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COMISIOH DE PARTIDO Y LÍNEA ORGANICA 

Com:is:i.ón N6_ 2 

La comisión &>stuvo intPgrada por 24 • compañer-os, 
teniendo como secretario al c. Fernanoez y presidente al c. 

Gamaniel. Organizó su trabajo en bas� a ibs capítlÜOS y 
.. 

temas gue contiene· la propuesta que fue leída e� el 
plenario. Los aportes, sugerencias, añadidos y temas de 
discusión tratados pcr la comisión son los siguientes: 

I. Acerca de Ja Concepción de] Partida

l. El partido busca establecer nuevas formas de relación
con la sociedad, estas relaciones son polítAcas, jur.ídicas_,
económicas, diplomát'i'cas y rniÚ.:tares. . . 

. , 

Debemos de concebir el Estado como instrumento qel 
poder, entendiendo esto último_. en una disme_nsión mucho más 
completa e integral de la que hemos veriido • sosteniendo. 
Enfatizar que ·el poder se expresa como autogobierne de 
masas. 

2. Nuestra concepción debe de en:fat.izar el carácter
revolucionario del partido, el mismo que signific'á la
capacidad de destruir el sistema en cuanto,aparato y viejas
relaciones de explotación, . dominación y opresion de las
masas y la de construir un nuévo sistema superior, un nuevo
orden ·social.

3. El partido es de cuadros ·y es de ·masas·, ya que ambos
son partes de una sola identidad. Cualquier debate _que
contraponga estos dos aspectos es inÚtil y ··aébemos
desecharlos.

1 

El problema en el partido es que no tiene una politic·a 
sistemática 

1

de formación y promoción de cuadros nacioáales· .• •• 

Debemos superar una concepción 
burocrática sobre -lo que es un cuad,ro. 
sentido de su accion concreta que en 
escribir o hablar. 

intelectualista y 
Valorándolo más en 

su capacidad de 

..; . 

. . ...
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II. Sabre Ja representacián·de clase y base sac--iaJ

2 

1. No debemos confundir identidad con base social. La
identidad se refiere al programa y objetivos finales del
partido, re:¡;iresentación y base se refiere a las clases y
sectores sociales donde el partidó se construye.

2. Debemos reafirmar la importancia de construirnos en la
clase obrera, la misma que, a pesar de los golpes que viene
sufriendo de .manos del capital sigue conservando una
importancia estratégica y señala el contenido y la
proyección de nuestro programa socialista.

3. Que constituye un avance reconocer la necesidad que el
partido se construya en los nuevos sectores y fracciones de
clase que se han venido formando en los últimos años , en
tal sentido: el partido debe de construirse como un partido
de los oprimidos y marginados por e 1 sistema . Además de
los trabajadores: de los desocupados. Además de los
campesinos· y productores agrarios: de las naciona.lidades.
Además de los sectores democráticos: los patriotas.

El partido debe de incorporar en su representación de 
clase el factor de la defen�a de los recursos naturales, la 
ecología y el eco-sistema. Del mismo modo debe de recoger 
el factor individuo como persona humana. 

Finalmente el partido debe de proponerse representar a 
la juventud, valorando que es el sector más dinámico de la 
sociedad.y los futuros constructores de la nación. Sabiendo 
recoger sus reivindicaciones históricas, sabiendo proponerl8 
la forma de organización y lucha adecuada y desarrollando un 
intenso proceso de poli tización ( sobre • todo en las capas 
marginadas) el partido tiene en ella inmensas posibilidades 
de construirse y transformar cualitativamente· su actual 
composición de clase y cantidad de militantes. 

III_ Acerca del plan de construcción partidaria

El partido necesita ordenar su construcción mediante un 
plan nacional de construcción partidaria. 

Este plan debe definir .cual es la estrategia de 
crecimiento y que tipo de organismos necesitamos en función 
de aplicar nuestra táctica·política. 

•
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Debemos apreciar que los sectores más dinámicos y donde 
nuestro crecimiento puede ser mucho· más rápido es al 
interior del campesinado y los•barrios pobres. La juventud 
Y el movimiento de la' autodefensa, en lo táctico ellos deben_ 
ser nuestras prioridades . En cuanto a la clase obrera si 
bien ratificamos ·su importancia, debemos • comprender que su 
respuesta y Cq.pacidad • de movilización va a ser mucho más 
lenta y como_parte de un proceso de reestructuración. 

El· ,Plan de construcción partidaria debe proponerse 
transformar a nuestro partido en un instrumento útil y 
eficaz para los siguientes objetivbs_: 

a. 

b. 

c. 

Desarrollar la lucha p�litica e ideológica nacional y 
local construyendo nuevos liderazgos.• 

Construir las bases políticas y las BPRM. 

Construir la autodefensa y la armamentización de las 
·masas.

d. Forjar las milicias populares.

e. Construir una nueva columna de cuadros y uniformizar la
formación política e ide(?lógica de la militancia y del
pueblo con el gue luchamos.

junto a estos objetivos requerimos en la construcc:Lón •
del partido conquistar una nueva y superior unidad· de 

. pensamiento y mando.: • qonstruir un sistema de formación e 
información para no repetir el elitismo y monopolio de la 
información. Dotarnos de un sistema de dirección que por su 
método e instrumento sea profundament� democrático. 

En la comision se sustentó que el militante clebe tener 
un c�rácter miliciano por s.u formación integral y capacidad 
de luch;a.: investiga, ;rganiza y lucha. 

IV. Sabre las baaes pnlfticaa lt ·Jas Í3PBH

1. , Es importante ratificar que la construcción de las
bases políticas y las BPRM se hacen caofroot.anda Y no
es un asunto de discurso. En tal sentido, el partido
debe abrir en cada sector de masa o territorio líneas
de confrontación y lucha política, ya sea con el
Estado, el senderismo, los poderes locales� etc., Y a

•
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2. 

partir de allí modificar . las formas de relación y 
organización y lucha tradicionales. 

El partido· debe de modo urgente, aprobar un plan 
nacional de construcción de bases. Concentrando a 
partir de allí cuadros, me,dios, recursos y atención 
permanente de la dirección nacional. El eje de este 
plan debe ser nuestro asen\?mi�nto en las zonas rurales 
y urbanos populares-marginales. 

4 

3. La construcción y consolidación de las bases significa
que el partido tenga políticas específicas y cnn,•retas:
referente a la producción, el desarrollo tecnológico,

4. 

• la organización social, .la administración de justicia,
la organización de la autodefensa, la. educación y la
salud, la pultura, la. defensa y cuidado del medio
ambiente los recursos ·naturales,., el trabajo con las
fuerzas policiales, etc.

·, 

Debemos Pl'esta.r especial atención en la construcciór1 de
los lideres y dirigentes en las BPRM: ellos deben
realizar· una nueva relación con las masas (democrática,
autoridad basada en la capacidad de lucha y
consecuencir.1 y no en el �'4tori tar,:ismo, ,so1ida'r;Ldad,

· '  ... , 

fraternidad, etc.)·

Al eer las BPRM basicamente territoriales nuestra linea
fundan1ental de organiza,c;ión y centralización son·· 1os
fr·entes dé defensa p91� lo tanto : debemos impulsar su
construcción, para ello. es importante el rearme
programático y la politiz�ción .de las masas y, las
construcción de los-.ii1atrumen\;os ·.del trabajo • ideó lógico.
de _ las ina.sas; partic1,üarmente. en el3ta etapa la Escuela
pa.ra la Vanguardia Popular, radio, y demás medios de
coni·,.micación de maaas.

5. En l.s. comisión se abrió el tratamiento del · tema ¿,Que
hace el partido con el poder reaccionario en las BPRM?
al respecto el c. Manta soñaló su discre::-ancia con la

' l

,· ··•, 

a:t irmac ion de que debe. desapar¡�,q._g:f.:: . eJ :::··.:pa:lilev·,,.;_: ::· ·""-'·'
reaccionario, particularmente én este período. En todo
caso, debe quedar explícito . cómo y dentro de: que·=•·
concepción y cual es la difereno.ia con la e;;3trategia ':
senderista.

Al respecto el c. GamaníeJ, señaló que nuestra 
concepción no es ·1a de las· °FJAit (f.?xperiencia: china 
aplicada· en el país por sendero). La idea de 

•. 
.. 
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desaparecer al poder reaccionario no implica 
n�cesariamente por. partir de batir el campo. Que esto 

.obedece a la correlaciones y circunstancias históricos 
concretas, por ejemplo puede construirse un poder de 
doble cara, en _donde hay un ·poder formal y un poder 
real, . el poder real puede encubrirse en formas 

. . • .  !,, 

institucionáles democráticbs burguesas; �n otros casos 
el poder raccionario está tan debilitado que puede 
volverse funcional al poder real, etc. 

En todo caso, se ha considerado que este tema más que 
teórico e·s práctico.· -• Que es necesario seguir 
investigando y sistemátizando nuestra experiencia .a fin 
de lograr una mayor claridad en el partido . 

Sabre el Si st.eroa Naci anal de Di ref"ci ón estructura de 
base e instrumentas. 

5 

1. La comisión• considera que la prt•puesta presentada.
adolece de los mismos errores, reproduce el centralismo
y la burocracia en el Sistema Nacional de Dirección.

Debe de trabajar�e una nueva propuesta, que desarrolla
los siguientes criterios:

Simplificar 
Combinar eficacia con especialización 
Descentralización y desburocratización 

- Poner el peso principó.l en los regionales

Un criterio unánime fue el de plantear la reubicación 

e general de todos los cuadro9 en los frentes regionales, 
att=qnción a la 'constru,cción de· BPRM y proyectos 
políticos sociales del par�ido. 

2. Sobre J as cbroi si ones naci ona J es, estas -deben ser las
mí.nimas necesarias para no crear burocracia al respecto
se ha presentado una propuesta que plantea su
constiT-ucion con un ejecutivo de 3 y un pleno nacional
que integra. a responsables regionales; dándole
verdadero carácter nacional. - Por otro lado, se ha
planteado que el ·partido en vez de comisiones requiere
secretarias.

3. Se ha planteado la necesidad de ordenar nuestras
estructuras y uniformizar los criterios para
construirlas en tal sentido, los organismos intermedios

,,. 
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deb�n ser comités regtonales o coordinadoras - comités 
. departarnentales y comités provincj_ales o zonales. 

Un aspecto importante a desarrollar es el método de 
vinculación dirección nacional-ba�es : 

- Se gana dirección.Y autoridad a_partir del compromiso
dirb�to ¿ la lucha y la·conducción d� experiencias de
construcción, al respecto se ha planteado gue cada
miembro de la dirección nacional debe de .conducir y ser
responsable ante el CC de una experiencia de

construcción de BPRM.

En la comisión se 'planteó de modo singular la 
propuesta de abrir un proceso de elección directa de 
los . secretarios generales regip�9:les y la dirección 

( 

nacionál. 

Debe eliminarse la actual 
mariateguista como organismo 

estructura 
auxiliar 

de 
el 

,'juventud 
trabajo 

juvenil se ubica dentro del partido y lo más· cc,rrecto 
es la construcciór: de células y comités del partido 
dond$ esta la juventud: colegios, barrio� populares, 
universidades,· campo.• etc. 

5. Debe trabajarse, con mas precisión la relación de
funciones y lineas de mando entre células, brigadas i

milicias, y ds éstas con las estructuras especializadas
internas.

Finalmente la com:i sión considera fundamental que 'el
C. C. abar.de la diséusión y formulación de· las estructuras
que. constr;iyf:n el trabajo m. del ,partido, cual PS el
mecanismo que p�rmite. su dirección, su relación con las
estructuras politicas, etc.

Lim'<;i, 21· de Diciembre de 1,991 

6 

CDI - LUM



,1f2Ctd7 V O
_ ;:r CoJJf er::!:/JGt4 �.AJ

t...= = 
1 

Te�i.� p���- �l Deb�te ��b�e la. 
Tá.c-ti.ca. del PUM 

! . . Carácter de la ªituación Política

La tesis c.entral ·gue sus�entamos ratifica el carácter

.revolucionario de la situación nacional, en cuyo 
desarrollo está planteada la resolución de la cuestión del 
poder. 

Los elementos que singularizan el actual momento se 
resumen en la iniciativa que la reaccion, a partir del 
gobierno de Fu,j imori, ·ha logrado tomar sobre las masas que 
han sido colocadas a la defensiva; y en el crecimiento de 
a.os factores de la guerra • interna : , Estado 
contrainsurgente y organizaciones subversivas, gue buscan 
polarizar al país en ter.no a. sus proyectos. Hemos 11egado 
al _ punto más bajo de la situ_ación r�volucionaria, con una 
correlación que en lo inmediato es clara..�ente desfavorable 
al movimiento de masas. De- aquí sin embargo no sigue que 
ya se haya zanjadb la disputa entre revolución y 
contrarrevolución, y que se ha,ya hecho posible la 
estabilización.pacífj_ca de la dominación burguesa. 

La vigencia de la estrategi� del poder popular tiene· que 
ver, de un lado, con la id�ntificaci6n de las 
vulnerabilidades- centrales del campo reaccionario .(vacío 
político ·y so.cial que circunda al goqierno, 
contradicciones . del modelo neoliberal); y de otra parte 
con la comprobación de qu.e el movimiento organizado, a 
pesar de los golpee, parciales recibidos, ha continuado 
resistiendo, no se ha doblegado a . la ofensiva 
reaccionaria, y a la presión de Sendero Luminoso, y cuenta 
con reservas estratégicas para pasar a la contraofensiva. 

En el debate interno, hay camaradas que nunca aceptaron la 
caracterización de situacion revolucionaria, f•orque según 
ellos el Estado conservaba suficientes mecanis¡:nos de 
control sobre la sociedad como para no juzgarse amenazado. 
Hay otros, en cambio, que bajb el entusiasmo del auge de 
masas que se desarrolla entre 1987-1989 se convirtieron en 
propulsores de este concepto, pero que ahora, demostrando 
una especial proclividad a impresionarse . por los 
acontecimientos, creen estar frente al establecimiento de 
una . correlación con una proy�ccion de largo plazo, 
pretendiendo que la fuerza que ahora muestra el enemigo es 
absoluta, así como las debilidades del movimiento social 
ya son equivalentes a un repliegue global y una 
semiderrota. Quizás sea la certeza de ser protagonistas de 
una bandazo lo que hace· gu·e estos buenos camaradas se. 
escabullan ahora de caracte�izar la situación, como si el 
tema pudiese diluirse en el olvido. 

De la lectura de algunos 
afio se desprende que hay 
determinantes ·ctel momento 

textos producidos durante este 
una vision gue estima que las 
político serían el tránsito en CDI - LUM
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el modelo económico y los cambios en el mapa de las clases 
populáres. Esta forma de pensar conlleva de fact'.:"; una 
r�lativización de la cpisis política y la .guerra interna . 

. Pór ejemplo, t5e explica a Fujimori exclusivamente bajo la 
óptjca. del proyecto neo1iberal, corno si se hubiesen 
intercambiado pape�s y tuviésemos a Vargas Llosa 
gobernando con tenida oriental;· asim:ismo se pretende que 
el autoritarismo es. casi un acci(m refleja deJ. diseño 
·liberal, y 4e su n.ecesidad de imponerse por: la fuerza.

Lo que no se entiende con es-te esquema es la forma como la
dictadura pers.onal fujimorista se afirma, a. pesar de los
evidentes entrampes del proyecto económico y <;:!.e que no 
es-.:,é funcionando ningún nuevo modelo de organización 
productiva en el país. A nuestra manera de ver el gobierno 
actual es principalmente el régimen . del o.rde.n, de la 
contiarrevolución de los imperialistas y los mandos 
militares. El neoliberali.smo es su forma de inscribirse en 
la corriente reaccionaria mundial y de dotarse de un 
programa para confrontar con las m2.sas y agrupar a la 
clase dominante. El autoritarismo e.stá .en a esencia del 
actual gobie.rno y eso no es sino la evidencia de los 
graves dilemas en que e·stá metj_da la dom_inación burguesa. 
El desorden, social y la guerra .. dan. los_ mejores elementos 

.Para definir a Fujimori, antes que las sesudas y . . 
extemporáneas ref1exion;:=s sobre e1 agotamiento -· de la 
sustitución de importacicnes e j_as que nos han querido 
conducir algu;'102 camaradas, 

No se nos ocurre, por cierto, descuidar los alcances de la 
:-dperinflación y recesión prolongada, gue han lleva,dc:i a un 
intenso proceso de desproletarización y multiplicación de 
las economíe�s mercantiles y de subsists:i.1cia. Estos 
fenómenos inciden.· sin duda, en la lucha de clases. Pero 
sus efectos'se han ido sintien�o en toda la década de los 
80, y es un poco tardío venJ.r a reconocerlos después de 
que el primer encontronazo con e 1 nuevo gobi.erno nos 
obligó a colocarnos a la. defensiv&. 

En nuestro c'ri t.erio lo que hay que conveni :� es gue 
golpeadaa por la prolongación y .Profundización de .la 
crisis, sufriendo-el desgaste de muchísi:rnas jornadas de 
luch�, las masas ingresan il • período fujimorista 
enfr8ntando nuevos retos políticos, frente a loe,; cuales su 

•vieja conducción, sus formas organizativas y sus. 
modalidades de acción han resultado claramente 
insuficientes. Tres puntos claves vale la pena remarcar a 
este respecto : 

(a) Las masas
intransigei1cia 
propios votos 

están 
de 
3l

Vinculaciones con 
poder en el pais. 
neoliberal como el 
crisis económica 
contraparte a lbs 

enfrentadas a ,la brutal 
un gobierno que nació de sus 
aJ que no es fácil .imputarle 
los circulos tradicionales del 
Fujimori presenta su propuesta 

ünico remedio válido para la 
y al auto;-·-itarismo como la. 
vicios de la politiquería criolla. 

,,. 
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2. 

Lo cierto es 
¡::;,rogr-amática 
pr-eten.siones. 

3 

que no ha podido estructurarse respuesta 
y politica alternativa a estas 

(b) La crisis nacional de representación politica se
. 

I refleja en el seno del pueblo en una pérdida de
identidad con la izqGier-da legal de los 80 y con la�
dirigencias gr-emiales que han visto reducirse su
capacjdad de convocatoria. Est�mos frente a un vacío
de vanguardia y conducción del movimiento, y no hay 
ningón desarrollo ser-io en e1 sentido de resolverlo. 

(c) La pcsibilidad de las masas de colocar su sello en la
coyuntur-a a tr�vés de su �cción directa, chocan con
un escenario dominado por- la. tendencia a la exten�ión 
de la guerr·a interna, que violentiza las relaciones 
sociales y fuerza a definirse bajo el imperio de las 
armas. Esto no hace sino confirmar la tesis del VI 
Pleno del C.C . .  del PUM que sostenía que existe una 
tensión entre lucha abierta de masas y guerra ("Las 
caracteristicas que domine� el desarrollo de esta 
situación r-evolucionaria peculiar. dependerán de con 
qué disposición ingresen 1 as masas en e 11 a.· En otras 
palabras . lo que está �or definirse es si es el aüge 
generalizado de las masas, o es la generalización de 
los procesos de guerra 5 lo que marcará el ritmo y la 
forma de desarrollo de los atontecimientos 
inm�diatos.''). El movimiento organizado carece de una 
estrategia actuante sobre un escenario de guerra, 
recibe golpes del lado de ta co�trainsurgencia y de 
Sendero, y responde con organizaciones limitadas de 

• autodefensa que el enemigo o las destr"uye o l a"S bt.1sca
• 

capitalizar para sus fin2s� 

Si no s� afrontan el conjunto de estos retos no seré 
fac�ible plantearse seri�mente la reversion de la 
correlación de fu�rzas, avanzando hacia la derrota del 
gobierno Fujimori, la puesta en , crisis del proyecto 
contrainsurgente y la contención del senderismo. En otras 
palabras no se encontrarán las vias para salir del 
inmeciiatism� económi�c y el defensismo en el movimiento 
popular. 

Resistencia o defensismo 

En setiembre de 1990, 1� dirección nacional del partido 
hizo un llamamiento a la resistencia al fujishock y la 
mi 1 i tar i zación, y a preparar- .1 a contraofensi vá de'l pueblo 
y una alternativa de poder popular- (ver separata en' l}mauta 
No. 69). El supuesto de este planteamiento era que el 
enemigo habia tomado la iniciativa y que en consecuencia 
tocaba, desarrollar una dura b�talla para contenerlo. De 
esta misma época es el docu'mento conocido como "Plan de 
Acción", a través del cual se precisaba qwe nuestro 
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esfuerzo principal debia concentrarse en una_ enérgica 
resistencia práct.i ca a 1 gobier-no, comb.1nando 1 a 
intervención directa de la vangu3r1ia con movilizaciones 
revolucionaria� de masa�, buscando recuperar_ capacidad de 
lucha en el campo popular. 

A inicios del 91, con motivo del IX Comité Central, estaba 
�l�nteada ·1a nece�idad de discutir las causas y 
responsabilidades por la cuales no fuimos capaces de 
participar y mucho menos encabezar una res6uesta seria a 
la primera fase de la o+ensiva enemiga. El informe del 
Secretario General, propu5o una explicación seNalando que 
habla habido sobrestimaci6n del movimiento espóntaneo y 
falta de reilismo sobre las posibilidades operativas del 
partido. 

.. 

En un docum�nto para esa misma sesión, el camarada que 
habla sido principal gestor .Y animador del "Plan de e 
Acción'', nos ofreció su propio 6al&nce de lós meses 
previos, coloca�do su atención preferencial n6 en la débil 
respuesta de las masas y su dirigencia, sino en la 
incon�iencia de �u�hos sectores q0e aún seguian planteando 
un combate ofensista� que se convertia en desacumulación 
de fuer-zas : 

" .. el movimiento popular y su conducción r?.-volucionar-ia se 
desenvue 1 ve en una si tuaci6n de oefersi va g loba 1 .· Esto no 
quiere decir que todas las, fuerzas se encuentren 
concientes que están en def�nsiva porque 5e constata que 
muchas de ellas plante�n sus combates como si estuvieran 
en la situación anterior y sólo se dan cuenta de la 
modificación �uand□ chocan contr-a la realid�d y ven que su 
conducción y su estructur-a han sido lesionadas·. Es pues 
indispensable ser concientes y con todas sus implicacias 

de la situación defensiva· én que nos encontramos porque 
esta valoración hará pos.1ble organizar- una estrategia de 
resistencia par-a pugnar- por derr-otar los planes en2migos." e 
("Replantear nuestra conducción- revoluc:ionaria". Pags 35-
36: G�egorio) 

Apenas unas lineas más abajo el texto f�rmulaba una 
peculiar man�r-a de abordar objetivo táctico-estratégico 
para la presente situación 

"La organización de la resiste·ncia popLdar apunta a la 
forja de una nueva hegemonia social, politica y popular. 
Esta pers0ectiva hace que un punto central de apoyo se 
encuentre en el problema referido a la 10cha ideológica y 
politica con un proyecto alternativo .. " ( "Reple1ntear ... Pag 
36) .

Pa�a más detalle puede leerse el listado de propuestas, 
su�uestamente contradictorias con el neoliberalismo. que 
resumirían el "proyecto alternativo", entre las que 
destacan las siguientes reestructuración del Estado; 
reinsersi6n internacional soberana; recuperación del 
concepto de libertad para lai f�efzas revolucionarias y 
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los pueblos; satisfacción de necesidades sociales� 
construcción de otro aparato productivo; etc. 
( "Rep 1 an tear .. pags 36-37-38) . 

\ 
En nuestr-o cr-iterio hay un sustar-1cial viraje tlesde el 
"Plan de Acción" hasta ei repl=l7teo de enero. El camarada 
G�egorio salta • bruscamente de una táctica .de 
confrontación, ha�ia una orientaiión en la que prima la 
conservación de fuerzas .Y el propagand1smo ideologista. 
Opiniones vertidas sobre :a teciente h�elga del SUTEP, el 
�ico más alto de la lucha de clases bajo Fujimori, que la· 
ca�acterizan comb una · derrota politica, enfatizando la 
critica en su duración y en el hecho de que ei gobierno 
pudiese mantener iniciativa ideológica a través de los 
gr-andes medios de comunicación para presentarse como 
preocupado por- el aNo escolar y alia�o de los padres, nos 
revelan que no estarnos ante asuntos de tr-ascendencia 
puramente teóricas. 

' 

Hay una clara di!erencia•entre admitir que el movimiento 
,ha sido colocado a la defensiva y que nuestra tarea es 
prepar-arlo para el contragolpe, a postular de que debern6s 
ocuparnos �ndipensablemente en hacer con�ientes a las 
masas y sus conducciones ��r-� que otorduen un contenid6 
defensista y limitado a•sus luchas. Para decirlo de otra 
manera : o nuestra �bjetiv6 es realmente derrotar la 
ofensiva neoliberal, y contener los proyectos. de poder de 
19 contrair.sLwgenci a y Sende1�0 ., pa1�a e)< presarnos como. 
fuÉrza alterna�iva; ci a lo aue apu7tamos es a graduar 
luchas, evitar derrotas, ganar tiempo para circunstancias 
distintas a la� actuales. Une resistencia activa conlleva. 
costos sociales y organizati�as. La huelg� del SUTEP ha 
dejado lesiones en el sindicato, pero su 5ignificado más

trascendente es que ha representado la primera crisis de 
masas para ·e 1 gobiern0 y hin rett-asado 1 a aplicación de 1 a 
reforma libe�al y el ayance de la militarización. 

De otra parte, también es bastante distinto proyectarse 
como alternativa programática, en defensa de los intereses 
nacionales y populares, y respaldado sobre fuerza social 
activa; a imaginar el mundo al revés, con las ideas 
creando movimiento y hegemonia. En el Per0 de hoy, se vive 
la paradoja de un gobierno distante y deitestado �or el 
pueblo, pero que sin embargo toca temas que están en el 
"sentido comun" ·de la gente. La razón tient? que ver con la 
corriente reaccionaria internacional y nacional, y con el 
derrumbe de los paradigmas socialistas y p6pulistas. En 
este escenario lo peor que podriamos hacer es 
desesperarnos, no aceptar la inevit2bilidad de la marcha 
contra corriente y lo dificil que ser}I abrir nuevo espacio 
a nuestros planteamientos. 

( 

Un programa revolucionario es hoy, ante todo, una 
herramienta de cohesión . dei partido y los sectores 
avanzados de la� masas. Pero �s la lucha la que vá a 
determinar si se amplia· la adhesión a nuestro mensaje. Es 
equivoco creer que el ��ito inrnedi'ato de las huelgas y 
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movilizaciones dependerá d� una justa esgrima ideológica. 
Podemos coincidir que por las tremendas limitaciones de la 
condu�ción politica y sindic�l del SUTEP, se haya patinado 
más de una vez en las trampas gu�ernamentales. Asi por 
ejemplo, cuan�o Patria ·�oja y otros sectores de la 
izqui�rda p�rmitieron ser arrastrados a la dis�usión sobre 
la aprobación de impuesto5 antipopulares para la 
financiación de los aumentos, que eqwivalia a obligarlos a 
n�gociar en el terreno de la politica económica vigente. 

Sin embargo asi los huelguistas hubieran podido marcar una 
linea divisoria con e] fiscalisrno oficial, acrecentado su 
presión para romper las prioridades en la -�signación del 
gast� •Y echado abajo el mito de la maquinita; o si 
hubieran ,insistido en llamar a los padres a entender que 
1� defensa del aNo escolar y la gratuidad de la ense�anza 
estaba ligada a la solución de sus r�ivindicaciones y la 
lucha contra el góbierno; si hubiera habido firmeza 
ideológica, esto muy dificilment� habria decidido el 
desenlace final, aunque su valor fundamental estaria dado 
en la capacid�d de favorecer un �epliegue en orden y un 
balance justo en preparaci�n de futuras �cciones . 

• Finalmente, si se trata de resumir nuestra tesis en
relación a la resistencia popular contra Fujimori diremos
que ella se concreta en puntos :

3. 

(a) 'Golpear el centro del poder. Ll�var a las masas desde
sus luchas parciales, sectoriales y locales, hacia
acciones generalizadas que c�ntribuyan al aislamiento
y desgaste del gobierno.

( b } Reunir condiciones cara proyectar luchas que marquen 
la coyuntura por su radicalidad y duración; y que 
valiéndose de una com�inación de medios 
propagan�isticos, legales� violencia legitima de 
masas y otros 1 puedan paralizar temporalmente 
aspectos de la acción del Estado� desarrollando la 
cris.is política. 

( c) Hace: del partido una vanguardia activa • del 
movimiento de masa�. convirtiéndolo en portavoz de 
planteamientos programáticos alternativos y �n pudna 
abierta con el neoliberalismo, y en fuerza militante 
de las luchas de masas. El PUM debe ser un centro de 
resistencia � Fujimori. 

Cabeza de oposición o alternativa 

Cuando ·asumimos como un dato clave de la situatión 
política la crisis del sistema de partidos y de la 
institucionalidad demoburguesa, no podemos perder de vista 
que el la afecta medularrnente a la izquierda perL1ana y 
alcanza también al. PUM. La experiencia de lucha legal los 
aNos 80� al margen de algun9s esfuerzos meritorios, arroja 
un balance negativo que nos ha hecho perder la imagen de 

.. 

.. 
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fuerza de renovacion, ha desgastado nuestro �ensaje y nos 
ha equiparado a los politicos tradicionales en sus peores 
defectos. 

En teoria, la crisis del orden burgués debería ser el 
mejor terreno para una estrategia rP�□lucionaria. El poder 
que se concentra en Fuji�ori, a ccista del 'debilitamiento 
del . parla�ento, los gobiernos regionales y los municipios, 
se muestra a su vez como francamente arbitrario, en 
conflicto con su pro�i� • Jegalidad ·• y sustentado 
fundamentalmente en el control de ]a fuerza. La misma 
crisis hace, además, que pued� existi� un poder desafiante 
como el que representa la subversión armada, que llega a 
instalar bases abiertas en los ingresos de la ciudad de 
Lima. 

Hay . un vacio en el pais en medio de dos poderes 
autoritarios y de una legalidad cada vez más tenúe. En el 
PUM �ablamos mucho de rebasar la legalidad, pero no, lo
hacemos. Decimos que debemos proyectarnos como alternativa 
de poder, pero no desarrollamos la contradicción hasta 
colocar al partido y los sectores de masas que conducimos 
en 1 a dirección de forja¡- una insti'tL1ciona l idad distinta 
que exprese una opción ce�ocr�tica y popular para todo el 
país. M�s que adve�sarios del orden, muchas veces 
terminamos apareciendo como ilustres defensores de los 
fueros agredidos, en los que muy poca gente cree. Fujimori 
tiene todas las de ganar mientras pueda enrostrar a los 
politices electoreros los males de la nación. 

Desde agosto de 1990, nuestro partido sufre una además 
profunda vacilación en relación a la manera de intervenir 
dentro de la crisis po:itica. Una lectura de los 
resultados de las elecciones que llevaron al candidato de 
Cambio 90 a palacio de gobierno, incide en que se trata 
del producto de la ausencia de liderazgos viables. De esta 
manera el tema del gobierno en el Perú ha empezado a 
alcanzar el máximo nivel de personalización. En nuestro 
criterio está sembrada la ilusión de que el hecho de 
poseer una figura de talla nacional en nuestra filas nos 
daria la fuerza para postularnos co�o cabeza de oposición 
y apuntar al 95. 

Un primer problema en este razonamiento se refiere a la 
forma como pasa por alto el úhico mérito propio de 
Fujimori que es la clave de su encumbramiento, y es el 
hecho de que se trataba de un verdadero desconocido, sin 
ninguna trayectoria que pudiera ser exhibida, frente a una 
población que no quería saber nada con la vieja clase 
política. �ncluida la izquierdista. Como PUM no gozamos de 
esa virginidad, y por el contrario debemos responder por 
una experiencia parlam2ntaria y municipal dilatada, y 

sobre todo por ei estrepitoso fracaso del gobierno 
regional José Carlos Mariátegui. 
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Fujimori es elegido contra los partidos, y este estado de 
�nimo no ha cambiado en los meses siguientes. Los partidos 
del Congreso, sumidos en una tremenda fragmentación de sus 
representaciones. protagonizan toda suerte de alianzas de 
sobrevivencia y pasan acuerdos de toma y daca con el 
gobierno apenas se le presenta la ocasion de hacerlo. En 
las regiones se repite el espiritu de pugnas y componendas 
para el reparto de espacios públicos. Para desligarnos de 
este deterioro no podemos aparecer como una organizacion 
en prematura campaNa electoral. Pensar en que la actual 
coyuntura es similar a aquella que permitió a Alan Garcia 
escalar pcsiciones hasta hacerse de una imagen de ganador, 
mucho tiempo antes de la votación� resulta profundamente 
equivocado. Hoy hay desconfianza abierta en los caudillos, 
y nosotros. lamentablemente, no tenemos la solidez 
programática y de masas que pudiera hacer que el intento 
de alcanzar la cabeza nacional tenga ,detrás un verdadero 
cuerpo que lo sostenga. 

La ilusión en la posibilidad de ganar la elección puede 
precipita-nos además a otro tipo de errores. Por ejemplo, 
al reconocer la debilidad orgánica del partido aparecerá 
el tema de forJar un frente de reemplazo a IU y de 
inmediato estará en discusión el contenido del progr�ma 
para agrupar fuerzas. De esta manera ser la cabeza, puede 
costarnos el precio de convertirnos en 21 factor del 
consenso. Con esto terminari�rnos diluyendo nuestro propio 
perfil, pasando de ser el ala radical de la izquierda 
legal a candidatos del frente amplio. 

Finalmente hay que marcar qu2 �i el partido se embarcara 
en el proyecto de los camaradas que reclaman la cabeza de 
la oposicion, se produciria de inmediato un desbalance en 
el dise�o estratégico y en la concepción organizativa. Si 
de por si, teníamos un sobrepeso en los aspectos legales y 
electorales, la ruta hacia el 9� se convertiria 
inevitablemente en la estrategia central que ordenarla la 
actividad de conjunto. Las estructuras tendr1a� qüe 
redefinirse en función a la campa�a abierta. 

A nuestro entender J la propuesta de lanzarse tras la 
cabeza de la oposición es tipica del pragmatismo en que 
nos desenvolvemos, y no ha sido analizada en todas sus 
implicancias. Con cierta sorna se se�ala que por purismo 
estamos despreciando la oportunidad que tenemos a la mano 
(?) y se critica el estrategismo de los que insistimos en 
que debemos ser un referente de poder real, externo al 
Estado burgués. para poder ordenar todas nuestras 
acciones, incluidas las que tengan que realizarse sobre el 
terreno de la legalidad burguesa. Nosotros decimos que la 
oportunidad de la que se habla es ilusoria y sólo existe 
en el entusiasmo de sus propugnadores. Entrar en campaNa 
ahora es quemar al partido y al eventual candidato. Y 
afirmamos además que el camino del poder será siempre 
difuso mientras no seamos capaces de romper con el 
inmovilismo impuesto por el respeto superticioso de la 
legalidad institucional. 
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Al interior del partido se ha !legado a hacer una 
aseveraci6� audaz e inquietante en el sentido que el 
fen6�2no de masas más importante del último tiempo seria 
el desarrollo de un intenso proceso espontáneo de creación 

de rondas y de armamentización, especialmente er zonas 
rurales. que estarla siendo capit�lizado por los militares 
por �alta de intervención de la izquierda. En �l documento 
de Gregario del mes de enero se lanzaba, en relación al 
mismo tema, la siguiente prooosición 

"Reconocer la e1<istenc.ia de una tendencia wbjetiva al 
desarrollo de la autodefensa armada que surge 
espontáneamente en respuesta al terrorismo asesino de SL, 
que por falta de dirección politi=a en muchos casos est� 
permitiendo que las fuerzas armadas las subordinen bajo su 
conducción y tut<.?la." ("Replantear ... Pag 54") 

Para ordenar el debate sobre esta cuestión fundamental es 
preciso distinguir distintos conceptos relacionados con el 
desarrollo de la autodefensa. En primef lugar, hay que 
recordar que el precedente rondero más cercano �ue 
establecido a tra·1és de las estructuras de seguridad y 
justicia popular creadas en las zonas rurales del norte 
del pais. Su caracteristica ha sido. casi en todo momento, 
el uso de medios muy elementales d� fuerza y el enfásis en 
sistemas de vigi.lancia colectiva. Ne se les puede definir 
propiamente cor11.o espontárr:,a=-. ye;, que rc;:;ponder, a 
tradiciones mui arraigadas. se han mantenido básicamente 
ajenas al proceso de la guerra interna y su 
direccionalidad central ha sicio ia de proteger a la 
comunidad de elementos extraNos que amenazan a sus 
integrantes y sus propiedades, principalmente de los 
abigeos. 

En segundo orden, cabe mencionar que en una serie de 
lugares donde no existía organización defensiva previa, s� 
han sucitado acciones de resistenci�, en distinto grado, 
por parte de sectorEs de mas3s, mayormente en respuesta a 
repetición de abusos .por cuenta de Sende�o, pero también 
en casos de agresiones de grupos de poder local, matones y 
paramilitares, policias corruptos. En estos casos se puede 
hablar, con certeza, que ha primado la espontaneidad y la 
improvisación. La rebelión de la nacionalidad ashánika 
nace de esta manera, como una violenta ola de indignación 
ante el asesinato de su Jefe. Hechos más o menos 
equivalentes se han sucitado en el centro y sur del pais. 

La fuerza que las masas han podido emplear proviene 
principalmente de la superioridad en el número y del uso 
de la sorpresa. El uso de armas es minimo, precisamente 
porque se trata de poblaciones que no estaban en 
disposición de entrar a ninguna lucha. Este tipo de 
autodefensa tiene escasas opciones de sobrevivir y 
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consolidarse por ella misma, debido a la correlación 
totalmente desfavorable en �ue se mantienen frente a los 
aparatos armados. De aquí que, salvo excepciones (Chapeas, 
Huancavelica), exista una .inclin�ción a buscar un 

referente externo. En San Martín esto ha forjado el 
triángulo entre frente de defensa-autodefensa-guerrilla; 
pero en muchas otras zonas ha sido la fuerza armada la que 
ha dictado el libreto. 

En tercer lugar, están también las organizaciones 
impulsadas o promovidas dPsde los partidos de izquierda 
y/o las organizaciones gremiales bajo su influencia. En 
linea general se ha tratado de fortalecer las rondas 
independientes del norte, animar autodefensa en zonas 
campesinas en las que la guerra todavia no habia alcanzado 
una presencia permanente, en eventos sindicales sobre los 
que existían amenazas de acciones de fuerza, en barrios en 
los que existen disputas de terreno. En todos estos casos 
se ha tendido a ense�ar técnicas defensivas, confección y 
empleo de armas caseras, y ligazón estrecha a la 
organización de masas. 51 la izquierda y nuestro partido, 
no ha ido más allá que a un esquema de protección local, 
es porque ha carecido de una estrategia en la cual 
inscribir estas fuerzas nuevas acumuladas. Igualmente, se 
debe imputar a la falta de voluntad de poder propio, el 
desinterés por sistematizar y hacer el seguimiento de cada 
experiencia de violencia de masas, para disputar su 
conducción. 

Un párrafo aparte merec� el trabajo de "rondas" o "defensa 
civil" que hace la contrainsurgericia. Es un hecho que a 11 
aNos de guerra, las fuerzas armadas han logrado construir 
base social en varios puntos claves del escenario rural, y 
que aprendiendo la lección se intenta repetir el plato en 
los barrio populares. Allá por los aNos 83-84, los 
generales Noel y Huamán, dieron apoyo a la-constitución de 
brigadas de peque�os productores agrarios, adoctrinados en 
un viceral anticomunimo, que se transformaron en 
defensores de 1 a "democra�ia "- y del comando poli tico
mi litar, y punta de lanza en el choque contra el 
send�rismo en el valle oel rio Apúrimac. 

Más adelante la decisión fue generalizar la experiencia, 
realizando una cuidada inteligencia entre las comunidades 
para descubrir aquellas donde habia mayores problemas con 
Sendero y las pugnas entre los distintas poblaciones 
campesinas en función a sus relaciones con la subversión. 
La zona piloto de este proyecto fue la región central, en 

la que los militares entraron con la doble t�ctica de 
-arrasar para intimidar y de plantear alianza con aQuellas 
comunidades que aceptaban someterse a los términos de la 

militarización. La negativa de los dirigentes y los 
jóvenes a prestarse a esta convocatoria, podia significar 
una denuncia como proterrorista y una condena de muerte. 
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Las armas repa�tidas a las rondas han sido, en todos los 
casos, de escasa potencia ofensiva. Esto traduce los 
temores de los jefes militares de que por alguna 
circunstancia los campesinos se vuelvan contra ellos o que 
los medios proporcionados pasen finalmente a manos de los 
insurgentes. En el desfile de 28 de julio, hubo una 
notoria intencionalidad de mostrar que las rondas 
antisenderistas han avanzado en su militarización, al 
punto de poder estimárseles como un primer escalón del 
aparato represivo. 

Seria iluso imaginar a los militares entregando armas, sin 
exigir a cambio el control de la fuerza rondera o defensa 
civil. Esto representa un cambio de calidad en las 
organizaciones que son asimiladas a este proceso. La vida 
comunal, su sistema de toma de decisiones y de 
organización económica y social. s2 altera inmediatamente 
con la entrada de los mili�ares y la conversión de parte 
de población en base antisubversiva. Iniciativas de 
autodefensa autónoma pueden, muy fácilmente, ser tragadas 
por esta tendencia a la cooptación por la 
contrainsurgercia, con mayor razón si carecen de 
definiciones ideológicas y se mueven únicamente por 
instinto de defensa. 

La tarea asignada a la ronda militarizada es hacerle el 
vacío social a la guerrilld, detectar "orejas" 
(informantes), emboscar a sus avanzadas, y sobre todo 

protagonizar acciones contra ctras poblaciones que son 
sospechosas de prosenderismo o cuando menos de falta de 
colaboración con la fuerza armada. La utilización del 
mecanismo de masa contra masa, instaura un escenario de 
guerra civil en el campo, en el que se mezclan la guerra 
subversiva, con litigios de vieja data entre comunidades. 
Los estrategas de la fuerza armada empujan esta dinámica 
con plena conciencia de lo que hacen. 

La enumeración y las reflexiones presentadas, pueden pasar 
por alto muchos matices y 2pisodios especificas, pero nos 
dan la suficiente certeza para esclarecer que es por lo 
menos un rapto de entusiasmo y un desconcimiern:o de la 
realidad nacional como conjunto, el pretender que se 
reconozca una especie de gran tendencia a la autodefensa 
armada espontánea. Esta visión opaca la variedad y las 
contradicciones de los movimientos hacia la consirucción 
de organizaciones de autodefensa. Eleva el factor 
espontáneo, que en estos casos es más que nunca 
momentáneo, y debilita el significado de lo concientemente 
organizado. Valga decir que no hay armame�tización 
espontánea, salvo el uso de medios rudime�tarios e 
insuficientes. Para que la gente se arme seriamente 
requiere del factor externo, y esto se vincula a la 
conducción politica, es decir quién se pone a la cabeza y

en qué orientación enrumba la fuerza nueva. 
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No es cierto que hay rondas armadas a la disposición de 
quién quiera tornarlas. v q�e por mera defección de la 
izquierda son subordinadas por las fuerzas armadas. 
Estamos ante un plan integral de des¿rrollo de base social 
para la guerra, a través de la captación o creación de 
rondas bajo tutelaje castrense. Nosotros no saludamos, 
sino que nos oponemos a est2 proceso militarizador y 
violador de la autonomia de las organizaciones populares. 
Por lo mismo estamos de acuerdo en luchar contra la 
penetración militar en el movimiento campesino, y en 
hacernos cargo de sus sentimientos de odie centra el 
�enderismo opresor. El oilema para la izquierda y 
especialmente para el partido, es que hemos sido 
desalojados de una buena parte de las zcnas calientes, que 
se han convertido en territorios de hegemonia de las 
fuerzas en guerra, y que es muy dificil voltear desde esos 
puntos la correlación. s�endo un paso casi obligado el 
�rabajo clandestino para introducirse en la disputa. 

