''J
■- • .- .. ' ■• ■ ' ^ . *- •. . ■ í r. - ■ , v rií*?

•• V

y, ' 4- Proceso de desarroiTo- del plan .. -t'^cti cg—estratógi do ̂  ■ .y
i-y ■ ■,:'* .'y': i' ., regional: ■ ■ _ ■ ^ ■ ' . .n ' y . ■•■ . - ■

—. Di aonósti co • del pidfi' táctico—estr-atégico reg.iorsal . ■ v:'.í^'Lyy'y ' t'
'i ' • • V. - • ' L-'".-- — Diagnóstico" y ..anal i si s de T.a Erobi t-siiácica.- - . .. • . jy. : .

Foí- nsacicii de ob jetí vos
y-y . — .di séPío de acc/pnes. , ' ♦ ^y '-L v ;
* ■ -r Deternsinsci ÓJi de'Recursos. ' "■;, • ' ,• ? ' .«■- ''¿ .j; r ^ ^

'\-r- ' Segimi ento y eval uaci ófj de x.á ■ e jecuc.x ¿stci • ■ ' * i

y  • y, .y y' , - . '[ -A.: ■ y *y
■-■ • >fy y*' ■ *" ' ' ^ ■ ■ '^r ' ■ ' '

. :h
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'vV^ i -• • ■ .*■•. , -■ •• \ "iw • ■/\->c.^'^í3r»íaMvii >'R:ví'. ■ •' • •.-i- - - ' ■. • > •;• ♦ ■ v - '• '-

i  ■-. - ■,•' - - - ■• +'sí''-^ /Xi, , ■•-.V' .7;

IV. T P^QCEDIMIENTO_METQDOLgGICO , 1
.  ■ '■ ■"^H"''' ' ■•-■^x.Í7

^, . _ - , • É .

-  \ ' .- . ■ .7,- •• •«■^/, ■.«>■ . ■•- ■.■■-.-; '■-7"
■ ■■ •■ ■ , - " - ■• ■ ■ ■ - - -'i" -^.-i ■ , ,>x

■  ' .'-II ftvr r».*_- -f ^ ' *'■ .'' * ' . " 'v'" •■- ^ ';•. : 7'^^ '■'". estratéqia y ia-táctica déi partitíc i4 Uorsif^)- -7 - "i-' i-,''- -77
'i ■ .-■:■ 7:'i ■ ' ■ ■ • .* ■. ■ . - .. ■ ■ :. ■ ■'.v ^ ■vv ■ |F^-- ^ - •" 'ix-, ^

,77 Entr-éga del documento e&trafcegi a 7 y II CN. .. -77 1
,  7', . can i5 diás de ,arífcicipación a cade uno pe I.c.i7rtia)!;ibros ' X -x
",T','-7 7' del grupo de auto-formación. - '■' .7 , • , . . x

.  - ■ • ■ ," •■•■ . . . ,■ / "i'-- ■ "7;b) De-F ini r indi vi dual njente y* coiecfci v^:;c.ni;e 2 así' p.-d^Uíítas j r7<7\v^ ̂
■_ guias eobi^e estrategia ,y táttica. ;•' .' - . ̂  ^ .-■7•.■:^..' '

. . . • 7.-7-77'77-,a7ar  - . . ■ ' ■ . ... • ■• ■ " í^v.-,.- ' ,i *'^
ui-i 7, .7.7.í^

-  . ií d>

c> . Resumir ei traba jo cdl'ecti.vo en un documento sinfcesis. t ^ 7

.7, V ■ X , .X ' . . ■ ■ ■ ■ ^ ' ■ .Diálogo y conclusiones con un .dirigente nacional , 'l-
■"."« •-X: - ■ ;- ' íttieínbrc» del BPN o del CC. ■ ' ' ' .v . • ■ . .X,', , ,7;; '¿•'- ''xS^

.  .- ■ • ■ 7'V>.7í. ■^::. ' 'X77%.í.j^:,-v,. '.7 - ■ i," ,'VXÍ'75C^>
. ,í3k X " . ..-.i- ^ T -i 77.. .'■ ■ i'^ .X . '7 • 7 - . 7>7 * . u. ¿77 - r',.7

— .X * ■ -■ ■ " ' " -.rX . V .^■■' '•7:-' • ' X X>v.-X'-;7*7 .■7'7 X''  . .¿-7' ♦ . , , '. ■> . -7 • :-x~. ' . , . ;:v,7
•.3.7 .7 .•,•■ • -i - ••-». » ..^7" - "i? *vti plan tácticG! estrátegi*có'' Í3. 'horasalf jX. ' 7.>7x^7 7.X-?77 Xv~yXX7 i7Xi:tX-v*X7x:7XÍ,,iy

.  - 'X-vv— _N- X • ■ " ■ . ? ■ . ■" .>7íí.5X;;'7^X7.:--';7X7-'-7 X'Í^í.," AvXv7:
_  E«QCEDI«IENTg"-' ; * , -• ; . yv,- X-Xy .;; . - X ■ ': ■'' 7X;;-X:.'X7v ...'X7^ '

■  ■:;.' 'v^x;xx■■ -7^ , - ■ x ' •. x.X7X-'"xXX'.xxx.,' 'X'x' ■ ■ :7x ■' ''7Íx, íi<\7x;' ^
av

¿X77.-7X del VI ce.
Lectura colpcti ve>7 d«rl .pl ̂ n tácti co—estratéjglcc general -3^ -7
del VI ce. . " .■" .v^ 7- ■ ■ - .- -x - ; - ' . ' ■■•■ 7;r •-."/X.vC

.. . .J
■X"-. - . . . - -. -- X ;■ • ■ - • ,-; ■ ■ - 1777x.,ii>

b) X Precisar las . -f asesx y ^ «1 _ pb jeti vd :' centr ai ' á "gna fecha "'X;
■77-"". -• ,• ■ deterisirtada. " ■' - •.- " x' X ..XX^ .v.

.7-.X7> - _■• -7 ■ ■ - - ■ . . - . ■-77.7X-->7

-  ' estratégico general .- >•<

cv

-í
'-' •;•; ■ • .' • ; • - K*Listar^' Las- - accione^ ' Céntr al es . ■ = -.dpi. pl.«^PX, fác.ti-co '.X- '• - '-X,. ;-.'xX:,;í¿;^

'7-7-xxí, x;v_ -X' : ■ ■ . '- 'i. ' - \ -X X , ' •.,.,rXX,7
'•'7.X',:'í7--'.,aA' 1 : ' : i X-„7 í u..'_.: ■! ' 7 X ''xXxfXdO Dialogó y. conclusiones epn uo 7 di r i gigote nVcionaJ , ' 7iX.X7.xX^^

■  " ■oiieiiíbm 'íset «Pfí. rs Ha=ii. CC.^ " ■' ,- - ■ '.^fX ~ ■ • ' ."7 '*'ÍX X^\X imiempro 'del BPfí- o' -del" Cu. . X- • " ■ .-. ■. ' -^X/»X' ~ ' ' ' -í'. 'X »■;. .x,.- XXX%•- ■ ■ , ■ ■■ ■ ■■ ■ „* '. . , : 7^ ^ X. ?!;'-7x. ■ . -:*X7- .X;7Xx.^_^xX;;;::7 ':7
gi!3á!Disa_3 - / ̂  X'...;.., ■ : ^ ' X.777■^XX:x7 - -/ 7 fXii xX

.  " • "■ -7 •■■7X' 'x' '. -.- ix >:^777:7-PiXt^xx' 7 - - - .
•X-ix XLX-.- -X-Temas .íHetodológicae ' 74 horas>-.X: X,~ ,v.'^X-íXX. -'..X7<X . -7 • ■ ■'■■ ■' .■■■• -'xT: A ~ """í -X.'-"

*  * '' '.* • ■'7 <' X • •* . - .• ^ ^ - -- -7' «. , " • ^ . ̂ , • - x; ' <.' r. * ■ -' ..i - •• •"■.•-• •■ «jX' ''' * ^
■-.■'fí.vVX. '. .. '• ■' ■ . ■-''V-'í-.X-sX' - .-X XX7:x''7i-X.-'..X.X'-'X-f^ .V- 7^^^' * "• 7

-. .. .X=-7.->;^'x^v'-j::^OCEDIHIEWTgí - ■ , . X X- 7-.:-x-7^^■7^X--7 XXjA..7;- ,^ ^ 7^7:^4 ' íí:
,7 'XX7"í7X'-X-X'.7 ~ " ..-, ■7XX\ X 7 ■7:-.¿-.X7 - i ■ < - r.x-xxxx-'.- .7- \- --X ---XA x-X * ^ ' 7

,.; ■ "• o-í:. X . • , , , ' , ■ - ■. . ■ ■ -•.■. .X' .X - ,.-■ j,''-- -7-- '. - ' ; -■. ' X ' ' "7 í- - -X/ - .v. . ,i7
■■X:.7xXX xx! Lectulrá- indi vidual '-y rPsiipfének- '..^.dej L.ers, X.-'4-.-temas^^ci^». jíS ' ' "'X x 7- 7'X7;v. -777x77 ■ - v; .dias'de anticipación.. . XV X- -;. , ' *7.-^ 7, .-, ■ i. 7-7'-. x ;■/.7^^xX7.j■'7: t

..--x - - 7- : - , 7^ ■- ^777., ;.x x'7 X-Vx .-;.77--y^-
7 " b) -Susi^htación en 2S minutos por' cada vemsi éh reunión • ^p x

•7 X 7 X colectiva por- cada integrante oél grupo-y da seús.i ón de Vv X ' *%7 *
.  ..7x7 "X-7X ' sistesís. 7', ■ • ■ X. - •' ' -^x X, ■^•Xj;. --/ ; XX-7,.,-,;7.x7

,  'XX-A ^ ; ' . : . . X-""XX ■■-- ,.g; . U-7'-.X- 7 ■■ • -. V- : "■- ' í ,-% }-7Íí"V;i
'.■..j't-xx x^. , " 5ÍDáí!5Í£®_5 ' ':"' -X 7. ; -x. 7_ -vc. ^ * x,^.7-''h':77: '-x X . -x. ■ ■X;;;7 7;yí777:X7x:v7*'

,-'- ■■ ■ -'■'> -. ' ■ ■ - - -X- " ' ■ ' '7-í- - ' ^ ' . ' • -^- 77 ' ■ - -..X'v^^ ' 'V''* ■•' 'v ?-7'
-■ " 'X - ■ - -X X X ■ ' 7í .

