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Introducción. s ■ \ "

El Programa concreto del Partido y el áctual -período -político.

1. El Programa Concreto del Partido es el Programa General en
las condiciones concretas del período político que nos to

ca vivir. Se trata de un programa cuyo eje es el Poder Popular
que acelera el proceso de construcción de la Nación Peruana e\
inicia la construcción del socialismo. Su contenido fundamental,
es por lo tanto, el., de representar la plasmación de un nuevo -
orden estatal a partir de la construcción, de una nueva hegemo
nía en el conjunto de la sociedad. Pero a la vez que propuesta
de un nuevo orden basado encuna nueva hegemonía, el programa - •
Concreto del Partido es la herramienta basica para el desarro
lló de las fuerzas estral^icos de la Revolución Peruana. Esta_ ̂
formulación del Progr&aa Concreto busca marcar la diferenciación
programática con el reformismo desarrollando los elementos fun
damentales de la concepción que ha expresado en el Plan desgo
bierno de lU, y,s¿ipropone superar la licitación de diseñaf las
políticas específicas en base a la correlación dada.

V

2. El Programa Concreto del Partido es un Programa de Gobier
no y Poder. Se ubica dentro de la ..concepción estratégica -

g'eneral del partido apuntando a generar una crisis revoluciona
ria en las mejores condiciones para el campo popular; con fac
tores de poder propios, construidos en la sociedad y en el cur
so de la lucha, y con la 'legitimidad más amplia de su lado.

Nuestra estrategia se apoya en alternativas programáticas, que
fundamentan la combinación de todas las formas de lucha y afir
raa'oúe es fundamental y básico estructurar el frente de clases
democráticas, nacionales y populares.

La estrategia de gobierno y poder integra y supera las condi.
tas de la democracia burguesa en la democracia directa, y eri:.-
tiende (jue la guerra se plantea en el punto más alto de la lu
cha poiitica; la insurgencia democrática y no como continuación
mecániÉa de"la política.

3. El Programa Concreto es el eje del conjunto de nuestra tác
tica para e? período en la medida que es la herramienta b^

"Sica para la modificación de la actual correlación-de fuerzas.
Tanto en. su fórmula de poder como en-cada una de sus propuestas
específicas, es la expresión de un frente de clases y de una -
hegemonía en él. El Programa Concreto expresa la correlación -
que buscamos construir. i

4. Es urgente que el Partido y la Izquierda Unida superen los
errores de coyunturalismo, expresados en programas de emer

gencia limitados, pin perspectiva estratégica ni programática
de largo aliento,, asi como los del maximalismo que levanta só
lo planteamientos socialistas generales sin tomar en cuenta la
pecuaiaridades concretas del período político que estamos viviendo.

5. El nuevo período político ha puesto a la orden del día la
cuestión de la democracia y los límites del nacionalismo -

aprista, asi como el el gobierno precedente el entreguismo de
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Accio'n Popular y el PPC puso sobre el tapete las juestlán nació
nal y las coincá^dencias políticas alternativas reformista
opcsicio'n . Que en. la. ,Contradicción demo cratico ¿I
cha anti-yanqui apse al primer plano, depende la propia
va que desarrollen el imperialismo y sus aliados ^la subordinaci(5n ;q\ie , muestre el gobierno aprista ante esta of_
siva«

6. El presidencialismo potenciado, el debilitamiencbo del ParJ^g
mentó y el menosprecio gubernamental por la^organizacion auton|
ma de las masas para respaldar a los "desorganizados" apunta a
la conformación de un Estado autoritario, así como los proyectos
de micro-regionalización pretenden escamotear la regionalqzacion
dLocíática para reforzar el Estado centralista. En las concep
ciones tradicionales del Apra y en los nuevos discursos del Pre
s-idente, se descubren intentos corperativos que bien podrían -- .
culminar con la aprobación tarde o temprano, del Congreso Econo_
mico Nacional, viejo y acariciado planteamiento corporativista
del Apra,

Esto poner a'la orden del día la Ipcha por ana alteraatlva demo
orática nonular y revolucionaria, en camino al socialismo, Pa-
?fla dér!?ha la Lmocraoia se reduce al respeto, cada vez mas
restringido y formal de los derechos individuales de las perso
nas y de las libertades públicas y la democratización del Esta
do" se limita a la mantención de la autonomía de los poderes__^pu-
blicos Para el Apra la democracia, ademas de los razgos senala^Ss slgnmcl la implantación de una "democracia social" sobre
la base de' una mejor distribución de los ingresos sin tocar pa
ra nada la estructura de propiedad y la de las clases sociales.
Para el Anrismo la democratización del Estado es la extensión
de los servicios estatales a toda la sociedad vía la_desponcen-
tración de funciones del poder central, sin transferir el poder.
P^a nosotros, la democracia real se basa en el autogobierno de
las masas que asumen en sus manos la gestión de su desti
nh- y en el cambio radical de las relaciones de propiedad social
de los medios de producción en una nueva relación de clases Da-
sada en la alianza obrera-campesina bajo la dirección del prole
tariado. . .

La democratización significa entonces la construcción de una nue
va instituciónalidad estatal y la destrucción del 3° Estado
vía. el ca.mbio de las relaciones políticas dentro y 3
tadó Para nosotros no puede haber democratización del Estaao
sin ia lucha por áilQgfagiá -evolucionarla, aunque es factible
•Dostular reformas que demuestran las contradicciones del orden
constitucional burgués y anuncien los proyectos del nuevo poder.

i. Por un Gobierno Democrá.tico.Popular y Antimperialista en ca-
■' mino al Socialismo., Por la democratización de la sociedad y

del Estado. "

Eoriár un nuevo orden estatal basado -en el autog^biérno de masas
eiercido cotidianamente-por el pueblo organizado basado en a
alianza obrera campesina y bajo la dirección del proletaria o.
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El 3}jstento popular ¡y masivo del nuevo orden fevoluoionarió es
1 o ■CT5V'Q-n + -fá rfiísi' "críflH día—rio- T-a- -iq-ne-Í-á«Rrl--v--de la vifíen-la garáritíá máS' "S"i5-llda- da- Ib;- soberanía-n-aaiP-nal-y-de la vigen
cia-plena de ras...libertad es democráticas y los derechos humanos,
basado en el acceso directo e igualitario de'lás i&as'a^' a la'ge£
tión económica. 'r— . . .

La justicia será democrática y los tribunales emanarán del pue
blo organizado, para garantizar la legalidad revqrlucionaria. Las
Fuerzas Armadas, integradas por ciudadanos con plenos derechos
políticos, serán una estructura del nuevo poher^: democrático po
pular.

En la lucha por conquistar eSte^ nuevo orden democrático, nacio
nal y popular proponemos;

1. Por la democracia del puebló"basada en la autonomía de la or
ganización social y popular y enla construcción del autogo-

.  bierno de masas;

- Organización autónoma de los órgano • .de democracia directa;
^  Frentes de Defensa, Asambleas Populares, organismos de au

todefensa, promoviendo su participación "'en los diversos -
niveles de gobierno. .r ,

- Organización de una es-fcructura gubernamental populíir, de
mocrática y descentralizada:
-a. Asamblea Nacional elegida por voto universal e integr^

da hasta en una tercera representantes de las asambleas
regionales y organizaciones sociales, cuyos delegados
están sujetos al principio de la revocabilidad.

b. Organos de gobierno regionales y distritales_elegidosdemocráticamente que incluyan la representación de las
organizaciones sociales^
Establecimiento del Concejo Social de la Nación y del
Pueblo como organismo coordinador de la organización -
independiente del movimiento social, iaiiterlocutor so
cial fpente al Estado, promotor y expresión de la demo_
craciá directa.

c •

d'. Diseño de una nueva legisíación destinaba a garan-bizar' plenos derechos para los trabajadores y sus organizaci^o
nes.

Poder Judicial emanado de la voluntad popular y sujeto
a control del Pueblo,

ff,

f. Fuerzas Armadas integradas por ciudadanos con
derechos políticos, integrados a las
formación de la sociedad, encargadas de defender_1^ in

■  tegridad territorial. Servicio militar sin discrimina
ciones, Disolución de los organismos de represión 7 --tortura. Participación organizada del ^etüp en el mante
niniento del orden interno, la soberanía, la integridad
toaniitorial y la defensa nacional»

■mili
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2, Por la democratización de las actuales instancias estatales

a través de reformas constitucionales y el estal3lec'ÍT:iiento

de los p:o"biernos regionales y fortalecimiento de los gobier-

nos locaüles.

A," Afirmación y profundización de las más amplias libertades
democrati«as y defensa consecuente de los derechos huma—
nos en todo el territorio nacional. Garantía, de la igual
dad entre el hombre y la mujer en todos los terrenos.

ff» Reforma democrática de los poderes del Estado, promovien_
do la participación organizada de la sociedad, estimulan
do la eficacia de las instituciones, respetando el plu
ralismo político y garantizando la alterna ia en el po
der. Promoción de una ireforma constitucional que permita
establecer un sistema legislativo unicameral expresado en
unaAsamblea Nacional e instaurar el principio de revoca—
Cíón del mando de los legisladores.

Transformación de los G'obiernos Locales en verdaderos ór
ganos de poder, auten ticamente democráticos y populaos
otorgándoles etjribuciones y "conípetencias para planificar
concertadamente, deliberar y normar, designar júeces de
paz, mantener el orden público y las relativas al desarro_
lio de sus comunidades y a la prestación de los sefvlcios
públicos. Institucionalización de las Asambleas Popul^es
distritales como órganos de fiscalización y movilización d
de masas.

Desarrollo y fortalecimiento dé ].os gobiernos locales que
deben asumir las principales funciones del poder político
a su respectivo nivel^ Tales gobiernos d^eben asumir roles
económicos, políticos y sociales, participando en los es
pacios en los que desarrolla efectivamente la vida colec
tiva de la comunidad.

lí. Establecimiento de gobiernos, que dentro del Estado uní ta
: rio rijan efectivamente los destinos de sus respectivas -
regiones determinadas de acuerdo a criterios histoñicos,
económicos, étnicos y culturales en base a una estructura
de conformación democrática y representativa que acój en
su seno a los representantes de los gobiernos locales y
de las organizaciones sociales representantivas^existen
tes a nivel departamental y regional... Integración de las
actuales Corporaciones a los ̂ gobiernos regiona. ed".

Eo Reorganización y desconcentracion de la gestión publxca
para ponerla al servicio de la sociqdad y .dar cumplimie^
to a las nuevas políticas del gobierno, con énfasis en -

'  materias como: ocupación e ingresos, la priorizacion del
ámbito rural y-la atención a los problemas dq^produccion
alimentaria, elevación de niveles^de salud, ás£ como la
superación del desequilibrio económico—financiero.

E. Sujección de las EE.AA, al poder civil. Unificación de -

L
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los actuales ministerios de. Guerra, Marina y Aviación en un
sólo Ministerio de Defensa y unificación de la PFoPP» Control
Municipal y Judicial de ía función policial

5, Paz con Justicia Social encías zonas de eiiierp;encia

E. Levantamiento inmediato del Estado de Emergencia y esta
blecimiento de gobiernos cívicos-regionales en base a -
las organizaciones representativas de las masas.

b, Implementación de planes económicos de emergencia bajo
el control de los gobiernos cívicos democráticamente —
elegidos. Planes que promuevan el desarrollo de la eco

nómicca regional priorizando la comunidad campesina y el
pléno empleo.

c» Búsqueda del diálogo político, a partir de la propuesta
de la Paz con Justicia Social y de la organización auto_
noma del Pueblo con las fuerzas insurgentes. Respeto^i-
rrestricto al derecho internacional humanitario. Amnis
tía para los presos políticos.

d. Fin de la guerra sucia, sanción a los responsables poli-
ticos militares de la misma. Juzgamiento de los^delitos -
violatorios de los DD.HH. en el fuero común. Disolución
de los pórganos retpresivos especializados.

Por un desarrollo económico libre del yugo imperialista y
monopólico en función de las necesidades del pais y las ma
sas populares ba.io .el control de los productores organiza
dos.

Por una nueva política económica, que encare la solución de la
crisis en base al control de nuestros recursos naturales^y_del
excedente social por parte del Estado, basado en la planifica
ción de la economía y en la eliminación de la concentración
monopólica de la propiedad capitalista, diseñando políticas que^
vayan recortando las leyes fundamentales del funcionamiento c^i£
pitalista. El mercado dej".rá de ser el rector de la economía n_a
cional y se eliminarán los monopolios y oligopolios privados en
las principales ramas de la producción y de los servicios.

Acabar con la dominación imperialista

- Nacionalización y estatización de los monopolios impe
rialistas principalmente norteamericanos y de sus ali_a
dos nativos, en la minería, petróleo, finanzas, indus
tria, transporte y medios de comunicación. Tratamiento
al capital extranjero sobre la base de garantizar la -
soberanía y el beneficio mutuo.

- Reconocimiento de que la deuda externa es impagable en
'  las .actuales condiciones impuestas por el f capital fi
nanciero. Postergación de su pago hasta que el país sh
piere la crisis económica y se modifiquen las condicio
nes actuales. Exigencia de que se reconozcan el princ¿

;  . pió de corresponsabilidado Foiíientar el frente latinoa
mericano de daudores.
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Nacionalización del sistena financiero (banca, se
guros, innoviliariás) reorientando el papel finan
ciero del Estado en beneficio de los principales —
sectores productivos.

Suspensión de la remisión de divisas al exterior y
establecimiento del control de cambios".

Nacionalización del comercio extnrior,« Control e—'
fectivo y fiscalización por parte del Estado de los
centro de producción y distribución.

Defensa y diversificación de nuestros productos de
exportación.

2. En base a nuestro control soberano promover la explota
ción de nuestros recursos naturales .

2.1. Nacionalización de la Southern Perú Cooper Corpora.
tion y creación de un conglomerado encargado de la pro

■  producción y comercialización minero-metalur^ico -
estatal en forma centralizada.

2.2. Nacionalización del petróleo, monopolio estatal-,de
PetroPerú.*

2.3. Desarrollo de la hidroenergla mediante la conclu—
sión de las centrales en construcción y a través -
de un programa masivo d.e construcción de pequeñas

¿  ~ centrales hidroeléctricas para iá electrific-acicn"
k  ■ .. ' ■ de zonas rurales, de acuerdo a los planes de desa

rrollo regional.

3, Desarrollo de una política antiinflacionaria destinada
a satisfacer las necesidades urgentes del consumo popu
lar ——

3o1. -Aumento general de sueldos y salarios de acuerdo al
costo de vida. Colocar la política de recuperación
de la capacidad adquisitiva del salario como eje —
de la reactivación económica. ^ ::

3,2. Congelación de los precios de los artículos de pr_i
mera necesidad estableciendo precios de refugio —
reales para los productores_agrarios y líneas de
crédito promocionales. Creación de Comités Popula
res de control de precios.

t  3.3. Por una política presupuestaria al"ternativa que se
-  financia a partir, básicamente de impuestos_direc

tos a las ganancias y al incremento sustantivo de
la capacidad económica del Estado,. Modificar asi
mismo la orientación del gasto público priorizando

h' ■ el fortalecimiento de la inversión pública, enfa"ti
f. zando pequeños y medianos proyectos de corto peri¿

.  do de maduración orientados, fundamentalmente hacia
la generación de empleo, producción alimentaria y

,  agro-industria en el medio rural.

»

•'ti''

n
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■f . . •• ■' -\ f ^ - .;. ■ ■ '■ • .::Ja . • ' ■ ■
4»: Política Agraria^. •• ' • ' f^tr' • •

A  •■■-^■- ' 'h-r'.í.,'
1. Política Nacional.- . .. " ',

!■ ■— I I ■ I ■■! » - ■ II. I I I 11 f

-Establecer la Planificación de la Actividad Agropecua.
•ria del Sector Público Agrario, con la participación
de las organizacmones agrarias en el diseño y ejecu
ción de las políticas agrarias.

-Reorientar la producción agrícola, básicamente a tra
vés de ima política de precios promocionales o pre
cios - . de garantía, sobre todo de productos
de consumo popular;. paTa lo cual se debe establecer
lo siguiente :
a. El Fondo de Sosteniemiento de Precios Agrícolas,

orientado a los prbductos agrícolas sustitutorios
a los importados y producidos en las zon.as depri
midas;

b. Establecimiento de Programas de Concertación de
la producción, con los sectores y empresas agro-

r  -- industriales con el fin de estimular el des^apro-
11o de una agro-industria nacional.

.—Orientar los recursos del Estado y del obtenido-vía
•  • Are canon impuesto a la actividad minera y petrole

lera, bacia la reactivación productiva y la amplia
ción de la frontera agrícola, sobre todo, de las zo

""ñas de la sierra peruana.,

-Reactivar-I'a producción industrial. de instrumentos
•  ''^ágrícolas y de insUmos agropecuarios de .fabricación

nacional, con el fin de ir sentando las bases de u-
na agricultura nacional. Nacionalización de los mo
nopolios agro-industriales de aceite, leche, harina.

-Promover una política de comercialización con partí
cipación de los agricultores organizados y el Está,^
do.. ®^eactivar ENCI, EGASA y las empresas públicas
del sector agrario con el fin de crear una infraes
tructura básica para la comercializacióm agropecua
ria.

2» Política de Reforma Agraria.

'-Declarar las tierras afectadas por reforma agraria
como inembargables e imprescriptibles, con el fin
de garantizar que la tierra no se convierta en suge
to de venta, - •

'■ ■ -Dedlarar a las comunidades campesinas y campesinos
V sinttierra como sector prioritario para ser adjudi

catario de nuevas tierras que sean ganadas por am-
'  I" pliación de frontera agrícola o recuperación de .
a - tierras.

:  ̂
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-Considerar la Reforma Agraria como permanente con el
objetivo de que la tierra sea para quien la trabaja y
no se reproduzcan métodos antisociales de explota -
ci6n de la tierra,

-Reactivar las empresas cooperativas agrícolas, condo-
.  nando sus deudas y dotándolas de capital de trabajo,

Reformulacién de la Ley General de Cooperativas.

3, Políticas Sectoriales y Regionales,-

-Declarar como prioritario el desarrollo de la ágricul
tura de la sierra peruana, para lo cual se debe esta
blecer las siguientes políticas promocionales :

a. Precios promocionales para los productos agropecuar
.  rios de consumo popular;

b. Política de recuperación productiva de las tierras
agrícolas y de pastos naturales, para lo cual se

^  establecerá como primera prioridad las tierras co
munales, ' ' ;

C, Establecer planes de pequeñas irrigaciones en la -
sierra.

-Estimular la producción agropecuaria de la selva a -
través de precios de garantía. Fomentar la exporta -
ción de productos agrícolas,

-Establecimiento del Seguro Agrario, .

mono

oduct

5 -» Por una política de reestructuración del desarrollo indus

trial ligado a las necesidades de las masas y con un deci

sivo rol de los trabajadores en el.

5,1« Defensa de la industria nacional, estableciendo pro"
tección selectiva y reactivándola vía los-diversos
programas de desarrollo sectoriajL y de concertación
con el 'Estado, priorizando la satisfacción de necesi
dades básicas, la consolidaaión de los sectores es
tratégicos con participación estatal y la descentra
lización,

'5o2, Creación de áreas de gestión estatal y social sobre
— - la base de las actuales industrias monopólicas priva

das en las principales ramas de la producción"', garañ
tizando la gestión directa de los trabajadores, "

5»3» Fortalecimiento de la Banca de Fomento Industrial, -
dotándola de recursos, y establecimiento de tasas dn
ferenciadas de interés en función de las prioridades
nacionales.
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5>4e Incrementa de la capacidad-adquisitiva del trabaja
dor j garantía a la estabilidad laboral,^ establecí
miento de formas de cogesti6n y y autogestión em
presarial. "■

5»5»^ Promoción de la descentralización mediante el estí
mulo a la pequeña empresa industrial, transí ir i eir^
do. las ftinciones administrati )as y recursos públi
cos a los gobiernos locales y .regionales, y deseen
concentrando la acción de las instituciones de apo

i  '' yo-'en ílos ámbitcs técnicos, crediticios, capacita-
'  ción, comercialización, etc.

#  • • 1,

6o Comerció;'
<• I : __r _

a. Creación de tma red estatal de comercio interno co
mo organismo regulador de precioso..: 1 ,

b. Desarrollo de empresas comerciales.^a cargo de las
organizaciones de base, empresas autogestidnarias

'  y pequeños empresarios privados, eliminando los mo
í' : nopolios privados. ' " ""

c. Fomento de los Comités Populares de Defensa del -
- . .1";/O" Consumidor y control-de precios.

do Verificación rigurosa de la calidad de los produc
tos y-regularizadón de su publicidad, auspiciando
el consumo de nuestra producción. . •

7. Finanzas. '

-Fstatización de la Banca Privada comercial y' de las .
financieras asociadas a ella,- Fortalecimiento del . _
sistema financiero nacional haciéndola funcional . al

_ desarrollo- regional peruano, regionalizaciún del Sis-
" tema Bancario. . >

III. Por trabajo y condiciones dignas de vida para las masas

a partir del reconocimiento y la iniciativa de la orga

nización popular autónoma.

Solo la gestión directa y autónoma de las masas puede
garantizar que estas conquisten la solución a sus de-

- mandás en el terreno de las condiciones de vida y de
trabajo; las políticas sociales del Estado deben desa

-..yV rrollarse . en función de ap\iatalar esta iniciativa. "
Por ello luchamos, desde la organizacióni popular del
pueblo por : - . :

a. Fortalecimiento de la organización y el papel pro
tagonista de los trabajadores la sociedad.

;■ >1»
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b. Garantía de la seguridad_del trabajador y de su ca
"  pacidad organizativa mediante la estabilidad en el

i  ■ trabajo» ;

c» Elevación de los niveles salariales actuales y rea
_  justar el salario nínimo vital de acuerdo al alimento

to del costo (de vida» .

:"d. Eortalecimiento de los medios democráticas y efica
ees rde resolución de los conflictos laborales.

Pleno nespeto a los derechos .a la sindicallzación^
negociación colectiva y huelga de los trabajadores,

f. Reorganización del seguro social, ampliación y efi
cacia en su cobertura reforzando la partioipapión de
los trabajadores en su gestión»

2» Hacia el pleno empleo : .j_

-Reactivación selectiva del aparato productivo^w

-Ocupación obligatoria a tres turnos en activiciades
industriales dé máxima prioridad yalta_intensidad de
ocupación en la capacidad instalada existente»

-Elevación de la productividad del campesino parcela
rio, comunero y cooperativo,

'  : -Estímulo a opciones tecnológicas■. intensivas de íaano
de obra» '

-Apoyo crediticio y técnico al artesano y pequeño
empresario urbano y rural. ^

—Reservar las primeras 15 millas para la pesca arte
sanal y. dar facilidades económicas a las pequeñas

■' j: empresas, . *

-  ' —Supervigilancia de las condiciones de trabajo y es
tímulo para su mejoramiento,

-Promoción de la participación de los trabajadores ■
en .la gestión ^y propiedad de las empresas. ■

'4. Programa de Vivienda,

1. Creación del Bhnco de-Tierras para el manejo de
la expansión urbana planificada, destinando .a. ^
so social las tierras eriazas en las ciudades

2. Promoción de un Programa Nacional de Vivienda -
■  ■ _ destinado a mejorar las condiciones dé vida, a^

.  destugurizar y apoyar el mejoramiento de las vi
viendas en el campo. Construcción masiva de vi
viendas multifamiliares.
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3, Promulgación de una ley del. Inquilinato sombre la ta
.se de que :el inquilino lío pague más del 10 % de

^  . sus ingresos en alquileres»
' • • 7 - . . .

4-» Reorientación del B&nco de M'at.eriaies, dotándolo del
respaldo necesario para que apoye la autoconstruc
ción de viviendas populares» Participación de los
pobladores organizados en su gestión»

Reorientación de los servicios de agua, desagüe^ al
cantarillado, manejo efe desperdicios y otros de in -

y  fraestructura urbana básica, incluyéndolos en un -
"  . plan de rehabilitación urbana dirigido por el Minis

torio de Vivienda, los Miinicipios y las organización
nes de pobladores. Gratuidad total de los servicios
financiados por el Estado. ;

A4-, Hacia una Educación democrática y popular. ■ -

-Transíormación,y reorientación del sistema educativo
peruano de manera integral, a fin de que -guarde cohe
rencia -con di' ¿odelo social y económico que se propo
ne,

.:-Asegurar el acceso de las grandes mayorías marginadas
. al servicio educativo, como protagonistas responsables
^ y gestores directos de su propia educación,

-Garantizar una edupación integral y de calidad vincula
lada a programas de alimentación, salud, viviendaj ves
tido y recreación que permita a los educando s (niños7
jóvenes, adultos) desarrollarse cono personas e inte
grarse a la sociedad.

-Vinculación del proceso educativo al trabajo creador y
productivo , como principio ̂ generador de innovaciones
educativas, promoviendo actividades técnicas y cientí
ficas.

yAForjá a través de la educación), de la identidad-nacio
nal, dentro de la diversidad cultural, lingüística, et
nica y religiosa-, que coexisten en el país,

-Asegurar mediante la educación, la integración nació -
nal. y latinoamericana, así como la solidaridad interna
cional a fin de forjar uha Conciencia intémacionalis
ta,

—Respeto a la dignidad social, económica y profesional
del profesor.

IV. Por el rescate y desarrollo de una identidad y cultura,*-

nacional, democrática y de masas enraizada en nuestras

tradiciones fundamentales y abierta a las conquistas

de la humsinidad.
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1. Reconocer que el Perú es un país principalmente andino
pluricultural y multilingüe, en el cual nuestro objetivo
es forjar la unidad de lo.di verso, promoviendo., lo mejor -
de las diferentes vertientes (andina, mestiza y criollo)
que conforman nuestro patrimonio milenario, buscando su
integración democrática,, sin que ello signifique unifor-
mización sinó respeto y.florecimiento de nuestros diver
sos componentes étnicos y culturales, ~

2ó Reconocer la autonomía de dichas regiones para organi
*; zár su quehacer artístico y cultural, según lo esti"

men conveniente. La plu .'culturalidad del Perú se expre
za en las diversas regiones existentes. Brindar igual -
dad de oportxinidades de expresión artística y científica
a todos los habitantes del^ Perú, sin discriminación de
raza, sexo, edad, credo, político o religioso, región ni
otras opciones particulares de la vida.

•  N ^

3« Asimilar crítica y cr^eativamente la cultura que nos-
viene del exterior, la^ /

- valorizando nuestros respectivos acervos culturales
pero sin dar la espalda a los aportes univerealeé,

4, Renovar y moralizar al país, afín de insuflar confian^
za y autonomía.en nuestro destino cqmo nación. A es

te respecto, las trasnacionales de la cultura que adop -
ten formas avasalladoras de las especificidades cultura
les de los pueblos, deben ser evaluadas estrictamente y
enjuiciadas desde nuestra propia opción cultural.

5o Desarrollar unh cultura que poniendo en alto los valo
"  "'res de Justicia e igualdad, erradiquen las múltiples
formas de injusticia institucionalizada enraizada en- lai
vida cotidiana, tales cono el nachismOj la desvaloriza -
ción del'niño y del anciano, la represión generalizada"y
expresádá en autoritarismo, así como la tortura física y
mental, ■ . .

6. Instaurar una verdadera libertad de expresión, que
permita expresarse a. los'diversos sectores sociales"'-

dentro de un,pluralismo auténtico, donde la.falta de __
solvencia económica no constituya una - limitacióni. Él Es
tado debe,apoyar a,los sectores con menos oportunidadesT
Esto significa el derecho de,todos los peruanos a expre
sarse de acuerdo a su.propia cultura, a crear su cultura,
y manifestarse en-su propio idioma.