Lo que nos corresponde es proponernos dar el salto hacia 
una superior forma de autodefensa como proceso de 
organización d2 los sectores más combativos y resistentes 
de las masas. Esta autodefensa debe estar formada en una 
clara convicción de s� ene�igo principal el Estado 
reaccionario, sus fuerzas armadas y su gobierno. 
lndudablemente en muchísimos casos. espec1al�ente en el 

._:campo, el enenigo rn2s .1.nmediato e inminente es Se_ndero� 
-el que despierta el énimo de rebelión en los pueblos
sometidos, y frente al cual hay qGe organizar las medidas
de contención y respLesta. Fero esto no cambia la
orientaci67 general de la organización, nacida par� luchar
por un cambie genera! de la5 condiciones sociales 1 que no
oculta sino dfirma su de�echo a cowtinar la autodefensa
con una acci6� política abierta.

Nuestro �□delo debe ser una autodefensa autónoma,
democrática y masiva. bajo control del pueblo, que r2chaza
sub::.wdin2.,,-3e a los rni litares y a tode -fuerza de opr::?sión y 
explotación, en particular Sendero Lu�inoso. Este tipo de 
organización adquiri�á normalmente Gna configuración de 
frente único, por ]a presencia de militantes de diversos 
partidos e independientes. El partidn s2 define como 
promotor y activista de la autodefensa autónoma, 
democrática y de masas, y difunde su programa y consignas 
entre sus integrantes. Nos interesa, sin embargo, que la 
autodefensa venza su localismo. Esto, en el aspecto 
politice significa hacerlas sentir parte del movimiento de 
resistencia nacional y popular, y en el nivel organizativo 
tomar medidas audaces que pueden ir desde la realización 
de congresos p�ovinciales y regionales de autodefensa 
autónoma y democrática, hasta alcanzar una acumulación 
nacional� elección de dirigencias reconocidas y definición 
de una denominación común para uso en todo el pais. 

En el plano de 
principio de 
armamentizacion, 

los derechos politices debemos levantar el 
que nadie puede prohibirnos la 
libre de tutelaJes, en un pais cercado 
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por la violencia y en el que no hay base para depositar 

confianza en las fuerzas armadas y policiales. Este es un 
derecho que debe ejercerse d� facto, por la fuerza de vida 

y de la acción concreta. 

Sólo un trabajo de autodefensa autónoma, fuerte, extendido 

y coordinado, puede darnos condiciones para trabajar en 
forma secreta al interior de las rondas bajo control 

militar, y en las base� de Sendero, p�ra imoulsar su 
ruptura y forjar una alianza popular desde las bases con 
sus sectbres más sanos y combativos. En Cajamarca, las 

llamadas "rondas pacificas" que dirigia el APRA se 

unificaron finalmente con las organizaciones autónomas 

tradiciohales, luego de una tenzas lucha politica. 

La mistificación de la espontaneidad en el terreno de la 

�utodefensa y la armamentización, lleva a realizar 

especulaciones sobre la posibilidad de redireccionar las 
rondas militarizadas y en los hechos desmerece la 

responsabilidad organizativa de crear fuerza de combate 
autónoma a la cabeza del movimiento de masas. 

Guerra y fuerza propia 

En el debate de enero hicimos una declaración que c�us6 
sobresaltos. Entonces dijimos ; 

"E 1 fenómeno de 1 a ¡_;uer-r-a corroe J as re l acior,es po 1 i ti cas 

y tiende a imponerse sobre los aspectos d� paz que 
suoerviven en la sociedad. En las llamadas zonas de 

emergencia se descubre lo que esto significa. El encuentro 
de las fuerzas que están en la guerra con las que se 
mantienen en la legalidad y la co�idianedad, ha conducido 
invariablemente a que las primeras desplacen a las 

segundas ... 

"La guerra sigue un cu.--sc acunu l at.1 vo. Estos significa que 

loas combatientes crecen, mientras que los no beligerantes 

se, rezagan y tienen cada vez un margen más estrecho para 
imponer un curso distinto a la tendencia de violentización 

de
, 

la sociedad peruana. Dejar que la �olarizaci6n sendero

fuerza armad� se convierta en eje de definición del 
problema del poder en el pais, seria trágico para el 
destino de la sociedad �eruana. Es precisamente por ello 
que ha surgido la necesidad de luchar por una 

reorientación revolucionaria y de masas de la guerra 

interna ... " ( "La crisis en el Perú y el gobierno de 

Fujimori". Pags 19 y 20. Otilio) 

Ahora parece que es un criterio corn�n admitir un curso 

hacia la generalización de la gue,rra interna (IX Comité 

Central). Pero, nü basta asumir lo que es obvio. Los que 
se ernpeNan en convencernos de que vivimos tiempos de 

reforma liberal, que ven la coyuntura dominada totalmente 
por la fuerza enemiga, intentan a su vez presentarnos la 

violencia politica corno un disturbio que no afecta la 
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cuestión del poder. 

En algún momento se nos ha calificado, en tono de sorna, 
de apologistas de Sendera Lu�incso por . se�alar su 
crecimiento, trente a una izquierda legal que se desmorona 
y un PUM ' paralizado. Por supuesto que somos unos 
"apologistas", que hemos d::i.do la cara, má.s de una vez, 
para debatir con los senceristas =� defensa de la linea 
del partido. Pero lo que cuenta aqui es que como colectivo 
hemos entregado un tiempo valiosisimo para organizar una 
fuerza integral y jugar un papel activo en una realidad 
que se violenti�� sin pau�a. D2sde 1988, este rezago es 
conciente. El partido se ha quedado sin política respectQ 
a la guerra interna. Y esta realidad tan evidente no se 
podrá escabullir con loas al supuesto espontaneismo 
armado, que pareciera que fuera a resolvernos por cuenta 
propia el durísimo camino de remontar una correlación que 
se nos ha ido volteando ante nuestros ojos. 

Algunos camaradas ni siquiera son capaces de sacar la 
consecuencia a la que debiera llevarlos su análisis de un 
movimiento de masas semiderrotado y sin opciones de poder 
efectivo en u�a proyección de largo plazo. Si las cosas 
fuesen asi de tremendas, no sólo tendria�os a un gobierno 
que se hace fuerte� sino que habría que admitir que 
Sendero habria alcanzado polarizar el país entre ellos y 
el Estado. (Qué otro significado puede, en lo politice, 
otrogársele a la idea del 2auilibrio estratégico?. 

Sabiendo que el factor tiempo está en nuestra contra, 
estamos sin emb�rgo c□nvenridcs que tenemos todavía opción 
de ser· poder alternativo, es decir interv2r.i;- en forma 
independiente en 1 a disputa de poderes abierta er, el pais, 
ser, si se quiere, la tercera posición que no se rinde al 
Estado reaccionario ni a la nueva opresión senderista. 
Tómese nota que una franja muy significativa de viejos 
camaradas que formaban con nosotros la izquierda de los 
80, se alinean ah�ra militantemente en torno a la 
contrainsurgencia porque entienden que sólo asi pueden 
cubrirse de la ameraza planteada por Abimael Guzmán. 

No existe chance para la neutralidad. O asumimos el 
concepto de que t?nemos dos frentes estratégicos 
adversarios, lo que supone que en el largo plazo la 
situación sólo puede resolverse con una victoria sobre los 
dos, o nos veremos triturados por la dinámica de la 
polarización. Ingresar � triangular, en medio de la guerra 
ya avanzada por dos enemigos poderosos es sumamente 
dificil, pero es nuestra única oportunidad. Funcionar como 
el avestruz, creyendo que lo que predomina es la tendencia 
a la paz y al mantenimiento de los principios 
constitucionales, es condenarse a seguir desperdiciando la 
variable crucial del tiempo politice. 

Una perspectiva sobre la que el partido ha insinuado ideas 
pero de la que no extrae tareas de acción. es la de una 
escalada de intervencionismo nortea�ericano, secuela del 
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convenio antidrogas y del· diseño de "r1uevo orden 
internacional" de Bush. Si esta es una hipótesis bastante 
probable, entonc:=,;s toca no sólo meterse a. la campa.fía de 
denuncia sino tomar en serio la eventualidad de una guerra 
de nuevas ca.racterísticas, que realinearía todo el cuadro 
político nacional. Si fuera sólo Sendero, e en to<lo caso 
ellos y el MRTA, los que oponen arm3.s y fuerza al 
imperialismo, el resto de la izquierda habría quedado 
cancelada para siempre. 

La problemática que creímos haber resuelto en el II 
Congreso, era la de la preparación del · partido y la 
vanguardia para utilizar medios de violencia 
revolucionaria en función al poder popular. La respuesta 
que fue mate�ia de apasionados debates, señalaba la tarea 
de construir un b.a., co�o estructura especia¡izada y 
diferenciada del resto del partido, que haría posible una 
acción integral, y nos per-mi-c.iría disponer de fuerza 
armada propia. Es parte de un balance exahustivo que no es 
materia, de este texto, aclarar la dimensión y la calidad 
de los esfuerzos que se invírtii:,ron en construir el b.a., 
tanto a través de la C. T., como del proyecto piloto AR.; 
pero lo que es claro es que el resto del partido no se 
sensibilizó a la idea de que anté una nueva situación y 
diferentes tarea:::. 

Como dice el camarada Gregario, rrmchos entendieron que 
hacer el giro e:::1 el partido significaba que todos 
siguieran haciendo lo mismo, y sólo algunos pasarían a 
forjar _;fuerzas nuevas construyendo b.a. ("Replan...:;ear ... "). 
Pensar que el partidc legalista y sindicalerista, podía 
seguir siendo tal, con tal de adosarle un aparato 
militarizado, conllevaba instaurar una tensión entre las 
estructuras. Si el aparato actuaba, b-:1scaría separars2: del 
área política por la d.ie:tinta calida.d de su compromiso con. 
la tarea revolucionaria (unos exponen la vida y otros 
prosiguen en la vieja política). Si se paraliba o hacía 
una labor marginal, 'entonces terminaba de responsable del 
abstencionismo partidario en el campo de la vio.lencia y en 
el centro de las puyas. 

Nosotros hicimos una revaloración autocrítica en julio de 
1990, que pretendía hace!' pa.sar al conjunto del partido a 
una estrategia común en función al poder, superar lo qué 
había de conservador en la concepcién del b.a., planteando 
lo· gue entonces se llamó la línea de involucramiento 
general en las tareas revolucionarias 

"Involucrar a todo el partido en el proyecto estratégico; 
distribuir tareas en Jas árecs legales, de masas y 
especializadas, para q�e cada quién se sienta parte de un 
gran todo; hacer que la dirección central y los mandos 
regionales sean los encargados de articular el plan 
militar a la línea general, y no der•:.var esta 
responsabilidad a las comisiones técnicas y a los jefes 
militares. Hacer en una palabra un partido político
militar, no político y militar, ni tampoco puramente 
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militar. Esta e� l& clave de una estrategia de poder y de 
victoria". (,,Impulsar e 1

_ Rearme Estratégico del PUM" 
Otilic) 

Esta tesis estaba pensada �ara resolver los atrazos en la 
organización 6.c 1a acción dAl partido en una situación de 
guerra. Por cierto gue como el b.a., había sido materia de 
deslinde ccn el reformismo, todR objeción sobre el punto 
podía sonar hereje. Pero esto no responde a la realidad. 
De nuestro pur.:to de vi.e:ta ir..tegrali<lad no era superponer 
estrategias, sino dar una sentido tlnico a distintas formas 
de organización y lucha. No excluíamos el combate con 
medios legales y abiertos, pero exigiamos s:1 subordinación 
al proyecto central de ,::ontenido insurgente. No negábamos 
la compartiment-,ación y la creacion de le.s estructuras 
secretas y ezpecvíalizadas gue fueran necesarias, pero nos 
parecía inconveniente la teoría de hacer dos par�idos. 

Esta :ue nuestra crítica de hac,:; un afio. En torno al tema 
del involucr-amiento está'.::1amos entonces unidos con otros 
camaradas, con lo que ahora se han abierto una serie de 
temas de d2be..te. Act1mlmente sentirnos que estos compañeros 
en verdad se oponen al b.a., sin p0ner enf&sis en una 
linea de acumulación tle fue1'za propia y con una 
orienta.ción ee·pcm:,anelsta sobre la autodefensa. Es por 
ello que en la reaJ. idad. f.5e han conver'tido en teóricos del 
'desinvolucrarrüento" deJ part.idc en relación a las tareas 

de la guerra. No C!Ue3tionan la.'..'> .i.TJ.3"..!ficienc las del b. a. 
sino el trabajo mili��r en si. Esto es colIBrPnte con el 
defensismo de mai3e.s, y 1 a 2·ubE:;1:3t:i.ma.c1ón de la crisis 
política y la guen·a. Es pcr ec.Llo g_ue se ha establecido un 
deslinde de posiciones. 

• 

El PUM no soporta. más discusiones abstractas y el supuesto 
tecnicismo con que 2e desarrollaron los plante�mientos de 
estrategia militar en e] If Congreso. Por eso lo que hay 
que hacer es a.bor·dar nuestra realidad, y allí sa:: ta a la 
vista la necesídad de transfo,,.n�e.c todo el partido, 
inecribirlo en una lógica estr2.tÁgi.::a, y ccmpormeter a la 
dirección y sus cuadros más avanzados en lae. t&reas de 
construcción y actuación de nuestr&. fuerza propia. Más. 
allá de eoto, sooran las palabras. 

Poder y bases de masas 

Mientras más paralizado se encuentre el partido, más 
oportunidad tendrá el pensamientos pragmatista e 
inmediatista enraizado entre los dirigentes y militantes, 
para declarar la inutilidad de los textos que hablan de la 
necesidad de poner en el centro de la estrategia de poder 
y de empeñar los fundamental de nuestros esf\,erzos por 
dotarnos de bases de masas. Y es cierto que las 
declaraciones de principio ya no resuelven los problemas. 

Pero lo que ocurre ante nosotros es que hay disputa de 
poder. La crisi.s política y la guerra, alimentan vacíos de 
autoridad, y generan respuestas n1Jevas e impensadas para 

CDI - LUM



17 

llenar cada espacio. Al PUM le ocurre no tener un plan 
sistemAtioo al que sujetarsé para ser fu�rza de poder y 
careoer de audacia en los inet8nt,s cI·iticoe en los que 
las direcciones se juegan la posibilidad d& ganarse el 
corazón de las masas. CQn el impulso de las tomas de 
tierra de PunQ, no pudimos colocar al partido en 
dispo•ición combativa para respaldar en forma práctica al 
movimiento campesino. Nuestra imuinación sólo llegaba 
hasta la denuncta parlamentaria y periodistica� y a la 
presencia al lado de las masas. La misma 01:•ientación de 
las . tomas no produjo qrganos nu�vos ,para la lucha. 

·Finalmente la perspectiva en que ordenamos el movimiento
fue que deepuéa de la toma, vendría la producción y la
Qonstituci6n de empresas. Lo que vino en realidad fue una
eta� de gran violencia y una intensa pa�celac16n. Alli ya
habiamoa perdidc la ola de ascenso de las masas y la
ocasión de marcar un hito hacia el poder.

Hav wia experiencia riquisima • de despliegue de masas.,
neutralización de la represión y control de territorios
con las Qlas de huelg�s campe&.inas y mineras, pero tanwoco
alli pudiemo crear focos de resistencia, que podian ser
incluso deliberadamente encubie�tos, qu& tr•scendieran a
I lucha económica. Nos quedamo_,, en el sreinio. Nuestra
16aioa quedó resumida en jugarnos $n puntas huelguisticas
F remettar en eonsr�eos que nos otrogaban o reafirmaban en
la cbnducción sremial. Pero eso nos daba ningún
in&tl'Jlmento de real PQde� de masas.

Con �l gobierno de José Carlos Mariátegui tuvimos la
bcas16� Dtás extraordinaria para aemostrar que podíamos ser
un factor de rutura del viejo orden y emplear
revoluQionariamente una porción decisiva del aparato
estatal conquistado democráticamente por el pueblo. No lo
hicimos. No afectamos los intereses más odiados por el
¡,ueblo en la región, ni forjamos una base social qµe
desbordara los marcos ipetitucionales. Nu�stra expulsión
de ese gobierno fue en completa der�ota y ain iniciativa.

No podemt>et pasar la vi.da diciendo que no cumplimos con.
forJar bases de masas, si cuando tuvimos las mejores
condiciones nos faltó plan y decisión para hacerlo. Mora
el illlPérativo es virar en profundidad. No darnos un manual
para crear órnaos de poder, sino ent�nder que necesitamos
ineludib�emente control v fuerza política, social, y
militar para ser para ser parte de la disputa por la
direóCión del pais y para· tener una posibilidad cierta de
triunfar.

El reto de nuestra tác�ica es dar una vuelta en redondo en
toda nuestra actividad. Ser p0der alternativo no· es una
frase, es p�oponerse hacer la revol�ción. Hacerlo además
en un escenario extremadamente compleJo. Aqui nos
permitimos traer al pensamiento siempre �oven del viejo
Lenin :
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"Una verdadera revolución, una revolución profunda, 
popular, es un proceso increíblemente compli,:;adc y 
doloroso de agor,amiento de un orden social caduco, y de 
alumbramiento de un orden social nuevo. La revolución es 
la lucha de clases más aguda .... Sin situaciones 
extraordinariamente complicadas no hubieran estallado 
jamás las r·evoJ.uciones y gu1e teme a los lobos g_ue no se 
interne en el monte." ( "Se sostendran los Bolch':lvig_ues en 
el Poder".Lenin) 

Otilio 

Lima, 2 de setiembre de 1991 
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INFORME SOBRE LA SITUACION POLITICA APROBADO POR LA 
X SESION PLENARIA DEL COMITE CENTRAL DEL PUM 

(Documento para la Conferencia Política Nacional) 

Los días 14 Y 15 de mayo; y desde el 28 de mayo al 2 de junio; se desarrolló, en la ciudad de· 
Lima, la X Sesión Plenaria del Comité Central del Partido Unificado Mariateguista, que llevó 
co�-º nom_�re: '�Porfi�io Suni, camarada Díaz", militante de nuestro partido, diputado de la
reg1on Mar1ategu1, asesu�ado por Sendero Luminoso el día 13 de mayo en las calles de Juliaca. 
La sesión, presidida por el secretario general, se desdobló en dos partes, la primera de las cua
les estuvo dedicada a recepcionar informes y abrir el áebate, y la segunda a la aprobación de 
documentos preparatorios de la Conferencia Política Nacional y de acción política inmediata. 
En esta edición de Amauta, hacemos conocer el Informe sobre la Situación Política. Los docu
mentos internos referidos al Balance Partidario y la Táctica del PUM frente al Gobierno y la

Situación Política, serán p�blicados en el boletín de información y debate interno. 

DOCUMENTO 3 1 
J. La situación internacional y su

•• relación con la crisis en el Perú
1. Ofensiva Imperialista Integral.

En la IX Sesión del CC. avanzamos un conjunto
de tesis acerca de la situación internacional, caracteri
zando el momento actual como el inicio de una nueva 
.fase histórica, dentro de lo que el marxismo' deno'!'i: 
nó la época del imperialismo y las revoluciones. Hoy 
nos toca ahondar sobre la incidencia que este' nuevo 
momento tiene sobre los acontecimientos que ocurren 
en nuestro país y en las perspectivas de la situación 
política. Los últimos años han sido testigos de una re
volución científico-tecnológica en los países capital is-. 
tas desarrollados que ha modificado la composición 
de las fuerzas productivas, el carácter de la produc
ción y la'. relación capital trabajo. 

El salto en el centro del sistema ha coincidido 
históricamente con el derrumbe del llamado bloque 
socialista y la crisis de la Unión Soviética, así como 
con un proceso de diferenciación en el Tercer Mundo 
(cooptación de algunos en la condición de periferia 
industrial; y relegamiento y mayor pauperización del 
resto). Este es un contexto de aparente "victoria fi
nal" del capitalismo, de la cultura occidental y de la 
ideología neoliberal. La impavidez con la que el go
bierno norteamericano se considera responsable de 
sentar las bases de un nuevo órden-mundial hecho a la 
medida de sus intereses, y el redoblado intervencionis
mo que se observa a lo largo y ancho del planeta dan 
cuenta de esta correlación de fuerzas o reparto del 
mundo. ·1 ambién asigna.un nuevo papel a los distintos 
espacios regionales, en torno a los países en los que. la 
contrarrevolución mundial aparece claramente a la 
iniciativa. 

2. Signos de Recesión Económica Mundial.
La nueva fase del imperialismo fue inaugurada

·con ocho años de crecimiento contínuo, sin interrup
ciones, de las economías centrales. La competencia
económica-financiera-tecnológica entre las grandes
potencias se aceleró, definiéndose una tendencia a la
constitución de bloques. comerciales (Europa Occi
dental, Sudeste Asiático y recientemente EEUU-Cana
dá-México). Las economías japonesa y alemana se
convirtieron indiscutiblemente en las más dinámicas
del períC1>do; pero la norteamericana- siguió siendo el
mayor mercado, el principal poder industrial y el más
importante generador de medios de pagos (dólares), Y.
·por io tanto continúa ocupando el rol de corazón del
sistema, arrastrándolo con sus propias contradicciones.

, El rezagamiento relativo de la economía de los
EEUU en la década del 80 y las tendencias al agota
miento del modelo sustentado en el impulso al creci
miento del complejo tecnológico militar, engendraron
la agudización de los desequilibrios de balanza de pa
gos, la gigantesca deuda externa que representa más
de la mitad de la deuda mundial, y un déficit fiscal
técnicamente inmanejable q!Je obliga a mayores en
deudamientos. Tal como había sido pronosticado el
inicio de la nueva década, ha representado _el ingreso a

una nueva etapa de recesión en Norteamérica, mar�a
da por un brusco freno en la producción y las ventas, 
crisis bancarias y subida en las tasas de interés, desem
pleo abierto y deterioro de los salarios reales. Este fe
nómeno además se reproduce en"lnglaterra, Francia, 
Italia, y se convierte en un poderoso freno para el ím-
petu competitivo de japoneses y alemanes. . . 
. El año 91 vá a cerrar con un debilitamiento de 
la economía capitalista mundial. Para los países de 
menor desarrollo la década del gran crecimiento fue la 
de u na profunda y desintegradora crisis. Ahora la re
cesión internacional, se configura como nueva amena
za, con mayor razón si el auge neoliberal ha abierto 
los débiles mercados de la periferia y los ha expuesto 
a los más negativos ·efectos de las fluctuacionés de la 
economía internacional. Algunos analistas preven el 
alargamiento del período recesivo y la profundiza
ción del declive norteamericano. Hay quienes consi
deran en cambio que el sistema pocjría salir de su ten
dencia de empantanamiento con una competencia 
más abierta y menos regulada. Nadie duda, sin embar
go, que pasar a una guerra de mercados traería pro
fundas alteraciones en las relaciones poi íticas tejidas 
en el tercer mundo, y fuertes repercusiones sobre 
países como los nuestros. 

3. Hegemomsmo Norteamericano.•
El último decenio del siglo ha empezado a vivir 

d fin de la correlación que surgió de la II Guerra 
Mundial, definido-por el equil'ibrio político-militar en
tre los bloques del Este y Oeste, el reparto de áreas de 
influencia y el desarrollo de los movimientos antimpe
rialistas y revolucionarios en la periferia terccrmundi
ta. De este nuevo escenario surge indiscutida la hege
monía militar de los EEUU, su redoblado poder polí
tico que le permite seguir liderando la alianza de los 
países occidentales y manejando a su antojo instan
cias de negociación de conflictos como la ONU. Los 
yanquis han consolidado su rol de gendarme mundial, 
pero lo han hecho paradójicamente cuande:, su poten
cia económica ha entrado en franca declinación.• 

La expresión más reciente de la nueva relación 
de fuerzas que continúa al final de la bipolaridad, ha 
quedado plasmada en la trama y rápidó desenlace del 
conflicto del Golfo. En la guerra de arrasamiento lle
vada adelante sobre lrák, los norteamericanos proba
ron la mortífera eficacia de su arsenal militar; su capa
cidad de asociar en distintos grados a otras potencias 
imperialistas secundarias y a gobiernos proccidentales 
del tercer mundo en una empresa guerrerista a gran 
escala; y la desaparición del contrapeso soviético, re
flejado en el voto de Gorbachov· a favor de la guerra y 
el fracaso de sus posteriores intentos de mediación. El· 
conflicto del Golfo ha sido la primera guerra que los 
norteamericanos han podido ejecutar a partir de un 
aparente "consenso internacional" y sin ningún repa
ro en el número de víctimas causadas scbre la parte 

/ 
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"Nos toca vivir una fase de contraofensiva 

de la reac:ción mundial, cuya duración 
es muy dificil de estimar. Dependerá, 

• sin duda, de la maduración de las
co.ntradicciones imperialistas, de la

resistencia de los pueblos a las nuevas 
formas de intervención y expoliación, de 

la reactivación de los movimientos de masas 
en el Este y el Oeste, en el Norte y en el 

Sur, para que 'la revolucion social adquiera 
nuevos impulsos y defina sus

futuros cont(}rnos ".

adversaria. Ha sido también la primera batalla cuya 
factura ha sido transferida a los japoneses, alemanes. 
y monarquías árabes, por las limitaciones presupues
tales de los norteamericanos. 

Después de la aplastante derrota _de Hussein, los 
nortea111.ericanos se encu_entran e�penados en ge�tar,
en el menor tiempo posible, un sistema de segu�1dad 
global, eufemísticamente llamado "nuevo orden ,_nter
nacional". Esto supone nuevas formas de tratamiento 
a las relaciones con los países exsocialistas del Este ,Y 
la búsqueda de una fórmula para afrontar la cada d1a 
más grave crisis de la U RSS, que hace te��r un �r�ceso 
de desintegración nacional y guerra c1v1I. _As1m1smo 
alguna fórmula de acuerdo en el compleJo escena
rio de medio oriente, en el que la ?'1erra _del golfo
·no ha hecho sino agregar nuevas heridas. Finalmente
respecto a América .Latina y específicamente en el 
área andina, el eje intervencionista lo establece_ la re
presión al cultivo de la hoja de coca, que convierte a 
Perú-Colombia-Bolivia, en área de conflicto regi?nal 
�entro de la estrategia de seguridad del imperialismo. 

, 4. Dilema del Perú f�ente a los cambios en el 
·Mundo.
Nos toca vivir Ulla fase de contraofensiva de la 

reacción mundial, cuya duración es muy di�í,cil de es
timar. Dependerá, sin duda, de la mad�rac1�n de las
contradicciones imperialistas, de la res1stenc1a de los 
pueblos a las nuevas formas de intervención y expolía-, 
ción de la reactivación de los movimientos de masas 
en eÍ Este y el Oeste, en el Norte y en el Sur, para que 
la revolución social adquiera nuevos impulsos y defina 

sÜS futuros contornos. El Perú encuentra la nueva fase' 
de la situación mundial, sumido en una larga y pró
funda crisis que ha ido degradándonos hasta conver
tirnos en uno de los países más pobres y atrasados del 
continente y en un plano muv próximo al de la peri
feria más atrasada y olvidada del globo, bautizada re
cientemente como "cuarto mundo". • 

Los dilemas de nuestro país son de tal magnitud
· que llevan a plantearse decis_ivas_ interro_g!nt�s so�re 1�
· posíbíiídad de estabiecer un rol para el Perú en la eco-'
nomía mundial y la forma cómo debemos abrirnos un
espacio p�a acceder a las fuentes de tecnología avan-
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zada y al mejoramiento efectivo de las condicio_nes de 
vida de nuestra población. De�de el punto de_ vista de 
Ja política internacional, la decada _que com1e�za _re
solverá si conquistamos la dignidad y soberan1a para 

nuestros pueblos, o si queda_mos en la condición de 
socio menor y marginal de los poderosos como plan
tean los grupos económicos y políticos caracterizados 
por su obse�ue�cia al in;i�erialismo., ,:emas �orno la 

.unidad econom1ca y poht1ca de Amenca latina fre�
_te a la hegemonía del norte, cobran es�ecial ac\uah
.d-ad. Asimismo, no hay que cer:ar los OJOS a fenom1: 
nos importantes del último penod�, como son las m1-. 
graciones de nacionales hacia el primer mu_ndo,, espe- • 
cialmente a los EE.UU., que configuran minonas so
�iales y poi íticas siS!'!lfi�ativas. . . 

La ·reestructuración global del mundo con la 

reubicación de la inmensa mayoría de países terce
mundistas plantea ta necesidad de tomar iniciativas 
que apunten a recomponer las rel�ciones entre los 
movimientos sociales y las vanguardias. En este terre
_·no la agudización de la problemática,nacional_ de so
beranía (derecho a resolver nuestros asuntos), libertad 
económica (rechazo al sometimient9 a través de la 

deuda y de la imposición de política� de ajuste V ap�r
tura de mercados} cobra importancia central y se liga 
a las mas acuciant��netesidades sociales insatisfechas 
de las m�yorías trabajadoras y productoras. 

5 Los Nuevos Temas del Socialismo. 
• Las revoluciones siguen un camino complejo.

.Está en su esencia el avance a través de marchas Y 
contramarchas de la crítica constante de sí misma. 
La vitalidad d� la teoría marxista debe probarse ahora 
en su capacjdad de explicar la nueva fase imperialista, . 
la crisis del llamado "socialismo real" y los nuevos 
problemas del Tercer Mundo. Para aspirar a la derrota 
ideológica y programática del neoliberalismo, es pre
ciso producir un balance marxista de las experiencias 
de construcción del socialismo, tanto de sus logros 
efectivos, como de sus fallas y deformaciones. 

El tema de la transición al socialismo desde el 
atraso capitalista, debe estar al centro de nu,est�as
preocupaciones. Asimismo, en el terreno econom1co 
debe encararse la discusión sobre la innovación te�no
lógica, la productividad y el intercambio con el m�n
do. En lo político, toca abrir el debate sobre las v1as 
que hacen realidad la democracia de m_asas, la des�,u
rocratización del Estado, y la ruptura con la noc1on 
de que dictadura de partido y totalitarismo serían • 
equivalentes al poder de la clase obrera y pueblo. 
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11. El proyecto neoliberal:

Con1ponentes, 
repercusiones- y perspectivas 

6. Carácter de la Situación Nacional.
la situación actual se caracteriza por una

profundización de la ofensiva neoliberal del gobierno, 
el defensismo en el movimiento popular y su vangua,r
dia, y la extensión de la guerra interna. Todo esto tie
ne como marco la profundización de la crisis estructu
ral en todos los terrenos, y· el desarrollo de una ten
dencia a la descomposición de las relaciones poi íticas 
y sociales, y a un debilitamiento de la vieja institucio
. nalidad estatal. 

De la IX Sesión a la fecha, lo nuevo es el esfuer
zo por cristalizar el tránsito de la fase del ajuste inicial 
que tenía como centro los plantes de estabilización 
antinflacionari;;t y reinserción en el sistema financiero 
lnternaclona·I, y cuyo liderazgo lo ejerció claramente el 

• expremier Hurtado Miller; a la fase de las reformas es-
• tructurales neoliberales en las que destaca la partici
pación del ministro de Economía Carlos Boloña
y la activa asesoría de Hernando de Soto y el I LD. Es
te intento no se sustenta en el éxito 'de la primera par
te del programa, sino muy por el contrario cuando se
hacían evidentes sus primeras dificultades y fracasos.

El - rebrote inflacionario· (diciembre-enero}, el
impase de la reinserción y la crisis ministerial, con-·
vencieron a Fujimori a lanzarse a un ''salto hacia.
adelante", radicalizando el esquema neoliberal.
la selección del nuevo ministro y, era un gesto
político en pos de la confianza de las agencias finan
cieras internacionales, y sus apuradas medidas rees
tructuradoras una confirmación de la voluntad de
aplicar el libreto liberal al pié de la letra. Lo paradóji
co del caso era, sin embargo, que el ascenso de Boloña
ha vepido a señalar el abandono del objetivo de "erra
dicar totalmente la inflación a cualquier costo", al
que se había jugado entero.su antecesor, y un regreso
hacia una nueva fase de administración de alzas gra
duales de precios púltlicos que hacen imposible poner
término al intento estabilizador.

El nu·evo momento de la política gubernamental
supone mayor control represivo y militarización: las
acciones de contención y destrucción hacia los grupos
armados, asi como las de prevención contra los secto
res más combativos y resistentes de las masas y la iz
quierda, son consustanciales a un proyecto económico.
que requiere de un Estado autoritario para aspirar a
tener éxito. En el presente momento, las pretensiones
del gobierno van en el sentido de construir las condi
ciones para que el proyecto funcione, para asegurar�
le soporte poi ítico y dotarlo de un marco estatal. Para 

Fujimori se hace necesario resolver a un mismo tiem-
. po los graves problemas que han qüedado pendientes 
de la fase de ajuste; lograr la materialización econó� 
mica y social de muchas de las reformas que aún se 
mantienen como enunc.iados y jurídicos; y dotarse de 
la correlación de fuerzas necesaria para imponer estos 
objetivos. 

7. Las Masas frente al Gobierno.
El neoliberalismo qüe encarna el gobierno Fuji-

morí ha logrado, en su primer tramo, colocar al movi
miento popular en una posición defensiva. A pesar del ánimo de lucha y resistencia con el que diversos sectores de las masas han enfrentado la coyuntura, la ofensiva del enemigo nó se ha detenido, no ha recibido golpes serios, ni ha debido producir retrocesos significativos. la sucesión de huelgas y luchas desplegadas en elúltimo año, algunas de las cuales han alcanzado a marcar intensos despuntes de, radicalidad y masividad, nohan logrado superar sin embargo su aislamiento y carencia de proyección poi ítica. 
. Visto en su conjunto, el movimiento no ha po-dido superar el repliegue que se impuso después delfujishock de agosto y ha experimentado en algunas capas, síntomas indudables de agotamiento y des-·moralización. Hoy es claro que la lucha aislada y reducida a una proyección puramente local o scct.órial nová a lograr el objetivo de mejorar las condiciones devida y defender las conquistas de las masas. Es por esoque cualquiera sean las dificultades se impone una línea de unidad y centralización en los distintos planosde la lucha popular. 

Los niveles .tradicionales e institucionalizadosde centralización han sufrido un persistente debilitamiento. la ANP está virtualmente liquidada como experiencia organizativa
1 mientras la CGTP reduce su influencia y autoridad en las bases. La iniciativa de hacer una coordinádora,entre la CGT� y otr.as tres 'cen-
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"Visto en su conjunto, el movimiento 
no ha podido superar el repliegue que se 

impuso después del fujishock de agosto y 
ha experimentado en algunas capas, 

.síntomas indudables de agotamiento 
y desmoralización''. 

trates de dudosa o nula representatividad, a más de 
constituir una mera maniobra de burocracias que pre
ltenden seguir teniendo vigencia ha estado orientado 
por una línea de conciliación y concertismo con el go· 
,bierno. Es por ello que las masas han percibido este 
engendro como ajeno a sus intereses y necesidades de 
lucha. Una prolongada crisis de conducción poi ítica 
se refleja en diversos fenómenos perniciosos para el 
movimiento popular: resquebrajamiento de las prácti· 
cas de frente único; agotamiento de las direcciones; 
dispersión y aislamiento de las luchas; actitudes de de· 
fensismo y conservadorismo; economicismo radical en 
los sectores movilizados; banderas poco realistas para 
determinadas correlaciones de fuerzas; despolitización 
y actitudes antipartido en el seno del pueblo. 

La urgencia de producir un giro hacia la lucha 
poi ítica desde el movimiento de masas está planteado 
como tarea fundamental. Esto implica enlazar la rein· 
vindicación parcial con el interés nacional y popular; 
pugnar por soluciones a los conflictos que incidan so
bre el escenario político global; desarrollar formas 
nuevas de aglutinamiento de fuerzas en la acción con
/creta, como las asambleas populares, comités de lu• 
cha, grupos de resistencia, y otras instancias abiertas o 
cerradas para reunir a los sectores combativos de las 
masas. 

A. 

EL DISEÑO NEOLIBERAL 

8 .. Límites Estructurales de la Reforma. 
En el terreno más profundo de la organización 

económica del país, el proyecto neoliberal apunta a 
modificar las condiciones de acumulación y reproduc
ción del capital, dando por cerrado el frustrado ciclo 
de la sustitución de importaciones y su correlato poi í
tico expresado en la existencia de distintas variedades 
de gobiernos populrstas. 

. El industrialismo-populista construyó el Estado 
intervencionista y regulador que conocemos; extendió 
los sistemas de protección del. mercado interno y de: 
promoción de grupos productivos, que sustentaron la 

, alianza del Estado con el gran capital que se ha mot
jádo como ''mercantilismo"; y dió paso a diversas mo
dalidades de arbitraje de las relaciones capital-trabajo. 
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El reemplazo para este fallido esquema consiste, 
en primer lugar, en el intento de liberar a los sectores 
con ventajas comparativas internacionales, principal-. 
mente exportadores de materias primas y bienes semi
elaborados, de las cargas que le suponía contribuir a 
financiar el modelo industriálista. La llave para darle 
direccionalidad a la economía ha sido entregada, sin 
embargo, el grupo bancario y financiero de la gran 
burguesía, encargado de proveer liquidez a los merca
dos, consolidar los sectores emergentes y eliminar a 
los "ineficientes". La nueva ley de banca es un instru
mento fundamental del neoliberalismo, que plantea 
los términos de u·na relación Estado-grandes capitales, 

· con la intermediación privilegiada de la banca.
Tal como está diseñado, el proyecto neoliberal 

es principalmente especulativo-financiero, y sólo ·en 
su perspectiva de largo plazo pretende hacerse el vehí
culo de. un viraje exportador. Para recuperar significa
ción en el mercado extranjero, es imprescindible dis
poner de productos con aceptación en otros lugares y 
precios competitivos. Salvo algunas líneas de agroin
dustria y la activación de proyectos mineros, no se 
percibe por dónde se lograría voltear el actual estan-

. camiento del sector externo tradicional y no tradicio-
nal, y el auge de ias exportaciones ilegales vinculadas al 

• narcotráfico.
La liberalización de la economía no instaurará, 

•ni mucho menos, el reino de la oferta y la demanda,
sino que concluirá reforzando el poder omnipotente
de los monopolios. De igual modo el retiro del Estado
de su rol arbitral en las relaciones obrero-patrón y el
desconocimiento de conquistas laborales, conlleva de-

. jar el mercado de trabajo, en sus aspectos referidos a
oportunidades de empleo, estabilidad y salarios, a li
bre albedrío de los dueños del capital. El mercado de
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tierras, favorece la reconcentración de propiedad y la 
reaparición del latifundio. El neoliberalismo es· en 
todo sentido la restitución de la ley de la selva, el do-

� minio de los débiles por los más fuertes, con un Esta
do comprometido con el nuevo esquema de domina
ción. 

9. Incapacidad para Eliminar la Inflación.
De acuerdo a la lógica liberal y a las mismas

.orientaciones del gobierno, la condición para llevar 
adelante las "reformas estructurales", eran la con4uis
ta previa de la estabilización antintlacionaria y la rein
serción. El programa de corto plazo, sin embargo, lue
go de los violentos sacudones de agosto y diciembre 
del 90, ha concluído por demostrar que no tiene los 
medios para cumplir la promesa de "erradicar la infla
cíón ": El costo de vida ha seguido creciendo bajo el 
claro liderazgo del sector privado monopólico desmo
ronando paso a paso las esperanzas de lograr un equi-

' librio económico de largo plazo. 
Disponiendo del techo que le otorgaban el ade

lanto de las tarifas públicas y el precio de la gasolina 
(llegó a costar más dos dólares galón), se congeló has
ta mayo la luz, agua y teléfo_nos, y se produjeron lige
ras variantes en la gasolina. Asimismo, una vez que se 
comprobó que el dólar se había rezagado por el doble 
efecto de la recesión y la falta de intis, se le mantuvo 
bajo para que favoreciese el intento de estabilización 
de precios. La poi ítica antisalarial se mantuvo inflexi
ble. Finalmente se anunció que al abrir los mercados 
aumentaría la competitividad y se contendrían las ex
pectativas alcistas de las empresas. Todo este plantea
miento ha resultado profundamente insuficiente. En 
los cinco primeros meses del año se acumuló 60 o/o 
de inflación según el INEI, lo que quiere decir que 

"La liberalización de la economía no 
instaurará, ni mucho menos, el reino de la 
oferta y la demanda, sino que concluirá 
reforzando el poder omnipotente de los 

monopolios. 
El neoliberalismo es en 

todo sentido la restitución de la ley de la 
selva, el dominio de los débiles por los más 
fuertes, con un Estado comprometido con 

el nuevo esquema de dominación". 

unos precios subieron más de la mitad de su valor a 
, diciembre mientras otros se quedaron atrasados. 

En la misma lógica del shock, están las premisas 
para reproducir en un cierto tiempo las condiciones 

.' de un nuevo ajuste, esta fue la posición del PUM 
cuando el gobierno empezó el volteretazo desde 
sus ofrecimientos electorales, y cuando aqvertimos 
que a un cierto plazo se reproducirá un cuadro 
preshock. Lo cierto es que ahora se intenta, otra vez, 
actualizar mediante correcciones mensuales las tarifas 
y el precio de la gasolina, con un estilo muy parecido 
al de los últimos meses de Alan García. Estas allas 
son sin embargo, más leña al fuego inflacionario, y la 
pretensión d.e moderarlas no hace sino reforzar la ten
dencia al atraso, con la consiguiente descapitali1ación 
de las empresas y menor recaudación de la caja fiscal. 

En el caso de la cotización del dólar, el gobier
no se encuentra jaloneando entre dos objetivos con
tradictorios. De un lado busca progr,amáticamente un 
tipo ·de cambio alto, "proexportador"; y de otro, se 
ha estado valiendo del atraso cambiaría para con
trarrestar la inflación interna y dotarse de dólares ba
ratos para pagar la deuda. la liberalización del merca
do cambiario legalizó de hecho la oferta de éocadól;i
res y aumento la circulación de divisas, lo que ocurrió 
en momentos en que se restringía el volumen de mo
neda nacional como consecuencia de la reducción del 
gasto público y del crédito al sector privado. Esto dio 
lugar al aparente "exceso de dólares" y la pérdida de 
paridad frente a la inflación. Más adelante, se han rei
terado los esfuerzos por usar la capacidad de comprét 
y venta de billetes verdes por parte del BCR para su
bir y luego detener el precio del dólar, lo que sumado 

• a las corrientes especulativas de la banca y los mono
polios, han ido creando un comportamiento errático 
del mercado, dando orígen a bruscos saltos en la co: 
tización callejera, y a súbitas paradas. 

Respecto a la poi ítica de salarios el gobierno se 
ha manejado en dos planos. En el sector púbico ba 
apuntado a disminuir la participación de las remune
raciones en el gasto fiscal (menos de ·1 °/o del PBI), lo 
·que ha llevado el ingreso pér cápita a niveles insosteni
bles. De otra parte ha habido clara voluntad de mah
'tener-�a masa salarial global, pública· y privada,-eti un
• nivel deliberadamente bajo y sin variaciones significa-
• tivas. La teoría liberal sostiene que una reactivación
del consumo sería un factor de aceleración de la infla
ción. Es ésta la explicación del segundo ajuste de di-

• ciembre, destinado a matar cualquiera atisbo de recu-
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Is 
peración del poder ·adquisitivo en vísperas navideñas. 
El proyecto de crear un impuesto que castigue los sa
larios altos y medios, para pagar aumentos a maestros 
y enfermeras, confirma cjue la voluntad oficial es im
pedir que el salario total nacional aumente e insistir 
en la recesión económica. -Obviamente que todo ello 
implica preparar una bomba de tiempc;> cuyo estallido 
parece cada vez más cercano. • . 

Finalmente dentro de las disyuntivas de corto 
plazo quizás la más grave es que en un cierto número 
de meses el país agote las divisas existentes y se reedi
te una crisis· de balanza de pagos de características clá
sicas. la aparente sobreoferta de dólares y la disponi
bilidad de reservas en el BCR,_pueden ser liquidadas 
muy rápidamente si se insiste en pagar deuda, facilitar 
la salida de capitales al exterior, y si siguen aumen�n
do las importaciones en función a la apertura· econó
mica. Esta tendencia no puede ser contrarrestadas con 
las _alicaídas exportaciones legales, ni es esperable un 
crecimiento sustancial del flujo de riarcodólares en un 
contexto de represión v aplicación del convenio con 
los EEUU. Un estrangulamiento de divisas empujaría 
a una maxidevaluación y al estallido del conjunto del 
programa económico. 