Proceso de desarrollo del' plan táctifco estratégica regionaV*.7.
■7 . (4 horas) . x , X- -c -, -. ' - . 7- - ■ , - ^

"*•- - -X ' - - -■ ' ^ . a. '-, x-^,. X. V," ■ -. ■ ,i;-.- - i-^xX'XX^i X-
"X ^ -'4 :' ' 7 . ■'■ - 7X.--.S':'..t---' X.-s).;p- X ■. - . -. ■ Xí.-^i-,-X X-,- . 7-7,-..: - .7. v7r'C'^í-.-"'~

r'RDi^tiDiíTiEfM i u£ •  ■ 7 77 ^ . ,7-,: rX v-^,.x .'X^X- ,x;;^^) -T^XXiy; i^-7■■ -:-. ~v. - ;r7^ 77-,.7^-- X x^ ---XXt >Xt;77X ' 7^^^^^
a) Escabiecer . coiectivamentte los componentes, del', ejido, de

la piahi.-f i cación: situación, objeti^vos y afcdianesi - ■ 7r?-.7 "
*  ■ • - ■ ' - ' ■ ' ■'■ , K7- '.vAX ■ > ■

. . .

b) Analizar las reí ac i ones - entre ios , co.-yióonent es delx a: , .t " ^
.  ̂ • . ' - . . » * " '■V - • . - ■' • * • * ' • •"''•u-'- ■ 7 ■" , Tx ; - VCDI - LUM



!) •'■■ ■'•• í 'j'-v" '" ■:"" -' .; • ■• • ''"'.¿■'■ ''f - '- .^ - " ' ■ "~¿r- ■ ■ ' ■■": ■'- : . - ;■ ^ ,y •X"' '. . . ; -, n .'■>
■■■^■V ; -'.' ■V -' ■■• ■ ■ ' ■' • A ! '• ■■-. ■ ■ '- • ■ ■ ■■ - .í:.' ■■• ■'■ ■ ■ . ■ . ■ , \ ■ .-i V ^ ■ ■ ^ • ■ • .. ' I. '" - ■_. ■ ■ > - ■ • ■ ■ -r. ■ ■ - . ■ 1 r. - •• ■ ■ ■ - ■ ■ , ,■ • .V » r"  ■ "- -V- ". . '■; . ■ ,■ ■' s ^ ' ■/■ ,' . \ " ■ ■■"■ ' . " ■ ; . ' " > ■.■ ' ■ "V- ■ i' - .■ ; a'. "' ■- '-'• '''i\'í^'\ ^

•i
■ Ai i-';

-S-
c>. ' Prior-i zacióñ 'y: desagregar: i ¿a -df.?-; cada".;- SP^ponÉín«W-?-'deÍ ' r^-:

ciclo.' ■ ■ ■ ■ • ■ . , " - .-.u ■- .r-t'^ví
■' • • - ■• ciclo.' ■ ■ -■ -/./■■ ■ / ^ ^ v-; • ; ; ; -,■( '•■'■; ''v

>-•• . • ■>•. ...■.\.r.N. -•« > . ■ . , -. .:.V - V, ' "'f ^ >-
.  Idéntiricar las. técnicas y ffiatéríal-es , 'tóás- adecuado^ ' ." ^

/■.■ ,. ■ • pára superar las di' -f ioul cades ; ccmctidas- y"" qücs ■ A
püdierón presentar.. . - •

"'■ > :.*i- : ■ / , . , , ..  . ">V.Í; :-:.:-..VU,- . -^ ■ . ' - . ' . . ..'_;_ . ■„Hacer-el resumen colee ti vamen te de lo c^ae seri a ¿2';P1 an ' v¿|-'y~  j K::=s,um<r>i «_ui twvi vtíweficB oE io c^c &Bir í A .f i &rt k:.'^: ,1
\ i ■ Estratégico-Taccico- .- ,. .Pegionai .' con " meioiio,'• " áe ' \
'  -A A=V' .-.P^elogra-fo. . >- /' ' ÁA' ■ ' " ■ ./r^- i . - • A

•i-.'." ', ^ l : ' ■ / '■ . ? • . • ;: . • ■^• . ^ • ? >-' A
C- . •:• .:•/:':rV - • • ' • ' . v: . j. • . ■ • • ..o, ' i.

-- materiales -DE TRABAJO --iíA-r _>/.;! ■:te r- <
-í-Uy.-i ..,,• •• . . . . . . ■"" .-^ : • ■ ••■• f ">  - < -rC—A^p-. > ■ ■ . : ■ • ^ '< . "A ■ ^ y' A ■ ■■■

■  i- Documerstos ' al" I I CN, -tesi s "sobr^é ^ 1 a-festíc^'stégia ,y. l a ¿ \
■  '-A' A'V ' . táctica^ •■' . > , ■.. ■ ■' ■ .■ , .. •■■ </' - ■ ■*' * s''

• -'.,r-A ' " ^ ^ : .- a:. í,a- ' •■: •■ :-.a; - a" f
,. í ,piar» ̂ táctico estratégico general' \JS Ct, ■ >

.  - • • • . , _ • - / ^ •. . • r' ^. . A. :\VT
o.— Suia para la el áboraci ón del. pi ao táctico é^ratégico. - • ' A*'

>'••■, ' ' ■ • ' •■ ' ■ ■ ■ ;'^A.,■. ■ " •' .■■ • - -^A^ .A
,. . -4. - .>-\Temas "i\Z,3 y-4 SNO.a ■■-".■h''y' ■ . ■ :<■---.A'- 'A .'■'■■ a ":v^ 'v^.^"a-

' ■ . A--A.--A.-y,;. . _■ ■ . ; . 4- . : ., ;--y. .. . :,- •Z.A?A...; A- Av A g;- '^

V Aav-A:?^ ¿V UA-AVÍ AÍ>;
ÍA A

.. A. -.-k 'f , . ^ - ■V • ' •. ■-• ■ . N -í, - A ..;. .. -4;'. •• .• -'7.. '' '

í  • - EVALUACION (2 HORAS J' • 'y'Áw-CArA' .„A,-^:A>y.y
. .- ■ ■ ■• ■

^ base de los productc>s:r.y^'íl^A,:o-" : ' A-AA^^'-Z/'-A-yv^AA , g. .;yr-^A;-;'"  "A: ;viA;v-A_ ■ .- ' . . ' . . . . ' .'■ : a"-'V Aa ' ' ̂;-aaA.:,, a- -v A

VL y CGcrdin'aci'ónes i ¿\- e^i:¡rat:éy.i¿i; y^" tá'dcic-^'- ,V'-" V''íAÁ'A^'-'y^yÁ' . '"aVa- .t«'"4ba jados por. el ,colee ti yo.; A ' "'A ;g;^-ÁAAyV^^yí-A ^::;:.r-- . A . ., A .craoajaaos por. ei .cocect.ivo. ., ' ' . '.. y ' 17'
' ■ ■••■•-A-\a:

- . Art i ctü áciones/para la adecuación del oí an táctico. > .AA
^  ' •'-' * •■■ • ' . •-. E*cr '.s»-»- Ars 4 ...-S-*"' .iJ* - •» .i • A « ' ' t ' .  /• \ A A í"' - •'».  . r^j.'r'A, > est.ratágico ;de cada suo-re-gión Á en ■ ' base ai re^umert, AO:

A-;-A;gAg,'--- A . ■ -.y • sintcsi s-.-dei pian' táctico-estratégico regional, " . - '.
-,- , ■■ - . . . . . ^ - . • , .. ' A;,'. ■ *vA' ;. J

■'■ Ar ■ A Qriéncaci.ones iTtexodgiógicñs . y acoéi-dos-A. spérs culás^ "'■, A-^ ''A>. AAg..
.  ;r; ^'a-'.'A/V V d' " íichas.y- esqcíemas a 'ser ,uti I-i'áiedbs' eñ" &l yi.í'AáiA je:-'x:oc^ %:.. .A ios 'ccíni tes y mandos-de i a'-; sub—í^sgi onés. ^ ' - ■ -. • ' - -■y ''^^. y ^■■ y '7.

■ - A ;f:^A'■í''A:r:.x:-y:. v"A- ' . .A . - ■ < '• : ' . . ■ . . ' ^ - ' y.. iAi -y. -'y'''^]yf7y-y.y!.'7y'L..: y'i':> ■ ■ -■ ■•- - "y/...
■  .• A -A'-:A í;.: v > - ■ . . • ^ ^

vA.y- A Av_;A- ' -- A" 'í'>A --^AAA.. A.-.; AA;-x
'AA.A . . ,['i A' CA ■ ■ ^ ;"-íj AÁ. r

.  - s bvÍAA- ^ v; ■■ A' ; • ^• . f y.- N , i >•.!•;. • •'■•'V ' VTr-4 » • .