' f

■  . V
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V" Polí^tica-. Internacional, soberana, antiimperialista, no
alienada y solidaria con el tercer mundoe

a. Ejercicio pleno de la soberanía nacional en defensa
del territorio, de las actividades y la gestión eco

nónica de los recursos naturales, incluyendo el derecEo
a la nacionalización»

bo Vigencia y fortalecimiento de los organismos de inte
gración latinoamericana (Grupo Andino , SELA)« In -

cremento del comercio y la cooperación económica"y fi.
nanciera con los países de la región» Desconocimiento
del TIAR y reestructuración de la OEA»

d» Desarrollo de la cooperación norte-Sur buscando la -
creación de un sistema de preferencias comerciales —

entre los países en desarrollo»

Contra la política proteccionista de los Estados Uni
dos, iiplicación del principio de la recipro cidad® ""

regional de limitación de armamentos»
rrobibicion de las prubas nucleares en el Pacífico»

g« Por la implementación de los proyectos de integración
fronteriza binacional» Apoyo a la reinvindicación

boliviana de salida al mar, Por la normalización de re
daciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua»

ho A;^oyo al gobierno y Pueblo de Nicaragua contra la po
litica intervencionista norteamericana ""

Co Partcipacion activa y dinámica en el marco del hboví
miento de los no-alienados, el Grupo de los 77 y en

las negociaciones Norte-Sur (PMI, Banco Mundial, UNC - ' ' _ ^
TAD, ONUDI, ONU) para luchar por im nuevo orden económi
co internacional» ■"

io Solidaridad con-el pueblo y naciones que luchan por
su independencia y soberanía, especi^tlmente con el Salvador

Guatemala, el Erente Polisario y con la lucha de Ulcera
ción del pueblo de Sudafrica y Namibia»

15} Noviembre, 1985.
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AC1- ':íCA ))í-: I.A C0N:'VR''CCI0N^ Í)í:J. i f. iTDMJ ¡U V^'L^ClUNAl-.I

il;J iV/wtA») IN LAv> cO:í üiCU?iil>wi Ji'i. MJ( VO i f uIJiKi ruLI i'iCCi

I'íov. lyo!;-»

oenado

!• Lu l ituaci^n r>re~revülaci^ni;irli'. ij^ovlvivS >1 , tiít .» .^ x-tir —
do liíTo ¿Xt.riá ii.. fidwibilx«i.td de coK;>truir uü x tido .k voIj.

cioí;¿trio do i.ut-ia, üe uoa txperifcücia dt cu^-etrucciín tío iíu-
tldd en le» cuíüL el tkisí'O daíaini..ntc ri. lu •*[)«'netrcCiUn'* cu Ittt;
clui-'ftft b::^cico.e rovolucionaritio cou un Ija^uJe tcárico 7 jtoí^th'^
i.>¿ttco riiuy xiicxpiente, pcit>«-^iOB u otít. en lu cual « i n-e^.o aou.^
no-nte n r la rápidti tranoíoix^iCiSn do la up^nuncxdL.d —
x*(rvoIucxoak<xxfii de iuü lattuíio en volunt;.\d concxente y üi'¿'a:»iiií.cu*
en «coián píUÍtlcn lanolVii. Lo CiU© en el ucríodo ta tenor era -
un proceao de lenta diruoián ae txtun; 1 om.fl ■ n caoxl icucxín
lcra.da ao cortcnidoo democrí^itico—re volucxoriariot » 1«a oup( i-¡. cxun
del titOuifixto de penctn Ci.5u en la. cltAtCy en ti cu¿tl la dilereriCX^
cxán do latí incipientes ijuropuci. tan idoolóp.icao y ¡xo^ i^uitaS ti cat.*
em un wotíf títo n- ceafcrio (ui^o nán t i tí'nBü>oe Mí cuenta '.jue ci
pí'iía viviá im procetío rex'oruiiota .^ue iu.tlía C'i.ciíxdido a la xz-—
Quicrdit)» Re ex'^reeá tfi-rLi^n en la ríí ddív tetidencia al r u,
líiiento do Iíujéíi* r.dct» corricntCB de la Iztiuiei'da pcrut^ne., en .lu /
articulación / entiirt&l de los unriatc¿ uit en la o a', d i raúi^
calie>.iiO troiikinti* y tíi tn el FXia > del reíuiaiwüiO en iU«
11 dapitn.tiu. 0 ce escindió y urlcntrae rxitriu > ut*-ó a txc¿
lar una propueeta «n toino til uliiü (jaropue. ta (jut txeiiO cáitipie.ti
puntoi» do contacto con la do loo iiíaxriatOéiiiettiB) otrut (u»íj. xU
ka iilactai ote) pasaron n tu'ticul.-T un;} B.alxdvi 11 Itx uita.'cxói: t*
prei:"» voluciont«ria desde el ut.v^.ueój£i clt'fcxco uo la ,■ ut ixxi cí-í-í cti^
rut» Ltíto X-t'^oteo eiuo ¡jueo ext cx'ixie Vac loxuUi iui.ec, las
tica» y Liui cetructuxíae ae loa icaoc retente» no culxóirij» lixi tU;,
haX'^Of rn una autocrítica rij-oiundí.'. y i'cnovudortt» i i x'Ou.t .^ coaÓn
de lan propuccitaa de loo euloe r.et'.ntn em < x vtiíid Ui.a*diiJ^uO» ce -•
decir lu a'vnter.oión do un ubituao inli^aiquciicio ei.ti*« Itt orf.ani
/.ación política y lao r.4xi-tu.i» ¿"«■"CiiLit i to» i/íachat; vccce con 1.-
coax*tada úc "la ciandectixiidad" ( cuya, ru^i'i'vaiori.ción rr^* incou^
¡xxtXhl9 con la exiotencla do un ¡noceoo rtíoivácti: en ol paícíj
VHnpxut.rdioiuo pue podia tociar dive^ri-t t- funuMíít iré Dfíx ' vidente «►
mu ol iniiit. rrieaío; otra !vó. s lAtil» el int6Lectuc.lxt).>io« -tn /^rtu
li. eí'.cieión .-ntrc lo orfxnisacióxa ¡«olíticu y la¿: oíitftí, oe juctx^
í'icabfe. y 11; )C'r4ttabtV a T.«.<,rtir tieunn vifción ertx>ictuali: t'. del ta.ar_
xiot-ío, do lu xdeoiopización la pia'ctica políticai j, de iu I< r
pitíraición de la diferencia entro dix'i<.onteu inlelfcctuiildti, dixú,
r'ldoti activietae ( lar foruins ooiicx*í iue cie orto iuí.ruií uivt.ia .-.u ^
La aparición de loe "Ircntea *• no colucionó el r;ií*ocÍOiJiKu, en la
kxxzjuiy)i32íii£3:#$u^x»dt>:iuitxxjí en lo ux tílda '.'ue D'ovtcnía uní i «. leu iun
tiricuoióxi ntx^e -pjrtxdo de cuadros^ ♦ ll pailcL d rox un L.do y
Íreíitc cu. luacjui y ic-/alid-d por otro* JUi <.)ré'njaik'.ución . u.lític.u
Uo uurau uparecia cou» < «am oii.vnia4i.cxóxx de t.c(<undo oxaexA»

I  T I lOltf^M
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¿' t win Ciíibarf^o, iii > n. «¡I l ou-t^lito ib; it. > d» la corcc MCi^n
vtu-'í'uardietH ru aliora «tito hu eido í.-afici«.ritfeiki« nte t'valuírMio

Y í fto lleva ft ¡jue ali'xmoB de loa tu uf ito: Ua oaoa a iOa t o —
wantenf'on lao^Iumce u ue k s o Intento i olacAoxuir loe fa*oeitt—
laau caeinoe tin eaJlldA* Un c^eu-plo do eato c 1: irrLet.cia

£ULrt;pticla« iii olifunafi propueatua de conetxxiccióx. ú ,x.x-tido«
en alf'vukta <'K'M'ri.eíicxa£>9 dv lo '^U(. rn c-aon íuxolí ac llcuitd c i —
**yuvji^xafiO'* y iiue a ptrar di- iic^rccer comw un iiitento at critica

al VíJV''^Jarüiarr.o, r.o rva elno cú c/c fino dic, r; is. Hi diiolaciór.
do la eatructum jxurtld<aria, It^ renuncia a lev nti..r tjrv ¡jropuct^^
ta política ¿tn'nitil ái acuinoli citfn de lueri'.aB revolución. -iac,
el **ü»iiT«nt£4neifciwO**'*no lueron^ v.n la priíc.tic<i^ orno la lt,' itii:v_^
cxÓn do un cí-tado de dai^ate perv tinente, ucccx xtle unicauicnte ^
lou por-tadoree de la ••teoría í c-aeral**, ♦-! cxorr*! del wtido a
las caaaa, la auriCncia de vias de xri.ír»xo a la lucida política
|iÉ»ra lao t:a¿'ae«

3» ¿i'orpa^f ao daiiperdioió ' 1<j coyd'^taxa dicicxvi.* del p» i-xádo —-
pre—Xevoluclonurio (XilVÜ) ijetia lUir íju¿>oo auxt i txvoí- «n 1.-

forj.i del x it».? iiiy don e>.plxcacio?4e»-iimd. aj»antiU.et.: 1í- orxu* r;;.
tiene que ver con uiati detcruiinudri coíjcepcián aol . t rtxdo y cíe
»u coK? trticci6n, concepciiín ¡ueBic ti>ti(nde ou lénid d cou o alj o
intelectual y no vjxin<nteaente pMctico; (tn ti xtntxdo lüía-xxt,
ta y no vul¿;cjr del tt^ruinoj lu í.»¿.andu txene que ver CvX* lu. —
l'oruui eepeclfxcu a truv^a do Iíx cual Ui U r; u« xt. coi.ícííí.ó a — ^
dícr BOlucidn u la críela ubiert.'* «n líJYb; <1 xtn^t bitciiicnto a,
do In dttTiocrucia buTí'ue u* Ht corcenci6n a.- tido qput tue t
convirti¿ en el ->rlncir)al- fVictor r' t..irdfitarx < n cxou tv-ou luc
la que entendió Iti unld^-.d a conatixiir coiao utioi i.cu. x do ideoi^
íleo antea que codo un acuerdo no ítico-pxourua-itxco» actc. con
ci lícxdu que tríita ue eer It v^it.'da couo tmctento n la
cia d i eJL/'una »• cta, ca ;ii*olundtix*ontf y tiitx-l« r^
nieta* in Warx y in^^elo prii: ©ro, en L nin d» : i«x^c, el xL^rtido
&e define como la cxpx^eoiíStt -Ajlitica de unti claí f ,aa la cIgco
obrera, tiene el cexitro de eu unid td eti el xro^rcu-a cxox*^
BU líi íu-opuei ta lAÍBtdrxca y i eneral uc dlclut cíate* i¿, ideol¿
f±a no e<> t ino ol ••itilo rxívllcctivo" de i idroct co du Cwi*etivicox6xi
dtí. dxcíui íJiopuect;», no ct Bino L.' 'expili itociín do toa auriooLi—
toa cuíu /:enertileo* fe ee iniee ptico picvio do la cxántcxcia
tica, ra la reflexián ••toárica'* ' uo t uccdo al int< j-ior de la —
vxxeton<d.u íxíliticu del sujeto liift<5rico* i.íax riunca ¡uq^iió u
que Bu jiroccto p¿irtxcular(de Iti filocolía u la pélilicí ) fu. xa
el pxx>cex-o o)xll¿satorio y univt rt t J. úc todo n -iVxi-iit xito i\ voluci¿
nt)x*io, uáu íiáíi í icplíciCtiTiente lo n ciiasió n nu come nt. .rao ¿.i ii'£
pr»aaa do üotha* in Lenln bf cta recordnr cu/.ifet coa loo u-oincnton
en loa .que el d •btite ideol5,'ico nt-'t a q prií. < r oliui(.> y p.-iX' ,ut' -■
uotlvon* n lSí07—l'JOd el d(.b..i.tc c->i/ t-l apiirxotrrxticxtao a
nieló a rc.xz uu la. i*ui>tura i olitica con luxt nea uutstout -xldo ci_^
ciiU filoc'ui la t.£i el ascno iiel situ'txdo Uolcnf vxqut y iu'uxt rido ociA
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ixido un papel pruiülnc-nte en él lu bít-jn pa¿< tío u foru.ar pai te ae
loa *^oicoteadorefaff u Itv duwa (en un contento ue uoiiota cí.; la
rovoliAción d.3 iyOí>)» in 1J16 la pollii.ica en tomo a la
cía de la dialéctica revolucionaria tiene que ver antee que na
da con la traición de loe principaloo dirifrentec de la aerunda
internacional. Beta concepción ei; fHies ajena a lae ti adiciones '
revoluciomtrias constitutivos de loe iiíJiriatenuitae y s in ecibur
eiQ íue ce^'riaida en esos cuios* L>u crítáca lia tido motejadla ae

"pru^íitisu.o'^f. requiere de nosotros un aanjamiento dcíinitivo
que afime no sólo la priouticia de la construcción de la anidad
política del lartido sino que tcSii.lión ubique en su justo lu¡:,nr
lu construcción du la unid-^ideolóíqica a partir us la priiaera
biiuultánecaaente se presentó Otro fenóiuenOf este externo u los ,
partidost el intento de xxsolucióa de la crisis por lu vía del
restablecioicnto de los mecanismos de la d miocracia libert 1- ^
parlauentíaxia. 01 bien so rnqucria unu evaluación mén wroiun—
da dw esto urocoeo hay al¿'unoe aspectos del miniao que vienen

especial iiui3ort¿uicia en el proceso que ett<uwos sintetistUido.
La deiaocrocia liberal-burcuesu en las condiciones dol i eró a
finales de la décuda del setenta ao sólo apuntaba a resusorver
la crisis uino a modificar cubstancialmente las condiciones -

de existencia política de los sujetos sociales. La dictadura ni
litar ul cerrar el libre jus^ío de loe intereses do clase en r£
lación ul Lstado liatoía facilitado un proceso de hau;oi.eni!¿ación
y dj unificación de los intereses de clase y de leis cíe.icíúü di

versos en loa que eetoa se dt-í enbuelven (eso, en porte, explica
la facilidad cSn la que loe mavimicntOB transitaban df lo cco-
nómico-reivindicativo a lo politico-clemocrf tico). £1 nuevo ró¿
men apuntaba más que u catis¿^^acer 1í.ib dcraandac de leis cía: es -
subalternas, y ael des.-ovili?.e-í'las, a favore cer su difcitncia-
ción intemu y a escindir su existencia! individuuli/.acióu de
los intez'eses, distíinciajutiento de la política (que se desenvuel^
ve en el Estado, y se rcEtrln¿í;e a los "politicoe pi'ol'esiorio.lcs'^)
reducción do la rciireoentación política al papel de uu di ación
con el Krtado, etc. iSn este contexto es la idea luisuia de lait^
do de biase la que sufre una erreiuetida sistevjátíca de L^rte —
do la tiur^ruesía. ¿u foimi liberal i)arlax:.entaria d.. la politicu
favérece la diversiflcaclón dí' los intercscr. de los "♦rspreBen-
tuntes»* (es típico en este sentido las difcrenciao, ul irit( ri<r
de loe ii&rtidos bur^cses, de ida representar:tes de acuefdo a
las reivindicaciones de-sus electores ixjrticularcs) y alienta
la coupetencia e tre estos por sacar adelante ya no sólo loa
intereses ¿lenerules de la clase que reprcsentm sino loo inte
reses pax>ticulares do sus electores. Askmisao crea lu ilusión
do tu KXBuacKkoEau existencia délos re. re sentantes por fncima de
la reiToresentación orfónica de clase en función d*. la actuación
en el espacio parlamentario (lo que se expreea en la idea del
•nouen parlaiijuntfxio") ísonorandooe aoi, on las condiciones de la
der.ocrftcia parlamentíiria un nuevo caudillismo, (-1 celos '•los -
tribunos". £n este contexto re abre la ilusión de poder cntn-rCDI - LUM
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a una n^evn fase de acuiaulíiciín de fuerzas cirade laa poaicio—
nea £czitxdtxe en la eccena píÁrlai^entí ria y por uiií la jattillcn
cidn de la diferenciación, a lu neceaidud del pcríili-Oiáentp y
por tanto u la poaterfíación de la uniCicaciótu la diferancla—
ción d.j pruvjueatoe y deiidcriiiz^^io ai xnturior de ia t iutu reprc^
eentttción de cluee ec funcional al r^í^laen y con.o t<kl dentada
pw ól, ea an¿t de las" condiciones do su superviví'ncia: el dea-
fiaste de una roprei-entación política l-urcuei^u no afecta LubetarV"
civilmente a la clase que reprci^tnta.

4» No ee caauaX por to to i¡ue los vaivenes dal nroceso de uni
ficación, reciuisito indispensable [jora el aprovcclau. iento c

cabf'-l du la posibilidad de conotiv.cción del Pitii. iií..;ya c.í tudo tan
proiundvuiiente lidiado en el pejríodo 197^^19^3 a iv- dis^xita por
loo ecrtticiOB de representación en el ettado burfuóc. Lu tipcrin
cía do ttl<:unos fulos de rógimen iibt ral-porlaacnturio nos hizo
Caer en la cuenta de lu ilusión aue nos estaba entr-xuijarido, y
no® ptiruíitió díir un yjtiso adelante al decidir culminar el pi^ícd
Bo de unificación partidaria de los uiariate¿iuiztcui« oin e.íibi>r,'j,o
ee necera3*io aexialar dos aopectoo que lutn tenido un jicto d tcr—

ninaiite ©n la» deficiencias y retrutío en el cumplimiento de lu
tarea* al primero ee el laoaento en el que se pi-oduce eztu deil^
nioión ael procesoi es un momento d© retroceso* ho sólo en lo
que se refiere a las características cer.erales del L.ovimiento
popular (ixabia quedado atrás ti tomento prc—revolucionario, pjo
ducíu sus efectos la dstratefla neo-libcrul en lo tconómico y"
en lo político, ee profundizaba una etciáión estr¿ttómicíi en el
campo popular* sonoa e* teras del puis ee encontiv bvua atr; veza
das por el desarrollo de ujia estratcf^iaa de í uerrt. fuente u lu
cual no teniasiOB capacidad do respUó^stfi, -¡ toj sino en io que —
se refiere a nu stros propios pirtidost procesoo dt dispersión,
pórdidpi de influencia social,ctc*

í1 secundo tiene que ver con ia aparición de un fenómeno nuevo
que a la vez que un desafio y poeibilidfid estimulante i^ira la
refomuilución do los supuestos teóricos d;; in vieja concepción /
de partido, se convierte en una penuunente ctu:.isa de fuerza: (J
Izquierda bnida* Tras lu crisis de' .las pro!)uef>tus de los tuios
setenta en la situtvción pre-revolucionai'in, la aparición do ios
frentes ee conviei^te en una fonta indirecta Tjarit r.o i!.v.oi..c*ter la
reformulación ntcettaria, paBiUj:os a ad CLmrnoo a una situación
nueva» asr •Movimientos'* dentro de un •Movimitrnto"* óc cat.« te
un fiTíive error do sobre-^'Valoración cuíuado a ente i. ovitáento, -
fiurfido como respuesta defensiva (tmis ia derrota del ochenta)
con unfi IdonticLtd proí^tuaóticu lit.iti da (el unti—reolibcr lis-
lao) y nln repacioe d, práctica política comón c..n¿'Oli(iados, ce
le atribuye la pompo::» de finición ds fffrente ri voluciont^xio de
Bi¿\sas do orientación socialista"^ se lo consid era "primera fuer
zu do Oposición" y "alternativa de /iobiemo y poder"* de coru¿
der <bQ, corx^ectaiitente, que lü st conv».'x*tíu en el reiert-nte b'^s¿
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xc-'t vtiiynai.1 > ~?o:.x o'3i:''.yT'^' ©poj-t x." ©A ína un o-4vrnT3T''T X-''

^ •itrtxna
TxXl V- oOT-íTXOd aXU ^X.T >p IX ©T> OTanuoTPriXOAop OPTÍ..PVX
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(nojT%xr-%o }jo nocaoo.rt! xot ap OATXori troo x^ x r"r>o 00-jC 'do ©Xp'^
nyr-yryx: «■ oj ux.xijxx) v?P..nT;: wv.xx^ ÍP -P OOTXJXC" 0XTi3U->X:ía: cx^-' n

ua*. Xoa 73 )nL ox ajtxb© *01 ©P '-pxoiTXT-^axaoJruo >7X u-^ *Jiojovojt
1* .TTP Ti aa-nrrop.j onvn- trn op ;p ao latj T^p oax^^^TO »u «ym

7 3 TrTD;XP"v.tn,i: n^x **' • "OTuy Mp uatTjx «■> 7ux3uaT3TT3p A xaucxTo
cox ur T.ro t -r.Tux u^X'Taxux arb a )uoto^-"XT»'ftioxopíun,ft^7 aooiJLi'c.i noA
—xioa.juno o-Ko nb ;<uoii • uyc 'ty t ap OT-Tin-roTov»xoA »u opxx

X il r -ioo íraijnuiauco lo w.í.ttj ax Jl^ijxxoxj^'i jc qiod ixtrhA opxx» q-ujo
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XAf'-.f ur7 ? -opTxu.jfl cox ip coxiJx©'i i'tou astxa nx P uytoonpou
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o i p oau ix xcAcra axanC';i'ap x<> PxqT3^>5<^ © i o\i oa >.i «.rixi
—r»o/n 70p ;• anjA Ui 0pp xt^nnou ©«zuopx o^X «P p'.pxauopx -^P ©o
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nííi «in f l i'fTtJ Contoíriport-ineo# tiílo ix íwti'ücíido a eetoe prt¿
tletxiaí! que apimt-.r u tu-r L.oluci«5n ü ia crljjlti ut- j-. q-ti-
úui Unida, uor íltirAO {>or ¡ue oL pro-do jurtidc vivo U urferui:
de íiülucionar ru entjniuifituüierito ÍUnd j. cnUal^ cu "proíí.ecci ivxui;.—
piicUi" cu fU'oyc.cto trunco: ti lui k.cijrcc a co;.t-traíri;c cor..o s-. rtl^
do vcvalucloruirio de i tdu Ui¿;eiiciu i vivo a iouo nivel;
t fr exprrca en el reclaa.o dt contr. r coí. un : l¿.x; t: tx* tec leo ác
con«tracciónj en el reclfUAO d.; contar cori uu [jx i'íoüico t-;
« n el i otdtivo «cfuory.o cl-rlt; caivctci' suiclvo > ■■ la ct?loLr,-c 16.'i
dt' nuectro (uduior tadvercjirlo# i eio cü a Li; vcic el toarer.o donde
udn ce tíuintlcncn vuclliicionoa (i c d b«n,í ' r aaptr. d.;£J i p.a. tlr
de una luciua idcol¿í:lca con*ect>uaa nte denurroll-oL .

6» In repetidaa ocaxiioneü en loa álliüioi. t e hii. ce^*.ciado —
que uno de loe terrenos cix los que la l£nea iundc.cional -Van

zS nenou es «ja « l o la conCi pCicSt. de i iti'tido y rl .ilardo dol i-v-i£,
ai0« loto ec cori*ecto. llene que ver con 1.; tx\.nec.ct:a5i-, en ol —
CdupTCBO do lundación do dos intencioaí-íj aiji^cnto. cXito opaca tax'
pexx> que colndldían en su reciuvzo r'áctj.co a la iüOi.. uiua¿n del
i'.U.i;,: }yor un 1 do la (^uo aiantenía lo viejo con 1.^ coc xt...da del
•♦pairtido clíindoctino'*, por otro 1 i. que uíqabc al u-i-tido., 1 -
poí itdJLidád üc sor orf^niiacica (5« r>olíiica dt wmt ;...:: t-. >. r < Lo
pj ivilt ípLo de I«b« Lía enplit id uei roj' cto t a í iuaci<5n üc i-t co—
^er y desurrolli-r la pluraliUc d del nurxdo po lul-.r i a« > . i, n—
tendida cowiO, ••laxitud**, i un cntijunLo ut titititivto»: a .íXí.í ioiioa
da nuestra linca ideolá^ icu, prOí rc^üi.íticú y « ti tr.it'pie. x.o «ncoí¿
t.r'iron correlato - n la definición y dicerío del iurtido. o . t ikt
producido una rupturu tu) s¿oí-titJL entre lo .ue <1 . .-rt jO < í y
lo lUe er<Juri los puatidos anterxort; • -trí... win .i-U av..' - u .l íx—
cittl H it ir li crítica a »>no u otro xt i. cto dt 1..,. t-rt-rvict'.-iv ««
definiila en el Cotijjreíio o tr-itCcr do fcolucioiu-^r vi j ,
diendo untt nueva roeotructurtACióii de 1« idreccxón > . ciunrl. -¿ay
eue ptr*tir de duirlc un contenido pi^ecino a 1 curic*^ ¡vció;. a» i» r
tido (contenido que recoja la ulraeníiión histéi ice. vt nui t-tjnv íl¿
clia así coc-S lo* cxitícnciuas de la actual idtu-.ciónj y ..«■ d. , le
expresión concxvta y ti.r»,iible u c¿..d.x uno ue rus af.ptctoa. t <;n
«vte proccíio te necesario que reviv-ct.oe y dccarrolltií.ai- loi. cl^
mentón constixutivoo de nuestru truiución r«'Volucii>ix.'.ri.4» en ¡«.¡.r
ticulor el narxieiao—leninixAio y .1 1;-íp ido de i«axá.i te, ui.

'/♦ Los .i¿n*tidOtó políticas se doaarrollcu; en la socictl. ú baiiv'ca.i
u inrtlr do la existencia dxii reacia«i-i en ellti. ü.. la upiui.. po
lítica. tmto loaprHc-roe pux'txdoB lubcrnlet. t ux-¿,tit del «wiü,
puniento de Ion repi'ceentantes en c-l seno ut Iob ¡j rl-uíoitot, ce
íicuerdo a lor intereses que repr- i » nt: n^ p r o l in j.i.n, uri.i virn u_
lución orrónica c.^n l ua i^cju*. f c nt. dos, lox ¡•«.rtidot: ü .;.í. i.rs eu¿_
|.:ün coL-o '1 ru^iauiiento d.i óatat. ivi í>ouci ucceder d « jcrci^
cío uü los d.rtchos políticos. .. wn creacaó:.. at i u-ovl.-i u.to d . 1
loe traUijftdort>c, previos a su acceso a ia vid-, poiítict.
sentido foarcuil. Los pí5i*tidOB poli'ioos u«; lüam.L. d.. los lx . buj. —CDI - LUM
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dores £.ü or¿TtJ.siíUi, ñor fuer., del 'í,; rc)... . oifticu it; ,#
tí\l, rn cftntro.poí ici(5n con ^1, lli'; n n í-rr 1 n -l/uiu.: d< i.ut-
exorof lor «'li J lili contrt'--<^i-)rci<) poiftico, iu:í '♦contx*: —i t tcüo", It
Ati£ coij;o el liti'tnAo Lur/ii/ft j corifoxini» lo vn ut'MUí" íxIjO ct( t ut; r. u":
¿'Tüt; e-iáotocrtíticoe buíJCM ; ei" i.ír.tf'LZí: de La ejcií dad, lot' p a-di
doi; da watíic nj loo tr..buJaclorcr Uiacaroti aej- níntí i it; (b ÍiA,y ""
cl±v<^rt5<ic tLÍejnac di. li-. vid,! de lor product oí en. ]>o e llí uno ao
lof os dol i-nrtido Laborista In/'l^r (cuya obnri'v c.i^n ; ; a—
úá t.aito u I.jurx .^T. La fonr.ul..ci5r: di It: idea dol Lo.rtldo de 01¿¿
no); t lí. vi:;cui¿;x"i5a dirvc. Uj iii.;ctLi, 1 con It. or/; íiiaaci6. iji
diciil de los tr-.x-íijíidoretí úv.lí: t-s (r.St-^os c;ac j^ícur/i u i. . i.oy¿
ría de p rtidoa social-deu.oort5t.'..8 l uxopi üt.j, 1 tt i es j.). | ric oi-ÍT
y í'sjncbv cntíj. difej'enci& entre los [var-tidoo de u.asf s y Loi ^xtr
tidoo liberales en el r^rdren caaitf listo. Lou :v..; tidon deii.ai .itr

lucha por los cl< rcciioc^ ' oií' icos,
cir.o tíisioífti X rc^ult ido do eta luclu;, tía: docir un < spc.cio uo
ejercicio uutunoii.o de don choa ciad, danoíí clcar r.taie: , Jioto cii
lx.ü coíidicionco do un rS'¿:ir.u.-n ; olí tico literal-burí u/'u 2.. cite—
nrntr excluyante; csractorie.ado tai, ctuid ii.i tito c,.. ,j "óo .ocrtcij.;
de loo propiotrai'ios'*# Late rtiu,. o poeiterioru>cnte v. s sulilr* aro
fsmdiiOKMjE wodilicacionea ,n ;1 üx-dtaUi, o, Ju. t, t.cntc v ». .e-""
L'ult'-ido ibi la lucíia obi*erc'., din ctíib, .x*¿jo^ •• n .-oi-fu uc i:. i-ilr

los ííiirtidoa de t-n fw.i ticulivr loa tA:.x*tiiioa
taa (cilSO de los bolchi viquco in luisiu y loa ¡.urtiiios « n iu xuj.
van a rtesaiTollarrje dontro de eate ctujaeiua; ,;i, o ; 1. il. x- CiCe-
dió co, ol .liilih d>:ilob Rilos treinta» íjOs ;t:rtidoa lí* r.i;.ií^í,.v' if or
¿;'.nionb..n pura el t>jercicio del conjunto ..e caiccroa aue lo:. —
ciuvl'donotí tn ba.jadrcB xacluí.rn;!, i ox- ello ci rtiao clc<. t,
cute, te educa, det arrollci íoxvsx- de colid .rid.d, tn ca; capucxo
uatíí'ouo, i.íó uxia co.. px-ensióu bica poort de la • xíA'.xivriCX oi—
chcvique de conatrucclón ae .curtido u. ue io red ct . un i..a-
puinóila de rtvolucionuriaí» i-ü-ol et ionulea ;uc :. c pn oar n •;..r.
«'1 ra.alto al poder»

l:xi la conceT>cián Icninict».! el ¡iux-tido es un., i-ed uc - ir vic:'. '.
y vincula tofloe loa unpi.ctoa d> l i viila del iuj'^ to i ocx...l ri\ el
cual ce. contruyc» i ocas vecta t.c xci virado en 1; :: 1 r, ...a cuiu
cicrt cio.acs cpifc Lenin Ikxc do lo .¡ut. cousicicx*, .bu "uig.. ucl
^..Aí txdo" (e xenao la ixrtkAencia u uuu o ; ellos xíquinito dO í.x.—
liltoici» i n el iujrtido}# tocxirifinrirMwgya ea5UL>jíljoKi!uyriiiflí»xjUKXxeifiiiii*
¿■XBtiuiXKtxititii líiex*tí,iiiente hay una ccntn..l c-u i.. a tf_
eiB pojuliatuB c^ue eultín t ri bOí;.. c r: ■ .Ifimo:. p..xt ci. luLxx*tiu.. t rx—
crnos y .(ue tXitnctn i^eco i>i¿3iiíxc. txvc xntxc nototxws: vi teji
do 1,'olív.ico-;-cxal l.eiixnxíitti se ux-ticula Lii lox-no .. vuw vol..nl d
do iod.x" cxplicxtu.» Lu dxlexanciu ..tue el i.i...xxxs'iiu it.trodujo coi,
1-.1 vtOiiXíiivü ^.liu.rouietu lue ci uj xi^.ax' qiic rst . oxppxíxzsacj ón os
contrii.t;uestú al ox-aeí.iu..xento est,.t£il buit.ut^s y luscs di s luir lo
y x'eitvüipXrti'.arlo» 1 xUrtxdo 1 t i t -'ri-.oxi di.l nui vo orucu t ; t. t,. l,
por tviüto es •♦corurpir.-txvo". lato titna^ una coxm cutaxit, iuudu-
wmtal i.ut- nooo tros lUbcr.os rcafiru.ix y Ix ccr ic. liJuui v i .;.r
tido do " CDI - LUM
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tido <le iiiÉlfciUí NO Cot,^'£ .b)íi- iíí LIJ wíjí..xCv r.bi.tr.'.cto

ni t n ti que li> xiiponc «1 ox'dex* vi¿ ente, e coni-truj'í- t,a < i ti-t»
P'Cio qufl define coixo pJ'Opio» ¿¿Ti! tidi% ucíui; Vfcc¿ ülüi» c-í-ü—
truiri.e cou..tri»yeriClo uix altJáicúui-nte xu i -i*.. ucllx-.ieiín
de eutc eapucio txeue que ver coa li. uv íi:.ici5x. áol . .1 tiuo co...c»'
j*»i!3ret,!en.Utci¿5a de cluie. ¡¿1 ivirtido en y ex- ^x-ia a. Cj
cliiíje porque xe construye ixro iu e. un., clu; f j -u t i
ejercicio do etiu he.éet loiiíi;. xi < ;je cltj cu conctanÁCCidr. v ; el . x'¿

que t'xprctu ecu htf.exf on£u. 11 Iiirtido dt ^lu: e «.q^unt u p.
e:* nerxilizur Ion intcrí oce iuetáx'icoii d lo claot uc x c ¿ reí exxtc,
n. tr.;aofuni.ur lu. ijücio¿c..d cocxndida tiin-t pivpi> 1 uiou j ¿r Ua—
j^idoree en unx>. uocicd..id. ü<.< 'U'oduc Cox'<. o • jul .ii.u'uxuo uixi

licor la i'eictcxicla dt. loa pioUucIíuXh o ixouilic..n.do xx oic lx..«.rxLe
líiB condiciones, en que *5© def triv-..elvt ¡ a i.ctiv"xct.;d íxi o^j^ctx v . •
il iTu-tldo aupirx) n /:cner;..li2ítr nuevue lon..[.tí ele reiacióa ixxtcr-
í'Ubjetivne, foiiaua que ce nutran d., la práctic.. :.j:uú..ctiv •
iiactu loo u lou de Ift xcrccru intcrxuiciorxiJ. loe xuaitiidou oircroB
(nodal deüiOcjr:^tvu¿> pri/ero, coxiUixibt.i a iiu'nj auci.o udt. —
t;ue iijovixjiitntoe ixir.acntc nolíticoc (r uaoidon n t;vicxir »a ílí
crcena ¡'Olfticíx tul Cv:fiiO ce propio da loxs ixxrtidoc 11 i. ; wcie-»
dúd caplt' iinta), crtui o.ovlii.i* ntoc "o1£Mcou-í. cxnitu. .;uc -L¿
c.. btui, o cspir i; n u aburox r Ix. totu.lid d de li. vitli. del to
íjociul. jU. roe peto cuío .uo lo.. tvuStOfi tt (5i»icoc: y x. e.volucio¿.t n «
vx-le lu v>«nn conocer loe tediaonioí cuitar, leí do uxci-,... . . ,.c-
i'iouciac* '1 pixrtxdo era Iíx exiU"€U3i<5n ¡xjlíticu de ion. rox v.- xu—
re: onXu, iero erx-i expreeitSn política en i.u .u-opio Ltx'itxio, .uTn
cuxuido lo rctuvieru cei*r..'do el .icc< no .^1 tt rrtvao ..uLíxico lox^—
xaxil bui'iiu't;»