Dentro de las contradicciones que el propio go
bierno ha dejado filtrar al interior del proyecto neoli
beral, es notorio que al no haber cancelado los proble
mas de corto plazo y alcanzado a dominar la inflación 
el gobierno carece de márgenes de juego suficientes 
para conducir la aplicac_ión de las medidas de reestruc-

---._______;-

" . . .  el Perú no tiene capacidad dé pago 
asegurada, y prestarse para pagar no allegla 

nada, ya 7ue se trata de menos 
m�vimientos financieros que se registran 

en libros, sin mayor efecto sobre la 
economía nacional". 

tu ración. La interminable negociación presupuesta! er, 
la que se pierde diariamente el ministro y los esfuer
zos por administrar la oferta monetaria, restan priori
dad a las I íneas de liberalización y privatización que 
son fundamentales en el diseño gubernamental. Visto_ 
del ángulo opuesto, con la nueva legislación que fija los 
principios liberales, elimina una serie de instrumentos, 

- de �pnfrol y ordenamiento económico que el Esta�o:
requería para avanzar en la estabilización, el gobierno

• se ha cortado las manos al no poder incidir sobre· el
tipo de cambio, tasa de interés, salario mínimo, pre
cios claves, etc., y ha creado el escenario propicio pa
ra que avance la especulación y prevalezcan los inte
reses de los grandes grupos de poder.

10.'La Mitología de la Reinserción. 
Presentándose como el gobierno del "realismo 

económico" y el buen trato con nuestros acreedores, 
el régimen de Fujimori construyó enormes expectati
vas en .torno a la posibilidad de obtener recursos ex
traordinarios de ctédito e inversión directa de parte 
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de las agencias financieras multilaterales y de los 
países imperialistas, que retribuirían así su declarado 
entreguismo. Se les pasó la experiencia reciente del 
tercer mundo y de nuestros vecinos, que en todos los· 
casos han tenido flujos negativos de deuda (han paga
do mucho más de lo que han recibido) y el fracaso ab
soluto de diversos procesos de negociación. Después 
de diez meses de idas y venidas, el gobierno ha desem
bolsado poco más de 400 millones de dólares (un pro
medio de 60 millones mensuales hasta marzo), en pa
gos de "buena voluntad", orientados a mantener el 
clima de "diálogo con el FMI y el Banco Mundial. 

• Desde agosto del 90, Fujimori entregó sus planes
de ajuste y estabilización a la revisión y corrección 

• por las misiones del FM l. Asimismo, una vez nombra-.
do Boloña se introdujeron las medidas de apertura
unilateral de mercados reclamadas por el Banco Mun
dial. Cuando los norteamericanos condicionaron su
actitud frente a la deuda a la firma del convenio anti
drogas, el gobierno aceptó un compromiso que legali
za la ingerencia extranjera para la represión de los cul
tivadores de coca. Así el Perú cedió en cada uno de
los puntos que le fue exigido, sin conseguir otra cosa
que no fuese una agenda de discusiones en la que es
taban inclu ídos únicamente los problemas de atrasos,
moras y vencimientos, dejando fuera cualquiera dis
cusión sobre aporte de recursos nuevos.

El- curso seguido para dar forma al llamado
"Grupo de Apoyo" demuestra transparentemente que
el timón de la reinserción ha estado en manos de las
multilaterales y ha respondido a su interés de .encon° 

trar una solución "ad hoc" a un caso prototipo de
atraso e insolvencia como el que representa nuestro -1 
país. El apoyo que se buscaba inicialmente estaba pre
cisamente dirigido a limpiar las cuentas en rojo, me
diante un fondo excepcional (unos 2 mil 200 millones 
de dólares en 'dos años) que debía ser aportado por 
EEUU, Japón y otras potencias europeas. Este meca
nismo no pudo, sin embargo, concr:etarse debido a_ la 
reticencia de los gobiernos imperialistas para hacerse 
cargo de incumplimientos ajenos. En la reunión de 
Nagoya· quedó descartado el pretendido "grupo", lo 

. que !levó muy cerca a la ruptura las negociaciones 
con'las multilaterales y toda la reinserción. . 

La segunda etapa reinsertadora, esta vez bajo 
conducción de Boloña, ha tenido como característic¡as 
estar enmarcada en el convenio con los norteamerica
nos y haber producido de una manera casi solapada 
una cambio. en la concepción original del "grupo de 
apoyo". Las autoridades del FMI, admitiendo que 
una ruptura con el Perú pondría en completa eviden
cia las irracionalidades del sistema de co!,ranza, dispu
sieron poner en marcha una ficción estatutaria para 
trasladar a los próximos años la cancelación de los 
atrasos y moras, creando una forzada figura de venta 
de las acciones del Perú con el Fondo y de su recom
pra a futuro. A su vez el Banco Mundial, anunció que, 
superando su fama de duro entre los duros, estudiaría 
la aplicación de mecanismos equivalentes. Estos gestos· 
de "flexibilización", indicaban que las multilaterale�. 
insfstían en buscar un acuerdo y en mantener el ritmo 
·de pagos que venía realizando nuesro país.

En la medida en que los incumplimientos pasa
dos queden reprogramados, la misión del nuevo grupo 
de apoyadores sería hacerse cargo de los vencimientos 
del 91 y 92, desahogando las obli�aciones que el Perú 
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• tiene por estos conceptos. La expectativa está ahora
dirigida a reunir unos 500 millones para este año y
otros 700 para el siguiente, los que serían entregados
al FMI BM y BID. La versión oficial señala que si se
confor:na por fin el postergado grupo, la reinserción
estaría consagrada. Sin embargo hay que considerar
que aún en ese caso, la carga de los pagos reprograma
dos para los años siguientes exigirían desembolsos su
periores a los que se han venido haciendo, sin contar
los compromisos que tendrían que hacerse si se quie
re-concertar con los gobiernos acreedores y la banca
comercial. En resumen, el Perú no tiene capacidad de
pago asegurada, y prestarse para pagar no arregla na
da, ya que se trata de meros movimientos financieros

• que se registran en libros, sin mayor efecto sobre la
economía nacional. • 

Desde yá el quinquenio Fujimori se está defi
niendo como una etapa de pagos contínuos, créditos
puentes para ·limpiar viejas deudas y casi ningún crédi
to nuevo para desarrollo interno o gasto corriente. El
riesgo mayor es además que en algún momento la ba
_lanza de pagos no aguante los compromisos reprogra
mados y que una interrupción brusca nos regresa a la
situación de ·1984 cuando volaron todos los acuerdos
con el FMI. Si esto ocurre, se comprobará finalmente
que los sacrificios que se han exigido en nombre de la
reinserción pueden perderse en un instante, sin nin
gún beneficio conc,eto pára el país.

La clave para entender la razón de los errores y 
fracasos del gobierno en el tema de la reinserción se 
ubican, indudablemente, en su confianza ciega en el 
capital financiero internaciohal. La verdad es que los 

• acreedores que no se conmueven ante la pobreza de
nuestros países, mucho menos lo hacen ante el serví-

• lismo de los gobiernos. Esta es la gran lección que no
han llegado a asimilar los Fujimori-Boloña. El salva-

9 

t 1 
' 

vidas externo es un mito. Pero el gobierno actual ne 
puede reconocerlo ante el pueblo, porque ello equi
valdría a acep.tar las falsas premisas en las que. se ha 
fundado toda su poi ítica. 

11. Sustento de la Ofensiva Neoliberal.
El neoliberalismo encuentra' un elemento de

fuerza en la una serie de cambios que se han venido 
prod.uciendo desde el Estado y-desde la sociedad en el 
espacio de los últimos 15 años. El populismo estatista 
y el industrialismo proteccionista y sustitutivo, han 

. ido perdiendo terreno en la conciencia y en la expe
riencia vital y productiva del país. El incontestable 
fracaso de la experiencia más demagógica y estridente 
del viejo modelo, encarnada por el gobierno de Alan 
García, ha creado una base de opinión pública para 
un viraje radical, lo que fue aprovechado eficazmente 
por el neoliberalismo, cuando menos desde 198t 

Otro factor que obra a su favor es la pérdida de 
peso relativo de la clase obrera dentro de la estructura 
de clases, y la difusión de la pequeña propiedad que 
sustenta una mentalidad de empresarios, propicia c1¡ 

los defensores a ultranza del mercado capitalista. Fi� 
nalmente, es claro, que existe un consenso internacio
nal y una fuerte corriente en el continente que apun
tala la apertura económica. Fujimori viene a ser una 
especie de adaptación pragmática tanto al auge del 
pensamiento de derecha en el país, la moda mundial 
y los planteamientos de las agencias del capital finan
ciero. El neoliberalismo peruano que había sufrido 
una aplastante derrota electoral, se reconstruye a par
tir del oportunismo del nuevo presidente empeñado 
en lograr una alianza con el imperialismo, los mandos
militares y el gran capital. 

1 
El avance neoliberal se ha encontrado además,

en su primer momento, frente a una ausencia de opo
�ición programática, por repliegue y conciliación del 
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i\PRA, la crisis de la izquierda y las tendencias de co
laboracionismo que se desarrollaron en su seno, Y por 
el debilitamiento de las organizaciones tradicionales 

'de masas. 'Es este complejo· cuadro político el que 
puede ayudar a e,xpli�� la paradoj� de _que sea uno de
los gobiernos mas deb1les de la h1s�rta, en cuanto a 
base social y política, el que, en med!o de una profu�, da e interminable crisis, protagonice _la mas sena, 

·.)fensiva antinacional y antipopul�r. y �e ��ya pr�
puesto ir lo más lejos posible en la ltberahzac1on y pri
vatización, intentando culminar aquello �n que no
fueron capaces, de rematar los Morales-Silva Ruet1r
y Belaúnde-Ulloa-Rodríguez Pastor.

12. Cambios en las Clases Sociales.
El impulso del proyecto neoliberal genera cam

bios v acelera procesos de diferenciación entre las cla
ses sociales en el país. Cuatro años después del a�un
cio de la "estatización de la banca" que concluyo en
un total fracaso el grupo bancario-financiero de la
clase dominante ha alcanzado el liderazgo firme e in
discutible ·del gran capital. Con una adhesión en, los
"principios", pero manteniendo .s� reclamo de �olar
·caro el sector exportador trad1c1onal se considera
también parte del proyecto, lo que se �a hecho �oto-
rio en la posición asumida por la Sociedad Nacional
de Exportadores. Las grandes empresa� que controla� 
i:i. prodlicción de bienes esenciales (al!mento�, med1- .
cinas), mantienen todo el poder_d_e fi¡ar precios Y el 
control de mercados no compet1t1vos. Los monop�
lios más poderosos no se juzgan amenzados por la li
bre importación,. ya que ellos saben c�mo sacar ven
tajas de los arancele_s _abaratad�s reduciendo su co_sto.
de insumos e ingresando a traer productos termina
dos. Es previsible, finalmente, un fortalecimiento dell .
núcleo comercial de la burguesía; y el traspaso de, 

' empresarios industriales a la actividad importadora y 
comercial izad ora. . . 
. . Las. contradicciones en la clase dominante se .

perciben en los primeros ele�entos de crisis �I inte
rior de la CONFIEP y la Sociedad de Industrias. Un
ala significativa de los industriales peruanos ha tom�
do distancia ,crítica de lo que llaman "excesos del li
beralismo" y es probable que asuman la dirección de
la SNI para el próximo período. De otra parte la con
ducción de ADEX ha iniciado una fuerte controver
sia con el gobierno y la Sociedad de Exportadores ... Lo
que se debate en las clases altas es el intento de ra
cionalizar" y "modernizar'11a.economía, destruyendo
capacidad productiva existente y liqu_idando puest?s
de trabajo. EntreJos s�ctores de mediana Y_ pequen�
empresa, la situación es aún más �rave y viene oblt-

1 gando a quiebras sucesivas y reducciones de pers�nal. 
•·En la agricultura se puede observ.ar que tiende

a hacerse muy reducido el estamento de productores
exitosos que han tendido puentes al mercado externo

. y logrado ingresos de significación. El neoliberalismo
pretende ensanchar. esta franja y al7�tar la en!rada de
inversiónis4s privados a la explota�1on de _la tierra·. La
actitud de la dirección de burgues1a agraria expresada
en la ONA, es de compromiso con el :régimen ,de_ tur
no, reeditando con esto su conductá de los ul!1mos
quince años. El proyecto resulta, de ótr� parte, inten
samente marginalizante para los pequenos producto
res del campo campesinos, comunidades y las formas
-asociativas de 'organi�ación agraria que aún supslsten.
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La teoría segú11 la cual los microempresarios Y
la gfgantesca red d(.! producción_v_ c,omE;r�io informal
generada por la crisis, se a�scnb1r1a rap1damente �I 
"paraíso neoliberal" ,Y al mito �el pr?�reso a traves
del mercado libre,. ha chocado s1stemat1camente con
una realidad que empobrece y destruye a todos l?s

que no disponen. de grandes capitales y de lazos _ fir

mes con la banca y los grupos de po9er; El �eolibe-
• ralismo crea simultáneamente pequena propiedad e

informalización, por la vía de la �argi�ación Y _del
reconocimiento formal de su ex1stenc1a (legaliza
ción), y al mismo tiempo destruye_ y avasalla a estos
mismos empresarios dispersos y deb1les. . . 

La crisis del Perú de los 90, se manifiesta no
sólo como crisis de dominación, sino. también c�mo
un reacomodo de fuerzas polític� y clases soc1�l,es

en las alturas del poder; marginalidad y postergac1on .

de las mayorías en ,ausencia de �n_proyecto alte_rna

tivo al de la reacción; y mayor esc1s1on entre los diver

sos escenarios y. ámbitos de la práctica social: la orga

nización de la economía; la lucha social y de masas,

la acción política, el conflicto armado. · .

1 J� Propuesta Ideológica Neoliberal. : . , 
El neoliberalismo propone·una v1s1on del hom

bre y la sociedad que apunta a fundamenta! sus pr_o
puestas económicas y P?I ít!�as co�o las mas adecua
da para satisfacer la asp1rac1on de libertad de l?s seres
humanos. Reivindica el papel de la espontaneidad de
la vida económica y social contraponiéndola a la ra�ón
-que intenta ordenar dichos ámbitos de_acuer�o a fin�s

• socialmente establecidos. Oculta la ex1stenc1a de desi
gualdades reales tras la apariencia _jurídica de indiv!·
duos libres capaces de acceder en igualdad de condi
ciones al mercado, cuya "mano invisible" reg�la las
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relaciones entre ellos, promueve sus capacidades pre
mia a los eficaces y castiga a quienes no lo' son. 

En nuestro caso pretende presentarse como la 
expresión ideológica de las fuerzas que pugnan por 
acceder al mercado, desarrollar fuerzas productivas 
romper el mercado monopólico. Va: de la mano.con 1l 
afirmación de los ciudadanos como individuos desvin
culados que acc·eden a la modernidad en tanto rom
pen con los lazos de solidaridad que les imponen la 
tratfi�ión. Por último propone la interpretación: 
de la historia del país . en la cual se cuestiona la: 
posibilidad de acceder ·a ser Nación y se explica la· 
crisis estructural por las distorciones que el Estado ha 1 

introducido en la vida económica. 

B. 'NUEVO MARCO PARA LA CRISIS

14. Vanas Promesas del Neoliberalismo. ·
• Lo que no puede hacer el neoliberalismo en

países como los nuestros es resolver los problemas de 
la dependencia externa, el rezago productivo y tecno
lógico, la marginalidad, los antagonismos y la polari
zación social. Eso no lo han conseguido ni en las ex-
periencias de industrialización acelerada en el sudeste 
asiático, que funcionan como eslabones complemen
tarios deJas economías desarrolladas, principalmente 
la j�ponesa, ni en el llamado "milagro chileno" que · 
ha permitido elevar y diversificar la capacidad expor
tadora del país súreño y lograr un cierto grado de es
tabilidad económica. Lo que se le promete al Perú es 
recorrer la ruta que lo conduzca a acercarse a esos ca
sos. Lo cierto es, sin embargo, que Fujimori y su equi
po no puede siquiera llegar a cumplir tan limitado 
ofrecimiento. 

El neoliberalismo peruano no parece téner riada 
seguro; si no puede concretar e[ ofrecido control 
eficaz de la inflación y la ayuda extranjera; mucho 
menos, tiene alguna forma de encaminarse hacia un 
despegue exportador, una raciol'l,alización estatal y un 
sistema de compensación social que realmente fun
cione. El proyecto gubernamental ha empezado a ha
cer sentir de inmediato sus efectos destructivos y 
desorganizadores, pero no ha abierto ninguna vía 
de salida a la crisis estructural prolongado que afecta 
al país. En este marco las carencias sociales no sólo 
se mantienen sino que se profundizan: el Perú se con
vterte en el país de los 12 millones·de personas en po
breza crítica; en la tierra del cólera y de las más insos· 

• pechadas plagas endémicas que ya no existen en otras
partes del mundo; en la nación latinoamericana con la
más alta tasa de deserción escolar; 9n el escenario de
una desgarradora guerra ·que cobra un promedio de
cinco muertos cada día.

lo, la cÓ¡npleja dinámica de la lucha de cla�la ex
tensión !lle la guerra, señalan qué IM posibilidades 
de salvar 1a crisis por la vía propuesta desde el poder 
central son muy limitadas; y que lo más probable ei. 
que el experimento quede reducido en lo esencial a 
un reordenamiento c!e la clase dominante y a un in

tento de producir una derrota de largo plazo sobre el 
movimiento popular. 

15, Hacia una Economía Especulativa 
e Improductiva. 
En térmfnos generales podemos señalar que el 

neolil�eralismo alen'tará el crecimiento del sector ter
ciario de intermediación financiera y comercial de la • 
economía, y propiciará la intensificación de las prác
ticas especulativas y rentistas que caracterizan los pe
ríodos de inestabilidad económica y social, el des
montaje del Estado como regulador y como propie
tario-productor de bienes y servicios. El modelo ex
portádor que suscribe el góbierno, es aún una preten-
sión teórica, que requiere de un conjunto de precon
diciones difíciles de alcanzar: productos con acceso 
al mercado externo y precios competitivos, rentabi
lización y estabilidad en el tipo de cambio, seguridad 
en centros de producció� apartados (minas, campos 
petroleros, explotaciones agrarias modernas, etc.). 

Los primeros tramos de la apertura liberal son des
tructivos antes que reestructuradores del aparato pro
ductivo existente. Se calcula que el país como conjun
to se encuentra trabajando a la fecha a menos de la 
tercera parte de su c,1pacidad, encontrándose algunas 
ramas a un nivel inferior al 1 O o/o. El PBI viene ca
yendo sin pau¡¡a desde 198"8, y se considera que entre
agosto y/ diciembre del 90 tocó literalmente el fonc!o 
pero que es por decisión del gobierno que se blo
quea toda tendencia de reactivació"1 . En las condicio
nes actuales los capitales optan por dolarizarse y 
apostar a uha futura devaluación, los créditos se enca
recen y una parte creciente de la riqueza·_acumulada 
fuga del país aprovechando las puertas abiertas que fe, 
ofrece el esquema liberal. 

16. Agricultura Oligopolizada y Hambre Popular.

El neoliberal[smo con toda su fuerza, real o apa
rente, representa una continuidad radicalizada de
múltiples intentos previos de las expresiones poi íti
cas del orden burgués {inclu ído el régimen militar)
por superar los entrabamientos de fondo de la econo
mía peru,1na, reorganizarla sobre nuevas bases y resol
ver la crisis de la dominación política. Las debilidades
del gobierno de Fujimori, de las que forman parte las
contradicciones e incongruencias de su propio mode-

La estrategia agroalimentaria neoliberal se
plantea, en primer lugar,· reafirmar la alianza histórica' 
entre el Estado y los oligopolios agroindustriales que 
controlan la mesa de los peruanos a través de la im
portación y procesamiento de alimentos de consumo 
masivo, y la satelización de l_os pequeños agricultores 
que los abastecen de materia prima complement¡¡ria. 
En segundo lugar, apunta también al desarrollo bur-. 
gués-exportador del sector moderno del agro, facili
tando el ingreso de capitales liberalizando el mercado 
de tierras y estableciendo la hipoteca agraria, tergi
versando el concepto de conducción directa para in
troducir sociedades anónimas como propietarios agra
rios. En tercer lugar, el gobierno hace aparente olvido 

. ele la economía campesina, principalmente de sierra, y 
la obliga a replegarse hacia la autosubsistencia, con 
·muy escaso margen para colocar pequeños exceden-
tes en los mercados de consumo.

En un plano más vinculado a las preocupaciones 
de tipo poi ítico-social, el gobierno se enrumba en la 
línea del sustitucionismo compulsivo de los sem
bríos de coca y de la erradicación represiva, ajustán

dose a las concepciones dominantes en los medios po
líticos y militares �e los Estados Un�dos. Esta actitud 
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representará una mayor despojo y pobreza para la.po
blación campesina cocalera (alrededor de 200 mil cul
tivadores), un acrecentamiento de la militarización y 
la guerra sucia, y un nuevo impulso a la espiral de vio
lencia. 

La política agroalimentaria del gobierno pretende 
que el país siga viviendo de alimentos importados y 

..., sometido al imperio abusivo de los monopolios. Pro
fundiza la diferenciación entre los productores, apo
yando a un minúsculo núcleo de burguesía agraria 
próspera, y excluye o reprime a la inmensa mayoría 
de pequeños agricultores y campesinos':' Las dificulta
des para hacer realidad este planteamiento se presen
tan de un lado en la actitud que adoptarán los hipoté
ticos inversionistas ante una agricultura sumida en un 
largo ciclo de baja rentabilidad y rodeada de riesgos· 
de seguridad. De otra parte, en los problemas de ali
mentación popular en una perspectiva de crisis agraria 
prolongada. Finalmente, en la resistencia activa que 
los trabajadores y los pobres del campo puedan es
tructurar para enfrentar al gobierno. 

La lucha de clases en el campo tiene nueva agenda 
al variar las condiciones de la política económica y 

-desencadenarse la última y más agresiva fase de la ·
contrarreforma agraria gran burguesa. Indudablemen
te las banderas que marcaron al movimiento e.n los
últimos años: créditos, precios garantizados, insumos
subsidiados, etc. han adquirido nuevos significados
ante el derrumbede las políticas promociqnales del_
Estado y la tendencia a la desaparición de entidades
como el Banco Agrario, ENCI, ECASA, que concen
traron la representación del Estado ante los produc
tores. La misma bandera de los campesinos serranos
que· han venido reclamando la emergencia agraria

_frente a la sequía y d!!_sastres naturales (reivindica
ción de la reciente huelga del Cusco), se confronta 
con on gobierno central indiferente al problema y 
totalmente intransigente para habilitar los recursos 
fiscales que se le demandan. 

El neoliberalismo pone nuevamente en un primer 
plano la definición programática sobre el régimen de 
tierras en el país, al postular la reconcentración de 
propiedad y el despojo de los pobres e "ineficientes". 
Sus voceros más elocuentes sustentan la contrarefor
ma a partir de dos hechos irrebatibles: fracaso total 
del modelo asociativo impuesto por el velasqu ismo, y 
descapitalización de los pequeños productores. De 
estas premisas concluyen que el individualismo es la 
única vía de progreso material y que se requieren ca
pitales de fuera para suplir las carencias existentes. 
Para el movimiento campesino organizado y la iz
quierd¡:i. están en juego cuestiones vitales. 

De ali í que sea preciso ratificar, sin vacilación algu
na, los principios de la determinación democrática 
de los hombres del campo para definir la organiza
ción de la producción, y de que la tierra debe ser de 
propiedad de quienes la trabajan, como está estable
cido incluso en el texto de la Constitución. La defen
sa de la tierra, la producción y el bienestar, y la lucha 
por la desmilitarizáción y la democracia en el campo, 

·son las banderas que deben unir a comunidades,
campesinos pobres, pequeños agricultores, producto
res asociativos libres y demás trabajadores directos del

,campo. Es esta la base de sustento que se requiere
para refundar el frente agrario nacional en las actua

·1es circunstancias.

17. Satelización Monopólica de la Mediana y
Pequeña Empresa.
El proyecto neoliberal ha buscado, desde su

.relanzamiento en la poi ítica peruana, recoger a su fa
vor las tendencias que se expresan en el crecimiento 

·de diversas formas de producción mercantil, trabajo
individual y comercio ambulatorio. Las medidas de
desregulación de la economía y ofrecimiento de tí
tulos legales son presentadas como la creación de un
escenario favorable para el éxito capitalista de los lla
mados "informales". El neoliberalismo se niega a ad
mitir que el explosivo crecimiento de la pequeña pro
ducción haya constituído una subeconomía de la po
breza, y que los llamados héroes del trabajo son en
realidad supervivientes precarios y no prototipos de
empresarios emergentes.

La informalización es mucho más que un conjunto
de fenómenos jurídicos, administrativos, y tributa
rios. La titulación, la simplificación de trámites y la
reducción de impuestos, tienen muy escasa inciden
cia en una producción de mínima capitalización y·
bajísimo equipamiento tecnológico. Como señalan
muchos autores, muchas veces la coartada de la infor
malidad ha sido usada para bajar la tasa impositiva y
los controles a los monopolios, mientras el empresa
riado popular ha permanecido en el abandono y la po
breza. La economía libre tal como se manifiesta en
nuestro país, bajo el dominio del capital monopólico,
es un freno a cualquier intento de progreso individual
desde la pequeña propiedad. La gran empresa actúa
aplastando y marginando, o subordinando y expo
liando al pequeño productor y comerciante.

18. La Lucha por el Empleo y el Salario.
En este contexto la lucha de los trabajadores

asalariados del sector privado (obreros y empleados) 
ha tenido manifestaciones limitadas y de escasas re-

. percusiones políticas. La prolongación de la. crisis ha 
desgastado dirigencias y consumido energías de los 
trabajadores. La recesión ha puesto al centro la 
preocupación por conservar el empleo mal pagado 
para quienes todavía lo tienen. Una necesidad de 
complementar ingresos a través del multiempleo ha 
quitado fuerza a los combatientes del viejo clasismo. 
Las decepciones frente a las políticas de conciliación 
de la izquierda y el chasco que significó el voto por 
Fujimori y contra la derecha fredemista, han exten
dido las corrientes de despolitización y contra los par
tidos que se expresan en las masas. Finalmente están 
las acciones de intimidación de Sendero y las fuerzas 
represivas, como elementos que contribuyen a la des
movilización. 

El sector obrero fabril es quizás el que denota más 
nítidamente la reubicación defensiva de sus fuerzas. 
A pesar de la caída en sus ingresos reales y de las mo
dificaciones sustantivas en sus derechos adquiridos, 
las respuestas han quedado circunscritas a muy conta
dos sindicatos. En la construcción civil se ha generado 
un desesperado movimiento de protesta, que exige el 
reinicio de obras por parte del Estado y el cumpli· 
miento de pagos con sus patronáles p_ara que puedan 
abonar los salarios atrasados. En el sector minero se 
constata que el cierre de un gran número de minas 
ha golpeado duramente al estamento de emere
sas pequeñas y algunas medianas. Sólo la gran minería 
y la mediana de punta tienen capacidad de concesión 
hacia sus trabajadores, pero maniobran para posterg:ir 
solución a los pliegos. 

Las huelgas más importantes han tenido lugar en 
empresas del Estado sean productivas (Sider, Hierro
PerQ) � de servicios (Sedapal, Luz y Fuerza). En algu� 
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nas de ellas se obtuvieron reivindicaciones parciales, 
. en otras el resultado ha sido de derrota, cáso de Sider 
, Perú. En este caso la derrota fue seguida por la renun
cia voluntaria de cerca de 2,000 trabajadores inclu
yendo un porcentaje significativo de la vanguardia 
clasista. Se trata de uno de los sectores que sufre más 
agudamente las consecuencias destructivas del modelo 
neoliberal, y los que son víctimas de una enconada 
campaña de desprestigio sobre sus supuestos "sueldos 
altos" y las ineficiencias en los servicios. 

La situación es más grave si se tiene en cuenta los 
problemas de la organización sindical. Las federacio
nes se encuentran debilitadas y en algunas fundamen
tales (como mineros y textiles) eventos recientes ex
presan la profundización de la crisis de dirección, el 
retroceso del trabajo partidario, las dificultades para 
un trabajo de frente único. Diversas desviaciones se 
expresan actualmente entre las conducciones de ma
sas: de un lado, el defensismo conciliador y concertis
ta, que insiste en todo momento de que no existen. 
condiciones para luchar; de otro, la del radicalismo 
economicista que empuja la continuación de las lu
chas sin horizonte político y puede conducir a situa
ciones de derrota; finalmente las manifestaciones de 
caudillismo y hostilidad hacia los partidos, que pro
pugnan grupos muchas veces falsamente indepen
dientes. Un tema a tomar en cuenta es la audacia sen· 
derista para infiltrar algunos gremios y empujarlos a 
"la lucha en función a la guerra" y para dividir las 
dirigencias. 

La ofensiva neoliberal sobre la clase obrera sumada 
a la erosión producida por la crisis, han debilitado sig
nificativamente su p•eso social y pol(tico. Esto sólo 
podrá ser revertido �n un proceso de mediano plazo
con un esfuerzo sostenido de la vanguardia. Para eso 
hay que .rearmarse con una propuesta ihtegral que 
asocie lo reivindicativo con lo poi ítico, el corto plazo 
con una nueva visión del país. Los factores de con
ciencia y órganización clasista deben ser ejes de ar
ticulación de una identidad más amplia: la de trabaja• 
dores productivos, a fin de revertir la escisión que el 
capit1l ha logrado introducir en los últimos años entre 
los asalariados y los que no lo son. 

19. Desmantelamiento ..del Estado.
La poi ítica neo liberal redefine el rol del Esta

do para reducirlo a las funciones de recaudador, pa-
;_ gador de deuda y gendarme político-social. Bajo este' 

concepto se hace ineludible reducir las dimensiones 
del aparato y cancelar un apreciable número de acti· 
vidades que han estado bajo su responsabilidad. El 
gobierno reclama atribuciones para legislar por su 
cuenta una reorganización de la administración cen
tral, que sin duda implicará cierre de ministerios y en
tidades públicas y el lanzamiento de centenas de miles 
de trabajadores. Un paso en ese camino ha sido la 
campaña de renuncias con incentivos, que ha logrado 
recortar según datos oficiales unos 25 mil puestos, 
aunque otros cálculos estiman una cifra bastante su
perior. 

La política de remuneraciones congeladas mante
nida, contra viento y marea, por espacio de diez me
ses ha llevado los salarios públicos hasta un nivel cari
caturesco {en algunos casos no se alcanza los 30 dóla-. 
res mensuales), obligando a los afectados a procurarse 

1 ingresos complementarios. Sea por esta vía, pbr las re-
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nuncias o por la de las huelgas interminables, lo cierto
es que el gobierno central está semiparalizado en una
serie de servicios y responsabilidades fundamentales.
l:J iobierno afirma que su política de minimización
d�r salario público es la "opción humana" frente a la
de apurar los despidos. 

La CITE es uno de los gremios más golpeados por
fa acción del gobierno. Diversos esfuerzos de centrali
�ación de los reclamos de los estatales han fallado.
Asimismo varias dirigencias intermedias y de base han
sido desmanteladas por las renuncias inducidas con in
centivos. Es recién en el segundo trimestre del año
que arr�ncan luchas sectoriales importa·ntes, especial•
mente en salud y magisterio, caracterizadas por su du
r.ación y radicalidad. El gobierno se ha resistido a ne
.gociar, y ha recurrido a los más diversos procedimien
tqs para empantanar y desgastar el movimiento: in
diferencia ante las demandas, amenazas de sanciones 
�epresión contra dirigentes y activistas, ofrecimiento;
de aumentos extraordinarios financiados con impues
tos. impopulares, etc. La acción de las masas magiste
rí:iles y de salud, sin embargo, ha logrado romper los 

J
d1versos cercos .Y ha avanzado más lejos que nadie 
a plantear el problema de la política gubernamental
en el centro de la lucha huelgu ístita y callejera. 

20. Problemática Barrial. 
Los barrios marginales de las grandes ciuda

des, especialmente los asentamientos de creación
rJcie�te (migraciones del último período y desplaza
mientos al interior de la zona urbana), han venido 
CQncentrando en sus formas más agudas el conjunto 
de. problemas económicos y sociales que agobian al 
pa1s. El desempleo y todas las modalidades de subo
cupación precaria se expresan a su interior. Los défi
cits alimentarios, la insalubridad y las endemias más
desvastadoras, son causa de altísimos índices de mor
talidad y morbilidad. La deserción escolar y universi
taria se multiplica. En los barrios recientes se
r;nantien�!1 disputas con el Estado y particulares, por
la poses1on de los terrenos. Estas áreas carecen ade
más de los más elementales servicios. La lucha urbana
más destacada de los últimos meses ha sido la movi
lización de El Naranjal en Lima, que alcanzó momen
tos de intenso despliegue revolucionario de masas. 
, ,De otro lado en las zonas más antiguas y consoli- •
.dadas, los servicios conquistados se han ido deterio
ran(lo o no funcionan. Las redes de solidaridad (vaso 
de. leche, comedores populares, ollas comunes y coci
nas) han crecido al ritmo de la crisis, pero sus niveles
de ii,:aplementación y su capacidad de atención se ha
.ido reduciendo a falta de recursos y de apoyo·etecti·
vo. El programa de emergencia social (PES) con el

�que Fujimori intentaba atenuar los brutales' efectos
·de ·su programa económico y que motivó entusiasta
adhesión en sectores de IU empeñados en "humani

."2élr11 el neoliberalismo, resultó una completa estafa 
··sin recursos y capacidad operativa. Una vez más qu;

1 
• ·.:J, .mostrado que no hay forma de "compensar" o

·paliar loe tremendos costos sociales de las medidas de
•shock: 
• En el movimiento barrial la crisis de la organiza
ción se concreta en la desaparición de instancias cen
�ralizadoras nacionales y metropolitana, mantenién
�se niveles �e a�iculación significativos en diversas¡'ciudades del interior del país. La extensión de nuevas 

oocuMENTol 
• formas organizativas funcionales, nacidas -d� encara
miento de necesidades sociales y del agrupamiento 
de sectores que han ido ganando protagonismo (mu
jeres, jóvenes, ancianos), ha ampliado la presencia de
masas, aunque en algunos casos esto se refleja en con
tradicciones concreta-s entre las dirigencias tradiciona
les y los nuevos liderazgos. 

Una evidencia palpable de que los barrios popula
res se han convertido en un espacio en el que se entre
cruzan tendencias y corrientes sociales disímiles fue 
el auge que adquirió entre primera y segunda vuelta,
la candidatura del lng. Fujimori y el fenómeno de
Cambio 90. Esto se diluyó muy rápidamente con la
definición de las primeras opciones del nuevo gobier
nb. También se ha venido percibiendo una acelerada
penetración senderista en las capas más pobres de la
población y entre los grupos juveniles. Finalmente,
hay una suerte de auge misticista que ha permitido
la expansión de diversas sectas y que ha dado paso
posteriormente a una variante milagrera del catolicis
mo. El denominador común en estos hechos es la de
sesperación de la gente y su esfuerzo por crearse alter
nativas nuevas en medio de la crisis.

"La ofensiva neo/ibera/ sobre la clase 

obrera sumada a la erosión producida por 

la crisis, han debilitado significativamente 

su peso social y político. Esto sólo podrá 

ser revertido en un proceso de 

mediano plazo con un esfuerzo sostenido 

de la vanguardia': 

1 
\ 

!n�cuMENTO
C. REACOMODO Y CRISIS EN LA

ESCENA PO LI.TICA

21. Cambios en el Régimen Político. 
Et proyecto neoliberal genera la necesidad y

las condiciones para producir modificaciones sustan
tivas en el régimen poi ítico. La idea de la reducción
del tamaño y funciones del Estado, se asocia a la afir
mación de su rol de garante de la seguridad interna
y de los negocios de la clase dominante. El liberalismo
económico en los países del tercer mundo marcha
·asociado íntimamente al autoritarismo político. Las
instituciones estatales se reformulan en función al
proyecto. En el caso de Chile, este proceso tomó for
ma por la "vía rápida" del golpe de Estado. En el
Perú el nuevo ré�imen �justado a las ex_igencias del
ajuste y la reestructuración económica, viene mate
rializándose a través de u na serie de etapas, por medio
de las cuales se debilitan los aspectos de representa
ción, equilibrio de poderes y predominancia civil del
sistema, y se prefigura una tendencia a la dictadura
del poder ejecutivo y específicamente del presidente,
al cogobiemo con las fuerzas armadas, y a la militari
zación del Estado y la sociedad mediante la generali-
zación de los estados de emergencia. . •

Con Fujimori, los militares han pasado a ocupar el 
rol de partido de gobierno que el grupo Cambio 90 
estaba incapacitado de cumplir. Esto compromete al
alto mando con el curso abierto por el programa neo

liberal y no solamente con las tareas de la defensa y 
seguridad contrainsurgente. Las emergencias políti
co-militares vienen configurando, desde 1983, la ins
tauración de hecho de dictaduras uniformadas a es
cala departamental o regional. El gobierno actual ha
multiplicado estas "emergencias», inaugurando una
modalidad preventiva que se aplica en lugares donde
no hay suficiente avance de la violencia, y en la que
los militares se proponen crear zonas bajo su control
sometiendo al movimiento organizado de masas y los
sectores de la . vanguardia que resisten al gobierno
(caso de Cusco e lea). La nueva fase de la represión
antidrogas derivada del Convenio con los EE.UU.,
acrecentará sin duda el militarismo. 

No hay duda, que las cabezas pensantes del gobier
no cuentan a su favor con el desprestigio y deslegiti
mación que sufren instituciones eleccionarias como el
parlamento, gobiernos . regionales, municipios; sumi
dos en escándalos, ineficacias, corrupciones grandes
y pequeñas, etc.· Asimismo la puntería oficial se dirige
sobre un poder judicial corrupto, una administración
pública a la que se ha caricaturizado hasta el extremo

1y a empresas estatales empantanadas en la crisis. Fi-
nalmente, el presidente juega contrastar su imagen de 
"técnico independiente" y el aparente apartidarismo
de la mayor parte de sus colaboradores, para colocar
se por encima y poder atacar a los partidos y a los
políticos profesionales. 

Lo que hace el gobierno es provocar sistemática
mente a las demás entidades del sistema, para fortale
cer al ejecutivo y la figura presidencial. A casi un año 
de la juramentación de Fujimori, la totalidad de leyes 
y normas. importantes vinculadas a la reforma econó-

mica y social han ·sido emitidas por el ejecutivo, en
unos casos por delegación de facultades y en otros
por meros decretos inconstitucionales. Ahora se pr�
paran nuevas decisiones referidas a la contrasubver•
sión y la reforma estatal por los mismos procedimien
tos extraparlamentarios. El presidente acudió al Con
greso para humillarlo con la noticia de que ya habla
firmado el Convenio Antidrogas con los EE.UU., y só
lo la protesta de los parlamentarios del PUM y el
gesto del senador Malpica marcaron hitos de dignidad
en medio de tanta prepotencia. 

La fallida iniciativa de Fujimori-De Soto-(ILD),
para trear un sistema denominado de "democratiza
cón de las decisiones de gobierno", expresaba un en
sayo inicial para idear mecanismos que justifiquen la
prescindencia de los poi íticos profesionales, estable
ciendo una aparente "relación directa" entre el poder
central y el pueblo. Esta pretendida intención demo
cratizadora es totalmente insincera, ya que la encarna
un gobierno que actúa sobre la base de puros hechos
consumados y que avasalla partidos, sindicatos, comu
nidades y demás representaciones sociales propias.
Sin embargo al introducirse el tema de la democracia
real y de la participación del pueblo (mandato impe,
rativo, consulta de decisiones, fiscalización, revocabi·
lidad), debemos ingresar con propuestas batallando 
por una radical democratización de la sociedad y el
Estado peruano y por su desmilita�ización. 

"Con Fujimori, los militares han pasado a 

ocupar el rol de partido de gobierno que el 

grupo Cambio 90 estaba incapacitado de 

cumplir. Esto compromete ql alto mando 

con el curso abierto por el programa 

neo/ibera/ y no solamente con las tareu d� 

la defensa y seguridad contrainsurgente
,
". 

• f • 

22. Los Partidos y el Gobierno. 
El hecho que el sustento principal del gobier·

no y del programa neoliberal y contrainsurgente, sean
los altos mandos militares y los personeros del capital
financiero nacional e internaéional, y que el presiden
te insista en una dotarse de imagen "suprapartidos",
no implica que se pretenda hacer prescindencia com•
pleta de las fuerzas políticas organizada$. El gobierno
está obligado a tomar en cuenta la presencia d·� los
partidos en áreas del Estado que no controla y su base
social. Esto ha hecho posible que en medio de una
ofensiva de copamiento que viene del poder ejecutivo,
al mismo tiempo se produzcan una cantidad de com
promisos para el intercambio de ventajas concretas,
entre el gobierno y diversos sectores políticos. Así pu• 
do crearse un consenso derecha-exbarrantistas-izquier
da reformista en torno al primer gabinete p.ira la eje
cución del shock; lo que intenta repetirse actualmente¡
en función al tema de la "pacificación contrainsur
gente". Asimismo por esta vía se ha logrado mar.ejar.
el procedimiento para la obtención de facultades ex• 
traordinarias, la elección de las directivas de las cáma• 

\ 
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..... ras, designación del presidente del BCR nombramien-, 
n� I'\ de embajadores y ascensos en las Fu;rzas Armadas. 

. La forma en que están coloc dos los partidos_polí
t1cos frente al gobierno Fujimori puede ser esquemati
zada en las siguientes actitudes: 

(a) la derecha se encuentra básicamente identifica-
da con el rroyecto neoliberal, con divergencias pun
tuales relacionadas con su preocupación por conservar 

,; vigencia política y con los intereses específicos de sus 
z¡ respe�tlvas clientelas. Toda la derecha quiere empujar 
A �� leJOs como sea p_osible la liberalización y privatiza-
si c1on de la econom1a, y cargar los pasivos de este in
ci lento sobre el gobierno. Sin embargo, dentro de sus 
gl tres componentes principales, destaca el visible vínculo 
rr Fujimori-Acción Popular, que muestra la prevalencia 
r.c del núcleo trasnacionalizante de Manuel Ulloa (Ex-

.gi preso), y que ha i)erdurado tanto en la fase Hurtado 
t< Millcr, como en la actual de Boloña. El PPC hace un 
d juego más autónomo y se ha dado el lujo de criticar la 
n falta de "sensibilidad social" de algunas medidas y el 
d fracaso del PES. El grupo "libertad" sufre las conse-

, t cuencias del autoexilio de Mario Vargas Llosa que lo 
1 ri ha dejado acéfalo y disperso, aunque en su seno la 

J:
d

-

may�r iniciativa. la lleva el ala de ultraliberales que 
cuestiona al gobierno por vacilar en la apertura y la 
privatización (semanario Meridiano). 

En lo que respecta a la representación empresarial
1 que la �erecha criolla pretende asumir orgánicamen-

te, lo mas notable son los reclamos referidos a la nece-
d sldad de atenuar las rigideces recesivas inyectando 
r, crédito y dinero en el mercado. Todos� su vez con-
n vergen en hacerse parte de un endurecimiento repre-
c sivo frente a las masas y en comprometerse con la es-
d trategia contrainsurgente de las fuerzas armadas. Fi-

nalmente, es previsible que los tres grandes ele la dere
� : cha pretendan tentar suerte por separado en las elec
c ciones municipales del 92, con la intención de medir 
d . ·sus reales fuerzas y dirimir hegemonías y liderazgos 
t : e.ntre ellos. 
t ; ' (b) En cuanto al APRA, lo que se puede apreciar
n , es una discrepancia en el plano programático con el 
I'. ; n_�oliberalismo al que intentan contraponerle una vi
r • s1on renovada del populismo alanista, y se mantienen 
r ' acui;r_dos y compromisos en una cadena de puntos es-

1 ; pec1f1cos. Con una fuerte y disciplinada bancada par-
.t ; lamentaria, presencia social y de medios de comuni-

cación significativa, el APRA busca apoderarse del 
'-' .: espácio de oposición y es en función a ello que ·prepa
r ra un Congreso Programático como plataforma de re
� • lanz;amiento polí�ico. Indudablemente el viejo partido 
r debe saldar previamente un conjunto de acusaciones 

,< so�r� mo�alidad que recaen sobre el expresidente y 
,i • max!mo l_ader de ese sector político, exministros y 
�, 1 : f�ncaonaraos del antiguo régimen. Fujimori ha conver-
r< tadv el tema de la impunidad en el terreno de arreglo 
·( con el APRA, y conseguir retribuciones concretas en 
2 . el Congreso Y otros escenarios. Obviamente la poi ítica 
, ; de pactos bajo la mesa, reduce la credibilidad de la 
.. < • pposición aprista. 