•A .y. íy-VA'-'d-W' - '..• -A. . .cAAA;.; --; . A A - f ■ . • , V;-.AZAA-dAV;r--í ^v-'A A.^-z ^;-yA,;A"A.., A'
.V ■ 4 ■b-A . ' ^' ■■•>C- ■ A-A '>'A:-ía:: A-^ . ■* • ■'■ Tramás Quispé-. Aa ^ \ aa^;,,a

A,'- ■ ■".. ■ ." '-^_. :-A..i r ■ V-A. -'r- -■■ ■ .. "¿AA,-ó.A-C- •... ■■ ■ r- ■: ^—. — - ^
'  :^.rky-^kk:k/ - Coordinadcr, d.e la Región Cefitral aag'* ^

'•• . .. '. 1- A'. ••- 'c w -4." - . • . ' • • ' — "• •• ■■/. .' " . b- •" •- ' ■
/•>

:nA'A:AtA-;>-^A5r- A .-;_■ - ^■A.:.A->-A;AgAv., ^ y-.-y'y-y^yy 7 . '.^ s'i-AAAb^ -t
A  í!:v.A,r: . vf A-AÁ- . -- : -Ab:y-'A' -..bí- - • , -■ .y:-;.;-. ;: : .■ .■,,;A,v.. .,Av; -a;a:^, . 'V: ".'a"; A AVg^'; ^
AA-AAAbA-.|AA,.A-:- ;• . - ' AoAAA'AVA^A.A A ^bAA,AA;bAb;;- Ai-i:: -.;:.A-'-a-0.-ka. ;.:A,íAAa.,

■k4kykkyk/y^' ■ ■ y yy''':'^kyky-'-^k''k :i:y '^ y:iA' ■ ■" "E.Sa£--..-:¥«a-:.¥-AíAg^igA:.. ;,-aaí
y''Vb^^d"b^K0A'-%Á-::A^-;.bAy^ b b AE?^'b'V,vA

yp'A tó-ÁA-'b>^kkMk:k¿ _ \éy yy y 'AA|b^^^áy¿í^Á:y¿:
CDI - LUM



Av. • V"

♦

.^" ..

4 ■ ■ ' ■ ■ •■' ""■ A' *-"

.¿te:-.--
. te" , •• •-•te " i • •• • -■

VV'-v-

.• , ^ -^v. h:

;: EBÍGy^IAS_BUIAS_SOBRE^EBI0élEsiA^ í^íte; -
■ •" : te

■  -• ■ ■■ • ■ • ■ ■ - -■ ■ • ■•' V

, ¿ •, . é ' Responda sinr.atii:an5enfce, con^tods la ayuda .i^ua p:_:adá ccntaf-,
:'¿'' - .las siguienccs preguntass ' '■ • ' •/ ■ ''

.■ > - V-.- ' ■■ ' ■ , ■ -> .- ■ , ■•. ". -:, •.;-í

f". ; ■ . 1.— /Como, i^a^écterira ia, &c3ciie:dad p<7f ua/va .v ■ v',.i-a ;; Eí:Í svs -¿ ' ''í' -'i
-actual

'  ¿2--^ (' Cuále^ son los objetivos Estratégicos que postula
■  ■ el PUn ? ' •■ ■ '

d-t, ( Cuáles són las. classs^, bloqúes., -fuéisas.! matices V » ,
V,, ' 43Í ancos ,de • 1 a Revolución en' el pais. ? ■' . ■ , ■ ■

' - .M'-H- V¿|- ■'. . , I . • . . ■ . . ■ - ••• •■ , ,. .
j . .. . '..vv . . . . . . . . . . . ... . . . .■•/j:..; ^ .ijt ■ ..: • ^ . , ■ ' ■• . . ■- / ■ ' '

' 4.— Cuál es ia vía estratégica de la revuiuCi.ón que ¿ « ".' '
;. .- .. . sePfaia -el PUH?' " - ■ " ■.• ■ ' ■' ■-í-.:'

■  * * " . ■ ■ ■■ ' ■ ' . I ■ 1 - "¡■r ¿ ?
'  -r^y} S.— Cuáles són los instrumentos o -f actores., de • i mpúl so de' - ■ : •¿7" '-.'

la revolución en el Perú ? •■"■•"'.-i'í - ' .4
.V ■, . .

'í ■ ■ : !■■ ',.

%.te. '. • .teK
>- . .a, . • ■. ..j¿- : • . -7.

'i •.

- in"
!, . • ,'f-~, ; ^ • -•t - v
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i.

2-— i Cuál esi ei ubjetivo ceoi-ral de": ia tácrrica acluál
V  . dsi mar i acegui S.-WP. 2, {, que de'beííl&s iogr ar en esfce .

periado fcácifcico *? •

i  Cuál es . el énéínigo principal en eéte"" periodo
■táct jcQ C ' ' ' '' 1 , ' '

4-— <"■ Cómo débe loaranse ei objetiva centrol y cuál es lá
di-rección del golpe principai ? , .

.  5.— {' cómo y quiersep deben ceptralirar los • tuer-zas y
medios par"a avanzar en nuestro ohjefcivoT

6.— tCúalfies SOR zas rormas ae lucna;', « cuaxes son las
Tormas os organización

2«— Cóal c Cuales son las consignas de acción én este
!  pericdc? „ " , . ■ "

'' ' '*Í 3

7!»;)

"■.T-tí-v

'••" . f*-*

•• yy

i  ■ •
'V

t;. .
■■ - 'A--:iíy

•  '■ "■Vr-. ■
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pouTioQ o rrAinco

¥
:;qb'ií. comcoe

"...el Piftido l^voluciomrlo recusa desde
el principio la concepción de p;.rtido co-
nio"rr^po de presión" o partido liberalj, -

-í'

el partido electora^ dg sinp ti-^antes -
adherentos. O taobien el P. novimonto. • • > V\

partido'de viejo tipo del si—

í^lo xlX y el XX, es bánicarnente un parti
do de represeíiBántes, de carácter estaci^

nal| de afiliación imprecisaj de aíTiaA-^n
elemental y poco iX:so de lo adeolóiplc®» -
El Partido de Ñ evo Tipo, gor el contra—
rio

•lir::

§-:0 af,
, no es de iHtoi^.iGdi ación entre la no-

4^
ciedad 7 el E ta^io, es rns bien- un Contra

Estado, el núcleo del futuro EstadOj,»'"

(II Cons. I^ac. Docto. IT ®Wag. 21)

F-s de riror partir, oonio lo seriara nuestro ce. d

0B ara I^fornte Polftico sustentado ante la 711 3 ©siór; IáL
del C.C.; "...aprobada uim linca justa -v/n lo esencial?J
el desarrollo y lá victoria de la H volución Peman-ií» c'

r
I ̂
N

^^rielfrilente paso consistía en demostrar nne epiwt»„tina s\?r.vj
capa* de plasrj^irla en la realidad, capaz de. eta^ir lo yi*<
ncti-o. de hacer lo aug se dice o lo iue se esctilx^...*'
par;. 1) por lo tanto» son cuatro lo 1 refbrehtet'obll

en iMéstro balance» Ei Cbnp. Hac.j E" *CC|p el CSSíl y
mo la nism CO'LIOOP.

Indudableirente iue el presente infoine es tonav^

lance inicial, p^ro, estando a oisi do<»-|efios de jjg
Conr. Nao. se iiacc necesario.

.M

H,:

' j¿E2Sm¡SSm. A;:.
•4

Eii cnEíJiimiento de nuestras obli^-aciones p^m con el^

Pairtido y estando a lo resuelto por la VII S^sjón Plena
del C.C. iiacetios llc'ytir el presenta infome sobre las act:

* • *4 y

. vi'"'ad.e3 dGsplei-^.das por GO'L^OQP a partir del*VI C«C.,

to partidario que ronolviera reartlrular esta inatnnaiá y

eetíjoc .ría cono el principal irtAtrenonto político orqajtioo -
♦ * -*

ffeíra iüiplc^ntíir las tareas de Construcción PartidaMa.
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i... TE'sis puTia\s y oBO/tiJickW-«awatiíAS bh bl n oona. iwc.j
^7 . ̂ ■

EL, OOMITi^. CTJTTUL, EL GEN Y LA CX}NAC30P,

t

Tí-j

.  .. E?i Julio de 1988» Fecim de nuestro II Gong. Nao.» y eaoo

<50rCfl.arlo del trabajo de analizar el curso de la lucia de cía
en el pais, ::anjanos que* "..«la crisis abierta en el —

prily no es sinplciaente co3runtural o raomentánoa, sino estruo»
tiiral.y prolongada. 3e proyecta ccwm una crí'is integral* E-
conoriira^ ■ •

í<

oohonica, política y moral •••(•••)••.la tendencia principal
;de la crisis es a extond«rrse y profundizarse. Este es el ra,2
/^ principal de la situación actual..." (Mariateguista II *17
pag. 18), a la luz de esta constatación, que Iioy la encontré
mos ajustada, a la' realidad, precisamos nuestra

ciia Eovolucionaria de Masas-Insurre cción-Gruerra de to^"?o el -
Pueblo.

Ganprendinb's también i.ue el curso de la crisis ora hada
^u desoenlacG, y lue. este asu vez tendría iE^licancias est*^.

tégicas, por ello que se hacia urgente, "de vida" produdr -
acoleradaíi®nte una profunda readecuación del P. p ara estar
aptos para tamaña confrontación.