9« ;án eiabiu^l^o, du-ultiTuxeo a tu tt dfe..unroiio de loe i^u tidoa de
tiaiiae ac- ri-odujo una tucicxtSn que xxiüu ;.iLxn«,ntc ti

a BU car<íCterii;xici¿Sn el adjetivo do .."revolucior.i'iü", ¿n i., ixje
dida que el r^rit^exx burcv'n fu" ui. pli.vdo loe lix-^itc; dt L » jer^
ciclo do lof;! derechou políticot, txc. diendo a loc uuixuxdí x do
lo» trab-ijadorce, etJileo evidoate que loe ;>e.rtidoe d ta
traban a unrx disyuntiva; o r>x£íab. a cuuv. i tire© ta xx;t. i^locuto
X'ea entre el eujcto social que prajirtxeritaiikua y vi ¡ etado o uo
(uanAcnlan couto un contr^t-^ x tudo virtual» xa"«'i>ur:; tiuo y/o ce..ex^' r!^
do i l lüoxarnto do Iti críalo* La ec¿.furi,clM p.o«ibllid;^d no tení':^ «u»ato
viabilidtid ¡ xi .1 contexjto de un Cítpitc-lieaio «uc (a t ciüadoee
no pcrt.itía rn'e-vecr ci-leie t a el coato plxu-.o. i ato ...it; Mictdx.5
al ncnou en trea ocuc-iauoe (v;n loe pxatidou i . ci..lacx.üci-ít..x do
iuropu üccideritiil a lince del eitio en loe yux- úXÜ.Oto Cvii.Li'*
nlutao do luropa occldentul a uu diados de iu dí.ida uti vcixxtt,
en el movimiento coí.,uniet'H en reneríil q. 1 pu^e dt la etí.urid.. ¿:uc_
rru) exí-jre£..r. lu cóntrv..dlccl5n fund o-cnttil de conetixicci'n de »x(j
jj.articlo i*cvolucior*ariO de tí;tuií.ui en lae coj:;td.cit>xxee cuxicrct^ e úti
mundo ex., pit alista con tea por'neo» ^ue el proLleun no o toaxtilc,
lo dsx.\jeutru. el ]xecho c.ue loe intexitos ae vucctxv. r el c i" cttx
revolucionarlo de los p¿irtidoe til lu.a en áe i.-s xní.titucior:ij llui tíCDI - LUM
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estatal burí^uosa ( n ijaiaca donde cota inatitucioiulicLid iv>
alcixnstido cierto nivel d;< concistencinj litoi fi\ c^aLUiO (cuso cíe
la i&qulerda extririvjjritíiíientaria f n la Eiirooa d( loa .aoa iü y í n
loa tuioa ceaontu) Aei couo ♦»! Jt» clio que ¡»or ot.ro 1. ao ion ta;—
fuoruoa por preatu-yar el ca-n.ctcr i-cvoluciorvaáo de ioa p-. rli-
doa .il ixitecior dj loa iLcc«.aiiaiaoi» lioerc.l-pu'lia^friwc.aiü^ íí-oí
tenido if:ualutate pico cxítoi lia texxinuüo .jor n^xc í ae dei^
ca en 1»^ práctica de loe x-iu tidoe xu louciiSn de a\ íi te-
Interlocutor de la clai.'o trente al ]üt do. fcn ol u.uiido cu,dta—
lleta contem poráneo la construcción del líurtido ravoiaciorutrio
de ZnaiiB encuentra au dificultad central «.n la realción que
be oativblocer con el ró¿:iáon libcrai i><a'l.-aji«íxtiu:io« No ( a cuaueil
que loa cut-oa en loa coulec el decantiu-icnto entre revoi.^e-ion^.'—
rios y r&fünfaistH.o culminó con un nítido triurifo dolu iu-omuc-.....ta
revolucionaría aemi loa Tjaisea ú  ,- ri'í.mcn político máb -itr .t»í*do
(Huaia pririjcro, el Extré:-w) Oriente, dc;.q?uóo, noy Ocntroc'i.'rxctJ
Wo ec el lu£?ir para uüa extensadiecui ión acerco, do 1 Ce C !■' U ^ biU-
Uad del ró(f;iwen líberul-pnrlaaicutvaio on nuestro nic, »o ai
anolisumos líi.» condiciones cox^ci^etuá de existencia uol '^é^rtido
vere os que este b« más a lo (luo r.eaos dclliUdo coi.o
caxuctoríBticn del ^ücialaociócratn t a tu indipíentt articulación
con 1a clase une l^i reducción de bu activicL'.d práctica c la í -n
ción de mediación entre óotu y el Iiet:idu. j.ificili~< nte pod3: i..i.on
atribuimos ol ÍL..ber construido en estos a lOo un í;-,x;.Cxo olit¿
co propio, diferenciado, "ocntra-eotatal'*. JjO que no podem os n^
gur «8 que tentnoa un luipar gtoriado «'-n el rti|iacio ytolicxeo n...ci£
nal (en su ioxiua liberal—rji^rloaentaria y d< . cut rdo u tno usos
y cofit'Hibrosa votoe, repraí enti-rntes, etc.)

y» iii el 1 erti, i.ai-ilte¿ui abrió > 1 c¿i.ixio jx^ra la coas tracción
del Ja.ii;ido iisvolucixnario ae «.asmj. Loa rosaos esei-cialtxB

de su esfuerzo teórico y práctico, adPCiatdos a l¿ai condiciones
del i eró tiontemporárAeo, mejatienen bu vigencia y úeoen aer reto- /
auidoo y desarroUUidoa en la práctica del lartido. Ui concepción^
do Jtii-tido i-XX úlariategui va. uisdurtuido en el i-u contm );.í ición i
loe "partidos** tr.-dicionaleo (u¿ruiV4iicritow cfiniros m
tomo nintereoee de casta o a un oáudillo) i>or dos xti^onca funda
loentaleat la prlneraL# proque oáendA el partido de un& nueva cIa^
ee aaplni a conetruiirv# en «I eepecio que laprótica de e&e. nueva
clase eetá abxriendo. Fo un ixirtido, o nejor; un proyecto de l^er
tldo que apLxrece eil interior del esjiacio social y cultuml uu la
incipiente clase obrera y de los luoyiniieatoa de tnAbujadoree y
de rtnovaoión que despuntaban en la sociedad perusna« Ks ua lar
%á&9 que busca construirá# con los elementos de identidad y re
presentación de los trabajadoreeque existían al interior de ese
espacio I de allí su carácter de iftasac ( el p: oblema no c e cuaiit^
tativo, es cualitativo} un partido ée de masas en la medida que
se construye al interior da óetas a partir de loa elementos que
estas aportan) opuectoa al de cenáculo de intelectualea pz*ogresCDI - LUM
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niutao (tal cojt.o ra plrjtite5 n la poribilidad da im '*partÉdo égi^
ciallct-i'* on 1318^ roalbllidnd qu« JCM rrcl«*T^}# Kct«i priü'.cr éjjj
mentó» podriomoc llíunfjrlo de la •'interioridad'* d«l rartido c<m
reepecto ñ la nacidn lleva a Meri^tegui a definir en cduicreta el\
contenido d.i claro dal irtürtido* flabia coifíenaado eu proceeo do -•

conetitueidn de cJj^rr obrera a la vea que ee mantenían viaao o—
trae fuere.ns dotrti baje dore» pobree. A del aníÁliclB hif
rico y raterial de rus condicioneo concretaa de cxioter.cln» "i»/-»
rinto/^^alidat ou^o p-^rcibir elecr.entoo paríi la conetrucci5n de una
Idontldnd j»oIitlca o dioóloi'lca ooc.dn cobre la bi'.BC de lo que el
eu3r3cisrr.o-le&inl»mo hnbla eintetlsodo como raegos deflnlAorlos «•
d« lo Identidad roclollctn dol proletariado# l o iior trnto un -»
inrtido de clcre cn lar condicionee cor-eretoo del l"rrd# Un pag,
tido do claro que re conctruye al interior del enp«»cio c cAnl»

cultur*xl y político dol conjimto do 3.06 trt^lajadorec y quo bu£
ca nrticalar un» r« pro ce nta.ci5n polltico-eocialieta del conjun-»
to do elloe# Fctavolvmtad do unlflcncldn no rdlo e« "traneverBoi'*
n In aocledod, e» decir va m^e allí? de Ino front^rae d? la claee

iieaKeKl3rtaoDC|txzims*Ktidadüce#. ( "forjando la coononla^» 1© cu;\l llSi
yvT±9. a la Inooiaorensiwi-i de la ta:^pueetn marlatcírvileta por loa
economlciPtíio y níocanlcistae) aino qu© boda uno de cus coopímqBi^
tasj í oj-latorMi funda'ionta al notr.bre del Partido en el hecho -»

qu© en nueettx» wio no no habla producido la eeciolín entre re-»
volueicmnlon y refoTtnietaoi podCan adn deearrollar una prdctlce
política cociln y conptltulr juntos un l^Rxtldo#
} rta ubicacldn fundair.ental del l^artldo en un espacio ;d.tematlvo
®1 recortado espacio político do la r«p(lb3JLca ArlctocrStloa tu"»
qvie ver toJbblín con In perspectiva ectrr.t'/(:ica-»revolucionarla
dol pro:eecto jarrlateciAlPt"# Lo exprocd en mdltlples opciones! d
decide la corirtoalcl5n d ■ los IHxudadoroa del portido |^elnro obre*»
roo» rnridtee^i 7 ww recrete.rio) liaeto el cnractor Ac 3La labor
editorial del Amsuta# la eeffunda nsdn que marco una dlfereaola
Bubctnjtuíial con loa partidos tradicionales (y posteriormente
clueo con el APftA) e« la voeoeidn do unlverealldsdi» do totall-»
ración quo tiene el proyecto merlatofulota# El espacio abierto
■por la prítica rmc-va do los tmbajadoresporuanoO|, al Interior
del cual se constituyo el IPrtido buceando cor su cxxjresidn pig^
lítlca» fonna parte de un inroyecto hletdrlci unlvorBoli pertcn¿
ce a una 'Hueva Epoca** (concepto fundamental on JC&i y do induda
bfle pro(reu Konlnlsta). reto redaño de unlvordalidsd «o fundeuBj|9i
ta en la marcha del cimdo contonporí'neo (on una orrwnentaciín —
HIJO so ubica '^n continuidad ron 3 a tjuo Ftor* ln/*)/nir<5 rn rl ívonl-»
flopto cor. unir ta)» y r<*nata r>n uno prop»J'*Ftaqu« no sdlo ubica ai
lord on el ¿Tundo y ru hlrtorln sino que as vira a ofiTcor una tg.
tflldad oltomntlva de vldai lo qii© en EiOrl^^tégui »o llama •TIu^
va Civill»scl<'n'* (toma d-» la rrflexldn »o-rlétloa a inlcloo de la
duenda del veintet LunatchareJci» Troteki» etc)» De acuerdo a r£
tas eaivicteristieaj» se construye el Partido# No en el caoo cntaror
aquí a tallar las expresiones de orto» p* ro debe remarcarfce
que nsdn en Enrlatí^ful» en su obra» |Mede verse coco ajeno eJL «*CDI - LUM
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proyecto político. La polémica con ol joven Haya es la pálémica con
la vieja política que intenta distoraiinar un jiroyecto de innova-/
ci6n de la vida /nacional. La pol'mica con las ijosiciones dot,7náti(j
cao de sectores de la :,III Inífernacional es la políiptcu con €-1 -
reduccionisiüo ec ■ nomicista, con el npaiationio que cerminaliaente
se desarrollaba y apuntaba a cortar la posibilidad de desarrollo
de formaciones politicas especificas en los países do la periferia
(TevI como sucedió, y fue ¿garantía de victoria, rn Afda: China, —
ViclTnam, etc). La conotrucci<5n del Tai-tido marii.te¿:uista ( ntend^
da corno proceso al interior del espacio social, cultural y [luli-
tico que crea la práctica de las clases populares, coritraponitndo
las expresiones que surgen en ^1 con la inatitucionalidad estatal
a la tiez que como creciente universalización do los intereses de
los trabajadores peruanos, ce, globalmente el procoso d-. constrac_
ción do una nueva hegemonía on la Bocicdad. Que este proceso no —
es meroüiente intelectual, ni exclujcRHisivamente "político" queda
reiterado en el papel que JCM asigna a las tradiciones y mitos en
la forja de esta identidad. Loe cuadros dirigentee, ci^cia el Amau
ta, se tiemplon en la lucha "en un ambionte místico y pasional y
con la acsugestión de mitos vivos", Conlra> el caudillismo i toyrulis—
ta y el dogmatismo sectario,el fartido Mariáte,- uista es, colecti
vamente y en cada uno de sus miembros, al igueil que leí puitido -
bolchevique I "el Partido del realismo activo j pfáctico, d.; la v£
luntad realizadora y operante, de la acción concreta y enórplca,
del mótodo científico y experimental",

10, Es imposible formular una propuesta viable de partido Kevolu
cionario" de Masas sin tener en cuenta tonto las c; racterís-

tioas del periodo político como del movimiento que buscamos ti'on^
formar on Partido, Ln la consideración del período político debej»
moe tener ena: cuenta no sólo sus rasgos más aparentes y coytntura
lea sino tambión la manifestación que en ól se da de algunos ras
gos de carácter est^ucfural dis la socie dad y el lutado p<. rotuio,
En lo que se refiere a lo segundo debemos ser capaces de compren
der las fuerzas y debilidades de nuestjro movimiento, la cxperion
cia acumulada en lo que tiene de progTesivo así como on lo que -
tiene de lastre,

)

E3i liresente período político nos presenta una primera cariicterif^
tica que es fundajnental entender pary dar solución a uno de los
aspectos del entrampomiento actual de la construcción de x^aitudo;
el Irelativo a los espacios en los que óste se construye, lata os
la vigencia de la forma liberal—parlamentaria d; 1 Estado rii inte#»
rior de cuyos mecanismos se definió la crisis de g.obiemo que ce*
rró el período anterior y al interior de la cual se busca, hoy, -
desarrpifllar el proyecto de restXMCturación de la ht{;emonla tn el
]mín. En ocasiónes ontoriores las criáis d i gobicrrio tu rt uulvie^
ron modificándose la propia forma del Estado (Iti crisis del pri
mer belaundisino con el golpe militar de 1968, la crisis del rcfor
mismo velasquista con la llamada "transferencia" que restablecióCDI - LUM
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la8 formas libe ral-parlamentEiri as). "^n este caso la institucional
lidad liberal parlamentaria (restringida, deteriorada y desvirtúa
da en muchos de sus aspectos) no ha sufrido modificaciones; subs—
tanciales. Incluso algunos de sus mecanisjmos (ciecientemente det£
riorudoB en el jjeriodo anterior) xlds han sido remozados. El eBC£
nario político oficial ha sido el terreno dónde, en la practica,
se ha desenvuelto la disputa entre las representaciones politicas
fundamentales del pal®. ̂ 1 margen de la evaluación que tengamos
do las causas y perspectivas de este hrcho, no podemos negar que
es un hecho objetivo. Esto es, a la que un hv^cho objetivo ajeno
a nuestra voluntad (al menos a nuestra voluntad explícita) un fa£
tor que presione sobre nosetresi apunta a profundiaar las esci
siones que seílalabamos anterionuente, a integrtimoa globalmente a
BUS ftiocanismos, a r( durirAos auna forma burguí sa de existencia —
política, a ser partido de ciudadanos y no de trabajadores, de -
masas informes y no de clase, de adherentes eTectorales y no de
milita tes, de intermediación entre la sociedaa y el Estado y no
espacio politice alternativo y cauitrapuesto al Estado, Esta es p
pues una primera condición del nuevo periodo politice en la cual
Btí construyo el l'artido, Cierteuiiente • esta carocteristica está «u
sente de signific-tivas franjas de la sociedad peruana, ptro es
predominante en el conjunto, Simultáneamente vivimos un arubicio-
80 intento de reestructurar la hegemonía política om el pais, in¿
tente que, desenvolviéndose al interior de los mecanismos liberal

parlamentarios, busca readecuarloa, privilegia algunos, pone en
un segundo plano otros y en general, busca air;pliar sustantivamen
te los mecaniemos 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 políticos
del pueblo, al no haber consolidado su articulación estratégica
(eje de la cual es el partido como representación política del -
conjunto) intentsui ser cooptados a la nueva institucionalidad e£
tatdl, liás aán la •^autonomía" abstracta con la cual muchos de e£
toa espacios se han desemvuelto on aos recientes facilita esta o*,

rreuiétlda. Nos encontramos entonces con el hecho que la disputa al
interior de la sociedad. Esto hace más nitica la urgencia de culJ
minar la bertebración global alternativa del espacio populai' en
tomo a la representación política, Pero exige superar definiti
vamente las concepciones que sobrevulortindo la autonomía popular
dejan el terreno libre para la cooptad^ estatal de los movimien
tos sociales que aepiraiüos a configurar en contra-Estado, ̂ al co
mo seftalatoamoB anteriormente, el periodo esta caracterizado tam

bién por la existencia de un gobierno de partido, más íuLlá de la
cui'acterización que hagamos del APRA, no podemos obviar el seña
lar que el actual gobi^'rno tiene detrás (o a la base) un espacio
politice propio, es decir, no reduce su existencia a loa inecani£
mos liberal-parlairontarios, ni a loa espacios sociales en general
(sindicatos, gremios, etc). Tiene espacio propio, es la articula
ción nacional de un dspacio sindical identificado como aprieta,
de un espacio intelectual (quizá 14 más débil) identificado como

CDI - LUM
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aprista de un espacio cultural popular identificado cou.o apriata,
y de un espacio ideolégico (doctrinal y simbólico) que se Éderitl
fica como aprieta,' Kste es un espacio diferente al botado, que si
bien en determinados momentos se desarrollo anta/ ónicfuiiente n áste
hoy es uno de las condiciones fundtuuentales de su estabilidad. No

existe otro espacio, tan coherentemente estructurado en lu vida -
social y politica del pais,' Esto nin negar la existencia d.; ten
siones a su interior ni tampoco la peculiar forma de su "gobierno
de peurtido" que tiene este gobierno. La constivcción del b,H,m,
exige aprender lo positivo de esa experiencia, sin embfirto so dc-
senlsruelve en contre.posición a dicho eepacmo e incluye la necesi
dad de resquebrajarlo,• i'or ser un proyecto do hegemonía burguesa,
el proyecto del Apra—AGP es un proyecto que tiene como su eje ar—
ticulador al Estado actual; sin embargo, al ser t mhión un proyc£
to populista y partidario tiene como terreno de su voluntad ctcon£
tructora al conjunto de la sociedad. Por áltimo, el nuevo periodo
contiene* un elemento que es significativo para el proceso polit^
co peruano desde un punto de vista histórico, ̂ 'aliiendo significado
el velasquismo el intento més amplio de adecuación de la sociedad
y el Est-do a las condiciones de desarrollo caoitaliatp nosterior
a loa años cincuenta, sin embarto tuve como su principal Limitncién
que se desexivelvió bajo vuia forma propia do la ixistorip politics #
peruana previa» la dictadura militar con raagoa de oaudiliisaio,
este caao el esfuerao reformista más que centrarse en la modificao
ción de las relaciones de propiedad y en la redefinición del rol -
del Estado en la economía tiene como objetivo fundamental modifi—
car las relaciones entre éste y la sociedad y lo hace modernizando
desdo un punto de viata general, la vidapolitica (si bien mantiene
y refonuula un componente de la historia politioa peruana; el cau
dilliamo, aunque habria que preguntarse si esta fonaa de lideraz-
go politice no tiene una función permanente en las llamadas "demo
cracias occidentales'*)
La conducción politica del paia ha paspdo a otfas meno»» la llama
da "generación del cambio" salta por encima del lo que en algiin mo
mentó ftlacera llamara la generación frustrada y se nace reaoonaablí
de conducir el tránsito del paia al siglo XXI, Esta modernización
de la política agecta suat antiítíüüente las oondicionos de cualquier
liderazgo politice» superando el estile virreinal y retórico, se
comienza a imponer un estilo directo y ejecutivo, cp.naz de manejar
propuestas coa solidez progrem'tica y a la vez de convocar fuerzas
ds renovación de todo orden (no sólo intelectuales sino taubién ▼
morales) en las mawas, ""^l partido ré<}aiere recupei-ar pnr-' sí, co— .
lectivamente y en cada xuio de *U3 dirigeniea, estos rasgos de mi
liderazfo modu no en un nais en crisis.

Anteriormente hemos hecho referencia e el proceso fdo escisión que
ae produce en los partidos revolucionarios peruanos entre el deán
rrollo politice gráctico y el desarrollo teórico, el creciente
distanciamiento relnción al movimiento social y la simultánea reduc
ción de lis partidos a las condiciones liberal-parlnmentarins de ""
la politica. Esto es sin embargo una oara de la medalla, la otra
os la existencia de fuerzas renovadoras y reotificaderus en In nd
litancia, les cuadros y en el propio espacio social en el cual —
loa partidos se desenvuelven. Para nosotros es fvindaiiiental ooder
ir a la raia en la critica de los primero y ubicarnos de manera td
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que podauios pctenciar lo segunde en la lucha por doitar a este pala
de un partido revolucionario de Masas capaz de liderar une srlida
a la crisis, a principal fuerza rectificadora procede del inatinlo
de hegemonía que está presente en las masas oepularea y particiilaí
mente en las clases básécaa u paa^tir de las" experiencisa ecumula
des de fuerza propia y do la constatación del agotamiento de lae"
propuestas burguesas. Esta espontaneidad es la que busca encontrar
un cauce revolucionario para dar salida, al pais. Por su prouis di-
mensién no puede ser un cauce estrecho, inmediatiata. Hay fuerzas
para un proyecto histérico, ya no las hay para experimentos efíme
ros e irreeponaables. 3in embargo el dxque de contención lo none-
moa nouatroe raiamao, ̂ s, pro tanto, lo primero que debemos romper
Aunque parezca tautológico lo primero «lue debe .ios'Jiograr ñora poder
construir el PRI.1 es recuperar la idea de Partido. 3i .«n algo ha 1^
grado trixinfar la ofensiva burguesa sobre nosotros axwi estos años
•8 en habernos difuminado la idea de partido leninista. De un oar-
txdo clandeatxno, "manipulador enaascarade" de les orgaiiizacione»
uoturelea, que so autoproclaiiia vanguardia de una clase que doenono
ele su existencia, que confundía la suma de fuerzas sociales oue T
influenciaba con su fuerza propia, hemos posase a un Poitido que e
ea movimiento" existente cone Ir suma de xma corriente de opinión
de adherentes mal organizados y de representantes-inter ediarios i
incorporados a los- mecahiemos del Estado, que ae reduce a ser con®
aegero del movimiento social "autónomo" y que se vincula con óste
a través de instituciones artificiales. El blanco ideológico en la
liucha por construir el Partido revolucionario de r.«sas cstiil aqui:
en el avandono próctico de la idea de Partdio Leninista,. Aciertan

señal^ que el concepto clave de esta concepción
es el con^pto de Hegemonía, yerran qxiienes reducen la hegemonía o
a un moviento meramente a*umxilativo, gradualistn, o ouienea ha-

w. meramente intelectual» cultural que sucede enel amblo de la lioy aacraliaoda "opinón pdblica"

11, Construir el partido revolucionario de masas es construir una
hegemonía, Y oonstuir una hegemonía es perfilar xma propuesta

r  busca reconstruir un hloque más amplio de fuerzKs. ^onstruir xma hegemonía esun proceso que encie
rra pem^entemente la dialéctica de dos ice omentos eiaultáaoos»

. diferenciación/reconstrucción, ^ifej-'enciación de In oropueeta de
clase, de ^s rasgos definitorios, de su vocación histórica; re-
constnuoción del conjunto de relaciones de las clases nacionales
y pepeares en torne a ella. Asi lo quo antes era clase en ei, en
cerrada en «u existencia inmediata, pasa a ser clase dirigente; To
que antea era pueblo" (en su sentido más comán) pasa a ser un

frente de clases articulado histórica y programática/aente. Esta concepción de la hegemonía, leniniate y como tnl presente
en estado práctico en Mariategui, es contrapuesta a la que se ha
hecho corriente en la ciencia politice latinoamericana. Segán eaté
nuestros países son formaciones económico-sociales en les cuales d
rasgo dominante es la indiferenciación de intereses de clase y de

i>obre esta base el sujeto politico-ssocial a coi®
trulr es un sujeto que no responde a ima definición clasista, sino

^  de nación,Sobre esta base la constracción de la hegemonía de este sujeto político social "necionair
popular ®B proceso puramente aonsensual dttl cual et-té ausente d
momento de diferenciación y contradicción. Esta oonceptoión de hege
monía pnvilegia-cuando no reduce totalmente- la lerea de su cons
t^cción al aspecto furtamente ideológico-cultural. De alli oue in"
oluye una evidente sobre haloreción de elementos tales como la -TCDI - LUM
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•pialan pAblica, el consenso t^ocioi, etc. reú.ate e:-tratar ico
ee In concepción del copauiiento del Tji tado a trav'o do c una
mayoría electoral.

/
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POR UNA ESTRATEGIA PE MASAS PARA LA CONQUISTA

DEL PODER

La conquista española escindid la historia del Perú. Desde

entonces está planteada para el pueblo peruano la tarea de
forjar su identidad nacional. La larga lucha emprendida ••
por nuestro pueblo contra la dominación espaxLoIa no pudo
alcanzar la victoria por la derrota del movimiento nacional
indígena con el aplastamiento de la revolución de Tupac Ama
ru en 1781. ~

La posta de la revolución anticolonial fué tomada por los
criolloSf quienes engarzándose con las campañas libertado»
ras de Bolívar y San Martín, dieron origen a una república
sobre suelo feudal y en xma sociedad multinacional.

2.— £1 movimiento nacional criolla se acomodó al dominio econó

mico y político de los terratenientes, sujetándose al capi
talismo inglés. Temeroso del movimiento campesino, se sepa
ró así del contingente capaz de avanzar hacia la forja de
la nación peruana.

Las clases dominantes nacidas de la independencia conduje
ron al Perú a la frustración nacional. Un régimen oligár
quico divorciado de las bases mismas de la nacionalidad so

metió al campesinado a la brutal opresión feudal y marginó
por completo a las masas populares de la vida política. El

caudillismo militar sumergió al país en la anarquía. El te
rritorio patrio fué mutilado y la oligarquía nos llevó al
trauma de la ocupación y la derrota ante Chile. La resis

tencia patriótica de Cáceres y su ejército campesino fue
a la postre traicionada. De los escombros de la derrota,

terratenientes y burguesas intermediarios recompusieron el

Estado oligárquico amoldándolo a la dominación imperialis

ta.
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3.- Las grandes mayorías campesinas no dejaron de luchar por -
sus derechos. El inicial proceso de diferenciación genera
do por un incipiente capitalismo empezó a gastar a fines -
del siglo XIX una nueva clase social: el proletariado.

En los Andes, gamonales y terratenientes soportaron podero
sos embates de las masas oprimidas. Juan Bustamante en //
Huancané, Atusparia y Ucchu Pedro en Huaraz y Rumi Maqxii —
en Puno son hitos ejemplares del espíritu de nuestro pue
blo por alcanzar la justicia social.

El Estado oligárquico basó su vigencia en la exclusión po
lítica de las grandes mayorías, en la opresión nacional so
bre quechuas, aymaras y otras minorías étnicas y en la su
jeción al imperialismo, garante final de su predominio.

4.- El desarrollo del capitalismo, la aparición de nuesvas cía
ses urbanas y la lucha de clases en los primeros 30 años
del presente siglo trajeron cambios en el Estado oligárqü
co. :,

La joven clase obrera bajo las banderas del anarco sindica

lismo y las enseñanzas de Gonzáles Prada, conquistó la jor
nada de las ocho horas de trabajo y empezó a tomar concien
cia que su lucha kz formaba parte de una nueva era abierta

para la hvunanidad con la Revolución de Octubre, la época -
de la revolución proletaria mundial, del tránsito del capi
talismo al comunismo.

Recogiendo las tradiciones históricas de la lucha contra -

la opresión, sus raices campesinas y las victoriosas expe
riencias del movimiento obrero internacional, el proleta

riado encuentra en el pensamiento y la acción de José Car

los Mariátegui al guía capaz de ilviminar las razones de su

alianza con el campesinado, de forjar la CGTP y de consti

tuir, por primera vez en nuestra patria, vin partido de los

trabajadores para la revolución: el Partido Socialista del

Perú. CDI - LUM
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5.- La crisis econímica de los años treinta genera un poderoso
movimiento antioligárquico, antifeudal y antimperialista -
que al no encontrar cuajado aún al partido de Mariátegiii,
acaba siendo conducido por el Partido Aprieta, encamación
de un proyecto demócrata burgués radical. Las más ialtas -

®3cpresiones de este periodo fueron las insurrecciones armadas
de Tmjillo, Cajamarca y Huaraz.

La derrota militar del movimiento popular logró que la oli
garquía recuperara el terreno pero ya no en las mismas con
diciones. Largos años tritando de contener la insurgencia
popular la debilitaron.

Como el Apra buscaba reformar el Estado para negociar con

el imperialismo nuevas relaciones de dependencia, pronto -

empezó a domesticar el espíritu revolucionario de las capas
populares que bajo sus banderas combatían a la oligarquía
y al feudalismo supérstite. Así fracasa el Prente Democrá

tico de 1948 y el pueblo aprista se convierte en masa de -

maniobra de las conciliaciones con la oligarquía y el impe

rialismo.

6.- El afianzamiento del capitalismo semicolonial y la sujeción

de nuestra economía a la división internacional del traba

jo impuesta por el imperialismo de la posguerra es el con

texto en el cual nuestro país pasa de ser un Estado oligár
quico a ser un Estado burgués semicolonial. La bvirguesía -

intermediaria lidera entonces un proceso de mayor integra

ción al mercado capitalista, moderniza el aparato represi
vo y extiende territorialmente el aparato estatal burocrá

tico. En esta medida se amplían también los espacios polí

ticos y tratan de incorporar en el aparato estatal de domi

nación a las fuerzas reformistas. La alianza APRA con la o

ligarquía despeja el camino a las fuerzas democráticas que
retoman las banderas de combate que el movimiento popular

enarbolaba desde la década del 30.
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7.- El Estado burgués semicolonial supera parcialmente la de—•
sarticulacién semifeudal del Perú pero no con un proyecto
histérico de construccién nacional, sino con otro de subor
dinacién al imperialismo.

La unidad estatal y burocrática no soluciona las contradic

clones fvmdamentales de la sociedad peruana.

El capitalismo semicolonial genera un proceso de diferencia
ciún de clases que al no estar acompañado de un desarrollo

industrial nacional, mantiene la opresión campesina y margi
na a vastos sectores de la población que no encuentran lu

gar productivo en la sociedad deformada.