1 
� ' En cuanto a las banderas poi íticas la reorientación 

•1 
�ogida desde el APRA se resume e� oponerse al pa-

'l go de la deuda, exigir crédito a las empresas y el agro 
Y demandar aumentos salariales. En el asunto de 1� 
gu_erra,. su��riben junto con la derecha la vía de la 
rry1ltta�1zac1on y consienten la impunidad hacia las 
v1olac1ones de !os derechos humanos. Estos plantea-

DOCUMENTO! 
"El gobierno está obligado a tom� en 

cuenta la presencia de los partidos en áreas 
.del Estado que no controla y su base social. 

Esto ha hecho posible que en medio 
de una ofensiva de copamiento que viene 

del poder ejecutivo, al mismo tiempo se 

produzcan una cantidad de compromisos 
para el intercambio de ventajas 

concretas, entre el gobierno y diversos 
sectores políticos". 

!11ientos _se �roponen llegar a grupos empresariales 
intermedios ligados al mercado interno clases medias 
Y trabajadores asalariados, y a los pro

1

ductores agra
rios que utilizan tecnologías modernas y recursos cre
diticios. 

(c) En el centro del espacio poi ítico intenta hacerse 
de un lugar un conjunto de personajes, la mayoría de 
ellos emig _rados de la izquie�da reformista (ex-PSR,
grupo Tapia y otros), acompanados de independientes 
Y de exmil_i�ntes de los partidos tradicionales (Gra
dos Be�tonna, y se habla de Hurtado Miller), los que 
en conJunto se postulan como una tecnocracia espe
�ializad�. �n adminis��ación de asuntos de Estado, pro
laberal, sin excesos , y francamente pro-contrainsur
gente. 

(d) La izquierda ha agravado en extremo su crisis
Y dispersión desde la victoria y ascenso de Fujimori. 
Los errores en la convocatoria al voto en segunda
vuelta, que respondía ciertamente a distintas valora
ciones (algunos creíamos en la posibilidad de acelerar 
la crisis con un gobierno débil; otros eligieron clara
mente el "mal menor" y se plantearon la idea de po
der orientarlo), tuvieron en todos los casos el efecto 
de_ sembrar confusión ·en las bases. Sin embargo lo 
mas grave ocurrió asi de inmediato, cuando el CDN-
1 U, luego del retiro del PUM, decide iñcorporarse al
primer gabinete del nuevo gobierno. Este paso repre
sentó un choque de opciones de profundas conse
cuencias para el futuro de la izquierda pe"'ana. 

El a}a más concientemente cogobiernista se jugó 
a la tesas de dotar de "gobernabilidad" al nuevo régi
men, lo que los colocaba en el campo del actual Es

tado. Asumiendo esta perspectiva el núcleo de su ac
tual programa ha quedado definido por la idea de 
contribuir a "humanizar" el shock la liberalización 
y la con!rainsurgencia. El cargo ministerial ocupado 
en los primeros meses de Fujimori, ha sido entendido 
como una plataforma para el lanzamiento de un nue
vo liderazgo electoral, y la organización que encabezó 
est�, proceso se considera ahora como el eje de articu
lac10� de un bloque _de proyección reformista, que 
aglutinando personalidades y pequeños partidos, 
apunta a operar como el reemplazo del viejo barran
tasmo. 

. Los p_artidos de !ª 1 U que conciliaron con el cogo
baerno san compartir necesariamente las tesis del re
formismo, han sufrido una profunda desubicación en 
la coyuntura nacional. En esta situación se encuen
tran el PCP y el UNIR, el primero de los cuales atra
viesa una crisis que se ha hecho pública y que com
promete su unidad interna y la de las organizaciones 

., 

DOCUMENTO 

de masas qúe se mantienen bajo su éonducción. El 
UNIR aparece, de otra parte, buscando ampliar el 
frente (apertura hacia ·et PUM y la UDP) en un es-. 
fuerzo por dotar de alguna vigencia a la IU. En el sec
tor de izquierda que se mantuvo fuera de la IU, ha 
habido crecimiento orgánico y avance en determina
das organizaciones de masas. Este dato debe ser toma
do en cuenta; sin embargo, también es importante 
apreciar los problemas del radicalismo, que es tremen
damente propenso al economicismo sindical que es 
muchas veces la vía para la destrucción de los,gre
mios; incurre er, el aparatismo (bloques orgánicos 
apresurados) y se obsesionan por ganar dirigencias de 
masas a cualquier precio para crearse una imagen de 
1'uérza frente a la llamada izquierda legal; y cometien
do errores stlctarios que dificultan la acción común. • 

En la crisis general de la izquierda, nuestro partido 
no se excluye ni puede rehuir sus particulares respon
sabilidades. El Comité Central ha fijado los elemen
tos de un balance interno sumamente serio. Además 
debemos admitir públicamente que compartimos mu
chas de las limitaciones y fracasos de la I U hasta el 
primer semestre de 1990, cuando nos apartamos de 
su conducción nacional, y debemos responder por 
errores tácticos propios (llamado a votar por Fuji
mori; lentitud para organizar la respuesta al gobierno 
y al neoliberalismoh, y retrasos en la acumulación 
y desarrollo estratégico en función del nuevo p�der. 

23. El Convenio Entreguista con los EE.UU. 
Uno de los temas cruciales del debate de los 

últimos meses ha sido el oel convenio antidrogas con
los EE.UU., exigido por la Casa Blanca como una
prenda para la reinserción económico-financiera del 
Perú en el ·mercado internacional y un prerequisito 

171 1. 
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ipara su participación en el llamado Grupo de Apoyo. 
Los norteamericanos ya cuentan con convenios simi-
lar�s con Bolivia y Colombia que han apuntado a 
transformar el tema de la represión a la producción • J 

, y procesámiento de la hoja de coca en conflicto.mili
tar en escala internacional. Fujimori les ha �adp la 
oportunidad de involucrar a nuestro país en la estra-
tegia intervenc.ionista para la región andina. 

Algunas peculiaridades del Convenio correspon-
I 
�'

• den a su extensión hacia materias de política interna 
referidos a la organización del Estado, la poi ítica eco-

¡ · nómica y el combate a la subversión. Desde e.sa pers-
pectiva se trata de un instrumento integral de (!omina- •·
ción y es absolutamente falaz pretender que sea la r 
resultante de una iniciativa peruana ("doctrina Fuji- r 
morí"), o de la capacidad negociadora de los represen- � 
tantes nacionales encabezados por el Sr. De Soto. El 
aparente trato en directo de los presidentes así como 
la constitución de la autoridad autónoma (AADA), 
buscan generar instancias por 'encima de cualquiera 
forma de control interno para la implementación de 1 

los acuerdos. El mecanismo unilateral e impositivo 
con que se procedió a la firma del Convenio, buscaba 
reafirmar este mismo principio de prescindencia del 
Congreso, regiones y opinión pública nacionaí. 

El Co.nvenio se amarra a la ejecución de medidas 
d·e apertura económica y privatización en el país, 1 
incluida la puesta en marcha de la llamada "iniciati- í 
va de las Américas" de Bush, que se propone af>rir el i,
mercado nacional a los excedentes de producción, de l: 
los EE.UU. Asimismo, el documento lleva como con- ►' 

cepto implícito la asociación de la "guerra de la <;oca" 
con la contraiAsurgencia interna, tanto por la conver
gencia de escenarios como por la propia mentalidad 
que prevalece en relación a los grupos subver�h¡os. 

------------------------------------------ ,.
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cáli"ficadós como un supuesto "narcoter�orismo". La. 
fi\ndencia que se plantea es a convertir la rebelión de 
Sen¡:lero y el M RT A, y con certeza las distintas mani-. 
�staciones de la resistencia popular organizada, en 
confrontación internacional con ingerencia nortea-· 
fnericana. 

El Convenio tiene que ver con la vida de casi 200 
mil peruanos cultivadores de coca, Y

v
una amplia po

bla�ión que utiliza el producto para su consumo tra
dictonal. Desde esa perspectiva se trata de una flagran
te �gresión socia!, ,étnica y cultural. En, el_ plano eco
nómico repercut1na sobre uno de los ult1mos sopor
tes,de la economía peruana, que al proveernos de más 
de mil millones de dólares por año se ha ido constitu
yerido en uno de los más importantes elementos que 
ha hecho que la crisis no termine por destruir al país, 
y que paradójicamente ha resultado siendo en tiem
pos recientes la fuente privilegiada de moneda extr.in
jerf para que el BCR y el gobierno pueda cumplir con 
sus• pagos de la deuda externa. 

Las tesis sustitucionistas de cultivos que se formu
lan: en el Convenio, son irreales y han sido largamente 
prqbadas como ineficaces. En primer lugar, porque 
m4chas de las tierras de producción de la hoja_ carecen
de vocación para realizar siembras alternativas. En 
se&undo lugar, en tanto los niveles de rentabilidad que 
las, avionetas del narcotráfico ofrecen a los cocaleros 
son incomparables con los precios que se obtienen 
po¡- el café, cacao, maíz, arroz, frutal��' tan,to en el 
m�rcado interno como en la exportac1on. En tercer 
lu&ar, porque no existen recursos, .Y el Convenio no 
103 contempla, para desarrollar la infraestructura de 
tr�nsporte y comercialización para los productos de 
seCva En la práctica el sustitcionismo es una estrate
gi� de erradicación, que despoja a los campesinos y 
af�ctá la economía nacion�l,_ �ue descon?ce el �o�en
cial productivo y las pos1b1lldades de mdustnahza
ci�n de la coca, y que soslaya la vinculación ances
tral entre la cultura andina y este producto. 

1 
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La firma del Convenio se cristalizó atropellando 

las más elementales formas. Falazmente se afirma en 
su texto de que se había establecido un consenso na
cional en torno a sus planteamientos. En realidad lo 
que se desarrolló fue una vasta corriente crítica que 
abarcaba personalidades diversas que cubrían un aba
nico mucho más amplio que el de la izquierda, inclu
yendo hasta personalidades de derecha como Patricio 
Ricketts y centristas del tipo de Alfonso Grados. La 
precipitación en llegar al acuerdo ha respondido, en 
gran medida, al intento·de, Palacio y fa Embaja-aa· de 
los EE.UU. de impedir qÚe se fortalezca y ensanche 
la corriente oposicionista y de denuncia del carácter 
antinacional de este Convenio. 

D. PROFUNDIZACION DE LA GUERRA INTERNA

24. Hegemonismo sin Contrapesos.
El fin del esquema del equilibrio bipolar de la

postguerra no ha inaugurado la era de "paz universal" 
que algunos imaginaban. El imperialismo norteameri
cano ha quedado colocado eri un indiscutido lugar co
mo primera potencia militar del mundo, pero sólo 
puede va1erse de ésta ubicación si es que coloca a sus 
socios-competidores y al conjunto del planeta, en 
verdaderos riesgos y situaciones de enfrentamiento 
militar, como lo hizo durante la crisis del Golfo, y 
si es capaz de utilizar en simultáneo y de manera in
tensiva las estrategias de "guerras de baja intensidad" 
para resolver a su favor los conflictos regionales y na
cionales más importantes que existen actualmente en 
el llamado Tercer Mundo. Nuestra época es la del re
forzamiento del hegemonismo yanqui en sus manifes-

•· . , . tac1ones mas agresivas. __ 

¡ 
1 

i 
1 
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Así se aceleran movimientos armados digitados 

desde Washington (Nicaragua, Etiopía, Angola, Cam
boya, Afganistán), ·para alcanzar victorias militares o 
poi íticas bajo auspicio norteamericano; se busca al 
mismo tiempo entrampar las vías hacia una salida de
mocrática negociada a ia guerra en El Salva�or; se 
crean nuevos escenarios para el intervencionismo ·po-
1 ítico-m il itar (guerra de la coca en la región andina). 
El contexto internacional es francamente desfavora
ble para un triunfo próximo de los movimientos re
volucionarios y las insurrecciones de masas. Pero a su 
vez, la ofensiva imperial al no encontrarse frente a 
contrapesos reales, -<:orno el que antes representaba 
la URSS y el llamado bloque socialista-, se hace rea
cia a soluciones en la mesa de negociación y empuja a 
sus títeres para alcanzar la derrota total de los revolu-
'.cionarios. . _ 

Las tendencias adversas en la situación internaeio� 
·nal se acompañan de un mayor empobrecimiento y.
marginación social derivadas de las distintas variantes
del modelo neoliberal que pretenden imponerse a las 
masas, y de la afirmación de regímenes formalmente 
democráticos pero esencialmente represivos y contra
insurgentes. Esta realidad aplastante crea espíritu de 
rebelión y mantiene vivas, esperanzas revolucionarias 
entre las masas del pueblo. Cuán difícil sea el camino 
para la conquista de un mundo nuevo; no cambia el
hecho de que el mundo que vivimos, con miles de 
millones de hambrientos, explotados y oprimidos,
marginados de las riquezas y el progreso, y una mino
ría opulenta que no resuelve sus propias contradiccio
nes, es-insostenible en el largo plazo, y dará origen a 
múltiples estallidos, guerras civiles y futuros procesos
de revolución.

25. Perú: País en Guerra.
La experiencia del Perú muestra que la prolon

gación de la crisis y el fracaso sucesivo de los "gobier
nos democráticos", ha ido generando un proceso de 
brutal pauperización de amplios segmentos de la po
blación nacional, desestructuración de la sociedad y 
del Estado, quiebra de valores y violentización de las 
relaciones poi íticas y sociales, y como fenómeno ex
tremo ha dado pie para el desarrollo de un proceso de 
guerra interna que empezando desde la acción ele
mental de pequeños grupos armados ha ido acrecen
tándose hasta convertirse en enfrentamiento nacional, 
con un costo actual de más de 20 mil muertos en 
once años de lucha. El proyecto neoliberal viene a ser 
en medio de una realidad social que se descompone, 
un factor adicional de polarización, marginación y 
desesperación en amplios sectores a los que que el 
sistema no ofrece alternativas, especialmente entre 
los más pobres de los pobres y en la juventud. El neo
liberalismo peruano es contrainsurgente por concep
ciones y por el contexto en que se aplica. Su resultan
te lógica es mayor militarización y guerra interna. 

El gobierno Fujirriori ha sumado en muy pocos 
meses nuevos guarismos a los récords do..la muerte 
violenta en el país. Como en otros temas, en el de la 
pacificación y combate contrainsurgente, el presiden
te cambista volvió a faltar a sus promesas, y no inten
tó un sólo paso en dirección a una solución política y 
negociada del conflicto. Asociado al alto mando cas
trense se lanzó a escalar la guerra, ampliando las,zonas 

de emergencia, incrementando las tropas en combate 
y normando para garantizar la impunidad en los actos 
de "guerra sucia". A su vez, Sendero y el M RTA,
decidieron responder al nuevo gobierno con una iQ
·tensificación sustancial de sus fuerzas para lograr avan·
ces cualitativos en la guerra. La espiral de violenciaia en 
que_ se involucrado las distintas fuerzas contendientes;: 
'lo largo de los diez primeros meses del fujimorato, ha
hecho más notorias las carencias y atrasos que sobre
·el terreno de la acumulación de fuerzas integrales,
capaces de pugnar seriamente por un nuevo orden en
el país, mantenemos quienes pretendemos representar 
la alternativa del poder popular organizado. 

26. S.L.: La Tesis del Equilibrio Estratégico.
Para el análisis de la situación poi ítiéa es preci

. so buscar que entender lo que Sendero LumLffoso 
1anuncia al proclamar el paso a una nueva etapa i:le la 
,.guerra, a partir de la conquista de un supuesto ''e°qui-
librio estratégico" frente al Estado y las FuerzaS::Ar
madas. Es evidente que en esta declaración hay·JJna 

'.altísirrta dosis �e voluntarismo y bravuconaEél, y 

CDI - LUM



"Actualmente el planteamiento dominante 
., ., • es el de la guen-a ideológica, del 

•.• ·, exterminio del enemi;o y de la alianza 
:·· COfl los EE.UU. En té;minos de estructuras 

1 

,, operativas, las fuerzas armadas y la policía 
• dependen cada �ez más de equipos

reducidos y especializados en intervención 
rápida y de tecnologías sofisticadas, 

principalmente helicópteros". 

.. i'na terca negativa a reconocer los fallos y pérdidas 
�·stifriclas durante la última campaña ligada al boicot 
• electoral. Sea como sea, lo cierto es que Sendero está
forzando la máquina para producir un salto crucial en
su acumulación de fuei:_zas y su capacidad de com•
bate.

·- ,El sentido que puede encontrársele a la tesis del
''equilibrio" en dccumentos y en el seguimiento de
sus acciones en lo que va de este año, se resumen

'aproximadamente en las siguientes ideas: {a) Que
mantienen potencial defensivo para conservar sus zo

. nas de retaguardia estratégica y que el enemigo no
podrá destruirlas en el próximo período; (b) Que ya

, disponen de un ejército {Ejército Guerrillerb Popular
o EGP) y que se debe pasar de actos de pequeños gru-

• pos a concentraciones mayores de combatientes; (e)
Que se debe ampliar la participación de las masas en
la guerra, para lo cual la táctica es empujar sus con
rtictó·s hasta un callejón sin salida, para llevarlas·a la
necesidad de un choque violento .y frontal con el Es
tado; {d) Que hay que insistir en sabotaje y terror en
las grandes ciudades para colocar a las fuerzas arma
das y a la policía en posición defensiva; {e) Que hay
que enfrentar a la izquierda y las dirigencias de masas
que están fuera de su control, como obstáculos para
la guerra; {f) Que hay que ampliar el ámbito del con
flicto·a todo el territorio nacional.

Sendero dispone actualmente de cuando menos
dos zonas de control estratégico {Alto Huallaga y Aya
cucho} y otras en vías de consolidación. En ellas ha
anul'ICiado el pase de comités populares clandestinos,
a comités abiertos y bases de apoyo, apuntando q
construir estructuras de poder real. Además es verdad
que ha logrado reunir un contingente numeroso de

, combatientes.- Lo que no han conseguido es el ,paso 
al uso de armamento moderno y semipesado {mort� 
ros, instalazas); ni a una industria de armas de guerras. 
En aspectos de armas y calificación de los elementos 
operativos, el M RT A aparece con ventajas sobre su ri
val, En cambio en materia dé despliegue simultáneo 
y sostenido de fuerzas, y de sostén estratégico, es Sen
dero el que mantiene clara supremacía. 

, • En la fase inmediata la ofensiva de Sendero Lumi-
,, ... noso parece estar centrada en producir duros golpes 

contra las rondas militarizadas que las Fuerzas Arma
das y el gobierno han articulado en el campo, y a 
--mantener un estado de zozobra y confrontación en 
las ciudades. El paro armado en Lima, el 29 de mayo 
fue una exitosa prueba en esa dirección, que llegó a 
neutralizar al gobierno y al conjunto de partidos polí
ticos. Nada, en esta nueva etapa de la guerra senderis-

i 
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ta, indica que existan modificaciones en las concep
ciones dogmáticas y autoritarias que caracterizan su 
línea de actuación frente a las masas, la izquierda y 
nuestro partido. Lo que puede observarse es más bien 
la insistencia en imponer su criterio al campesinado, 
la clase obrera y el pueblo, por la fuerza de las armas, 
y de seguir tratando sus contradicciones con lo que 
ellos denominan "revisionismo" como un conflicto 
antagónico, entre enemigos de clase, que se resuelve 
con asesinatos selectivos. 

27. MRTA: Ofensiva Táctica y Golpes del Enemigo
En cuanto al MRT A, lo que ha sido compro

bable es que se han lanzado a una fuerte campaña mi
litar que ha incluido algunas acciones tácticas exito
sas (rescate de la Cumpa; incursión en varias ciudades 
y captura de rehenes policiales en San Martín), y un 
esfuerzo para recuperar o abrir nuevos frentes en la 
región central y en el sur del país. La lógica de esta 
campaña reitera la voluntad de desplazar a SL del pro
tagonismo de la guerra interna, mostrando superiori
dad operativa, presencia ampliada, tratamiento respe
tuoso con el pueblo {lo que no ha impedido que co
metan graves errores de autoritarismo y sustitucio
nismo) y humanismo h�ia los prisioneros. • 

El M RT A pretende situarse como una representa-
ción político-militar de los marginados por el proyec
to neoliberal, lo que eventualmente podría conducir
los a una mayor actividad política abierta. La captura 
en los ultimos días de algunos cuadros de significa
ción tendrá un impacto indudable en demorar la apli
cación de sus planes. Sin embargo, el manejo que le 
dieron al asunto de la liberación de los 11ueve policías 
ha mejorado su imagen pública, y ha mostrado que 

. mantienen iniciativa. El mayor límite que confronta 
el M RT A es su proclividad al efectismo propagand í s
tico y el aparatismo militar que lo lleva a incurrir en 
errores que dificultan su relación con las masas. 

28. Reajuste Estratégico de la Contrainsurgencia. 
La éontrainsurgencia se mueve con un plan de

largo plazo, que ha incorporado la idea de que el con
flicto armado va a mantenerse por un período prolon
gado, con una tendencia a su extensión y radicaliza
ción. En esa orientación su preocupación fundamen
tal ya no está dirigida a eliminar a Sendero y al 
MRT A de sus asentamientos territoriales principales 
en el campo, sino a tomar pleno control de los esce
narios que son fundamentales para el funcionamiento 
del sistema y la continuidad del poder estatal, confor
mados por las grandes ciudades, los centros de pro
ducción estratégica, las vías troncales de comunica
ción y las zonas rurales de contención a la guerrilla. 

Es por ello mismo que, a diferencia de lo hecho en 
el pasado, se otorga ahora una gran importancia a la 
contrainsurgencia preventiva, que se ejecuta en Lima 
y otras partes del país. Departamentos como lea, Cus
co o Puno, han sido declarados en emergencia para 
proceder a su militarización, sin causa suficiente que 
lo justifique, especialmente en los dos primeros ca
.sos. Una consecuencia inmediata de este procedi
miento ha sido el choque directo con el movimiento 
popular organizado y los sectores de izquierda que se 
mantienen en la oposición activa al gobierno. 

Otro aspecto de la nueva conducta de los militares 
1 la guerra es el despliegue intensivo de estrategias . 

[noCUMENTO 
de control de póblaéión y de manejo de opinión pú
blica. En el campo se ha redoblado el trabajo de ron-
• das y defensa civil bajo control militar, a lo que se ha
sumado el acantonamiento de tropas en provinciás al
tinas, obligando a los campesinos a convivir con los
soldados. En la provincia de Chumbivilcas, Cusco, los
militares han montado un cuartel en el local de la
Liga Agraria fortificándolo con torreones y arma
mento pesad�, negándose a acatar un mandato del
Senado para devolverlo a sus legítimos dueños. Ade
más han impuesto un sistema de salvoconductos para
ingresar o salir de la zona.

En las ciudades han empezado a irrumpir en asen
tamientos humanos conflictivos {caso Naranjal, Pam
plona, Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho),
en aparente acción cívica ofreciendo servicios a la po
blación desde cortes de pelo hasta extracciones den
tales, buscando legitimar presencias con aspiración
de permanencia. Parte de este tinglado, fue la opera
ción provocadora de la visita de Fujimori a San Mar-.
cos y La Cantuta, que suc;citó actos de repudio que
fueron respondidos con el ingreso de soldados pin
tores a los campus, rodeados de ametralladoras y tan-
quetas.

Respaldándose en el cansancio que mucha gente
siente por la prolongación de la guerra y el rechazo
que suscitan los crímenes reiterados e indiscrimina
dos del senderismo, la contrainsurgencia ha tratado
de lavar su imagen, presentándose como un factor de
"pacificación". Esto le ha permitido ganar un cierto
consenso antisubversivo a nivel de opinión pública y
entre las élites poi íticas nacionales y regionales, arras
trando de paso a los sectores más reformistas de la iz
quierda. Los jefes militares han tratado de selectivi
zar las acciones de guerra sucia e intimidación, pero
al mismo tiempo han mantenido una negativa frontal
a investigar y sancionar hechos pasados y recientes de
violaciones de los derechos humanos en los que están
comprometidos miembros de las fuerzas armadas y
policiales.

21: 

El gobierno Fujimori ha avanzado a institucioniH� 
zar la impunidad militar como un prerequisito para 
asegurar la eficiencia operativa de las fuerzas armadas. 
Esta actitud ha brindado las condiciones para que se 
realice el atentado contra el Dr. Zúñiga Paz por cuen
ta de elementos ligados a los destacamentos especiales 
de la policía; para que los militares se nieguen a res· 
ponder por la desaparición de Constantino Saavedra 
en Ayacucho, y de siete militantes de izquierda en 
Huancapi que fueron probadamente detenidos por 
uniformados; que no se haga nada en relación a la ma
tanza de pobladores en Huacho ejecutada por una pa- l 

trulla del ejército. 
La contrainsurgencia ha calificado como su mayor 

éxito en el último período, los avances de inteligencia 
producidos contra la dirección senderista que dieron 
con su aparato de archivo y con el cassete de Abimael 
Guzmán bailando una danza griega. El cerco represivo 
pudo ser roto, sin embargo, sin capturas significati
vas. La firma del convenio antidrogas con lo� EE.Ul,J., 
parece haber logrado finalmente un aprecia,b(I: ni'{el 
de ac1.1erdo entre los mandos y creado una expectati
va de mayores recursos económicos y logísticos. En 
el proceso de su aplicación, sin embargo, puedo espe
rarse que se produzcan contradicciones concr-etas. en 
relación a la autoridad y direc'cionalidad en el curso 
de las operaciones. 

La experiencia de once años de guerra interna• y 
la creciente influencia de los norteamericanos en el 
pensamiento de los militares peruanos, ha \<enido 
creando una peculiar mentalidad castrense quo so dis
tingue de la que existía entre los años 60-70 (la segu
ridad interna y externa depend,·a de la reforma del 
sistema y el nacionalismo radical era una bandera de 
cohesión social). Actualmente el planteamiento do
minante es el de la guerra idcológic�, del exterminio 
del enemigo y de la alianza con los EE.UU. En térmi
nos de estructuras operativas, las fuerzas armadas y 
la policía dependen•cada vez más de equipos reduci
.dos y especiali_zados en intervención r�pida_y de tecno
logías sofisticadas, principalmente helicópteros. 

Un tema que ocupa la atención de los generales, 
es la aparición de claros síntomas de descontento e 
insubordinación en el personal subalterno de las fuer-

,,, 

zas armadas y la policía. La alta oficialidad se encuen
tra atenazada entre el crecimiento de la protesta rei· 
vihdicativa y las denuncias de actos de corrupción, a 
la que responden con la caza de brujas (bajas forzadas, 
procesos en el fuero privativo, destaques arbitrarios); 
y la caída de la moral de la tropa que no se siente 
identificada con los objetivos de la contrasubversión 
y es la que pone el mayor número de víctimas en la 
contienda. 

. 29. Debilidad de la Respuesta de las Masas y el PUM 
La respuesta que nuestro partido y los secto

res de masas que actúan con nuestra orientación polí
tica, han podido ofrecer al crecimiento de la militari
zación y de la guerra interna ha sido totalmente insu
ficiente frente a la gravedad de la situación. Esto no 
quiere decir, sin embargo, que hayamos estado parali
zados. Especialmente ha sido en el terreno de la lucha 
legal donde hemos podido encabezar diversas campa
ñas democráticas en un contexto que era claramente 
desfavorable a nuestros planteamientos. 
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El PUM ha tomado en sus manos la denuncia de 
cada uno de los casos de violación de derechos huma-. 
nos (Chumbivilcas, Castillo Páez, Saavedra, Zúñiga, 
Huancapi, Huacho, etc.), asimismo hemos luchado 
contra las leyes de impunidad, por el juicio a Alan 
García en el caso de los penales y por el desenmasca
ramiento del sistema de espionaje telefónico, dirigjdo 
desde Palacio. El PUM ha logrado, también, encabe
zar las primeras acciones de resistencia al convenio 
antidrogas, y llamar la atención del país sobre este 
crucial asunto. En las regiones hemos tenido iniciati
va en contra de los estados de emergencia y el com
promiso de los gobiernos regionales con la contrain
surgencia . 

La acción del partido como factor de violencia 
revolucionaria de masas, en particular en la extensión 
y .calificación de la autodefensa autónoma y democrá
tica, ha sido un déficit fundamental y decisivo de 
nuestro trabajo. Los sectores de bases se siguen mo
viendo en forma espontaneísta y a su suerte para es
tructurar organizaciones defensivas ante los avances 
de la contrainsurgencia y de las expresiones de nue
vo poder opresor que genera Sendero Luminoso. La 
capacidad del partido para promover fuerzas integra
les está actualmente estancada, por motivos que son 
materia de un balance aparte. 

E. PERSPECTIVAS DE LA SITUACION POLITICA

30. LAdónde va el gobierno?.
E! período que se ha abierto es el de u na enco

nada lucha del proyecto neoliberal y contrainsurgente 
'por pasar de la iniciativa inicial conquistada en la si
tuación poi ítica, a convertirla en victoria decisiva so
bre las masas y l¡!n un hito capaz de frenar y revertir 
el proceso de crecimiento de la subversión en el país. 
Fujimori se juega la cabeza en el intento de resolver 
una dilatada crisis de dominación. Sus I íneas de fuer
za se sustentan en una coyuntura internacional favo
rable a la liberalización y el privatismo; disgregación 
y conciliacionismo de los partidos políticos; defensis
mo y ausencia de alternativa programática desde la iz
quierda y las masas; cansancio frente a la guerra prer 
longada y opinión favorable a la "mano dura" del 
Estado. 

Los primeros diez meses del gobierno han sido cla
ves para que cristalice una apertura de Fujimori hacia 
el gobierno norteamericano, se cimente una alianza 
con los mandos de las fuerzas armadas para compar
tir el poder entre civiles y uniformados, y se def\r-ian 
los principales soportes de clase del proyecto (gran 
burguesía bancaria y financiera; exportadores tradi
cionales; grupos importadores y de gran comercio; 
monopolios de la alimentación y de otros p-roductos 
esenciales). Una sorda pugna institucional se va defi
niendo a favor de una dictadura cada vez más clara y 
absoluta del Ejecutivo y el Presidente. Todo esto es el 
andamiaje de un régimen antinacional, antipopular y· 
militarista, que ha abierto una oscura etapa de mayor 
crisis y sufrimiento para las mayorías nacionales y 
que ha profundizado las tendencias a la violentiza
ción de la vida política nacional. 
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Afrontar una crisis de quince años exige, sin em-· 
bargo, no sólo solucionar la debilidad orgánica del 
gobierno, las contradicciones de su programa econó
mico y las que se plantean entre sus planes de corto 
y largo plazo, los reparos de sectores burgueses y de 
sus representaciones poi íticas, y el avance en saltos 
del proceso de guerra interna; sino, por sobre todo, 
tener capacidad para doblegar las corrientes de re
sistencia nacional y social que se levanten contra el 
gobierno. La actual ola de 'luchas de masas en las 
calles y en las regiones, con todas sus limitaciones 
economicistas y las debilidades de su conducción, 
han tenido el mérito de raspar la intransigencia fon
domonetarista del gobierno y poner en aprietos al 
imperturbable ministro Boloña. Esto sirve para pro-

. bar que el talón de Aqu'iles dél gCÍbiernp s·igue siendo 
la relación con las masas. 

31. Tendencias Inmediatas.
(a) En lo económico estamos encaminándo

nos a uh momento difícil, en el que aparecen presio
nes para un reajuste del programa que podría hacerlos 
colapsar. Eventualmente podría producirse un retiro 
de Boloña, ante lo cual las opciones serían, de un 
lado, un nuevo intento de mayor derechización y 
asociación con el FMI y la banca internacional en 
condiciones de un profundo aislamiento; y, de otro 
lado, la posibilidad de un aflojamiento de los ''exce
sos" liberales, con una variante moderada, lo que trae
ría enormes problemas a la reinserción y con los sec
tores más duros de la gran burguesía y sus voceros po
líticos y periodísticos . 

(b) En lo político, se espera un reanimamiento de
los partidos hacia las elecciones municipales del 92. 
En el caso del APRA, la previsión es que se lance en 
una campaña programática de largo aliento sobre una 
propuesta neopopulista. La derecha se mantiene liga
da ideológicamente al · proyecto gubernamental, y 
sólo abandonará el barco si los signos de hundimien-

. to son muy evidentes. 
En el caso de la izquierda, los partidos de IU y la 

UDP, se muestran vivamente interesados en reconsti
tuir un bloque de fuerzas partidarias, que para los pri
meros es la ampliación del viejo frente electoral y 
para los otros la adopción de un nuevo membrete 
que pretendería asociar a los sectores antimperialistas. 
De hecho se está recayendo en el aparatismo y los 
compromisos por las alturas, .que conducen a intermi
nables negociaciones y a una práctica intermitente y 
burocrática. 

Lo que corresponde a la situación política es, más 
bien, dar paso a diversas corrientes de agrupamiento 
de masas y de sectores nacionalistas, democráticos y 
progresistas. La idea del frente antimperialista debe 
ser inscrita en estos esfuerzos, pero no hay que secarla 
en un aparato prematuro ni contraponerla con otras 
iniciativas como las coordinadoras de lucha popular, 
los frentes de defensa, las asambleas del pueblo y 
otras. 

(c) En lo social, lo que puede verse claramente es
un curso a un empeoramiento cada vez más intenso 
de las condiciones de vida de las mayorías. Hay una 
pauperización brutal que abarca al sector salarial y no 
salarial de los trabajadores. Esta situación no ha podi
do ser ni siquiera encarada por las direcciones tradi-

[noCUMENTO 

''En el Perú el problema definitorio de 

campos es el del poder político. Los 

partidos del sistema se repliegan sobre su 

Estado y apoyan, aunque sea a 

regañadientes, a Fujimori en tanto cabeza 

del viejo poder. Las masas presionan sobre 

ese mismo Estado exigiéndole soluciones, 

tan sólo para constatar que no hay 

ninguna respuesta''. 

cionales de los gremios y de la izquierda, lo que ha 
creado desánimos, disgregación y despolitización 
en algunas capas del pueblo, mientras que en otros ha 
generado, más bien, respuestas violentas, muchas 
veces desesperadas y hasta anárquicas frente a un cua
dro que parece no tener salidas. 

El defensismo economicista de las masas que bus
can conservar algunas de sus conquistas agredidas y 
salvar algo de sus salarios en proceso de casi extin
ción, está deviniendo en luchas largas, ,masivas y radi
cales, varias de las cuales han sido rotundos fracasos, 
pero que en su sentido general han ido sirviendo para 
minar la fuerza inicial del gobierno. Es fundamental 
ligarse a estas luchas concretas y no imaginar escena
rios ideales que no existen. Nuestra tarea es contribuir 
a la conquista de los objetivos reivindicativos de las 
masas, ligando la movilización a los problemas políti
cos del país y al objetivo de derrotar el plan Boloña. 

(d) En lo militar, es evidente que los meses siguien
tes habrá mayor presión contrainsurgente, dentro de 
la estrategia de meter cuña en la sociedad civil y ganar 
respaldo de opinión pública a sus o�eraciones de lim
pieza intensiva sobre objetivos calificados (universi
dades, barrios, fábricas, zonas campesinas), golpeando 
indistintamente a los subversivos que puedan detec
tar a las dirigencias populares y a la izquierda no cola
boracionista. 

En cuanto Sendero, se puede estimar que buscarán 
confirmar que ya se encuentran en su famoso "equi
librio estratégico", multiplicando el número de accio
nes, acentuando zozobra en las zonas urbanas, gol
peando a las rondas en el campo, operando a través de 
contingentes numerosos -integrados con nuevos com
batientes- para foguearlos en la acción violenta, desa
rrollando aniquilamientos que le otorguen notorie
dad pública. El M RT A estará obligado a reajustar sus 
filas luego de las recientes capturas, aunque es posible 
que busque mostrar vitalidad con alguna intevención 
de impacto. 

32. Actualidad del Tema del Poder.
Existe en el país una cdsis de legitimidad del

sistema de dominación política y social, incluído los 
mecanismos de representación del Estado, los parti
dos políticos y sus figuras públicas. Este es un dato 
clave que explica desde fenómenos atípicos como las 
victorias electorales de Belmont y Fujimori, como el 
crecimiento del ausentismo y el voto en blanco, la 
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imagen deteriorada y poco creíble de las institucio-
nes, y la realidad en que viven amplios sectores de la 
población que se encuentran en zonas fuera del con
trol del Estado o en áreas de disputa en las que la au- , ' 
toridad cambia constantemente de m¡,,no. 

En el Perú el problema definititorio de campos es 
el del poder político. Los partidos del sistema se re
pliegan sobre su Estado y apoyan, aunque sea a rega� 
ñadientes, a Fujimori en tanto cabeza del viejo poder. 
Las masas presionan sobre ese mismo Estado exigién
dole soluciones, tan sólo para constatar ..:¡ue no hay 
ninguna respuesta. Expresiones agudas de la lucha de 
masas han creado modalidades germinales de pó<;lér 
propio, asociando autodeterminación de masas cbn 
autodefensa y dominio político y territorial. El límite
de estas experiencias es su esencia espontánea y la 
falta de proyecto estratégico en las conducciones. 

La guerra ha creado un pleito particular entre él 
poder militar contrainsurgente, concentrado en los 
comandos político-militares, y los órganos cread·os 
por la subversión. tn el caso de Sendero, se desarrolla 
la I ínea de comites populares cerrados y abiertos, oa.: 

ses de apoyo, que se definen como instancias dé un 
"nuevo Estado". La orientación senderista es brutal
mente dictatorial y opresiva hacia las masas, y es fran
camente contraria a nuestro planteamiento de desa
rrollar el poder popular alternativo. En el caso· del 
M RT A se encuentran en algunos momentos actituacs 
positivas de apoyo y sostén a la lucha del pueblo de 
San Martín, y en otros una tendencia al hegemonis
mo armado y a creer que el poder son los insurrectos 
y no las masas organizadas. 

El PUM se propone ligarse a las masas, para con 
ellas, disputar espacio al viejo Estado y a la nueva 
opresión senderista. Este esfuerzo atraviesa u na Jase 
embrionaria, con evidentes retra�s. Sin embargo es 
nuestra responsabilidad encarar con toda seriedad y 
dedicación esta tarea prioritaria. 

33. Táctica del PUM para el Período.
El objetivo general del PUM en el actual perío

do apunta a construir una correlación de fuerzas en 
función a derrotar el proyecto neoliberal, entrabando 
a la contrainsurgencia y el accionar de Sendero Lumi
noso, forjando un bloque poi ítico-social a partir del 
impulso a la resistencia popular y nacional contra el 
gobierno. Nuestra política apunta a golpear en pro
fundidad al gobierno de Fujimori, a sus compromisos 
con los mandos militares, al apoyo abierto o velado 
que recibe de los partidos reaccionarios, y a los gru-
, pos de la gran burguesía beneficiarios del neo liberalis
mo. La táctica revolucionaria debe desarrollar la crisis 
política hasta abrir una coyuntura que ponga sobre el 
tapete la resolución de los problemas del gobierno y 
del poder. 

En el plazo inf!1ediato, la táctica del PUM � pro
pone impulsar una resistencia activa exitosa a partí 
de la movilización de las masas, que éificulte, entra
be y desgaste la reforma neoliberal y la reorganiza 
ción contrainsurgente. del Estado; que prevenga Y con-, 
te·nga los golpes de Sendero dirigidos contra las_��s�s 

la izquierda y nuestro partido; y recupere inic1at1v 
política para el movimiento popular y su vanguardi 
preparandQ la contraofensiva sobre el gobierno. 

Lima, mayo-junio de 1991 
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RESOLUCION SOBRE LA SITUACION 

POLITICA NACIONAL _.,_ 

I.- SOBRE EL CARACTER DE LA SITUACION POLITICA NACIONAL. 

POSICION APROBADA POR MAYORIA: 

:l. .. E:: l F' ::,. 1··· t :i. <:I o n <�:··-¡':u: i ó q u(::, ,·:• J ¡::,,,d.:,'. h ,:ü:.-f , '. ·lx ,:,_ r·; ,:;. :; 1· ,·,.:/ ;_:, '" 1..1. n ,:, 

• 1::.:i. tu.,,\ e;_ (,n n-:-:,'..-'C.:Í. u c::i. t,') ¡:,x :i. D. ;··,,:-.• c:u. l :i. ::,_ ¡•· ,:::,n (-::, J f.-' 1:· .l.!!H:-:•1'· �" :,:•i,i•:.:i,,. t n-:,, d ¡.:.:,
.:. •:)U') ,,¡ J c:•:::rn ::,. t,,, ·t,,\ r· ;-:·:• .i. d ,.::,•:::.,, .. ·,· 1-·o:;. Jo e,,·'.:-:• c. :i (.:n -:_:_e-:, de• 1 c-:-:•mi-::•n tc- 0,, el e-:-:•
·;2�!0 de poder a partir de la. profundización de la crisis
nacional, el auge de la lucha de masas y el crecimiento de
la guerra interna. De entonces a la fecha se han producido
cambios sustantivos en los elementos mencionados
particularmente los rela�ivos a la situdción del movimiento
de masas, la vanguardia y la situación del enemigo (que tras
estar a la defeni;;i va en. los años 89-90, a. retomado
iniciativa con el proyecto neo-liberal del 90 en adelante). 
Sin embargo estos ,:::ambios no han configurado ni la. reversión / 
del incremen�o de los elementos de vacío de poder, ni eJ/ 
cierre de la disputa integral por llenar�os. 

2. Ratificar el carácter revolucionario de la situación 
nacional, abierta con el auge de masas de los añ0s 1987-89, 
lo que plantéa como aspecto central la disputa por el poder. 

1 

3. Dentro de la situación 1·evolucionaria, el gobierno de
Fujimori señala ub nuevo momento cuyas particularidades son:

a) El paso de la iniciativa a la reacción, que lanza una
ofenSiva en tcdos los terrenos contra el pueblo.

b) El veloz crecimiento de los factores de la guerra interna
(desarrollo del Estado Contra insurgente y las
organizaciones subversivas).

c) La colocación
correlación de
desfavorable.

de las 
fuerzas 

masas a 
gue se le 

la defensiva 
hace cada 

en 
vez 

una 
más 

4. Siendo el momento más bajo de ,la situación
no se ha zanjado la disputa entre 
revolucionarias y contra-revolucionarias, 
estabilizado la dominación burgu�sa. Sin 
logramos cambiar la actual situación 
desfavorables al movimiento popular, existe 
una derrota de consecuencias estratégicas. 

revolucionaria, 
las fuerzas 
ni se ha 

embargo, sino 
· de fuerzas 
el peligro de 

La siguiente .propuesta quedó en minoría, pero se acordó 
incorporarla a la propuesta mayori�aria: 

Como conclusión podemo� decir: si bi�n el P. caracterizó la 
situación política como situación revolucionaria peculiar, 
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el b.:1 lance dél curso de los s.contecimiec-lto2 nos . :uest:ra que 
el enemigo de clase y su estado conlrainsurgente vienen 
ganando terreno pr.1ra que esta situación se resuelva a su 
favor. Si no logramos cambiar la actual 'situación de 
fuerzas desfavorables, existe el peligro de que el 
movimiento popular y su vanguardia política sufra una 
derrota de consecuencias estratégicas. 

LA SIGUIENTE PROPUESTA QUEDO EN MINORIA 

Podemos • decir gue la caracterización de situación 
revolucionaria ya no corresponde al momento po1.itico que 
vive el país, p-..ies el curso de los acontecimientos nos 
muestran que el enemigo de clase y su Estado vie�en ganando 
terreno para su ofensiva antinacional y antidemocrática. La 
peculiar caracter-ística. dE:l . país nos enfrenta a una 
n)antención de la crisis política (de régimen) .aunque el
�nemigo de clase tiene márgenes de recuperacion en este 
espacio, r,rinc1.paimente po-r la conciliación de la izquierda 
legal y ei radicalismo del infa�tilismo izquierdista, la 
prcfundizac ión de la crisis económica y un mo-,rimiento de 
masas que si.n hó.ber sido derrotado y haber arr,pliado sus 
redes organiza�iv2s, aip embargo, estA a la defensiva. 

• � 
FUJIMORI: ;· � � ,J_ h..t. � 

cQd. \Po M 'l.. C�C.. 