Fuimos también eoncientes uo el P. se encontraba ati'o.-^
do por sorie.s desviaciones, frente a las cuales ̂nos auto—

criticsinos* "...nuestro P. atraviesa una desviación de dere-

1. "•••nuestro anor lsmo socialdenécr ta .se explica por

desplazamientos de nuestro asentamiento de clase* La^
*  *' . - - tra ̂ ireccion N acional co-Gomposicion social de nuestra

rresponde centralmente a clases medias en ascenso y a
lo largo de los última s años el P. ha perdido el coj3
d^acto con la clase obrera y sectores inportantes de -

trabajadores asalari.ados. El Proletariado es casi rmx

glnal en el P. Asi el carácter de clase del P. lia de
venido pura representaciónj como si la clase obrera —
no existiera en nuestro país y delegara en la ijenueña
rguesia su papel dirigíante. A esto se añade la moc\i

i.cion en la situación de clase de los cuadros na

cíales de la fi^neración fundadora, .que en la década
l^^ iron de las featacumbas a la repre-sontación

'A o el Status profesional. (Dcto. ÍT® lf-pag.l8)

jocialdemocrata, tue se expresa en el libemlisno en la

conducción política y el novinientisrao en lo orránico*»»" (
¡tai'dritGgui.qta II® 17-pag.59) y P'^ra mayor ilustración nuestra
precisamos 1 as <áusas y formas en que se expresaban nuestro^
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2» el contexto del régimen burgués prrlamentario
que ha alentado ilusiones demoburgiiesas (Idem» pr^g
18)

3* "•••cambios on la b^se de clase del raariatoguisrao
y da su dirección^••"(idem-prg^ 18)

4» "•••el desarrollo do una corriente socíalderaécrata
®^plioita^ • •" (ideinr-pag^l8 )

-)• "•••el dasaiTollo en el P, deun noyirnientos coyun-
turalista y empirista^••" (idem^pag^ 18)

dB más, en respuesta al dilema que nos entrabó duran
te considerable lapso,t Pa rtido de Cuadros/Partido de 1%
sas, resueltamente asuiTiirnos que la salida era la construc
ción de un partido de nuevo tipo, para ello resolvimos»"
"•••la tarea del Pías pasa hoy, por tanto, por el reagrupa
miento y la organización de la columna de cuadros, la ver
tebra ción del espinazo del PUM, y el despliegue del tra—
bajo partidario en forma diferenciada y simultánea a ni
vel abierto, clandestino y secreto..." (Docto. No 4 pag.
22). De esta manéis cjuedaron definidas nuestras t^^ae ■
de organización y asentamiento pa rtidario»

1. Afiriü r un asentamiento de clase p ra el P^- >
2. Construí^ los Factores del Poder Popular.
3. Forjar el P. en los diversos espacios de la socie

dad; y * ^
4. Iniciar el proceso e acuiaulación integral de fuer

zas. —

(Docto. No 4—pag.22)

iín resumen, el II Congreso Nacional planteó la nece
sida d de construir un PABTIDO REVOLUCIONARIO Dfí KASAS,
De NU3\rQ,tIPO,APAR4 CALCO NL COPIA.
Sin embar^, se presqn',aron diveirsos problema s que duran
te un sonsiderable tiempo colapsaTOn nuestras estructuna"
lueg el proceso de ruptura. Los alcandés, naturaleza y
carácter da este proceso sido muy bien definido y pr:
cisado por el III-IV y V ca. Jíx

¿11 V CC, evento, que marca- el reinicio da la vida pii
tidaria propiamente dicha, avanza en la foimulacióíyie ̂
nuestras :crceociones acerca del periódo político, cléfii.
ni ende» o'-e n js acercábamos al momento decisivo ele la c:
sis nacional, por lo !{u se configuraban !■ scondicioxi.:
propias de una situación revolucionaria..." (Infc.
S.G. Ma.iateguista No 21), esta constación hace que
tra Dirección Nacional presente» La propuesta del PTE
^'1 «©ajuste Orgánico. Se resolvió la aplicación de lor¿:i
principios de' construcción partidarta, se incorporó el
problema de la Écohomí-^ del P, como uno de los temo.s
trales a ser resueltos y se Convocó al Sigundo norió.
sesionés de la I Conferencia Política Nacional, como
trumento político necesario para ajustar las.tarea;■
viraje. s-
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iái;i el VI C.C., ciempre en la ló.^ica de avanzar ein la —
compren^sidó. sobre el curso de la luci a de clases en el pa
ís, se determina que; "•••en el Perá se ha configurado una
situación revolución ría peculiar, en la cual la cuestión
del Poder es pueta a la orden del día por la gr- visima crí
sis del orden capitalista semicolonial»• (ffiariáteguista
No ^2 Pa g» 2), pero tambióñ se constataba que: "«««aS PTO^
cesar la evaluación del conjunto del P» se iia pódido cons
tatar la existencia de una nueva disposición er los diri
gentes y mili traites, ̂ in embargo las estructusas partida
rias afrontan serios problemas, llegando incluso a entrar
en crisis al encarar nuesvos desafios.,,()«,,no se han re
suelto los problema s de vinculación con las clases bási-
eas en varios casos,..t (Mariatagüista No 22 pag, 8), . .

Emente a este cuadro, se resolvió, como orient ción pa
ra el trabajo de organización; ",,.Desplegar la fuerza ma-
riateguista del P, en la implemento ción del Plo^n Intejgral
(PUS), ei^i.a conducción de da oleada huelguística y,de una
vigorosa tíontra^ensiva política, para dar una respuesta —
integral a la compleja situación nacional, acto necesariap-
mante implicaba;

1, Reestructurar al P, partiendo da la DN,
2, Reestructuración que deberá procesarse de arrdba—

abajo, -^n esta fase de Construcción p- rtidaria pri
ma el Centralismo,

3» Avanazr en la Regionalización del P,
4» Simplificar el sistema de DN, -

5, Desplegar recursos y cuadros p. ra la constinicciór>-
partidaria n las regiones prioritarias,
(Mariategti.ista No 22—pag, 31)

K1 VI CC dió un paso decisivo al aprobar el PTE, este
|j.mportante instrumento político org'nico apunta a la resolu
:lón de los diferentes problem" s que cn.ni crónicamente la ""
íran al P,; su objetivo strattgico; ",,,1a plasmación -
p*áotica de la vía estratégica' de la Revolución tal como
b definió el II Cong, Nac.,,.fpTE pag, 2),
t  momento ^ ' /

El PT-'J, ubicado en hl/tsaa. de transito entre la fase—
acumulíición le fuerzas al inicio le la cont aofonsiva^
;ra tógica,,,se plántea como cuestión fundamental el —
»ceso del viraje del P, desarrollando la acumulación de

^ ¿ntegrales-en las BPRM y al calor del desarrollo
s oleadas hueiguir.ticas campesino-regionales,,,••(PÍE
3). Y señaló tareas propias de la construcción par-

^ilria;

1. Reorganizar el P, da airiba abajo.
Se adoptaron medida s concretas;

- El CC es el orgíinismo de Dirección Infegral,
- El 'CC será materia de evaluación.
- Perioricida d del CC= 4 meses,
- Se constituyó el ,,,
- Se definieron inctaiiciaa y responsabilidades de
la DN
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Se roasinjotura el sistema imcioniil de Tiiroccidn

— Ge oata blücií5 la Qxiatancia de CoordinridoiTs —

Ragion^-l>8*
—  dlefliil(5 1 >s Coisit's Regionales.
— Se datorminó organizar la Red Cel^ilar ClandMitln
— Se o ¡alaron los alcances dal praoeeo de Keorgop-

nizaci($n nj^i .jnal.
3» Realizar una Gola aasn corapaña
4. Se definieron las orientacion.,B para la Ira y 2da.

fase de la Ce4npa:ia Política.

A la VI . -¡si5n dal CC» la SÜO hlso llagar una valoñ
cl^n ciei F«« oropuuGta q e rescataba OflBO alasaento doial!^
n^te en 1 vida píirtidaria la oxi toncia de una N!J VA T
OÜP -RT09 VOLlJtiTATi T^LITICA para llevar r deinnte el
este elenento Junto al P? : son la base )am sup erar Íp
desolación socialdemócr ta, el novini mtiraao i^ o» li:3orr>-
llsnOy pero taabión anotó que»

1 P. sigue con oo ostructux^ r'biorta y ̂ óri^»
f'uo siguen Iías deblliiiades en el aistetra do direc

ción nacionróL. "*
:Ji¿ruün l'a 8 Unís aciones en el asentcrrirnto y l't
con-' trucción del P» en Ins clases socialoS básica;;

•1 P. oique con la dataarcacivón territorial defird-
ia por el Bstado (bepartasento, Pxwinciiis, etc«+

5* Tía existo vida celular en el P.

6m '"uostros estilos y métodos de tra tijo polf'ico
correspondan a los de un^ organización E—L; y

7. "1 el pronltaaá db la conoafa d.al P» ei¿pxeo?gr^
vándooe.

Frente a t^doa estos probloiaas, se coí^ tituyT C'l a
integra da por ees. miembros de SOS, GíTP, «jq y ga"'
Jo la rospofisabilidad de los oca. Abril y Aid.bal. Po ti
rioToente, al in- talaroo el orgotiisrio {lueda dafirlda
inte.^a ntes, responsabili tadee polf LictiS y p^irtl ísri-

1.

2.

3.

4.

1. cc. Abril.— Rasp. de CO^ÍACOP.- Pesp. ;mte el
2. cc. Aiaibal— do. Resp. de Cí^íACOP.— Rosp. de SOR.-

Reop. íinto oiarra Centro,
cc. Lacas — d«r* Rosp. de CO^ACOP.— R^isp. do Sr^'.-

Hesp. íinte Sierra Centro.

