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lNFORM� DE LA COMISIC1N No., 2 SOBRE lDEOLOGIA Y PROGRAMA 

Le .Comisión contó ·con 89 mi.e'mbros. Eligió una Meso Directivo conforma

do por los siguientes c€.: Presidente, Areno_s; S�cret¡urios ·Rclotol'"e.s: 

Quiroga· y Mollqui; .Secretorios de Disciplino: Inocente- y_ Venado. 

Trabajó sobre'lo bGse d� los acu¿�dos'existcnt�s de id c �1 Congr�so de 

Fundación sobre Ideología y Programa y iobre la base _ d�l Proyecto ��l 

•Programo de los Moricteguistas pero lo Forjo'de lo.Noción y Construir

el Sociulismo b , preparado por lo Comisión nombrado por ?l CoMit6 Control

y presidida ¡:;or el c_. Alvaro. _Recibió un conjunto de seis otras mocio�

nes esp¿cíflcas que tambitn fueron bass �e lo �iscusi6n.

La Comi�i6n oprob6 lassiguiantes resoluciones: 

lº SOBRE 1DEÓLOGIA

CONSIDERANDO: 

1. Outc,_ el I (;ongreso del: Partido recorioció al morxismo--leninis

mo como la bese-do _nue�tro iden�idod icl2ol6gico d6 clase, sinte

�is,yivo du lo m6s ovon?od� de la �teoción humana, enriquecida

y· odoptaca a .lc1s· ·coi1diciorws De la real_iciod riocional por .,,1

Amauta Josf C0rlcs' Moriátegui; consti tuyfndose como portf.; de un

rnovimiénto intornocioncl pcr lu renovaci6n democr6ticc del �o

ciolismo, contra el revisioPisrro, co;,tro el dogmatismo y el seu-

do-nacionalismo.

'i... Recogiendo ios �port.::s do Marx, , Engels, l•-nin y lo obra del 

·Amauta y un bolanct, · de los avances ,_,.-, ln construcción del Socio

lismo en el mundo, lo acción ide9l6gica hecha.en el Congres�

Fuildocior1al no!:; orrn:.i poro lo conquisto ·oel soc-i ::ilb::mc,, como autc
' lucha tj1Je se n_t_"irma en la p_ropia his-gobier:10 oe mosos, en uno 

torio de nuestro puebl!) y en del continE..nte americano.

3. El Partido ha 6sumido u0 combate en la IU; en lo izquierda

y el movimiento popular ,cor1tra el reformismo som�tido o 16s re�-

glas de1 orden �urgués ouyo expresión mós ovqnzoda es el borran 

tisrno; combato que es necesariQ profundizar. 
:, ¡ 
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,4. El Partido p,o ha dado un, combate idelógico sistemático contra

el dogmatismo militarista de Sendero Luminoso; recién ahora em-

^jezamos o estudiar y a formulor que es necesario desarrollar
uno caracterizaci6n.de profundo deslinde.

S. En este mismo periodo el Partido ha recibido presiones exter

nas e internas paro desviar su orientación ideológica.

En este propósito se inscribió lo revista "El Zorro de Abajo";

de entre su equipo editoricl olgunofe compañeros defendieron te-

sis que convirtieron o lo revista en uno de los voceros centra

les del reformismo y del ,~evisi inismo hostil al marxí'^mó leni
nismo.

6. El Partido ha sido particularmente vulnerable o estos proble
mas por la ausencia de una cabal valoración dé la importancia
de la ideología y el deslinde teórico y político desde los mós
ditos niveles ce lo dirección.

En estos tres ñoños el pontido no ha desorrollodo uno política
sistemática de formación y de lucha ideológica dirigida a que
los militantes hogan plena y coficientemente suyas las tesis
ideológicas; tampocp se ha entendido que el desorro.l'lo de nues
tro ideología se da eti la militaticio diaria y en la vida cotidia
na, en el trabo jo de masas y ef> la coristrucción del Partido.
Es ahí donde hacemos práctica nuestro opción revolucionaria y
afirmamos nuestra moral de combate» Corregir estas deficiencias

os una dimensión clave del viraje partidario. - •

>  i
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SOBRE FROG^táJ^:A GENERAL

ACUERDAS

bies flf 1» " °'^tlca a loa organismos respopsa-
y teiaíado descuidado
niílle' trabajo ideológico.y programStioo a todos los'

,2mos''lleLdt''pf\®°'''*°''®'^°f: propia situación actual;liemos llegado al Congraso Racional sin que haya habid- .-n
.oa.?.es ni estudio, ni deba-e m" - i ", i. ^ nt^niui.. .„nw-iA'-.i, (..i u(_oov.e, ni iianjaraierito sobre el i-rocTr-a-"
íiicí ni sobre la ideoloyí.,; ^^/ivíantt
propue s ta progr ama tica e s pe o í f i c ame h te

en e

sion
r  , - -

l Partido, ni sobre la

ment

í'repara.da ?jor la CoTai-
efecro para el_eventoí salvo parcial_  — tij. «o;vf ijuij; c-.iivo Daré

de base,

_n alguna aislada y excepcional instancia conarésal

üsta

caráct^í^SSi®^' grave desviación generalizada decaracti:ir programático y practicista. La r¿-¿6n de existir
u  nuestra railitancia en su seno ;.-3 ¡-I pod^-^r lie--gar a hacer realidad nuestro Programa? sin embargo la

preocu,j'

MieÍ??áá°^„''i? =í'ractorísticbs y de contenido en mlni,..e
V Sr.tt ñot--ÍÍÍhí"' movimiento rev-olucionurio .munaia>  xao .uuo notai-ies experiencias de la conocruccier del noder-
de los comunistas se perciban grandes debates y üesl '
¿fOHiSC? i^'-ol6<JÍoc,s, programáticosripios oryaniríativos, en nuestro Paitido estos shunto-
venido siendo subvaMrados y mer.ospreci.:-jL' ""''.tee

indes SO"

los prin-
han

;ipcl p-.ra
-.. Ceiialar que el vrograma es la hcrraaeinta princ

ri/Srmi-í/ , >=oyrmlento en la lucha Ijollfcioa revolLíoLXla oe masas.,y en -este sentido p1 r>--mn . ,-
guistas formula un análisis de nuestíí^SvSluciírhisídrí?^
-ín íoc- S? del proceso de acuÍuLciS¿? do-
rectos 3ociaies, evalúa el agotcurdento de los pro-
eSoÍomiríríara?;-"'f" x.:v3 tendencian principales de la
un nuevo o-ro ' ̂ -x -n..! y delinea alternativas para aenerar^^^nuovo proceso ae acumulación y libre del yugo impírialis-

'''' conjuiito de observaciones, añadidos y
to sidc recogidas, aprobar el documen-
Trn t. la^omision de Programa, del CC "El -^00x3-Forjarba baciSn y Colstruir:!

snaltLar que

' Sintetiza las propuestas fundamen-
PopS?ñ cPP í contenido al Estado Macionet üemocrítico y
Ra?olLi¿-iriPñ,v?"° expresión del í'oder Popular
damoiraíia ññetí a .autogobierno y
f -py- -f- 4. - -ta de mases,; exprés iones .de la luch-^^ cara ha»
Y''íañíci¿rpa?,ÍÍ¡r"2P'' Eumocrática dei conjunto Ll nÚsbL
Loo- t,Í i? 5 : —1° uir"<=>=ión proletaria, contra los ene-g o .;Urct.deo de estas expresiones revolucionarias.

ii' 'í'f

.  . -s" ■
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■

n
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/^CUERDA:

1. Ratificar ios principios•?deolúgiros del mariateyoismo y lo idontiucc

morxistu leninistu ael Partido oprobaóos on el Congreso de rundociori.

2. Autocriticur colectivamente todo el Partido por hcbcr occndoncdo lo

esimiloeión y desarrollo de nuest'rc iaelcgíü en lo práctico o-l partido y

lo forrnc^^ do los'^üitantes alimentando la conciación y el empirismo.

3. - En tal sentido, le dirección del partido no Cumplió con forjar ios

instrumentos ideológicos de Difusión : la Revista Teorice, cuya respon

sabilidad fue eiicorgoda al secretario .Qei'>eral y el periódico Amouta o

ccrgs^ del sub-secretorio ycnerai, cuyo troboic odoleció de errores y li
mitaciones diversos ya cutocriticcdcs en el portido. ,

4. Luchar contra las desviosipnes presentes oh el partido y en la i---

qulerda orí general ;

/c.l Las versiones reformistos iiberales,del marxismo procesados en Id
revistó "Ll Zorro de Abcjo" y ahora en la ■•Convergencia ¡iSociclisto;
estes sistemótií-.udos por el reformismo borrantista son una autdnti-

<

fp.

cc ruptura con los oases isdeclágicas üel marxismo leninismo, que in
to nta dar curso r uno estrotegia de conciliación y de búsqueda de.
un gobierno sin poder, abandonondo lo lucho por la oictaoura del prq
letariodo, el coróctcr de clase del partido, el papel de la viol<-n^
cic revolucionaría, entre otros aspectos.

El dogmatismo-militaista y provocador que deforma el 'larxismo leni_
nismo intentando Convertirlo en uno formulo sectaria que niego
lo diaióctico, pues de Ja lucr.a de contrarios en el seno ce la uni
dad los cros. sólo afirman la contradicción y convierten én ontogóni
.nicas contródicciones que no son tales. Estos deviaciones ülevon o
esta orgonizcción a uno práctica -concreto d. confrontación no sólo
con el estodo rouccionario sino también con los organizaciones poH
ticas'y socicles del campo popular. ' • ^
El empirismo, y prcumctismo ecléctico que se expreso on lo militoncia
como conductas carentes do ideología proletario-revolucionoricquo .
buscón resolver los problemas en términos de simple ofoctividoü in-
mediotistc, sin filo de clase, sin .fueerr.a iceológico.

/  ,

-'ve;.

-•Promover la formación ideológico de los cuadros y de los militantes del
'P tenienoo e-n cuento que lo ideología de les militantes se compruebaii'vÍd" lohdiono, .^p.d.Oido do dLorlo 1°

'lor y con su orqonliocldn político, ai mismc tiempo puo impulsado lo oi..motiLclSn do ü sxporisncio rovolwcWio « lo. «»«. «..no bosc oe un o.
r^i:Íasrí":ÓS,:¡Í'lo Vovísto tddntoo , da poní6dí=o. poutlco dol P.

'(V'Aüájntf-Tiri" • T-Ó'''''í'''''ltfrtririiíiiii'iii
CDI - LUM



Informe de la Comisión No. 2 sobre Ideología y Programa

La Comisión contó con 8^ miembros. Eligió una Mesa Direc
tiva conformada por los siguientes cc.; Presidente Arenas;
Secretarios Relatores: Quiroga y Mallqul; Décretarios de
Disciplina: Inocente y Venado.
Trabajó sobre la basa de los acuerdos existentes desde el
Congreso de Fundación sobre Ideología y Programa y sobre la
base del Proyecto de ̂''Programa de los Mariateguistas para
forjar la Kación y construir el socialismo',' preparado por
la Comisión nombrada por el Comité Central y presidida por
el c. Alvaro. Recibió un conjunto de seis otras mociones es
pecificas que también fueron base de la discusión.

La Comisión aprobó las siguientes resoluciones:

lo.. SOBRE IDEOLOGFIA.