Las disputas por la hegemonía entre las fracciones burgue
sas refuerzan la inestabilidad permanente del sistema poli

tico y la historia del Estado sigue siendo la de la alter

nancia de regímenes militares y civiles.

8.- Durante la distadura dirigida por el reformismo militar se

aplicaron modificaciones importantes rendientes a impulsar

la modernización del Estddo burgués y del capitalismo, des

plazando definitivamente a la oligarquía y renegociando —

las relaciones de dependencia. La debilidad de la burgue

sía nacional monopólica para sostener el proceso y el cre
ciente enfrentamiento de la dictadura con las masas, faci

litaron la caida del velasquismo y la rearticulación de las

reformas con los proyectos de la gran burguesía.

9.- La Asamblea Constituyente y la Constitución de 1979 recogen

indirectamente las demandas antidictatoriales expresadas -

en los Paros Nacionales, en las huelgas.obreras, las tomas

de tierras y en los movimientos regionales que jaquean al

gobierno militar. Sin embargo la fortaleza social del movi

miento no se corresponde con una sólida expresión política

organizada del pueblo, capaz de canalizar sus luchas tras

I

L
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una alternativa de poder. Esto permite que a la larga, los

partidos burgueses reabsorban la movilización social y
triunfen electoralmente, ^

El nuevo esquema democrático recoge avances importantes en
el terrreno de los derechos ciudadamos pero su concepción

sustantiva se basa en una profunda marginación política y

en la desigualdad económica de las masas, al defenderse in

transigentemente el orden económico liberal reaccionario.

De esa forma, subsiste el divorcio histórico entre la socie

dad y el aparato estatal, que ei la base de su inestabili

dad.

10.- Nuestro curso histórico ha generado dos bloques sociales -

contrapuestos; el de las clases enemigas de la revolución,

encabezadas por la gran burguesía intermediaria y la gran

burguesía nacional monopólica que incluye a los terratenien
tes y sectores provenientes del gamonalismo y son los alia

dos estratégicos del imperialismo norteamericano; y las -
fuerzas revolucionarias donde el proletariado y el campesi

nado pobre son el eje de las clases democráticas, naciona

les y populares, que con el semiproletaíiado urbano, la in

telectualidad y amplias capas de la pequeña y mediana bur

guesía de Lima y provincias, constituyen un bloque capaz -
de lograr el camJ)io social.

11.- La economía semicolonial. se ha desarrollado sobre la base

de un capitalismo complementario de la exportación de re

cursos naturales, con una débil estimetura industrial, man

teniéndose atrasada la agricultura y marginadas las regiones,

De allí que no sea posible construir la nación peruana sin

libramos del dominio imperialista, forjando una economía

nacional independiente que acabe con la lógica centralista

CDI - LUM
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de los monopolios y construya un* economía articulada na

cionalmente desde economías regionales integradas basadas

en el dessocrollo armonioso del agro y la industria, donde

la explotacián minera y petrolera soporte el desarrollo in
tegral.

12.- El movimiento popular,con la clase obrera al frente y con

la alianza obrero campesina aglutinando al bloque nacional

y popular tiene como tarea la de forjarnos como nación a

través de la conqtiista de la democracia popular y la cons
trucción del socialismo. Sólo así el mocimiento popular -

logrará s* identidad nacional, peruanizando al Perú y enla
zando a nuestra Patria con la marcha de la hmnanidad al co

munismo.

Por tanto, la tarea central del bloque nacional y popular

es la de construir una estrategia de poder que le permita

transformar esta sociedad caduca.

13.- Los mariateguistas proponemos para ello una estrategia de

masas que recoja las mejores tradiciones de combate de nue£

tro pueblo en su lucha por la liberación nacional y social.

Las gestas campesinas y anticoloniales de Juan Santos Ata-

hualpa y Tupac Amsuru, las luchas contra la opresión terra

teniente de Atuspsiria y Rumi Maqui, la resistencia nació—

nal del ejército de Cáceres, las movilizaciones urbanas -

del anarco sindicalismo, las insurrecciones anti oligárqul

cas del Búfalo Barreto y el pueblo aprieta, la heróica re

sistencia antidictatotial de la militauicia comunista, las

guerrillas de De La Puente, Lobatón y Velando y las movilí

zaciones obreras, campesinas y populBres a través de las -

tomas de tierras, los paros regionales, los Frentes de De

fensa y los gloriosos paros nacionales; han mantenido por

siglos irredenta la aspiración de justicia y libertad de

un pueblo explotado.
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14.- Sintetizando esta gigantesca experiencia, los marxistas le

niaistas estamos convencidos que la estrategia del poder -

popular sdlo hará la revolución con las masas, con ung vi
sión miiltilateral para avanzar a la conquista del poder.

El poder popular surgirá de la destrucción del Estado opre
sor en el curso de la lucha revolucionaria, en un proceso

de acumulación de fuerzas que es sustantivo para su desen

volvimiento.

Esto significa, como quería Mariátegui, la necesidad de for

jar un amplio movimiento socialista y democrático, que per

mita al partido de los comunistas disputar la hegemonía po

lítica en la sociedad, disputa que por nuestros condiciona

mientos históricos devendrá en acción revolucionaria. Ello

requiere organizar a las masas, construir la central única

sindical, la central campesina, las organizaciones de muje

res y la vanguardia juvenil. Igualmente, afianzar los em

briones de la nueva democracia como son las asambleas popu

lares y los frentes de defensa, eisí como construir el par

tido como \m partido mariategiiista, revolucionario y de ma

sas, construyendo el frente fcwi único, consolideuido el ca

rácter de masas y de frente de la Izquierda Unida.

Esta alternativa significa también afirmar las organizado

nes sociales y económicas de los trabajadores del campo y

la ciudad, las comimidades campesinas, las cooperativas,

las empresas de propiedad social así como combatir el con

trol ideológico que la gran burguesía y el imperialismo im

ponen sobre la conciencia de nuestsro pueblo.

15.- El camino de la revolución peruana se traza en nuestro pro
pió suelo, de allí que reclamamos la independencia nacional

como fundamento de nuestra estrategia y la solidaridad in

ternacional con todos los pueblos que por su propia vía -

construyen su libertad.

CDI - LUM
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La nuestra es una estrategia de lucha prolongada que va a

cumulando fuerzas en las formas más diversas, contando con

la movilización política de masas como la principal.

El aspecto clave de la estrategia de masas para la conquis
ta del poder popular es la forja de la alianza obrero-cam

pesina y el ejercicio de sus diversas formas de lucha, ca

paces de aglutinar a todas las capas y clases democráticas

y progresistas de la nación en formación.

I desarrollo desigual de la sociedad y las cincunstancias

políticas harán que se combinen variadas formas de acción,
desde la defensa de la legalidad para los partidos y los -

sindicatos, las huelgas gremiales y políticas, las tomas -

de tierras y los paros regionales y nacionales, la partid

pación en el parlamento y los municipios, hasta la defensa

armada del movimiento popular,

16.- En la lucha por la democracia revolucionaria somos claros

en sostener que esta no se encasilla en los marcos del or

den burgués, sea en su expresión dietatorial militar o en

los gobiernos parlamentarios. La lucha dentro y fuera de u

na legalidad inestable y cambiante en función de los avata

res del dominio gran burgués, es un elemento básico en una

sociedad cuyas clases dominantes son incapaces de garanti

zar su control ideológico y político sobre las mayorías y

donde forma parte de la institucionalidad una permanente -

dosis de fuerza y violencia legalizada.

17.- En la lucha por la democracia revolucionaria es indispensa

ble saber librar y desarrollar también el combate por re

formas democráticas como parte de nuestra política general,

Así defendemos y ampliamos los espacios democráticos que -

nos permitan mejores condiciones para nuestra organización
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y paxa convocar al movimiento popular a ejercer en la prá£

tica los derechos civiles y políticos, que no son m¿s ex—

clusividad de la burguesía. De esa forma reivindicamos el

derecho democrático a transformar la sociedad y así acumu

lamos fuerzas tras el programa de la revolucián popular.

Nuestras diferencias con el izq\iierdismo y el reformismo -

parten de esta concepcián. El izquierdismo desvaloriza la

movilizacián de masas en todos los terranos, despreciando

la defensa de los derechos políticos y la lucha por la he

gemonía, encontrando así el terreno fértil para acciones -

voluntaristas al margen de las masas, £1 reformismo pugna

por abrirse paso en la institucionalidad burguesa sin cues

tionar su carácter, proponiéndose alcanzar un gobierno sin

poder sujeto a los estrechos y asfixiamtes marcos del libe

ralismo burgués, despreciando la organizacién popular para

la revolucián.

18.- Centrándonos en la organización popular para la revolución

y trazando el camino independiente del pueblo podremos es

tablecer una táctica adecuada a nuestra estrategia de masas

por el poder. En el actual período de constitucionalidad -

bur^esa hay que comprobar en la práctica la contradicción
insalvable de nuestra democracia burguesa, incapaz de a-

ceptar el cambio sociaúL por la vía electoral. Para ello, -

tenemos que convertir a la Izquierda Unida en alternativa

de gobierno y llevarla a ganar las elecciones con un pro

grama democrático popular y nacional, con una vasta movili
zación política de masas, creando al mismo tiempo las con

diciones para responder a la violenta agresión reacciona

ria que se irá produciendo en la medida en que los embates

populares se tornen cada vez más consistentes.

Ante los derechos conculcados, el pueblo tendrá derecho a
defenderse y a usar de una violencia legítima históricamen
te.

CDI - LUM
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Legitimar históricamente la violencia revolucionaria aigni
fica que el movimiento populau: sea capaz de defender su de

recho democrático a transformar la sociedad y a ejercerlo
en los momentos de crisis^ cuando las clases dominantes —

desechan los marcos legales y recurren a la coerción ahier

ta para reprimir el avance político del pueblo.

19.- En tal situación, la respuesta del bloque nacional y popu
lar será masiva y abarcará a todo el país, combinando la —

lucha urbgma con la rural, la ins^lrrección con la guerra -

del pueblo, en un proceso general de insurgencia democráti

ca.

El objetivo central es el de fractxirar el bloque social e-

nemigo y las instituciones del Estado burgués semicolonial,

a fin de lograr un cambio en la correlación estratégica de

fuerzas que nos permita avanzar hacia el poder.

20.- Este proceso será parte de las luchas de liberación de los

pueblos del Tercer Mundo y de los avances del proletariado

internacional, por ello, siendo nacional nuestra vía al so

cialismo, la solidaridad internacional es parte sustancial

de nuestra política general porque somos concientes de que

el imperialismo no será derrotado sin la luaidad y las alian

zas de las clases y pueblos revolucionarios y progresistas,

ya que finalmente tenemos un destino comán.

Así, por mandato de la historia avanzaremos por el camino

de la nueva democracia hacia el Perá socialista, construyen

do el autogobierno de los trabajadores y rescatando el fru

to de nuestra producción y nuestras riquezas para una so

ciedad sin explotados ni explotadores.

La clase obrera peruana convertida en dirigente de la nación

como contingente del proletariado universal, nos ■: incorp£
rará así al futuro com\anista del género humano.

7-VIII-85

A.H.
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(/&?/9 Junio 83.

220:^ M>¿4^^QS. movimÍb: ;tos |g5Gip;-ALBs y la Aüto¿efb: 'sa' -
C_4MPESi: 'A. ' íitlbRAR POR . ÍA TIERRA.DEMOS RACIA.BBSARRGLT.O, ' -
RECO^^STRlJ_CCIO■V^ Y PAZ. HAGI'.JDO DE TTI Bir PTOP.qrn- POlfi." '
TICA.-:- ^ '

BROGRAIM Y. :EL PODER BBCIIiE: '__EI_ PERIODO

En épocas crisis j abunJan los rlebates sobre los lloma
^-05 S^rpyecíos ..Racionales" o "Pro;rsjiias á-lbemabivos ,Re
Gobierno y Docler" y se proponen J.iy ersas'"Plataformas e
Prq;; ramas Je Emergencia".

En estas cd n/.lcá>ones,se polariza ia ludi a sod al, súrce
la violencia' y sé apertura uno, franca Jisputa por la re-
presentatiYiJ3.iI, política Je . las fuerzas socia.ies básicas
y emercentes y se van confi.curanJo Jistintas saliJas •
JesenHa ces Jel neríoJo táctico oque vivimos. "

Esta amplitud Je análisis esnecosaria para no caer ai' el
inmeJiatismo y el economici smo. Este punto Jevista mate—
rialista'eiiistofíco '"'.e. basarse en los becb.os y las ten
dencias objetivas que se '"".esarrollan en la socie"'ad,es
necesario" para no refu¿;i arse sectarearaenté eii.el doctri--
narismo. Binomio que a atenazado a la izquierda e impedi
do convertirse en alternativa de masas, '"".e cobiem o y de
pdl er revolud. onorio.

de

Es que,lo que 00míenza. a ponerse en cuestión, es la he]p '
moma de üias clases dominantes en la so ciedad,incapaces -
ae solucionar los problemas del país 3''í de . articula r y man
tener su noder. ^ i
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ricai^do cuall1r^,..i.,ci.e:-.^c la correlación le fuerraé-p:;^TOe'^ÍaG/cla
ses sociales en pn.jais , ■

Lo . que está en jiiego entonces, es la capacií''.ad cíe lá- j/zquieriTa
cle, óonstituír ese niovimieit o le jnasas, y,Gobretolo-,lopTar Mr'fó
prcoQ!tatcioii política, en especial le la clase obrera 2t el campe
sinado qiie no po.^^á alcanzarse sino en, unidad, c^on tolo el-pueblo
patriota y democrático, /. ,

Si entendemos asi las cosas,evaluaremos que el YI 'Con¿preso de la
CCP fue le uni'"'ad mariate^qiista y alternativa proforamática. Lo
que permitió lo, constitución del FJLA'.v.fue la o.probación le una
plataforma de clases que se unían, irí ependientorente y sin po
ner como ® ifi laLon su diversil ad i'^eoló:;iGa, por la defensa de ' '''
sus infcereses y pomo forma efectiva de enfrentar la polítL ca a «r ■ '
fpraria del Gobierno,. Y ,1o que ha aperturalo el CUríV es 1 pcB iT-ni - --

una conjunD ion de fuerzas sociales tras un "Itoj/eoto-'" •
Ifacional" que ten¿-a como base el desarrollo dea. a¿i-ro, garantice s;
el a'átoaba.steci mi,e,nbo allí® ntario de la n ción y se democratice
Ka sociedad, - .

•  t • lí' ■

Asi mi ano, Ip qué se ,-iu¿;;aba en el Paro Aprario era li inici. ati - ' -
va por representa^r a los productores, i® díanos y ps qu.Gños, que ¿e
levantaban contra la políti ca a{;raria del GoU erno y ubicarse rae- '
jor en el. frentS amplio que venía ix-estándose en el a(prQ, lo que
áin CiUc.a beneficio a la 0. A-.y a la CCP-eji relación a los pyemios
bursueses (OyA^PAR-COLEACTllO). a; iv

Finalmente, esta manera de hacer polibica,nos hace revalorar y
~  3 *

multiplicar nuestros instruliE ntos, i® li:^ as" Te luciha y formas de
organización ; lU con el esfuerzo de las bases tiende a oo rwer-
tirse en verdadero frente políti có le irasas. El Pártilq unff i ca
lo mariateguista sale del ámbito de las especulaciones, recelos

. y llamados arabijguos para convertirse en una irresistible tenden-.
cia que atraviesa a nuestn s actuales argai Iz acioi® s, en una ne-.
cesidad liistcDrica y en un iiPtrumento ya de por sí efectivo en
la lucha social. Las expresiones orgánicas dé la nolitica .de fren,
te amplio de clases se fcrtalecein en los EEDIP y aliora en el CUYA,-
Y la oxi,_,encia,aun no reGpon'''ida por la izquierda» de combinar el
máximo de legalidad con el majümo de iHe galfad en el trabajo po
lítico f.o na sas, .,def éid ie ndó los esp<acioG democrát'icOs conquis—•
,  ̂ _ ías rrtcToRfes oec /jueub ^ ■ ,
taaos y nor otro,03?ganizando tí: ''po'^er popular" o la "red insu .-

^recoional ._del pueblo" con el f ortabd. mié nb o de sus organizacio
nes independientes de clase y la organización y generalteición de
la autodefensa, son taneas por asumir y desarrollar creadoramen—
te las que si.uen siendo tadavía un déficit estratégico de la iz
quierda.
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•  'M AJ'IPLIAGIO: Y RADIC.flL IZAGIO" Sü M OPOSICIO:' E- .' EL CAjviPQ

PJA^IGO .POPULAR,

Se liQ, cunplit..tO y xCi^?.icd. iz ciclo espont ci!ie8.ine]ite Ici, oposición
en el crmpo. ¿ Que ooriteni''o 'le clase tiene cata opoB ición»
cual la correlación y su percis ctt/a de desarrollo?.

El Paro A-rar.lo y la reoliz ación del I Cü; A con les expresio_
nes de esto Inedio, Alfpanos cc, han avanzado ya la evaluación
3^ presentado sus apreciaciones. Sctquemos al¿piBs couDCluáone s,

2fcl, La política económica y agraria del GoU erno AP-PPO delimi
ta los campos de la reacción y el pue hlo. Es decir, determi
na el Tianco de ataque ^'^el movimiento populr..r y el conjunto
de fuerzas sociales a ser yaradas por la alianza otr ero-cam
pesina, Las vac laciones en el seno de la izquierda se dan a

-  este nivel. El se^piiUcmo y ál radiáliisio se dan la mano y tra
aplicación cois ecuonto de la táctica de frente amplio

de oposi ci ón.

La esbraoe¿iia del Goo, AP-PPC qd nsiste en cuhordinacr el desa
rrollo a^j-cario a un mod.elo ■'^e acumulación capitalista basado
en el crecimiento del sector exportador (materias primas y
no tradicional) de acuerdo alas ''veit ajas comprratins''. Ubica
por tanto, en ese patrón y en la mod.ernizacion capitalista en
ese patrón, su política do ampliación de la fio ntera ai_prícola
y el -desarrollo -e la a/jro-induotria.

La aplicación de esta estrategia deteriora en general, los tór
minos ae intercambio ciudad-campo, acentuándose la despepita—
liZciCion i.e este, so Ir etodo,a>, través dei sistema de precios di
f erencici-les agrícolas-industriales,
La política del Gob. está centrada en restablecer el libre jue
go '. '.el m rea .0, es decir, elimiixir los suba, diios, garantizar
la ganancia del capita.l financiero,posibilitar un mercado de
tierras y d,esraonter los entes ooiiiercializo,do.'es estatales repri
vatizáiíóoloD, ' ""

En definitiva, esta estrategia y política beneficia a grupos mi
noritarioG de poder económico antinacionales y antiagrarios,co
mo son, la bur^nesía imperialista y la gran burguesía financiera,
exnortadora y comercial que tienen en suá manos los monopolios
que controlan la al ira nt ación, la agroOin'^.ustria, los latifundios
madereros y -janaderos de la selva y a quiénes comienzan a asu -
mir el monopolio de la comercialización^CDI - LUM



Pero también, el ¿jObierrip está llevando a cabo un proceso neo li
beral de reestructuración estatal que tiene per finalil ad :

a^ Soldar la fisura est raté/;ica de la dominad ón estdal ai el
ccmpc ante el desnlazrmiento /""e 1® terratenfe it es, promo —
clonando como nueva clase domimnte a la burguesía comercial,
a sectores tecno-burocraticos del área asociativa e, intentan

do engancliar a la mediana burguesía agraria y gans-dera; es -
tructurando con estas clases el nuevo poder local, d.ejando ,

les senos mas atrasadas de los o,ndes a los gamonales

antig*uoo o modernÉ adce «

b) Gon esti s clases, cohesionadas por el liberal ismo reacciona-
' t " ' .

,  rio, enfrentar el desarrollo de la economíá campesiia „ysu vo
cacion democrática, regionalista y antimonopolista,
llisia edrategia y política ha unido a los productores agarios
y al movimierfc o campesiino contra los.._monopolios y el latifun-
c.io, en defensa. déL agro nacional y de la aline rt ación popú

,  lar. ̂ s atacando este blanco y uniendo a todos los producto -
res agrarios, como la alia,nza odrero campesina podrá hegemo —

nizar el frente opea. tor,y podrá cómpremeteríos oon el proye£
to democrático- populaj?,

2»2 §e han producido profundas modifica.ciones y desplazamientos en..,
la estructura de clases rurales; que han hecho surgúr un conjun
to de contradicciones, intereses y tendencias que complejizan
la situación y la perspectiva del campo perua.no.

s

la descomposición de la feudalidad, ha d^a''o ori¿:en a la manten
ción y reproducción de diversas relaciones de producción pre-ca
pitalistas y al surgimiento de un área capitalista . En térmi -
nos genera.les, se.ha acentnjiado el oapitalisnb comercial antes

que el productivo,lo que ha determinado que los intercambios ya
no dependan del ritmo de la vida rural y de las necesidades del

consumo doméstico, sino del dinanimo de lis ciudades, de la o-
ferta de productos manufacturados, de la dinárnica que le da el

modelo; económico neoliberal orientado a-la exportación primo^ria.
^  y no tradicional y a la importación de alinsitos antes que el de

sarrollo d.e su producción nacional.

Por.la misma razón, han surgido nuevas clases o fuerzas socia -
les,se ha acentuado la diferenciación caranesina y se ha modifi- -
cado el -pero de éstas,en la lucha por sus intereses, por su ubi
cación en la estructura de domira ción estatal o pop la búsqueda
de• represenración nolítica loc^l, regional y nacio:ial.

Eaetores para estasprofurf as modificaciones del agro peruano,que
han terraimdo por desplazar a los terratenientes oligarcas, hanCDI - LUM



^  sin algunas la misma lucha campesina que ha fontale-
cilo cu economía y representación nacional. El nroceso reformis-

•  ta impulsarlo por las EPAA, .finalmente iracas alo, pero que, lió orí
f  gen a tola un^área asociatÍYa,a una tecno-hurocracia agraria 3^- ,

que fortalcci : a la pronia hur,,nesía a^jraria.Y, finalmente,a la.
misma incapaci^^al y agotamjento histórico leí proyecto oligár -
quico,que sólo supervive en el campo en los rezagos le ias reía '
cionesciones servilea y leí gamonalismo en ias zonas más atraza-
las le los anles.

LAS CTLASES SOCIALES BÍÍSICAS'É:' EL AGRO SOL ' • ■ .

ARIO; Compuesto por las clases herelicia-las lirec-
tamente^por el molelo, la estrategia y la política neoliheral -
leí gobierno. Directamente ligalas a los monopolios, trasnaciona 'i 'í
les y a los circuitos financieros, comerciales y exportalores, - '
bienes en aliaiiza con la g-ran burg-uesía fiianciera están repre-,. ,., ' /
sentalos por el acciopepecismo gobernante, ' . '■
1) BTOGUESIA IMPERIALISTA. Su presencia se manif-b sta en las

lineas le f inane i amiento e inversión lirecta,- incentiváis por
las políticas entrernistas y antinacionales que vienen hipóte . . .
canlo al-país''(C, Barrenechea),
Su presencia lirecta puele letectarse en latifunlios le la sel ' L '
va malereros y gánaleros, por lo que están compróme tilos en la
llama .a Conquista f.e la Mn&zoníe/ que es el programa máximo
para el agro le Belaúnle.
Asi mismo se 1etecta en las empresas monopóííóas transnaciona-
lec que controlan la venta le bienes le capital,insumes y pro-
luccion agroalii® ntaria (lácteos) y agroirl ustrial (algolin).

2) fflRA;- ETJEGÜESIA EXPORTADORA T Su presencia se fleteo-
ta también en las gran^.es empresas ma.^.er eras, gana-.eras y le
plantaciones agroinluatriales le la selva-y.ceja le selva, em .
presas oleaginosas, algo ̂ Toñeras le la costa. Su-pil ra ipal repre.
sentante es D. Romero, vincúlalos alemas ál circuito'financiero.

3) BURGUESIA OCMIHCIAl i Tive y acumula en el pnoceso repriva -
tizacloi- Ge la.oomerolál izaoión, se extlenle hasta laspcrovinalas
y -se^conTlerte aún con GeblllGaG , en el principal soste-nnkoio- '

.  nal leí gobierno en el campo. ■ - .Li
De- cas

B-- DISPTJ% CoC^to^^reL^r^-'
flo porcias :Uversas fracciones de la burguesía aerarla y .¿anadera qw
acumulo prolucienlo para el mércalo interno, que tiene un'techo para
su crecimiento lehilo a, las bajas tasas le rontabililal en el agro 3^

I  -i I "'i-' Wi_ "-í. J - . . . v
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mñm
q.u® tiene un oompoi-tamiento o.ntimonopollnta y antl central ib ta «.
que se afinia o '"^.ecrece ser;'n su origen le clase, sea leseen -
líente le lamonales que se inderniaron o le la 'lif ercra iación
campedna, Recitiieron un ipraix ̂ impulso cprt la RA, a tra.vés le los
subsidios por ejoi pío. , '

1; ^asentalá en el Sur y
Sierra norte,,enfréntala al Monopolio le la ITestlé y Perulac.
Oir^-anizaia en FOIGAL, proluciorés le car?ies, lácteos y cen -
tros le"en¿'orlc,

' cnñliE-tores le empresas
capitalistas proiuctoras le arroz,maíz, al {jolón, papa, café-
pr i i pálmente, represéntalos por. la 0.''"A,Perc ocafé,. GOEEAGRO
y PAR, s-sentala sóbretele en la costa# '^on los que poseen, en
tre 20y 100 -Hás. Son en total 1)7,600 con una superficie le
2'122^hás. Representan -el 5.S % leí total le unilales le pro-
luccién y poseen el 8.5% le la superficie acropecuar-! a,

3) TEC 0-pUROCRACIA, AGRARIAr que controla ol seutor asociativo e
importantes ren^-jlones prolucti-;DS cpm.o pa.pa, azúcar, café, la
na. Son l,80l(> CAP, SAIS y CAS que poseen 9''390 mil Has, leí
tcfc al le 1'524,700 uni''.a-''.es le proluccién y le 23'909,000 hás
agropecuar-: as.

Esta tecnó-burocracia pulo convWtirse en una burjuesía acra-
ria burocrática" que encorlaba pór el manejo arbi-^rario le las
empresas, con el apoyo le sus '■'irectivos (campesinos pjc os) y
en contra le la mayoría le los socios (ex-feulatarios o comu-
nilales) y con el aval leí ,Estalo.
Sin embargo, la lucha campesina frustró estas aT)iraoiones,a -
parte le la crisis económica y financiera en la que se vieron
envueltas estas empresas. Que^Varon sólo locálzalas en regio -
nes como la sierra central (SAIS Gahui'^e, Túpac Ama^ni) en Sias
que no fueron lestruílas por las comunilales y lograron cónso-
li. arse ,y enPuno, loil e concentran las raejoces tierras y tie
nen neutralaz alas a is comunilales y paro, alrlales campesinas.
En estas regiones han pasalo a ser pe rte leí pol er local.

compuesto por las fuerzas sociales que no sólo se'
oponen a ]a política económiocL y agraria leí Gobierno, sino que -
son lasportaloras sociales le las tenlencias y aspiraciones que
empujan a Ha indepenlencia nacional, la lemcc racia y el le sarro-
lio, cuestiones claves leí programa lemocrático-pópular.
1) riERCA:!rilE3 y CAllPEa: j^_S_nnjvrírT^pn.qo Son

los que tienen hasta 20 Has,parcelarios minifuil istas y peque
ños coril uctcres lirectos. Son 1'459 mil, es lecir, el 95,7% de
los, productores que poseen 3*956 mil Hás, sieilo el 16.5% de la
superficie agropecuaria.

T
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m'Jm. A ewtos habría <lue ̂ acrecar las 4 mil comunl'' aíeE oanpeslnas que
^poseen 8'191 mil has, repartidas entre shs miembros ( pob.)
que pueden ser c o^id era'" os también como oorruc teres 'ir e otos. -
Todos están marcados por la dir.ámica "el merca'.o, Pero entre los

prii0roG,los costeños y de ceja -'e selva soTretodo, están más suje
tos a las relacione s de producciéá capitalista. Lqg comuneros en
cambio está sujetos a relaciones precapitalistas. Por lo que la
crisis repercute .-"e manera diferenciada sobre unos y otros. los
comuneros tienen á colchón de la autoexplotacion.' Bajo su respon
sabilidad están los principales cultivos: papa,maíz,tni^o y ceba©
.a.

2)%ni^Je.tariado_^^^^ son minifun-"istas eventuales, que adquieren
1^ mayor parte de sus in.qresos no en su actividad producti^ra a£p?a-
ria, sino como jornaleros.

E1 desarrollo capitalista, si b. en ha lo - *
arado Intearax toda la ero romía aararia, no prob tarlza en masa al
Coampesinado y ha dado origen en alagunas zonas,como en los comple -

• jos agroih ustriales del norte a "proletarios que m n a la vez pro.
pietarios". Esta fuerza nueva, de ten'encia creciente, y en capacil
(■.an de articular todo un nuevo molimiento agrario en el Perú, ne
cesita aún (Bonsolidar su peso y alcanzar la hegemonía en el campo.

•Se calcula en unos 350 mil obreros agrícolas.

2.3. El Paro Agrario y el I CTj: A expresan iniciativas y alianzas de da
ses.l)Ei Paro Agrario,fue el resultado de la^decisipn de lospeque-

. - ■ños productores de alimehrtos de la costa y de ]a ceja de selva y
í.e las empresas asociativas directamente enfrentados a la políti -
ca agraria recesiva del gobierno, que buscaba su estraiiígulamlento
fiB noiero y económico y la parcelación de las' SAIS y CAPS.^Este
movimientó fue impulsa/'o sobretodo ñor la C:"A. Sólo después la CCP
logro ubicarse ñero sin no'er movilizar a.su bastión principal,los
pequeños pro uctares y comuneros serranos.
3) Ii8. mediana burguesía agraria dijo no al . Paro por. su posición ti-

' morata frente al gobierno y por su miedo a que la movilización
Cíe las masas, pro'srOcase una resnuesta renresiva. por parte del

: ■ •• gobierno que frustara su-iniciativa .-'el I CU:'A.
4) Sin embargo, el resultado de esta lucha no sólo fue colocar me

jor a quieres escogieron el camino del combate directo,sino' so
bretodo oblig-ó a la mediana burguesía agraria a aceptar su pre
sencia en, el frente amplio, reconociéndole la fuerza mostrada.