• uintan»- Resp. de SATs.- Resp. ante Sierra C ni
tro.

Olivares- Resp. de STIP.— Hesp. ante CHL y lia;
Provincias.

HaynaUo- R^Qp* rinta el CRI<.
Masias — Resp. ante Taonap^'o u ; ruar-Arecui •

Portal — Resp. nnte Sur Chico -lea—

Rojo — Resp. ante CRÍíortes Titibes,

j';í3nrca. La Lib;irtas:l, Lfínb;^yoqae,|
ca^li.

4. cc<

u. cc.

6.

7.

cc.

cc.

cc.

ce.
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10. cc. Yuri.- Resp. ante La RefdLóa '>ri^ntQá

D© ontOQ oos. 2 BOn miambi^JS del CC. (Abril y Aaibnl)
1 ea innrltíKto del cc (Lucas)
7 son aa^gnEidoie por el i-, (Abril^ Anibel, —

'  Lucas, Quintana, Sasifis, Yurl y Rojo) r»
s su vez son a tiempo completo y dediee^
ci5n oxcl Oí-iva*

3 8<Mi a tiempo p jrcial (Olivarea, Portal y
ReyiKtldo )

La COTIACOP ha zanjédo tesma ñera intemat
— plan de Trabajo.
"" Plan de Se^ridad de la In tancia.
— Plan da Porra .ci6n de la Instancia.
Ha producido además t

Pleno nacional do CONACOP donde se apTObíiron:
a. Balance del Viraje Partidario.
b. ilM^ouesta de la II Caci{:<a£ia Na "ional dle Or^?anizcw

cián.
c. Propuesta do Reajuste al PTP.

— Propuesta sobre coa<xnia del p.
~ -Propue^^ta sobre Política de Cuadroíi.
lodo ello fuá llevado ¿a C y por su interraedio al CC.

iSien todo esto, que aán siendo ext onso restata una apre
Ida sínt.isis, es lo que se ha escrito, dic^o y declarado "
T el p. vavanoG ahora al terreno de la pr¿Jtica, que hici
'  >, niío m> liiciraos, que f ilta por hacer y sobro todo, cu. 1

■Quallo que ha resultado un acierto y por lo tanto doixi
'.eiaulado y oual es lo q^a nos eátraba, detiene o busca -

[actamr nuestro Cíanirio#
VIRAJT; PAHTIQARXOi S H vL UE^B AL DE LA COTíORl^
cioíi i>r L^'d ACinoRrwTiS co::gr: ííaLíS.
Be oota naviera define el cc. SS en su XafOTtne Folftioc
il Periádo do Sesiones del VII C.C. la situación del P»
relación o toao lo escrito, discutido y formulado respa^
d.di viraje. Para una rafíyor ilustr dóh y ^ todo caso,
i  eonstatíir la Vcolidáz o no de lo acpreirado por ol cc. SÓ'
[JOS lo que desdo COI «cop se ha tañado ecmoointitato vía la

a tmseu ):íór parte do ndLedbros de eeta iiístcmciat
ACION BQ LOS Pfl ;mES R-GlíhíAI. Si

—'ív¿¿?ión Norte 1. (Tumbas, Pium, Norte do C|;|jam.'irca, Al
to ríoralon)

luS¿2oru}a ele por COTQACOFi GAJ5RI X ROJO.-
QiocfljToe del CC efittoados en la Región: cc. Hub^i.

nituación Folíticst Región donde el P. luí logrado —
avsiícos, sobre todo consolidando sus filas, prln

^nte Piara y en perti/ular la siorm d© Plura (alto —
loa recientes resiíltados o3.Gctoibíles, tanto nuanici*»

■ de Gobierno Regional, iiuestran que la tontlencva •—

• • , I-S»- •»
í. •

•

""" - F^-i
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/V n
a la conijolidacián orgánica del P«, a&i ouondo ai lü no —

se halla la dr ido revertir el alalassiunto de qüs sanos objeto,
ain alabarlo s >no3 Xargamenta mayoría fronte s todos 2i>s o—-
tros Ps» de 1U«

Hasta ol mamoirto so ha avonssado en articular 3 «onrü-eBj
Zonal Tumbos, Zonal Piara y 2onal Jaen-Tan Igníicio. y so -
procGSa la constitacián de un zoiíal "-ás (alto Piara)»

7,onal Tumbes»— Prente ante el cual, la M ha logrado roí r^^J
ticular su rolacidn orgánica y ostá en proceso una Coopaflti - ̂
de Contralizacián Ideolágica, Política y OtYíánlca»

Zonal Piara.- Sede del CHHl, es el frente nae mayor trv
bajo Político tieno, In co.n egjiido fortal^jcor su nsontíaai:^^-
to y crecimiento partidario en el campesiiiado principalmen
te. Cuentan con su Plan Polínico Zonal que muy bion se arti
cula al ptt;r.

"onal Ja Ignacio.- Frente que anteriormonte. JvlílO

ñera "forrüal** o3t"vo articulado a Cajamarcn, n * í^ue on
practica no tuvo relacián -or-ránica con el P., sin embíirí^ 1
presencia ;ie un importante nácloo de eos. fia p rtritido deíjr —
rrollar ni P. y a oentarn->3 en i*n valioso corredor do topor-
tfincia niill-^;ir por cu nto qae pérnite el aomeso a la frotu
ra Perú— .cu-'u.iw.

Ba necesario tener en cíuenta qitó este ao^onnl fuitos
tu/o irjcluído a 1 del CP2f, sin embargo se lia constituido
vnliáso nácleo de ees. con iisposici5n y c&pcidaci para en£|
rar las tareas da Construocián Parti^'aria •

vin esta Ro^'^án está afincado el cc. Manuel miombr>
P«,eno Nacional ie C<Kiücyp.

b. Probleme» Político Orgánicost— ̂  proceso Nicionel
Rcoi^snizacián Partidaria está n curso, es rw£ que se vi'
nen articulnndo los zonales y los Coriitás Locales, pero
hft hacho evidente In falta de una Lirecti a u cirientnci5r|
clara ooImpo el esqoOTia de Org^nízBCXSn PartideuAa pf^'rí:
uniformice ¿ante el trabajo como Ins estructuras quí no -si
non con^truyeiKiOc ^

La articulacián ta la Red Regional do nlacjírfl es UJ
vía inicial y la c tareas de dotarse ragionaVi^ e de 1&.
i^<aestructura básica, adersás de oconomfa propia está Duyj
trabado. ^

Cm Froblema s de A^entaiax^nto Paxild.daria: T. Fra
se asienta principalmente e el Címoosinado y en paró l
Qji al caOiKioino comuiiero, en esta clrmo sooial nueofcri. ¡
aencin-política es deciaiv t íxán cuando on tárminoe do r
sentaoián gremial oe os ái>il, no olvidemos que esta
SooB do bai>esociQl del acuerdismo bíirranti: ta.

til gran rato por delante es. la rala iAi y assj
to en otros aoctor-js sociales, es el eftaso de lo c.
ra (Petroleros) y juvvintud.
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Otxo sazdo ̂ ofidt el rckladcmaido al de la aooBdünci^:
integral da fuerzas* el taireaio dB Autodafmsa y/o R* ejdiatcu
clamorosas doficijucias*

«

— Hortp 2* (Chicloí^, Choncn» ©tmfcro y Sur do Ce^o-^
nurca, I»a ULbertad, AncaSh y Hortd d© —
Huánuco) ̂

f, Rosiionsable por COüACOPi cc* Cnbrial ilojo.
'  Büerabros del FleiK> nacional afincados on la Región: C5sar

lltesBitroá CC afizacaílos on la Región: cc;j» Roberto, í? x
da y Hios*

a* ¿>ituaci<5n í^olfticat sto Fronte RAdc^'l. wq con la
c joci^n ciol Zoííul ti-O-fí procesa una Serie de rrobleaas* reiste

Criáis do l "^ I irecciones 7,oikí1o8: Ca^jcnarca, Ciiiclayo y Hua
r:ts; b) id.opepí.i:5n ideológica, eolítica y org^nicaj prirusipzl—
inte eu Caj^aTOai; ye) Inniovliisr.o#y agotearáentos z*rujiUo«

^ ' "'i bien en la c:-ei totali^tad da frentes zonales so superó
„ ra/irti6 los probleaias qúe so dorivaipn dal ranturismo, no se
iui oons«jgui^í> articulnr in- tandas y núcleos de dirección esta
bles.

L:; Coordinadora Rogionnl, incli;Qri«¡^o al cc. del CHTil sólo
ti-v) una reanión pera su instalación, por lo que en la practica
Lno funciono, nalvo cuand<) en ooidlnación con CObAdl' áoíDarro—
[lio axitoagjaente la ':scuc:la Política de Cuaor-^s Haglón ilerte.

lí .ta «1 mas- nto sío íia lo^'r-vio nrticülor Isa sirguiontes —
^onalosi y.onal Oiiclayo, Zcmal Trujillo, ."íoru'l Ca^onarca, Zonal
wiraz, Zonal oantí--C'.'0aa»Haar®^pu

Zond Chiclayo,— Pro ;to q e atraviej^ serlos y grar^ pro
i  ¿ia dispersión idooíl -ica, }joí itÍea y org&ilea que ha co—

[ícHdo t'l P. en cr£:?is adaosós que Itt iíropiu Pireoción Zonal so
:u üitra en críois, li»persH o xneluso encontrada. !?o existe —
:;íriif lo d« núcleo oaimz de encsirar esta críris.

iOnal 7rujillo.— Frente p^úrtldarlo que ha interesado ¡a una
,rt í de agotamiento que lo ha llevado al imovilisnio, a la dis
^«ión idooló'tica, política y orgánica da nuestras filas al ex—

j  fíue el r. ea c?isi narginal en 1^ vida política de dicíii/>,o
principal dóficit os ouo no se ha lo;ppaílo articular un tü?