CONSIDERANDO i

1» Qub el I Congreso del Partido reconoció el marxismo-
leninismo como Ib base de nuestra identida^ ideoló
gica de cla se,, síntesis viva de lo más avanzado de la
creadón humana,, enriquecida y adaptada a Ifi® condicio
nes déla realidad nacional por el Amauta ¿Tosé Carlos
Mariátegui; constituyéndose como parte de un movimien
to internacional por la renovación democrá-tica del so
cialismo, contra el revisionismo,, contra el dogmatismo
y el seudo nacionalismo•

2, Recogiendo los aportes de Marx, Engels,, Lenin y la o-

bra de AMAUTA y um balance de lofi avances en la cons

trucción del socialismo; en el mundo„ la opción ideoló
gica hecha en el Congreso fundacional nos anrra para la
conquista del socialismo como autogobierno de masas,

en una lucha que se aafirma en la propia historia de

nuestro^ pueblo y en'^1 continente americano.

3» El partido ha asumido un combate en la lü, en la iz^
quierda yV^i movimiento popular contra el reformismo
sometido a las reglas del orden burgués,cuya expresión
más avanzada es el barrantismo;- combate que es necesa
rio profundizar. y

4. El partido no ha dado un combate ideológico sistemáti.-
oo contra el dogmatisn^ milita_rista de Sende^ Lumino
so; recién ahora a estudiar y
i3Beu2_una caracterización de P^ofi^ndo deslinde. n&t^s^y^to

' ée-^3Lt-n?í(Á.r ̂

5» En este mismo período el partido ha recibido presione s
extemas e internas* para desviar su orientación ideo
lógica. Rn nstn pi'niiMnitn iln innri 1 ti4i1 Tu i i i íTL
lírnvn T i'i"!')- 1 j n j r' l i ri i 1 1 1 1 1 '¿mi'i ^ lili
''i ('''j; i'T— iI "!.n -o—t-"'' 'I-
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I¡ni_ os te ;pT'op(5r;lto se inecriTeló Hr. t<:VD Zorro de

Alaajó:'"; de entre su equipo editorial ̂ gunos compañeros
miembjros del PUM y otros no partidarizados formularon yr
defendieron tesis que convirtieron a la revista en uno-
de los voceros centrales del reformismo y del revisionis
mo hostil al marxüsmo leninismo»

&»E1 partido ha sido particularmente vulnerable ka estos
problemas por la ausencia de una cabal valoración de la

import^cia de la ideología y^el deslinde teórico y po>-
lítico ''i^^los más altos niveles de la dirección»

En estos tres años el partido no ha desarrollado una po»-
lítica sistemática de formación y de lucha .ideológica
dirigida a q ue los militantes hagan ple^a^M^er'^'uyas las
tesis ideológicas;; tampoco se ha entendido que el desa
rrollo de niestra ideMLogía se da en la militancia diaria
y en la vida cotidiana, en el trabajo de masas y en la
construcción del partido» Es ahí donde hacemos práctica
nuestra opción revolucionaria y afirmamos nuestra moral
de combate» Corregir estas deficiencias es una diMensión
cía ve del viraje partidario.

ACUEHDA :

1» Ratificar los principios ideológicos del mariateguismo
y la identidad marxista leninista del partido aprobados
en el Congreso de Fundación»

2»Autocriticar colectivamente todo el partido por haber a>-
bandonado la asimilación y desarrollo de nustra ideolo>-
gia en práctica del partido y la formación de ]os mi
litantes, alimentando la conciliación y el empirismo»

3»Bn tal sentido la dirección del partido no cumplió con
¿.forjar los instrumentos ideológicos de difdsión: la re^

vista teórica cuya responsabilidad fue encargada al Se
cretario General y el periódico "Amauta" a cargo del
Sub Secretario General, cuyo* trabajo adoleció de kerro-
res y limitaciones diversas ya. auto criticadas en el par
tido.

4»Iu'Char contra las desviaciones presBaates en el partid®
y en la izquierda en general: , , ,

a) Las versiones reformistas^iberales del marxismo-
proces^da-s en la revista/"!! Zorro de Abajo" y
en la Convergencia BarraMüxisc Socialis-fc^ ei^-refte-

bnrvíin+iinta efl. Luiu-uutóiitic«rirttptura; estas ;
sistematizadas por el reformismo barrantista/son una

Cíoii ^ s ba ses ideológicas del M-I,^íaaste. dar curso a une estrategia de conciliación y de

CDI - LUM
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búsqueda de uit ̂ bierno sin poder,, abandonando la Ix
luci)ffl por la dictadura del proletariado,, el caráéter
de clase del partido* el papel de la violencia revolu
cionaria^ ^^^>0

■bi)El dogmatismo militaristay provítcador* que deforma el
M-L intentando convertirlo en: una fórmula sectaria que
nie^ la dialéctica,, pues de la lucha de contrarios en
el seno de la unidad, los cc» sólo afirman la contradic_
ción y convierten en antagónicas contradicciones que no
son tales» Bs-teasx desviaciones llevan a esta or^nisa—
ción a una práctica concreta de confrontación,no sólo
con el Estado reaccionario, sino también coü las org* ni—
zaciones políticas y sociales del ca mpo popular

c)El empirismo y pragmatismo ecléctico que se expresa en
la militancia como conductas carentes de ideología pro—
lelnria revolucion%ria^^ que buscan resolver los proble
mas en términos deveiéectividad inmediatista,
sin filo de clase, sin fuerza ideloógica.

5 * Promover la formacidá iddUógica de los cuadros y de los
militantes del partido , teniendo en cuenta que la ideolo
gía de los militantes se comprueba en la vida cotidiana,
en su práctica de compromiso diario con la lucha popular
y con su organización política; al mismo tiempo que inc-
pulsando la sistematización de la experiencia revoluciona -
ria de s masas como base de un desarrolle ajUE creativo
del M-L »

6» Impulsar la edición de la revista teórica y del periódico
polític® del partido»

vti. ■■

a
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!• Formular la más severa crítica a los organismos res
ponsables de; Is^dárección nacional del p. por haber des
cuidado y relaja do el trabajo ideológico y progra má-
tico a todos los niveles.

El ejemplo más aleccionaré líales la propia situación ac
tual: hemos llegado al Congreso Ifecional sin que haya ha
bido en bases y, «fejBieawoMBg«astea» ni estudio »;, ni debate:»rii
fianjamiento sobre el Prograna, ni sobre la ideología vi

gentes en el p. », ni sobre la propuesta programática es
pecíficamente preparada por la Comisión conformada a este
eJIect® para el evento; salvo parcialmente/en algima aislar
da ji exeepcional instancia congresal de bsse.

Esta sitúa ción expresa umi grave desviación generali
zada de; carácter pragmático y pi®cticista» la razón de
existir del partido y de nustra militancia en su sen®
es el poder llegar aífwái^'^realidad nuestro Programa? sin
embargo ,lp. preocupación pár sus caracteri^icas yV^onteni—
do es Mientras en la historia del movimiento re
volucionario mundial y las más notables experiencias de
la construcción del poder de los comunistas se perci%em
grandes debates y deslindes sobre los planteamientos ideo
lógicos», programáticos y los principios organizativos»,eni
nuestro partido estos asuntos han venido siendo subvalora
dos y menospreciados»

Señalar que el Programa es la herramüfinta principal pa
ra conducir al movimiento en 1& lucha política revolu
cionaria de masas», y en este sentido», el Programa de los
Mariateguistas formula um análisis de nuestaín. evolución
histórica», analiza Is características del proceso de a—
cumiilación» define los bloquee sociales, evalúa el ago
tamiento de los pr yectos burgueses, reseña las tenden
cias principales de la economía internacional y delinea
alternativas para generar un nuevo proceso de acumulación
y libre del yugo imperialista.

dtlA
lincorporando un conjunto de observaciones»; ^adidos y en

miendas puntuales que han sido recogidas» el do
cumento presentado por la Comisión de Programa», del CC
"El Programa de los Mariateguistas para forjar la Hación

y coir truir el Socialismo"»
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Señalar que^
([Sí~Programa, asimismo, sintetiza las propuestas funda

mentales <|®-6 contenido al Estado Nacional Democrático y
Popular que será constituido como expresión del Poder Popular
Revolucionario^ cuya base son los órganos de autogobierno y
démocracia direata de masas, expresiones de la lucha ̂ ara
hacer efectiva la dictadura democrática del conjunto del pue
blo y la nación peruana,bajo dirección proletaria, contra los
enemigos jurados de estas expresiones revolucionarias,

f  Señalar aue

5. ifeiTIPro^^MÍaT^simismo, es la expresión de su estrate
gia de Gobierno y Poder. Su eje se sustenta en la forja y el
desarrollo del Poder Popular y el establecimiento de un nuevo
Estado, Nacional, Democrático y Popular, enrumbado al socia
lismo, catalizador del proceso de construcción de la Nación
Peruana. Su contenido fundamental se expresa en un nuevo or

den Estatal y un nuevo modelo de acumulación económica.
Este programa es, asimismo, el instrumento nos per

mitirá construir la alia.nza de las fuerzas sociales democrá
ticas antiimperialistas y populares para enfrentar a nuestros
enemigos, como son la gran burguesía, el imperialismo y sus
aliados.

6. Señalar que el Progrma apunta a conducir las masas en
la perspectiva de^Lna situación revolucionaria, que tiene que
ser abordada elevando el nivel de conciencia del movimiento

popular, afirmándonos en los factores de poder popular desde
la sociedad, y en el curso de la lucha de clases, afirmándonos en
la legitimidad de reivindicaciones históricamente justas y ne
cesarias, como lo es el derecho de la clase obrera y sus alia
dos a conquists.r el poder y construir la nueva sociedad.

7. Señalar que el Programa General del Gobierno del Nuevo
Estado del Poder Popular Revolucionario, deslinda posiciones
con la conciliaciói^^^reformista que pretende organizar un Go
bierno de Onidad yy^nciliaaión fíacional con los enemigos ju
rados del pueblo y la nación peruana, esto es con los repre
sentantes políticos déla gran burguesía y el imperialismo; y
también con quienes desviándose del marxismo-leninismo rehu

san hacer un análisis de la realidad concreta y reducen el
Programa a una expresión distorsionada de un igualitarismo
primitivo que desconoce las contradicciones del capitalismo
semicolonial y niega la política de alianzas, es decir Sende- ,
ro Luminoso.

8. Señalar que el Programa recoge y plantea creadora-
mente las siguientes concepciones :

jrk'-i'»

A
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terís;t5icas de la economía; y banderas y alternativas progra-

K^stmxm^mxmsñixmHi&amMxdHndtaxfflBinimniámm

Sobre Programa Máximo -

A propuesta del o. Aníbal y por mandato del evento congre-
sal de Jaaja,Huancayo y Gh.ancha'nayo, se consultó la propuesta
de ratificación del Programa Máximo del Partidofv siendo apro-
bada por antolmidad. -eii

ííJMjíTiyO ¿fie
4*- e>cf-i''-br^ 1^2^'/

Se informa asimismo que el conjunto de los acuerdos adoptados
por la Comisión h.an sido adoptados por unanimidad, no habiéndose
alcanzado ni votos en contra ni abstenciones. La Comisión reali
zó todos sus trabajos con una, concurrencia de encima del 90^ y
registró una pun.tualidad del 95=ío,

Lima, 2 de julio de 1988

Arenas - Presidente
Ouiroga
Mallqui — Secretarios relatores
V enado
Inocente - Secretarios de Disciplina

'í ■'

-  ■•r , * •

'  ''
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E L P ffiG RAJ1A 
de !os MARIA T[GUISTAS 

PARA FORJAR 
la. N/1CION lJ

' 1 

. 1 , 

CONSTRUIR �L SOCIAUS/10 

. (OOCUMENTÓ'DÉ Tl}AB&JO REVISADO PARCIAL -
MENTE POR L& COMIS,:i:ON DE PROGR.Al\1A ".i. EN__. 