5) Así recompuesto el frente, el Ott A refleja la fleo-lsl ín uiiltoria
de eiifrentar juntos al gobierno.
Ea me.,icij.ia y pequeña burguesía agraria y ganaderat, los pequeños

■  pro'uo toreo,los campesinos conui® ros y el sector asociativo,re-
CDI - LUM



presenta'-'.os por sus vanoUar'ias ¿^remialec,asisten al Oo?:^-reso
con recelos mutuos, pero co'ncientes le su necesaria iinü acl.úni
ca manera ■'"'.e jarse escu'eh.ar,

2.4 »Del bloque i.e oposición al í'rente Unico Democrático—populs-r;
Ya no cóíá interesa resaltar el te cho -^.e la irrupcl ón leí sector
agrario en la escena política nacional, U'o basta reconocer laam-
plitul leí frente opositor que se ha ¿;esa'^.o en el campo. Tenemos
que oenalar la sperspectivas y las tenlencia,s que ahí se están ju-
ganlo,

Ouailo señalamos que hay^ una abierta lisputa por 1 hegemonía y re
presentación (.el moYimimto gereralo, queremos lecir que "quien lo- •
i^re representar ■ooliticamento este amnlio movimiento le masas ha -
brá asetqiralo su ubicacióii en 4 ''escenlace leí actual períolo tac
tico. - _ '
Si la izquierla es inoapas "e ofrecerle una altemativ a a íá m4Ua-
na 3/ pequeña biirguusia agraria y ¿ .'ajialera, al sector asocL átivo leí
agro y a la, inmensa cantf a,l le p queños prolm tores mercélitiles,?.n-
r.enenliéiTt es y can nesinos, estas fuerzas sociales buscarán su repre
sentación política aeguramente ^ el MIU}. 3-- los más míseros y le-
sesperalos tal vez ai SI, ,
Si na orientamos al canneá nal o a reforzar el frente amplio, si ^4' .'
mantiene a la zags.m,sin iniciativa,le ""ejarem-os tolo el esjoacio a la
bur;pies 1 a.agraria, la cual, ñor sí sóla o ospontáneamente, por su
ileologia liberal, jamás tenl erá a compr me terse, mac. tei ien"! o sus
propios intereses le clase, con un proceso revolucioia rio lemocrá-.
tico popular,
la alianza :0'Tr ero-caupeána tiene las corl id. ones objetivas e histó
ricas para luchar por compro® ter a "la re 'iana y pequeña burguesía ■
agraria con el frente unim revolucionario, Dg-i-a es la línica manera
como la aliai za obr ero-campesL na pal rá alcanzar la hegemonía en el
agro, conocienlo le antemano su vacilación y su compartamiento an'-
ti-campesinoi
la política le precios y el encarecimiento leí cró;'itO, in^os, ma
quinarias, aranceles e irapuestos no beneficia a la burguesía agra -
ria, asi como tampoco le beneficia, la restricción leí rrercalointer-
no nad. oral. las reglas le juego leí neoliberalíHo van en contra le
su interés, le ampliar su base (""e acumulación capitalista, loque lis
mi.nirá su posiblli-'^al por tanto -e con-ertirse en clase lominan -
te en el agro que reemplace a los terratenientes.
Por el laclo ""e ampliar su coitrol le tierras, . teñiría que contair con
tal caj^ilac. le capital'y . rejr eá ón leí gobierno para vencer a la
economía y moviríileit b le resistencia campea na,que lifíclmeit e lo
logrará,' ■ . CDI - LUM
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En oanbio, con mestaa propuesta --e un proyecto nacional sustenta-
, UO 91 el r'esarrollo a.yario, autoatestecimlento alliBibario, la-'e -

mooratxsaoion ie la scoie^^ad en términos oualitatlirainente superio
res como es la Senocraoia poputer y la independencia nacional fren

^  j.0.^ mo.iopolios 7 transnacionales que nos asfixian, pue^e en -
tiisxasnar a sus sectores más avansados.quecara.o sálo su yieja ideo
.Oaia^liberal anti-oampeéna y anti-oomunista como traba paia esta"
(ó'estion histórica,

Deper-f.ierj.o : e nuestra fuerza, le .-estación entre la.s masasnel
pa.er popular j. tamhie'n fe nuestm hahilifaf para comprox^ terla por
el ® nsenso, es que pofremos separarla fel campo oontrarevoluciona-
rio y .,anerla al frente único den cicráfico popular,'
Pero SL no abordamos esta tarea por cortapisas dootrinaristas y seo-
areas; la burr.uesía ,a,:rarta, Inoapas de desarrollar su propio pro -
yeco para dotarse de laS-basos eoonónlcas, sociales y políticas,ne
cesarios para ampliar su acumulación y asé„-urar su creciraiento.puede
enparcharse al proyecto corporativo aprieta y hasta escuchar las so
luciones que le ofrece el PPO, aEitando ambos su antioomunismo con
a falsa clisjTuntiva democracia O terrorismo,

3- BS PIJEMAS ASPARIAS ES Wí. CUES -
MOM ISV DISPUTA, , ■

3.1, La tesns general es que no hay una.correspondencia mecánica
entre rroductcres, ..organización s gremiales y representación
política. Así cómo,^n general,, hay .una gran debilidad en el

.  ' entroncamiento -^e lós partidos con la vida y conciencia de
los pro-^.uctores y traba.1 adores r^el agro, en especial de la ■
izquierda. Por tanto, la representación ¿gremial y política
del agro no está definida aún,

3.2, El surgimiento del ̂ onsejo Unitario : acional Agrario emanado
del ICU A, ha coloca r en nuevos términos la disiouta por la
representación gremial y rolítica de'las fuerzas a;rerias,Es
to sipiifica en adelante, por un lado,-ué la fuerz.o política •

■que logre^éncrrrilar al,bloque agraria tras su programa, se
proyectará como alternativa de recambio al neoliberalismo en
el .rbierno y conqu.istcará con ello una. victoria de largo pla
zo y en lo inmediato,como fuerza opositora, X en se(quudo lu -
gar, que en este forcejeo, son las fuerzas -^.e lU las que cuen-

excepcionales conr"* iciones para ganar esta batalla fun-
aamental. Pues la tajante polarización reflejada en ell CU A,
desooloca las alternativas de centro que impulsaban las .fuer
zas proclives & una representación aprista. (íle.'^iana burguesía
a;yaria) j a una coie e-::tacióp con el ;;;obiemo.
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3.3. La Or¿;?,nización ¿rremial.y representación política.
Una particulari'Ta.'' ie las fuerzoo socialeG dat agro, es
su iótil partiiarización. Así^nirgTuna fuerzas política
pue»".© preciarse fe representar a al/juna fuerza social en ■

el agro. A 1q nas representan a sus sectores fe vauguar —
(lia, los cuáles coruStituyen los pequeño-; círculos clominan-

hacen política y se rlisrutan los po"' eres locales.
En este senti-'o, la herencia gamonal re hacer política,en
lo lunáamental no ha sifo quebrada, la exulusi ón -'.e la gran
masa campesina ■'".e la política,es algo que aún está por re
solverse ,incluso en términos de su incorporación a la ac
tual lucha descentralista y a la propia escena legal. Qui
za sea el mayor desarrollo d.e gremios (con todos los
vicios urbanos), los que- expresen la necesi'''ad de superar
esta incapacidad representación de masas de los parti
dos, ...o es casual que sean los greinios populares los mn.s
desarrollados y que se proyectan a. formas superiores de . or-»-T,
ganización política, en los frentes :''.e defensa, arrastran- '
-10 e- esta te?u .oncia o. loñ^?58S^8^eG bur/jueses «
En el CU A, la.s lucrzas ,gremiales y sus- programas,expresan
de alguna manera orientácionep políticas partidarias.

i.v. ; •

.* ■ -i

.V.
V-
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PS E.'.TRgjT/JlIEI'TíO Al GOBpRhQ. .

4tl» I(a wonopolisaoíon ""e la ecoiifimía y e], central.lenio jrixn ■
bir.niés y anti'anocrátioo, h0.n aoer'tuaf^.o el abanclono y

-  el atraiso ''e las ve,-iones, Esta esla haae para el lesa-
,  rrollo loü mbvinientoB ro¿;ionales, de carácter clerno-

craticc y plurlclaslBtas, que se unificar, en el enfren-
tariiento a la política eoo?-omíoa fol Gob, Ap-ppo, combi-
nanfo reivin''icaoionea re'.;ionalintas y sectoriales.

4,2é ha potenoieli ".e los mo\lmlerr 00 re,pionaleG es que 11-
¿van el objetivo táctico de ,-enerar un fronte araplioCe opp-

. oiol án y "'e masas,con la eatrate^jia de controlar torrito-
■. - -rios rué conten.jan una población^ .^onlo la lU broya lo-ra-

-  nrt.loi lar un frente amplio le cIp.ggb con lie^^'emonia le
r  la alíarsa otrorn-oamrefe.,qi,ie oe leva,nte como alternati

va i.Q po."'er y por lo tanto joomo actores y sustento le ma
sas . .e bO' aslo.g .xormao •'"'e lucha, lejalOuS y "V'iolentaé,'
Esto se ]ia exprésalo en las experierr ías le mov, re¿,'iona-
lee,que ho.n Xojralo articub: r fnersas rurales, sobretolo
pro bictoras aj^rarioB, con fuersas urbanvis-provlnd ams
asfixíalas noe ü1 cenl- rrl icoo, tal como ha'suceliio con. los
cafOtale ros y los paros regionales le la ceja le selva,
lo.o nai.'^eroe 3'' los sucosos le Tara poto y lo que nuela su-
co-hrr con los pro^uctcr.ea le aj.yo-^ón, lana y otros prolnc- .
tos le si:;nif.lcativa imnort^m.íOia paia la re,;ión, cuya .le-

^--■,í ' fensa, ravUaxiiente puela comprometer a ttf as ]a s fuersas
regionales y probicir levantaniionto.s o motines locales con

.  cortes --o carreteras, -ranees movilizaciones y ocupación
'  . temnoral le terr.i torios,

4é3,» ^fts. reivin 'icaoiqn política le este,movimiento os lains -
;  • taurac.ión le Crob.-: eriios re-tonales , que apunta en primer

luí.sS-n a lislooar los poleres locales reaccionarios y a
profunlizar la fisura estra.té.-ióa le la lomínacióii leí Es-
tai .o en el campo, en la melila^ que estos ¿'obiemos se sus
tenten en el po.'^.er autonónomo lemoorático-populrr ■'íe las
masas (ESLIP-Orc., © ■Instituciones representativas).

4,4, 1 movimiento re,;ioíial y su éxpresióxi or£;ajiie,ativa como
son. los r.EDlp pixe-^en caia.liz an las e xpeirfcativas y aspira
ciones í^.e aas'-4asas, sobretolo le los sectores más mar,.;!-
nales ■"'.e la e^cen.a oficial, que no se^ ileirtifican con el
^©c.iimen p r].án entario - bur.viies por ejemplo y que encuentran
en el re,';ionaliffl[ o un canal le expresión , renresentati -
vilal e i'"^evtificación.

Kiv"
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4.5. la apllcaolo-n la táctica chante aancllo Cebe Óxpt:á-
,  ae^ae on la artloalaoión la plataforn.a y lucha-ag^.;-

raa.oon la plataforma y movimiento regional, ün novlmíen-"
to regronal asr euetentac.o, se co.a.ertlrá en el puntal Ce
la^opoacion al Ooblemo y la ludí o. por la Cemooratlso -
oion ael país, leyantanCo una alternativa regional que
conoi .Gran-,.o a las comuni: ales campesinas, las CAP le la
oes .a y^a lae oomunlCaCee nativae V fonnulen
planes ^.e f.esarrollo microregional,

•5.1. El liberaliomo burgiie's.
5.2. El in-^igeiaismo y las nacíonalñ^.ales.

5.3. Jorja Ce una Cultura nacional-popular. ,:

'■ M ^ £m^_PCp® .p™ yTACIO, , POLITICA ESI AGRO.

7.1. En el campo asistimos a una co3nmti.ira ostensible aisla
miento leí acciopepecismo gobernante y a la ob^ tira nece-
si-lal le ai recambio. Sin embargo el espacio que se apertu
ra: con la censura a la política agraria y económica del re

no ha ai 5-..iifica.v:.o el rfiia. miento le altemativas-
chpaces c.e ocuparlo. Esto hace que la contralibción SL-EEA

■  continúen distorsionando los tórminosde la lucha democráti
—id h ̂  ca y re¿;ional.

r' : - lucha por ganar la representación de los .productores y
trabajadores agrarios, és.bastante dÓMl por parte de las-
fuerzas dé oposición. Esta debili-ad de las fuerzas poli -

^  ticas en general y de la lU en particular; tiene connota -
Clones estratégicas y tácticas muy importantes. Esto se -
traduce en la Incapacidad Se incorporar a las grandes ma -
sas del agro a la lucha política anticentralista.
Ea polarización existente oi el campo, con respecto a la -
política a¿nraria AP-PPC,significa el desplazamiento de * la
copelación de furzas a la izquierda. Este golpe ha provo-

0 que lav-. fuerzas que se ubicaban en el centro, hasta —
antes del I GUIA, y que pretendían un " acuerdo Eacional "
entre los productores y el gobierno, se les haya reducido-
c!e manera impopante su margen de maniobra. Fuerzas como -CDI - LUM



.Fuereas como la ONA pretendían alterar la correlación en este sentido y
^encarrilar .al movimiento tras un recambio por el lado del APRA. Eíi el se
no de las fuerzas populares, esto ha tenido sus efectos, al haberse difu

minado los puehtes: que desde al centro tendíhri; ios'medianos productores
a fuerzas como los primafásicos y él PCP. Es indudable que este juego po
Míticamente se seguirá expresando, pero la posibilidad de. su. concreción
es muy dábil y se reducirán a maniobras burocráticas en l?is alturas (ter
giversando los acuerdos y tratando de copar y burocratizar el Comitá Eje
cutivo del cuna).

La mencionada polarización con aislamiento gubemaraentál y \m
APRA déscolocada ofrece todas las condiciones, para que los sectores' cla
sistas y democráticos más consecuentes, es decir, aquellos éuceptibles -
de ser representados por lUip capitalicen políticamente esta situación en

cabezando el frente agrario y presentándose como alternativa de gobierno.

7.2. La actual correlación de fuerzas en el agro ha dado paso

conformación.^de un amplio frente que aglutina prácticamen
te al conjunto de productores agrarios, que va desde los campesinos comu

-ñeros hasta los empresarios capitalistas del agro con una dóbil presen—
-cia de los trabajadores. Este movimiento,: aunque incipiente constituye,
no obstante, xma realidad^ social que ha reflejado con claridad el I CUNA

por ejemplo los sectores populares son ampliamente mayoritarios y sin em

bargo en.su Cómitó Ejecutivo la correlación favorece a la burguesía a —
gararia, lo cual por las características que tiene este sector le quita
su filo antigobiemista y permite aún su juego burocrático y de transac
ción, . : ;

7.3. La coyuntura está marcada, además de la crisis, por la ge
neralización de la violencia y la guerra sucia en la región —

centro-sur andina y los desastres por las inundaciones del norte y la se
quía del sur, todo lo cual ha.puesto a la orden del día el planteamiento
de un programa de emergencia (ver pto, 6) que presente la alternativa de
la izquierda para la defensa de la vida, el agro y la alimentación popu
lar así como para plantear el sentido de la reconstrucción de las zonas

de catástrofe y movilice la solidaridad popular,

7.4. A la izquierda, a los mariategu-istas y a los sectores de
mocráticos nos corresponde impulsar una polítiea de frente de

clases lo más amplio posible, sabiendo ganar la hegemonía y llevando a -
los sectores burgueses del agro a una política de unidad consecuentemen
te antimonopolista y anticentralista de largo plazo. La aplicación de es^
ta política de frente amplio de clases supone lo siguiente:

a) Recomponer, unificar y ampliar las organizaciones representativas del
movimiento campesino coraxinero y cooperativo, de los pequeños y media
nos productores agrarios capitalistae y de los trabajadores agrícolas.

b) Organizar los FEDIPS como expresión de la confluencia del movimientoCDI - LUM



regional y _del tuovimiento agrario, que levante una alternatiir?r democrá
j ;,. • tica del(lobiemo Re.gionál, 'uná-plataforma de desarrollo y defensa de -
rv"' la economía sobre tpd,o agrariá y' sarantice el proceso de democrati'zfb*-

■fcidn del país. , ;
■j c) Vertebrar el frente ,agrario, tanto ai .nivel nacional (CUNA-C.El) como a

.nivel regional a travos de loé Consej5&-unitarios regionales agrarios
'teje'mplo Cuzco, Puno, Piy.ra).
Organizar los -comités de base de lU pafa cohesionar políticamente el -

í yivv'-; -movimiento, tras la alternativa del Gobierno Democrático Nacional y dar
le un carácter político a la lucha que nos sirva para asegurar el sus-
tentó de masas organizado a nuestra alternativa de gobierno.

e) For;jar el estado mayor nacional con el Partido Mariateguista Unificado
ojuer.mde-,.:lo.e:-'.l'rab:a:^adores-j que- a frav-ésMde imileswde.••■células-legre .-.incorporar

;  a la vanguardia obrero-campesina'y popular del Partido, modificando —
cualitativamente la actual composicién de clase pequeño burguesa y ca-

■  paz de superar el punto desvista unilateral citadino de la política y
de poner a los propios obreros y campesinos al frente y en la capaci--
dad de dirigir sus propias organizaciones de masas.

f) Organizar la autodefensa como producto de la lucha por-la democratiza-
cién y por el peso alcanzado por la economía campesina, es posible orga
nizar de manera independiente la autodefensa popular y campesina en el

'  campo, como una forma propia de acumulacién de. fuerzas' revolucionarias
que garantice el desarrollo de nuestra estrategia de poder.

g) Ganar las elecciones municipales plesbicitarias,- ofganizár el il Paro
2  - Agrario como parte del Paro Cívico Nacional y comprbme-ter a las organ_i

zacienes agrarias en el Encuentro de Frentes de Defensa y organizacio-
nes populares.

El peligro a-evitar en esta táctica es el .següidismo a los int£
reses de- la burguesía agraria, conociendo su identificación política con
el liberalismo, su profundo odio a los campesinos y sú anticomunismo, Te-

• jnemos que.; disputarle la- dirección y-^la hegemonía del movimiento para con
certar un programa y plataforma de lucha democrática- y mantenerla de, esta
manera en el frente amplio de clases,

7.51 El objetivo de esta táctica es ganar para lU la representa
ción política y. de; masas del campesinado comunéTa andino, los -

pequeños y medianos productores agrarios del raovimientó cooperativo y de
-ios proletarios agrícolas salsiendó combinar las reivindicaciones'propia—
mente agrarias con las de las nacionalidades quechua, ayiaaíra y' dé'la sel-

■ va.-"'' . " ' '

Debemos, dispu..ar también, la representación de esa peque'ña bur-
¿guesía. pueblerina., hoy profundamente ligada a los rezagos del gamonalismo

y por lo tanto anticampesina. Quien logre representar políticamente todo
este amplio movimiento de fuerzas sociales y lo convierta en el sustento

.organizado de masas de su alternativa de gobierno, habrá asegurado su ubi_
cación en el descenlace del actual periodo táctico, convertirse en verda-CDI - LUM



alternativa de gobierno y.por lo tanto estar en capacidad de dis
^ putaxlo yae esa manera abrirnos paso en el camino del poder.

AP-PPC, el APRA, nosotros la lU y asu manera también SL, es
tamos en franca y abierta lucha política por lograr este objetivo.

pretende con ésta táctica es producir una mo
dificacián en la correlación de fuerzas en el conjunto de la

nación y quebrar la estructura de los poderes locales reaccionarios
^  articulando una nueva estructura de clases a nivel local y regional -

que se exprese organizativamente en losPEDIPS y en una alternativa de
gobierno regional que.incluso pueda tener experiencias de ejercicio de
poder democrático de las masas.

'  ello^necesitamos la alternativa del programa del Gobi-■^ erno democrático na cional y la plataforma de frente único sectoriales,
^ regionales^y de emergencia, que sean capaces de generar.y encauzar un

amplio^movímiepto político de masas que luche por democratizar al pais
y sé' enfrente a la política del gobierno AP-PPC.

1  •_ 1 •' i , ía •. J Tí .. : 1 : . : ' / V ' • . ' ' • I tIi:. c n

:)i:8 0;i'oo i lObí tóminbs- dé nuestra aítemativa programática de tierra,
.li^déimcracia,: recons y paz, nos permitirá generar y
^s:enc0iízar él feoyilniénto soci^al' que pretendémbs y mas aun, poner al camposlnado y al proleta-íriado agrícola a la cabeza de este frente amplio.

7.7. El movimiento campesino, para.seguir desarrollándose
como principal fuerza motriz agraria, necesita enfrentar y /

resolver, dentro de una alternativa democrática de conjunto, los si
guientes principales problemas;
1. Afirmar definitivamente la recuperación de sus tierras, derrotando

el regreso de los gamonales y logrando la titulación.
2. Organizarse como productores, principalmente de la papa, lana, maíz,

cebada, para defender sus precios integrandolocomo reivindicaciones
del movimiento regional y dentro de una alternativa de defensa de la
alimentación popular,
3. Elaborar y luchar por planes microi-egionales de desarrollo en base

a las comunidades, entendiéndolas a óstas no solo como vigentes en
3r©x3,ci on a la supervivencia de tierras asociativas, sino en relación
a la vigencia de la adecuación del sistema hombre-trabajo-producción
con el medio andino, ^ decir, con la racionalidad milenaria del que
chua y el ayaara, de adecuarse a la naturaleza, organizándose en comu
nidad, única manera de supervivir en las condiciones andinas y razón"
por la cual vienen resistiendo ^ ^toda forma de desarticulación desde laoolonla, aunque bien es cierto, se raodemisa, adquiere formas particu
ares por regiones, pero en el fondo, mantiene un modelo y una racio

nalidad solo quebrada en las sonas de valle y tierras de riego y en -
zonas adyacentes a poderosos mercados.CDI - LUM



to comunidad como el eje de generaoidn de empleos, diversifioaoián
e  a produooián, sustento de aerviolos locales, es la ouestián que

predispone al oamposino a la lucha democrátiqa y lo enfrenta a la '
política granburguesa del gobierno.

4. Defeñder las coo^perativas, apoyando su proceso de reo^structura-*
^ cián democrática, de moralizacián y de desarrollo, pues la econo

mía campesina no es. solo la andina, sino también la organizada en"
empresas asociativas de la costa.

5. Resolver a su favor la opresián del poder local reaccionario y do
los gamonales, destruyéndolos. Enfrentar la violencia del Estado

a través de los Estados de Emergencia y el DL 046 a^titerrorista que
•restringe la actividad política democrática y el normal desarrollo de

a-vida en el campo. Y ocupar el espacio que SL intenta disputamos
con su estrategia extremista dogmática y s.ectária, desarrollando la
lucha democrática y organizando la autodefensa de masas.

•• «

A

r  . J' ' '^  ̂ .^.Tp.do'.-esto exige al campesinado UlfiDAD, r^omponer sus orga
nizaciones representativas, levantar plataforma^ concretas por loca
lidad, integrarse al movimiento regional, es decir, abrir sus aliena
zas CQ.n Otras clases: y romper el dique de la opresián con el respaldo
,ti la presencia nacional alcanzada por la izquierda, enfrentando al -
gamonalismo, a los comerciantes pueblerinos usureros que son cohesio
nados. po:r él partido del gobierno (ap) y son respaldados por funciona
rios^del aparato estatal, sobre todo del poder judicial y autoridades
políticas provincianas, ligadas a algunas caciques en el Congreso.

"  • - . V , ■;* ■ . -I . • ■
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\  ■ rfH *
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Partido •mariaTEguista unificado

13 Pren^mtas .y respuestas sobre orj^gnización.

l) ¿Qiil es el Partido iiariatej-idsta Urá.-'ioRdo?.

Es la pnr+.e ori'.'anixada polí+icninenHjG ro la clase obrera o proletariado y de nue_s
tro pueblo. No son todos los obrero ni todo el pueblo peruano. Son s6lo aquellos mi
litantes que por proj)ia voluntad han decidido or,"ionizarse políticamente. Sus formas
de lucha j'' el orden ji or¡;aniza¿i6n que se han dado tiene como fin contruir el poder
popular y el socialismo.

2) ;.Es nue el pa.rtido no lucha, por las reivindicaciones diarias e inmediatas de las
masas populares?

Luchar por el poder popular y el socialismo es tratar de conse;;aiir cada día y a
cad.a momento esas reivindic:iciones inmediatas. El partido es parte indispensable del
poder popular revolticionario y es parte de la necesidad de opie las masas trabajado —
ras Y populares se ¡gobiernen y d.ecidan por SÍ mismas.

3) ;.Es. posible que el pa,rtido se orjpinice y actúe ftiera de las masas popul.aros?

Es posible en otra clase de partido, Mo en el nuestro ya que perdería raz6n de ^
ser. Nuestro partido está y debe estar siempre en, dentro y con las nasas populares
porque escuchándolas, a,prende; porqiie participando en sus diversas experiencias se
desarrolla, crece, se a¡_;i;j'anta, se •^lelve invencible. Las diversas inquietudes y sen
timientos de estas masas el partido las oscuciia, l-as convierte en orientaciones po —

líticas y las vuelve acciones. Líis orientaciones y acciones son llevridas por los rai-
litnntes a las masas juntos las realizan. Esta es la práctica política. Sálo esta
práctica muestre si las orientaciones teóricas del partido valen o no valen. Si va
len so continúan desarrollando; si no valen hay que cambiarlas.

A los militantes del pe'rtido los calificamos y los ubicjimos en carvos de más rc¿
ponsa.bilidad do acnordo a, cómo realicen su vida políticn, en 3'' con las masas. Al,muios
militantes lle¿;;an a ser lo que se denomina cuadros del partido. Se trata de aquellos
enmaradas que comprenden bien la línea generad del partido y contribu3;-en a su desa —
rrollo. Además, son camaradas que tienen experiencia práctica en tareas de construc
ción partidaria y obsorva^n disciplina y entrega a la causa de nuestro pueblo. Alipi —
nos cuadros, luego do ima rígida evaluación ir selección, soh proíesionalizados. Me
jor dicho, el partido les da una pensi.ón -no más de tres años- para que se dediquen
a las actividades 3/ tareas políticas.

4) Bien, como so ha dicho, el deber de un militante es impulsar las luchas de las
masas, ;.quó otros deberes tienen los miembros del partido?

Son varios, señalaremos algunos de ellos;

+ Un militante sirve al pueblo sin condiciones. Antes que en sus intereses par
ticulares piensa más en los interos'ís colectivos. Esta eb la base principal
de su moral y vida revolucionarias 3,'" de su conducta personal.

¥n militante n3axda a dar a conocer, aplicar 3' desarrollar la línea política
del partido. Recoge 3'^ p.prende de las opiniones' del pueblo y colabora con el
pueblo dando orientaciones políticas. Por eso activa, en un centro de masas
impulsando sus luchas; por oso ditxmde los periódicos, revistaos, volantes y
folletos del paj-tidn. .
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#• Un militante participa en un or;;anismo del partido y ayuda a. .construirlo y a
mejorarlo. También busna fortalecer las filas del partido ¿^anajido a los mejo
res lucha-dores y revolucionarios de la, ciudad y el campo.

•f Un militante lucha por la unidad y centraliza,ción ideoléf;ica-, política, or^
nica del partido frarontizanrio su unidad do p-ccién.

+ Un büen militante ayuda y exilie que el partido funciono correctívmenté, Reali
za siempre la crítica y la p-\itocrítica. En relación a ello se cuida do caer
vjn desviaciones tales cono el subjetivismo, ol ÍBdi^'idnalismo y el ami^uismo.

♦ Un militante ayuda <a peri'occienar el ca.rácter conspira.tivo del partido. No
por ello deja de cvmiplir riyurosamente las norma-s de se,quridad internar. .

+ Un militante cotiza, reculamente. Trabp,jp- pcara que el partido se autososten-
ga; cuida, en genera-l, los fondos y recursos de las mp,sas y del partido.

#• Un militante se interesa, en p-prender tanto las enseñanzas del socie.lisno
científico p.sí como todo p.vance cultura,l y científico. Un buen miembro del

-  partido estudia y lucha, todos los di.as.

+ Un militante tiene la obligación de criticar a los dirigentes cuando come
ten errores. Lucha contra el caudillismo y los cp,udillos, el burocratismo y
los burócratas, el anarquismo y los anárquicos.

■í- Un militante os ante todo disciplinado on su vid..a persona,!, en su trabn,jc de
masas, on l,as tareas qUe 1;. ir.uica el pa,rtid,o, en las remiones de su célula.

5) Pero no todas son oblig-aciones del militante con el pa,rtido. El p.artido'también
tiene obli.áT!clones con sus mierbros. ¿Cuáles son estos derechos partictarios de
todos los railit.añtes?.

•f- Elegir, y ser ele. ido para cu.alciuicr cargo de dirección.

• + Vigilar la orientación de los or,-:ani.snos y In aplicación correcta de la línea
política del partido.

+ Expresar sus opiniones y posiciones.

♦ Deja-r constancia de sus discrepancias cuando no está de acuerdo; así como de
pedir que so realicen discxisiones cuando cree conveniente.

Tener voz y voto en cualquier evento partidario que lo corrcsuonda asistir.

4 Recibir información, íoma,ción, educp-ción política, y técnica.

■f Solicitar y recibir una o-deciiada orientación política par.a realizp>r corrcct^
mente la,s tareas que se le encomienda.

#■ Ser atendido, él y su familia, on cp-so de represión.

f- En caso cometa ima fa.lta y el partido lo juzgue, puede participar on cupjquiar
proceso e incluso apelar el veredicto a los organismos superiores.

•í- Comunica,rse con el partido on su propio idioma.

" e, -
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6) ¿Y qui enes pueden ser miombros o militan-bos del partido?

Citalqui(.'r persona. No imnorta son hombre o mujer, viejo o joven, esté casase o
sen, soliere. No innorin que sea de cualqe.ior rasa ni que ton^ja. cualquier ori^jen so
cial. Tampoco interesa, su roli¡;ji6n. Lo que principa.,lncnte inporta es que ostd por
ol cambio revolucionario socialista, que ha;;a un tr.abajo político en las nasas, que
su nilitancia 1.a realice en un or¿;anisino del partido y que lleve a cabo las resolu
ciones y acuerdos poj'tidarios.

Pero además de militantes también hay los ajni;:os del partido. Se tr.ata de ca—
m,aradas que ayudaji y Colaboran sin tener vida política en célula ni en ninpiín orga
nisrao. Además de muchos, muchísimos milit.antes, el partido también requiere de grain
cantidad de ninif;os. Hay que ,{anarlos a, nue.str.a causa.

7) se puede hacer para lle.yar a ser admitidos como militante?

El principal requisito, ya se dijo, es aceptar que el Perú necesita un cambio
revolucionario socialist.a. Luego hay una serie de exigencias menores:

Solicitar su ndmisién. Solicitud que debe .sor avalada por djos militantes que
estén en el pa,rtido al menos un año. ;

Cumplir un período de premilitancia cumpliendo tareas bajo la responsabilidsái
de un militante. Durant.^' este periodo, hay que precisar, los deberos y doro—
chos del postulaxi.te son los nisnos qu.; las de lo.s militantes, excepto ser ele
gid^o como dirigente y participar en eventos partido,rios.

•f Preocup.arse por comprender y conocer la estrategia, provr ima, táctica y est.a-
tutos del partido.

En el momento de ser admitido y cumplidos los pocos meses (entre 3 y 6) de
la premilitancia, jurar fidelid-ad al p<artido y a la revolución.

8) ¿Una vc^ admitido, dónde se inte,-r.a el militante, gué hace?.

Todos los militantes están org.anij!iad<is en céluiis. así que el nuí'vo militvnte se
integr.a a una. célula y hace lo que los miembros do su célula decidan. Su actividftd
política, desde el nomen:^o de su incorpor.acién, so realiza y. es condutida en la vi
da celular en la que siempre participan otros enmaradas.