_de nócleo de Birección que tenga fuerza ideológica y j rogra
Liba p r revertir asta crisis. ""

Jd- '^cuela Zegioual lol TTorto quedó en claro 1 iciíx>r^
vplftica de la zcma dada el-potencial prdatario quo se

afmt ido al rodod r do Truóillo.

Serial C^,janí^rca•— Frente que atr-íVieaB onn gr^íve y pzt>fu2>>
'£ 3ís da dlro ;oi5n, i3 dioccrsión i laológica, política y or-

aü ha reducido a su míriima oxpronión ai P. y ha mosto —
rioz^ la inflmiiaeia o jcaal conciuiotada, nidnci'-alsiente

q^apeoiru^ip y én. laíf ron Campesinas.
■  ' A rai?; de problemas surgidos en torno al

50 Alf riTa, E# entranpó la blrecciÓn Provincial y con ello
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se colapsó el P.; el modo, oportunidad y orientación aue ^axir-
36 la Dirección Nacional para resolver la crisis abierta en -
este frente lia resultado insuficiente y en cierto modo inco
rrecta, por cuanto que: No se definió con claridad la sola
ción (latervencxón o Procfeso de Heor-^anización), no se defi
^ó sobre la sitúa ción de la ONG y del cc. Grarcía y cuando -
la SON y CONACOP destacaron tanto al cc. Gabriel Hojo como ol
cc. Pedro Clialco (miembro del CC) fueron Insuficientes los re
cursos e instrumentos, con que se les premunió, la actuali-
aad los fa ctores causantes de la crisis siguen latentes y —
peraanecen en el frente: el cc. Cooperante, la ONG que levan
ta el cc. cooperante, y qT. cc. García. Pren e a lo c os do
primor orden resolver definitivamente.

Zonal, buaraz.— Frente que atrrviesa una seria ciísis de
Dirección .orincipálmente, sítuaci'on que ha licitado al extre
mo de la renuncia al P. por narte del cc. Resp. Político''y .._,
cc. iiesp. de bAD, a ra±z de problemas surgidos en la desi¿pia-J
ción de candidatos al parlamento.

^Debemos distin/^uir dos ejes de asenta-
miento partí tari o; Callejón de Conchucos y Callejón de Huay—
las, en él primero, se avanza en asentar y desarrollar al P,
habiéndose constitmido un Comité Local que tiene la resnonsa
biliiad de Frente de Defensa, además de articular su traba-
jo con ei movimiento institucional de residentes en Lima vía
la, Ce— Alma Matinal.

®1 callejón de Huaylas, la constlfic-
ción ps.rtia.aria se ha detenido y se han manifestado brotes
desdispersión ideoló^ca, política y orgánica tomando c.oji
referencia la rísis de dirección vional.

Zonal Santar-Oasma—Hunjaney.—
*^dtuacíón Política: Zonal que }ia loí'ra.do nóveles

importantes de estabilizaci ón política y orgánica, lo ^ uo
ha permitido desarrollar el asentamiento partidario orine:
manto en el sector siderúrgico y pesquero.

Áctaalmente la dirección zonal atraviesa rtifictiH
des a raiz de buscar encarar el proceso de reorganización,
tidaria: vl ^je ic la contradicción es el mótocio de constil
ción partidaria. " I

b. Problemas Político-Orgá.tiicos: 31 p, un esta zona
ha crecido sensiblemente en los últimos alos, ade ás es
ble la falta de cohesión política tanto en 3.a dirección" i.-
en las propias boses, a esto habría que agi^garse e3. hechf
que la Dirección Naciona.1 no ha atendido con regularidad
cha base tomando en cuenta la importancia de los'gremios
tados en aquella lo.ca3.idad,

c. Prooleraas de Asentamento |||P«rtidario: Carecen de
Plan Político por lo eue nb han conseguido resolver
blema de uonde sembrar el P., de allí su creciraientc c-
vestre, de influencia, empírico y espontáneo. Sin emb=-.
perceptible que la Dirección Zonal ha avanzado en defij
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3Sf)ocio central de conntrucción partidaria: el proletariado -
siuerurgiGO y pesquero.

La sobrevalorización del espacio urbano como terreno de
disputa política con lac fuerzas enemigas los ha llevado a —
un practico abandono de inportantes zonas como Cr.sria por ejm.

— Región Oriente. (Bajo Amazonas, Loreto, Ucayali y San —
Martin)

Responsable por CORACOP: cc. Yuri.
Miembros del Pleno Nacional da COlíACOP afincados en la

zona:

Miembros del CC afincados en la zona:

a. Situación Política: ;s un Frente Regional en proceso
"ae articulación, sin que se haya logrado hasta la fecha deter
ni fiar un mínimo de instancia de Dirección 'siquirra en el ni
vel Coordinadora. Actualmente, en su conjunto, atravieza
^rios problemas de dispersión ideológica, política y orgáni
ca. CONACOP ha iniciado su relación con este frente y recion
se tienen datos aproximados,' además no existe la articulación
de los zonales, por lo que el informe se remitirá a enolaves
partidarios: YÜRIMAGUAS•— Funciona como Comité Local.

Ha conseguido asentar su trabajo caiTipesino pero
m la actualidad viene sufriendo un grave proceso de fr ctura

orgánica a raiz del trai">ajo realizado sobre nuestra militan—
lia por parte de la UDP, el MUTA y SL«

Xa Dirección Local no encuentra el .camino' paara
ilir adelante de su estancamiento, producto de su debilidad
geológica, por ello es que no \)b;:tanta tener responsabilida—

■muy importantes como es el del Frente de Defensa de Yuri-
-:uas, no lo,^ah sachrlo del burocratismo y la inactividad,

b. Problemas Político—orgánicos: La Dilección local no
fine cabal comprensión de la línea táctica estrat'gica. del
¡además de mostrar profunda debilidad prograsiática, esto —

Lleva al error do entender que la linea del FUM es tan —
la de la ÜDB y el MRTA, sobre esta consideración inf

antes cusdros del P. ue han pasado a las filas del MRTA
De otro lado, desconocen el PTB, hecho que agrava sj^.

ación.

c. Pro'-'lemas de Asentamiento Partidario: El P. se he —
l^hdo asentar en el Bajo Iluallaga, en el Pai'aná Pura, sobre

vtra Zonal y en Chanusse, en el Alto Huallata,etc. —
■iás es importante el t-^abajo realizado en la juventud.

Sin embargo no cuentan con un Plan Político que les
•  prioridades de asentamiento, además de una mayor evor-

ón mili ;ar da la zona.

Región Lima (Sin provincias): (Lima Metsropolitana, Chin
cay, Hu ral y íTuacho)

ssponsable por CONACOP: ees. Olivares y Reynaldo,
liembroa del Pleno Nacional de CONACOP afincados en la
legLón: ce. M rio.
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Miembros del CC afincados en la Región: ccís. Jorge ̂ Záca
rias, N.R»,

ÍTo existe iní'orme escrito sobre este frente.

—a gión Lima (provincias): (C^ete)
Responsable por COKACOP: In crinamente cc. Lacas.

—Hegj.ón Centro.—(Junixí# Cerro de Pasco, Huanaco)
Responsabl s por COITACOP: ccs. Anibal, Lucas y Quintana.
Mié ibros del Pleno Nacional da CONACOP afincados en la

Región: CCS. Damian.
Miembros del CC afincados en la región: ccs. Pevel, Jo
sé y Sandino.

ap Situación política.- Ln Coordinddwm Rogioníil coag^
prende a 4 bases importantes; Huanuco, Paso, Huancr.yo y la
Oroya, sin embargo no ha tenido continuidad como in-^tancia
da Dirección, fracazíwclo los sucesivos intentos por cen1i|*af-
lizar a la Coordinadora. Sin embargo se viene articulfindc «n
impoi-tante núcleo de ccs. con disposición y claiádad para eu
carar la situación política regional.

Zonal Huanuco.- Tiene problemas sn la dirección debido
a la dispersión do algunos de sus integrantes. No cuentan -
con un P^an Político que resuelva o apunte a resolver loí-: -
problemas que orocosan , adernáí; caxecen de iniciativa noli-
tica los que los ha llevado el crecimiento silvestre, vege

tativo y es lonfaneo.

Zonal Cerro de Pasco.- ?rente que no lo'-ra superar su

ya larga crisis de dirección pi el proceso de dispersión —
i4¿ológica, r)blítica y orgánica de sus filas. Se haja pin:
t -aado un Conferencia Z-onól de Or-aniración coBíb forma de

superar sus problemas, p ra lo cual hí\n avanzado en formu
las su PTI>, han puesto énfasis en el problema ideológico,
es por ello que vienen procesando diversas escuelas incj.u¿
do las de üegueidad y Autodefensa.

Zonal Kuancayo.- K iiay informe escrito
Zonal. L;t Oroya.- No hay informo escrito.
Zonfil Turnia.- En proceso de conformación, el tra/^aio

es todavi'. ue orden inicial y da^penetrr-Ción. ^
b. Problemas Político—Orgánicos.— Este Frente es

de l03 (]ua están reconocidos co o -*om.s de guerra, hecho
que dificulta seriamente el trabajo del P., a ello debemoj
sumar la deiálidad ideoló^gica de nuestra militoncia^fñcto
que conctribuye a la dispersión do nuestra nilitancia.