�EGADO AL CoO .. BAJO RESPONSABILLDAD - . 
DEL C °' ALVl1RO.) 
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EL PROGRAMA DE LOS MARL'i.TEGCISTAS PARA 

FORJ\R LA . N.\CION Y CQ}TSTRFIR EL SOCIALISMO 

El programa que el Partido Unificado Mariateguista propone, parte del 

análisis de nuestro cursó histórico y de las características determi

nantes de nuestra formación social que han impedido que culmine el -

proceso de constitución de la nación peruana, como resultado de la 

opresi6n antidemocrática y antinacional que han ejercido las clases -

reaccionarias. 

I.- ESQ~.A DE NUESTRA EVOUTCION HISTORICA' 

El nuestro es un país muy antiguo de cuyas raíces y tradiciones 9 

surgen mitos de transformaci6n revolucionaria. La conquista española 

escindió la historia del Perú y desde entonces est~ planteada para el 

pueblo peruano la tarea de forjar su identidad nacional. La larga lu 

cha emprendida por nuestro pueblo contra el coloniaje español no pudo 

alcanzar una victoria decisiva por la derrota del movimiento nacional 

indígena al ser aplastada la revolución de Túpac Amáru en 17q1. 
La revoluci6n tupamarista f'ué el intento más ambicioso de conver 

tir la utpía andina en una alternativa política revolucionaria cuyos 

objetivos eran la expulsión de los españoles y la abolición de la de

pendencia del mohar~a peninsular, restituyendo el imperio incaico y -

modificando la estructura económica. 

De allí que el movimiento nacional criollo acabara acomodándose 

al dominio económico y político de los terratenientes, someti6ndoso -

al capitalismo fr16lés. Temeroso del movim~ento campesino, so separó 

así del contingente capaz de forjar la nación peruana. 

Al final del período virreynal, el Perú era una región decadente 

tal como lo atestiguan las crónicas de los viajeros de aquellos años. 

Esm tesis se basa en consideraciones talos como las siguientcst"Que 

el Perú por su e11.1Pobrecimiento, apenas contribuía a los gastos comu -

nos del Imperio con un mill6n d0 pesos anuales~ que el Callao era 

puerto mucho menos activo qua Veracruz y La Habana; que Máxico prod~ 

cía más del doble do plat~ que ambos ~crúes, y más del cuádruplo que 

ol Bajo, privado éste, como lo estaba, de los grandes asientos de Po

tosí, Porco y Oruro; que el s6,.o Guanajuato duplicaba en rendimientos 

el referido y proverbial Potosí de las Charcas; que el beneficio neto 

de la Casa de Moneda de M6xico era sois voces mayor que el de la de -

Lima; que todas las minas peruanas exigían más gastos para sus labo 

res y ocupaban situaciones h~rto menos favorable que las de México, 

ubicadRs en lugares f6rtilcs, templados y propicios"(Jo§6 do la Riva-~ 
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Agllero - Por la verdad, la tradición y la Patria). 
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La segregación do Q,uito, del Alto Perú y de Chile, l as disposi -

cienes sobre libro comercio y l a decadenci~ minera, contribuyeron a -

la postraci6n ocon6micn. on que se encontraba ol Perú a.l culmino.r el 

proceso do independencia de la Metrópoli. Pero, aún entonces, la ba

se do su economía eran la minería y el comercio~ 

La participaoi6n 'de los criollos en l a gesta de la independenci~ 

se debe entre otras r az·ones a lías siguientess su resentimiento ante -

la segregación en ol desempeño de ciertos cargos y sinecuras roseI'ila

dos a los españoles peninsulares; la politica colonial _en contra de -

determinadas formas de vinculación de dominio de l a propiedad agrarin 

y el haberse dictado •diversa s normas lega les que les obligaban a tra

bajar sus l atifun.dios, tal el Cél.SO del "impuesto de cabezón" que gra

vabn, 18.s área s no cul tivadas 9 y l -3.S prohibiciones do sembrar vid y -

olivo y de exportar vinos y licores a Centroamérica entro otras limi

t~cionos comerciales orientadns a fortalecer el monopolio comercial -

metropoli fano. 

Inglaterra apoyó y ayudó económicamente a los gestor es de l a 

emancip~ción, principalmente por r azones comerciales y financieras 

que posaban rn;:í.s que las rivalidad.es ideológicas y nacionnlos con nues 

tra antigua Metrópoli. 

Alguien dijo, y tiene razón , que la independencia fue 11una empr~ 

sa conjunta do l rrs grandes propietarios de tierras criollos y de los 

· mercaderes ingleses cubiertos por l as banderas de la Rmrolución 'B'ran

ccsa" • 

Con la independencia los c~iollos lograron a lgunos de sus objeti 

vos 9 terminó l a discriminación a los cargos públicos, se derogó el im 

puesto do ºalcabala de cabezón" y podían cultivar lo que quisieran y 

comercü1r con amplia libert::i.d . Pero, sufrit,..1.·on wmbién serios rovesesg 

la políticq de dosRmortización de la propiedad continuó y se abolieron 

l a esclavitud do los negros y ol tributo indígena. La importnci6n de 

culíos chinos y los pin.:,o1.1es negocios del guano y del salitre, sumados 

al nuevo botín de l as '<propiedades religiosas, do capellanías y do 

otras "manos muertas11 , lo mismo que los cuantiosos recursos recibidos 

a trayés de l as consolidaciones de l a s deudas interna y extorna, proE_ 

to las hicieron olvidar sus primitivas derrotas . 

En .el primer periodo republicano (1821-1q84) los factores econó

micos dominantes fueron l a extracción y l a exportación do guano de iE_ 

l a s y salitre . "El gu.q,no y ol salitre, ante todo, cumplieron l a fun

ción de crea::r un activo tráfico con el mundo occidenta l on un periodv 

en que el Perú, mal situado geográficamente , no disponía do grandes -
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medios de atraer a su suelo las corrientes colonizadoras y civili~ad.o 

r a s ~~o fecundaban ya otros países do la América indoib rica. Esto ·

tréÍ:fi66 colocó nuestra economía ba,io el control de l capital hriM.nico 

al cual, ·a consecuencia de lns deudas con'traídas con l a garantía de -

ambos productos, debí:imo·s entrog1.r más fardo l :1 administración do los 

ferrocarriles, esto os, de los resortes mismos do la explotación de -

nuestrps recursos" (.Jo~ó Carlos Mari6..tegui - 7 Ensn.yos). 
1 

D'e aquellos años datn l a insta l ación de las primeras industrias, 

cuyos propietarios y directivos eran principalmente inmigrantes, hi -

jos do inmigrantes o peruanos sin apellidos coloniales: constitu_yoron 

verdadera y auténtica burguesía que poco n poco se fue ubicando en 

los primeros ostra tos económicos y políticos. También los beneficia 

rios directos do las riquezas del guano y del salitre empezaron a cons 

tituir una clase capit~lista, una· burguosía que en su origen. tenia ín 

timos noxas con la aristocracia colonial. La fusión de ambos grupos, 

más los enriquecidos en cadn gobierno gracias a la cesión de nuestras 

riquezas naturales y a l a s ooimas percibidas en los contra tos d.o obr:ts 

públicas, di0ron origen a nuestra oligélrquía. republicana. 

En cuanto a otra s activid~des económicas, el azúcQr constituía 

la exporfación que seguía on impor fo.ncin al guano y el salitre. El 

algodón comenzaba a e.dquirir imporhnci a económica debido a la guerra 

do Secesión nortca□ericana . En esto periodo se continuo exportando -
. , ' 

l a corteza de la quinua o cascarilla utilizada en combatir ol pnludi~ 

mo, lo mismo que l anas y polos de nuquénidos principalmente a Ingla 

torra, el ta.bnco a Chilo y vinos y aguardientes a Colomliia y- Centro 

américa 9 y en estn época se i nicia l a exportación del cauchoº 

En lo refer!'"'\111,e 9.- minerales se contiriÚD. con ln. exportación de 

plata y oro, sin tener esta activid~d l a importancia de l a ~poca colo 

nial. 

Debemos señalar que en esta época, el impcriqlismo inglés fu.o d;2, 

minanto a t:eavós del comercio y los empréstitos, pero que el descubrí 

r.1ionto de los dopósi tos de guano y do sc.li tre contribuyen a fortale 

cer la economía nacional, a consolidn.r el Estado Nación y a su vez a 

crear una élite política vinculada a l as finanzas y el comercio º 

Si bion la tierra sigue constituyendo símbolo do prestigio, no 

es el factor dominante de l e 8cononia do entoncesº El podór de los 

señores de la tierra -como en ~l periodo colonial- es m~s local que 

nacional. 

La guerra con Chile trajo como consecuencia la pérdida definiti

va do las salitreras, y por a lgunas décadas dol guano de isla s, la 

destrucción do los principales imperios ~z~c~roros y en general la 
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postr nci6n económica. Por est~s razones l as última s d6cad.as del si 

gl o pasado estuvieron dedi cadas a l a reconstrucción de l a economía . 

A partir de 1>375, durante el primer gobierno civil de Manuel Par 

do, se dejó de amortizar los bonos de la deuda externa, agotándose 

así nuestra posibilid~d de obtonci6n de nuevos crédiÍos extornos. Es 

ta situación duró hasta 1889 año en que se suscribió el den0minado 

Contra to Gruoe , mediante el cual, a cambio de l a deuda, entregamos a 

l os t enedores de bonos todos los ferrocarriles, mil l ones do hectárea s 

de tierras en la . selva., l as mina s de Huancavelica, el petróleo de=--~~ 

r a de libre disposición, el carbón do Ancash, el guano de i slas, e l -

derecho de establecer la navegación a vapor en nuestros ríos y l agos 

naveg~~les y l a aduana de Mollondo . 

Esto contrato da origen a tres de l as empresas extranjeras que 

e jercier on más i nfluencia en l a vida económica de l a República duran

te 7 décadas~ Peruvian Corpora tion, W.R. Grace and Company y Cerr o de 

Paseo Corpor ati on . 

Ir~ roconstrucci6n de ~uestra economí a se logró gracias a l osfuer 

zo do ornpreso.rios nacionales que abrieron vieja s mina s colonia l es y -

otras nuevas , emprendieron l a aventura selv~tica del caucho , r econs -

t ruyeron l as fábrica s de a zúcar, plantaron chacra s de a lgod6n, moder

nizaron l as ha cienda s de lanares y auquénidos, construyeron fábricas 

i ndustriales e incluso empr endieron l a riesgosa y nueva epopeya de l -

petróleo . En esta ac tividad como en otra s contaron con e~ aporte tec ., -
nol ógico y de capi tal do parte de empresarios extranjeros. Pero el -

esfuerzo fundamental correspondió a. peruanos . En genera l el c0..pital 

extran j ero. llegó cuando ya se habían superado l a crisis originada en 

l a dorrot9. do l a guerra del Pacífico . 