9) ¿Qué son las, células y cuáles son las tore.a.q que realizan?

Es el organismo base del partido.* E.stá compuesto por lo monos por tres cañara-
das y tiene fundamentalmente un carácter clnjitíostino. Es decir, no funciona abier
tamente y su existencia sólo debe ser conocida dentro del partido. Una, célula
existe par.a vincul.arse con l.as masas y con otros orp^jiismos del po.rtido. Realiza
un trabajo especializado en el scctqr de masas que le correspondo activar.

Como se ha dicho, en la célula al militante hace su vida política junto con
otros 00. Píira lo cual tienen reuniones re.pulares en las que se conversa y discute
las decisiones de los organismos suxjeriores y l.as acciones que harán qn el sector
de masas en la que actúan.
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En cuanto-tt las taroas generales dtí todas las células, ollas sbn:

4 Ligarse y dirigir las luchas de las masas.

•f Estudiar, desarrollar y aplicar la línea del partido^

•f Formar ideológica y políticamente a sus militantes.

Difundir la, prensa partidaria. , - ■

•f Elevar la conciericia de las masas.

-i-í

^ Fiscalizar y evaluar a los militantes en su comportamiento político.

1^) ¿Qué otros organismos partidarios existen además de las células? ■  '3

Hay los que se llaman organismoa intermedios. Pueden ser comités departamen
tales, provinciales y di.strxtales. Cada uno de estos niveles tienen sus resnec —
tivos comités ejecutivos elegidos de manera democrática. Para eso son los even -
tos partidarios, al;.unos de los cuales son anuales como los que deben realizar
los comités locales. En cambio los comités provinciales y depar
tamentales son elegidos en congresos y su mando dura dos años.

Debemos precisar que para que haya un comité local es. necesario que exis
tan al menos tres células y se constituyen como base de asentamiento territorial
o sectorial del partido. En cambio para que existan los comités provinciales só
lo es necesario dos comités loe,ales o tr^cl número de comités provinciales se re
quiere para conformar un comité dei^artamental.

^í) ;,Los comités locales, prcTinciales y do-partcimentales son los organismos máxi
mos en los que se decide quiénes dirigirán al con.junto clel partido?.

No, no es así. Estos organismos sólo eligen a dirigentes que tienen xin mando
intermedio sea en los departamentos, provincias o en los comités locales. Los car-
maradas que dirigen al. conjunto del partido son elegidos en el Congreso Nacional,
Veamos detenidamente la import.ancia de este Congreso ya que se trata del máximo
organismo de dirección. El congreso se reúne ordinariamente cada dos años y extraer
dinariamente cuando las circunstancias políticas lo exigen. Sean ordinarias o extra
ordinarios,•los congresos son convocados por el Comité Central (CC). Antes que la
elección de los dirigentes, los congresos son importantes, pues en ellos se puede
modificar la línea política del partido. Mejor dicho, se discute sobre la validez
o caducidad del programa, estrategia y la táctica así como "los estatutos. Se eli
ge al secretario general que debe ser cambiado cada dos aiios; se decide el número
de miembros del CC así como quiénes serán estos miembros.(en cada congreso debe
rehova.rBe por lo menos al 30?5 de estos, giie^bros) ; se acuerda quiénes del CC inte
graran la Comisión Política (CP). En fin, es tan importante el Congreso que a él
asisten, on primer lugar, todos los camaradas del CC; en segundo lugar, represen
tantes de los organismos intermedios; y, en tercer lugar, representantes de cada
una de las células. En los congresos hay el máximo de representatividad y de de
mocracia. Las decisiones se toman por votación. Así, de esta majicra, tambjén se
eligen a los dirigentes.
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12J EinT^, s!} hf, n'?r''Cionizo o'bt'o.. r'o.q fr;:^,nisnn r'n Inr, nn ¡r. V- ic 'C n.

jlU> con'''r:r.i rín f>,l o riás .si'brfi '^1 Co' i'tí C^P."!:.rr,l y Ip, Co' isii'in x ■''litica?.

i33. CU RS rI o7" 'Tíisr.o cjf riR.s ^"t.'M'ov.ír, y ''c?3. i; ont-rí'' cori. tr -
sos. Ce roinr- o"/-'.- cuatro rt-íscs •'e ri^.iiera ojv inpr? ?,, y oxtr -nr. i:?, ri.a- ¡orte cu<ui -
..o RS conroc'"Xlo por dos t^rcioj" o» niciihroK ( o la Coíiision . cliti^a (Cx'). x'J

'CC pntip en "priíctxca "3os ."icn.firdp'B il^ lop'íínr...;resos« Sh ftíto "Soirtiílo rfíTrllKíi campa,
ñas nue tocio or'anisno na-cional y las l)asRñ c"e3. o-Artit"li ' ol>en conocer, cuntir y
r.esai'roilar. Corio en uri-a cpj'.pafta Iiay nuc^'.an activi. ac'es y co .o el anarato oapti—
darlo iun.ciona. T)emaner;t<!i lente, el CC tiene or pr.isr-o esaeci?.li7.a, os lla.na'^oé c£_
ni si'nos n-aci nales (pr'-va ,r',r..»la, -^r, .aninaci'n, i', n.aci'n lít?_ca, ec n nia> • <ii_s
ci;
rr-
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dplina y otra,» más), así c;ue iina, ca.; "aa'la política, es óecidid.a n i" el CC y désa—
•r"Hafla per l 's crpajiisri's Inter e.-'i. s, las bases (células) y la» cr^isi ne»..

P.-r su n.arte, la C]^ es el ■ r, nnisn ; ejecuti'v, entre des sesi- nes del CC 4 e_s
ta c.onatituíc.a por el secretario eneral y el miembros que el C'n res • elijíí'.Sc
recpiiere c in- ■ mínin. cua.tr: - aív.s de nilitancia en el p-artif'.^ para ser nienbrc de
ia-e?. .. . ... .

13) Se h.a nencjcna."*. ' a las conisi-'nes nacionales ñero se necesita conocorlaj»
nés.

p.-r 1- !"r;r..-s .se \a ('ic'o') oue S'-'n or. ari.sri.-s e,3-"-~ci-aliaa.'" ts del CC. El que
se constituyan (lenenf".^ eel ,:rcx'o de desarrollo y las necesidades -"el uartidn.
Cada co.tisión tie.ne su roso nsable qu^ debe .ser im nie d)2-n del CC. T-a ."'ién el
CC d.ocii a ruó canaradaS d.el»en ir a la.s cotiisiones. ?or su propia curnta oH»3
TIC -ouerlen decidir ruiénes serln sus nie lir'us. a.oborí, V; .ber ce'isioues v»-,]- d
tr b ..io secrot--, de or,'U'la-.cién intern:, y p.'.r o-l tr 'b i. bir rto.
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APUNTES SOBRE LA SITUACION POLITICA ACTUAL

♦ En ia presente campaña electoral se nota una considerable disminución de
ir^erencla extranjera en el proceso.

♦ Permanencia de la política económica, social, laboral y de pago de ta deuda mas
allá de nuestras posibilidades

♦  Investigación y encarcelación de los responsables de la corrupción en los terrenos
de narcotráfico y tráfico de armas donde ios principales implicados son los jefes
militares, policiales y empresarios, sin embargo fiasta el momento no se toca a ios
implicados en el manejo doloso de las privatizaciones y gastos sociales donde
todo hace presumir que Fujimori es la cabeza de ello secundado por Absalon
Vázquez

♦  La no existencia de debate programático. Lo que existe es prosel'itismo
♦  La campaña electoral parlamentaría es sumamente débil y es la campaña

presidencial de cinco candidatos la que más destaca.
♦  La corrupción puesta en evidencia a través de los videos se sobrepone a la

campaña electoral.
♦  Los planteamientos económicos de Atan a permitido aperturar el debate por

fuera del libreto Neo liberal, al sostener la presencia del estado en la economía y
la regulación de los precios.

♦ El electorado o voto fují - montesinista es fundamerrtat anti - toledista.
♦  Lourdes es la principal beneficiaría del voto fuji - montesinista.
♦  Lourdes no fue blanco o víctima de las campañas de guerra sucias del fuji -

morrtesinismo, a diferencia de Andrade, Castañeda, Mohme que si fueron
principales victimas de ellas.

♦  Toledo viene siendo victima de las campañas de una campaña guerra sucia por
parte del fuji - montesinísmo, agazapado tras las faldas de Lourdes que es la
garantía del continuismo e impunidad para la mafia desplomada.

♦ El FIM u Olivera no tienen perfil de estadista o de gobierno, son vistos por el
electorado como fiscalizadores

♦ El presente proceso electoral nos permite constatar ia presencia, vigencia y
apertura del espacio popular y de izquierda

t En la presente campaña electoral la izquierda no puede realizar una campaña de
carácter nacional por no contar con plancha presidencial.

♦  Lourdes a dado la imagen de unidad al incluir en su plancha presidencial y lista
parlamentaria a elementos y organizaciones políticas (Risco, Solidaridad, etc.)
mientras que Toledo va del pueblo al encuentro con los empresarios e
intelectuales del neoliberalismo en el afán de ganarse la confianza de los
sectores tradicionales que dominan nuestra patria y de los organismos
multilaterales y gobiernos centrales del capitalismo.

♦ Hace tres meses el APRA y el PPC eran casi nada en el experto polHico
nacional, hoy con el regreso de ALAN va recuperando aceleradamente su
presencia en el espacio político nacional; a diferencia del PPC que su influencia
se debe principalmente al trasvase electoral fuji - montesinista.

♦ De acuerdo a las tendencias electorales actuales el PAR , AGP, seria el gran
elector en una posible segunda vuelta entre Toledo y Lourdes.
La lectura electoral de la presente campaña nos permite aflrmar que existe un
porcentaje de voto escondido

♦ Toledo cancelo su participación en las luchas directas de masas.
♦  El ascenso de los principales candidatos en las preferencias electorales se ha

vuelto sumamente lenta

♦ El voto cruzado es una tendencia que va abriéndose paso.

S.F.
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♦  Los tributarios del modelo neoliberal no ven otra salida que la privatización para
agenciarse de recursos económicos.

♦ En la campaña electoral anterior la lucha principal era por la Democracia y la
Libertad quedando en un segundo piano propuestas programáticas. Hoy la
campaña esta signada por la necesidad de propuestas programáticas y de
reconstrucción del país principalmente en los terrenos económicos, social,
moral, cultural y de autonomía y respeto a las institucionales.

♦  La perspectiva Inmediata es la revitallzaron de los gremios o sindicatos que
pasaran a ser el pivot de las luchas populares venideras; ya que durante la
permanencia de la dictadura las organizaciones que nacieron en la lucha contra
ella eran demasiadas precarias y transitorias y no lograron su centralización.

♦ No se puede generar empleo sin cambiar ei modelo actual, si no hay una
acumulación interna restringiendo la apertura indiscriminada de tas fronteras

♦  Las permanencia del modelo económico representa desempleo mayor pobreza
desindustrialización, empeoramiento del desequilibrio interno de la economía,
dólar atrasado, ausencia de inserción competitiva en los mercados
internacionales, dependencia del capital extranjero de corto plazo, perdida de
soberanía monetaria y política fiscal al servicio de nuestros acreedores
internacionales.

El concepto de equilibrio económico, es básicamente un concepto ideológico,
teóricamente inconsistente, adherir a este dogma es renunciar al manejo
independíente de la política fiscal y de política monetaria.
Específicamente el equilibrio fiscal es un concepto de política económica que
pertenece al mediano plazo, que, en rigor cubre el ciclo económico.
Los instrumentos de política macro económica nacieron para administrar tos ciclos con
el objetivo de pleno empleo. Estos instrumentos deben usarse con Imaginación en
cada realidad concreta.

En EEUU, bajan los intereses e impuestos (monetaria y fiscaO para prevenirse de la
recesión, en el Perú, Boloña en plena recesión seguía generando superávit -
primario.
Los neo liberales en el Perú detrás de las monsergas de equilibrio fiscal y del manejo
serlo de la política monetaria existe defensa de intereses escondidos de mucha
envergadura, servicio de la deuda externa, temor de revisarlas por sus
consecuencias en algunos intereses económicos que defienden papeles de deuda
externa, PBI sobre dimensionado comprometiéndose con ello la posibilidad de
desarrollo de nuestro país.

CDI - LUM



/ BALANCE DE LA SITUACION DEL PARTIDO

1. La Conferencia Nacional del PUM que se realizó en Lima del 15 al 17 de setiembre
de 1995, afirmó una filosofía, un espíritu e ideario que orientaron el Inicio de un
proceso de refundación del socialismo peruano y que nuestro objetivo en el
período que se abrió con esta Conferencia fue el de iniciarla construcción de un nuevo
referente político socialistas y mariateguista que tenga como resultado un nuevo
partido. Es claro que este proceso no puede ser ni corto ni simple. Los elementos de
derrota señalados anteriormente dificultan de manera sustantiva su rápida concreción.
Por ello, no está planteada ni la disolución de las estructuras, allí donde existan, ni eí
repliegue sobre nosotros mismos a esperar que comiencen a aparecer por generación
espontánea experiencias embrionarias de lo nuevo.

2. La Conferencia Nacional cerró una etapa y abrió una nueva en la vida del PUM,
sobre la base de una mayor comprensión colectiva de la magnitud de la aisis integral
por la que atravesamos, para así aportar en mejores condiciones a la forja de un
nuevo referente. Se avanzó así en la comprensión de que, para la consecución de los
objetivos no somos ni vamos a jugar el rol de eje, sino que se requiere de la
confluencia de esfuerzos y contingentes con otros núcleos, superando esquemas
sectarios que nos permitan confluir con otros como la única posibilidad de avanzar en
el enorme reto de la refundación de la izquierda y el socialismo peruano. Las
orientaciones básicas de la Conferencia siguen vigentes y una nueva orientación
general nos coloca ante esta perspectiva.

3. El momento en que se realizó la Conferencia fue caracterizado como un período de
profunda derrota y de crisis profunda que afectó la Instituclonalldad política
partidaria y nuestra dificultad para ubicamos después de la derrota, sin instrumentos
reales. Y a la fecha no se ha logrado detener el proceso de disgregación en que nos
encontrábamos a nivel orgánico en 1995 ; es más, se evidencian niveles de
disgregación política. El problema central de este grado de dispersión política y
que hace hoy día más evidente la crisis lo constituye el haber subvalorado el rol del
partido, el no haber reagrupado nuestras propias fuerzas para avanzar
sistemáticamente en el proceso de forja un nuevo proyecto político.

4. Los principales problemas son;

a. el no haber desarrollado un proyecto ideológico programático que elabore y refunde
la doctrina y el proyecto socialista. Particularmente, no habiendo realizado la 2' AND
cuya agenda era justamente programátia e ideológica.

CDI - LUM



«

b. la no valoración de lo que realmente contamos,

c. nuestra debilidad central sigue siendo la carencia de un nuevo programa, plataforma

e ideario que recoja los principales anhelos de las mayorías nacionales y se

convierta en base de una propuesta de transición democrática.

5. Se evidencian problemas no sólo políticos, sino problemas en la orientación

general para la Implementaclón de las tareas. El impulso al cumplimiento nacional

de los acuerdos ha tenido grandes dificultades en la dirección nacional, en las

direcciones intermedias y los espacios locales y de base.

a. Se han producido errores en la implementaclón del trabajo. No hemos logrado los

instrumentos necesarios para ejercer dirección. No hemos desarrollado

herramientas, prensa, equipo de organización, y tampoco una política para la

ejecución de la economía.

b. La atención y el desarrollo de los núcleos mariateguistas ha sido insuficiente. Así

como la dificultad para la profesionalización de cuadros nacionales e intermedios.

c. La inadecuada estructura y composición de la dirección. Siendo el acuerdo de la

Conferencia el impulso a la mayor autonomía de los frentes locales, la tendencia

general de los frentes ha sido el debilitamiento, la dispersión y al localismo.

d. Hay que señalar finalmente, que en los momentos políticos de derrota y de

defensiva, nos cuesta reubicamos. Tanto el CDP como el ODA y los núcleos de

dirección local, hemos sido débiles centros de dirección política, con dificultades en

la dirección ejecutiva. Este debilitamiento se ha expresado a todo nivel.

6. Sin embargo, en nuestra primera fase de reagrupamiento hemos tenido niveles

de acumulación y aportes positivos, importantes a revalorar y potenciar, tanto en

el escenario nacional como en el escenario local-provincial.

a. Primero, con la inicial y correcta reubicación táctico estratégica de 1996 (1* AND)

para incidir sobre los efectos negativos del modelo y el régimen así como en los

elementos de agotamiento de las expectativas ciudadanas en el fujimorsimo

régimen asi como en los elemtos de agotamiento de las expectativas ciudadanas

en el fujimorismo.

b. Con los pasos prácticos dados en la recuperación de iniciativa política, superando

el abstencionismo anterior, básicamente en las dos campañas más importantes

desde los opositores en el país: la del Referéndum en defensa de Petroperú y el
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Patrimonio Nacional, que abre el cauce democrático a la nueva campaña del

Referéndum desaprobatorio de la ley reeleccionista 26657 y nuestra actual

disposición de participación en frentes unitarios de las fuerzas progresistas y

demoaáticas en el proceso municipal de octubre de 1998.

c. Involucramos con una práctica pluralista en el reestablecimiento de espacios de

participación y organización ciudadana vía los Comités Cívicos, la recolección de

firmas, la movilización de conciencias y elaboración de discursos político-

programáticos que vayan empatando con el sentir ciudadano y las nuevas

posibilidades de organización y representación política democrática, unitaria,

pluralista y participativa que se han venido forjan en estos escenarios.

d. A nivel sectorial, hemos sido parte del fortalecimiento del trabajo de organización

de la resistencia, defensa de los derechos y la reconstrucción de los sectores

afectados por la violencia politica, familias y comunidades desplazadas, en proceso

de reinserción en Lima y provincias de la sierra central y sur central, que tienen un

importante contingente de mujeres líderes en proceso de formación. Cabe destacar

en ello el rol cumplido desde el propio espacio de las ONGs vinculadas ai

mariateguismo.

e. Los aportes de los líderes campesinos a nivel de la organización nacional y regional

tienen en las articulación de propuestas de desarrollo, un proceso de reubicación

valioso, a partir de las experiencias locales por el desarrollo sustentadle y

denxxxático de la sociedad rural, a partir de la renovación de liderazgos locales en

la gestión de municipios rurales y a partir de la defensa de la cultura andina y la

organización campesina autónoma y renovada en una nueva política de relaciones

interinstitucionales como se mostró en el último aniversario de la OOP son

evidencias de un accionar que busca reactivar la central y el mundo rural.

f. A nivel local también hay un esfuerzo de canalizar nuevas representaciones y

propuestas políticas a través de movimientos progresistas por el desarrollo, la

descentralización y la democracia local, de manera parcial e inicial en muchos

casos, asi como de afirmación de procesos anteriores en otros. Estos nuevos

referentes sociales y políticos, son la base de nuevas formas de acción politica en

el retejido social, asi como son también la base de articulación para forjar proyecto

nacional.

g. El mayor desarrollo, institucionalización y legitimidad social de la linea de defensa

de los derechos humanos desde una concepción integral de los derechos civiles,

económicos, sociales y culturales, en donde el rol principal se ha desarrollado más

en el espacio de las instituciones.
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h. Finalmente, a nivel de reubicación intema, como parte de la orientación general, se

ha mantenido una relación de apoyo a la organización, defensa y elaboración de

propuestas en algunos sectores laborales, jubilados. Lo nuevo es la línea de trabajo

abierta en lo referente a la defensa de los derechos económicos y sociales de los

usuarios de servicios públicos, centralmene del servicio eléctrico, en Lima

Metropolitana, aunque existen pequeñas experiencias previas en provincias.

7. En esta primera fase de reagrupamiento tuvimos un fracaso en el esfuerzo

central en la promoción de un espacio político plural en el que buscábamos

iniciar una experiencia de unidad político-programática para conformar un

Movimiento de izquierda y centroizquierda, con el núcleo socialdemócrata que

finalmente decidió conformarse en partido político socialdemócrata, con el Partido

Comunista con quien seguimos coordinando y diversas individualidades

progresistas, nacionalistas en este espectro de izquierda y centroizquierda.

Esta experiencia demostró que, siendo una aspiración justa, no estaban dadas las

condiciones para que surja en ese corto plazo un proyecto estratégico. Recogemos

como lecciones:

1° que la maduración de un proyecto político nacional se sustenta en procesos de

construcción de bases sociales, políticas e ideoprogramáticas desde abajo,

2° que debe ser coherente con los esfuerzos y referentes políticos locales que hay en

ese mismo sentido, y

3° distinguiendo con mayor eficacia los plazos para lo que sería un referente táctico-

electoral de centroizquierda con una propuesta de transición democrática en unidad

con la amplia aposición, y lo que sería un proceso para un referente estratégico

para la renovación de una propuesta de país y de mejores condiciones de

renovación socialista.

IV. Objetivos de mediano plazo del reagrupamiento
mariateguista

1. Nos toca contribuir a reconstruir ia voiuntad de Poder. El actual gran reto es

superar la actual crisis y ello exige revalorar ai PUM no sólo con una visión

organicista ni excluyante, avanzando con otros en la formulación de propuestas

alternativas programáticas y de principios altemativas, así como de nuevas

formas de organización del mariateguismo, aspirando a ser base de las
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propuestas para un nuevo referente, así como de una propuesta de tránsito
democrático en el país.

2. Promover una estrategia de recentrailzaclón que forje una unidad de acción
superior, revalorando el rol del PUM en la forja de referente político. Ese
esfuerzo consciente de articulación de fuerzas requiere organización política,
requiere ordenar recursos, ideas y personas, empatando y confluyendo con
otros esfuerzos, parciales y globales, en ese camino. En los próximos dos años
(1998-2000), el reagrupamiento priorizará un reagrupamiento para la síntesis
programática y la renovación del ideario mariateguista, la articulación de las
fuerzas que están por la democracia integral y participativa, la descentralización,
la justicia, la equidad social y de género, la defensa de la ecología y la vida y el
respeto a la pluriculturalidad y plurinacionalidad del Perú, como bases del nuevo

referente político orgánico.

3. Contribuir a la articulación de una corriente político-cultural mariateguista,
de los mariateguistas actuales y de los potenciales, que va más allá del PUM.
Divulgar y enriquecer desde los espacios locales y en relación con otros
mariateguistas y socialistas (Casa Sur, etc.) el documento Agonía y Defensa del
Maríateguismo, y proponerles una primera experiencia piloto del Proyecto Matriz
de Casa Cultural que se han desarollado como propuestas de trabajo concretas.
Desarrollar una experiencia piloto con el PCP -habiendo recibido su propuesta-
y sectores no partidarizados y jóvenes, dispuestos a integrarse en esta

perspectiva política-cultural teórico-práctica.

4. Desarrollar un movimiento que organizativamente responda a las
caracteristicas de diversidad programática, disgregación y un heterogéneo
desarrollo político-social en el país. Incorporando para el nivel nacional -y
en el nivel local que se vea adecuado- el concepto de núcleos o centros de
dirección diversos, articulados y descentralizados a la vez, autónomos y
co-responsables del proyecto nacional. El criterio de núcleos de dirección

diversos no niega la existencia de una Dirección central y menos aún de una
visión nacional en lo organizativo y político regional, sino que promueve lo que
hoy necesitamos ; instancias y liderazgos dirigenciales con una función
articuladora regional y centralizadora del conjunto, y con autoridad ética y
política basada en el trabajo y compromiso teórico-práctico para aportar al
proceso de renovación desde todas las regiones.
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DIAGNOSTICO DEL PARTIDO

La crisis de la concepción gj?.terior de Partido

Desde finales de tLa década del" 70 el conjtmto de organizacio-
W/*\ /N /> /"v mVík J ̂  1 M •• • _ • ^.. ^.swv-/ ©r!j.ij,k:,etuxuTOS denominadas de la "nueva, izquierda", y» que hoy su sector
f  . — — -V." j.i,v^uui.cx U.C, , jT' xiuy au secxormás importante ha constituido el Partido Unificado Mariateguis

ta, comienzan a expresar la crisis de la concepcién de parti-""
do, que objetivamente la habían hrcho realidad, alia por la -
década del 6.0, desde sus orígenes. Esta concepción organizati
va ha sido ca.racterizádp. cono van-guardista, y el rasgo funda
mental que ha evidenciado su práctica de más de dos décadas,
es el divorcio entre la organización política y las nasas/ss
necesario indicar que el vanguardismo, tuvo su expresión eco-
nomicista en la, acción política. En efecto, el economicismo —
al hacer aparecer la lucha, política de clases como producto —

.-directo, ,e inmediato de las contradicciones económicas, supone
,.qi^e estas, deben engendrar por si mismas las transformaciones
sociales^ llegado el mómehto las luchas revolucionarias. La
clase obrera, el campesinado y, los demás sectores explotados
.en consecuencia, aparecen, espontáneanente impulsados hacia la
revolución,siendo innecesario, entonces, la tarea de construir
uñ.' Partido con voca.ción de lucha hegemonica,.

Sin embaréojes necesario tomar en cuenta que ésta ...situación se
-  dio en el contexto de la dicta,dura militar, que ál cerrar el
.espacio político, agravó las desviaciones del vanguardismo e-
, conomicista.

Es por recordemos un poco, que nueatra,s organiza
Clones de la. década del 70, tenian las siguientes caracterís-
XX CR-S S

.-'Las células eran organismos que se situaban tras algán gre
mio, su función era el a.sesoraniento del mismo (Organización
pliego de reclamo«s y/Ó huelga). En. razón a. esto estaban, com
puestas por no más do qinco militantes, pués en verdad,no se
necesitaban más para aconsejar ,sobre sindicalismo; Su acti-
yidad era clandestina, pués, si el vocero de la "linea par
tidaria era el secretario general o algán otro dirigente
vano era im nivel de actividad pública. *

*

La,s direcciones nacionales dedicaban sus labores, bién a dis
cusiones sobre la conducción de un gremio de características"
na.cionales, ó hacer enjuiciamientos de la realidad nacional'
en función de este tip: de scui-iulación de' fuerzas y en los '
casos mas extremos c.n un sesg) dogmático.

En. suma, podríamos decir que en ésta etapa no hacíamos políti
ca integral, por la asusencia de una. matriz estratégica políti
ca de masas, nos escudábamos tras los sindicatos u otros gre«i~
míos de los sectores populares y, a nivel organizativo eramos
pequeños grupos, una elite que actuaba en "representación" de
los trabajadores,y por lo tan.to no acumxiLábamos fuerzas como
alternativa de gobierno y poder..Esto de ninguna manera,preten
de negar la contribución que de manera importante hemos desa -
rrollado en la lucha antidictatorial del 68 al 80.

S.F.
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4-.^ mp.sñs, a partir de 1977, en la vida eolítica mcional, es el factor que va a poner en crisis esta con
cepciín de partido puás con una estructura organi^tiva de ~

Esta crisis no ha tenido por parte de nuestras vertientes sa
lidas concretas que viabilizen un salto cualitativo hacia'una■ueva concepción, de partido, que de manera intuitiva se venía
planteando en esos años* Ante este vacío, nuestras vertientes

ganadas a formas de organización laxas y liberalessujetas y adaptadas a leis funciones de lá actividad elector^'
y parle.mentaria, ñanteniendose el rasgo de diferenciación entre organización política y masas^ aiierenoiaci^n en-

"leí año 1978, progreBivaiaente la desvia ,
pér" a dejar de ser predominantepero siu afirmar una• alternativa clara y definida de Ps-rtifln'evolucionarlo de Ma,sa,s, Una, vez que nuestras organizaciones
?a disSulf de ouyas^Síotas e^-+?,ro ^ i Viraje de la estructura organizativa^ antes dedica.da. a la ^'asesoría sindical" aho-rs Vin^«
eí^aSo^íqvfi"' entraña la lucha electoral. Desdeel ano 1978, las estructura.? partidarias han estado abocadnedesde recoger firmas para obtener la inscripción legShasL
ri procesos electorales? esta compleja sitúa -ción ha traído como consecuencia el relajamiento de la estructura organizativa en cuanlíD a disciplina y': centralización dejando los organismos celulares de ser los centros dr^cisión
y dirección política, desplazándose ésta fxfnción a la instar
ía ^ simplemente legal, con lo cSl„ ^^iliparicia celular se hace vacua. Este cambio de naturale-
L'nííevadí°prdebilitÍ'^°''^+ partidarips haco^levado al debilitamiento sustancial del trabajao al inte
rior de las organizaciones sociales populares. Hoy sin censaren repetir loa errores del pasado, tenenoa qui reafirma? ll

?®xtido,tenga estrechas relación" L di-rección en las organizaciones sociales del pueblo (Centrales
^s'^^de^PPTT l tpbajadore-s, centrales campesi'_j i' ,4 0 T ^ uveniles), dentro de lo que es. la construcción de los factores de poden popular.

i

La fimdación del PUM, hace ya nós de un a.ño, no ha significa
do todavía \me. superación de todos e£?tos problemas reseñadosaunque es necesario, señalar que la propia^unificación nS^ha'
puesto las condiciunes e instnunentos que nos posibilitan
buscar salidas concretas.

La posibilidad^de avanzar en este proceso y de mantener abior
ta la capacidad de convocatoria del PUM, está en nuestra capa
cidad de resolver adecuadamente el reto que tenemos de orea.^
zamos en Partido Revolucionario de Masas. ""

r' * -
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II.- Expresiones actuales de la crisis de conóepciín-de partido

*  ■ '--i ''i.' wf itr: '-' ■ En este p\;into, queremos presentar un conjunto de fen6meños que
recorren la estructura., pa^rtidaria y, las relaciones con el mo
vimiento de. masas i

:: ■

1. Nuestra, línea política fundamental adn. no encuentra, su co
rrelato en una nueva definida y generaliza concepci(5n de .
partido y práctica política, ,

■  'V

t' ' .

.* "V..

'"i-i

'ó r.*'

Nuestro I Congreso de Pun.daci6n a.probá que la vía para la
conquista del poder nos exige generar en el país un gran m£
viniente político de ma-sas, pa.ra lo cual la. lucha política,
dé las masas constituye.la forma principal de acumulación
de fuerzas para la. revolución. Hasta hoy, no hallamos res -
puesta, práctica, organizativa, deriva.da de la concepción de
PRM, que nos permita desplegar la lucha de maaa.s en la. esce
na. política, y, qüe nos centralice en torno a la a.ciimxilacióñ
de fuersaiis en este' eje principal.

. f,"

n'' ■■ ■■ ,

tM-
' /."A.

Debemos resolver a.certadámente el reto que tenen.:>s de orga
nizamos como un partid; capáz de encabeza.r la lucha demo
crático revolucionaria y no sólo de oposición, construyen
do en eso curso los factores de poder popular., que aseguren
el desenla.ce viEtorioso en uiaa .situación revolucionaria, A
una estrategia de masas p-ara a.lcanzar gobierno y poder, qo-
rrésponde un. Partido Revolucionario de Masas, que debemos
forjar al calor de la lucha democrático revolucionaria del
pueblo, superando concepciones aparatistas y el burocratis
mo, •

2, Somos'un partido que no aplica suS propuestas políticas

o

' ''■/■■y'

. \

Para desechar la vieja concepción y prá.ctica partidaria hay
qué disponer 'ideológicamente de nueva manera al PUM, No ba£
ta con inftmdir una. vocación, de gobierno a nuestros cua -
droa y militantes. Es fundpmenta.1 reimpiiLsar una voca.ción
de poder popular y transfon.iación revolucionaria del paísj
superando ei encasillamiento en el sistema democrático-bur
gués.