F Ita definir la relación con otras estructuras da:
P. principalmente con la STíM.

c. Problemas de Asentamiento Partidario.- No obstarr&j
el po encial proletario de la región , el p. no encuentra/
el camino para profundizar nuestro asent^aniento mine:
principalmente, por lo demás en el sector cnrioesino
ten serias debilidades.
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•-^gi<$n Sur Chico.- (lea-Pisco)
Responsable por CONACflO?: cc. Portal.
Miembros deH Pleno Nacional de CONAOOP asneados en la
zona* CCS.

Miembros del C.C. afincados en la zoilas cc.
No hay informe escrito del frente,

-Regi(5n Taona-Moqueguar-Arequipa. - _ , ,
Responsable por CONAGOP cc. Masía s.
Miembros del Pleno Nacional de COMACOP afincados en la
zonat CCS, —

Ifliembros del CC afincados en la zona:
Conacop recien ha iniciado su relación orgánica con e£

te fre nte a partir de h cirísis de dirección abierta en —
Tacna originados por el mal trata miento a problemas de la
base por parte de la DN, situación que se agravó a raiz del
problema de las candidatur as, ^

No obstante ello a la fecha s e ha logrado supera if -
en cierto modo estos problema s y a la fecha se vi^ne re^.r-
ticulando la Dirección, sobre todo en la zona de T'^cna-Ilcr
Moquegua,

-Reglón Ande Rojo.- (Puno-Cuzco, Provincias altas de A-I
requipa y Woquegua) I

Responsable por OONACnp cc. Abril i
Miembros del Pleno Nacional de CONACOP residentes en -M
la zona: cc. Cusi, cc. ■
Miembros del CC residentes en la zona: ees. I
No hay informe por escrito de este fre nte, I

2.2. LA r'ITUA CION DB LA S SECRETARIAS NACION.ALES
ORANTES DB CONACOP: SON, SNE, SAD y SENAPOR, ■

a) La Secretaria de Organización Nacional,—
Responsable Aníbal.
Integrantes: cc. Portal, Yuri, Masías, Reynaldo y Ga
En el transcurso de 1989 ^sta Secretaria ha mofifica^

treflf oportunidades su composició , la última es la oue
ticula a raiz de que SON es integrada a CONACTO', (VI Ci

En tórminos teóricos la SON aportó con el Bñ.lanca del J
que sii*viera pam la elaboración del PTE, a demás ipiciú-v
debate y formulación de la Plantilla Nacional de Organizó
ción a partir de la uropuesta resentada por el cc. Gabri
del mismo modo, ordenó los mecanismos de atención a los f1
tes regionale s, I

Sin embargo, con la eola explicación de que la tot^d^J
de sus miembros son integrantes de CONACOP y que por
to existí^ duolicidad de militancia, este organismo,
se colapso, evidenciándose así un marcado d sinterés
dar continuidad al debate y a la vida de la instancia po:«
parte del Resp. Político. ^ ^ I

En la práctica, SON como secre taría dejó de activar a
si desde el VI CC,. y la actividad de sus integrantes se^fl
ni ó en CONACOP, - JM
b) La Se cretaria Nacional de Economía.-

Responsable Por el CEN: cc. Abril
Y R(isp. de la Instancia: cc. Lucas,

Inte grantes:
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Esta S ere taria Nacional llega a COMAGOP prácticamente
disuelta: la casi totalidad de sus integrantes fueron desta
cados a otras tareas del P,.

En la perspedtiva de encentra r en el colectivo de CONA-
COP salidas y resoluciones al complejo problema de la Econo
raia partidaria, el cc, Lucas presento una propuesta sobre""
la Economía del documento que luego de dos revisiones -
fu^ aprobado por GONACOP y alcftnzado al GEN para su aproba
ción en el GC» sin. embargo, inexplicablemente no ha sido ma
teria de agenda del último Pleno del GG, no obstante que eñ
el VI GC, cuando se evalué al P, se definió al de Economía
como uno de los problemas estructurales y prioritarios del

' i -i"' Posteriormente el cc, Lucas presentú a GONACOP dos pro—
puestas más, una sobre Política de Asigna.ciones del Cuadro

'  Profesionalizado y otra sobre Polítca del P, y lasONGs,
Hasta la fecha laSNE no ha sido reestructurada, por lo

^  ̂ cjue se limita, por intermedio del cc. Lucas al trabajo de
^  Ai8mtii>tej?Eay los ingresos y egre sos del P,

UV'*' . ¿ Junto a la. SNE funciona tina cálula de Apoyo, integra da
í  pOT* los CCS, Josuá, ,,,

Di '

,, -f. ■ í-í .

>"■- xf:

=• *r . tu- -

i-: c) Secre taria Nacional de Autodefensa,- SAD.
^  Responsable cc.

SAI.-

. '■

^  Integra ntes:Secre tana Nacional nue llega a COaACÜP luego de sufrir
^  reorganización interna que ooligó al relevo de mandos,.A la fecha ha logrado estabilizar su funcicyiaraiento y jun

to a ello su posibilidad de pre sonta r propuesta s a CONAG~P
como es el Manual de Seguridad del P,, los Principios Bási«
eos de Segutidad y el Plan de Defensa de la. Ge,, de esta s
propuestas GONAGOP aprobó el Plan de Seguridad de CONAGOP, y
losLineamientos de Seguridad Básica que luego fueron llevad<
al GEN y de allí al GG,

Debe anotarse que el Manual de Seguridad del P, aún perita
nece en el limbo del GEN por cuanto que hasta 1^ fecha no ha
sido aprobado ni menos llevado al debate en el CG,.

Por otro lado, 3AD, en el terreno de la practica ha demos
trado serias limitaciones, debilidades e incluso incapacidad
para encarar los problemas de seguridad y defensa del P., a-
déraás de desar-^olíar por gran parte de sus integrantes un —
comportamiento mtiy lejano al ejemplo del militante revolucio
nario cue el P, necesita,

SAD ha implementado 3 líneas básicas de a ccionarr
Seguridad de Locales, Bajo un sistema.completamente anti

cuado e inservible que favorece a la ya .manifiesta VUlnerablr
lidad del P, Recordemos cue SAD a rticuló u m instancia de —
defensitas eme inicialraente tuvo una correcta orientación, -
para luego prácticamente ser desarticulada, abandonada y —'
dispersa, reduciendo a ^ms miembros a simples porteros, cho—

■  feres y guardaespaldas, sin posibilidad a Iguna de debate y"
'  opinión política al interior del P., sin promoción interna y
i  P®or, maltratados

.  v Seguridad de dirigentes pvíblicos. Bajo la modalidad de —
P  'i "pegar" un cc, al "objetivo", muchas veces sin dotación de —

' ' medios, municiones ni mecanismos de seguridad(Chalecos, bip-jpers, etc), abandonados a su "actitud vigilante y conspirj
1 ' ■ va" de 1 militante, también ha demostrado serias deficiená

V  cias y errores como se graficó en el rapto del cc. Abril y
la poste rior perdida de la caraiottPta del cc. Luis,

Seguridad y defensa de los eeventos partidarios. Este es
%  el plano donde mayor es las limitaciones de SAD, No se cu?^
r f píen los puntos previos, se laxan los mecanismo^ de ingre;
^  y salida, se conoce donde va a producirse los eventos, etj

A nuestro entender, dos son las principales causas de
tos problemast a) La Confusión entre lo rué debe hai

'  y la GNT y b) La visión fífirenhlatc) v i-iurocrátira cue

i»

CDI - LUM



-' • •.-•■# -j-

;•' ""'.t V T, «i'. ••i., j'- - . •

■  - V . Ss,
-■ji. -

■m::'

f •'•"

'''i?:' '<?-
,;. >'* .

'-:' '■ 'í

:rí. •

"'S'-itA Pví^

•  -f,"'

- ■': ~^.; .

^^.-' ■■

< •>:. '.'i • ■•"■ , >

/v

él mando de dicha instancia»
Sn el primer caso se manifiesta cuando los ees, no han con

seguido determinar las funciones de SAD y su relafcií5n con la"*
ClfT, por ello TOKxolvidan que SAD es un organismo de apoyo y^
se somete al mando político vía OONACOP, en el s egundo caso-
Sí^BáBc^Bfl» cci<5n adoptan actitudes de supremaciaestos temas como el pxinto de "elitización" pero
dentro del marco lega lista, que más demostración sino es la
falta de debate, formación y especialización de sus militan^
tes de base,. Se concibe SAD como un problema de "cuadros de
elite" (oficialidad) y raaos (militantes).

d) SECRETARIA tTACIONAL DB PORMACIÓN, SENAEOR,
Re r. oonsa'! le cc.

Esta e s otra Secretaria que llega a GONACOP sifriendo un
proceso de reorganización interna, ■ -i -

Sin embargo ha conseguido dotarse de su Plan da Triábalo,'
el mismo que flié aprobado por COríACBP y alcanzado al C^N pa
ra su trata miento en el CO,

SEWAPOR ha logrado acomp>=iiar a CO ÍACOP en la tarea de int-
-plementar Escuelas de Eorraa,ción Política, acti-vldad que se
há hecho extensi*^ a determinados frentes, como el CRL, no -
obstante ello aún no consigue capacidad de movilización • a—
cional, menos todavía de articular una Campaña Nacional de -

-.A^ormación Política, **

tí-3. BALANCE DE CONACOP»- MISOMEN Y PERSPECTIVAS.
T^Slsu^o como refererji^ la VI Sesión Plena del C. Ct; even:

to Que'^ctíe^a reim^^ar el trabajo de CONACOP y la Segutidá^^
Sesión del vifi. CQx'ue acuerda comprender a esta inst ancia de*)tro del procesg^j^Se^eorganización oartidaria en curso, es de
cir a seis mi^es d^existencia anotaremos lasprincipa.íes cons
tataci^e^^ue hemos lo^spg^do a mórito de la relación abifrta
con elv'lí^bajo de las bases,»
a) EL P. LUEGO DEL II CONGRESO NACIONAL NO HA LOGRADO AítflCTJJ^

LAR UNA LINEA NACIONAL DE CONSTRUCCION PARTIDARIA ,
Como lo decimos en la primera parte de este informe, el

P, en su II Congreso Nacional define un rumbo político a
tir de la lectura que tiene sobre el curso de la crisis de]
sistema en nuestro pais, junto a ello define también la vía
revolucionaria: lucha revolucionaria de masa s^ insurrección'
y guerra generalizada de todo el pueblo, ..Sobre estai dos -vi
gas maestras que hoy constatamos correct¿'-(:forjtuÍación soste
nida, en espiral y ascendetet^) se formuló también el curs.o j-r
gánico: Partido Revolucionario de Masas, de rtuevO tipo.