El caso más conocido e s el de l a minerín del Centro que fue cop!:_ 

da por el capi tnl extr anjer o mediante compr::i ·~ ,.,;_e l as minas ya en pro

ducción por empresarios peruanos . 

En l as primeras décadas de l siglo XX adquieren singul a.r i mporta.E_ 

ci:3. económica l os cultivos de ::i. l god6n y caña de a zúc~r y empie za. e l -

crecimi ento de l a producción minera y petrol era. Pierden importancia 

l ~s l anas y e l caucho . Sobro esta base económica se reconstituye e l 

Estado Oligirgu.ico , son los años do l a República Aristocrática y el 

Oncenio Leguiísta . Corre sponden a l ocaso del viejo i mperialismo in 

gl és y a l fortal ecimiento de l a nueva. potencia i mperia l: l os Es truios 

UnidQs de Norteamérica . El fin de l a Primer a Guerra. Mund i a l mnrca el 

cambio de influencias . Luego del Tratado de Versn.lles , América Lati

nn queda ba j o i nfluencia yanqui. Leguía que accede a l gobierno on 

1919, do haber sido agente del i mperüt.l iSPlo ingl6s en su primor gobie,E_ CDI - LUM
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no (1908-1912) y funcionario de una- empresa azucarera ing¡esa (Bri -

tish Sugar Company) se convierte on el más entusiasta propúlsor de la 

penetración norteamericana a través de l::i. contratación de cuantiosos 

prést~mos y do la concesión de riquezas naturales y servicios a sus -. \\ 
empresas (petr6leo, ferrocarriles, luz el~ctrica, etc.) 

En las dos primeras décadas del siglo XX existen síntomas que el 

grupo preponderante de la vida económica, social y política estuvo 

constituido por loa latifundistas costeños. Uno de estos síntomas es. 

la vinculación de los Presidentes de entonces con empresas del sector. 

Así , :Ekl.uardo López de Romaña., que gobernó de 1999 a 1903, era propie

tari o de la hacienda Chucarapi (Arequipa) dedicada a la producci6n -

azucarera9 José Pardo (1904-1908 y 1915 y 1919) era .copropietario de

una h~ienda ubicudn en el valle de Chancay (Lambayeque) y una de las 

principales haciendas azucareras; y Leguía gobernante de 190g a 1912, 
y de 1919 a 1930, era accionista y gerente de la British Sugar Compa

ny, con propiedades en los vallles de cañete, Santa y Nepefía.. Sola -

mente Candamo, Billinghurst y .Benavides, que en conjunto gobernaron -

menos de 4 años, no tuvieron intereses import:lntes en la a:,c,o¡,icultura . 

Si bien en este período los 11barones del algod6n y del azúcar" -

tuvieron gran importancia, no poderios dejar de sañalar que la penetra 

ción imperialista en el sector, sobretodo en los cultivos ~e la caña 

do azúcar, e:r,a manifi13ta. En cuanto a los. minerales y el petróleo, 

las principales compañí~s eran extranjeras. El comercio de exporta 

ción e importnci6n y los transportes hacia el exterior y los princiJ>!!: 

les del interior estaban en menos de extranjeros y por supuesto•, casi 

toda la economía privada y puolica dependía del crédito extorno • 

. Por otra parte, el leguiismo ·representa Un cambio en la composi

ción .de la clase ·política: acced~a ósta importantes personajes de 

origen mesoclaista, principalmente profesionales universitarios y ade 

más gamonales ··serranos, desplazando del poder político a lns tradicio 

nales familias civilistas, liga.das a la tierra y a los negocios del -

guano y dol salitre, creándose así un ·nuevo grupo de ricos vinculoo.os 

principalmente a las obras públicas y los contratos estatales. En es 

· te período, el sector más in:fluyento dobi6 ,estar constituido por los 

representantes y abogados de l'ls empresas yanquis, apoyad.os por los:

fA.vori tos de Loguía que actuaban de intermediarios. La larga perma -

nencia de este Presidente én el poder se explica, en parte, por el 

apoyo brindado por ' ol imperiali~mo yanqui a cambio de favorecer su p~ 

notraci6n y el desplazamiento de la influencia ingles~ • 
. , 
Por supuesto que continuaron teniendo influencia los hacendados 

costeños, los mineros, los industriales y los comerciantes. 
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La caida de Legt.ua mar.ca el ifn.cio 9-e un nuevo p0riouu repU:0.;..:.:..c~ . 

: ,· .., '. o' . ,-:-·, .-.,1 ce pw,aon SOÍ19.lar 'do s ei;a.pnsg l a ~ri mcra qu.e '1 , rc'l lns 

décadas del 30· y del 40 9 y la segunda desde· entonces ha sta ·l a crisis 
t ! .. • ' 

-lo modiado_s de la década del 70 º 

Durante lrJ.· . prioeri:i. -etapa ·.existe poco interéis d.0 p11.rte do los paí 

sos cupimlístn~ por invartir en el Perú. Parece que es fon6meno ~U!! 

d.üü, o:¡¡::p1icable por l a necesidad que tuvieron estos do restabl ecer 

su economí~ i nterna después do l a gran crisis . · Luego so produjeron 

los pre_p2.ra tivos ele la Segunda Guerra Mundia.1 9 1a guerra misma y ·o_ 

período de r econstrucción. Incluso entro 1929 y finos do l a d~cada 

do l 40 so produjo un proceso de desinversión de l a s empresas yahquis 

que .oporaben en ol país. 

En:· es~~s décndas · y a pesar de los buenos precios do venta de los 

minera les y ol petróleo, l a agricultura constituyo la primera activi

dad económica_ por su aporte a l a formación del producto bruto interno, 

por su ·goneración de empleo y de divisas . En 1950, la e~'J)ortación de 

algodón S azúcar representan más del 50j{; de nuestros ingresos de mane 

da extr2.njera. 

--- Las déc'ldas del 30 y del 40 constituyen una de l as etap:1s de más 

ascon~iente social y politico ·do los agrarios~ Las ad.ministraciones 

do Sanchez Cerro, B0navides, y de Prado favorecieron sus intereses, -

algunos do sus miembros · ocuparon al tos cargos en estos gobiernos · y · , _ 

lleg1non incluso n · con.trolar dos do los diarios de • mayor circulación 

e infJ.uoncia (La -Prensa y la Crónica). 

Los hacendados serranqs, si bien nunca tuvieron el peso económi

co de los costeños? e jercieron 01 podorq1 nivel local por razón de su ,· 

prestigio de propietarios de tierras o por sor diputad~s -, sen.adores o 

autorid3.des polític2s , judiciales y administrativa~ . 

Pero no so puede sostener que sólo los agrnri os ejercían influen 

cia 9 . también l os mineros, los banqueros y los grandes comerciantes 

con trolaban.el poder entro bambalinas. 

A partir de ·la década dol 50 se diversifica bastnnto nuestra eco 

nomíaº Nuevos sectores, burgueses crecen y buscan el poderº So incre 

nenta l a minería., consolidándose el dominio extranjero sobre ol sector. 

Crece vertiginosamente l a posca 9 se acelera el denominado "proc~ 

so do industralización", que en l a práctica no os.sino el ensamblaje 

de piezas o l a venta a l menor de productos importados a l por mayor 

desde los pa íses de capi_~'1lismo awmza.do; y por último, ol crecimien

t o de l a s ciudad8s fortalecen. un nuevo grupo desgajado do los agi;a 

rios; los urbanizadores y sus consultores , cosntructores, gestaros y 

especuladores con bienes inmobiliarios. 
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II.- IA' RESISTENCIA N:\CIOHAL Y POPULA.R Y EL FRACASO DEL REFORMISMO 

Las clases dominantes nacidas de la indcpendcncin condujeron al 

Perú a la frustración n8.cional. Un r~gimen olig~.rquico divorciado de 

las bases mismas de la nacionalidad som0ti6 al c::i.mpesini:td.o n. ln. bru 

tal opresi6n feudal y marginó por completo n. l'ls me.sas populn.res. de 

la vida politica. El caudillismo sumergi6 al país en la ·-:n::i.rqi.ür.i.., El 

territorio patrio fue sucesiv-3.IDento mutilad.o y la oligarquía. nos lle

vó al t~auma de la derrota y la ocupación por parte de Chilo. La. re

sistencia patri6tica do C~ceros y sus ejércitos campesinos fue a l a 

po~trc: t:raicion.;;ida. • . De los escombros de la derrota, terratenientes y 

burgueses intermediarios recompusieron el Est:tdo Olig6rquico, amoldan 

do al nuevo curso de. la dominaci6n impcriR-lis:ta. 

_Las grand.os mayorías crunpesinas no dej~ron do luchar por sus de

rechos. El desarrollo de un incipiente capi ta.lismo ompez6 a gestar. a 

finos del siglo X.IX µ,na nueva, clase social: el prolot~riado. 

En los andes , gamonales y torrutcnientos soportaron poderosos ém 

bates .~e ~as ,mn.sns oprimidas • .. Juan Bustama.nte en Huanc.ané, Atusparia 

y Ucchu Pedro en Huaráz y Rumi .Ma,qui en Puno, son ,hitos ejern:plares 

del ospiri tu de nuestro pueblo por la justicin. social. : ' 

El es"t<'ldo: olig~rquico bas6 su vigencia en la oxclusi6n política 

de l a s . grandes 1!:ayorias,, en l a opresión nacional sobre quechuas,;· ay

mar /'J.s y otrf1s. minorías étnicas y en la subordinaci6~ ~i el irnperiali~ 

mo, garnnt0 final do su predominio . 

El desnrrollo del capitalismo, ln apnrici6n do nuev~s clases 

banns y lo agudizaci6n d0 _la lucha dQ ~lases en los primeros treinta 
\ 

años del presente siglo traj0ron cnmb~os en ol estado oligárquico. · 

I.,a. -nac~entc clase obrera, bajó las banderas del anarcosindicalis 

mo y las enseñanz9,s de Gonzales Prada, conquistó la jorn'3.da de . 8 ho 

ras de tr~b~jo y empez6 a tomnr co~ciencia de que :su lucha fo:rmB ba 

parte ~e tma m1eva era nbier~~ p~rn ln humnnid:-ui con l a Revoluci6n ·de . 

Octubre, l a.. época d.e la revolución prolet:iria nrundin.l, del tránsito 

del capit~lism9 nl comunismoº 

Reoogiendo l as tradiciones hist6ricas de la. lucha contra l n. opr~ 

sión, su origen ce.mpesino y, las experiencias- del movimi.ento obrero ·

internacional, el prolet'l.riri.~? encuentré::. en el pensamiento y la acci,6n: 

de Jos~ Carlos Mnriátegui el camino pRrn construir los instrumentos ~ 

que le permiten forj ar ln. hr ,;-emonfo. revolucion!'l.ria. 

La crisis econ6rüca, polí ·~icn de los años treinta y el surgimien 
' ; -

to do altern-1.tiva..s politicns populares .Permiten quo los embates socia 

les generen un pode~oso movimiento antipolig1rquico, antifeudal y an-

.·l • , ,l 
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timP.e:r;-i.'.).,lista.·, que nl no encontrQ.r aún cua jado a l Partido de Mariáte

guij <.l.cn,ben siendo conducidos principalmente por el Partido Aprista·,-. , 

enc?J,rn~ción _entonces de un proyecto nacionalista, democl'ático y radi

cnlo. Las más nl tas expresiones de este periodo fueron l a s insurrec -

cioncs .armadas de Trujillo, Cajamarca y Huar 9-z. 