II _ . .:.. PARTICULARIDADES DEL GOBIERNO DE 

POSICION APROBADA POR MAYORIA 

5. El gobierno de F Jj irr,ori v:.ene siendo el pri".'lci:i::.ol instru
mento de la ofensiva neo-liberal en nuestro país. En el se
ven representados los· intereses del gr&n capital
internacional, el FMI y los grandes grupos económicos que 
operando en el país se ven consolidados por ei avance del 
modelo. 

6_ Una de laz características principales del actua.l gobierno 
es la afirmación de-1 autorj te..rismc, deja.ndo en e'.•.idencia lo 
formal de la· democraciá representativa burguesa y sus 
diferentes instituciones. De esta manera se re:i;-roduce una 
carac:terística ese�cial' del modelo : el autoritarismo . 

.. 

7. La ofensiva neo-J.iberal, ( .. :nplementacta por el gobierno de
Fujimori representa una ofensiva integral: es política,
ideológica. económica y m:.l.Ltar_ 'que implementada· por el
programa del Gobierno pretende darle pretende darle U:!'.1 golpe
histórico a. las conquistas del movimiento popuiar. 

8. En la actualidad el gobierno de Fuj imori viene im:Í:•lementando
una serie de reformas de carácter estructc1r,'3.l que se
or.ientan a mod1ficar el funcionamiento existente de la
sociedad peruana. Si bien en el corto plazo no pareciera
tenera viabilidad el modelo. no podemos dejar de s�rialar que

( 
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tanto el FMI y el

3 

capttal financiero vienen siendo 
le. deuda 
perder de 

aplicación 
su actual 

' 

beneficiados directamente a través del pB.go de 
externa y la especulación financiera. No se. puede 
vista que el carácter del actual gobierno y la 
del modelo neo-liberal rebaz,3.n la formalidad de 
representación politica. • / 

A esta propuesta se le incorporó el siguiente párrafo: 

El ·gobierno. de Fujimori se- sustenta en los factores 
estratégicos (FMI. FF.AA., gran bl.l;riUesía), con el aval de 
la derecha y un amplio sect6r de la izquierda legal. El 
carácter del gob:i.arno es ser una dictadura cívico militar 
cohesionada en torno al p�oyecto contrainsurgente. El 
proyecto neoliberal está en una ofensiva integral. / 

LA SIGUIENTE PROPUESTA QUEDO EN MINORift: 

4. El gobierno' de. Fujimori, es el régimen del orden contrare
volucionario, de los impe�!ali$tas y de los mandos
militares, que ha tomado a su car�o.derrotar a las masas Y 
la subversión, cerrando la situaCi�n :revolucionaria. 

5. Una particul&r:ida.d, que es neceaario destacar en Fujimori,
es su caracter autoritario. 9.ue se afirma. ante la crisis
nacional -de representación política y de las instituciones
de la democracia burguesa {parl.amento, poder judi·cial,
gobiernos regionales, partidos). Asi con el esfuerzo por
cerrar la c�ísis de poder, F�jimori. busca afirmar úna
dictadura personal :como cabeza del Estado contra�insurgente.

6 El neo-liberalü:.:no de; actual gobierno es su forma • de 
. inscribir·se en la corriente , reaccionaria mundial y dotarse 
de un programa que agrupando a la clase dominante, golpée 
las conquistas hisU\ricas del mmdmien1t,;o popular. 

Aún no hay ningún modelo dé orgailización productiva fun�io
nando en el país. La economía eatá estranguló.da por el pago 
de la deuda externa y la especulación financiera 
desenfrenada que está produciéndo un feroz saqueo del pá.ís. 
La solución polít1ca y militar aptecede a cualquier solución 
económica .. 

l k�� ; ftu(� �tMA.C,°h,(.-.�
I I I _ - ESTADO DEL MOVIMIENTO. DE MAS-"5 

•1 t(.__ {c._ � k'> d.J.. '\M.-11'\J " d..t \M.� •
, ( -� �� c.. C,) • 

8. Las masas enfrentan un �acío de vanguardia y crisis de su
vieja conducción, mientras sus form�s organizativas y
modalidades de accion se muestran claramente insuficientes
para enfrentar el actual momento· político.

9. La si i:;uación de las masas ite airava en . los escenarios de
guerra donde recibe golpes de la contra-insurgencia y. 
Sendero Luminoso._ La auto-defensa desarrollada por las masas CDI - LUM



es h.c,�v en di . .=:t tot.a.1.mente ir/suficiente 1=:u.es e\ 
o pretenden ser capi 'talizada.s para 
,,_, _,_ • -t- ' .... ..; - e,.. . ;f ::).�, • • .... r-, ,:� .-•nd -.· . ..... on ,,ro...>..! l.:,UY ,.0,1-, t.,C ld ,, ,_.,::;;,. Al C, .. 

4 

son· destruídas 
fines por la 

... � t ., - ·� - • lu. La crisis ael si��ema ds partidos y de la inst1tucionalidad 
der.co-Lurg1.Jesa se • refleja t,ambién • en la ;:érdida de la 
identidad de la izquierda 1.ege.l, forj?.� y desarrollada en 
los ...§_Q. Esta izctc.ierda. de la. gte no se puede sustraer 

�nuestro :partid.o, ha sido, equiparada con • los políticos 
\tradicionales en sus peores defectos, perdiendo su imágen de 

. renovación. Parte de est� Izquierda acompañó a Fuj imori •• en 

l
la aplicación 

.
.. del ajuste y hoy s2 suma a la estrategia de 

_ _> pacificación contrainsurgente gue le señalan el Sobierno y 
-V los mili tares.

11. Las masas están acorraladas en el in:nediatismo económico y
el defensivo. Aún a:-;í han continuado re2isti�:mdo, alcanzando
el pico más aJ.to con las huelgas de Salud, en las
ex1:1e:tiencias de Qosqo, Lima (Naranjal), Miguel Grau en
Areguipa, SU'J'EP, que e.:i bién no han sido luchas victoriosas
y han conllevado costos, sociales y organizativos fuertes,
h�n representado la primeia cohfrontación s�ria de masas del
g,:)bierno.

IV_- SOBRE EL DESARROLLO DE LA GUERRA INTERNA 

12. La situación ha slda marceda por el curso hacia la exten-
sión de la g1..'.erra. irn::.ern&, lo que· se ev:idenc ia en la
multiplicación de J.os enfrer::camientos, la intenei::"icación de
la violencia, la sxt\::msión d� territorios de conflicto y el
crec:imiento de las fuerza.:·· combatientes inientr$.s decrecen
l:s.s fuerzaf.:; no beligerantes, sin que se haya cerrado, de
ninguna manera, la posibilidad de construcción del poder
popular

.. 

1::L Cuanto más d.¡§hil�s son laa inicia.ti.vas de las masas más 
fuertes Pi3 la presencia de .;La guerra.Sendero no sólo ha 
crecido sino que e�1tá disput&ndo la dirección de sectores de 
masas.Por su par-ce, les militares también lo hacen con fo 
cual se insinúa una tendencia. al enfrentamiento de masas 
contra masas. 

El desarrollo de la guerra está creando las óondiciones 
para. el escalamiento de ·1a presencia directa del 
imperiaí ismo yanqui. Esta es una. tend'er,;:'.Ül. qu:e de afirmarse 
podría cambiar· e 1 carácter de lá lucha a8t.ual. 

1 

I 
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RESOLUCION SOBRE LA SITUACION 

POLITICA NACIONAL 

I .- SOBRE EL CARACTEf.: DE LA SITUACION POLITICA NACIONAL. 

f'DSICION APROBADA POR MAYORIA: 

l ., E:: 1 F' ,:·:'!. J•" t. i d c:i n (•:-:, ·f i n t {, q u. t•:.-j ,::•:· .!. p-:·:-.. :f. :;:. 1··, �·:'\ b J -:· 1. l , .•• <0

:'t n ·:::. :i. 1·. -:':\ d ('.:i (
0

:\ 1.,t. n -:':\ 
"'· :i. tu-:':\ e: ·i. (':, n i'"(·:-'\/ e:. J 1.\ e :i. e:; ·i -:',\ ,.·• :L -:',\ ;::,,:-:,.• e u. J :i . .:.\ ;·.. (•:-:, n e-:-:· :r ¡:., 1· .. .1. me-),,. '== •:,:-m (-::• ·.,'• t ¡,· f·:· d (•:-:•

f'.?t� i:.:.:- D. J ci::)n �::. 'i:.<·:·\,t. E� f' t.-:·:· J 1
::: ,:-:::·;:: •• :·:·,. , ••• t-··c:t} J c:i e:,-- ·;::_-:, t;:: :i c-.·n ·l:.c-:-:j d i:-:.i 1 (:�1 ín(-:·:1n +.e:.·::: dc-:-:1 

·;�c:Jo de poder a partir de la profundización de la crisis
nacional, el auge de la lucha de masas y ·el crecimiento de
la guerra interna. De entonces a la fecha se han producido
cambios sustantivos en los elementos mencionados
particular�ente ·los relativos a la situación del movimiento 
de masas; la vanguardia y la ·situación del Anemigo (gue tras· 
estar a la defensiva en los años 89.90, a retomado 
iniciativa con el proyecto neo-liberal del 90 en adelante). 
Sin embargo estos c:ambios no han configurado.ni la reversión 
del incremento de los elementos de vacío de poder, ni él 
cierre de la disputa integral po� llenarlos. 

2. Ratificar el· carácter revolucionario de la situación 
nacional, abierta con el auge de masas de los años 19B7-89, 

,. lo gue plantéa como aspecto central la disputa por el poder. 

3. Dentro de la situación 1·evolucionaria, el gobierno de
Fujimori señala un nuevo momento cuyas particularidades son:

a) El paso de la iniciativa a la reacción, ·gue lanza una
ofenSiva en tcdos-los terrenos contra el pueblo.

b) El veloz crecimiento de los
(desarrollo del Estado
organizaciones s�bversivas).

factores de la guerra interna 
Contra insurgente y las: 

La colocación 
correlación de. 
desfavorable. 

de las 
fuerzas 

masas a la defensiva en 
que se le hace cada · vez 

una 
más 

4. Siendo el momento más bajo de la situación ,revolucionaria,
no se ha zanjado la d�sputa entre las fuerzas 
revolucionarias y contra-revolucionarias, ni se ha 
estabilizado la dominación burguesa. n embargo, sino 
logramos cambiar la a�tual si uación de fuerzas 
desfavorables al movimiento popular, existe el peligro de 
una derrota de consecuencias estratégicas. 

¿Como conclusión I;'Odemos dücir: si 
situación política como situación 

➔ � � (: _ �.

bien el P. caracterizó la 
revolucionaria peculiar, 
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el balance del curso de los s.contecimie!-,toz nos .mestra que 
el enemigo- de cl&se y su estado contrainsurgente vienen 
ganando terreno para que esta si t1Jación se res'Jel va a su 
favor. Si no lcg��amos c.3.mbiar la actual situación de 

.fuerzas desfavora.bles, • existe el peligro de que el 
movimiento popular y .3u vanguardia política sufra una 
derrota de consecuencias estratégicas. 

LA SIGUIENTE.PROPUESTA QUEDO EN MINORIA 

Podemos decir gue la caracterización de situac1on 
revolucionaria ya no corr·esponde al momento po1itico que 
vive el pais. pues el curso de los acontecimientos nos 
muestran que el enemigo de clase y su Estado vierien ganando 
terreno para su ofensiva antinacional y antidemocr-ática. La 
peculiar c�racteristica .del pats nos enfrenta a una 
n)antención de l."1 crisis política (de régimen) aunque el
�nemigo de clase tiene márgenes de recuperacion en este 
espacio, :¡::,,.-. {ncipalmente por la conciliación de la izquierda 
legal y el radicalismo del infar.tilismo izquierdista, la 
prcfundización de la crisis económica y un movimiento de 
masas que sin haber sido derrotado y haber arr.pliado sus 
redes or-ganizati v2s, 'sin embargo, está a la defen:=.i va .. 

II. ·- PARTICULARIDADES DEL GOBIERNO DE FUJIMORI:

POSTCTON APROBADA POR.MAYORIA· 

5. El gobierno de _FJjimcri viene siendo el principal instru-
.mento de la ofensiva neo-iiberal en nuestro país. En el se
ven representados los intereses del gran capital
internacional. el FMI y los grandes grupos económicos que 
operando en el país se ven consolidados por el avance del 
modelo. 

6. Una d� las características principales del actual gobierno
es la afirmáción del auto:i-- i t-e,rismc, deja.ndo en e·-.;idencia lo
formal de la d0mocrélcia represer:tativa burgut:sa y sus 
diferentes instituciones. Ve esta maneY-a ·se reproduce una 
característica ese�cial del modelo : el Hutoritariamo. 

7. La ofensiva neo-1.iber2..l, .i:nplementada pcr el gobierno de
Fujimori representa una ofensiva. integral: es politíca,
ideológica, económíca y m::.litar-, gue implementada por el
programa del Gobierno pretende darle pretende darle U:!;1 golpe
histórico a. la·s conquistas del movimiento popular.

8. En la ac�ualidad el gobierno de Fujimori viene implementando
una serie de reformas de carácter estruct1..1r,'3.l que se
orientan a modificar el funcionamíento existe�te de la
sociedad peruana. Si bien en. el corto plazo no pareciera
tenera viabilidad el modelo- ne podemos dejar de señalar que
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tánto el FMI y el capital financiero vienen siendo 
beneficiados directamente a través del pago de la deuda 
externa y la especulación financiera. No se puede perder <le 
vista que el carácter del actua,1 gobierno y la aplicación 
del modelo neo-1 j_beral rebaz-3..n la formalidad de su actual 
representación política.' 

• • A esta propuesta se l& incorporó el siguiente párrafo:

1 \ El ·gobierno • de Fuj imori se sustenta en los factores 
/ estratégicos ( FMI, FF. AA. , gr•an burguesía), con el aval della derecha y un amplio sector de la i::::quierda legal. El 

caráqter del gobierno es ser una dictadura cívico militar 
cohesionada en torno al proyecto contrainsurgente. El 
proyecto neolib�ral está en una ofensiva integral. 

� 
LA SIGUIENTE PROPUESTA QUEOO EN MINORIA: 

4. El gobierno de
volucionario,
m:..litares, que
la subversión,

Fujimori, es el régimen del orden contrare
de loe imperialistas y de los mandos 
ha tomado a su cargo derrotar a les masas y 

cerrando la situación revolucionaria. 

5. Una particularidad, que es neceaario destacar en Fujimori,
es su caracter autoritario. -;¡_ue se afirma. ante la crisis
nacional· de represeútación política y de las instituciones
de la democracia burguesa (paJ;>lamento, poder judicial,
gobiernos regionales, partidos). Así con el esf-qerzo • por
cerrar la crisis de poder, ·Fuj imori busca afirmar una
dictadura personal como cabeza del Estado _contra-insurgente.

6. El neo-liberalismo del actual gobierno es su forma de
inscribirse en la corriente rea�ciona.ria mundial y dotarse
de un programa que agrupando a la clase dominante, golpée
las conquistas históricas del movimiento popular.

7. Aún no hay ningún modelo .. de organización productiva funcio
nando en el país. La economía e6tá ·estrangulada por el pago
de la deuda externa y l.!1. especulación financiera
desenfrenada que está produc�iéndo un feroz saqueo del pais.
La solución política y, militar antecede a cualquier solución
económica.

111.- ESTAOO DEL MOVIMIENTO DE MASA.$ 

8. Las masas enfrentan un vacío da vanguardia y crisis de su
vieja conducción, mientras sut form�s organizativas y
modalidades de 5.<::cion se muestran claramente insuficientes
para enfrentar el actual momento político.

9. La situación de las masas se a,arava en los escenarios de
guerra dohde recibe golpes de la contra-insurgencia y
Sendero.Luminoso. La auto-defensa desarrollada por las masasCDI - LUM



es hoy en día. 
o pretenden 

totalmente insuficiente 
ser ca�i�alizadas 

contrainsurgencia 0 Sendero. 

son destruídas 
finE s por le. 

10. • La crisis del si --.. -.:.éma de 'l de la in.;,ti tuoionalidad
de�o-·!:>Urijlles�e relleja la ¡:érdida de la
identidacL.e!tr la �a lege.l·, í'.crj �da y de, .. A!'.l'. l ollada en
ls;.s 80: • 

�:
ta izquierda de la que no se puede sustraer 

nuestro 
1 

,artido, ha sido equiparada con los políticos 
tradiciona_ s-en sus .peores .defectos, pei>diendo su i:nágen de 
renovación. Parte I de esta ízquierda acümpañ6 a Fujimori en 
la a;,l icac:ión del ajuste y hoy se suma a la estrategia de 
nacificación contrainsurgente que le , señalan el �;obierno y 

os miJitares. 
�-

1i. Las masas e tán raladas en el in:nediatismo. económico y 
el def . Aún a:::, continuado re,::;istiendo, alcanzando 
el pico más alt con las huelgas de Salud, en las 
experiencias de ,osqo, Lima (Naranjal), Miguel Grau en 
Areguipa, SU'J'EP, que si bién no han sidc luchas victoriosas 
y han conllevado costas sociales y organizativoe: fuertes, 
han representado la prime.ra confrontación seria de masas 0-1 
gobierno

-,
� C11V\.��<:>w.., .u �é)'V\,.�� -'Oi_ \""°�

Y\.t.0- l(l 'A- - o 

� -
IV.- SOBRE EL DESARROLLO DE LA GUERRA INTERNA 

12. La situación ha aido marcada ror el hacia la exten-
sion de le guerra. int8rna, lo que evidencia en la 
multiplicación dE� los enfrer.:tamientos, 

� • • .-, 
la v.b_lonr='i<:.;., ki c:i:tsni:.: .. ón dP :ccrYito:r i.o;;; co11fli 
crerimiento de las fuerza� comb&tientts mientras decrecen 
l.-3.s fuerza.=i no beligerantes, sin que se haya cP-rr-ado, de 
ninguna manera, la posibili.Jad de �o:r.strucción del poder 
popular. 

13. Cuanto mán débil�s son la.s iniciativas de las masas más
f t 1 • d 1 S d so' 1.--, " hauer es ea a presencia, e �a guerra.�en ero no •J 

crecido sine g_ue está disputando 1.a direc-:·ión dr, sectores de
masas.Por su parte, les militares también lo hacen con lo
cual se insinúa una tendencia al enfrentamiento de masas
contra masas.

14. El desarrollo de .la guerra está cr·eando las condiciones
para el escalamiento de la presencia directa del
lmperiaiiamo yanqu.i.Esta- es una tendeü�··ia que de afirmarse
podr-ía.· cambiar el carácter de la lucha a�t.ual.
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tanto el FMI. y el capital financiero vienen siendo 
beneficiados di.rectamente a través del pago de la deuda 
externa ·y ia especulación financiera. No se puede perder de 
vista que el car�cter del ó.Ctua-1 gobierno y la aplicación 
del modelo neo-liberal rebaz.an la formalidad de su actual 
representación pol.itica.' 

A esta propuesta se le incorporó el siguiente párrafo: 

\ El gobierno • de Fuj imori se sustenta en les factores
/ estratégicos ( FMI, FF. AA. , gran burguesía), con e 1 aval de

¿

la derecha y un amplio, sector de la izquierda legal. El 
carácter del gobierno es ser una dictadura cívico militar 
cohesionada en torno al proyecto coDtrainsurgénte. El 
proyecto neolib

1

eral está en una ofensiva integral. 

� 
LA SIGUIENTE PROPUESTA QUEOO EN MINORIA: 

4. El gobierno de
volucionario,
m::...li tar:es, que
la subversión,

Fujimori, es el régimen del orden contrare
de los imperialtst�s y de los mandos 
ha to::nado a su cargo dei-rotar a lés masas y 

cerrando la situación revolucionaria. 

5. Una part:i culi:iridad, que es neceaario destacar er, Fuj imori,
es su caracter autoritaric- . ._:;¡_ue se a:tirma ante la crisis
nacional de representación poJi�ica y de las instituciones
de la democracia burguesa (parlamento, poder judicial,
gobierno_s regionales, partidos). Así con el esf�rzo por
cerrar la críe-is de poder, ·Fuj imori busca afirmar una
dictadura personal como cabeza del Estado contra-insurgente.

6. El neo-liberalismo <lel actual gobierno es su forma de
inscribirse en la corriente rea�cionaria mundial y dotarse

•

de un programa que agrupa:nci·:> a la clase dominante, golpée
las conquistas his1..,-<:r icó.s del movimiento popular.

7. Aún no hay ningún modelo de organización productiva funcio
nando en el país. La economía eutá estrangulé.da por el pago
de la deuda externa y lA especulación financiera
desenfrenada que está produ,�iéndo un feroz saqueo del pais.
La solución política 1', militar antecede a cualquier solución
económica ..

III.- ESTADO DEL MOVIMIENTO DE MASAS 

8. Las masas enfrentan un vacío da vanguardia y crisis de su
vieja conducción, mientras sut form:1.s organizativas y
modalidades de ó.cc1.cn se muestran claramente insuficientes
para enfrentar el actual momento político.

9. La sir,uación de las masas se a,arava en los escenarios de
guerra donde recibe golpes de la contra-insurgencia y
Sendero.Luminoso. La �uta-defensa desarrollada por las masasCDI - LUM



RESOLUCION SOBRE LA SITUACION 
POLITICA NACIONAL 

4 (,o�. 

\n,a,.Ú¡ f J � r
I .- SOBRE EL CARACTER DE LA SITUACION POLITICA NACIONAL. � r

>tA. �t½ C- � • 

POS I C ION APROBADA POR MAYOR I A: f"'�-• 

l.. 1:::1 F',,1.1' .. t:i.do n<•:·:·f:i.n i.ó c¡1..:.:-::, ,::.!. pe.J.·:;: h::\l :d ;•. • 1 .r·E\i'J<::.1 :,"":lo ,:\ t•.r;;;·,
�::.:i. ttt.!':\c:tc�:1n ,.-·c•:-:•\,'C):Í.l.lCi{ . .-1·i.i:\r·i\·:\ ;··,i::•.•Ctt.l :i../•\t ... c-:,n c-:·:1 .í ¡:.1¡··· _._ .. !·1c-:1 1 .. • ·�::-:-::-;,,,:-::1 ;::.t.1 ... c-:-:· d�:-:,
.:. ,.�:,�:�'-.:.:- -:·:, J c1:::in �::. t.E1. t -:·:\ �,- \-:-:, I ·J ¡_.:-:,·::: .. :·:·•.-�·!"·e:, :L 1 t) e 1'·:1:.-:· <:: :i • ... ,n •1:.c-:, d f._i J ,:�:,01c:·n tc'.i ·:::· dE1 
·,.• .. c .. r o. de poder a partir de la prof1,.;ndizacióri de la crisis 
nacional, el auge de la lucha de masas y el crecimiento de 
la guerra· interna. De entonces a la fecha se han producido
cambios sustantivos en los elementos mencionados
particularmente los relativos a la situac¡ón del movimiento
de masas, la vangÚardia y la situación del enemigo (gue tras
estar a la defensiva en los años 89-90, a retomado
iniciativa con el proyecto neo-liberal del 90 en adelante). 
Sin embargo estos ::ambios no han configurado ni la reversión
del incremento de los elementos de vacío de poder, ni el
cierr� de la disputa integral por llenarlos. 

2. Ratificar el carácter revolucionario de la si�uación
nacional, abierta :on el auge de masas de los a�os 1987-89,
�o que plantéa como aspecto central la disputa por el poder. 

3. Dentro de la �revolucionaria, el gobierno de
Fujimori señala úñüevomomento cuyas particularidades son: 

a) El paso de la iniciativa a la reacc1.on, que lanza 
ofenSiva en tedas los terrenos contra el pueblo. 

una /J?' 

.,:,, _

r,¡ 

/:? b) El veloz crecimiento de los
(desarrollo del Estado 
organizaciones subversivas). 

factores de la guerra interna --1 
Contrainsurgente y· lasr\7

rf.

c) La colocación de las masas a la defensiva en una
correlación de fuerzas ( que se le hace cada vez má,s

.
desfavorable.

____ 
� '1---

4. Siendo el�o .más �de_la situación 
no se hlr'"�nJ ado ---==R disputa entre
revolucionarias y contra-revolucionarias, 
estabilizado la dominación burguesa. Sin 
logramos cambiar la actual situación
desfavorables al movimiento popular, existe 
una derrota de'consecuencias estratégicas. 

La siguiente .propuesta quedó en ·minoría,
incorporarla a la propuesta mayoritaria: 

revolucionaria, , 
las fuerza_ .. _ ,'-<A,..,..,_ 

ni se ha 
embargo, sinod���::

de fuerzas 
el peligro de 

l")

pero se 'acordó -+. }'W 

Como conclusión podemos decir: si bien el P. ca·racterizó la
situación politic� como situación revolucionaria peculiar, 

CDI - LUM



; .�. 

el b.3 lance del ci.;rso' de los 9.contecimie�-.to2 nos ,mestra que 
el enem�o de clase y su eztado contrainsurgente vienen 
ganando/ terreno p?..ra que esta si tuacj ór: se res'Jelva a su 
favor. Si no logramos cambiar la actual situación de 
fuerzas desfavorables, e:,ciste 1::, 1 ¡;e ligro dE- que el 
movimiento popular y 3U vanguardia p_91ítica sufra una 
derrota de consecuencias estratégicas./ 

LA SIGUIENTE PROPUESTA QUEDO EN MINORIA 

Podemos decir gue la caracterización de situación 
revolucionaria ya no corre8ponde al momento po itico que 
vive el país, pues el curso. de los acontecim entos nos 
muestran que el enemigo de clase y su Estado vierien ganando 
terreno para. su ofensiva. antinacional y antidemocrática. La 
peculiar caracteristica del pais nos enfrenta a una 
n)antención de la crisis ·política (de régimen) aunque: el
�nemigo de clase tiene márgenes de recupetación en este 
espacio, r,rir:cipalmente por la conciliación de .lr1 izquierda 
legal y el radicalismo del infantilismo izquierdista, la 
prcfundización de la cri&L=c: e,�onómica y un movimiento de 
masas que sin hó.ber sido derrotado y haber arr.pliado sus 
redes 6rganizativ2s, sin embargo, estA a la defensiva. 

II - ·- PARTICULARIDADES DEL GOBIERNO DE FUJIMORI: 

POSICION APROBADA POR MAYORIA 

5. El gobierno de FJjimori viene siendo el princip2l instru
mento de 1� ofensiva neo-iiberal en nuestro país. En el se
ven representados los intereses .del gr&n capital
internacional, el FMI y los grandes grupos económicos que 
operando en el país se ven consolidados por el avance del 
modelo. 

6. Una de 1as características principales del actual gobierno
es la afirmación del autori te..rismc. dejando en p·._, idencia lo
formal de la democracia 'rep:reser.tativa burguesa y sus 
diferentes instituciones. De esta manera se reproduce una 
caraoteristica esencial del modelo : el �utoritariemo. 

7. La ofensiva neo-liberal, i:nplementada ·por el gobierno de
Fujimori representa una ofensiva. integral: es politica,
ideológica. economica y m::.1itar. que implementada por el
programa del Gobierno pretende darle pretende darle U"1 golpe
histórico a las conquistó$ del movimiento popular .

....... 

8. En la actualidad el gobierno ele Fujimori viene im:¡::lementando
una serie de reformas de carácter estruct-u-ra.l que se
orientan a modificar el funcionamiento existLnte de la
sociedad peruana. Si bien en el corto plazo no pareciera
tenera viabilidad el modelo. no podemos dejar de señalar queCDI - LUM
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tanto el FMl y e: �apital financiero vienen siendo 
beneficiados dir·ectam.ente a través del pago de la deuda 
externa y la especulación financiera. No se puede perder.de 
vista que el car�cter del actual gobierno y la aplicación 
del modelo neo-liberal rebazan la formalidad de su actual 
repre�entnción poiitica. 

A esta propuesta se le incorparó el siguiente párrafo: 
I 

El gobierno de· Fujimori se sustenta. en les factores 
estratégicos (FMI, FF.AA., gran burguesía), con el aval de 
la derecha y un amplio sector de la izquierda legal. El 
carácter del gobierno es ser una dictadura civiC'o militar 
cohesionada en torno al proyec�o contrainsurgente. El 
proyecto neoliberal está en una ofensiva integral. 

LA SIGUIENTE PROPUESTA QUEOO EN MINORIA: 

4. El gobterno de
volucionar:i.o,
m1.litares, que
la subversión,

Fujimori, es el régime� del orden contrare
de los imperialistas y de los mandos 
ha to:nado a su cargo derrotar a las masas y 

cerrando la situación revolucionaria. 

5. Una particularidad, que es necesario destacar eú Fujimori,
es su caracter eutoritaric, ..;i_ue sa a1irma ante la crisis
nacional de repres��tación política y de las instituciones
de la democracia burguesa (parlamento, poder judicial,
gobiernos regionales. partidos). Asi con rl esfuerzo por
cerrar la crisis de poder, Fujimori busca afirmar una
dictadura personal como cabeza del Estado centra-insurgente.

6. forma de 
dotarse 

golpée 

El neo-liberali��o del actual gobierao es s� 
inscribi·rse en la corriente reaccionaria mundial y 
de un programa que agrupanc:a a la clase dominante, 
las conquistas hist.5ricas del movimiento popul.9.r. 

7. Aún no hay ningún modelo de organización productiva funcio
nando en el pqís. La economía está estrangul&da por el pago
de la deuda externa y la especulación financiera
desenfrenaua que está produciéndo un feroz saqueo dél pais.
La solución política y.militar antecede a cualquier solución
económica.

IJI_- ESTAOO DEL MOVIMIENTO DE MASAS 

masas enfrentan un vacío de vanguardia y crisis de su 
ieja conducción, mientras sus form':i.S organizativas y 

modalidades de ó.ccion se muestran claramente insuficientes 
para enfrentar el actual momento político. 

9. La situación de las masas se agrava en los· escenarios de
guerra donde recibe golpes de la contra·-insurgencia. y
Sendero Luminoso. La auto-defensa desarrollada por las masasCDI - LUM
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es hoy en dia totalmente insuficiente pués o 
o pn .tenden ser ciapi�alizadaa para sus 
cont ainsurgAncia ci Sendero. 

son de.::rtri;.idas 
:f inc 3 por 12. 

crisi:3 del sL ·.éma de p;-;.r-cidos y de la in.stiti..:�ionalidad 
o- burguesa se refleja ,,ambién en la ¡::ércii,ja de lá.

id ntidad de la izquierda 1.egal, forje.da y desarrollada en 
lo 80. Esta izgJlierda de la.. que no s�¡puec'..e sustraer . 
nu o partido, ha sido equiparada co�los políticos

ionales en sus peores defectos, perdiendo su imágen de 
renovación. Parte de esta izquierda ac,-:)m:rañó a Fuj imori en 
la a:;:.J icac:ión de 1 ajuste y hoy SR suma a la estrategia de 
pacificación contrainsurgente g_ue le señalan el :;obierno y 
los miJitares. 

11. Las masas están acorraladas en el inmediatis1:10 económico y
el defensivo. Aún a·�í han continuado re.:::istiendo, alcanzando
el pico más aJto· con las huelgas de Salud, en las
experiencias de Qosqo, Lima (Naranjal), Miguel Grau en
Areguipa, SUTEP, que si bién no han sido luchas �.rict:oriosas
y han conllevado costos sociales y organizativos fuertes,
han representado la primera confrontación seria de 'ma.sas del
gobierno. i:._1 Y\.t.�c i�� �(1.. � S:l.cfe.,,--�

IV.- SOBRE EL DESARROLLO DE LA GUERRA INTERNA 

12. La situación ha sido marceda for el curso hacia la exten
sion de la g1.:erra interna, lo que se evidencia en la
multiplicación dE: los enfrer.::.amientos, la intenei:icac:ión de
la violen8ia, la extensión de territorios de conflicto y el
cr�nimiento de las fuerza2 combatientes. mientras decrecen
las fuerza.'J no beligerantes, sin que se haya cArrado, de
�inguna manera, ia posibilidad de �onstrucción del poder
popular.

1:.3. Cuanto más déhi l �s son. la,3 i.nic.iet i vas de la:=; masas más 
fuer·tes P..3 la pr·esencia de la guerra. Sendero' no sólo ha 
crecido sine gue está disputándo !.a direc::-ión de sectores de 
masas. Por su par·ce, 2.cs mili tares también lo hacen con lo 
cual se insinúa una tendencia �l enfrentamiento de masas 
contra masas. 

'14. El df"Jsarrollo de la guerra está cr-eandó las condi8iones 
para el escalamiento de la presencia directa dPl 
imperialiamo yanqui. Esta es una tender,:�· ia que de afirmarse 
podría cambiar.el ca:::-á.cter de lct lucha a:Jt.ual. 
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�A LA r:>t?JMG /l/J e_. "O ¡y F � Je G /J' e:/ ll Poli nCA 

f)E- L. (J,Ut-1-=-:-- S df7€M�le,€ Jqq l
11 A clo A.J,4 c 

le,' ,j 

• - -

\ 
I 

· Nincuna ,Jocic:dád ,· t-'Cit' de.sarro! lo industria,l g.ue ha;va a.'.b 
d , :";: 7, '",, .. ..,...,...,--1; (··.,.-., ���. �,.., l hl --· , -. � .. ,,.,,,..,,,. • -i .' CPU178. (l n,, --·'·· · LrC( u , .. pc�o ... e_ pro, ____ E.m�: º•'< ;1•8.�,,.J_na.c.,_Jn_ 

d � la• mu.1er en 1a ,/ida- p'rác�ic·a � aunaue. en rnucl;os casos 
· declar·:iti vsmente·'--ha:y:-:-_, re·c )nocido: sus dere.cbos y en otros
', a ti-a•Jés de sii luche s��,i�l haye alca.nzado r:='.i vind i·ci3-·=
ci6ne� -ue como ser huma�o le ccirresp9pdíanu

T,t:i • e • • 1 ' ti a 1 • • • 't. " • + • r::11.l,J r Slf!U81 SJ_enc O Vl_C ___ pa .e,, 8. margJ_nBCJO,, O .. ;;¡e l,l -
,,¡., 0'·1e s11 -f're pn l·'.:) "'oc1· e·c'1 ,,r'I ,:,,:,--f exi· �+e ur. "1t ' � • ' ,, u. , ':" , . ,,_ � ,_,, 0 - , �c.,,_, 7 _ ,_,.::,� ,. ,:, ,, ·" e:, ... O ll1CJ..C8

. ' " ' ,: . 

de rriuer·f:es ::-,or rt-oblemas vin9ulado� con .,-la mq::cte,nidad, 
'o:"Ó l'? e,_ -J Lati·ñcv-3.;;é,1�ic a 11�;.:a � 34 j 000. al a::�o en. los -paÍ"·
ses asif..tico::J 'alcanzs a 30U9 0C'10� en el /1.J'.ricR· '150,000,

- ··• � ':t . 

·, y' h0f:"t1B en los pafqes iTJ.das'trializ2,Jos llega a 6,000 el
' número. :c1e muertes,.

� t + ' , .L. , "t • t . pr,Jv.Jcr;(;_as en Te o,,:r,as cosar,· por :nel,oaos .. an ·l-•eoncep 1
- !':--- ,,. .. ' • •. • -
� 1 

-�-�- vos _peliF-irosos o m.aJ. 1-1ti�i7iec10:;9 e .. lcq.nzán.d? el mj_.J:iJ.Ór1· •·�· -
'i. de ··mue1�tes :=tl '3,..,0 o lodr,3n arg'-.1r,1entpJ..."nos oue por el :-\h ' 
�- d.a·;· t8.rnbien rrtu"eren ·hÜ.mbres· Y ni�os� lo Cl1al ·es ci:·erto, 

pero que piensen ¿ por aué el número de rnu;jeres que mue 
es 10 veces mayor?�

. : , . "' d orgenizacion priv&La e

p;: ·1.ses en desarrollo vi ven 
con mayor gr:=nredad • este problema , así en Asia y Africa 

, , '), JI! . , • , • soJo entre el 20 y .,5'ld de las mu,1e-res tienen 2cce20 
( 

' • . 
l r 1, 7 • ] -• � • ' r, , , -·· ·ª s¡3 uu, en -�s llleses q.e emoarc:..zo, en ,".méri. ca Lati:g.a má3 
cleJ'. 501 :;;, salvo en El Salvador, �uate.µi.::ila, Guayana y l'JiC'�

ragua donde e' porcentaje es inferior, en cambio en Cu ... 
ba e1 98% tiene acceso a la atención médico y de todos 
del Ter_cer mundo únicamectc Chino tiene ·menoe deJ 6Cf;lo -
de mujeres em1"JarB7:ada;,3 anémic•.::i.s clehido a la f;:,Jta de a}j, 

• ' . ; mentac1.o.n o a l-"' fa-lte de proclt:1�t·o·�J nutritivos, t0do s
' lo:3 dem§Ís están sor:re Bl 60/o., � -

.. Lste ·aspecto, es ,uno más de íos' q11e �ufre 
•, ·. 

,, ... 

' 1 ' 

la m1_1jer .den-
t::G:o cho .. la sociedad, en ningún ,3i <,teme hasta la , actuali.-� 
dad se ha tratado do resolver el pro1":lerna de l.s margin.§_ 

' 
1 , . 

__ ctón a..e la mu;ie-r, - tanto , en lá :·vida cotidiana como er: rus
actividades poli�ica.s y laborales.!prof?sionalesº 

. .. 

.. 
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Los países i'ndustrializados han tratado de me.1orar las 
condiciones materiales de la mujer, aun�ue no han .dado 
mayores avanqes en Jo ·concerniente a otros derechos, y,. 
objetivamente es e·n estos países a_ue la mu,jer ha empezii 
do a <J_esarrollar acciones de lucha de diversa Índole pa 

\ 
. .  

ra alcanzar nivele·s de igualdad con el hombre en la so-
ciedad y de inanera especial.en lo que con�iernE; a lá li 
bertad·sobre· su persona. 

Las· so•eiedade-s ·coloniales, semi eoloniales y dependien
tes eon:escaso desarrollo industrial presentan a la mu
jer otros problemas,: ·más estrecharnen'te l�gados con la fQ. 
brevivencia, lo cual no le p�rmite atender aquello que
' 

• 

/ .. 
podría - serí.aiarse como estrietamente • de sus der·e-ehos como-· 
mujer, las angustias 0ue vi ;e, �as distra.e:i de otros� oJ2. . 
jeti vos más estrecharp.ent-e relacionados oon ·su· género .. 

. • En el llamado- 11 sociali�rno, real", el_. problema de la mujer
·�··> al igÚal 'que otros problemas. .no ha sido encar-ado debida-, 

mente, ·a pesar -le su p?in�ipa.l protagonismo social, tanto i!1 

en la révolución como en la ectividad _prod1�ctiva� La mu-. 
jer, tampoeo. h� podido eo�stituir un núcleo signi�ieati 
vo capaz, de por lo _menos perturbar el hegem�n.i.smo del 
Hombre en,la representación pública y la· dire6ci�p poli-. 
tica, ha estado más abocada a resolver el problema de la 
sobr�vi veneia y no se· ha eapaci tado políticamente papa 
disputarle el poder a los hombres,. las· condiciones d� d� 
sar.rollo 1de la sociedad,· ·tarnpoeo permitieron la posi�ili
_o.ad· ·de que la mB.rginaci.ón femenina _se h.aga latente. No 
ha aplicado 10' teoría materialista a su acti v-idad corn�?'!!; 

·ta.

MARCO DE DESENVOLVHUENTO DE LA MUJER:SOCIEDAf. PATRIARCALº

·La sociedad en la QUe nos desenvolv�rnos y a la que llama
mos .patriarcal por el p,redominio, no sólo de lds intere
ses personales de 16s hombFes, sino sobre todo porque �

' han copado las· actividades más signific.ativas y ñan arim 
tado toda la conducta humana en torno a valores en 16s 
cuales éllos son el eje; así ·1as actitudes oue para 1� 
hombres están sien, para· las rriuje:res no, e, inc.luso son 
ma_l vistas si asumen las eonductas .que son normales . en 
los hombres.· El' términ� · jefe de •familia sigue siendo de 
p)!opiedad del hombre e.orno ll"'l era del denominado 13>at:r:ia,r 
ca en la� inicios de la soéiedad

j 
y sigue teniendo �apa 

cidad 'de deeisión,no solamente en la casa, sini,. en 1-a. 
sociedad. 
Este tipo de sociedad� cualquiera que se� la denomina-
ción dada, no ha permitido,, ni permite el- desar:rollo de

,.11 

' 
l • 

•. 

.
. 
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canales ·educativos y formativos que pueden generar en 
la mujer la conciencia indispensable para-analizar obj� 
tivamente l_a rBs.lidad y menos para· plantear al terna ti vas 
prácticas para avanzar en el equilibrio de la hegemonía 

. , 

social que de manera absoluta· detenta el hombre, c1.1al-
quiera sea su posici6n politic� y que como veremos lue
go no es expresi6n cori�reta de su �oncep�i6n filos6tica. 

La participeci6n de la mu,jer en el traba,jo le ha dado .. 
mayo:c seguridad y la ha independizado de la tutela;farii 

liar, 'especialmente en los peises desarrollados, l�_ha 
�ermitido .asumir decisiones insospechadas en quien no 
tieüe autonomía' econ6mica, pero no ha t:astB-do parR aue 
se hag.s realidad su pa.rticipaci6n.en el poder, _el hom-
bre que en muchbs casos reconoce 1� capacided de le mu
jer y �l der�cho·que ti�ne a traba�ar, en la pr6ctica 
se resiste tenazmente� no a ceder el poder, sino a com-

r partirlo con 1� mujer. 

La mujer. ha d.E;)mostrado gra.n -capacidad en las. actividades 
�- a las que se dedica con serieda.d, como lo han demostrado

los hombres cuando son serios en su trabajo
9 

y cada vez 
han ido avanz.ando más en las activid8.des l81'orales, pr.Q. 

ductivas y prefesionalesº 

La emancipación de la mu,jer trabajadora, obre:r;a,campesJ; 
na, rrofésional, tiene est:r::echa relr1.ci6n con la lucha 
por la liberación social, ;y_g9 ___ §�___Eyede ha),lar seri�=-
menW��P? 122sible _inde.12.�ndencia de .la mu,jer J�.!L� 
sociedqd machista y marginadoraº 
---· ··--·--·- - s,.:....,._.,. ---� - •• ·, 

MATERILLI!:;NO C,IENTIFIGO Y MUJLH º

-'La �--· - --- --. ¡ 

El ;,1arxismo como. concepción del mundo es capf-l,z de • lo
grar una visi6n inte1:sral a e la person/3., la nP.tnrale7,a, 
las cosas, consecuentemente puede encontrar respuestas 
a cade problema que al respecto se planteeº Una demos
tración de ell6 es que'ha dado alternativas para solu
cionar el problema del ser soci�l enfocándolo desde el.

punto de v:ista económico y ha planteado concretamente 
una alternativa política para hacer realidad esa sol.u 

. , 
ClOno. 

2J. problema d€ la mujer fue pJ.0.nteado con criterio ge-
neral desde que empieza l.f➔. revolución rusa, e, nterior-
mente sólo hubo aislados intentos, centrados principal 
mente a conseguir determinadas reivind;i.caciones; pero 

' . 

para mujeres integrantes- de 12s clsses dominantes que 
habían alcanzado un·nivel cultural elevado por su �rQ 
pia condición social .., . 

.. 
J 
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Es Lenin, quien_trata el problema de la mujer plantean 
do postulados qu� permitan mejorer sus condiciones ma
teriales, aunque cometió el error· de �nfocarl� funda-
mentalmente desde un_punto de vista económico, siendo 
un problema muc-h.o más integral y co-nsecuentemente fil.Q 
sófi�b�. j como tal engloba aspectos ideológicos Y-�ul
.turales además del económico. Nos dice Lenin que la i,& 

. 
-

• 

q.e-pendencia económiCBs de la mujer� trEJ.vés del trabajo 
productivo determiriería·su ema_ncipación-de manera int..§. 
gral porque �la influencia del trabajo en la fábrica 
ampliaba los ·horizontes de la obrera y l:=i transformaba 
en persona más instrÍuída e independiente " .. _ En úna s,2· 
ciedad como la que se desenvolvía .fi'tenin eran válidos 

-estos pensamientos .porque el sometimiento de 12 mujer
• 

I 
• 

• 

llegabn a límites intolerables, lógicamente ·la mll:je�
fuera de la casa y dedicado al trabajo productivo,des�
rrollaba su capn?idaá.-

1

creatíva, aunque no a plenitud,
ello le permitía tener una visión mó.s c-lara de la •sit�
ción· .polí t·ica y encontrar como. al terna ti va d·e1 momJnto
su actíva participación en la lucha revolucionaria en

J ' • • 

tanto no se encontraba como· cont'radic.ci6n. ·evidente su. . 

pr9pia opresión, vislumbra c?mo alternativa correcta,y
lo�era, eí cambio estructural_del ·sistema; por consi�-
guiente la derrota de la clase o·presora y la· implanta
ción del poder político en manos del proletariado y
sus aliados.