" V." ^

,  .. .1 .0 ■ ■

y.V.-

.  • ^ i ̂ . ■

, V

•i

La Dirección Nacional y las Direcciones Interimedia.s del Par
tido, al evalúan su práctica, y no ta.nto sus dociAmentos, po
dran enc;n.tra.r decena.s de ejemplos y expresiones de este -
desencuentro entre a.ctiviáaá política - ca.pacidad orgánica

.construida y acumulada - discurso político, con nuestra^for
múlación de PrograAa, Estratógia y Tó.ctica,

En esta -práctica, real pilítica y concreta, es donde encentra
mos el peligro de constrÉLÍr la hegemonía. socia,l sobre bases
orgánicas liberales con pródica doctrinarista y radical, al
centrar el eje de la lucha, por la representación política
formal en la escena oficia.l y electoral, sin procurar-una -
ligazón con el movimiento social. Es decir, no corresponde
el discurso con la práctica, legalista d.e copaciento del Es-

-M":. ■
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■fcado. La miliatncia deja de "fcener fe en el Programa y la Doc
tnina que proclamamos pero que dejan de ser verdaderas guías
de acción e instrumentos de lucha, y organización. Se corre
el riesgo, si no hacemos un viraje, de socialdemocratizamos.

El PlBí en,relación a su estrategia de poder es todavía un -
partido pequeño y su asentamiento de clase es relativo.
La, organiz&,ción del Partido es bó.sicanente territorial. Sus -
centros a.ctuales de dirección son referentes geográficos-pro
vmcia,les. El partido tiene presencia én 62 provincias de ""
las 157 y sólo presencia departamental en Piura,Cuzco y Puno
Nuestra relación y ubicación con el movimiento social es imi
lateral. El grueso de nuestra militancia y actividad política (particula.rraente en Lina) se ha desplazad^,/ a, los pueblos
jóvenes, deja,ndo en \in plano muy subordinado nuestro trabajo
en. la clase^obrera. Así nuestro asentamiento en el proleta- .
riado netalu^ico de' Lima, es súnanente dóbil y a, nivel de
provincias sólo tenemos trabajo obrero en. Oroya,Iln v el sec
tor cañero (Chicla.yo), - jr ex .ee
Nuestro mejor asentamiento se dá, sin luga,r a. dudas,en el
caiipesinad.o andino quechua y aymara. y en. el sector comunero - '
de Piura, Al mismo tiempo es necesario reconocer que si bién
la, influencia del Pa.rtido se.ha, extendido horizontalraente en
algur^s regiones(Pucallpa,Iquitos,Arequipa zon,a,s a.ltas,Valle,
del Santa,Caja.narca, reinicio del trabajo en Apurimac);toda
vía no hemos logrado rearma,r nuestro tra.bajo en la, costa,-
zonas de emergencia y otros departamentos como lea y provin
cias de Liíia, Pero sobretodo,no hemos logrado darle ima -es-
'tructura orgá,nica. nacional a nivel gre .lial y partidario- ,
En general, g1 Pa..rtido tiene, el problema de que su gran in
fluencia-no se transforma, en Organización, ^

Cabe destacar la debilidad política pa-rtidaria de proyectar
nos y organizar el trabajo entre la ¿lujer,intelectualidad,-
juventud,cultura,et c,

Nuestra, presencia encías organizad mes populares e institu
clones esta.tales están en relación a la situación concreta
do cada una de ellas, que varía segán las regiones y las co
yunturas. Nuestra presencia en los PEDIP, gfemios,Municipios

i  y otros, muestra en general una situación expectante del P,,
en otros de estan.camiento y .§n algunos de pérdida de nuestra
influencia, co;oo ha sucedido recientemente en la PEDEJUP v

• la GUAYES en Lina, •

La lU en genera-1 y el PUM''en particular, enfrenta el pro ble
ma estratégico de asentamiento del movimient."* regional en —
las capa.s urbana^s sin articula-ción con el movimiento campe
sino y con ol mo^vfmiento democrático nacional. La lucha, por
Gobierno Regional supone como .condición resolver este pro-,
blena ' - -

1;.!'-' •'

^ 1 '
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las zonas" de emergencia la lU y el PUM estamos- haciendo
■■' esfuerzos por salir de la derrota y la dispersión,

'i ' ' ■ . ■ .■;J • !, f*

Abrir el Partido a los trabajadores y, en general a la van
guardia social, sigue, siendo una cuestión a resolver, pués
ol conJun.to de sectores que llegan hasta la puerta del Par
tido no tienen cono ingresar o permanecer en él. Vencer la-
actual estructura y mecanisjuos organizativos y .hallar .-cómo
y dónde militar es una tarea hanto difícil.

'4, Nuestro Partido carece de iin perfil programático

, >

•» ' • í

En este periódo de democracia burguesa y en ma situación
en que lU es la- segunda-fuerza política nacional, la lucha
de masas no puede ser encarada con llamamientos generales
o proclaj\a-s ra-dicalesj se tra-ta de una confrontación entre
alternativas programáticas y políticas concretas. La lucha
se dá en el terreno político, de ahí que es necesario cohe
sionar a-1 Pa,rtido en Ijorno a su prograiia y revalorar la ""
teoría, el estudio del marxismo-leninismo y la investiga
ción de nuestra realidad concreta; para- que, armados de la
ideología proletaria, dar curs- -político a la luCha de las
masas con altemativa-s programáticas concretas a.1 Programa
que hoy levanta, la burguesía.

■pa-

i?' .

Por eso necesitamos una política nacional y calendarizada
de foriiiación de cuadros, instituciona-lizandd" las escuelas
de cuadros'en todos los niveles, una de postulantes y otra
de cuadros medios y dirigentes nacionales, haciéndolas o-
bligatorias y condición de militancia, incorporando en e-
llas los problemas de orientación política y de organiza -
ción en c.ncreto.

i 5« No esta- diseñado a-ln el sistema nacional de dirección

■  -00-"'

La Dirección Nacional no acostu.ibra trabajar en función de
un Plan a mediano plazo. No cronograma sus actividades ni
las planifica en base a metas cuantificables. Este defecto
se ha tra,sla.dado a las direcciones intermedias y locales.
En base a ello el Partido vive en el coyunturalisnc. y el
artesanado.

/.V

o-
La ausencia, de pla-nes políticos a mediano plazo hace que
sier.'tpre estenos^ tarde y que nos ubiquemos a última hora
frente a los acontecimientos. Ádicionalmente las cosas nos"
ocurren, los hechos políticos nos vienen de afuera, se nos
vienen encima nuestro. No aprovechamos nuestro inmenso po
tencial pa-ra planificar actividades que hagan, cambiar el
curso de los acontocimientcs. El partido entero vive tarde,
el vaivén de los ac .nteci.iientes y carente de iniciativa.

¿i

> '

Algunas direcciones intermedias han avanza-do significativa
mente en la formiilación de plataformas Concretas regionales
que per-aiten enfrontar inicia-lmente la ofensiva reformista.

,;Óv;
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Sin^embargü, conatatanop que a i.ai"VGl .geileral los problemas
y_ límites"nostrs-dos por ol -GE!; ' sé reproducen, y q^e. muchas
direcci.?nes intermedias se dedican a adr.ilnistrar los pro-

..blemas internos, quGdar.d::) la función de dirección encarada
débilmente. El coso más notorio es el de Lima.

9  .

El 00 y la. OP han quedad'O cono orgcuiisnos de consulta de
las decisiones del OEM, sin alcansar siquiera, las funciones
de legislfitivo partidario» Es nccesa,rio revisar autocrítica
mente las fosponsabilidades individuales, de ca.da miembro
del 00 y sus labores como dirigentes na.cionalGs, En este ni
vel conStata,müs tasíibien,' una evidente crisis de mand~ en eX
seno, del Partido'. • . ■

La.9 .Oouisi .nos Naci-onalos, en tanto tales, son solamente
minas nocas. Ha.y alguna.s que simplcmtne no existen : Oultu-
ra., Frentes de Defensa,;^etc. Otras nohaj.! pasad.j de constitu
irse en entes burocráticos sia realizar trabajo político ""
rea.l, La;s comisiones do frentes cic mo.sas desarrollan antes
que nada un asistencialisno gx'erlialista. •

Finalmente constátanos; que el Sj.stema de dirección Inter—,
media del Partido aún no está constituido» '

6. 06,lulas y Plenarias

El, problema prinoipaJ. es que no se'ha: desarrollado experien
cia.s prácticas que lo den ro.uevo contenido y forma a las c6-
lulas que requiere el .Partido Fteo'-oluqionario de Masas, Es
decir, falta rosq^Ver en la práctica el canal .orgánico de -
entronque éntre él Partido, el proletariado y las masas.

A nivel ; na.ci.')nal constatamos la. practica, desaparición de
la vida celular como imdamcnto de, la vida inteitia. Lo cual
no significa, que todas las colúlr.s hartan, desa.pa.recido, sino
que ellas ya n; son la base 'sobre la cual se teman, las doci
sienes ni el motor^ de las actividades. Las. células han. sido
reemplazadas en las bases,-por las plenarias de.miliatntes
del sector o .. • .

■ -■ V.' Igualmente las plenaria.s se han convertido, en ios organis
mos rectores a. partir de los .cuales se ejecutan las campa
ñas, Lns direcciones localCvS recirpen con cada vCz ma.yor
•frecuencia, al use de la plenaria. -on forqa casi regular,
"t'^do ello on medio dé la, más abigarrada, confusión con las
células que subsisten? situaci'on •evidentemente, no contem
plada en ningún dc-cumento intomo.

'..o-m-t. ,.0 7t Representación parlamentaria, •

^''.m . La representación parlamentaria es -parte de. la acumulación
fuerzas. Lo fundamentaX os la forja de los factores de

t . ■ eo'ó.h 'cpoder independientes del, vie jm ^estado burgués, p ■ ' .

'i. iv '*'.Opi,
' i. f ■' m -r -■  *V'' *,* i. Vi, ,, i \v'' - ■ . po -^o. .

.  '*'• iÍÉ* -smi. i* ■ P.-v.-íf-. : m . . t - , • .« .if •: .i
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Es necessri;: oyitar a toda costa que los problenas de la re-
,3resen.taci6n parlamentaria se conviertan, en eje de los probl_e
mas del GEN, Su despla-zamiento sería muy grave y todos los

■  4-, . nilita.ntes debelaos colaborar para que los 8,suntos relativos a
la c nstrucción del Partido en. las nasas siga siendo cuestión
fiondanental de nuestra Dirección Nacional,

8. Ausencia de un.a, política de centralización y proyección de
los instmoiuentos políticos de na,sas.

Nuestro local central está conpletajiente abandonado y desor
ganizado, siendo utilizado cono oficina de los cuadros y para
re\Aniones de los Conites de Lina. Carecenos de un Plan P^líti
co para el local que lo abra a. la.s nasas cono centro político
de servicios, infcmación y recrea,ción..

No tenen.s prensa nacional, ni regional, ni volantes, ni pin
tas. La Direcci-ón no usa. sistonaticanente la cadena de pro-""
grnas de radio que pacientemente se ha logra.do organizar.

Debemos estar en capacidad de editar vm periódico nacional,
tipo AlíAUTA, sacaíido todas las lecciones que se derivan del
fracaso do JAQUE, Confeme a nuestros recursos, será necesa
rio editar la revista teórica del PUM,

9» Economía : debilidad :.;stra.tógica

Con.j ha quedad ■ claro en las náltiples comunicaciones cursa
da.s por la CNE al CC y al GEN, la economía central del par
tido se halla en una situación dificnlttosa, No SGlai.iente por
las razones que se derivan del pimto anterior, sino s ^bre to
do, porque en este partido hornos perdido la costuiobre de co
tizar y sostener económicamente los planes de asentamiento
partidario.

La. economía es percibida por la militancia. cono una activi
dad realizada por una. misteriosa cólula especializada que
debe proveer los fondos necesarios para el cur.ipliniento de
los planes. Mientras la nilitaxt.cia no comprenda que el au
to se stenini ente es una tarea estratógica, los problemas de
la caja centra.l no ha.ran. mas que agravarse.

En esta tarea de movilizar a. la militancia para el autosos
tenimiento, tienen una responsabilidad importante los órga
nos de dirección intemedia(Gonites Depa.rtamentales,Provin
ciales), La Crinisión de Economía planteó la necesidad de im
pulsar una caiapaña econonica nacional que no ha sido llevada

■

Es necesaria la presencia orgánica de los parlamentarios en
sus diversos frentes regionales, asi como la. determinación •
del óde los compañeros diputados que trabajaran en el área de
Lima, Las campañas política.s, los. t raña jos de bases y el Plan
de Organización deberón ser anoyados por los parlamentarios,
cas' c.'ntrario serón inútiles para la acwiulación de fuerzas
revolucicriarias.

"vi

ñ
\CDI - LUM



,  • 1'

■ri

-.' ■•i
■ i- v-i-

- 8 -

a la practica.

El Partido tiene p3r tant- que definir una política de auto
aopteniniento, de construcción de iAn.a economía propia, no ""
dependiente, que exigiendo la cotización, vaya nó,p alia de
ella.

III,- Bases existentes pa,ra la superación do la crisis

La superación de ósta situación es posible en la medida que
jxmto a la crisis de concepción de partido, se han. desarro
llado elementjs que constituyen la base sobre la cual impul
sar el salto para c nvertirnos en Partido Revolucionario de"
Manas. Estos elementos son :

1, La unifica.ción de los naria.teguistas sintetiza un largo de
bate de la nueva izquierda que hoy nos permite conta.r con"*
tesis ideológicas y polítican que a.yudan en forma fundamen
tal a afrontar nuevos y diversos problemas.

2, Contamos con una presencia social significativa y diversa
que cubre prácticamente el país y los diversos sectores po
pulares, así cono una a.iplia, expectativa en el Partido por
parte del movimiento popular.

3. CoPxj partidr henos conquistado una imagen política y un
espacio al interior de la. sociedad peruana.

4, Hemos culminado, como tal, el proceso de unificación,lo-
grando -una cohesión parcial de la nilitancia a partir do3l
trabajo polític' práctic.:; desarrollado esto último año.

5, Disponemos de un.a estructura nacional de cuadros medios,
c:n cax)acidad potencial de dirección política regional.

El propio partido, de diversas foroias, implícitas ó explí
citas, os conscien.-fce de la necesidad de construirse como
Pa-rtid.o Revolucionario do Masas, y de esta manera resolver
nuo stro entrajopa li ent ■ o rga.ni za.-t ivc,

Además de estos elementes, que fun.damontalimente esta.n ligados
a lo que es el P. en la actua^lidad, taiabión, existen condicio
nes ixxh9re.ntes al periódo político que vivimos, para afrontar
los problemas por los que a.travesamos. Estas c.;ndiciones es-
tan dadas por la necesidad de desarrollar xin'-' táctica políti
ca correcta de enfrentamiento a.1 ref..rmisno aprista. En efecto
hoy en día, salta a primer plano la urgeiicia de conquistar Is
hegemonía socialista de las fuerzas populares para lo cual es
vital contar e n xHi.a organización que afronte la lucha polí
tica y que nc se reduzca al econcmicismo sindicalcrista o al •
lega,lismo reformista.

CDI - LUM
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IV,- Ls, vía para la superación de, la crisis

Ciarte^ os que nuy poco lograríaiios avanzar en la superación
de los-prcblenas organizativo-s quq henos descrito en el pre
sente docuiicnto., sino deteniinahios la vía para la superación

de losuisnos. En ese septidr creeaos que el conjunto de nani
festaciones de la crisis de concepción de partid;: que estano's
viviendo, y la concepción iiiisua, deben ser supera,dos ¡.lediante
la generación de un. gran noyiniento ideológico, orgánico y
político dé rectificación partida,ria de bases, con la firne
conducción a.utv;crítÍGa, de ía dirección nacional.

La crítica- y autocrítica partida.ria, deberá culnina.r en la a
decuaci .n práctica de nuestra actividad política^- organizada

-e individual, c-p la táctica y estrategia.revolucionaria, y
con la c. ncepción. de PRM en la situación actual.

\  ■ ■ , ' ,:La generación, de este novioiient de rectificación partidaria.
cono condiciones indistiene pensables : 1ro, un car.ibio de ac-

a los oroblenas, a: las ca-rpañas y a- las tareastitud fénte
que el
daria., „ ,
ficad os.tratógicoáSo os tina canpaña nás. 2do,el desarrollode la lucha ideológica al interior_del partido contra la con

lucha que ño sólo ""
s- .Ciinn -tri+ai qj;^ el'Sentido

Partid:,, acttprda, puós la crítica y autocrítica parti-
,quc ya Gonionza a realizarse, tiene un profundo signi

cepción errada de organización política,
debe ser de ideasj do d.-'cuient s, sino vital,
de hacer realidad concreta, las idea,s nuevas.

Lps materiales de la rectificación partidaria, están dados
.por^s el,Pla.n Estratógicp dp Asentaxiiento Partidario,el Manualde Organizací .a del PRM y, el Plan de Organización correspon
diente al, priioer m ¡'mentó de C'onsti-ucci.ón partidaria,.

<Seben'expref.?rsd en la , asunciín do reaponoabilidadea
per parte de los mili-fcantes y organismos partidari s.

• V,-•Conolus i one s

1. Vivimos la, crisis real, de la concepción anterior de' par
tido. Esta es la. clave oara interpretar la actual disper-
sxo.n orgánica, ideológica y política. El desafio es recen
tralxza.TO s Cvoio partido revolucionario de masas, con un"~
nuevo txpo< do cólulas y de vida partidaria. Es el momento
del sí^'lto adelante.*

t ■

i

2. No existe correspondencia entre las formulaciones estrató
gicas apr;bada,s en el Congreso y la dinámica organ.izal?iva
actual del PUM. e . ^ x-j-vn.

.y" -4.
-'.V- /ó'

r  y : ■

3^ El ua,riateguismo insurge en la, 'escena política nacional
con la tesis de que el pa,rtidc debe construir los fact.j-
res de poder popularmcvilizando y organizando política-'

•  mente a mas masa.s. El ba.la,ncQ partidario evidencia, que

A-'-.'
V--' . 41'

>  V'*.. '• 'i
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-nuestra práctica ha sido y ;es unilateral al'privilegiar
, \ /a. GPcena legal (Estado y Municipio) aban

-V.- ■ , •■'■ . aonanao la lucha política de Liasa.s y desarticulando el
Pv ' psrtido del Dovii.iient • socia,l. En síntesis no henos avanp  en. la forja-de les fact-^res de poder» ""

O., ^

. • Ó o Objetivaaente Ptravesaios problcnas agudos de C'^nducción
política,. Nuestras propuestas políticas s-n irüoediatistas.
de c .-xte coyi^-tural, careciendo de planes políticos tácti

p- y •■estratégicos. Esto se expresa en la carencia de cañi
'"v, ^^ pañas políticas sostenidas. Sus consecuencias en el plano"

o. burocratisDo, la desjpovilización. política'  1^' nilitsncia y la dispersión orgánica, Sólopodenos
■  ■ ñ'ío' forjar el Partidoj si novilizanos uolíticanente al pueblo

. 7 'o -- , > . pregranas concretos y tácticas políticas" concretas.
■  ̂ p_v *5; Bi^ Partido, fornuíá la tesis progranática de autogobierno •
■  y c-]n tal perspectiva plantea inpulsar el ejer-cició

. . . í í*»» •-.s

)■ .

. de la denocracia directa-- de nasas. Esto supone, hoy
en día, desarrollar una línea, de nasas, con nótodos y
estilos ccrrect-^s. Esta concepción progránatica y de ne-
tud.í de trabaje de nana-s, no es llevada a, la práctica por

Pa.rtidü, En c ntfa.pa-rtids. predonina la. concepción ideo
lógica "vanguardis-ba". Y él salto político del nariateguls
no, presupone anpliñ.r e inptulsar el ejerci'cio^ de la dc".io— ""
crs.cia directa de nasas y del centralis-no deuocrático al
interior del Pprtidti, e^r el proceso de construcción del
Partido Revolucionario de Masas,
n o /. : ' - - ' ■ •> n \
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KSCnKíiA NACTONAT. DK AÍTTODKFENSA

■  COWTKNTmF. Y Pr.AM T>Tr. npnAMTZAr.TOM

KrTtJnAMTÜMTAPTnM

1.- Todos los documeiitos producidos y aprobados por el
Comité Central sobre la autodefensa de masas, donde se
habla de su importcmcia decisiva .

2.- Todas las propuestas e intervenciones de los dirigentes,
organismos partidarios y militantes, sobre la urgencia de
dar \an. salto en la construcción de la ADM; y la necesidad
de que el Partido se comprometa con ella.

3.— Todo lo cual, creemos vque no es necesario volverlo a
repetir, sino asumirlos y materializarlos .

4.- En tal sentido, la Escuela Nacional de Autodefensa en
los actuales momentos, es el camino concreto para producir'
un esfuerzo nacional de formación de una columna de cuadros

y militantes dedicados a organizar, y conducir experiencias
de autodefensa de masas en los frentes regionales. En la
lucha por enfrentar a la Dictadura, reconstruir el
movimiento de masas y forjar bases de po<^er.

II. mPPE FJ. HAPAfrrCT? PTC T.A Tty^fTtTTeT.A

1- La Escuela busca construirse como un i nfttT>innf»Titn
y especializado del Partido -

2. Tiene un funcionamiento cerrado, guardando los niveles
de seguridad y compartimantación que permitan su adecuado
desarrollo y protección, particularmente en la actual
situación de ofensiva contra.insurgente

3. La presente actividad está dirigida a
mi 1 itant.es que están asumiendo responsabilidades, participan
directamente y van a asumir, tareas en la organización y
conducción concreta de experiencias pilotos vinculadas a
la autodefensa de masas. En tal sentido debemos remarcar
que esta Escuela busca especializar a dirigentes
partidarios con responsabilidad de masas. Siendo un
segundo paso la generalización de experiencias de bases.

4. Tiene un programa único y se desarrolla como parte dé
ruma Campaña Nacional. Se realiza de manera descentralizada
en ios Frentes mediante Escuelas Regionales que sean
programadas y ciimplan con los requisitos organizativos,
políticos y materiales .

SF

-" r.

■ N - \

CDI - LUM



r

5. Su contenido busca combinar adecuadamente la instrución
teórica, la asimilación práctica en los niveles de
formación ideológica, política, manejo de instrumentos y
técnicas de autodefensa de masas .

6. La Escuela como tarea nacional lo dirige el BPN, y en
los frentes los comités Regionales y Departamentales. J^a
Comisión Nacional de Seguridad y Autodefensa asume la
coordinación e impulso en sus aspectos de organización,
instrución y evaluación previamente cumplidos con los
requisitos que la Escuela exige-

III- Ofí.T.KTTV(/S

é

1. Capacitar une columna Central de cuadros del Partido
para producir un salto hacia adelante en el desarrollo de la
autodefensa.

2. Construir y desarrollar fuerzas en los frentes Regionales
a partir de la asunción de la autodefenza como prioridad,
de sarro 3. lando los .aspectos de la selección, organización,
politización, armamentización básica, capacitación,
operatividad y evaluación.

.3. Consolidar el desarrollo de la Comisión de Seguridad y
Autodefensa como equipo y organismo especializado
vinculándola a experiencias concretas.

IV. METAS

1. Constituir en cada Frente Regional Unidades de
Autodefensa con carácter miliciano de acuerdo a los
i'equerimient.os, grados de desarrollo y Plan.

V. EASES_l_mNTEHimS

La ENA tendrá 3 fases: Preparación, implementación y
evaluación . Ella se inicia desde el momento en que se
comienza apreparar dentro de un Plan especifico elaborado
por el Frente Regional y coordinado por la Comidión de
Seguridad y Autodefensa.

1. TTAPIEK TW PPgPAPAnTOKÍ-

a. Balance de las condiciones de seguridad del Frente,
b- Convocatoria y fecha de realización :
c. Determinación de la sede
d. Criterios y seleción de mienbros.
e. Revisión de contenidos para la instrución en bases a
cartillas de la Comisión de Autodefenza.
f. Adquisición de materiales e insumos.
g. Presupuesto y financiamionto.
h. Manto y Plan de Prottección de la Escuela.
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i- Plajti de traslado e in^ireso-
j. Plan contingente.

Como criterio de evaluación consideraremos para cada paso JO
puntos . De tal manera que seamos rigurosos en esta fase,
poniendo como tope miniroo lograr 00 puntos, lo que
determinará que las condiciones para pasar a la siguiente
fase sean óptimas. De lo contrario nos tomaremos el tiempo
necesario para cumplirlas.

2. FAP.Te DTg TMPT.RMWWTftnTDW-

a. Revisión de condiciones: Manto, leyenda.
Informes de asistentes y
condiciones materiales.

b. Orden cerrado

c. Línea política: Programa, Estrategia-táctica -
(ideas básica) a cargo de un
dirigente del BPN y Comités
Regionales.

d. La autodefensa y la linea del Partido.

e. T,. : Instrucción cerrada

trabajo en el campo(práctica)

f- E : Teoría y Práctica.

g. Métodos Conspirativos: Nonoas de seguridad
Comunicaciones

V  Embutidos

Inteligencia-contra ■

Inteligencia

h. Sanidad

i- Elaboración de Planes: Preparación.

J. Maniobras: Movimientos en el Terreno.

k. Colectivización de experiencias de organización,
construcción y dirección.

3. FASE DE TCVATJIAnrnM-

a. Evaluación de la Escuela con mienbros y clausura (fase
de preparación e instrución)

b. Experimentación y acción práctica de la Unidades o
Equipos formados en base a actividades o acciones
determinados p>or la dirección del Frente Regional.

c. Evaluación fina, de todo el proceso de la Escuela y
selección sa acargo de los responsables .
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d. t-laboración de Planes de 'Trabajo y Desarrollo de
Fi.íBrias .CoDoeración BPN — FRs — COtiSAD.

rf^

VT. FTMAHniAHTFisíTni

Las Escuelas Regional tendrán los siguientes rubros p<_u
Frente.

a. pasaje

b. alimentación

c. instrumentos e implementos
b. Fondo de Reserva.

Deberé ser cubierto por los Frentes y la COi^AD
a cada Plan

De acuerdo

Vil.RFFPPNyftBILIDADES:

i. El PPN. designaré a i de svis miembros para participar
en el desarrollo de toda la esuela.

2. La Comisión de Seguridad y Autodefenza presentará a la
Dirección Nacional y al CC un informe balance de la
Escuela.

CQHAD

- i. - 'A .

:Í

i  ni'-n

■  :
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í'. • ■

í -V-
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• Vv • > ' :í
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I)! I r.n dri. partiho

CAMARADAS:

de 1 í3 manera mis

d i 3 f] nó s t i cb del r a r ti do , hemos

fin de presentar de modo autocrítico y

fáci lmente comprensible e

el método de

Con el

c 1 ara y

e 1 e p i d o

r.ren la estructura partidaria interna y las

A nodo fie' p r e se n t la c i on ,

o re sentar un conjunto de fenómenos qu

::ación con el movimiento de masas,

e reco-

relaciones de la orqanj_

sólo

queremos añadir que la mayor parte de los

midos autocríticamente por la COM*

defectos anotados son asu

,í. ,

.  I

I. CilF.STIONES IMTFPNAS

1 .Vieja concepción de partido

se deriva de 1 a crisis más gene^

de partido inte1éctua1-aparat i sta propio

La c r i s i,s orqánica que vivimos

ral de la concepción

de la década anterior.

Diez .años atrás, el fundamento de la vida interior eran los de^
sobre el curso de la lucha debates ideológicos y las polémicas

pero, y esto es lo fundamental, como debates internos,clases,

sin capacidad real de i n té rvé’rrc ¡'OfT 'trn';  ! os ..aco-n t&c i m í en tos ' que

marcában la vida política nacional»

interna estaba marcada por la preparaciónDado el lo, la vida

de las condiciones para el debate y el zanjamiento entendidas
Todo el lo combinado con el secomo actividades intelectuales.

los sindicatos, actividad a la cualquidismo ecqnomicista a

■conceptúahamos cpmo trabajo ri e masas.
de partido la que ha estal lado, la que

es capaz de orgaqizarnos para el cumpl imiento de las tareas
ha tocado vivir.

Hoy os esa concepción
no

dé la revolucionen la nueva etapa que nos

La dificultad radica en que aun no hal lamos una respuesta orga^
nizativa derivada de la concepción del PRM que nos permita de^

•lucha .de masas en la escena política, y que nos cen-
torno a la acumulación de fuerzas en éste eje prin-

p .1 e g a r la

t ra1 i ce en

cipa 1 .
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Coy u n t u r 1 i smo :2.

función de un
La dirección nacional no acostumbra trabajar

No cronograma sus acti'/idades ni las

an

plan de mediano plazo,

planifica en

las direcciones

base a Este defecto se ha trasladado anietas,

intermedias y locales. En base a el lo todo -

Si el momento es exigen

tenemos elecciones, todo el

i nstante es de re

el coyuntura1 ismo.

que

Si Dor el contrario el

el actúa 1 , el parti do cae

el partido vive en

por ejemolo cade vezte, como

partido se moverá.
en el de

flujo y de confusión, como

sá nimo.

políticos a mediano plazo hace que s I em-

La ausencia de planes

estemos tarde y que nos ubiquemos a ,.g.l-tJ-(!La hp„ra.. ̂  ̂
cosas nos ocurren,losAdic i ona1 mente 1 as■acontecimientos

pre

los

d e. fuera, se nos .y i e n en, e n c i m a
.

hechos políticos nos vienen
No aprovechamos nuestronuest ro.

p 1 an iinmenso potencial para
de los aconteci-hadan cambiar el cursoactividades que

Fl'partido entero vive tarde, al vaivén
carente de iniciativa,

coyuntura1 ismo que se

criticado artesanal ismo

el lo aTodo

traducé’en el

d e nuestra prác

f i c a r
de los acon-

mi en tos .
 causa de nu^tecimientos y

tro excesivo
clásico y tan_

política.ticatas veces

No hay dirección política concreta;2.

el abstencionismo pólít_i^F.n el corto plazo tenemos que superar
No se- trata tan soló de

la vanguardia
frente a] nujevo gobierno aprista,

sino de orientar concretamente a
co

un manifiesto,

sabe que el APRA no es más que una nuevaque
careta en el poder

del viejo reformismos popul ista de, siempre,
han avanzado significativamente
concretas regionales, que perm

in te rmedi asAlgunas direcciones

la formulación de plataformasen

ten enfrentar inicialmente la ofensiva reformista,
nivel general los problemas ^

muchas d i ré'cc i o-

lí
Sin embargo, constatamos que a

foites mostrados por el -CEN se reproducen y que
internos.

El caso

administrar los problemasse dedican ane s intermedias

quedando la función de d-ircccion.
es el de Lima.más notorio

encarada debi Imente..
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El CC y la CP han q ued ada--CJDna—©•M-a-rvi-SPKJS-dfj -coá¿«-l i a de las
1 as fuñe i ones de 1esiquieradecisiones del CEM

revisar autocrTticamente

, sin alean.tar

Vi s i a t i vd' n a r t i da r i o .

res^[>on"sa b i 1 i dades i nd‘i v i dua 1 e s

nacionales.