La derrota militar del movimiento popul~r logró que ¡a oligarquía 

retoma.r a el control del estado, pero ya no en l a s mismas condiciones, 

tuvo que recurrir a dictaduras militares y a l fraude y l a exclu sión -

de l a s fuerzas populares de la escena legal para justificar sus ma-

caradas democráticas, desa tando su represión feroz. La cúpula refor-
, ' 

mista ~~rtía de negociar con el imperia lismo nuevns relaciones· de de

pendencia, pronto empez6 a domesticar el espíritu revolucionario de -

las capas populares, que bajq sus orientaciones combntian a l a aliga.E, 

quia , convirtiendo el pueblo apriste en masa de maniobra de sus conci 

lia ciones con l a d~recha y el capita l extranjero. 

· El afianzam~~pto del capitalismo semicolonial y la sujeci6n de- , 

nuestra economfo. a l a div-iLión intern1:3- cional del traba jo impuesto por 

e l i mperia lismo de l a posguerra, es el contexto en el cual nuestro - -

país p~sa de ser un estado oligd.rquico n ser un estad.o burgués semico 

lonial. La burtSUesin. intermodi,qria lidera. entonces un proceso de ma- . 

yor integración a l me~cado capitalis~1, mode~niza el aparato repre~i-

vo y extiende territorialmente el apar a to estll. tal burocrá.tico. En es 

ta medida se amplían también los espacios políticos y tra t an de inqo_!: 

parar en el apar a t o estatal de domina ción a l a s fuerza s reformistas. 

La alianza -del Apra con l a oligarquía f avorece el reagrupamiento de 

l as fue~zas democrá ticas que retoman l a s bandera s de combate que e l 

movimiento popular enarbolafa desde l a década del treinta • 

. . El est::1.do burgués semicolonial supera i:-arcialmente la desarticu-

1Rci6n s~ldal del Perú pero no con un pro;rcto hist6rico de construc 

ción nacional, sino con otro de subordinación al imperialismo, dond,e. 

l a extensión del Estado y de l a burocracia no solucionan l as contra -

dicciones fundamentales de l a sociedad peruana. 

El cnpital ismo semicolonial genera un proces(;) de diferenciación -

do cln.ses que nl no estc.r a compañado do un proceso de de sarrollo ple

no de l mercado interior, mantiene l n opresi6n campesina y margin~ a -

va stos sectores de la población que no encuentran un lugar productivo 

en l a sociedad deform~da . 

El refor mismo militar de Velnsco intenta una impor~~nte moderni

znción del Es tado golpeando el dominio oligárquico sobre l a tierra y 

tra~2ndo de limitar l n presencia del cnpitnl imperialista en l a econ~ 

mí a nacional. Su desconfianza en l as masas organizad~s, el nutorita-
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rismo antidemocrátieo que car~pfuriza al gobierno mili tár y l a. debili 
·!., - -

dad de l a bu.rgu.esía nacional hacen perder sustento a l proceso inicia-

do en 1968, per mi tiendo posteriormente-1~ reabsorción de l ~s reformas 

con los proyectos do l a gr1ln :, burgucs í r.t . 

El . punto 'm1s al'to en cw1hto 11 ;redistribución de la renta -por eféc 

to. de l r-i s reform3.s velasquist:1s fué el año 1973. 
En este año l a participación de los trabajadores en el ingreso -

nacional lleg6 a niveles sin prececl.ontos. En los4ños posteriores co

mienzan a aparecer los primeros- síntomas de l a crisis reduci6ndose 

las remuneraciones grndu~lmente. A comienzos de 1975 és evidente el 

frqcaso del modelo reformista. El descontento popular se deja sentir 

a través do huelgo. s ·y movilizaciones ·po:pulares, cons t ituyendo su pun

to l!lás .alto la huolga ·policial y el estallido popular del 5 .dé :febre

ro de esé áño . 

Estos• hechos y la enferr.iedad de Velasco-· séilan l a suerte del ré- ·· 

gimen . En agosto es derrocado por su ministro de Güerra el General -

Mora les Bernúde'z. 

La crisis continúa "a ·pesar de los discursos r adicales, correspo~ 

de a esfo gobierno iniciaf. ' e1 desmonta je de l as reforma.a. En 1978 
acepta él tutelaje del F.M~I .• mediante un programa de esta.bilizaci6n. 

Los altos precios de los minerales y el petróleo, producto del cual -

empezamos a ser exportadores precisamente el año anterior, mejornron 

nuestra economía , ,pero la presión popular siguió ·presente sobre· todo 

a trftvés de huelg/3.s, moviliza.cion:es y los grandes paros rl.e los años: 

1977 y 1979. Convencido de su soledad, el gobierno del Gerter['~1 Mo:r-n,- · 

les Berrrn1dez convoc'l ,'i elecciones par a l a Asa.mb.le::t Constituyente y -

luego a elecciones gener~les resultando seF elegido el arquitecto Be

l a.únde. 

Su equipo cccm6mico, confor mado por fieles seguidores de las en

señc'inzas ne·oliberales do Friedmán y Von Ilajek, liber:::.lizan l a economía 

con el supuo,sto objetivo -de a traer cápi tales extranjeros y emprenden 

un drástico proceso de cOntrn.-reforma s a l a mcdida ·de · l a s a spira.cio

ne-s ele I a gran burguesía . 

Luego de un:1 aparente reactivnci6n de los años 1980 y ·1981 que 

bonofici6 a l a s erases media s a l tas y a l a burguesía por i a. importa- · 

ción masiva. de productos importados, l a crisis so dejó sentir con to

dos sus efectos. · En 5 años de Belaundismo se destruyó gran l)n,rte del 

ap~rato productivo privado~ estatnl, decreciendo la economía casi 

todos los n.ños ho.sta n.lc<1.nznr en el nño 1983 un menos 131, colocando 

el .ingreso proncdio de los peruanos a niveles de su primer gobierno,

esto es a dos déc~i ~s a trás. 
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IlI . - EL PROC:ESO DE ACDMULL\CION 

'I,a economía senicolonial se ho. d.esnrrollado sobre l a ba se de un 

modelo de acumulación clondo juega p:ipel fundnmon tal la exportación de 

recurs·ós na tura les, lo que no ha pormi tido un desarrollo iniustrial ·

ba sado en la producción do medios de producci6n, manteniéndose a trasa 

da l a agriculturn y marginnda s l a s regiones. 

Para comprender el modelo de a cumulación que tGnemos que superar 

debemos enténder que desde el proceso de acumulación originaria , el 

capitalismo ·,tuvo dos polos, uno dominante y otro subordinado, done.· -

ln f.'uérza· inotriz la ha ejercido siempre el centro dominante, siendo 

l a s sociedade s subordinada s, colonia les y semicoloniales, moldeada s -

por Una combinación de coerción directa y acción de l a s fuerza s de 

merc~do para adaptarse y servir a las exigencias del centro imporia 

listc'l. . 

Esto hn de t erminado leyes económica s fundamentales; en los pai -

ses que llegaron a culminar su proceso de desarrollo capitalista, l a 

revolución agrícola precedió siempre a la revolución industrial. Los 

países coloniales y semicolonialús importaron a spectos del desarrollo 

industria l sin haber pa sad.o por una faso de desarrollo agrnrio. En 

los países industrializados, el proceso de desarrollo del capitalis 

mo se realiza a través de un sostenido incremento del excedente agrí
col a y sobre esta base se ·gener6 la disponibilidad de mano de obra -

pr ocedente de l c~mpo, floreciendo el comercio, el traba jo a domicili o 

l a manufactura ,dt1r.1 do curso a una divisi6n del trab:ijo cada vez inás 

elaborada que madura con l a 1ntroducci6n de la maquinaria . 

Así l a industrializnción se presenta como acto posterior del pr~ 

ceso de desarrollo económico, por lo que de manera inversa , los p1 í 

ses coloniales y semicolonialos que adoptaron formas externa s do in 

dustriálizaci6n sin haber desarroll l'ldo su n~ricultura, sólo croaron 

nueva s formas de dependencia ~ 

Por'" otro l ado, l a tasa d0 explotación siempre ha sido mayor en -

l os pais0s subordinados que en los desarrolla.dos . En nuestros paíse s 

sólo un~ pequeña parte de l a fuerza de trabajo es a salariad.a do la dé 

bil- indust ria capitalista , siendo l a mayoría explotada _directamente -

por terra tenientes, comerciantes o por los nucleos monopólicos de la 

industria que reabsorben en funci6n de su economía l a s car acterística s 

de l a sociedad atrasada . Así, el excedente arrancado a los traba jad.~ 

ros no a snl ariados es comercia lizado,mezclándose con l os ~ecnnismos -

do ganancia del gran capital. 

Todo este proceso hist6rico, n las burguesía s industriales l a s 

lleva a a sociarse con el imperialismo, h~ciendo posible el fluj o cons 
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tanto del excedente h::1.ci a afuera .• 

En rru.estro C '1.SO l a agricultura hn perdido importancia dentro de 

111 economía peruana. En 1950 contribuyó a la formación del Producto 

Bruto Ínterno con ol t-3%, di6 ocup:rnión a. cnsi el 6oi de l n. población· 

económica~ente activa y aportó oás do lQ mitad de l a s divi&1.s que in

gres~ron a i país.· En l a nctualid::,,d , si bien tod}1.vin. es l a · principal 

fuente de empleo dando ocuph.ción a un 45% de 11.'.l. población oconómica -

mente activ1-, sólo aporta un 11%del 'Í'.B.I. yno más del 2(% de la m_s 

neda extranjera. 

El sector industrial ha creciao hasta, convertirse en el primero 

en cuanto a-1 aporte a la formación del P.13.I. (un 251) y como impor 

fante fuente de empleo (unos 8Ob,ooo trab:ijadores). 

Pero, su modelo se desarrolló íntimamente vinculado a l de los 

pais~s de capitQlismo avnnz4do ha determinado· sus limitaciones y de 

ficenci".l.s . El · modelo do "susti tuci6n de ii'.Jportaciones" ; pn. trocinado 

• por la Comisión Económica p~ra América Latina ha demostrruio no ser 

conve·niente para el país por requerir unn. excesiva cantidad de divi -

sas par~ importar maquiiiari·ns, equipos, insumos y tecriología~ Ta:ri ' ·,·~s 

así qu'é a.os tercerr-t s parte·s do l 'ls di~isas generadas por nuéstras ex..: 

por·tacibne"s . primarias so· ga~tan en mantener en fu.nctoriámionto las f~

bricris industria.les. Sus nspcctos ncgntivos no so li□i"tan a 'esto, -_,.. 

también dobemos' 'ánotnr e'n sü contra, el req110rir unn aitn invti:csi6n.;. 

de . capi M .. l por: puesto' dé traba.jo gcricrna_o ;¡ asimismo su ubica ci6:ñ con- · 

tralistn (un 7()% · de· las f'ábric"is· se encuentran en el núcloo u:rbaníst_i · 

co Lima-Callao) y su :·produccion ' óstn mayormente orientad.a a J3ntisfa 

cer las ·necesicládes del 10:0 rriás ricR dt3l p8.í's. 