La experiencia ha demost�ado quB no basta la participa
ción de la mujer en la actividad ,productiva y en la lu ,. ' ,- . 
cha revolucionaria. Los -revolucionrrios, cuyas direc

·ciones fueron copadas po;r lo·s hombres, no reconocieron
en los hechos la participación de la mujer. No existe
lugar en el que pueda afirmarse que la mujer ha asumido . ' . . 
con igualdad de opor�unidades los cargos de dirección
o la representación pública del partido, ni la -expre-

sión ofic>iaf del Gobi,erno.
Le.nin con validez definí ti va que ha�ta ahora perdura -
sostiene, que : "Ninguna Repúblic:J. ha podido emancipa:r
a la mujer,. El ·poder -soviético la ayuda;º. la muj'er

- .. 

sigue. siendo.��clava del ·hogar a pesar de las le1es li
beradoras, está agohiada, humill�da, embrutecida por,
los peque·ños. quehaceres domésticos-.º., ¿ concedernos en
la práctica suficiente atención a este· problema que 

J te6ricamente eq indiscutible pRre to-do comunista ? º 
DESDE LUEGO QUE NO"º Esta evalus.ción hecha por Lenin 
todavía en 1919 respondía a una situación concreta•que 
él constató y demuestra que el problema vá mucho más-

.• 
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allá de J._o económico, es político é id'eblógico,su sol_g 
• ción requiere de u_na int�rnalizp.-ción de:. la ·filosofía
.. \ ¡-

•1nate-rialistz"ci y su expresión concreta en los hechos con
cI?etos �
En aplicec.ión d� los planteamientos marxistas Lenín d�
c.ía oue "�;ó10 la victori8 de Is ele se or,rera podía E'!ll9l1
cipar a l°a mu;jer w; si aplicamos -con rigurosidad cient_í
fica el mElterialüimo, constatamos que no es un hechó · -

' •
1 UR

,...,

" 1 
• r<h. l' ' 1 t mecanico; a ,J:..) y ·"·ª misma v ina, son· a_ mas amen -�

ble demostración práctica de que el-sólo ·�echo de par�
• 

. 

cipa.r en la revolución no es suficiente par�1 alcanzar
la igualdad práctica de hombres y mujeres.,

En la �ctualidad el concepto 'd� liberación de la mujer 
se ent:rende como igualdad concreta con el hombre en el

� , .. . \ 

. • desarrollo de la sociedad, no solamente para asumir' re.§_ 
1}ansab:ilidad.0"$,· sioo· t�ffübisé:n. psti& detenW d�l"echo,s., La 

' . ' 

creatividad del marxismo-nos permite plantear alternatj._ 
vas distintas a· la í;spera d,.e resolver el pr.obl�rna so-

• 
eial para conseguir nuestra emancipación. 

' Es_ta • afirmación no significa !legar la convicción de que
la mujer sólo puede s.er auténticamente libre eón la vig_ 
• / 

r 

toria del socialismo y en la que la Dictadura
1 

del Prol_g
tariado como exr.)resión de1 dominio pol_ítico de· las gra.n

. /  
des mayorías permitirá la libertad real de hombres y mJ¿ 
je1.�es, porq'ue nosotras · entendemos la Dictadura del I'To-
1.etariado como la, hegemonía de los intereses de la e l.�.
se ohrera y sus Rliadcw y no comO' le expresión autorita 
ria qu� se hB menejqdo en el sentido políticoo•iAutorit� 

• rismo qu� ha desvirtuado la concepciówmarxista leninig
ta sobre la aplié_ación dialéctica de las di versas etap:,s
por las que d.ebe transi tAr la re'voluc,ión de manera ini..!f
terrumpide hasta alcanzar el comunismo (no como credo, .
sino como aplicación seria del materialismo en el desa
rrollo hist6rico.
El marxismo, y así '10 'entendió Lenin, atribuye al movi-
miento femenino, parte escenci2.l d�l movimientó·de mag3,g
y concibe ' 1 la plena igunldad de la mujer corno un princL
pio. completaineI'Lte in?,iscut'ible para un comunist?-"º El
Congreso Internac·ional Socialista d� Stuttgart, reafir
mó este principio qu,e no " podÍ?- desvirtuarse por . ningu
na consider,gción de. conveniencia "º
fvlari·•átegu� también trató el_ ·tema- de la m11jer, av.nqué con· "

mucho menor pro.fundidad•, el modelo social en el cual se
desenvol"ji9. y·_la misma .situación de iniciar la constru_9.

. ' 

éión del Part:tdo Comunista en el País, lo llevó· a p::r;io-
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J, 

ri?�r otros temas; a pésar de elld se identificó con 

las reivindicaciones feministas, dándoles carécter re
volucionario, y tuvo la claridad necesaria para diferen 
ciar l�s planteamientos formulados· por las mu:7eres se
gún su ·ciase social que.' era - también ex3)resión de su con 
dici6n de dominadas, a �e�ar de darse en la mujer -de 

, I 

clase dominante una dualidad, en tanto también era domi 
nada dentro de la· sociedad patriarcalº # 

Mariátegui hizo .una clara reivindicación de la mujer, 
aunque en ese.m9rnento histórico·los intereses concretos 
eran otros y las reivindicaciones f_ernenina.s estaban ,:__ 
orientadas a lograr mínimo_s derechos sociales que en esa 
época l,e eran negadosº ... 

SI'rUACIQI; DE LA MUJER EN IºU º Y EL PARTIDOº 
-�· - .------------------------

La ,situación de la mu,7er -en. la izquierda y de manera1 �§. 
Pecial ·.en •'el Partido, no es más� aue el refle

t
ío de· la s"o • � • T

cied:.Bd' en -la cu1:l.l viyimos ,Y, en la que E:l hombre·· ·na asQ 
mido. como ,~suyas todas "las· expresiones de dirección, po- · 
der y decisiónº La mu;1e:r.- en el Pa·rtido, al igual -que en 
la soci-edad, teó_ricamente es igual a cualquier otro· mi
litante,·· en la práctica está marginada de todo lq qu� 

• sea capacidad ele decisión, dir-ec ción y repr_esenta·ción
. . 

pública del partido. Igual pasa en IU, algunas veces
cuando observamos 1la pre¡:,entación pública de. "los -repr2_
sentantes de la izquierda peruana 11

., 
tenemos la impresión

que _IU, el r·artido, son instituciones de· hombres, rer'l5i
jo de la sociedad que en. la mayoría de ac,tuaciones pú
blicas, con excepción del 11día de la madre 11 pa,rece 1,1n
•país de hombresº

La .conducta de los. comparieros no es exclusiva, está de_g
tro ·del comporta.miento genérico de los m�li tantes mar
xistas-leninistas que no hán internalizado la concep-:··

• J • 

ción materiaiista ·como la ·guía de su nalabra y acción
' . � 

social, en tanto no hán logrado -ni remotaI!).ente romper
los fuertes l&zos qué los une a la soci•edad patriarcal;

1 • 

-es así que poiíticamente en la �ay9ría de los casos,la
mujer es n cola-boradora 11 de los comp9-ñeros, y los mili tan

. . 

tes de partidos de izquierda, ·consec-uenteniente los del
nuestro no pl.ieden m'?strar que son dÍs;tintos a los - pa�
triarcas de derecha, sus 'compañeras son desconocidas
políticamen-ge..,_ La gré:n mayoría está dedicada a." las
tareas· del hogar •11 o son independientes y hasta apolí
ticaso

. '

Siendo el. problema d-e le mu.1er ideológico, su solución
pasa necesaria�n--:;-e por desarrollar en la.conciencia

•
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de los cor:n"'ñero s ;l corrn::-a:-::eras, la convicción m2rxista 
de que no existe teoríe sin p�áctica revol�bioriaria,así 
como no ha'v prf--ctica revolucion.srie. sin teoría revolu-
cionariao 

·-1 , .J:!jsto mas eme frases reiteradamente exrresada� 
sisnifica consecuencia en todos los actos que rigen rnE.§_ 
tro quehacer dia�io. �uienes militamos en organizacio

.nes que han asumido como suya la filoiofía materialista 
tenemos q�� exigir consecuencia entre eJ discurso y 
prlctica, y que a pesar de la nefasta socieda� en 

la 

la 
• cual nos c1ssenvolvemo.s, se nos reconozca la representa
ción que nos -corresponde, tant') en 1.a dirección del pa;r;:
tido como en la representatividad ��hlic3, nQ sólo por
el traba,jo que realL�amos, :;ino f1.mdamentalmente por -
nuestra cond.:i"ción de m±li tarites, • COJ). iguaies derechos y
obligaciones P,a:>tid erias, en rigurosa aplicación de los
estatutos., Los compa·'ieros han esumido un he,f;cmonismo
tal que ni a la·derecha se le podría atribuir mayor ifr
con�ecuencia.

Se hace indispensable le. apli.cación de una moral verda-
dera·nente revolucionaria g_�E;_ .12.Q..�1?.:-'.:.�d_s_n). ___ d._�_b_e. r·epetir
1�s conductas tradicionales impuestés por un sistema-��
chista v consecuentemente marginador. Dehe prod�c{rse
oomo decía -erin 11 una verdacerG actitud despectiva hacia
eJ pasado ••• porgue en la f&bricia ajena la mu�er queda

·•
eq1J.ipar,gda al hombre: es 12. igue.ld ad del proletariado n.

El problema práctico de la actualidad es que. een igual-
. ,' 

dad no se refleja en el fartidó, en su representatividai
:l menos en su direcciónº El socü .. lism·o·, de] cual dicen
ser amrnidore3 fieles aunque ' 1 sin calco ni copia:,. los
compa._'eros, siernpre pa planteado como uno ele sus princ.!
pios la- igualdad entre el_homqre y la mujer, ·pero la-i:g
correcta aplicación del marxismo y los intereses perso
nalistas y caudillescos lo han pulverizado, se refleja

1 

en la sociedad y lamentcblemente en ·los partidos de iz.:_

quierda que la iguaJ.dad es ante la ley y no en lA. vidaº

LIN:.:,AMIEI'TTO (; I:ROGRAMATICOS PARJ'i LA M,J,JL.:.1 ,,
•• -. -a..'-"'·-�--- " -, ,  .... ... ·· �--· ·.------- ... . , ·  �---- . .... . ... ---� -�-

1.�- Organizar de una manera NUJ,;1A Y CRLATIVA toda la vi

.. 

da -social y en.,l& cual deberá reconocerse a la mujer 
el especia que le corresponde. de acuerdo a su parti
cipación en lR lucha revolucionaria; en lA acción 
social y su militancia organiza�a. 

2.- Desarrollar un movimiento Com\lnist_a Femenino como aj 

cleo generador de corrientes ál interior de la socie 

'\ 
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• 

7 1 d 1 d • . ,·9: ,, cc:no r,on"_p.1..i.�a. e_ n1.ve .. a canza o en e .f. 
sarrollo ,revolucionario de transformación social·º 

3o-REEDUCACION de la Mujer eµ el P[OCeso·social como ta 
rea permanente y como· parte de la actividad.cotidi� 
na a través de· un si�ema educativo,democrático; e_§_ 
colarízado y nci, escolarizado como parte dé la Revo]u, ' -

ción. Cultural y de desarrollo de una autf;ntica MORAL
Revólucionariaº 

4o""'.Considerar la tarea de la lucha por 1a plena y real 
igua�dad de la mu,je·r co, o una prioridad que corres-

1ponde al desarrol,lo de la tarea revolucionaria sin' 
. subordinarla a otros intereses." 

5o-Desarrollar de manera permanente el aprendizaje de 
la Administración del Estado en los obreros, campesi 
nos, mu,jel'es y pobres en general como forma de tn!3-n
ten�rse en el po_der, sin tene:r que depender de la 
burguesía o pequeño-burguesía intelectual_tecnific� 
da_<ie manera prolo.ngad::i, sino. como medio para capa-

. ... \ . . 

ci ter al pueblo para· s11, pro'pia gestión de gobierno. 
-

• • 

·60-Desarrollar como parte del .actuár diario en la socie •
• J -

dad y el partido el. �ompartir equitativamente los d&., 
rechos y las responsabilidades en lBS filas y la di

rección�el paitido, así cómo en la admiqistreción 
y go•tierno de ln sQciedad·. 1

·' 

FROGRAMA CONCRETO º 

1o�Constituir la Comisión Femertina a nivel Nacional y 
en eo.da. inst;:mcia partidaria, como gérmen para cons
tituir un núcleo capáz de ganar ·lB dir-eccd..ón del IDQ -
vimiento de libera�ión de 1� mujer. 

� 

2o=Levantar las reivindicaciones más sentidas de las mu 
• � ,f 'lo 

•jeres como parte del Programa del P,'3.rtÑdo, conside-
·rando :_ nuestras propias _fuerzas, las· de las . corrien
tes burgue?sas, peque'::;o burguesas, f�mini'stas, ·social

• demócratas y el contexto político dentro del. cual' se
desarrollarán los pltnteamientos, accio,nes y alian-

• zas a realiz_ar"

3o-Des-arrollar trabajo de masas a trcvés de la Comisión 
Femenin$ en _coordinación· con Organi·zación, y Masas .. 

4.,-Constituir ?orno organismo perrn�nente del Partido_la 
ASAMBLEA DE DELEGADAS a la cual concurrirán todas -

las representantes·d..e1 pº en·les diversas organiza
ciones J)Opulares corno clubes de _madres, vas.o de le-

'· che, comedoI"}es pop·ulares ,. o·rganiZapiones barri,ales, 

l -

1 

.. 

.. 
. \ 
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obreras ,campesinas ,1nagisterio, efeº bajo la respons� 
bilidad politici de la Comisi6n Femenina. 

5o- - Porcenta'je no menor del 3Cf/o de represent?ción feme- • ·
nina en el.inicio de la-tar�a de con�trucci6n �asi 
v� d·el Parti_do, prbporci6? que deberá •aumentar en 
la medida del avance,del movimiento femenino. Esta 

' represent9.ci6n debe ser la aplicación C?ncreta d_el 
derecho de 13 mu,1er de DECIDIR Y DIRIGIR en todas 
las acciones sociales e inst3:ncia13_ partidarias. 

6.,- ;rncorpora:r en el Progra:_na Concreto del J?artid.,_o rei-
. � 

dincaciones específicas que permitan a la mujer as� 
mir su tarea política y su actividad latDrai como 
parte de su desarrollo tales como: Ca�as-Cuna,Come
dores populares, campos de juego infantil y �e ado
lescentes, todo ésto con asesoramiento" profe.siona-1.. . 

-que _garantice ·le int�gridad•psíguica y �ísica de ni
ñas y adolescente·� y otorgue seguridad a la_ mujer
que trabaje o �ilitante. , 

7.- Desarrollar como parte de su reeducaci6n cursos' de 
capa:citaci6n ideo-polít:i_cos pr�parándola _par_a acce
der a la direcci6n y actuar diariamente expresartdo 

.... . �una nueva moral.� 

8.- Desarrollar actividades' de propaganda y acc; :iones con 
cretas de iib�ra6i6n de la mujer e� bdos los secta-" 

·•

res en los cuales tengam�s influencia e intervenga-. ; •· 

mos: (Sindicatos,:B'ederaciones,bstudinntes�Juventud 
• trabajades>ra, amas de casa, , j6veñes�, etc)º

9.-·,Poner en conocimiento de toda la militancia las ao-. . . ' .
....

. 

tividades programadas bajo la éonducción de las mu-
jeres, _R. fin de que participen colectiva.mente ,junto 
con la direcciGn en todos los sector?s de interven� 
ción -del P º 

. 10-�- Tratar de manera conciente, con· honestidad· y serie'- -
. � 

dad los _.problemas particulares a los que tienen que 
en�rentar l_as militantes, tanto materiales como psi 

. . 
\ . 

cológicos, l9s mismos que _tienen su raiz en la op� 
sión, social dentro de la cual vi vimos, t:ratándo de 
?,8sarrollar en éllas seguridad, e'liminar la timidéz 
y especi�lmente el temor de llegar a la d{recci6n. 

_,,, \ 

·•

,. ' 
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SITUACION DE LA MUJ1:R Ji;N EL , .. PI'-'.RU 

En el cDso d,e le _mujer del pueblo la m11�er ae incor-gora 
al merce.do ,;sin importar las condiciones de tra!·ajo, las � 

. , . 

mujerer� en pa.rtic1.l lar en épo�as de crisis ejercen le pre•-
sión más fuerte en el mercado 18boral, al cual, si llegan. 
a in¡:rresar están ex:;-iuestas a la margiriacióny desprotección 

' . 

económica.. En Lima el ; 1pobre _.típico es una mu;ier auandon-ª· 
da 11 (o con una relación inesta"b.le) sostén de s11s hi -ios y 
por estas razones no �sume 1'pre,juicios 11 aue frente a la·
ocupación que suelen tener los varones. 

LA INSERCION DE LA MUJER EN TRABAJOº 
• 

··-- •• .,,,, ... ...--.......... 
___ ., ...

. 
u> ... ·•-· ........ --- �------...--·-

El índice de desocupación masculina era del: 3% y en la 
mu.je1" -alcanza el �-9% so":,re una población de <?,87() de las 
cuales ·;,;so2Jo7.00 eran mujeres; sblo ei 25 .. 1); estaban inse� 
tas en la actividad econó6ica en relación al 74% entre los 
hombresº En el campo -la mu,jer cempesip.a tenía el 22. 5;� -
aunque este podría aumentar si los censos contebili.za.ran 
todas las tareas 1ue tradicionalmente se consideran como 
'P'R.rte del rol cotidiano-, tareas relacionad as con a i versas. . 
12-::iores agrícolas (deshierre, cosecha, cuidado de animales) 
1ue no son asumidas como actividades productivas ... 

_ Los crí terios de selectividad existente en el trabaio son 
desfavorarles a 113. mujer: 13e prefiere una FJ\A mes· .4óven, 

.. 

con· educación forma+ ·completa, con experiencia laboral,· de ., ... ,i.: 
preferencia solteraº La proporci6n de analfabetismo s¿�a-
la lo grave de la'situación de roarginE,ción de l;-3- mu,ier: el 
26}b del total de muieres mayores de -15 añ.os a nivel nacio-

•• _ ... _____ ..,, ·,r��- •·-• •- ,.,. ._.,_,__ •• -,�.-.a.-.----�-- .. ft'� "'�-.r.:-,-•T ... -- ">. ...... _....,.. ...
.

... ,.-... ,.,.1, .... -•"·""' • ....., ___ , , ............. w -�-----

nal
J
. np _t�e.ne _ningún �rado _ de instrucciónº In el ceso de 

los varones s910 llega al 1O�. 

DL;::I�1,f-l"i 7,}!_:0 DE LA MU.JJ�R EN Li� AC'rIVIDAD PRODUCTIVA .. 
,, . ...,._.,_ .... ___ .• •-,r - ........ ,,. _ ___ •• -- - -- - ... _....__, ______ ;o- _________ -

La mujer además se ve 11 obligad.a 1
� a interrumpir su traba

jo por �ircunstancias referidas a su rol productivo (mate� 
nidad,cuidado de los hi,4os,etc), las normas de protección 
legal contem--p-lan costos y servicios rela.ciomidos con la -
lactancia materna, requieren serv:i,cios de guarderÍ-9 y otros.. 

Los empresarios no están dispue'.stos a asumir estos cos
tos y prefieren cbntratar mano de obra· masc'ulinaº 

, 
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P��icipación ·fem�nina por sectores y ramas de 
actividad.;,· 

___ .. _ _ ... ......J-

va·rones Mu.j_Q_res 
22 %

· 'f,\ 34.0% 
Agricultura 

.Servicios 
Industria 
Comercio 

42-% 

., 

CATEGORIAS DE OCUPA0ION�
----··---.. --___.,_,---

16.�/4
11o1%
10 .. <J'/4

'10. Cf,1; 

---- ----·----

Existe un preq.omi--nio de las mujeres en categorías oc1.1pa
cionales de ba,ia p.roducti vida�, con escasa t�cnología y • • 
mínimas posibilidades de prestaciones sociales y de or� 

. . , n1zac1on. 

t Trabajadoras del hogar y trabajadoras familiares no :remJd· .. 
neradas represent'an el· 85.4% .y. 54º'4% respectivamente .. 

... .

, Las mujeces répreJ;,entan el' 16%. entre los traha.iadorEE i_g 
dependientes- ( campe si no�, vendedores, ambulant_es, comercié:lll 
tes,etco). Entre l-0s o�reros y empleados_(trabajadores 
asalariados) habia,un porcentaje de 44.8% protegidos 

-

la estabilidad laboral y seguridad· social, qe estos 
' 8.6% obreros 'y �3o7'/4 empleadas. .. 

LOS INGRESOS DE LA MUER. 

por 
es 

La Constitución establece que: "los bomrres y mujeres de 
• ben recibi;t' igual remuneración por un traba,io similBr" º

. \. 
•. • 

Sin emb�rgo•estudios en áreas urbanas y rurales han de-
·mostrado_que el ptomedio'de ingresos de los_ hombres es
2 veces lo que reciben las m�•jeres, estas' diferencias no
solo se dan entre las ocupaciones manuales siuó tambjén

en el nivel profesional (salud,contadores,economistas�.
• • 

I I 

Cuando los ingresos de les mue,jres s·e · originan �n el mef:
, � . 

ca:io autónomo, solo cubren el 25% del total �e ingresos
' .

. familiaresº Cuando provienen del m·ercado formal sea pú-
blico o p�ivade, ellas cubren entre el 51 y 1od;0 del in-

,_greso familiar en su conj'qnto ..

CONDICIONES DE TRABAJOº 

'En este caso las muj.eres llevan siempre la -peor parte,la 
- ' 

mujer camp-esina trabaja 8 .. 5% horas/día sin ningún desca_g 
. , . 

so semanal, en excesivas jornadas doméstico�laborales a:n 
un gr'an desgaste de ener·gía y es'fuerzo físico ( desh,irbe, 

. "' ' � 
• ·siembra,cosecha) En el sector comercio el d·ía de trabajo

se "extiend_e" a. 12 'lJ. 44 b,oras incluyendo el preparado de
altmentos ante� de salir de casa y �l transporte hasta

¡..; 

el lugar q..e trabajo •.

4 

CDI - LUM



12 

En la industria de co'n:t:e cciones, conservas, electr'ónica y la 
.boratorios, la explotaciÓ".1 femenina ·c2.mpea: ,cs"Cencié1 a e ve.§_ 
tuario·apropiado.. para vroteger ia salud (conserveras),fal

_ta de instrumentos. mínimos pare e,7ecución de tareas, ,falta 
de estarülidad 1a·horal, falta de. protección .frente a la 
ingestión de elementos tóxicos, temperatura·s ba,1as � rut'.ínj._ 
zación (industria farmacéutica y laboratorios)º 

La9 trabajadoras ambulantes y empleadas del hogJr St1.b·,~ i1. 
mal trato, falta de �estabilidad laboral, as-edio s ?_,_,.::ual y 
violaciones., 

El tr.Q..._�o reproductivo del ama de casa no se Qonto.biliza 
como generador de valores de uso (bienes-y servi 0.i ns) p�1ra 
la reproducción de la fuerza de trabajo en la s-:.,cie-dad,, E_� 
te trabajo representa no solo e.porte a la econc ;Ía f'amí-,
liar, sinó a· la nacional" 

Entendemos este proble□a no solo comq el uso de la cGs� 
habitación sinó como el uso de la tierra, el esoacio físi' 
coy los serviciosº 

En el
,.. 

campo, la infraestructm0a de servicios básicos BS ,. 
mayorº El 1.1.9%- de las viviendas no tiene ningún tipo de ser 
vi9ios º (Sierra y Bel va a 1 te)º En Huancave�ica el 97%

9 
en 

Puno el 88%., 

Las mujet:'es deben obtener agua� COJI1l',1;1-stible y alimento_s; 
, , 

elimi_nar la basura
7 

limpiar las calles, 'arborizar; ocupar= 

¡3e de los servicios de salud particularmente en los asenta 
mientos humanos. 
La mujer no está prc�::;:-it�, 
en la t9ma de decisiones y planific9:ción de/políticas, pr.Q. 
gramas habitacionales y de recursos socialesº Allí,la mu
j�·brilla' por su ausencia ., 

�a mujer no puede acceder a créditos para obtener vivien-
das.No puede alquilar y se encuentra expuesta a desalojos 
brutales. • 
La mujer invade junto a su familia nuevas tierras, en las 
cuales ha desarrollado un -i�portante • papel de luc.ha y d¿:"--1 
sa de ésta. 
Las maestras, estudiantes universitarias. migrantes deben 
soportar alojamientos· precarios. 

EL USO DE LA ·vrvIENDA 0 

En este panorama de gran déficit de servicios básicos se 
agrega el problema de falta de espacio vital en la vivie_g 
da. En los barrios populPres dos o tres habitaciones�re-

.. 
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c.iben a una familia comp1 1esta de an�iaaos, o.dul tos ,niños y·
j6venes, dis-putando el . mismo servicio "higiénico".

, .. - . . 
Toda esta situación crea angustias, -t�nsiones, conflictos,
especialmente ent�e ):�s jóv��es mµ;jeres que son víctimas 
de agr�siones sexuales por parte·de sus propiÓs padres o 
padrastrosº..,... 

EDUCACION_J___QULT1�. 
1 . . 

( f?e necesi ts empleada -, c�.:na adentro, sir� col�gio) º. � . . 
, Solo en los programas de �lfabetización desarroLlados des-
• de el sector ·educación existe un-déficit de 1,'500:000.per-

• .

sonas analfabetas que deberían ser atendidas ..

Diferentes indicadores muestras l.'=' r;-1agnitud del problema 
de acceso ,a la educaciónº 

La mujer e·ntra más tarde al 1er. grado de educación. 
La deserción escolar de l�s mujer2s es r.ia;¡or, partié.u:t.ar
mente en el campo ·y la selva, pu:;s con la crisi's "se dedi-, . 
can a la producción copalera, cbmercialización d� la droga., 
prostitución. • , • 

Los· padres de faw.i.lia• l.i.�&6¿,_n .1.0 upc.;i�11 a �epetir_ los es-· 
tudios hasta lograr_ la culminación, no siendo este el caso 
dei,varónº 

Son· las'_ hijas _la� _que p�ga1� 21 pato 
1 

c·.1a;:ido los cc_stos. 
de educación soq inaccesibles a los padres, son ellas,son 
ellas las escogidas para colaborar con las ac�vidad que 

Pener� ingresos dent:r.·o del hcge.r y/o misti t-ufe _:.. l_a mp.dre 
en las labores del hogare 
Sin embargo la ·lliujer que trabaja, caso-de las traQajadoras 
del hogar, siente la necesidad de· superarse estudiando y : . 

. 
-así vemos que 1,a escolaridad. femenina en la educaci6n ves-

r 

pertina son. l�s muje .. •es las que haceri más uso de este hor�-- • • . 
·rio •. :Da educación es una reivindicación concreta :'"
Empleada con cqina .adentro y "COLEGIO" son sus cond-i.ciones.

FORMACION ESCOLAR� 

Un análi.Si$ del contenido cü.rricul� para los cursos de 
Historia del Perú, hace conoce:r;- una· hi_stC?ria heéha y cont_!! 
da por los-hombres, donde los sujetos actores son caudillos 

- y las mujeres aparecen rebajadas :t su _;-apel de ·amantes y/o
n espos�s II de estos._. . 

. . 

Flora Tristán en 194'.3, describe el -papel de "las abonas"· 
apelativo despectivo utilizado para _def?ignar a las mujeres 
que seguían a la soldadesca ••• " Oscura y abnegada con"f_;ri
bución femenina a las g�erras ••• las rabonas están ?rma
das·, cargan sobre mulas las marmitas, las tiendas en fin 

•
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todo el bagaje ... Cuando el ejército está en marcha, es 
casi siempre· del valor e intrepidéz de estas.mujeres que 
lo preceden de cuatro a cinco horas de lo que depende su 
subsistencia. 
Cuando se piensa en que ademas de llevar esta viªa de pe
nas y peligros, -cumplen los deberes de_la maternidad, se 
admira uno de que puedan resi�tir . º • .. no creo que se pue
da citar una prueba más admirable de la superioridad de 
la mujer en la infancia 'de los pueblos. 

¿ No sería lo mismo entre los pueblos más avanzados ert ci 
vtlización si se diera igual educ·ación a ambos sexos ? • 

FORMACION UNIVERSITARIA 

Existen algunas carreras identificadas como "femeninas" 
. . 

Servicio Social 
Obstetricia 
Enfermería 
Sicología 
Educación 

97/o mujeres 
97/o mujeres 
75% tIJ.Ujeres 
64%'mujeres 
55% mujeres 

Las carreras donde la mujer tiene menor porcentaje son: 

Medicina, derecho y agronomía y algunas ra.mas de l'a inge
niería. Esta discriminación hace que estas mismas carr�
ras pierdan prestigio social, menor adelanto tecnológico, 
y por el mismo hehho de estar compuestas por mujeres ven 
disminuído su prestigio� 

Se presupone que la mujer tiene "derecho" a atender enfe_!:

mos, no a curarlos,. a atender "casos sociales11 m a reivi.!1 
dicar derechos, a atender partos y no a operar sobre 
otros órganos, a trat�r con los locos y neuróticos y no a 
influir sobre la gran mayoría de la población� 

CAPACITACION TECNIC A. 

Corte y confección, cocina,repostería,cosmetología.lEx
tensión de las tareas .domésticas para la mujer? 

La capacitación femenina en el campo es casi ine�istente. 
CÚLTURA Y RECREACION. 

Las mujeres somos poséedoras y -trans.misoras de un acervo 
8H}tural de diversos pueblos del país. Pero esta injusta 
sociedad aisla� la mujer por tener un idioma, un baile y 
una serie de costumbres que no son aceptadas como parte de 
la expresión nacional. Las instancias del Estado que !!Q_ 
PROMUEVEN, sino controlan las a�tividades culturales (INO. 
Ministerio de Educaci6n) ni siquiera brindan las condicio
nes mínimas para la participación artística, recreativa y 
educativa de la mu�er. 

.. 

. .

, .
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En los Últimos años se aprecia un incremento de mujeres 
profesionales (sectores medios y altos) en el arte y otras 
manifestaciones cultúralesº 
En el deporte de� voleybol la mujer tiene una.presencia 
reconocida mundialmente sin embargo no se cuenta con los 

, estímulos y las condiciones para el desarrollo masivo d·e 
este deporte en el paísº 

SALUD 

De que salud hablamos? no es solo la ausencia de enfer
medad, .si_no la calidad de vida. La posibílidad de desarro 

' • -

llo de todas las potencialidades de l�s personas� es decir 
E� COMPLETO ESTADO DE BIENESTAR FISICO SlQUICO Y SOCIAL 
( definición de la OMS > ,, 

Este concepto traducido a la vida,cotidiana significa 
.,- . 

crecer en · un mundo di afecto, con alimentos suficientes, 
con acceso a ·1a educación y la cul�ura } vivienda y abrigo 
dignos, la posibilidad de.tener trabajo creador y satisfa�. 
torio, tener deséanso, recreación y deporte, desarrollar 
una_ sexualiQ.ad gratificante, tener los hijos que uno desee 
y por Último en caso de enfermar, tener las condiciones pa 
ra reparar la salud perdida. 

Hoy esta salud, pareciera definitivamente perdida, el có 
ler.a y las huelgas de enfermeras la. proponen de triste pro· 

• ' 

tagonista como en la poesía de Vallejoº 
. . 

En la Últimadécada., por efecto de la agudización de la 
crisis la mujer �a sumido; a partir de políticas asisten
cialistas una organización en.relación a la supervivencia 
(comedores populares 1

Vaso de leche,promotbras, asistentas 
de salud, etcº) �rga�izaciones deJ?�ndie·ntes y promovidas
por el estado local y central.' � 

Esta tarea subordinada conlleva diversos factores par8 su 
salud como consecuencia de una sobrecarga de trabajo y ma1as 
condiciones de vida en que se desarrolla. Cansancio, agota
mie,nto, stress, fatiga, c�ónica,agravándose en los pueblos 
y zonas ruralese 

�n tiempo de crisis y cólera el sólo hecho de hecer que -
el dinero alc ance produce una tensión permanente, las difi
cultades del tran�porte y distancias a los mercados, hacen 
que la mu,ier tenga que caminar diariamente cargando pesos 
fuertes que le ocasionan cansancio adicional y otros tras
tornos a la saludo 

D:.)s mil ciento JJ,O.Y§_l}�taisiete mujeres mueren al año por c.au 
sas maternas., Las hemorragias,el-aborto�les infecciones,la

toxemia y ot,::ecs f'a.nsas di.ree:tes s,J:, J.2.:" ·, • • <:.T)tee, e;-1 e�,e 1T. 

.. 

•
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La mat·ernidad es tem12rana en la· murjer: la Encuesta Nacional 
de 
se 

. . 

Fecundidad informa que el 
unido sexualment_e antes ,de 

60 .. 4% d-e mujeres ·declaró habe,r 
;Los 2,0 a'.'.ios. 

,Las mujeres peru3:nas tienen una alta tasa ·de fecundidad, en 
1986 fue de 4 .. ·1 hijos por mu,jer,en- la. sierra es de 5.4 y en 

•• 1a sel va 6 .. O hij,os por mujer. Un 739b" de mu <1eres. actualmente
unidas tleclaró que nq deseaban tener otro hijo. Las jóvenes
dijeron en un 45% no desear más_hijos en el futu�oD

En el aborto, tema tabú las cifras son esclarecedoras;

Muertes por aborto 
Por· mil nacidos vivos : 142.7 abortos 

La desnutrición proteica ce.lórica es otro enemigo de las mu-
. 

. 

je res embarazadas, la disponibili_dad· de calorías �a bajado p::r 
el al to costo de los. alimentos, le flacura c::ir_ácteriza a la 
mujer peruanaº 
El plato-mejor servido debe-cambiar· de lugar y clase. 
La atención del parto se da en casa. A nivel nacional 48% 
de las mujeres dieron a luz en casa y en le.s zonas rurales, 
fue de·l orden de 9'1%º 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. 

Vio] enc:i_�. Política. 

No hay estadísticas, pero en 1988 de un total de 12,402 vícti, 
mas de ],.a guerra sucia y la violencía política, un grueso·po!: 
cent aje dé mujeres y niños afectados. La presencia de la·s 
Fuerzas Armadas y Polictales no ha� significado otra cosa épe 
prostitución,-tortiJra,acto's de violación atentados contra el -
patrimonio para las mujeres de las zonas ocupadl:as. En le·s ZQ 
nas de emergencia hay gran cantidad de huérfanos y en la si� 
rra y selva J.as mujeres sufren la violencia de los gi:up9s -
alzados en armas y de le delin?uencia común, al q1_.1edarse so-
las por.la desaparición de sus esposos e hijosº 

En los centros de trabajo.la mujer sufre el asedio y chantaje 
sexual a cambio de puestos de trabajo por parte de emplea�o� 

• res y. jefes .. El día de 3:_a "secretaria" se h8 convertido en un
atenuante burgués·· a esta situación.

Bor último la prostitución o esclavitud sexual ha sido insti
tuída como un "mal necesario n reglamentado por el estado y ex
plotado por las.mafias. Constituyen también fuente de i�gres�
de l?s mu�ielpios,, mientras se ignoran los daños que causan

_
,. 

- ' 

por la "doble m9:eal 11 f!Ue·se intenta proteger ., Las mujeres yJos
jóvenes no pueden ejercitar,expresar libre.y responsablemente
su sexualidad.
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Existe gran cantidad de rornografía impresa y en el cine diri 
gida a la población masculina, en-la que se exhibe a la mujer 
como una mercancía· másº Los medios de comunicación, utilizan 

a la mujer como J
1gancho11 en la venta ·de productos innecesar:irn 

y que restrigen y re�uerzan lós roles de la mujer al ámbito 
domésticoº 

PARTICIPACION POLITICA Y GREMIAL DE LA MUJER º 

�!Jcipación Gremial., 

• .

' . 

N�estro· pueblo .. ha d'ado hermosas y V8lientes mujeres,ejeinplos 
de lucha y consecuencia con ·1a defensa de la petria y de los 
ihtereses de clase Micaelµ Bastidas, T�masa .Tito Condemayta, 
Mercedes Cabello·, Dora Mayer y m�chas otras han significado 
_y encarnado el ideal de la mujer combativa .. Esto parece haber 
sido olvidado por. la i�quierda legal, y? que los grupos alz.§. 
dos en armas, si la reivindican_y son casi estos grupos (SL 
y MRTA) los que la mujer integra los contingentes de- lucha. 
La izquierda legal influye rri...,yormente e·n las 1n�jeres cuya 
organización está ligada a la extensión de un estado informal 
y a la defensa de la familia., También tiene presencia en el 
movimiento feminista. 
La participación de la mujer en los sindicatos sigue siendo 
limitadaº Las relaciones jerárquicas de estos sindicatos di 
ficultan lo participación femenina, ln mujer ocupa allÍ' car
gos de asistencia social o secretarías femeninas conseguidas 

¡; ' 
• 

tras mucho_ esfuer�o siendo pocas. las "'que ocupan cargos de di 
rección (e/o) en federaciones y centralesº 

. 

Las mujeres campesinas han conseguido presencia creciente 
. 

, 
, . en ligas y federaciones y han lleva<;lo a cabo eventos especi-

ficos como la I ksamble.a de la Mu,jer Campesina ( 1 )88, º 
En ·las comunidades le.s muejres· son requeridt3:s para conseguir 
votos en- las asambleas, pero no son consideradas en el nivel 
de la toma de decisiones, siendo relegadas a cargos d-e menor 
importancia .. Participan activamente en marcn�s y mov�lizacio 
nes sin ser valoradas adecuadamente por sus acciones .. 

En l.a muje_r del campo todavía no· están presentes sus rei
vindicaciones de género a pesar de particip�: activamente CQ 
mo fuerza de resistencia en las luchas mineras,por ejemplo. 

PARTICIPACION FOLITICAº 

Los partidos tradicionales están interesados en· la parti
cipeción de la mujer por constituir la mitad de los votantes, 
p-�ro en cuant;o a la responsabilidad en órganos directivos se
se reduce-al mínimo.

c.: 
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En 8 agrupaciones políticas legales la mujer representaba 
cargos directivos en un porcentaje que va del 1 al 8°/4.

Diversos factores están a lri base de la poca participación 
política directriz de la mujer. 

º Tendencias a manipular y utilizar las organizaciones po 
pulares de mujeres,especialmente en época de elecciones. 

º Mentalidad sexista y machista hacia la mujer que quiere, 
hacer po lítica., 

. ,Desconocimiento de los derechos de la mujer. 
• Es.caso desarrollo de conciencia política de la po b lacióno
• Sobrecarga de.trabajo en la mujer .
o Solo cuando la mujer asume un papel en los partidos P2

líticos presiona_para obtener un espacio.

Como consecuencia de su inserción parcial, las demandas y 
propuest�s de las mujeres no .son incorporadas de manera -
consistente en los programas de gqbierno de los diferentes 
partidos �olíticos. 

Casi todos los puestos dirigentes ocupados por mujeres en 
los partidos asignan a la mujer un papel diferente al de -� 
las luchas-político-partidaria. Los cargos asignados o con 
seguidos por mujeres son de naturaleza de género y/o asis
tenciali'staº 
En las elecciones de 1985 de 17 candidat'os a presidente� -
solo una era mujer y un '!!/4 de cand�dstas mujeres para sena 
dores y un 1Cf/4 para diputadas .. 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS Y LA MUJERº 
-------._.� .... -..._ ���---------

Los medios de comunicación del Perú se encuentran casi to-
dos en ma�o·s d� la emp�esa privada. Esto desd.e ya signa el 
papel que Ct¡mpla y los intereses que defienden. Estos me 
dios juegan un importante papel en la emisión de conten:idas 
culturales, ideol6gi�os,políticos,informativos., 
Allí la mujer es presentada con una imágen muy ajena a nueli 
tra realidad. 
En el aspecto ideológico proyectan una imagen que refuerza 
patrones de comportamiento funcionales al sistema. Lo que 
·es la mujer, lo que representa, es ignorada y/o distorsio- •• 

nado por estos medios.
La imagen _de la mujer es __presentad� ba_j_o patrones. cul tur.§_
les imperi�listas, mujeres rubias, delgadas,en lujosos. ca
rros,lavándose el cuerpo _Y el cabello _con champús y jabo
nes,en un país donde el 7Cf/4 de población carece de agua y
desagueº Estós esteretipos de mujer,son racistas y eliti.§.
tas y sumamente peligrosos sobre todo por su influencia en

-
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la juventud" El. poder que e,jerce de los medios de comunic� 
ción destruye el rejido social f2miliar y. comunitario y al 
poner en primer lugar la. filo.sofá.a consumiste, embrutecedQ 
ra e individuali.sta que promueV'eº 

La ToVo, lP prensa,la radio informan sensacion�listamente, 
sólo cuando está de por medio lr muerte y lg violencia,en 
la cual la mujer del pueblo aparee-e, como parte de un mun
do miserBble y degradadoº 

Así nos. acostumbran a una mujer cosificada, objeto de pla
cer r:_>ar2 el varón y en un contexto Sllperfluo de acuerdo 
.con el _arraigado prejuicio según el cual la mujer es rel� • 
cionada exclusivamente con lo ·irracional, lo afectivo, la 

•esfera privada y el mundo doméstico, mientras que el varón
es identificado con la esfera pública y la razón. Los con

· tenidos' y mensajes reaccionarios constituyen un mecanismo
de dominación burgués.
El esfuerzo por entender el movimiento popular de las mu�
res creemos debé partir no solo de un análisis de una posi
ción de c'lase, siqo taI!lb_ién de una posición �e g�nero º

1. La burguesía tradicionalmente asigna Q la mujer el r?l
de reprodu9toras de la vida, responsarles de ·1a alimen
tación y bienestar general de la familia, e1 "sostén
del hogar". Sosté·n de la fuerza de traba,jo que vende
el obrero al patrón.

2. �ar� domesticar a la mujer la derecha acude a la figura
idealista de la mujer,casta,dedicada íntegramente a su
hogar, a sus hijos, a la iglesiaº Mariátegui llamó al
ensalzamiento de este papel de la mu,jer II la poesía del
hogar" que poetas y otros cantan en el DIA DE LA ·MADRE,

día de la secretaria,etcafechas c9rnercialtzadas para
obtener pingues ganancias en agasajar a la"mujercita
de los sueños"º

Este rol ·asignado por lP burguesía en defensa de sus in
tereses de clase, es cumplido por las mujeres de los ua
rrios y pueblos. jóvenes en las.IT}ás duras condiciones de
miseria y abandono (no luz,no agua, no vivienda digna,
etcº). La mujer tiene además la exigencia de hacer al
canzar el exiguo ingreso (cuando lo hay) par� satisfa
cer siquiera las mírJ.imas condiciones de sobrevivencia: •
LA ALIMENTAGION. 

Nosotros entendemos esta condición como el sello decl3. 
se que poseen las mujeres pobres y.es a su·vez la co_g 
dición con la que enfrentan los problemas de géneroº CDI - LUM
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Adem�s., esta sl tuació? representa circunstancias peculiares,
desfavorábles· por supuesto para la maternidad, la salud; la 
sexualidad y la educación de la mnje·r� Las cadenas de la 
opresión patriarcal y d� la sociedad capitalista son dobles 
para la mu ,j er .. 

J2ER1i;GRUUC JONÉ8_ .DE-UN-, lYIO.lZJMJE l\T![U 

LA MUJER EN LCB PUEBLO�_JOVE�. 