Es necesario

de c1 as

sus labores "como dirig-ente's

ada miembro del CC

En este nivel consta

y

evidente crisis de mando en el seno del paj^tamós también una

t i d o.

son solamente unas -

existen; cultura, fren^

nacionales en tanto talesLa s comisiones

Hay algunas que simplemente no

Otras que son solamente un espacio para

pocas.,

tes de defensa, etc.

La s comisio-trabajo en. las bases del CR-Líma.

de frentes de na sa s de s a r ro 1 1 an antes que nada un asisten_

rehuirle al

nes

cial ismo gremial ista;

femenina por ejemplo, andan mas en tareas

en. ,el nl.eito concreto por construir

finalmente, .otras c

parti

1 aomisiones, como

internacionales que

do en las bases.

Células y píenarias;4.

A nivel nacional constatamos la práctica desapárrcion de la
Lo cual

sino que

f u n d ame n t o de la vida interna,

células hayan desaparecido,

vida celular como

s

base s.obre la cual se toman 1 a s dec i s i ones

no

.ignifica que todas las

el las .ya no son la

ni el motor de las actividades.

en las bases, por las ple-

A1 dfa de h.oy, esta forma

Las .células, han sido reemplazadas,

narias de mi l itantes del sector,

distorsionada de organizacion no

la p1ena r i a, es 1 a

que las d.irecciones

t a n t e s .

c

base de la demo

locales consul

ontemplada en los estatutos,

interna; es a el la -cracia

tan sus decisiones más impor

•

han convertido en los organismosIgualmente, las plenarias se

partir de los cua 1 es se cjecjj.tan las campañas.

Las direcciones 1 oca 1 es ' rFcú r rVrt'' vez mayor frecuencia
rectores a

forma casi .regular. Jodo el lo en me-
las Cé. que subsisten.confusión con

al uso de la plenaria en
3  ■

dio de la más

Situación,

interno.

abigarrada

evidentemente, no contempla
.  i

da en ninp.un reqlame*Pto
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AIgunos problemas regionales5.

cu 1minan io susnd coniunto >1e frentes reg i ona 1 es' que vienen
de fundación PdM, tenemos crisis

tancia en Truj i l lo y Arequipa,

terminan son distintas y

soTucionv' '

de
conq resos

las razo

1

aunque

tambiéndiferentes

mediana i mnor-

1 a s denes que

 as f6rmulas de

importancia estratégica como
Pn el caso de Lima,

por la magnitud, de sus problemas, debemos tratarlo con profuja
r t i d a r i a .

tanto por su

di d el momento de asumir la reorganización pa
la presencia de cua-de este frente sera necesaria

ad en

En el caso

dros y p1 anes no 1Tti eos orgánicos que
Los cuadros para esta operación

r

hases 4

efuerzan el trabajo en

sólo pueden provenir

1 a s con isionesde la reorientación del trabajo de.muchas do
•  I-

"nacionales".

de dirección Interme-Finalmente, constatamos que el sistema

está constituido-,dio del partido aún no

Fo rmac-i ón :6.

cal endarizada de formaciónecesitamos una política nacional y

de cuadros,

d i e n t-e , la cual

dar pasos significativos en

ble incorpora r

nización en concreto.

A todas luces es imnrescindib1e

escuelas de formación de cuadros en

‘ postulantes y otra

condición de mi l itancia y

: I

Este debe ser el traba

los problemas de ori

jo de la comisión correspo^n
bien y podría “viene 'funcionando mas o menos

Para lo cual es indispens^

política y de org.

avance,

entación

institucional izar las

todos los niveles, una de

de cuadros medios, haciéndolas obl igatorias,
adecuadamente.

formar e

c a 1 e n d a r i z á n d o 1 a s

Pa r1 amentaría:Representación7.

parte de la acumulación

fundamental esta por .el lado de la forja

depa r1 amen ta ri a esLa representación

fuerzas, dado que lo

de los factores de poder independientes del viejo estado bur
gués.
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rdínada de los Pa r 1 anentca r ios en

determinación del 5 de los

Lasel area de Lisia,

Fs necesaria la presencia coo

sus diversas regiones, asi como la

de hases deberán ser apoya-

compañeros diputados que t ra ba j a r ̂ ^n'en

políticas V los trabajoscampañas

dos por los diputados y senadores del '’artido, caso contrario

de fuerzas revo 1 u.c i on a r i a s .la acumulaciónserán inúti les para

los problemas de la rep£e.

en el eje de los probl^

todos los mi

evitar a toda costa que

conviertan

F.s necesario

sentación parlamentaria se

mas del CñN . su

l itantes debemos colaborar en que

const ruccion

nes fundamentales para nuestra

desnlazamiento se

del Partido en las m

ría muy grave y

los asuntos relativ'ós a la

siendo las cuestioasas sigan

dirección nacional.

Q Loca 1 Central:

Nuestro local central está completamente abandonado y desorga_

Los c. de base que l legan sólo tienen acceso a

primera habitación,

atención sistemática.

la
nizado.

un espacio reducidodonde nadie les ofre-
A partir de ah i hacia adelanteunace

es imprescindible seres el reino de la burocracia partidaria,

cua d ro Por lo gepara poder ingresar,I I neral se' haya casi va

salvo uno gue otro burócrata que nos

I!

ha 1 1 amos en reunión.
c i o

No se organizan charlas,

Fn general, su

quiere de un plan especial

n

bases.

la atención de las

tan evidente que ’ re

resuc i -

i se uti l iza en

subuti l ización es

y de un equipo ad-hoc para

t a r 1 o .

Las Instituciones:9

han contri bu ido grandemente

sostenfer efectivamente

Sin embargo, na ral a 1 amen te han

aspectos de la vida o^r

instituciones no se someten a los

a
Las instituciones y proyectos

logística partidaria y para

asentamiento social.

a rma r 1 a

nuestro

deformado de modo inadverti^’o diversos

tidaria. ’ Por un lado, las

no aceptan sostener a la caja -

fuñe ión a los

planes generales del Partido,

salvo en proyectos concretos -y no encentral ,

presupuestos de la caja central.
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feudos,instituciones se transforman en

donde reinan caudi l los

A continuación, las

pequeños ceatrcs de caza cerrados,

el partido sus múltiples influencias.

en

Por
que negocian con

supuesto que 1 os

integrantes,

do .

para susintereses de los centros están,

por encima de los intereses

Asi vienen sucediendo, en

sos contro1 i stas del pasado, por lo menos

na de las vertientes.

peñéral

parte tanhi en, p

Al día de hoy prácticamen

es del oart^i^

or • 1 os exce-

en el caso de a 1gu

1 oste torios
real idad, trabajadoresel partido son en

de los múltiples centros y de este modo la

c. que trabajan para

alguno

c i 6n con e

d»

1  partido

¡■e 1 a -

e 1relación conaparece mediada por la
centró y con sus intereses,

fste fenómeno se produce también en la

el movimiento popular, a través de los
Tenemos la impresión

ha deformado mas aún la rela-cion

rel

con

sión de los centros.

ación mas directa

proyectos de exte_n

q Li c en-este sector

con el partido que entre la

intelectual idad p'e q u e ri o burguesa.

el partido no ha formulado una po_
las instituciones como parte

■diversas regiones, lo cual

Finalmente, constatamos que

iTtica respecto, al trab-ajo

del asentamiento partidario en

da origen a la mantención de diversas concepciones.

en

1 a 5

10. Economía:

cursadasmúltiples comunicacionesComo ha quedado claro en las
por la CNE al CC y al CEN, la economía central del  . partido se

Mo solamente por las razo^situación dificultosa.hal la en una

sino sobre todo porquederivan del punto anterior

este partido hemos perdido la costumbre de cotizar y de sos_
nes que se

en

de asentamiento partidario.tener económicamente los planes

La economía es percibida por la
exterior al trabajo part i-dar io,

una misteriosa Ce.

c e s a ri o s para

tanci a no

t e g i c a , los

va r se.

especial izad

mi l itancia como una actividad
actividad real izada por

los fondos n^
Mientras la mi l i-

una ta rea est ra_

central no harón mas que aqra-

como una

a que debe preveer

el cumpl imiento de los planes,
comprenda que ■el autososten imi ento es

problemas de la caja
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11, Falta de mística

q r ’J c s o ' d e 1 a m i 1 i t a n c i a .
revo1uc t 6n comu

pr i nc i na 1

Las
La vida privada ha ganado -. i

i lusiones que manteníanos e rV e 1 p á S a d o en la
el mundo nuevo, han dejado de ser lanis t a y en

te que nos anima y nos

R1 "mito" del cual hablaba Hariateeui

movi 1 iza.

y que tanto repitieron

u n i f i cae i on , ha de_

1  1 ama a la organiza-

el momento de la

ideología que nos

nuestros intelectuales en

jado de funcionar como

cion y al sacrificio.

La mi l i tañe i a entera

nuestra principal carencia.

se ha relajado y la mística constituye -

A.SÍ mientras hablamos de la revo^

lucha de masas como la forma prihei-lución comunista y de la

pal de actividad revolucionaria, las elecciones constituyen
nuestra única nuestra dirección se enciact i vidadeo 1 ect i va y erra

legal y en el con a miento de áreas del F. stadoen la cuestión

burgués.

dominante no guarda rela-

en estas condiciones. i ne

lá prácticaEn nuestra organización

las ideas que nroe 1 amamos;ción con

V i tabl emente , la mi l i tanda

que el las, 1 as■ i deas , no a

ideas; dado

la acción.

piérde la féen esas
la guía paraparecen como

PARTIDO CON EL MOVIMIENTO D F. MASASla RELACION DELi «

i

social :El partido y la vanguardia1

social l legan hasta la
Vencer la -

Un conjunto de sectores de la vanguardia
puerta del partido y no tienen como
“estructura organ i zafi va y

de lo más di f-iicu 1 tosa que

ingr

hal l a r como y
terminí) po

rea

esar a él .
donde mi l itar es una ta_

r desanimar al mas cons^

t a n't é .

Para resolver esta

d i o c r i d a d y

siones aqulenes ven en

para la negociación oípara

contrad
el coyuntura1 i

icción tenemos que dejar atrás la
haciendo conce

espacio

me

smo, no podemos segu i r
instancias del partido un

la correlación interna.

1 a s
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deben redef ini rse a parJ:.i r„jde._ espac i os

es traten i eos para la revolución. Es la

Los comités regionales

y proyectos nolfticos

hora del PRH.

proyecto político y tener una

parte natural y vanguardia

Cada instancia del partido debe exnresar un

función social, es decir, ser

del movimiento político de masas.

su conjunto con las

la crisis actual de nuestro

resolverá haciendo al nartido coh£

La debi l idad de ’a relación del nartido en

masas es el fundamento último de

Esta crisis no- separtido.

trata solamente de forjar un siste-

la única soluciónPor el contrarío,

rente hacia adentro, no se

ma de dirección 'perfecta,

consiste en vincularnos^ vi gorosamente al movimiento de masas.

la lucha po1í tiTenemos una línea estratégica que nos dice que

ca de masas constituye ía forma principal de acumulación de
línea e s t r a t á gic afuerzas para la revolución,

la táctica que debemos

no y las

movimiento practico en la

lución a los problemas organizativos

concepción burocrática que se

este partido requiere ahora

adentro, o en tener un precioso aparato, un

en perfecto func i onamíéhto.

pulsar un gran giro hacia

segunda mitad de la d e c a d a de l.o s 8 0 .

Sumando a esta

elaborar para enfrén

lucha directa y d

expresa en so

■ieces' tamos, p

tar al nuevo gobie_r
tesis del '’R.M, contando con el lo debemos generar u n

No hay soe masas,

si seguimos afirmando una
stener que loque

son medidas organizativas hacía
sistema de di rece i5n

or el contrario, im
las masas y un huevo '■'rn T tef^^pa r a

1
1 a

13. A sentamiento social ;

val ioso del partido se halla en elEl asentamiento social más

campo, entre el campesinado de origen quechua y aymara nuestra
influencia es

Entre si proletariado nuestra

de primer orden y de carácter 'fiecísivo.
influencia es bastante más escas a,

los mineros metalúrgicos de J io, ycontamos con presencia entre

asi como entre los pescadores y obreros azucareros.dé 1 a Oroya-,

Estamos muy debi l itados

de concentración principal en Lima,

en e-1 secto r de ob r 3 ros manu f a c t u re ros

los maestros a nivel nacional ,Constatamos un importante entre

pensamos que con un plan específico y un equipo de trabajocue

CDI - LUM



disputar a medianonodría nensar encolabora con los c., se

plazo el 1 i derazgó de 1’ SUTEP.

tn los barrios se heya el gr mi 1 i tañe i a na rti da ri aueso de la

el novimíerito barrial estamos de ba^Sin embargo, en

el ultimo período

de Lima.

la FEnEPJUP y enhemos perdido en

los barrios constatamos que mien-

jada; en

la CHAVES frente a pR. En

soluciona parcialmente muchas

un modo mucho mas oportjj^'

servicios,

los fren

de las

el PUM desde los municipios

servicios, PR do

tras

de las demandas por

lucha oor e so_5^ jn i smo s

regionales y en

la cabeza de lapone a

Nuestra presencia en los

tes de defensa es de primera

33no

nov imian tos

cal idad y constituye una

la política nacióintervenir enpalancas más

nal.

importantes para

línea nacional con

en tanto

1 ala necesidad de combinarSe conscata

elaboración de p1 ataformas polfticas regionales,
combinacion

de una articulación

d e
los problemas regionales constituyen una

1 a

que

asuntos campes i nos con urbanos y requieren
de la CON deben especial izarse y proLos miembros

el estudio de. los problemas de sus respectivas re
nacional.

fundizar en

giones , evitando 1 a imprevización,

se mantiene en repl iegé

posibi l ite mejores con-

F.s necesario readecuar las

las zonas de emergenciaEl trabajo en

y esperamos que el cambio de gobierno
fortalecimiento.d i c i ones para su

estructuras en este espacio en función a plan e-s e sp-C-C í f 1 c.p s ,
Andahuaylas.

1

experiencia pi loto en

juventud no andamos muy -bren parados, estamos perdíen
de 1 ñ

atención cada vez mayor a

ser la generación de los 70.

la generación más joven

venimos desarral 1 anHo una

E-ntre la

.  ; -do pel igrosamente contacto con

Tenemos aue prestar una' a ' 7.1 años,

■quedarnos reducidos ano

14. Medios de comunicación de masas;

i; .

la situación nacio-

importantes'de los tra-
n i frente aNuestro partido no se expresa

las luchas másnal , ni .con respecto a ^
No hay prensa nacional , ni regional , ní 'volantes.baj adores.

ni pintas.

CDI - LUM
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nacional y nue se

Debemos estar en cap.aci-
Es clave contar con un proyecto de prensa

eche a andar en el mas bre\'e_ plazo,

dad de editar un periódico

Debemos sacar todas las lecciones que

de la experiencia Jaque.

Finalmente debemos continuar

todas las provincias del país.

nacional , cuan

impiilsando l

en

do menos tipo Amauta. ,

derivan del fracasose

os programas radiales

15. Línea de masas;

nuestra practica por

el carácter del congreso

hal lamos na ra guiar

su origen en

los documentos fueron aprobados por con-

expresaban una práctica común que recien

Las dificultades que

la línea de masas tienen

de fundación,

senso, sin embargo, no

se viene produciendo.

Por el lo, muchos acuerdos correctos sobre
acumulación revolucionaria de fuerzas en

acuerdos intelectuales.

En el

de masas, son

el PPvM y sobre la t

las batal las políticas

Debemos derivarlos des

única es
de ese plano hacia la práctica

fera donde hal laremos solución a

y  ejercicio cotidiano,

¡estros problemas y dificul-n

tades,

CONCLUS IONES;

»

de oartido.de la concepción anterior

interpretar la actual dispersión orgáni-
Vi vimos la crisis rea 1 ,1 .

Esta es la el ave pa ra

ideológica y nolítica.ca , El desafío es recentrá1 izarnos como

un nuevo tipo de células

del salto hacia adelante.

partido revolucionario de masas.

Es el momento

con

y de vida partidaria.

entre-l-as formulaciones estratégicas
organizativa actual del

qobierno y porder

debemos for

la dinámica

No existe correspondencia2.

aprobadas en el Congreso y

A una estrategia de masas para alcanzarPÜM.

corresponde un Partido Revolucionario de Masas que
la lucha d emoc r á t i co-re vo 1 u c'i o n a r  i a del pueblo.jar al calor de

superando concepciones aparatistas y el bu roerá tismo.

CDI - LUM
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1a escena política nacional con

nartido debe constriiir los factores de

El maricaterjuismo insurge en

1a tesis de nue e

poder ponular ¡aov i 1 i za ndo y organizando po  1 í t i camente a las
El balance partidario evidencia que nuestra nracti-

1

masas.

3-

énha sido y es uni lateral al privi legiar la actividad

legal (Estado y Municipio) abandonando la lucha
desarticulando el parti do de 1 movimi ento

avanzado en la forja de factois no hemos

ca

la escena

d i recta de masas y

social .

— res de pódér.

En síntes

agudos de conducción po_h Objetivamente atravezamos problemas

~  1í t i ca.
...5 •

i nmed i a t i s t a s de corte;.coNuestras pronuestas políticas son

yuntural careciendo xie planes políticos tácticos  y estra.t-C"
carencia de campañas pol íticasEsto se expresa en lagi eos.

sostenidas,

burocratismo, la desmovi l ización

y  la dispersión orgánica,

movi l izamos políticamente al pueblo con programas

Sus consecuencias en el plano orgánico

s  i

elson

política de la mi l itancia -

Sólo podemos forjar el Partido^

concre-

tos y tácticas políticas concretas.

El Partido formuló la tesis programática del Autogobierno de
j e r c i c i oplantea impulsar elMasas y con tal perspectiva £3

5.

Esto supone hoy en día -de la democracia directa de masas.

métodos y esti los corre£desarrol lar una línea de masas, con

Esta concepción programática y de método de trabajo detos.

1

En '■l levada a la práctica por el partido,
concepción ideológica va

e smasas, no

nguardis

mariateguismo, presupone ampl iar
directa de masas

II

y

contra partida predomina la
o 1ítico delY el saltota".

e  imnulsar el ejercicio de la democracia
la democracia al interior del partido.

n

e n el proceso de cons-

del Partido Revolucionario de Masas.t rucción

de la concepciónEl conjunto de manifestaciones de la crisis
de Partido que estamos viviendo, deben ser superadas mediante

6,
i

movimiento ideológico, político y o_r_
firme con

la generación de un gran
gánico de rectificación partidaria de bases con la
ducción autocrítica de nuestra Dirección Nacional .
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la a deLa crítica y aü t oc r í t i ca • pa r t i da r i  a deberá rv-matar en

de nuestra actividad política organizada ecuac i on práctica

individual con la táctica y estrategia revolucionaria y

la concepción del PRM en la situación actual.

con

nebemos superar el abstencionismo político entendi do comó la

reducción de la política al "discurso ideológico" y. la "pro

paganda partidaria" renunciando al terreno nráctico y  la - vj_

da de 1as masas en su confrontación coa el Estado burgués y

Esto i m,

las masas d.e los fac

--por la forja de una alternativa de poder popular,

pide la construcción multi lateral y con

toras de poder popular como condición para el triunfo de

revolución social ista en nuestro, .paí s .

la

> f

*•

I

\

‘  ;• í íf ‘
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1-^

DISTRITOS :  TOTAL

;  VOTANTES

buree

Cisnsguil-a

Choslca

Pte. Piesra

Magdslsra

Ate Vitarte

Breña

íliraflcree

Ptiebio Libre

Sin

EL Agustino
San Martin de Perras

San Juan de ilirafiores

La Victoria

Sen Luis

Surguillo

Barranco

Risac

Lince

San Miguel
Pucusana

Villa Maria del Triunfo

Carsbayilo

Oesus Haría

ChcrriliüS

Indpendencia

San Juan ce Lurigancho

Villa el Salvador

Chaclacay-

Cosas

La Molina

San Bartolo

Pachacasac

Aneen

Ce-'cado

San Borja

Los Olivos

Punta Hsrsosa

Lurin

221

72

497

379

145

l,léi

435

14é

102

S7

l,03é
734

996

488

499

42S

268

611

120

244

No. BE

EMPABRGN.

2?

4il

354

1,120
1,610
237

3,744
1,017

331

357

203

3,208

2,518

4,093

1,305

1.634

1,107

423

1,369
371

643

97

2,766
1,104

577

164

2,986
2,729

3,300
562

4,373

'232
154

146

338

3,916

299

1,079

23

103

a.

Lista 1 ILista 2

133

47

324

191

53

983

304

95

79

51

563

604

695 X

385

256
-ib-'
¿•-'i

131

454

96

173

570

372

109

64

512

591

459

177

433

63

13

80

530

87

165

16

76

21

149

137

91

72

114

¿6

22

420

130

301

82

176

73

117

64

303

SO

47

165

325

774

23

73

11

9

15

134

23

39

13

Validos

PROVINCIA

209

68

473

328

144

1,055

418

141

101

86

933

734

996

467

473

408

254

571

118

237

873

452

156

86

677

916

1233

205

556

79

22

95

664

110

204

29

Nulos

10

21

21

1

68

11
1
i.

1

53

11

S

20

7

40
-

X .

4

37

25

38

42

10

Total 15,211 ; 51,943 : 10,195 | 4,431 14,626 ! 444

Elancús

4

3

30

43

6

10

13

í

List. 1 ¡List. 2

63.64

69.12

68.50

53.23

36.31

93.13

72.73

67.38

73.22

59.

57.27

82.29

69.73

82.44

53.56

56.86

71.26

79.51

31.36

73.00

65.2?

82.30

69.87

74.42

75.63

64,52

37.23

36.34

86.37

86.08

59.09

34.21

79,32

79.09

80.88

55.17

36.76

30.3S

31.50

41.77

63.1'=

6.52

•■?*? >7

21.78
IV» t V

42.73
17.71
30,22
17.56
46.44
43.14
28.74
20.4 9

18.64
27.00

34.71
17.70
30.13
25.53
24.37
35,48
62.77
13.66
13.13
13.92

40.91
15.79
20.18
20.91
19.12

44.83

141 ; 69,70 • 30.30

'/f ¡6

\

I
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BIETRITCS

(

f

V,.

distritos

Surco

Cieriegiiills
Chobici

Ftt. Piedra

físgoalena
Ati vitifta

Brens

SirafloreE

Piithiri ¡ IhrB

Sao Isidro

EL Agustino
San ílartin de Forres

San Jiian de Hirafiores

La Victoria

San Lilis

Surgaillo

Barranco

Risic

Lince

San niguel

Pucusana

Viila Naris del Triunfo

Carscayllo
Jesús Naris

Chorrillos

Indpendencis

san Juan ce Lurigancho
Villa el Salvador

Chaclacayo
Co.5ía5

La Nolina

San Saríclo

Pachacaoac |
Ancón

Cercado

Sací Borja

Los Olivos

Punta Herscsa

Lurin

Total

92

33

210

2¿

35

é5i

5é

—-fi
...JJ

524

450

536

i57

140

188

35

154

104

500

274

139

63

■  206

222

4S9

49

92

116

201

323

105

20

31

'~¿r
440

277

442

43

276

170

51

55

124

369

144

454

246

734

113

109

34

56

434

245

44

41

65

30

95

38

146

34

41

255

144

197

SLANCiS ; TLLCS HEP,PUESTO

23

181

19

11

6

10

11

6

11

30

40

43
t

28

4-1.

47

34

53

10

50

52

52

23

Horacio Villafana

Fanny Seoane H.

Heine Rengifo
Sregorio, CS.
Carlos Osares

Juan Suerrero A,

Süillerso Rasire:

Jaiie NeKsll

Aurora Narran

Sosülo Seyra
Jorge Suintanilla
Jorge Goaea

Esteban Suarez V.

Osar Figueroa

Niguei Tenorio

Jorge Arnao

Raúl Sebastian A.

Juan Villanueya

Luis Aranguena

Hercilio Nacedc

Henry Júnior Rueda

Jorge Honores

Sara Jisenei

Fernando Bossic

Juan Abugataz
Jesús Caceres

Pedro Sasaie

José Rodríguez ^
Franklin lavara

Hueberío Paredes

Julio Cesar Vidal

José A. Noreno

■»,- -ir":
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ELECCIONES RES

REGION GRAU

I O N A L E S

:=: = = = *:=x: =

¡PARTIDOS ¡DIRECTAMENTE !

¡  ■ ¡ELEGIDOS ¡ALCALDES

'lZQUIERDA¡ ¡
UNIDA ¡ 3 .¡ 2

¡DELEGADOS

¡INSTITUCIONALES¡TOTAL 7. ¡

sssssasssssss C 83 as; 3S S SS as 8S SK 8S es S= as 8B » SS 8S sa a SS BS 8S

¡

¡

FREDEMO

APRA

7

3

7  ¡

9

16

7

ASI

OTROS

4
¡ TOTAL==> 13

¡(PSP) 1¡

10 10
sesaaa

. j*

ebaass

27.

48.

21.

37.

57.

¡

3.07.

100.07. ¡

-y
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ELECCIONES REGIONALES
M O Q U E G U A—T A C N A—P UNO

¡PARTIDOS ¡DIRECTAMENTE ¡ ¡DELEGADOS
¡  ¡ELEGIDOS ¡ALCALDES ¡INSTITUCIONALES TOTAL

IZaUIERDA¡

UNIDA ¡

!

FREDEMO

APRA

ASI

"•-¿TROS

é>

8

3

7  I

I

.13

3

I

3  I

\

7.

SS SS sas SS 30 S 5S SS 88 S BS n 8S s

1

26 46.47. ¡

1

11 I 19.67. ¡

1

12.57.¡

1

I

I I I I

11 I

I

19.67. ¡

sai SS 8S SS 88 SS SS 3S 3S:

TOTAL==> ¡

3 88 8S »ts: 83 SS 88 S

22 ¡ 17 ¡ 17 ¡ 56 J
S 38 SS =8 S8 as 38 38 =8=8 SS S= SS 88 se 8= 38 58 as sa 38 SB 8= 38 88 =8 58 SS 88 SS 88 SS SS 88 88 38 as as 3883 as 88 SS SS 85 38

! as 88 38 83 88 88 38

100 - O"/. 1

: 38 88 8333 38 38 88

'  >- ■ ■

^ v-fí;-

/  ..

M- V

■■■' " . • " ; ■ ■ ■■ ; ,v^
- . - '.L.;

,.v

f  ' ^ ■ /K.
• V ^ '

»/' •> - I'
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ELECCIONES 'REGIONALES
AREQUIPA

s tss n as ss ae ss ss siK s

PARTIDOS ¡DIRECTAMENTE ! ¡DELEGADOS ¡
¡ELEGIDOS ¡ALCALDES ¡IN6TITÜCIONALES¡TOTAL

; ss srs ES = xs =s s= sa ss ss » sa s» ss 85: as sa 5= ss: es as xs sa ss ss ss; ss ss es 3s ss ss sa sa se sa es ss ss: ss sa ss ss S5 se =B sa as ss as aa es ss » «

5 se aseas» es ea

IZQUIERDA!

UNIDA
I
I

FREDEMO
I
1

APRA
¡

¡ASI
I
I

rÓTROS

¡

7  !

¡

11

8

1 * ¡ 1  I

•/.

sasssssss

44.

32.

4,

¡

07.!

I

07. ¡
I
I

07. ¡

¡

¡

t

4 FNT

8 tS3 3S es sa as s:^

20.07. ¡

as as ss SB ss 3s CB as s3 S3 ca as es as sB 8S as sa

TOTAL==> ! 10 .

* PRPOBABLE.

PROVINCIAS:

CASTILLA: AP.

CARAVELI: AP.

CAMANA: lU.

ISLAY: lU.

LA UNION; lU

¡  ¡ ,¡
sa as flB ae S8 as as as sa s Bs sa at sa as ss as s as S3 sa S3 SB a as as ss ss sa ss as 38:

8  ¡
3 ss S8 es S3 sa 3S ss as SB ss s

ssasass

25 ¡

BBaasassasB

sa as sa 8838 sa sa as as ss ss

100. 07. ¡

CAYLLOMA: lU.

CONDESOYOS: lU.

AREQUIPA: FNTC.

,  - "V

'  ..'.i 3^: . ^ -f
\ i ■

V • '4 ' .
•  . • . .fX: '

'  >-<

?í-"r

■f- ■

I  ■ ■

j.....»
#
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ELECCIONES REGIONALES
REGION UCAYALI

¡PARTIDOS

i IZQUIERDA

¡UNIDA

¡

¡FREDEMO

¡

APRA

ASI

3TR0S

DIRECTAMENTE ¡ ¡DELEGADOS !
ELEGIDOS ¡ALCALDES ¡INSTITUCIONALES¡TOTAL
ssss3ssssBSsssas:sssssss~sssc:ss=55ss=3cs —sssBssasssBsascssscssttssssaarssassaacsssaraaaasa:ac BS 3S 31 es S8 ss 8s s a& BS as 38 a »

4

2

¡

1  ¡

¡

2  ¡

¡

¡

¡

5  ¡

6  i

25.0*/. ¡

30.0"/. ¡

30.07.¡

¡

¡

¡ IND.

¡

2  ¡

I

TOTAL==> ¡ 8 ¡ 4 ¡ 8 ¡

(*) PUNO: lU.

C. PORTILLO: FREDEMO.
ATALAYA: AP.

AGUAYTIA: NO HUBO ELELCCIONES.

sEsasassaaa

20 ¡
sasssscsssasa'

s=

¡

10.07. ¡

S3 ES =: es » s a
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ELECCIONES REGIONALES
REGION AMAZONAS
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PARTIDOS i DIRECTAMENTE
¡ELEGIDOS

IZQUIERDA!

UNIDA

FREDEMO

AFRA

^SI

OTROS

I

1  (*)

5

2

TOTAL==> ! 8

z^xzss:t:sz,

\

s s =s =£ se ss as

I DELEGADOS !

ALCALDES I INSTITUCIONALES!TOTAL
as es ss sa S3 s ss as ss sa s= s ss as S5 SB as ss ss ss acsssasesessesss:

! !

1

4

!

I

1  I

2

1

1

I 4

10

4

I

I

! IND,

i ANTPAR. !
--35---~--.--.^~y»~g-aaas?S!e=—gs==g^gs«agaaesssgsasas

6 1 6 1 20

"/. I

sssssss&ssss»

!

20.07.

50.07.

20.07.

5.07.

SS3BSSSXS5

s 8S as s ss «c ss ss: as ss'

5.07.

saassssss

100.07.1
assasssssaaaai

(*) lU o MRL MAYNASs FREDEMO.

R. CASTILLA: AP.

LORETP: AP.

ALTO AMAZONAS: AP

REQUENA: lU ?'

AP

AIDESEP,

UCAYALI: PAP.

DELEGADOS:

1 COMUN. NATIV,

COMT. PRODC.

UNIVERS. FREDEMO.

COMERCIO. APRA.

ORG. SINDIC. lU-PCP,
PPJJ. PST.

1

1

1

1

1

i
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