Pero que encontramos hoy, al P, ataca do por hémiplejia,
por cuanto ^ue mientras los ees. elegidos para la tarea de Di
rección Política han cumplido con su trabajo, .los. qúe se en
cargaron del trabajo de construir han defeccidnado.

Es dificil aceptarlo pero a 2 años del Congreso es demasia
do evidente, el P. ha abandonado su matriz orgánica y se ha
sumergido en aguas correntosas que cada día nos alejan más di
nuestros objetivos» Nuestro accionar orgánico es errático,-^
ds&ordenado, empirico, voluntarista, espontáneo y robre toñoi
emotivo.

Que más muestra sino es aquella de que en un solo año e]
P,, en sus instancias de Dirección, se han vivido tres proc
sos de Reorganización, las dos priraerasinconclusas, al exti
mo que han favorecido y por queno decirlo son la pausaé de]
g rave crisis de dirección oue atra-vieza el P,

ÉfliÉite
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2,3». LA SITUACION DE CONACOP.. ^ > ■ :
■^s de primer orden anotar la regularidad^ constancia y

disciplina que ha tenido CONACOP, lo que nos ha permitido -
no solo responder con prontitud a las directivas y resolu—
ciones. del GEN, sino avanzar e n proponer formulas de reso-
luci($n a problenms que entendemos son cruciales «n el desa
rrollo del P,

CONACOP, dentro de las orientaciones del PTE, discutid
y aprobd su Plan de Trabajo y de Campaña en el 1er. Pleno -
Nacional de Construccidn Partidaria, propuesta que fuera i-
llevada al CEN y al GC., a la luz de estos instrumentos y
en contrastación con la práctica, anotaremos a continuacidn?
los principales problenias y limitaciones que hemos encontra
do con el proposito de encontrar los mecanismos y los me--r*
dios para superarlos y re vertirlos# -t,'.

La inoperatividad y "casi nula exis tencia de las Coordir.;
nadoras Regionales, las cuales, en rauchOs casos, apenas
si se han constituido formalmen e, pero ciue no lian aVan—_
eado en dotarse de sus respectivos PTE, menos todavía,,—
orgánicamente, se han constituido en mando.
La Direccidn Nacional no ha definido con precisidn^el pá

-  peí de los Frentes en relacián al PTE. Con excepción del
proyecto piloto y prioritario, no existen orientaciones
sobre los demás.

o. La crisis económica oue atraviesa el F. lo que nos ha im
posibilitado dar fluidez y regularidad al despla?;ami£n

■  to de los miembros de CONAG^GP para garantizar asi una r—
buena atención a los frentes.

d. La insuficiencia de cuadros para atender con regularidad
las demandas y reaueriraientos de los Frentes y pod r se
guir el desarrollo de las Campañas aue se y^anj-aran.,

e. La debilidad de nuescro sistema nacional de enlaces lo
^  que nos impide acceder con oportijinidad y rapidez a la re

soluciónes y determinaciones de los frentes.
f. La aun persistente diferencia entre los miembros de CONA

COP para entender el viraje.
^  '^uperando todas estas limitaciones, CONACJP HA. lograd o-

en el proceso de reorganir.ación y'regionalización —-  implementandor

a. El Pleno Nacional de Construcción Partidaria, evento aue
nos permitió definir la II Campaña Nacional de Org. y jun
to a ello la línea de cuadros dedicados al asentamiento y
desarrollo del P.

b. Se ha conseguido estabilizar instancias de dirección, dan
dolé regularidad y permanencia a sus reuniones, lo aue nob
permitió horaogeniyar en tomo a las tare as de la TI CNO

c. Hemos consegviido dep^rrollar nuestra relación con todos -
los fre ntes regionales, en una priraem fase de tomar co
nocimiento de lo existente,

d. Hemos contribuido en proponer alternativas én algunos purj
tos a nuestra DN, a fin de solucionar errores y probleracrY
que arrastramosí Evaluación del P, y el PTE, Campaña de
Organización, Aspectos sobre la Eeonoraia del P., Politit
de cuadros, etc. ,
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i e. Apoyo en la resolución de problemasconcretos que tuvo oí
encarar el CEN tanto en lo aue respecta al proceso ele(
ral como de orden orgánico y político.
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2.. LA DIRECGIOrr ,G5ín-RAL DBTí P. fíO HA LOCrlíADO ARTICULARSE
UN NUCLEO m CONDUCCION I?rj?EGRAL^COLECTIVA.
Silo ha impedidoí 1) La definición y comprensión cabal, ho

raogóoeo. y unitaria sobre el vira je, el paí>el de GOMACOP y —
los problemas centrales del P,; 2) Ordenar el debate interno
cue posibilite no solo esclarecimiento de nuestras filas sino
BU fortaleza ideo-progr^mática, Aqux subyacen las causas -de —.
la grave dispersión ideológica, política y orgánica del P,.

Prima aún el criterio de conciliar las posiciones, hecho •
que obscurece el desarrollo político del P¿, acentuándose así
las pra eticas derechistas y fomentando o soportando el oaudj^
llisiflo» El propio 00 ha constata do estas desviaciones péro
aún no consigue dar una vía de solución,.

En particular sobre OONACCP, desde la VI Sesión Plena del
GC hasta la última se han procesa,do hasta 1 definiciones sp»--
bre lo rme es y el papel que juega esta instanciat a) Para—-
una gran parte de la DN, OONAGOP, es el eqixipo de "gasfitería
política" ouo se desp3_aza a los frontes que "hacon agua" y —-
suelda, oarcha y/o retira lo que ya es inútil, eso es, ségi^'
ellos, "co'^ducir la vida interna del P. b) Otroc ees, consi^
deran que CüííAGOP es el equipo de "enlace" entre la DN y los"
frentes partidarios ^onde no es posible una bajada inmediata

'•'de los miembros de la DN, por lo que el papel dfe esta instan^
Cia es de "portar resoluciones y/o directivas" tanto del GEN
o el GG.; y c) Una minoría entiende que corresponde a OONACOP
el pafei de "ingeniería política" y que por lo tanto reouiere
de la concvirrencia de diversos factores: Construir és prime
ro diseñar, luego -rticul^r los cimientos y estructuras, jun
to a ello la neces; ría forir'ación, p»ara planificar los alcan
ces del asentojiiiento social y geográfico, concluyendo en la -
e spe ci ali za c'i ó n, Ha ce r esto pues requiere hombres, recursos y
linea de contruccióa partidaria ' -
3.. EXIGTEW AUN UAAGELAS DE PODEH .AL lUrERIOR ' DEL P, ^UE 'ENTRA

BAN Y )IBT0R3I0NAN LA GÓfJBVNtTCCION PARTIDARIA,. . ■
El M-L nos enseña que ruien detenta la economía (fuentog,'.

aáministración y efectivo) dete nta poder político, -i^ista s&--
tuación ;ún persiste al interior del P, originando con ello
no solo Status, sino que ha acentuado el proceso de si hurgue sa_
miento de muchos cuadros y milita ntes, ensanchando la pyie^a
abierta entre el P, y la clase obrera y sectores importantes
de trabajadores aaalariados, Pero lo que es máS', generalmertt
en el plano de las decisiones finales sobre 1-a marcha del P,,
son "ellos^ los que deciden, entrabando y distorsionando asi
la "labor de Construir Partido, , '

Un .hecho que p so en evidencia es .as desviaciones, fue
cuando desde OONACOP se intentó a perturar el debate sobre el
manejo de la Econoiiía del P, y sobre las ONOs, ciertamente se
tocó el corazón raismo de estas parcelas, de allí su rechazo -
desesperado, su distorsión, y e inicio de practicas linuidad£
ras como forma de resolver las contradicciones,

LOS PLANES APROEA-OOS, íU:
ZANJADA EN EL'vII CONgre"

4. EXISTE INOO.'íDSaJEROIA NO SOLO CON
■■ NO CON LA PROPIA LINEA PARTID.ARIA

SO nacional.
Alguien ha escrito: "se trata de suríerar el inmediatismo

y el voluntarismo cue no trasforma el amorfismo y el artesano,
do de nuestras estructui^s, ,^por lo. tanto es, fundamental ce-^
ñirnos al método de guiarnos ostrictariénte por el Plan.,,aplj
car el Plan, cueste lo cue cueste,,, ', p-ro la practica es
ferente, con el argumento que no hay condiciones, al final^
nos conducimos por el espontaneisrao, el volimtarismo y nc
cas ve-ees por el humor,

té iroinos de la linea partidaria el panorama es
mo, urge una pregunta; ¿ (^ándo, en nuó momento, el
jrató, por efectos de su práctica concreta, que el PR<CDI - LUM