En Lima, desde la apal"'1i ción de las barriadas 1946 hasta la 
década del 50 la bu:rguesía y los sucesivos gobiernos han 
venido implementando diver-sas políticas, enmarcél.das siernp):'e 
dentro del asistericialismo y a .partir del reparto de ali-
mentos, vía ia donación de ví ver_es. 
Durante le .última década, debido a 1� profundización de la 
crisis estructural, que agudiza la pobreza, genera mayor 
violencia, les.co ndiciones de hambre y miseria se convier
.ten en cruel.amenaza para la vida. 

ESTA CONDICION DE HAMBRE
j 

condición de clase, ·afecta a to
dos los sectores populares, no a todos los sectore:s ,ni a 
todas las mu,ieres. Hoy día afecta también a los sec.tores 

- . ' • { • . . 

11 medios 11
, igualando la hacia abajo, en miseria; esto' ex-

plica luchas que-anteriormente no se daban como la de las
esposas de los subalternos de la policía nacional y de las
enfermerasº

Un poquito de historia 

.La participación de la mujer eri los 6ltimos tíempos se dá 
a partir de 1076-197q, perí0do d,e 18. lucha antidictatorial, 
en el cual a partir del. paro nacional de �977, f�8 profun
damente afectada la vanguardia de la clase obrera,son des
pedidos 5,00Ó obreros.. La lucha de las mu,i-eres mineras,por • 
la defensa del salario y condiciones de vida de sus espósCB, 
es visible en las marchas de sacrifinio a Lima y 1$S ollas 
comunes de los mineros

t 
los Comités de Damas� 

Durante ese período,la lucha de las muje�es de· .los 
pueblos jóvenes estuvo confundid? solir�'.ariamente dentro de 
un movimiento político social amplio. Allí se foguea un 
importante contingente de mujerés ! princ�palmente relacio
nago con el magisterio y los sindicatosº 
U:n gr_an porcentaje de mujeres ·(madres de familia de las -
Asociaciones de "Padres de Familia 11

)· se involucran en la 
gran huelga magisterial a partir del llamado del SUTEP. 
Se solidarizan con 1.os maestros mal pagados, apoyand·o l_a 
huelga p$.r·a presionar por la solución a las demandas -ma-

r • 

I 
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Las políticas de compensación, se convierten ·en canal de 
desfogue a la protesta .popular. , .., 

Los Comités Vaso.de Leche pasan a ser disputados por lós 
' \ 

. partidos políticos ·de izqu1erda, los municipios, lo� cen-
tros feministas, la iglesia, etc. 

Las disputas de poder en las organizacione's del Vaso de 
che se·dan bajo-la tesis ·de la,AUTONOMIA, arma de doble 
lo, cuándo es mal eritendi'.da j y que quizás f�e el factor 
que llev6 al aislamiento del Vaso de ��cihe, e� relación • . ' . 

L.§.

fi 

al 
movimiento popular. Las ONGs orientan clientelísticamen--
te al Vaso de Leche� El aisl?miento-y la falta de perspec
tiva'polí�ica y de centralización, recae� en un sesg? d� 
génepo mal llevado. 

. ·� 

1 La unidad I)rogramática del 'movimiento tampoco se di6, pero 
fFc • la persistencia de la lucha cont·inúa .hasta hoyº

.... 

• La plataforma de la mujer ·y �u centralización, que debie�
rori ser los ej.es de trabajo en este_ caso_, no fueron toma
dos seriamente por los partiq_os:

PLATAFORMA DE LUCHA DE LA MUJER 
--�--------------------------�----

1. Luchar y rei vindi�a1; al ·ingresó de la Mu,1er al trabajo
·productivo P,Or el reconocimiento al trabajo de la ·mu-

2. 

• J • 11 -jer en· el campo.

Concientizar a.la mujer del sector informal, sobre
las condiciones de'traba�o y riesgo.

3. E?Cigir capaci t-ación Técnica y Política para la mu,jer
trabajadora.

4. 
✓ 

Plantear y asumir la bandera del porcentaje ep el em-
_pleo femenino, tanto en el sector públicu y privado y
en lo,s po·lÍticos, de generación de· empléo�.

-'RÉVALORACION DEL ROL DE LA MATERNIDAD Y DE LA MUJER COMO 
REPRODUCTORA DE LA VIDA 

5. No a la limitaciqn del empleo de la mújer por el he
cho de ser madre:

. \ 

·6. Difundir la legislación de· seguridad.socia}, �ondici.2.
nes de trabajo y exigir el cumplimiento de licencias 

,. y permisos por maternidadº 

7º Por prot�cci6c legal y social para la mu�er del sec
tor informal y ambulante"' Seguro para la trabájadora 
informal. 

,. 

. ' 

" 

�· 

I 

i. 
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LA MUJER NO ES MASA DE MANIOBRA 

8º Por. ello la revolución cultunal a'.ebe empezar por la 
mujer. 

9o Al asumir su 
con el apoyo 
nes y _Gremios 
la mujer., 

ro 1 ple:r.1a y concj entemente, debe contar 
y promoción.de los Partidos, Institucio

en la forja del desarrollo aut6nomci de 

10º En todas Ias instancias, gremiales y políticas la mu-
Jer debe estar presente en un porcentaje no menor del 
25% ya que representa como sexo a. la mitad de la pobla 
ci6n en .el mundo y ·en el -Perú. 

11º -Por .la capa6itaci6n, promoción, desarrollo y partici
pación de la mujer en los cargos de dirección. 

12. Por el iespeio y vigencia de los d��echos humanos de
la mujer y .el ni -:::o.

EN DEFENSA DE IJ1. VIDA º . 
o 

13. Por una polit�ca económica de reactivación y reinser�
cióp productiva y comercial. • 

• 

14., Por el congelamieirlto de los precios y el subsidio di-
� ... \, 

recto a los alimentos_básico,s y a la canasta popular. 

15. �ar la autonomía de las organizaciones de sobreviven
cía y el respeto en el cumplimiento de los presupues
tos asignad.os.

16., Por la aparici6n con vida de las dirigentes sindicales 
y•populares ,, 

17 º No .a. l:a militarización, la muerte, el terrorismo y la 
impunidadº 

'18º No a la violación y al maltrato físico contra las mujji 
res. 

19 .. Solidaridad con los gremios en conflicto (maestras,t_r�· 
bajadoras del hogar, CITE_, mujeres ·mineras y campesi
nas. 

/ 

REIVINDÍCAR PARA � MU.[E)_F(J�� }�_:RECHO 4�:Q.�CIDIR Y PARTICI-

PAR ;,N LA FORJA DE�..fQ.DEH POPULAR., 

\ 20 .. Por la for,1a de la Federación a e Mujeres a nivel nacio 
rial, que respeta_a lqs diversos sectores representati
vos de la sociedad. 

... 
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21. Por la represent�ción de la Mujer�Campesina en la toma
de decisiones políticas y en la dacióh de leyes y �ro
�ramas de empleos productivos.

\ 

2�. Por la Defensa 'del .Idioma Quechua y el ·respeto a las 
1enguas y dÍalectos (Aymara). 

23. Desterrar a través dé-una Gran-Cruzada Nacional Volun
taria el Analfahetis�o incorporando la vivencia y cuL
·tura él-ndina.

24. Contra el machismo, -corno ·expresión dominante y me·ca
' nismo de suje�ión en la mujer.

25. Movilizació'n Nacional contra· la utilización de la mu
je� en los medios de información y comunicaci6ri. Res�
peto a. su condición de mujer y en defensa de ·üna pro
gramación para -educación no escolarizada a 'través de
1� televisión, radio y otros ��dios, de· comunicación.
Alto a la propaganda insultante a la mujer en la tele
vis,ión.' No al contenido extran,jerizante y alienante
de los programas y telenovelas deformadoras de la con
ciencia. Promoción a los valores nacionales.

26. Por la inclusión y revaloración del rol histórico de
la mujer en la curric.ula· escolar, reva:)..orar el' papel ,

de: Micaela Bastidas, Dqra Mayer, Tomás -Tito GondeIT1a_;y
ta, María Jesús Al-varado, Zoila Autora Cáceres, Magda
Portal, Angéla Ramos y ·otras.

u· VIDA EN COMUN.
-------·----

. ' 

Debe expresar una relación de pareja asentada sohre mu-
tuas ol:)ligaciones y derec.hos· y fundamentalmente un compaJ.: 
tir de todas las tareas 9ue de esta relación se derivan. 

Compartir la responsabilidad de la formación y educación 
de lo·s. hijos. 

'' 
,• Asumir e inculcar conductas .Y valores a traves del e,iem-

plo, •orientadas hacia la formación de ·una nueva sociedad.
Debemos hacer nuestra la consigna de la mora.lización y
cori'tra la corrupción .

.

Desechar las conductas que la "sqciedad" asume como natu-
rales y propugnar nu�vos valores como ej.e de una conducta
distinta-. Desterrar los hábitos·qe la coima, iA cr1ollada,
la viveza y la estafa como rorma de comportamiento insti
tucionalizado en la idiosincrasia socialº

Los 500 años de dominación española deben servir para for
mular plant�-amientos de rescat� de· los· valores cultura-
les andinos: la solidaridad, la honestidad, el respetoCDI - LUM
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por la sabiduría adq_�irida a través de la experienciaº Re

valorar la tradicio.nal actitud de ·compartir, 0ue practica 
la femili& y comúnida� andinaº 

Forjar una· corriente de d�fensa de los ni;os, el ni�o ser 
indefenso, hoy se encuentra µráctícamente abandonádo a su 
suerte,-. siendo pe.rvertidos, utilizados y_ escarnecidos en 
manos de rnafia-i explotadores,, Esta reivindicación debe 
ser asumida conci-ente y programátic�mente por nos.otros, co 
mo el problema del ni,'.'ío. , 

EL MOVIMIENTO FAMILIA POLICIAL L 

Movimiento r¡ue nace como expr�sión de la organización y lu 
cha de_las mujeres del personal subalterno aue participó 
en la_ huelga -policial del 25 de Mayo de 1983. 

Fundado legalmente en 1989, estas mujeres han dado una lu
cha sin cuart�l por : 

. Aumento de sueldos y salarios . 
. Libertad de sus dirig-e.ntes. 

Derecho al voto universal del personal policial .. .  Derecho 
a tener una libreta electoral·, e,jercer sus de.rechqs y deb.§. 
r�s civiles y participar en la vida política del país�- � 
Derecho a la sindicalización del subalterno de la policía 
nacionalº 

q 
• 

Participación democrática en las instancias femeninas de 
los llamados: Los llamados C-omi tés d·e .U amas, que hoy se 
encuentran en manos de esposa, de oficiales y coroneles, 
quienes acolleradas administran de acuerdo a sus intereses 

. • . . • , • ' .
y sin posibilidad de fiscaliz·ación el Fondo de Bienestar 
que es obtenido con el aporte del 1% del desc�ntado del 
ingreso del subalternoº 

• Democratización de la Institución policial.

Reivindicaciones en relacióh a la Educación que se brinda
a lo's hijos de.l subalterno en los colegios' de. l;:i Ínstit,:d
ción policial.

Sucede que ios que allí los directores y otros cargos es
tán siendo ejercidos por los que a su vez·son jefes en la
policía y esta situación genera p\:-oblemas en el Padre de
Familia Policia y tambfén para el niijo sobre el cual se
ejerce presión castrenseº Las Asociaciones de Padres de
Familia no tienen. el suficiente peso par·a poner remedio
a esta situación.
La lucha de las mujeres de los subalternos ha, contribuido
fundamentalmente a la organización del p'olicía como lo

-
, 

t \ 
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demuestr9- el hecho de qi:-e· hüy existen Juntas Directivas en 
las Asociaciones de ·vivienda policial y en las urbanizaci,2. 
nes, generándose una-organización territorialº Vipol, Sé!1

ta Rosa, San Diego, San Germán, Retablo I, Vill� María, 
Hogar policial, Zárate; M:arí@¡omarca_,. etc. se han formado 
estas juntas. _ En las movilizacio'nes por sectores se nota 
una movilización no menor a 100-120 mu·jeres por urbaniza
ción o sector .. 

Huelgas de Hambre, toma de Igl_esias y c-onstantes moviliz� 
ciones a p:::irtir de la lucha de estás valerosas mujeres.· 

.. . 

Han .conseguido algunas concesiones de.l gobierno pero 'en 
• . � ' ,: 

. 

general sigue presente· y vigente la solución a est,a pro
blemática que l�s hermana al conjunto del pueblo organiz� 
do., 

1 • 

La vinculación dé este movimiento con las fuerzas .. represi 
vas desde sus bases empieza· a cuestionar desde sus bases 
la organización tradicional y resauebrajar la secular di& 
ciplina, sin desconocer su raíz economicista. 

LOS DERECHOS DE LA MUJER CAMPESINA. 
. . 

La I Asamblea Nacional de la Mujer Campesin¿, realizadá 
·en Abril de 1987, evento democrático; representativo y
de debate representó un hito importante, pero que no tuvo
continuidad, pi.influencia d�cisoria en le toma de. con
ciencia acerca d� la.problemática de la mujer campesina,

. . 

sin embargo, m�chos de sus acuerdos siguen vigentes sobre
todos los' relacionad0s con la vigencia de los .derechos de
la mujer -.y los Dere·chos Rumanos.

. � 

En ese evento participaron 408 d_elegadas siendo la mayo
ría de ell�s provenientes de los departamentos de: Cusca 
'( 82 ), Puno ( 61 ),,Junín ( 57 ), Piura ( 28 ),-le �si
guen Lima prov�ncias, Cajamar9a, Ancash, etc.·. En el ca.!ll 
po se· encuentran presentes federaciones departament,ales, 
provinciales; de comunidades campes'inas, Asociaciones de 
�-te sanos; ·Comite--s de. Madres; A�ocia�iónes de Mujer.es ,Fe 
de�ación de Comit�s de Vaso de Leche, drganizaciones de 

, . 

barrios popu:tares, y muchas otras, ,la mayoría de estas 
asociaciones y fe�eraciones son bases de la Confederación,· 
Campesina del Perú. 

Acuerdos : 

1 .. Demandar al Estado una política de PROMOCION de la 
Mujer Campesi:::-ia, extenta de paternaiismos y manipula 

\ 
. . 

, .  
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ción partidista y·que implique la posibilidad de acce 
so a la tierra y/o a un empleo productivo la opción de 

contraer créditos y obtener precios justos y garantiz� 

dos para sus productos, la dotación de_ servicios �ási

cos de apoyo a la actividad productiva y doméstica .. 

2º Demandar igualdad de condiciones y oportunidades fren

te a ios hombres en las comunidades, cooperativas y 

otras unidades agrícoias. 

3. Difundir en el movimiento canpesino los derechos reco

cidos se la mujer, e impulsar una campaña pedagógica
entre hombres y mujeres pare. lograr la revalorazación

del sexo femenino en el traba,10 y en el hogar .
• 

4 .. Demandar el levantamiento del Estado de Emergencia• en 

los departamentos afectados por este dispositivo y la 

disolución de los comandos políticos-miliatresº San
ción pa�a los genocidas, desRpqrecedores, torturados 
y violadores. PAZ CON JUSTICIA SOCIAL. 

• 5. Denunciar a las 'violaciones de los Derechos Humanos -a
los que está sometida las mujeres campesinas y la po

blación de la zona de Emergencia, 

6. Desarrollar sobre la base de la denuncia, la concien

cia de toda la población y concretamente del campesin.§;
do, a fin de romper la indiferencia que nos acostumbra

. a vivir espectando hechos violentos y de muerte. 

, 
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ae· 1a mu_íe:i:- en la vid� prá:cti'ca·�. aunque en muého,s C"EJ.SOS

decl,JT''J.tiv,:Jmente ha;:,·-- ·rec::mocido • sus derechos y en otros 
a tra\·és • de su luche: social ha;vi alcanzado rei vind ic:a� .... 
c iones �-ue como sér hum8:fiO lé córr e'spóndüm ., ' • • 

de fi1uertes '_'lor rroblernas v:�nculedos con la mártentdad, 
. , . . :... . • , . solo e7 Lat1noamer1ca 

se,, asiftico::3 alc_?nza B 3OO,OCO� E·n el ffricA __ -150,0oo, 
.. . .,. . . .,,./ 

'� � y }ir:,f:'ta ·�n los pa5-ses industrializarlos lie'ga a .6, 000' el 
(> número de mµ_ertes., f� este; dehe • B9T_egars? la.s • enfermed8 
'' de·s trss11itj_r13s-._ sexu?-lmente (,.)IDA) y las· infecciones ._.,._ 

prÓy)cec1as entre ot:r·as cosas por _métodos ar1ti-conce1 Yt._i 
,roe/ ne·,.;/rro·co· ;_. "m� 1 i,-f--ili' 7: �,,10,-, alrpn .!,-,do ·e] m-i]J�-r -� J 1-::> l.,., _ .. ; __ --,-- ü .:::1 ·-./ 1.cl . .L ..... Lv . .L.,.1

T 
, . .JU.,-._,.:-,, .__,_'-'::;.. J.Zéi.:..1. .. �.1.....1.. ___ C1.l 

. .,.. �- ' •➔ ;... 

de mue:i:tes &l :'l_.,o º Todrán arg;-1°.ientarhos que por el \h

a b. , - ·-� 7 l • t .a, tam ien mueren nombres y ninos� �º cua� es c1er o, 
pero que piensen ¿ por aué el número d"e rm\�jeres que mu_g 
ren -¡:_-¡o:: la::: C-'3.usae: se,.:¡alada,:.¡ es '1·0 vec_es mayor ? -o 

=�1·,r:::3t-:icio e -Pectusd•,) por- :J:'.1& orr;enización privada de >:Eº 
r.t.1 º nos c::enr.:ce=d:;ra c:ue _11-r.1chos. pí.l@es_en ,"3esBrrollo viven

est� problema , asi en. Asia•y Africa 
' J t 1- 2n , r::-JI n - 1 . • ,,.,... ' + • 9 so o en .re e. ___ y _;_;_,,a .... e .Las m11_1s1.es .,ienen 2cce-::,o 

... .. la .88 luc:! en los meses de embaro 7,;o,, en /1.:nér.-·i.ca • Latina má3 
deJ ·50,t,, salvo en El Salvador, Guatemrila, Guayana y Ni� 

::sagua doúde e:." porcenta,je, es, infer--iorJ, en cambio er( Cu-
ba el 9ffu tiene· acceso a,, la -at-enci.Óri0 mécl ic8 y d12 ti:>dos 

( 
' 

9-el Tercer mundq únicamente- Chine·tien� menbs deJ 60% -
�- . ' • . 
de muperes, em1:,a".r:'e 7,adas '3némic;:;_.s oerido a "-_18 _f P 1 ta de- ali
mentaeci5n ') a lP falte de productos nutritivos, todos 
los demás están s0 1---re el 6Cf/6-. 

T 

• 

�,� 1"ste aspecto, e,g uno tf.las de los que sufre la m,:1 :iér den-

tro de la sociedad�- en ningúti sistema hasta la actuali
daq. se ha trh-taá.o li·e res'..Jlver el pro1-:lerna, de l:=; margini 
ciÓE de la mu;ier, tanto en ls ·vida coti'éliana comrJ en S.lS

actividades -0olíticas y laborales-profesionales. 

' \ 

t 

• 

,¡ 

,,.. 
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Los países· industrializados han tratado-de me7orar las 
condiciones materiales de la mujer, aún�ue no han dado 

-mayores avances en Jo concerniente a otros derechos, y,
objetivamente es en estos_ países que la mu.jer ha empez2;
do a desarrollar accione's de lucha de diversa Índole p�
ra alcanz'ar niveles de igualdad con el hombre e1!- la so-
ciedad y de manera �special en lo que eon�ierne a la li
bertad sobie su persona.

Las sociedades _coloniales, semi eoloniales ·7 d�pendien
tes gon escas.o desarrollo industrial presentan a la mu
jer otros problemas, más estrech1;3-mente ligados con la EQ.
brevivencia, lo cual no le permit� atender aquello �ue

. . . 

.; 

. podría seríalarse como estrietamente • de sus derechos como ··• • .
mujer, las angustias �ue vive, las distraen de otros OQ
jetivos más estrechamente �elacionados con su·género� 

En el llamado II socialismo real", el .problema de la mujer 
al igual que otros problemas no ha sido encarado debida
mente, a pesar e.e su pI"ineipa1 protagonismo social,tanto. 
en la revolución como en ,la ectividad productiva. La mu
jer, tampceo ha podido eo�stituir un núcleo signirieati 
vo .capa7,, de por lo me�os perturbar el hegemonismo del 
hombre en la represent_ación pública y la dirección poli-· 
tica, ha estado más abocada a resolver el problema de la 
sobrevi veneia y no se na eapaci tado polí ti e amente � p�a 
disputarle el poder a los. hombres, las eondiciones d�. d� 
sarrollo de la sociedad, tampoe0 permi�iero� la po5i�ili 
dad de que la marg.inación femenina se haga latente . .  No 
ha aplicado lG teorí� materialista a su actividad con�re 
ta. 

MARCO DE DESENVOLVIMIENTO DE LA MUJ.ER:SOCIEDAr. ·PATRIARCALº 

' La sociedad en la que nos desenvolvernos y _a la que llama-, 
mos patriarcal por el predominio, no sólo de los intere
ses personales de los homhres, sino sobre todo porque -
han copado las actividades _más signific&tivas y han arun 
tado tod.a la conducta hurr._ana en �orno a valores en los 
cuaies éllos son el ej�; así lás actitudes au8 para 1� 
hombres están bien, para las mujeres no, e incluso son 
mál vistas si asumen las eonduct�s gue ss:m normales en 
los hombres. El términc jefe de familia sigue siendo de 
p:.opiedad del hombre eomo lf" era del denominado· patriar 
ca en ro� '- inicios de la sociedad, y sigue teniendo eapa 
cidad de de�isión,no solament� en la casa, sin• en la 
sociedad. 

Este tipo de soci_edad, cualquiera·. que sea la denomina-
ción dada, no ha '!)ermitido, ni pe::-mite 81 desarrollo de 

,. 

' 
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canales �ducativos y formativos aue pueden generar en 
. 1 

-la mujer la conciencia indispensable para analiza;r:- obj.§_
tivamente la realidad y menos para plántear alternativas

, , 

prácticas para avanzar en el equilibrio de la hegemonía
, 

social que de manera absoluta· detenta el hombre, c1.1al-
quiera sea su posici6n política y que como veremos lue
r-:o no es expresi6n concreta de s_u concepción filosófica ..

La participación de la mu,jer en el trabajo le ha dado --
, mayor seguridad y la ha independizado de 1..B t1.1tela fani
liar_, especialmente en los países desarrollados, ;l.e ·ha
permitido asumir decisiones insospechadas en quien no
tiene autonomía económica, pero no ha bastado parR aue
se haga realidaa su pa�ticipación en el poder, el hom--. 

, . 
bre que en muchos ,casos reconoce le capacifü:id de_ l,9 mu-
jer y el derech� que tiene·a traba�ar, en la pr§ctica
se reaist� tenazmente, no a ceder el p6der, sino a com
partirlo con 12 mujer.

La mujer ha demostrado gre.n capacidad. en las actividades
a las_ que se dedica con seriedad, como lo han demostrado

I ' 
� ' 

los hü'mbres cuando son serios en su tral:-e.jo � y cada vez
han ido avq,nzando más en las _actividad es· lBl"orales, prQ.

ductiv�s y prefesionglesº

La emancipación de la mu,jer trab"1,7ado:ra, o'brera,campesi
na,profesional, tiene estrecha relación-con la lucha 
por la liberación social,_ y r,�9 ___ §§._QlJ.ede h��lar seri�=-
.!!lente �_QQ,.sibl�_iD.de.,Qenq,encia de la mu,-ier. en� 
socied8;��chistB. ;¡L_me..;.:rginaªo�º 

MNFERILLJ}WIO CIEN TI FIGO Y MUJ'in .,
_,._... • 

--- ---

El ;,1arxismo como concepción del mundo es capaz de lo
grar una visión integral de la persona, la nP.tnraleza, 
las cosas, consec,uentemente puede encontrar respuestas

, , ' 
a cad9 problema que al re.specto se planteeº Una dem<".ls-
t:ración de ello es que hél oado 2.lte�nRtivas� para solu
cionar el problema del ..ser social enfocándolo desde el 
punto de vista econó:nico y ha plantee.:db concretamente 
una alternativa política para hacer realidad esa solu 
cióno 
31 problema de la mujer fue planteado con criterio ge
nerRl desde que empieza ·1a revolüciórí rusa, anterior--' 
mente sólo hubo aislados intentos, centrRdos principal, 

. mente a c--:mseguir determinadas rei ,1indicacione.s ,- pero 
para'mujeres -integrantes de les clases dominantes que 
habían alcanzado up nivel cultural elevado por su pr_Q 
pia condición social ., ' 
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Es Lenin, quien trata el problema de la mujer plantean 
do po;;tulados que permi t?n mejor2r sus condiciones ma- .. 
ter_iales, a1:1_nque cometió el error de eri.focarl9 fundo.-
m,entalmente desde un punto de vista económico, siendo
un preble�a mucho más integral y consecuentement� fil2 
sófico,•y como tal engloba aspectos ideológicos y cul
turales además del económico. Nos dice Lenin que la iQ 

. 
. , , dependencia económica de 1� mu,7er a. traves ·ael trabajo 

productivo determinería su emancipación de mG.nera inte 
gro.l porque "la i�fluencin del trabajo en 1-,, fábrica 

·ampliaba los horizontes de la obrero. ·y lA transformaba
en persona más instruída e ,independiente ". En una so

ciedad como la que ss desenvolvía 11enin eran válidos
estos pensamientos porq,ue el sometimiento de le mujer
llegaba.a límites intolerables, lógico.mente ln mujer
fuera de lo. casa y dedicado al trabajo·productivo,des�
rrollaoo. su capacidad creativa, aunque no a plenitud,
ello le permitía tener un.q visión mó.s clo.ra de lo. sit�
ción politica y encontrar éomo·alternativa del-momento
su activa participación en la lucha revolucionaria en
tanto no se encontraba como contradicción evidente su
propia opresión, vislumbra como alternativa correcta,y
lo era, el cnmbio ·estructural ,dc;l sistemG; por consi-
guiente la derroto. de la clase o·preso.ra y la implanta
ción del poder político .en m�nos del·proletariado y
sus aliados.

La experienciá ha demostrado que no basta la participa
ción de la mujeT en la actividad productiva y en la lu
cha revolucion�ria.• Los revolucionrrios� cuyas direc
ciones fueron copadas por los hombres, no reconocieron
en los hechos la participación de la mujer. No existe
lugar en el que puede nfirmarse que la mujer ha asumido
con igualdad de oportunidades los cargos de dirección
o la representación pública del p�rtido, ni la expre--,
·sión oficial del Gobierno.
Le nin con v.qlidez definitivo que hasta ahora perdura -
sostiene que : "N,inguna Repúblico. ha podido emancipar
a la mujer. El poder soviético lo ayudaº .. la,mujer
sigue siendo esclava de� hogar a posar de las leyes li

, beradoras, está agobieda, humillada, embrutecida por -
los peque7os quehaceres domés�icos.ºº ¿ concedemos en· 
la pr&ctica suficiente atención n este problema que 
teóric�mente es indi'scutible pore todo comunista ?º 
DESDE LllliGO. QU:2 NO"º Esta evalu, ción hecha por Lenin 
todavía en 191q respondía o. una situación concreta que 
e'l consta�o' � d·e t 1 • bl ' h ' v ti �ues :r·a que e pro • ema va mue o mas , 

. ' 

' 

.. 
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allá de lo económico, es po lítico é ideológico, su sol u , . 
ción requiere de u.,.'1a interna1ización de +ª filosofía 
materialista y su expresión concreta -en los · hechos con 

cretos .. 
,. 

En aplicación de los planteamientos ma-rxistas Lenín de 
cía eme· ii"�ólo la victorie de la ele se or-,rera podía erren 
cipar a la mujer !! ; si• aplicamos con rigurosidad cient_:i 
fica el m�terialismo, co�statamos que no,es un·hecho 
mecánico; la UR33 y la misma SJhina, son la más lament.§; 
ble demo�traiión prácti�a 6e que eL sólo hecho de parti 
cipar_ en la revolución no es suficiente par& alcanzar 
la igualdad práctica de hombres y mujeresº 

En la actualidad el concepto de liberación de la mujer 
se entiende como igualdad concreta con el hombre en el 
desarrollo de la sociedad, no solamente para asumir re_g 
ponsabilidqdes, sinó tambiéa para detentar derechosº La 
creatividad del marxismo nos permite plantear alternati 
vas distintas a la espera de resolver el problema so-

' 

cial para conseguir núestra emancipación. 

Esta afirmaqión no significA negar la convicción de que 
. la· mujer sólo· puede ser a1:1ténticamente libre con la vic 

toria del S(')Ciaiismo y en• 1a que la Dictadura del rrol.§. 
tariado como expresión del dominio político .de las gran 
des mayorias permitirá la libertad real de hombres y my 

. 
-. 

jeres, ;'.)orque nosotrB;s entendemos la Dictadura del Pro-
letari0do como la hegemonía de los intereses de la el.� 
se obrera y sus ;:i_liados y no como l.s expresión autoritQ 
ria que se he manejado en el sentido políticoº Autorit§: 

, . 

rismo que ha desvirtuado la concepción marxista lenini2 
ta sohre la aplicación dialéctica de.las diversas eta:¡:as 
por las aue del',e transitar _la revolÚción de manera ini,ll 
terrumpida hasta alcanzar el comunismo ( no como. credo, 
sino cbmo �plicac�6n seria del materialismo en eh desa
rrollo históricoº 
'El marxismo,. y así lo entendió Lenin, atrihuye al moví- , 
.miento femenino, parte escencie.l del movimiento de. mag,,s 
y concibe 11 la plena igw:.ldad de la mujer como un princi-, 
pío completa-mente �ndiscutibl'e ,para un comunista"º El 
Congres.o Internacional Socialista de Stuttgart, reaf�r-
mó este principio qué no ". podía. desvirtuarse por ningy 
na considenición de convenienc·ia " .. 

. Mariátegui también trató el tema de la mujer, aunque con 
mucho menor profundidad, el modelo _sociaL

1
en el cual se 

desenvolvió y la misma situación de iniciar la construQ 
ción del Partido Comúnista �n el País, lo llevó a prio-
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rizar otros temas; a pesar de �llo se ideptificó con 
las reivindicaciones feministas, dándoles carácter re-· 
vo�ucionario, .Y tuvo la claridad necesaria para diferen 
ciar los plant'eamientos formulados, por las mujeres se
gún su· clase social que era también exJ:i:r:erhón d�· su con 
dici6� de domi�adas,· a pesar de di�se en la muier de. 
clase domine.nte una ·dualidad, en tanto también era domi 
nada dentro de la sociedad. patriarcal� 

Mari�tE;;gui hizo una clara reivindicación de la mujer, 
aunque en ese momento histórico los intereses concretos 
eran otros y las reivindicaciones femeninas estaban --

' orientadas a lograr mín�mos derechos sociales que en ésa 
época le eran negadoE. 

sr·rUACIO}\ DE LA MUJER EN I o u o y EL PARTIDO. ' 

La si tua.ción de la mu,7er • e_n la izquierda y de manera es 
pecial en el Partido, no ·es más que el reflejo d_e la so 
ciedad en la c1:1-al vivimos, y, . en la que e 1 hombre ha· ·asQ 
mido como suyas tod�s las eipresiones de dir�cción, po
de·r y decisión. La mu,;e:7 en el Partido, al igual 'que en 
la sociedad,·'teóricamente es igual a cualquier otro mi
litante, -en lo. práctica está, marginada de -uodo lo que 
sea capacidad d�, decisión, dirección y represent�ción 
pública del partido., Igual pasa en IU, al��nas veces 
cuando_ observamos la �resentac1ón �ública de "los_ repr_El
sentantes de la izquierda peruana", tenemos la.impresión 
que IU, el I artido, son instituciones de hombres, re.fl_� 

• jo de la soci�dad• que -en la .mayoría de actu¡3.ciones pú
blica�, con excepción del "día de 1a·rriadre 11 parece un

país de hombres.

La conducta de los compañeros no es exclusiva, está den.
tro del comportamiento gen�rico de los militantes mar-.
xistas:.leninistas que no han internalizado la concep-·
ción materialista como la _guía de sÚ p�labra y acción_
social, en tanto no han logrado ni remot0mente romper
los fuertes lazos que los une a la sociedad patriarcal;
es así que·políticamente· en la mayoría de los casos,la0
mujer es 11 colaboré;ldora 11 de los_ compañeros, y los milit:a...:2 _ 
tes de partidos .de izquierda, consecuentemente los del
nuestro. no pueden mostrar qué son.distintos a-los· pa-

·triq-rcas de.derecha, sus coml)añera� son desconocidas
politicam_�n:t;e º La gran mayoría está dedicada a 11 ·las
tareas del hogar II o son independi:entes y pasta apolí
tic as.

Siendo el problema de 12 mu.7er ideológ�cq, su solución
pas?, n-ecesariamente por de.sarrollar en la conciencia -

¡ .

f 
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de los cor;-pcñeros y coIT'i;'a:eras, le convicción marxista 
de que n6 existe teori� sin práctica revoJucionaria,así 
como no ha:;1 pr.�ctica ..revólucion.<?-ria sin teoría -revolu
cionaria� Esto mfs aue frases �eiteradamente expresada� 
3ignifica consecuencia en todos los actos que rigen n�� 
tro 11uebacer diario0 ]uienes militamos en orp;anizacio
nes que han asuciido como suya la filosofía materialista 
tenemos que �xigir consecuén6ia'�ntre el discurso y la 

. . 

práctica, y c1u� a pec;ar de la nefasta sociedad. en la 
cual nos c1Gsenvolvemos, se nos 'reconozéa la re,:presenta-

. 

ción que nos corresponne, tarito en la direcc'ión del pa;¡;: 
tido corno en la representatj_ vidacl ·r:-ú'�lic g_, no sólo • por • • 

. 

el traba.jo c¡ue re::lli7;2mos, ;:;ino fundamentalmente por -
nuestra cond :i_ción de militantes, con igua.les derechos y 
ob lip.;aciones pa-:::-tíd arias, _en rigurosa a.plicació_n de los 
estatutos� Los compa�eros han 2sumido un he�emoniamo 
t 1 

• 1 ;:J h 7 
.:, '� t 'b • • a que ni a e 1,erec a .se ..Le pouria. a ,ri -uir ma:yor in, .. 

consecuenciaº 

Se hace indispensable la aplj.cación de una· moral verda
dera'nente revolucionaria oue _no �pue?,e _ni _debe renetir
l;s conductas tradicionales impuestas por un sistema m.� 
chista v consecuentemente marginad.ar. Dehe producirse, 
como decía �er>in nuna verdadera actitud despectiva hacia 
el pasado •• º porque en la f�brica ajena la mujer queda 
eqniparada. al hombre: fS 18 iguelcl ad del proletariado;; • 

. El problema práctico de la actualidad es qu� esn, igual
dad no se refleja en el .Fartido, en su representatividai 
y menos en. su dirección0 :i::l soci.c:.lis:no, deJ cus.l dicen' 
ser asu1nidore3 fieles aunque ';•sin calco ni c·opía•; los 
compa."eros, sie.i:pre ha planteado como uno de sus princ,i 
píos la igualdad entre el hombre y la mujer, pero la in 
correcta aµlicación del marxismo y los Íntereses perso-

•nalistas -:y caudillescos lo han pulverizado, se refleja
en la sociedad y lamenta.blemente en los partidos de iz
quierda.: que la igua1d'ad es ante la 1·ey y no en la vidg,0

.LII'·LJ.üUEI:TTO'j• }'.ROGRAMATIC03 1Ai1.A LA fl-'I,_TJTB º .
···-- •• .• _..... _ _...._, • ..,.. _, -• ·- • � .• .,ao,- ,. - .. .,._ • _,,, _ _.. • •  _..,._ ,..,,._ -� �...,.,_ · ... -........... 

,. 
I?ROG.RAMA GEhEHAL 
- ·---�· -�,<:..··.- . --· ·•./ --,•-.r-. �-.... -,,._,, 

'lo •· Organizar de una mr::mera füJJ!¡'.JA Y CR.T.ATIVA toca la vi 

da social y en la cual deberá re�onocerse a la mu�er· 
el espocio aue le corresponde de acuerdo a su partí-
cipación en la lucha revolu?ionaria; 
social y su militancia organii2aa. 

en le accl-án 
, 

2.� Desarrollar un movimiento Comunista Femenino comon�
cleo gene.redor de corrientes al interior de la soCi.§. 

J 

¡,• 
' 

l 

• 

/ 

CDI - LUM



. ( 

/ 

' . 

, . r 

dad y como continuidad del nivel alcanzado en el de 
. . " . 

sarroilo rev_olucionarío de transformación socialº 
"

3 º-REKQUCACION de la Muje·r en el proceso' social co'rno ié

rea permanente y como parte d�'la actividad 6otidi� 
na a través•de un sistema educativo,democrático, e_§ 

colarizado ·y no escolarizado c0mo parte de la RevoJu 
• 1 .  

-

ción Cul\ural y de desarrollo de �na auténtica MORAL 
Revolucionaria., 

4., c-f)onsiderar- lá tarea de la lucha por la plena y real 
igualdad· d_e la mujer· como una prioridad que corres-

, , ponde al desarrollo de ta tarea revolucionaria sin 
suho+din2..rla a o�ros int�resesº 

5o-Desarrollar de manera ,permanente el aprendizaje de 

la Administración del Estado en los obreros,campesi 
' 

nos, mujeres y p9bres en general como forma de man-
tenerse en_el poder, sin tener que depen�er de la 

. r 
• 

burguesía o peq�eñQ-bu:r:guesfa intelectual tecnific2 
da de· mariera- prolongada,. sino como medio para capa
ci ter al P1;1E:blo -par:9 • s11 propia gestión de gobierno:. 

60-Desarrollar como perte del 2ctuar diario en la sacie
.. . - .{ · 

.... � 

dad y el partido el compartir equitativamenté los de• . ' 

rechos y las responsabilidades en lBs filas y la d,i. , 

rección del·, partido, asJ como en la administra?:i,ón 
y gobi·erno de la sociedad ., ,; 

:PROGRAMA CONCRETO ., . •. .. I 

"1 .. '.'"'Constituir la Comisí0ri Femenina a nivel Nacional y 
e� cada instancia partidaria, como gérmen para ·cons
tituir un núcleo c·apá:t de ganar la dirección del mQ. 
vimiento de 'liber"ación de l'a mu;ierº 

2 .. -Levantar las _reivindicaciones más sentidas de las mu 
jeres· como parte del Progr1?,m2 del PGrtmdo, conside
ran.do: nuestras propias fuerzas, las de las .�or:rien- • 

1 • 

tes burguesas, peque-'fo burguesas, feminístas, social 
demócratas y .el contexto �olítico dentro del c·ual se 
desarr_ollarán los. planteamientos, acciones y a]j_a:n_
zas a realizarº 

3a-Desarrollar·trabajo de �asas a trovés-de la Comisión 
Femenina en 6oordinación c6n Orgabización y Masas� 

4- º-Oonsti tuir corno org.;3.nisrno'. permanente d�l Partida· la
ASAMBLEA DE DELEGADAS.a la cual concurrirán todas -
las representantes del pº en l2s diversas organiza
ciones populares como clubes dé madres, vaso de le-

• 
ch2, comedores pouu,lares, organi?,aciones barriales,, 

,,__ 

• f 

( 
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obreras,carnpesinas.magisterio,etcº bajo la respons� 
bilidad política 4e la Co�isi6� Femenina. 

5o- Porcentaje no menor del 30'/4 de representaci6n feme
nina en e·l inicio de la tarea de construcción masi 

' \ 
.... " -

vEt del Partido, proporción que de'berá aumentar en 
·la medida del avance del movimiento femeninoº Esta

. , ' 

rcpresent�ci6n debe ser la aplicaci6n concreta del
derecho de 13 mujer de DECIDIR y· DIRIGIR en todas
las acciones sociales e instancia�- paitidarias.

6º- Incorporar en el Programa Concreto del Partido rei
din�acio�es específicas que permitan a la mujer as� 
mir·su tarea política y su actividad lat-oral como 
parte de su desarrollo-tales como: Car.:as-Cuna,Gome
dores populares, ·campos·de juegó infantil y de ado
lescentes, todo ésto con asesoramiento profesional 
·que gB.rantíce· l.si integridad psíquica y física de ni
ños y adolesc·entes· y otorgue segur:i.da� a la mujer
que trabaje o. militante.

7.- Desarrollar como parte de su reeducaci6n cursos de 
capacitación ideo-políticos preparándola para acce-

. 

der a la dirección y actuar diari�mente expresandu 
una nueva moral. 

8.- Desarrollar actividades de propagandá y acciones con 
cr€tas de liberación de la mujer en t>doe los secto-

1 

res en los cuales tengamós influencia e· intervenga-
mos: (Sindicatos,It'ederaciones,b studiantes 'I Juventud 
trabajadora, amas de casa, j�vép.es ., etc). 

9�- Poner en conocimiento de·toda la. militancia las ac
tividades programadas bajo la conducción de las mu
jeres, a fin de ·que participen colectivamente ,junto 
con la dirección en todos los sectores de interven-
ción del P. 

10.- Tratar de manera �onciente, con honestidad y.serie� 
dad los problemas ':fparticulares a los que tienen que 
en¡f,!'entar las milit�ntes, tanto mBteria.les como psi 
cológicos, los mismos que tienen su raíz en la opI.fL 
sión social d$ntrb: de la cua¡ vivimos, tratándo de 
desarrollar en éllas seguridád ·, eliminar la timidéz 
y especialmente el temor de llegar a la �ire6ci6n. 

( 

•

'· 
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SITUACIOI'-i DE LA JVJUJErt XN EL E·:RU 

ACJTIV[D.A.D P.W)DTJC'.1:IVA D"':i; LA í·-JUJERu 
.,,.__�.-........ ... ........ --�·-·-·-· ,�.....-- .... -"'�'""' '""·•-�-=------_,,,,,_,,, .• _ .... ---

En el c¿,so de le mu,jer del pueblo la m1 1jer � incorpora 
al mercado '' sin importar las condiciones de tra' ajo i las -
mujerer-f en partic�Jlar en épocas .ae crisis ejercen lD pre-
sión más fuerte en el mercado l,1.boral, �l cual, si llegap. 
·a ingresar est•án .ex;:iuestas a la marginación y despr<;rtección
ec�nómica.. En Lima el' "pobI'.e típico es una mu:i er auandon.§_
da" (o con una relación inest-&.:le) sostén de sus hi ios y
por estas razones no asume 1 'pre,juicios; 1 qlle frente a la -
ocupación· que suelen tener los varones.

LA INSERCICN DE LA MUJER 3N TRABAJO Q 
• ,._ -•· .-- . .-.,.,_._.-,._,.�--• .... ··•-----·-.,__•

·
-...-- -.r-.r..1·--.,-.-,,.... •. --.---.---.·-• 

El Índice de desocupación mascuJ ina era del 3% y eY' la 
mLJ�jer alcan7,a el '10.% sol-:,re una pob.lacióri de o.,879 de las 
cuales ·;:i,8023 .. 700 eran m1-1jeres; solo el 25 .. '1/o esta'ban inse_E 
tas en la actividad económica en relación al 74/o entre los 
hombres ., En· el campo la mu,jer cEimpesina tenía el 22.5í'é •
aunque este podría aumentar si los censos contebilizaran 
todas L:is tareas 1ue tradicionalmente se c;:onsideran como . 
DFJ.rte e.el rol cotidiano, t2reas relacionadas con diversas 
12.bores agrícola:-, (deshier,t e, coqecha, cuidad o de animales)
que no son asumidas como actividades productivas.,
•

'

Los criterios de selectividad eristente en el tr::iha"io son
desfavor:;1tles. a 18 mujer: se prefiere una FFA más ,1óven, 

- ' 

con educación formal completa, con experiencia· laboral, de 
preferencia soltera. La proporción de analfabetismo se�a
la lo grave de la situación de mar·gir:u:;ción a e la mu7er: e� 
26/b del total de mu"ieres mayores de '15 años a nivel nacio-
-----... � ··-• .. · -.. --··.,-...-�-· _ _,_¡;...� . ....... .,,_....,, .:.-- ".:.. ----. -. ,.-.-...... ---, .. ...,. - .-,..u ... _, ............ ...,._ ... _,.... ___ __ 

nal.,_ no tiene _ningún_grado _ de __ instrucción. En el ceso de 
los varones solo llega al "l·Oí� .. 