· El sector minoría,-· si bien rhb- -es: iinportti.nte como fuente do tr-g,bn.

jo (unos ·70,ooo trabajadores) ni como aporto a l a formación del P.:3.I~ 

(un .. 8~), es nuestro princip::i,l proveedor de' divisns. A pesnr de· la 

crisis, aporta- un 45% do ln monodn extranjera originada en la exporta.' 

ción dé bienes . 

En cttnntb nT petróleo, mi''·imPort'lncia radica en que permi ti6 siem 

pre el autoabáSte·óiMientó de- ·derivados, representando su exportación -

no más,,del 2(Y;b de l o. s divisas extran jeras . 

· En lo referente a la pesen, esta o.ctividad. de ser to~~lmente ar

tesanal pase. a l a o tapa indust1,ial n partir de l a década del- 40 · con 

li:i, cetp turn. il.el pez espada en la zona. norte 9 pnra reemplazar el baca 

la.o que por motivo de la Segunda Guor'rs/'ril'und.ial qued6 en ~ea d.o · in 

flucncid. 'de Alemania _· e Italia º 

Luego se establ~cciñ l as pi..Lmerl'.1.s f6..bric'ls de consérvas •y : '.:!ños . - , 

m:ts trrrde surge l n. industria de l a hiJ,:rinti y el aceite do nnchoveta-, - · · 
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cuyo º ake s0 produce a finales de l o. :,d~cada del 50 y 60. 

gamos a ser prim~r p_aí s en producción y exportació:r:i de harina de pes

cado9 pero en los años inmedi':i. tos baja l a cap tura debido a la combina 

ción de l '.1 sobre pescíl. y los efectos do l a Corriente del Niño. Par a 

1973 l a mayor~a .de empresas .se. encontraba en quiebra y arr~straba pe

sadas deudas a l a banca naciona.1 · y extranjera. En estas circu."lstan -

cias fueron naciormlizadas-, constituyéndose para su admi nistraci6n la 

empresa estatal Pesca-Perú.. 

Nunca más se a lcanza las cantidades de . 9a:r;>tura de l a anterior dé 

cada y más bien l a bio~asa de l a anchoveta se reduce significativameE_ 

to. Pero, es reemplazadá ·por oantidades nLmca inmaginadas do jurel,-
l 

caba l.1.a y sardinn., en base a cuyn ' ,pesca y contando con activos de Pes 
. : ~ . -

ca-Perú· a preci~galo s~ organiza una floreciente industria conser-

vera privada. El auge dura pocos años, pues 6ste se debi6 a 111 ausen 

oia ·de estas especies en la costa sur de Africa. u.Al-' r.ea.pé,Lfta cer. l0s·f~rd·1 

peces eri'' iiisa ' .zónn~ser pierd-e el ... rrnercad-o Sudri.fric'lno-::1 yJ se+ inicia r µnaJ -, 

nueva t-ei'is!ia,,. que e.ar _super::J.d,3. ,en b0,s.e a , l a búsq_ueda de nuevos merca 

dos ~xternos y a la ampliación del mercado n~cional, debido entre otras 

causas a los progrnm:i.s estatales de ·a1imentnci6n popular .. 

•" una referencia especial mer ece el acelerado proceso de urbaniza

ción ocurrido en l a s últimas décadas . La penetración capitalista en 

el ri.gro, el incremento de l a mecr1niz.?.ci6n, el mayor contacto d_el can~· 

pe sino con las·• ciudades debido al mejoramiento de las vías de trans 

porte y de comunioaci6n y l n difusión a través de l a prensa y sobre 

todo de l a r adio de los ideal e s de justicia social e iguald;w, de opo_!: 

tunidades y l a labor de prédica y organización de los partidos poli -

ticos marxistas, provocan que l a s masas campesinas sa l gan de su letal: 

go después de una l arga etapa de r esignaci6n. Este despertar os l a 

causa principal de su emigración masiva .a l Ps ciudade s en busca de 

trabo. jo ne j or remunerado , de mejores oportunidades de educ_ación para -

sus hijÓs~ de mayor confort, y de más oportunidndes de pr o.g-reso º 

El proceso de emigración se inici6 en l a cuarta década del pro 

sente siglo y so acentuó en l as décadas siguientes. 

En l os países europeos l a s ciudades es.tuvieron creciendo lenta -

mente ·a ·partir del siglo' pasado conforme se desarrollapa l a revolución 

industrial y la penetración capitalista en el campo. Los puestos de 

trabajo oreados por la industria eran ocupados por los campesinos des 

plé;Lzndos por la mecanizn.ción , y el cercn.d.o de los campos de pastoreo. 

Por' G"stas r azones el ejercito industria l de reserva nunca tuvo l as 

dismensiones de los ac:tuales de l a s ciudades del Tercer Mundo. 

En los países l a tinoamericano 8J asiáticos y africanos el proceso 
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de urbo.nizaci6n data de este siglo y so produce antes o.e ln ind.ustri:\ 

lizaci6n, por lo que l~s m~sas emigr~~~s del campo nq encuentran tra-.. 
bajo .'.ldccund:uncn te rcrouner:..do que les l)ermi t ,'1. disponer de a.limcnto.ción 

vestido y vivienda decorosas. 

En el Perú, l a industria, actividad económica f'undo..mentalmonte 

urbana podría. proporci,onnr empleos bion rcr.runer:"lio,s , no lo hace al 
1 

ritmo del incremento demogr:1fic_o d.e l rts ciudades. 

'Entre 194:° y la actualid.:1.d l a pobl ación urbnnn creció de 34% a -

66%.y en cifr~s nbsolutns do 21500,000 h~bit~ntos a 13 millones; en .~ 

tnnt¿ •que el traba jo industrinl pns6 de 470,000 empleos a. sólo 800,000 

La pobln.ci6n urbnn~ se quintuplicó, y el número de puestos indus~ia

les •ni siquiera se duplicó. En cuanto él, l n capital, ésta tenía en 

1940 sólo 600,000 h~bitantes, mientras. ahor a super~ los 7 millones. 

Es decir se h~ más que decuplitndo su poblqci6n, en t nnto que el tra-. ·. . 
¡ 

bajo industrial ha crecido sensiblernen~e ~enos. 

La, pobla~i6n sin acceso nl . trab~jo industrial se desplaza a los 

servicios o sector terciario que ha aument.'.ldo no~~bl~mente su número 

de trnbajndoreso 

-El aumento del empleo en el sector servicios es un fenómeno mun

dial. Los procesos de nutom~tización industrial están reduciendo el 
' . . ! ' 

número de traba jadores fnbril~s-, poro se estc"t incrementando el de los 
, ~ . ' 

trnb':1.j ndores del sector torcinrio, sobretodo en servicios fales como 
1 • ~ / 

b:::mc:1 y seguros, cont:tbilid~d, transporte, turismo, hoteles, restau -

rantos, espect.-1culos, reparaciones, servicios de ingenieriQ y consul-

torio., profesiones iiberaÍ~s diversas , etc. Esto es l o que ocurre 

(en los pai'ses do c,,pi talismó av~nz.ndo y _trunb ién en los socialistas . 

En tanto que en los países del ·Ter~er Mundo, entre ellos el Perú 

los citndos servicios no son los que ab sorven m~s empleo ~ino un con

junto de actividades pésimnmente retribuidas que no vienen -:l ser sino 

forma s disfrazruin.s de subempleo: oo~ei-ci 'lnt~·s . nmbuln.n tes, cuidadores 

de autos, sirvientes, vended. s de loter':f~, lustr::idores de c:2lzado,-
. ' . ' . ~ •' ' ¡ ,-.; ' : 

magos y adivinos y toda l a gam~ de profesiones inconfesables (prosti-

tución, estc~fadorcs, etc). 

I,-i miseria reinante en l ns ciudr1des no sólo tieno su origen en -

el poco crecimiento del er.ipleo industrial ¡¡ tnmbién contribuye desici

vamento l a onda vez mayor participación de los capita listas en la ri

queza producida por esta actividad. 
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A pesar de l os progresos en cuanto a s i ndicalizaci6n y de l a s 

conquista,s soci[llos y económica s obtenid::i.s cm l 11s últimas rlécado. s por 

los traba j adores, l ns cif r ~s demuestran que su participación rela tiva 

en l a r enta i ndustrial a vuelto a decrecer. 

La escasez de empleos bien remuner~dos y cada vez -mayor partici

p~ci6n de los empresarios en l n riqueza pr oducida constituyen l as ca~ 

sa s fundamentales de 11-1. aparici6n de esos. cinturones de miseria que -

r odean a l a s principa les ciudades del p~is, y que se l e s denominó hi s 

t6rici:rnente . "barriales mar gin~les", "pueblos en formaci6n", "barria -

das" y ahora "pueblos j6venesn. _ 'f-01 
El origen de l a s"barriadns" no es como .generalmente se cree~

f a l ta de suficiente número de viviendas en l a s ciudades, sino la esca 

sez de f amilia s con cap~ci g.ad de ahorr_o, , que les per mi ta comprar o 

constl'l,lir casas adecuad.a s, o siquier a , con niveles de ingreso que pe.E 

mi tan pqgar el alquiler de un depar~~mento u - otro tipo de vivienda 

con condicione s mínimas do confort o ~giene. Si habrían disponibles 
· . . .. ;"· !. ::: 

muchos empleos -bien remunerados, ~o existirían barriadas ni tugu:rios. 

La prueba de que esto es a sí l o constituyen l a exis~encia ~e m~

llare s _d<;l ca sa s .en venta o en alquiler. que se ofrecen sin que nadie 

l a s adqut er a u ocupe. 

Otra car acterísticn de nuestra debilidad estructural se expresa 

a través de .los diferentes ciclos de endeudamiento por los que hemos 

pa s FJ.do, que han rehejado l n.s cri~¡s del sectol,' ,externo. y l as roectruc . . ! 
.turQcionos del .cap1 tnl. 

El .;p;rimer . ciclo es e:l que resul ta de l a s guerra s de independen -

cia y los .p~fuerzos por ~rganizar el nuevo Est~clo , en el cual depend~ 

mos de -PX;ef,lt0,mistas. ingleses. Al encontrarnos en dificul tadcs de pa

go , r ecién l as podemos encar ar en l n cuarta: década del siglo XIX, a l . : .. ' . . 

firmarse e¡ contra ~o Dreyfus, quien a cambio ~o~ guano,. garantiza el 
.. - . . ·' 

pago a l os .antiguos acreedores. 
. . ' . 

Aquí se abr,c un nuevo periodo de en-

deudamient,o h."l-sta._ 1S76,. usándose. l os créditos externos en l a construc 

ci6n de ferrocn~riles, on irrigaciones y en nuev~s refinanciaciones. 

Al encontrarse e l Est,:i.do otra vez en incapacidad .de pµgar l a de~ 

da , so declara una mor ~tori~ que dura más de diez a ños, negocí~ndose 

a cambio l a entrega de 1-<;>s !:ferrocarriles, el guano, l a expl otaci6n de 

V'lpores en el Ti tic¡3.oa~. a. l a Peruvian Corpora tion. 

Entr e 1908 y 1931 hay una nueva f ase de '·er,ideud:-1miento desde . que 

Legui n ingresa como Ministro de Economí a -de Pardo e inicia un proceso 

a celerado par a de sarrollar infraestructura y fortalecer e l Estado. 

En 1929 se produce unn nueva crisis de l a deuda que lleva dos 

años después a declar ar una morqtoria unil2teral que dura ha s~~ 1947 
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Reci~n en 1964, 33 a ños después el Perú vuelve a obtener crédi-

adelnnte se abre otro ciclo de endeudamiento que dura pr1cticamente 

veinte nños . 

En .sur;ia; el nodelo de ,cumul ::i. ci6n 9 detorminnd.o históricnrrionie 

nos peJ;'mi te nsur,1ir quo l n explotación de que somos víctima s no devie

ne de nuestro legn.do precnpit'lli sto. y por t:i.nto no puede supor nrse 

con lns recetri.s de l a economía. bu:rgu.0s2. convencion:i.l ( ayuda oxtranje

ra , transferencias do tecnologi':1.~ inversiones) pu.esto que estas rece= 

tas tienen como objetivo reforzn,r l :::t. estructura mdstonte . La econo -

mí a do la él.oudn. oxternn., gener,,in. en los últimos diez .años n s í lo con 

firma . 

De nllí que no sea posible forjar 1-i nación peru'1.n11 sin mod.ifi -

cRr e-a te esquema do a cumula ción, para l o cu-?-1 e s decisiv:) l a p~rtici

pncióndol Estndo en l a producciñn p~ra que n pGrtir del controi nd -

cional y socia l d;el excedente permi °t;'l ::i.rticµlnr una nuev a ' e conomía 

desde econornías r egionales o intogrndas que se s t' stonten en el desa 

rrollo 9.rmónico del ngro y l ::t i ndustria , donde la explofación de l n 

miner ía y d e l os hidroci"lrburos sorJorten ol dosarrnllo integr a L 

El reto que tenemos que super a r tione ·que · tomar en cuenta que 

ln tnsn. de crecier11.onto de l n población h!'..st1: el año-dos 1:1il será'de 

un 2. 3% "l.nual, l .o quo quiere decir que si queremos a lcanza r el nivel 

de ingresos do 1975, l a tnsa do crecimiento tiene quo ser riel 3.5% -
y para retomnr los nivele s de l 'l décnda del 50, . esta tasa tendría. que 

sor de por lo meno s el 5% de crecimiento anua l del PEI. 

IV.- LOS EL~UES SOCI.'i.illS Y L'\S BANDER'.\.S PROGRtJ11!ATIC.'\.S 

Nuestro curso histórico h~ genorndo dos bloques sociales contra

puostosg ol do l a s clases enomi gns de l a revolución enc::tbezadas por -

l a gr an burguosí::t in:tormediario. y l n, .g-r an burguesía asociada , que in

cll:.ye nder1ás a lo.3 terratenientes y sectores proveni.entes riel gamona

lismo y son ::!lindos estrñtégicos del capi t1:1 J. imperio.lista;¡ y l a s fue.E_ 

zas del bloque nacional populr-tr, donde el r>rolet.'J.rindo y el campesi no 

constituyen l n s masns básicas de l pueblo tr'lbajrrdor junto con el semi 

prolet'lrü:1.do urbano , y a□plias cap;i,s do l <1 ::_)equcña y medi '.lna burgue -

Cabe sofütlar sin embargo, que óst::1 definición social no so corre~ 

poncl0 ex'lc-::-.:nonte c· - _ -~-~ ~~ "110 f\ ::'"lr_'j_¡_~9 prc•~¡j_n.o , so~J.L·otodr porque 

du:r.:anto déc'ld.as el movü 1ion to popu.1:-ir, ,;_)or J.,,s clauC:.-'-v· .. ..,l,:~1es del Apra 

y ol arrinconarni.:nto rlo l n i zqv.i erd '..1 marxiPta, no tuvo c1.n11lcs adecua 
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dos que expresaran políticqmente sus a spiraciones . 

De allí que buena parte del campo popular siga conducido por el 

Apra incluso hP.yn sido arr~strndo por fuerzas de derecha , siendo r~ .. 
cionte l a reconposición de une conducción democr ~ticn popul ar de □a -

sa s a través de l a Izquierda Unida º 

Las grandes jornada s histórica s de l as lucha s anti oligá:rquicA.s y 

~ntiburguesas, por l a t i erra y l n democrncia, por l a justicia socia l 

y l a soberaní a nacional, por el trnb~jo y el biene s t gr popul~r hnn de 

terminado ciertas bandera s que deben ser l a base para convoc~r almo

vimiento popular a una nuev"1 y decisiVcJ- movilización política orie: .,a, 

dA. hacia l a transformación r evolucionr-i.ria del actual orden estatal 

burgu.5s. 

Esta s constnntes hist6rico-program~ticns son f'undrunental ment é 

l a s si~ ic'mt est 

1o La lucha por l a formación de un movimiento popul ar aut6nomo 

respecto del Esta.do que a lo l ar go de déc&las ha construido 

sus propios instru~entos políticos y gremia les 9 reconstruyen

do l a CGTP, l a CCP, forjando los frentes de defensa , l os mee~ 

nismos de autodefensa y se encaminen a cosntruir forna s supe 

riores de unidad y org3nización . 

2. , La or g-Qnización democr ática del Estado como el instrumento PE: 

r a t ransformar l n economí a y l a sociednd. Ello supone como -

i den básica el autogobi erne a.e masas a p3-rtir de l a s sambleas 

Populares , l a s Comunidades Campesinas, los Consejos de Produ_g_ 

tores, l os Gobiernos Regi onal es Centr~lizados , l a elección re 

·· · .mocr :itiéa ·ié todos l os :nand~s y-- ro· f'i.Jéalrzación -y oo:r'rtrui sa

tr~vcs· de 1~ r ev ocabilidad . 

3. La tesis de que e l Estado debe i nterv -nir de manera de ci siva 

eñ l a pr oducción º .Como lL~ f a ctor de i mpulso y desarrollo de 

nuestr~s fuerza s productivns, control ando y redistribuyendo -

el exceden te. 

4. Las formas sociales de or ganización de l n. pr opi ed<id desde el 

control de l os medios de producción por el estado en los cua

les se gt:'.r antice l a gestión soci a l ha 3t~ el desarroll o del 

coopera t ivismo , como l a forma más extendid~ de or gnni zaci6n 
··•· 

de 11:t propiedad ,• 

5 º La planificnci6n como una f or ma explícita de no dejar que l a 

economía quede librada a l juego de l a s fuerzas del merCQ.do ,

de ananor a de ir orientando a l conjunto de l a producción a -

// .. CDI - LUM
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formQs superiores de organiz~ciones socialistas. 

6. La concepción de que el tr~to ~l c~pit'11 privqdo, nacional y 

extranjero, os ·política quo so definen partir 

do los intereses .de~ Estíldó Denocr1tico Popular y cuyo cnrác

tcr es siempre temDor~l en función do las ~re~s que el Estndo 

no Rlcanzn. a explotar 9 por escasez do fin::mciación o por di -

ficultades tecnológicas . 

Desde estas proposiciones postulamos que el programa no es un 

factor que se puede reducir a un listndo de necesidades sociológicas 9 

o a términos est:idísticos 9 sino do lo que se trnto. es de proponer una 

alianza do fuerzas sociales sustentadas en las clases fundafTJ.entnles 

de la socie~nd (obreros y campesinos) bnjo la dirección del proleta 

riado 9 iue abarque a la m~yoría del pueblo trabqjQdor, incluyendo a 

los sectores medí.os cr-1.po.ces de sor _atraídos a cstn alianza democr1ti

ca y anti mperialista • . 

En l as últimns décadas hornos pascido de la lucha nntioligárquica, 

y anti gamona.l n la luchn. antibu.rguesa, unificándose objotivQffiente los 

blancos del enfrentamiento en el país . Esta. e.s- la peculiarid3.d cen ~ 

tral que da contenido a las gr~ndes luchas de los explotados, inclu 

yendo do todqs las san~ros 9 lo que nos permito sintetizar las dos pri.!:!_ 

cipales contr~dicciones en curso: 

a. la contro.dicci6n g_uo enfronta el movimiento :popular y a l pue

blo peruano contra el bloque oncnbczado por la gran burguo.sía 

nacional monop6lica quo nos ha soractido '1 l ,'1 explot'1ci6n imp~ 

rialistn . 

b. La contrndicción que onfrcntn a los pueblos do l as regiones 

del país y su profunda aspiración do ir forjando su capacidad 

do desarrollo nutónomo ~ través del nutogobierno do mas~s c0n 

tra el ccnt,alismo político econ6nico del Estndo reaccionario. 

V. LOS PROYECTOS BURGUESES SE IDi.J:T AGarADO 

Los linenmicntos programáticos que el partido postula se ubican 

en su estrn teguiél. de gobierno y: de poder . Se tra t -'1 de un programa c~ 

yoqje es la conquistn del poder popular como catalizador del proceso 

de construcción de 1~ n~ción perunna . Su contenido fundnmen~'.11 se ex 

presa on un nuevo -,d,;m ostntnl y un modelo nl tArnativ o clo acW!lul:1-ción. 

La alianza d.c fuerzas socie,.tcs que '.lSJüramoG a construir ticn-:: -

enemigos definidos, corno son 111 6ran burguesía., el im:pcrialismo y su 

aliados que ejercen su poder n través do la formas cst~talcs vigen -CDI - LUM
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tes: • Por tmito, la conducci6n de nuestro programa apunta a una cri

sis revol ucion~ri~ que tiene que sor ~bordad~ en l ~s mej or es condi -

ciones parn el campo populnr construyendo pnr a ello los f actores de 

poder des:ie l a sociedad y en el curso de l a lucha de clnscs 9 afirmán 

donos en la 10.f'itimidnd de rcivindic~cionos históricamente justns y 
~l 

nece s :i.rin,s. 

El progr3J:J~ es el eje do l a táctica par a el período en cuna to es 

ln herramienta básica para l a mtdificación de l a actual correlación -

de fuerzas. Tanto en su f6rmula de poder como en sus propuesta s es

pecíficns en la.. expresión de un frente de clases y de una hegernoníri 

a su interior. Organizando a lrededor do lo que hemos denominado co

molos constantes históricas progrG.máticns de la lucha democrá ticB. y 
I . 

popular, os parte de l a correlaci6n de fuerzas que queremos ~onstruir 

y prefigura el modelo de org'.miznción esta.tal 9 social y económica que 

est~s fuerza s plantean. 

En la situación actual, con un gobierno rcform~sta. a~toritnrio, 

como el apTista 9 y una derecha esterilizada como a lternativa históri 

ca , el proyecto democr11tico popular debe aparecer como una salida 

concreta.. 

Para l a derecha política 9 l a democrácia se reduce a.l reconocí 

mi ento formal de los derechos individua les y a l a libre ~utonomía de 

los poderes del Estado. Par n el gobierno apristfl- su diseño de org3-

nización del Estc-1.d.o no va más allá de l a a spiración reformistn, de l o 

grar una mejor distribución de los ingresos que se encuentra con · 1a 

barrer a infranqueable do l n estructura de l a propiedad controlada 

por el gr an c~pitnl nacional y extranjer0. En el mejor de los ca so~, 

.1:,c r & el gobierno aprista 9 su "revoluc::.ó:u" 110 va rr.1s a llá de l a oxten 

si6n rola tiv~ de los seI"'ricios esta tales desconcentrnind.o alguna s :f'uE, 

ciones del poder central, sin transferir real ~ente el poder al pueblo 

org:mi z~do. 