. La mujer además se ve i:obligac1a 11 a interrumpir sv traba
jo por circunstancias referidas a su rol productivo (mate;r_ 
nidad, cuidaio de los hi;ios ,etc), las normas �e protección 
legal conte�plan costos y servicios relacionados con la -
lactancia mat,erna� requieren �ervicios de guarderÍB y otros., 

Los empresarios p.o están displ!lestos a asumir estos cos
tos y prefieren contratar mano de obra masculinaº 

•
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CUADRO NQ 1 , 

Participación femenina ·por sectores y r�as de· 
actividad. 

Agricultura 
Servicios 
Industria 
Co.mercio 

Varones 
---

42 % 

16�2°/4 
'11 º 1%_ 
10 .. 9% 

··-·------

CATEGORIAS DE OCUPACION .. 
·----..----

Mu:ieres 
22 %

34.0% 
• '10.9%
18.0% 

Existe un predominio de las mujeres en categorías· OC\1pa
cionales de baja p�oductividad, con escasa tecnología y 
·mínimas posibilidades de prestaciones socj..ales y de or@
nízación.
Trabajaaoras del hogar y trabajadoras famili�res no remu
neradas representan el 85.4% y 54.4% respectivamente.

' .. 

Las muj�ces representan el �6% entre los- trahajadores i..Q'
dependie•ntes ('campesinos, vendedores, ambulantes, comercian
tes,etco). Entre los obreros-y empleadds (traba.jadores.
asalariados) habi·a un porcentaje de 44 .. 8% protegidos por
la estabilidad laboral y seguridad- so.cial, de 1e·stos es
8.6-% obreros y 33.7'/4 empleadas.

LOS INGRESOS DE LA MUER.

La Constitución 'establece que: 11 10s homrres y mujeres de
ben rec'ibir igual remuneración por un traba:io similar 11

• 

Sin embargo estudios en área.s urbanas y rurales han • de
mostrado que el promedio de ingresos de los hombres -es
2 veces lo que reciben las mujeres,· estas di�érencias no
solo se dan entre ·1as ocupaciones manuales· ·sinó tatnbié�

�n el nivel profesional (salud,contadores,econo_mista·s�. 
·cuando �os ingresos de las muejres se originan en el me�
mio aut;ónomo, sol_o cubren el 25% del total ere ingresos

pu-familiares .. Cuando provienen del- mercado formal sea 
blico o privado, ella� cubren entre el 5'1.y ·100%'ci.é1 in-
greso familiar en su copjunto.

CONDICIONES DE TRABAJO.,

En este caso las mu,jeres .. llevan siémp:c� la -peor parte, la
mujer campesina trabaja 8.5% hor?'s/día sin ningún-desean

• 
- 1 

so se�anal, en excesivas jornadas _domést�co-laborales a:n
• ' / 

un gran desgaste de energía y esfuerzo físico (deshirbe,
siembra, cosecha) En el sector comercio el día de trabajo

, ' 

� se "extiende" a -12 '!J., '14 ho�as incluyendo. el preparado de 
alimentos antes de salir de casa y el transporte hasta 
el ··1ugar de trabajo� 

/ 

" 
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En la industria de confe ccicines, c·onserv:as, electrónica y la 
boratorioil

? 
la explo_te.ción .femenina campea: Ci;lt'enc ia de ve§_ 

'tuario apropiado psra proteger la salud (conserveras),.fal
ta de ilistrumentos míniG1os :;;>a:r:2 e,-jecución de tare11.s, falta 
de estahilid?-d lahoral, falta ·de protección frente a la 
ingestión de elementos tfo:icos 1 te�pG:r·atui-·As ba;ias, rutini 
zación (industria farrn::,tc��ui.;i0a y·• labo:::--&tnr·:Los) ,-

.. 

Las tra9ajadoras o.'.Ylbulantes y e_rr._plead2.s del hog-3.r _s.:rr-':'n 
mal trato, falta qe�es�'J..bi-JüL.d 1:abo:r-cl, t'.ls;<',Jo :::0�,..�t2l y 
violaciones J t , < I 

Jil tr__g�aj__o r�productivo _dsl. arry de_ casa no se rontaoiliza
.. -

como -generador de valo:2es ?,é uso (bienes y serv±c::.os) para 
la reproduc ció:..1 de la f1-:e:;__�ze de t::::-�ú)a.j .) 0. :1" ::.a_ soc1.edc..d" E..s.. 

, 
1 

te trabajo representa no scJ o s.porte o. la eco�:Jc-:::;,_·_r, fcu:.i--
liar, sinó a 1� nacionalº 

VIVIENDAº 

. . 

Entendemos este pre-o 7 en'�- no :-:;cJ o c•re·o el uE,o é. � } r-:i. casa 
habitación �inó cima el uso de la tierre. el esp2.cio físi 
coy los serviciosº 

En el campo
9 la infr&.t=;.si:;_..L·uc�,�ld. 0.c :::.ec',icios t&.sico-s 2s 

mayor. El 1.¡.99-b de las viviendas no t1.e'1e ningún tii)O d<2 ser 
vicioso(Gier�a -y Selva, alt2)º 
Puno el 88%º 

P 7 CVr7%o .2r1 � -- J 1 �-

., 

., 

Las muje tes deben obten.:;� o.guG; con,h L1.stible y alimentos; 
eliminar la basu:rG., l:i."i.1)�:..&.2 J.:,:fj calle:,, ;:.,.:::.bor:izr:r.

1 
ocupar

se de íos servicios 9-_e s"l.]_ud- f.,e:rticul&rment2 en los asenta 
mientas humanos�· 

en la torna de decisiones y plo:nificaci611 de rolíticcs
? 

pr,2. 
gramas habitacionales y de ::ecursos sociales� 
jer brilla por su ausencia º

La muj�r no puede acceder a créditos para obtener vivien-
das.No puede alquilar y se e:acuentra eh-puesta a desalojos 
bruta.leso. 
La mujer invade junto a su i'R-milta.nuevas tierras: en las 
'cuales ha desarrollado un importante pá.pel 'de lucha y defa1. , . 

sa de éstaº 

Las maestras, estud i An-ce:: 11n_;__ versi ta.ri 8.S m:i e;rantes cl2ben
soportar alojamiento2 prcc2�ics� 

1 

-·
EL USO DE LA VIVIENDA" ; . 

En este panorama de gran déficit.de servicios_básiqos $e 
agrega el problema de falt�. de eor,éic:J.-o vitai _ en 1� vivieri 
da. En los .barrios popul«res dos o tres habitaciones;re-' 
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ciben a una familia compuesta de ahcianos,adultos,nifios y 
jóvenes, disputando el mismo servicio 11higiénico" ,,

Toda ·esta situación crea angustias, tens�ones ., conflictos, 
especialmente entre las jóvenes mujeres que son.víctimas 
de agresiones sexuales por parte de sus propios padres o 
padrastros,. 

( Se necesita E::mpleadd, cama ad.entro, sin colegio)o 

Solo en los programas de alfabetización desarrollados des-
. . 

da el sector educación existe un défibit de 1,500,000 per-
sonas analfabe1.as que deberían ser atendid1:1sº 

Diferentes indicadores muestras lP magnitud del pr9blema 
de a9ceso a la educaciónº 

• 

La mujer $ntra más tarde·al 1er� grado de educaciónº 
La deserción escolar de las mujeres es mayor, particular
mente en el campo y la selva, pues con la crisis se dedi
can a la producción cocalera r comercialización de la droga, 
prostitución .,

Los paá'res de familia niegan 12, opción a :::..--epetir los es
tudios hasta lograr la culminación, no 'sien1.o este el caso

• - del varón ..
Son las hijas las que pagan el pato 7 cuando los costos

de educació:r;i son inaccesibles a los po.dres, son ellas,son
ellas las .escogidas para colaborar con las activjdad que 
,gén:ere ingresos dsntro -del hogar y /o sustit1iye a J..a madre.

, en· 1as labgres e.el hogar., 
Sin embélrgo la :mujer que trabaja, caso de las trabaj�doras 
del hogar-.,. siente la necesidad de �mperarse estudiando y 

. así vemos • que la e$CO lari9:ad femenina. en la educación ves
pertina son las muje�es las que hacen más uso de este hor� 
rio. La educación es una reivindicación concreta � 
Empleada con cama· aderitro y 11COLEGI0 11 son sus condiciones .. 

FORMACION ESCOLAR .. 

Un análisis del contenido curri9ular para los cursos de 
Histor.ia del Perú, hace conocer una historia hecha y·cont� 
da por los hombresv donde los sujetos .actores son caudillos 
y las mujeres aparecen rebajadas a su papel de amantes y/o 
. " esposas II de esto.s. 
• Flora Trístán en 1943, describe el papel de "las abon:r-1s"
apelativo despectivo utilizado para designar a las mujeres
que seguían. a ·1a soldadesca,.,ºº " Os�u.ra y abn·egada contri
·bución femenine. a 1as guerras .... las rabonas están arma-

"' 

das, cargan sobre mulas las marr!1itas, las tiendas en fin·

... 
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todo el bagaje .. º Cuando el ejército está en marcha, es 
casi siempre del valor e intrepidéz de estas mujéres que 
lo preceden·de cuatro a cinco horas de lo que depende su 
subsistencia. 
Cuando se piensa en que además de llevar esta vida de pe-
nas y_peligros, cumplen los deberes de la maternidad 9 se 

•

admira uno de que puedan resistir ... no creo que se pue
da citar una prueba más admirable de la super�oridad ·de 
la mujer en la infancia de los pueblos. 

¿ No sería lo mismo entre los pueblos más avanzados en ci 
vilización si se diera igual educ�ión a ambos sexos?� 

FORMACION UNIVERSITARIA / 

E�isten algunas c.arreras identificadas como "femeninas" 

·servicio Social
Obstetricia
Enfermería
Sicología
Educación

97Yo mujeres 
9'11/o mujeres 
75% mujeres 
64% mujeres 
55% mujeres 

�§ carreras donde la mujer tiene menor porcentaje so�: 

Medicina, derecho y agronomía y algunas reinas de la inge
niería. Esta discriminación hace que estas mismas carre� 
ras pierdan prestigio social, menor adelanto tecnológico, 
y por el mismo hehho de estar comp�estas por mujeres ven 
disminuído su prestigio. 

Se presupone que l.a mujer tiene "derecho" a atender enfe.r, 
mos, no a curarlos, a atender "casos sociales"m a reivin 
dicar derechos, a atender partos y no a operar sobre 
otros órganos, a tratar con los locos y neur6ticos y no a 
influir: sobre la gran mayoría de la población. 

CAPACITACION 'IECNICA. 
• 

Corte y confección, cocina,repostería,cosmet�logía.¿Ex
tensión de las tareas domésticas para la mujer? 

La capacitación femenina en el campo es casi_inexistente. 
CULPURA Y RECREACION. 

Las mujeres sdimos poseedoras y -nns,misoras de un acervo 
8H!tttral de diversos pueblos d�l país$ Pero esta injusta 
sociedad aisla a la mujer por tener un idioma, un baile y 
·una serie de costumbres que no son aceptadas como parte de
la expresión nacional. Las instancias del Estado que !'!Q:_
PROMUEVEN, sino controlan las actividades culturales (INC.
Ministerio de Educaci6n) ni siquiera brindan las condicio
nes mínimas para la participación artística, recreativa y
educativa de la rnu�Er.

'"· 
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La maternidad es terrmrana en_ la mujer: la Encuesta Nacional
de Fecundidad informa que el 60.,4% de mujere_s declaró habe1: 
se unido sexualmente antes de los 20 a�os. 

Las mujeres peruanas tienen una alta tasa de fecundidad, en 
'1986 fue de 4º'1 hijos por mujer,en la sierra es de ·5 .. 4 y en 
la selva 6º0 hijos por mujer,..Un 73% de mujeres actualmente 
unidas-�eclaró que no deseaban t&ner otro hijoº Las jóvenes 
dijeron en un 45% no desear.más b'ijos en el futuro .. 

En el aborto, tema tabú las cifras son esclarecedoras� 

Muertes por.. �borto 25o9% 

Por mil nacidos vivos 1Li2 .. 7 abortos 

La desnutrición proteica calórica es otro ·enemigo de las mu-
• \ 

jeres embarazadas,la disponibilidad de cal.orí.as ha bajado p:r 
el al to. costo de los 'alimentos, le flacura cpracteriza a la
mujer peruana,.. 
El plato me,4or servid.o debe cambiar de ''.Lugar y clase. 
La atención del parto se da en casa. A nivel nacional 48% 
de las mujeres dieron a luz en casa y en la.s • zonas rurales, 
fue del orden de 91%º 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. 

Viol enét,.?-_ Polí ticá. 

No hay estadísticas, pero en 1988 de un total de.12,402 vícti 
mas de la guerra sucia y la violencia política, un grueso_pO!: 

, 
. 

. 

centaje de mujeres y niños afec·tados. La presencia· de las 
. . . 

Fuerzas Armadas y �oliciales no han significado otra cosa <}le 
prostitución,tortura,actQs de violación atentados ·contra el -
patrim�:mio para las mu_jer_es de. las zona_s ocupa<H:as. En las Z.Q. 
nas de emergencia hay gran cantidad de �uérfanos y en la si� 

' .,. · .  

rra y selva las mujeres sufren la violencia de los giupos - . 
alzados en armas_ y de 19 delincuencia común; al quedarse so-
1a·s por la desaparición de sus esp�sos e hijosº 

En los centros de trabajo la mujer sufre el asedio y chantaje 
sexual a cambio de puestos de· traba,jo por parte de empleado
res y jefes. El día de la "secretaria" se he ·convertido ·en un 
atenuante burgués a esta situación. 

Bar último la prostitución o esclavitud sexual na sido insti
tuída como un "mal nec-esario rr reglámentado por- el estado y e]f. 
plotado por las mafias. Constituyen también fuente de ingresoS 
de l�s-municipios1 mi�ntras se ignoran los daños que causan
por lq "doble moral tt que se intenta proteger º Las mujeres y Jos 
jóvenes no pueden ej er«i taf, expr,esar libre y responsablemente. 
su sexualidad. 

.. 

' 

' 

.. 
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� En los Últimos años se aprecia un incremento de mujeres,
profesionales (sectores med.ios y altos) en el arte y otras
manifestaciones culturalesº 
En el deporte del voleybol la mujer tiene una presencia 
reconocida mundialmente sin embargo. no se cuenta con los 
estímulo� y las condiciones para el desarrollo masivo de 
este deporte en el paísº 

SALUD 
. . . 

De que salud hablamos? no es solo la ausencia de enfer-
medad, sino la calidad -.de vidaº La posibilidad de desarro 
llo de tod�s las potencialidades de _las personas, es decir 
EL COMPLETO ;§§J ... APQ DE BIENESTAR FISICO SIQUICO _Y SOCIAL

( definición de la OMS ) ..

Este concepto traducido a la vida cotidiana significa 
crecer en un mundo de afecto, con alimentos suficientes, 
con acceso a la educación y la· cultura,vivienda y abrigo 
dignós, la posibilidad de tener trabajo creador y satisfag_ 

- torio, tener descanso, recreaciÓn·y depo�te, desarrollar
una sexualidad gratificante 9 tener los hijos que uno desee
y por último en caso de enfermar, tener las condiciones p�
ra reparar la salud p�rdida.

�oy esta palud, parE:ciera definitivamente perdida, el C.Q.
le�¡ las huelgas de enfermeras la proponen de triste pro
tagonista como en la poesía de Vallejo.

En la Últimadécada, por efecto• de la agudización de la 
crisis la mujer ha sumido, a partir de políticas asisten
cialistas una organización en reJ.ación a ia supervivencia. 
(comedores populares,Vaso de leéhe,promotoras, asistentas 
de salud,etc;) organizaciones dependientes y promovidas 
por el estado local y central. 

Esta tarea subordinada conlleva diversos factores para su 
salud como consecuencia de una s9brecarga de trabajo y malas 
condiciones de vida en que se 'desarrolla .. Cansancio,agota
miento, stress, fatiga crónica,agrayándose en los pueblos 
y zonas rur�les. 

1 

En tiempo de crisis y cólera el sólo hecho de hacer que -
el di�ero alcance produce una tensión permanente, las difi
cultades del transporte y distancias a los mercados, hacen 
que la mujer·tenga que caminar· diariamente cargando pesos 
fuertes que le ocasio.nan cansancio adicio·nal y otros tras
tornos a la salud. 

D;)s mil cient2._noventaisJ;ete mu,jeres mueren al año por c.ag 
sas maternasº Las11emorragip-s,el aborto,las _infecciones,la· 
toxemia y otrns causas di.rest2s so;1 122 �-" • =gnt-es, e:, ese q: 

•. 
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La maternidad es temprana en_ la mujer: la Encuesta Nacional 
de Fecundidad informa que el 60..,4% de mujere_s declaró haber 
se unido sexualmente antes de los 20 a::;os. 

Las mujeres peruanas tienen una alta tasa de fecundidad, en 
1986 fue de 4o1 hijos por mujer,en la sierra es de 5.4 y en 
la selva 6º0 hijos por mujer,.. Un 73% de mujeres actualmente 
unidas·1eclaró que no deseaban t&ner otro hij�º Las jóvenes 
dijeron en un 45% no desear .. más nijos en el futuro ..

En el aborto, tema tabú las cifras son esclarecedoras;; 

Muertes por �borto 25o9% 

Por mil nacido.s vivos 142.7 abortos 

La desnutrici6n proteica ca.lórica es otro ·enemigo de las mu-
. 

. \ 

jeres embarazadas, la disponibilidad de ca:liorias ha ·bajado p:r 
el al to. costo de los alimentos, ls flacura c;:iracteriza a la· 
mujer peruana .. 

. 

El plato mejor serv�tlo debe cambiar de.lugar y clase. 
La atención del parto se da en casa. A nivel nacional 48% 
de las mujeres dieron a luz en casa y en la.s • z.onas rurales, 
fue del orden de 9'1%.. ,_ 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. 

VioJenéi?- Política., 

No hay estadísticas, pero en 1988 de un total de.12,402 víct_i 
mas de la guerra sucia y. la violencia.política, un grueso_po_!:
centaje de mujeres y niños afectados. La presencia·de las 

. . . 

Fuerzas Armadas y �oliciales no han significado otra cosa q.ie 
prostitución,tortura,actQs de violación atentados ·contra el -
patrimpnio para las mujerEs de_las zona? ocupa�as. En las ZQ 
nas de emergencia hay gran cantidad de 4uérfanos y en la si� 

, ., ·. 

rra y selva las mujeres sufren la violencia de los grupos -
alzados en armas y de 19 delincuencia común; al quedarse so
las por la desaparición_ de sus éspo_sos e hijosº 

En 19s centros de trabajo la mujer sufre el asedio y chantaje 
sexual a cambio de puestos de· traba

(
jo -por parte de empleado

res y jefes. El día de la "secretaria" se he ·convertido ·en un 
atenuante burgués a esta situación. 

For último la prostitución o esclavitud sexual ha sido insti
tuída como un "mal nec-esario lf reglámentado por· el estado y elS 
plotado por las mafias" Constituyen también fuente de_ ingresas 
de l�s·municipios1 mi�ntras se ignoran los daños que causan
por lEi. "doble moral tt que se intenta: proteger º Las mujeres y Jos 
jóvenes no pueden ejer�ita�,expresar libre y responsablemente 
su sexualidad. 

• 

' 
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Existe gran cantidad de ror·nografía impr�sa y en el cine dü;i 
_gida a la población masculina, ·en la que se exhibe a la mu,jer • 
como una mercancía más .. Los medios de comunicación utilizan 
a la mujer como 11 gancho" en la _venta de productos inn:eces.ar:k:s 

-- . y que restrigen y refuerzan los roles de lá mujer al ámbito 
domésticoº 

PARTICIPACION POLITICA Y GREMIAL DI� LA MUJER. 

Par-ti.cipación Gremial .. • 
I 

- Nuestro pueblo ha "dado hermosas y VRlientes mujeres,ejemplos
de luchi y consecuencia con la defensa de la patria y de los

• intereses de clase Micaela Bastidas, T�mása Tito Condemayt?,
Mercedes Cabel�o, Dora Mayer y mu.chas otras han significado
y e_ncarnado el ideal de la mujer combativa. Esto parece haber. . 

sido olvidado por le izquierdá legal, ya que �os grupos alz�
dos en armas, si la reivindican •Y so_n casi estos grupos (SL
y MRTA) los que l.9 mujer integra los contingentes de lucha ..
La izquierda legal influye m r,yormente en las mujeres cuya
organización está ligada a ia e�ten•sión de un estado informal
y a-··la defensa de la fam:Liia.. Tambi�n tiene presencia en -el
movim±�nto feminista.
La partiqipación de la mujer en los sindicatos sigue siend,o
limitadaº, Las relaciones jerárquicas de estos sindicat;Ss di
ficult_an la participación 'femenina, l;:i mujer ocupa allí car
gos de asistencia· social o secre:tarías femeninas conseguidas

' .. • - ... ' ,, . .,: . - ; .... tras_ mucho es�uerzo siendo pocas las �..,que· ocupan cargos de cli-,
rección (2°/4) en ,federacione·s y centrales.,

La:9 mu,ieres campesinas han conseguido presencia creciente
en ligas·y federaciones y han llevado a cabo even.tos especí-

• ficos como la I Asamblea de 1� Mujer Campesina (1388)º
'En las comunidades las muejres son requ�ridas pa:ra conseguir
votos en las asambleas, pero no son consideradas en el niyel 

·de la toma de decisiones� siendo· relegadas a cargos de menor
, importancia., Participan activamente en marchas y movi·lizaci.Q. -

nes sin ser valoradas adecuedamente por · sus acciones .. 

En la mujer del campo todavía no están presentes·sus rei
vindicaciones de género a pesar de participar activamente C.Q. 
m� fuerza de resistencia en las luchas mineras,por ejemplo. 

PARTICIPACION POLITICAº 

Los partid9s tradicionales están interesados en la parti
cipación de la mujer por�constituir la mitad de los votantes, 

1\ 

pero en cuanto a la responsabilidad en órganos directivos se ,Y 

se reduce al mínimoº 

• '

•
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En 8 agrupaciones políticas legales la mujer representaba 
cargos directivos en un porcentaje que va del 1 al 8%. 

Diversos factores están a ln.base de la poca participación 
política directriz de la mujer. 

� . Tendeµcias a manipular y util�zar las organizaciones P2 
pulares de mujeres,especialmenti en �poca.de erecciones. 
Mentalidad sexista y machísta ha-cia la mujer que quiere 
hacer política� 

• 

.. 

• 

.. 

' 
. 

Desconocimiento de los derechos de la mujer . 
Éscaso desarrollo de ccmciencia política de la población. 
Sobrecarga de trabajo en la mujer . 
Solo cuando la mujer asume un papel en los partidos po 
líticos presiona para obtener un espacio. 

Como consecuencia de su inserción parcial, las demandas y 
propuestas de las mujeres no son. incorporadas de manera -
consistente en los _programas de gobierno de los diferentes 
partidos políticos. 

Casi todos los puestos dirigentes ocupados por mujeres en 
los partidos asignan a la mujer un papel diferente al de·
las luchas político-partidária. Lds cargos asignados ·o con 
seguidos por mujeres son de naturaleza de género Y/.<?- asis
t�ncialista. .

.

En las, elecciones de 1985 de 17 candidatos a presidentes -
soio una era mujer y ·un é!1/4 de candid:9tas mujeres para senQ 
dores y un 10'/4_ para diputadas. 

LOS MEDIOS DE COMUNICACION MASIVOS Y LA MUJER.· 

Los medios de Qomunicac�ón del Perú se encuentran casi to
dos en manos de la empresa privada. Esto desde ya signa el 
papel que cumpla y los intereses' que defienden. Estos m� 
dios juegan �n importante papel en la emisión de conten:id::6 
culturales, ideológicos,políticos,informl:!tivos. 
Allí la mujer es presentada- con.una imágen muy ajena a nue� 
tra realidad. 
En el aspecto ideológico proyectan una imagen que refuerza 
patrones de compo!tamiento funcionales al sistema. Lo que 
es la mujer, lo que representa, es ignorada y/o distorsio
nado por estos medios .. 

--

La imagen de la mujer_es presentada bajo patrones cultur� 
les imperialistas, mujeres rubias, delgadas,en lujosos ca
rr?s,lavándose el cuerpo y el cabelio con champús y jabo
�es,en un país donde_ el 700/4 de población carece de agua y 
d_esague.. Estos esteretipos de mujer,son racistas y eliti� 
tas y sumamente peligrosos sobre todo por su influencia en 

r.
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la juv�htud º El pod�r que- e,jerce de los medios de comunicQ. 
ción destruye el rejido .soci§ü famili� y ·comunitario y al 

• poner en primer l�gar la filosofía consumiste, embrutecedQ
rae individualista que promueve.

La T ºV�, lp prensa 'J la radio in.f,'Orri1an señsaciorn:ilistamente,
sólo cuando está de por medio 1: ·muerte. y 18 vio1encia,en
la.cual la mµjer delp�eblo aparece, como parte de un mun
do miserable y degradadoº

Así, nos acostU:mbrán a una mujer cosi.fi·cada, obje,to de pla-..
cer pare el varón, y en un contexto superfluo de ac·uerdo

' ' 
. 

con el arraigado prejuicio según Bl cual la mvJer es rel�
cionaq_a exclusivamente con lo irracional, lo /3,fectivo, ra
esfera privada y el mundo doméstico, mientras que el varón
es identifi'cado con la_' esfera pública y la razón. Los co.11
tenidos y mensajes reaccionarios constituyen un .mecanismo
de dominación burgués.:

·El esfuerzo por entender el movimiento popular de. las muj_g
res creemos debe partir no solo de un análisi§3 de una posi

. - • 

ción de clase, sino también de una posición de género.

1 º.,. La· burgu'esía. tradicionalmente asigna a' la mujer el :rol
de reproductbras de la vida, responsarles de la alimen 
tación y bienestar general_· de la familia, el "sostén 

·del hogar"" Sostén de .la fuerza de ·tra.ba,jo que vende
el obrero al patrón.,,

2� Para domest1car a la'mujer la derecha acude a la figura 
• 

t 

idealis�a de la mujer,casta,dedicada Íntegramente a su 
.hogar, a s1..+s h:i,..jos, a la iglesia.. Mé'X'iá.tegui lla�ó al 
ensalzamien,to de este papel de la mujer" lp- poesía del 

. � . 

hogaru que poetas y otros cantan en el DIA .DE LA, MADRE, ✓ 

• día de la secretaria,etc . .,fechas comercializad�s para
obtener pingues ganancias en agasajar a la"mujercita
d·e- los sueños 1 1 ..

Este rol asignado por lr burguesía ·en defensa de sus i]l.
tere�es d� -cla�e, es cumpiido P?r las -�uj�res de Los u�

rr�os' y pueblos . jóvenes en las más duras: condicíones de
miseria y B.baniono (no luz,no agua, no vivienda digna,
etc .. )., La mujer tiene ad�rnás la exigencia de hácer al ...
canzar el exiguo ingreso (cuando lo hay) parP,satisfa�

. . t 

cer siq�lera las_mínimas condiciones de sobrevivencia:
LA ALIMENTACION. ·' 

Nosotros entendemos esta condición como el sello-de cB 
se que poseen la:s mujeres P?br.es y es a su vez· 1a con 
dición con la que enfrentan los probiemas de género. 

.. , 

\ 
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Además/ esta situación representa ·circunstancias pecu.liares, 
desfavorables �or supuesto para la. maternidad, la salud, _la 
sexualidad •Y la educación de la- m11jer ,, Las· cadenas de • la 
opresión patriarcal y de la sociedad capitaiist? ·son dobles 
para la, mu,jer. 

PEREGRINACIONES DB. Ul.\t � 
LA MUJER EN· LCB PUEBLOS·- .-JOVENES º

En Lima, • desde le. aparición de • 1as barriadas '1946 hasta la 
década del 50 la burgues'í.a y los sucésivos ·gobiernos. hán 
venido implémentando divers�s políticas, enmarcadas siempre. 
c

f

entro del asistencºiaiismo ·y a partir del reparto de. ali--.

mentos ,- vía la _donación de víveres • 
/ 

Durante. 18 Última década, debido .a la prDfundización de la. . 
crisis estructural, que ·agudiza· la pobreza, genera mayor
violencia, 18s co ndiciones de hambre y m".i.seria se convi�r- •• � -
ten. en cruel amenaza para la vida� 

ESTA CONDICION DE· HAM�RE, • condición de clase, _ afecta :a to-:-

• -dos los sectores populares, no ·a todos los sectores,ni a . 
·: . . \ 

todas las mu,7eres. Hoy día afecta también a los sectores 
" medios ", igualando la hacia abajo, en miseria; ·esto ex- r. . 
plica luchas que ,anteriormente no se daban como la de las 
esposas _de los subalternos de ·1a policia nacional y de las 
enfermeráso 

.. 

Un poquito de historia 

La participac.ión de la mu,1e·r en los Últimos _tiempós se. dá 
a partir de '1076-:-'1979, perí,odo de 18 iucha antidictatorial, 
eg el c_ual a parti-r del �aro nacional. dE; '1977, fu8 profun
damente afectada la vanguardia de la clase obrera,son des
pedidos 5,000 obreros. La lucha,de las mujeres mineras,por 
la defensa del • salario y condiciones de vida_ de sus esposCE, • 
es vis.ible en las marchas de secrifi.c.ii a Lima y las ollas 
comunes de los mineros i los Comités de Damasº 

Durante ·ese período,la lucha de las mujeres de los 
pueblos jóvenes estuvo conf1.mdide. soÍir,'.ariarnente dentro de 

' -

un movim�ento políti�o social amplioº Al.1í ·se fog{iea un 
f -

• importante contingente de-·mujerés, principalmente. relacio ...
nado con, el magisterio y los s'indicatos.
Un gran porcent�je � mujeres (madres de familia de las --
Asociaciones de "Padres•de Familia") se involucran en la

' . 
gran huelgá'IDagisterial a partir del llamado del SUTEP.
Se so_lidarizan con los m�estros mal pagado_s, apoyando la.
huelga para �resionar por la solución a las demandas ma-

.. •
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LA MUJER NO ES MASA DE MANlOBRA 

8. Por ello la revolución cultural debe empezar por la
mujer.

9., Al.asumir su rol pleria y cond enteme1nte, d·ebe contar 
con el apoyo y promoción de los Partidos, InstituciQ
nes y Gremios en.la forja del desarrollo autónomo de 
la mujer .. 

10º En todas las instancias, gremiales y políticas la mu
jer debe estar presente en un-porcentaje no menor del 
25% ya que representa como sexo a la mitad de la pobla 

.-

ción en el mundo y en el Perú .. 

"11 .. Por la capacitación, promoción, desarrollo y partici
·pación de la mujer en los cargos de dirección.

12. Por el respeto y vigencia de lo� derechos human0s de
la mu,j.er y el ni �o. .-�-

EN DEFENSA DE LA VIDAº 

13. Por una política_ económica de reactivación y reinser
ción productiva y comercÍal.

14 º Por el congelamiento d.e los precios y el suh.sidio di
recto a los alimentos b�sicos y a la canasta popular. 

15. Por
cia
tos

' . 
la autonomía 

-·
de las organizaciones 

y el respeto en el cumplimiento_.de 
asignados., 

de sobreviven-
los presupues-

16. Por la aparición con vida de las_dirigentes sindicales
y popularesº

17 .. No a la militarización, la muerte, el terrorismo y la 
impunidad .. 

. , 18 .. No a la violación y al maltrato _físico contra las mu,j.§_ 
/ •

reso 

19. Solidaridad con los gremios en conflicto (maestras,tr�
bajadoras de], hogar-, CITE, mujeres mineras y campesi
nas.

ílliIVINDICAR.PARA LA MUJER EL DERECHO A DECIDIR Y PARTICI� 
--------- --- . ________________ ___ ........_,__ ____ _ 

PAR EN LA FORJA DÉL PODER POPULARº 

20. Por la forja de la Federación de Mujeres a nivel nacio
nal, q�e respeta a los diversos sectores representati
vos de la sociedad.
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21. Por la representación de la, Mujer-Campesina en .la toma
de decisiones politicas y en la dación �e leyes y pro

gramas de empleos productivos.

22.· Por -la Defensa del Idioma·Quechua y el respeto a las
lenguas y dialectos (Aymara) º .

23º Desterrar a través de una Gran Cruzada Nacional Volun 
taria el Analf?l)etismo. incorporando 1·a; vivencia y cul • 
tura andinaº 

24. Con�ra el ·machismo, como expresión dominante y meca
nismo de sujeción en la mujer.

25. Movilización Na_cional contra· la utj lización de la m_g,
jer en loa medios de.inform�cióri y 6omunicación. Res
peto a su condición de mujer y en defensa qe una-pro
gramación para educaci6n no escolarizada a través de
la televisión, radio y otros·rnedios de comunicación.
Alto a la propaganda- insultante a la mujer en la tel�

. ,, ·. , visionº No al contenido extranjerizante y alienante 
de -los prog-ramas y telenovelas deformadoras' de la con 
cie�1cia º ' Promoc :i.ón a los valores nacionales .. 

26» Por la inclusión y revaloración del rol histórico de 

la mujer en la_ curricula escolar, revalorar el papel 
de:. IvJicaela Bastidas, Dora Mayér, Tomás ·Ti to Condema_;y 
ta, María Jes_ús Alvara9-o-, Z�ila Autora Cáceres, Magda 
Portal, Angela Ramos Y otras. 

LA·VIDA EN COMUNº 

Debe expresar una relación de pareja asentada sobre mu
tuas obligacic;mes y der.echos y fundamentalmente un comp.a_!: 
tir de todas las tireas que de esta relación se derivan .. 

Compartir la responsabilidad de la formación .Y educación , 
de los hijos. 
Asumir e inculcar .conductas y valores a travé:s del e,4em
plo, orientadas hacia la forma9ión de una nueva sociedadº 
Debemos hacer· nuestra la consigna de la morali'zación y , 
contra la corrupciónº 

Desechar las conductas que la -11 sociedad" asume como natu
rales y propugnar nuevos· valores como eje de una conducta 
·distinta. Desterrar los hábitos de la coima, l,q criollada,
la viveza y la _'estafa como. forma de comportai;niento ·insti-
tucionalizado en la idiosincrasia social.

Los 500 años de dominación española deben servir para for
mular plaDteamientos de rescate de los valores cultura-
les andinos:. la so lid 8ridad, la honestidad, el respeto

" 

-

) 
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pbr · la sabiduría adquirida· a través de la experienciaº .�� 
valorar la tradicional actitud d·e compartir, 0ue practic.a 
la femilia y comunidad andina. 

Forjar una corriente de defensa de lus ni�os, el ni�o ser 
. 

indefenso, hoy se �o.e.u entra pr.ácticamE;nte abandonado. a su 
suer.te, siendo pervertida,s" utilizados y escarnecidos en 
manos de mafias explotadores .. Esta reivindicación debe 
ser· asumida conciente y programáticamente pcir nosotros, c.2, 
mo �l problema' del ni0o.-"' 

/ GiA R. A; t)iAbe:z.. tJ � 
1 
t-VCÁ /..\

. EL MOVIMIENTO 'FAMI iA POLICIAL. 

Movimiento '7Ue nace· c�mo expresión "de la organización y 1,1!; 
cha de las mujeres del personal subalterno ave partici�ó 
en. la huelga policial deL 25 de Mayo de '1.983 . 

•

,Fundao,o legé}.lmente en '1989, estas· mujeres han dado· una lu
cha sin cuartel pbr : 

.. Aumento de sueldos y salarios . 
• Libertad de sus dirigentes.

Derecho al voto universal del personal policial .. De�echo 
a tener una libreta electoral, ·eoercer sus derechos 1 deb� 
res civ:'les y participar en 1� vida política del p�ís. 

Derecho a la sindicalización del subalterno de la policía 
nacional" 

PartiQipación democrática en las instancias femeninas de 
los llamadOs: Los i'larnados- Comités de Dam]3.s·,. que hoy. se 

' 1 

encuentran en manos de es��saq de oficia-les y coroneles, 
quienes acolleradas· admini::¡trán de acu:erdo a sus intereses 
y sin posibilidad de fiscalizacion el :B1ondo de Bienestar, . • 

_que es obtenido ,con él aporte del '1% del descontado del 
ingreso del subalterno., 
Democrat'izaci_ón de· la 'rnstituci_ón policial. 

Reivindicaciones en relación a .la Educación que se· brinda 
a los hijos del subalterno en los .colegios de, l:=i Insti ti 

. cipn policial. 

&ucede .que los que allí los directores y otros cargos e§ 
tán siendo ejercido� por los que·a su·vez son jefes en la 
policía y esta_ situación genera problemas en el Padre de 
Familia Policia y también para el ni�o sobre el cual se 
ejer�e presión castrense; Las Asociaciones de Padres de 
Familia no tienen el suficiente peso para poner remedio 
a esta situaci0n. 
La lucha de las mujeres de los subalternos ha contrtbuido 
fundamentalmente a la organización del policía corno lo 

... 
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demuestrá el. hecho de que hoy: existen.Juntas Directivas en, 
_las Asoci�ciories de vivienda policia_l y en las urbanizaci,2
nes, generá�dose una organiz_ación teri,i torial., Vipol � &fil

ta Rosa, .San Diego,_: San Germf.ní, Retablo I, Villa Matía ,' 
/- , Hó'gar policiaí, - Zárate, Mangomarca, etc. se han formado. -

• ' 

1 estas juntas. En las. movilizaciones por sectores se nota 
una moyilización no .m�nor a 100-120 mujeres por,urbaniza� 
ción o sectorº , . 

Huelgas d� Hambre, toma de I�les_:j_as y constantes, moviliz.§!_ 
• e iones a pe.rtir de la lucha de ·estas valerosa[:. mujeresº •

Han conseguido alguna� concesiones, del gQbi�rno pero en--·' . . . � . . 

general sigue presente y vigente la sédµción a esta pro-
blemática que las hermana al conjunto del p�eblo organ�.'z� 
de. 

La vinculación de este movimiento con lás· .·fuerzas • rep�,i 
vas. desde sus bases empieza a cuestionru:: desde s_us bases 
la· Órganizacion·�adicional, y 3:esguebrajar la secular di¡

ciplina, sin deseonocer su raíz econqmicista" 

' 

LÓS DERECHOS·DE, �AMPESINA. 

La I Asamblea Nac.ional .de lá Mu,jer Campesina, realizada 
. ... . , ' 

en Abril de 1-987; evento _democrático, 1:epr�sentati vo y 
de· debate repres·entó un hito importante, pero que no tuvo.' ' ' 

continuidad, ni influencta.. decisoria en-la·toma de con-
. 'ciencia acerca de Ia probl�rnática de · 1a mujer .c�mpeslna, 

sin embargo, muchos de sus acuerdos _siguen vigentes sobre 
'todos_ los re_lac,ioriados con la vig'e_ncia ·a.e los. derechos. de 
la mujer ·y los Derechos fü:1manos. 

En ese evento-participaron 408 delegadas siendo ·la mayo
ría' de ellas provenientes de�los de.partamentos de: . Cusco 
( B2.), :Puno ( 61 ) , -J�D:Ín C-57 ) , Piu�a ( 28. Y, le - si_
gue·n Li�a pr�vincias, C.ajamarca, Ancash ,.. �te;: En el ca.m 
po • se encuentran. presentes· federaciones departamentales, 
provinciales, de. comunidades campesinas, Asoéiaciones de 

. • 1 • � 

artesanos, �omités. de Madres, Asociaciones de .Mujeres ,Fe, 
de't'ación de Comités de Vaso de Leche, organizaciones de,_ 

, 

' ' 

barrios populares, y muchas otras,'• la mayor1a de estás 
asociaciones y federaciones so� bases de la Cbnfederación • 
Campesina del Perú. 

Acuerp.os : 

1.. Demandar al E?tado una polttica de PROMOCION de la 1 : 
Mujer Campesina,· extenta de paternalismos y m:anipul� • 

-,.., 
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ción-partidista y que implique la posibilidad qe acc� 
so a la tierra y/o a un empleo productivo la opci�n de 

contraer créditos y obtener precios justos y garantiz� 

dos para sus productos,. la dotac_ión de servicios bási

cos de apoyo a +a actividad productiva y doméstica. 

2. Demandar igualdad· de condiciones y oportunidades fren

:te a los hom�res e:r;i .las comunidades, cooperativas y
otras unidad es agrícolas.

3. Difundir en el movimiento- caripesino los derechos reco

cid�s de la mujer, e impulsar una campafla pedagógica

entre hombres y mujeres para lograr la revalorazación

del sex9 fe'menino en el traba,10 y en el hogar. , ·

4. D.emandar el levantamiento del Estado de E�ergencia en·

los departamentos afectados por este'dispositivo yQa

disolución de los comandos políticos-miliqtres. San

ción para los genocidas, desP.parecedores, torturados

y violadores. PAZ CON JUSTICIA SOCIAL.

5. Denunciar a las violaciones de los Derechos 'Humanos e

los que está sometída las mujeres campesinas y lapo-
. / 

blación de la zona de Emergencia,

.6. Desarrollar sobre ia base de la denuncia, la concien� 
. 

• 
' 

cia de toda la pobl�ción y concretamente' del campesi� 

do, a, fin de· romper la indiferep.cia que nos acostumbra 

a vivir espec�ando hechos violentos y de muerte . . 

r 

.. 

... 

. . 
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SITUACION POLITICA ACTU�L 

l. La Fase actual en el Periodo Politico de la Democracia Res
tringida y Tutelada esta caracterizado de una Situación Revolu
cionaria Peculiar, con desarrollos desiguales, de avances y re
trocesos, multiples y combinados. 

La Crisis cíclica del capitalismo atrazado y dependiente es 
Estructural, Prolongada é Integral 

::--- La Te=ia hacia la confrontación politico-militar del
Periodo� �ntada parcialmente y franjas de la sociedad en
frentan situaciones de guerra interna que se profundizan y ex
tienden. Las condiciones maduran hacia la crisis'por momentos y

aisladamente, revelándose las insuficiencias y debilidades que la 
Dirección debe remontar. 
2. El Poder Monopólico Imperialista lleva hacia la destrucción
de la Economia Peruana y se reviste de una máscara Neoliberal. 
El Gobierno Central reorganiza la trama económica en favor de la
burguesía financiera intermediaria, en medio de una crisis poli
tica de.representación, de inmoralidad y incredulidad en la auto
ridad estatal, y de·desligitimación de las instituciones y pode
res del Estado. Intentan desmontar los Gobiernos Regionales y
privatizan las Empresas Públicas.
3. El proyecto politico-económico Neoliberal avanza en su cami
no al fracaso total, la recesión productiva persiste, la desocu
pacion se mantiene, la reducción del salario real continua, el
endeudamiento externo es impagable, la inflación persiste y bene
ficia a la especulación financiera. La política económica deriva
el sacrificio de la crisis hacia el pueblo mostrando su intención
Genocida i su táctica de fragmentación del campo popular.
4. El Gobierno sustentado en el poder militar polariza la si
tuación y la Estrategia Contrainsurgente prepara una lucha pro-

. longada priorizando acciones de inteligencia y la constitución de

su base social "Paz y Desarrollo". Intentan la manipulación y el 
clientelismo con la población, cubiertos por una ofensiva ideoló
gica orquestada por el Imperialismo basada en el monopo1io inter
nacional de la Informacion: en medios y tecnología. 
5. El movimiento popular reacciona, resiste espontaneamente, y

se repliega ante la contundencia del Fujishock, la ausencia de 
propuestas politicas populares y la crisis de Dirección del Movi
miento. Existe desánimo y tambien desesperación, existe ira y
violencia contenida. Los bloqueos que empantanan su canalización
y desarrollo Democratico Revolucionario de Masas son la concilia
ción, la derechización de la Izquierda (incorporada a la defensa
del Estado), el caudillismo, el gremialismo, el dogmatismo secta
rio y militarista, la centralizacion burocratizada y conservado
ra; frente a una Estrategia Contrainsurgente sostenida por el a
vance del Imperialismo Norteamericano.
6. La perspectiva revolucionaria enfrenta en su desarrollo a la
corriente de derechización, sustentada en la "crisis internacio
nal del socialismo realmente existente", la presión Neo-Liberal y 
el avance de la Guerra Interna, y a las rectificaciones de la
des�iación derechis:a ,en.base solo a fras�olo7ia revolu�ionaria.
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