En esto sentido resul ta importante l a propia evnlufl-ción que de -

sus pl anes y progr ama s de desqrrollo realiza el Partido Apristn . Así 

en una primera fase de su gobierno centró su política económica en · un 

int ento de redistribuci6n del ingroso 9 a través de lograr un mecanis

mo de estabilización generalizAdQ.de costos, congelando precios, es ta 

biliz ndo l a divisa, ba jando l a t a sa do interés y aumentando relntiv~ 

monte los s 'll arios. Esto, que iba acompañado de una propuesta de li

mitar el pago de. 1~ deuda externa a l diez por ciento do nuestra s divi 

sa s ingros<':ins por\ nuestra s exportncioncs, y promesa s de limitar la 

presencia del c~pita l extranjero en el control de nuestros recursos 

na turales 9 empezó rapidamente a encontrar sus limitaciones 9 puesto CDI - LUM
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que no tocaba la propiedad de . los modios de produccióne Do ~llí que 

1-:ts principP.los 1.)ro:puestri.s empezaran '.l di:f'u.mina.rso y luego _se p;:isaru 

a hQbl ,.r do 13. rGFJ.ctiv:i.ci6n do 1 -i. oconor:í". n. tr,1v0s rlG lr. 11 concortn.

ci6n' con los productores, entendiendo por t~los n los gr~rrles gru -

pos l'lonopólicoso 

En l os pln.nos no.cion'.llos de des~trrollo clnborqdos por el INP pa

rfl. ol período 1936-1990, l:t hipótesis centré.'.l os 18. do nlcr.mz8.r l a ro 

distribución del ingreso a través do ln reactivación de ln economía. 

Esta roactiva.ción tiono como nocnnisno fund.':ment·ü ln concort2ción 

con l n gran burguesía asocindn a trnvós de otorg~rles concesiones en 

ol cnmpo do 1~ tribut~ción, ol finnncinmionto, los precios, l n prote.s!_ 

ción ofoctivn, el im1)uÍso .'.1 las export:i.ci:mos. 

Con ello pretenden comprometerla~ roaliz~r grandes t~sas do in

versión el l a industrin,, que os el eje dinnmizad.or del proceso do a cu 

nulaci6n 9 sólo que pnrn ello dejan de-lado cuellos c~pitali~tas , ven 

a lRs masas como costos do producción y no cowo consunidores, por lo 

que so empeñnrQn en mnntoner bqjos sus ingresos reales yo. quo estos 

los per mitir~n obtener beneficios !'lis nltos conseguidos do ln: venta 

d·o ln, producción a los sectores privilegiados de l n sociedad y a los 

mercndos irj.tornnciona.los º La ilusión reforr.iista volverd :::i. estrellar

se contra 1-is l eyos inexor'l.bles del c11pitnlismo y 1 1. redistribuci6n -

de l ingreso, la inversión del& pirÓ-mide do l n dosigu111dnd que e l .Apr"l. 
1 

propone sólo bonefici2rñ ~ los grandes propiotJrios, como de hecho 

ya viene sucediendo . 

Los proriios d0. tos oficiales iel rés-imen nso<:•urnn que mientras se 

h2 elevado en npcnns un 3% do los ingresos de los más pobres 9 los 

grandes propiot"lrios h:m obtenido beneficios por cuatro mil millone-s 

do d61nrcs. 

Ello será así puesto que nuestra dependencia ietermin~ un gig~n

tesco oj6:rcito industri al de rosorvn que es roarticul.'.ldo a tré. Tós do 

11. manuf-icturn depondien~, el trabajo n domicilio y el comercio d e 

l os grandes monop61ios, los que a su voz g'lro.ntizo..n su compotitivirl&i 

en el morondo interno y sobro todo on el internncional por el bqjo 

costo de sus productosº 

Eso círculo vicio.do n.c:i.bar::i siempre con cualquier propuost:1 pop~ 

lista puesto que como sofü.12. M'irx, l ri. r8-zón úl tim'.'. de todF.1 verd2dera 

crisis es- siempre l Q pobreza y la cctpn.c i :bd restringidn, de consumo do 

las mnsas . Mnás c11ín, a. nuostr'l., burguesí'l. no lo interesa el desrirrollo 

del merc-:-~0 interio:. , .. •·=-""f-"Jnn rocor· .,r.-~6n inctustri:.tl, on v_;_s+.n, do 

que so lir'li tn. a :produci.L· como si los sentore.., .,1 tos- ". l ..,Jrcndo i.:nter 

na cionc..l tuvicror, una, c1.prtcidnd absolut2 de> consuno. 

// . o 
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Esta enclenque propuesta e·conómica de l n revoluci6n A.prista de

bilitada aún más sus supuestas innovncionos en ln estructura del Es

tado, donde además no so han pl anteado siquiera la gestión do los trE:_ 

bnjndores en l as unid~dos do producción, peso a su tradición coopera

tivista y a los avances que Vela sco ndel nntó con l as comunidade s in

dust·iales, manteniéndose en el liber~l ismo. 

Par a nosotros, en cambio, 1~ democr acia se basa en el autogobi e,E. 

no de l as masas que asuman en sus manos l e gestión de su propio des

tino y en el cambio r adica l de l as relaciones de propiedad social de 

los medios de producción, en una nueva relación de clases donde los 

obreros y campesinos, como portadores históricos de una nueva soci~ 

dad articulen al conjunto del bloque nacional popular . 

:::,a convocntorin programática signi:fica entonces l a propuesta de 

edi:fico.r tima nueva insti tuciona lidad estatal que supl:mte el viej'o: y 

caduco orden liberal burgu6s , superqndo el divorcio histórico con l~s 

:formas políticas y económica s de dominación y explot~ción que durante 

siglos han impedido que la nación peruana culmine su proceso de :forma 

ción y desarrollo sus potencialidades . 

En este aspecto resulta neces~rio seña.l ar que l as fuerzas burgu~ 

sas pretendieron encontrar una salida a la crisis de l a dictadura mi

li~~r de los aaos 75-73 con l a convoca toria de l a Asamblea Constitu

yente y l a redacción de una nueva carta política del Estado . 

La izquierda no :firmó l a Constitución del 79 y este es un hecho 

cuy~ signi:ficación histórica debe ser rescatada . Porque lo que está 

en juego es si creemos o no que los formas de la democracia parlameE_ 

t~ria del mundo c~pitalista son l a s que corresponden como caracteris 

tic~s polí ticas principales de nuestro ré5imen es~ntal . 

La izquierda , n través de sus principales fu~rza s presentó enton 

ces SU8 propia s alternativas , donde los r asgos principales que pr op~ 

nian como :forr.i.a de or g;:mización política, eco;:iómica y socin.l p13.rtfo,n 

de naumi!'ln el agotamiento de l ets :formns estatales tradicionales. 

La constitución del 79 fué pr oducto del Acuerdo partidnrio entro 

el Apra y el PPC, entre el centro burgués y l a derecha, donde se con

figuró un régimen político bnsado en el fortalecimiento do ln autori

dFLd presidencial y en l a limitnción do 1.-:ts f acultndes fiscnliz~doras 

del legislativo. 

Si bien -
.l. '-" carta polític:i recogió indirec trunente alguna s exi CDI - LUM
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VI . TENDENCIAS HACIA UNA NUEVA ·DIVISieN INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO 

l . De~¡ilazamiento de al~nas __ ramas industriales a _ _los 
pfa1ses del tercer mundo . 

Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial , los países 
se clasificaban en productores de manufacturas y produc 
tores de materias primas . A los primeros se les denomi= 
naba pa í ses imperialistas , colonialistas , desarrollados 
o de ncapitalismo avanzado . A los segundos pa í ses impe
rializados , colonial~s, semicoloniales, dependi entes? -
semifeudales o subdesarrollados del Tercer Mundo . Los -
primeros , en el hemisferio norte , los segundos , en el -
sur . 

Luego de la guerra , se inicia un lento proceso , que ~u~ 
go se acelera , orientando el establecimiento de una . nue 
va división internacional del trabajo . 

Los paí ses capitalistas avan~ados continúan siendo 
los primeros productores y exportadores de maquinarias , 
equipos e insumos industriales , pero es evidente la t® 
dencia a desplazar parte de sas industrias hacia el Te_E 
cer Mundo , en especial aquellas ramas originadas en la 
primera y en ·1a ~egunda revolución industrial (origiria
das en la máquina a vapor y los motores de combustión 
interna), con tasas de ganancia cada ·vez más bajas, de 
bido pri ncipalmente a las dificultades de los nuevos a~ 
vanees teGnológicos , tales los casos de las siderúrgi
cas , de las fundic i ones de cobre, zinc y otros minerales 
algunas ramas "'de la industria matalm·ecánica , diversas ra 
mas .de la petroquímica , las industrias del cemento , l a -: 
csl , el yeso , · e1 vidrio , la cerámica y otras originadas 
en la minería no metálióa , 1¿s curti~mbr~s , los hiladbs 
y tejidos en especial de lana y algodón, en las cuales -
la tecnología apl i cada d~ta de principios de siglo e in 
cluso del siglo XIX . -

Por supuesto que buen número de estas industrias son 
las causantes de los problemas de contarninaci0·1 en las -
grandes ciudades , nortearner jcan&s , , europeas y japonesas 
constituyendo esta una razón adicional para su desplaza 
mianto a los territorios tercermundistas . -

Otras de las razones del trasJado de determinadas in 
dustrias fuera de los países metropolitanos, es la ccrc~ 
nía a fuentes de materias primas , .la disponibilidad de -
energía barata y , el poco control de la contaminación am 
biental , así como las políticas tributarias y cambiarías 
ventajosas . 

Así , ~n 1920 , los Estados Unidos y los países europeos 
que actualmente conforman el Mercado Común, producían el 
93 . 5% del acero mundial, :,.,_ ,:-·;73 , esta proc:·.,..'- ..... :~ .. . ,·epre 
sentaba el 36 % del total y en la ar.tn::il{d::id no se ha cons 
1.,.ruiu.o en dichos pa{ses ninguna gran siderúrgica y la ten
dencia es d la. c-oni:trucción r1 ~ ~P .'..''..eñaE 1- ~ anté..0 e::3peciali-: 
za0_9.s en deten11inado tipo de ac ,-ros . 

En loR paí oes del Tercer M·~n ~~ ~e han construido nue
vas y gigantestas pJantas, aumentando su producci6n d8~ 
0 . 39 % en 1920 al 25 % en la década presente . CDI - LUM
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gencias del movimiento antidict'ltorin.l, cst'.ls qued1.ron subordinndns -

a, l n. rei terrtción do las concepciones tr!'l.dicionc1los d.ol ~st~do burgu0s 

de l n igualdad ,jurídica y ln dof!i.[rU.r.1ld:1d cconómicn. y l'.1. mer~ pa:.:tici

pnci6n de los ciudndnnos en elecciones goner11les y municipnles como -

propucstn de ejercicio del poder. 

La estructura econónic~ recogió l a definición rpopuesta por el -

PPC g-1.rnntizando l a propied::i.d privndn y l a anarquía del mercado, eón · 

leves cor"t-'7.pisRs est::tales. 

El divorcio histórico entre l n socied~.d y el Estado en el Perú, 

que nace desde que nuestrn independencia frente a Espnñ-'1- no resultara 

del triunfo del movimiento nncionnl indígena sino de una revoluci6n -
,¡ . 

ambigua que provino de una definición contincntnl de 11.s fuórzas anti 
' coloniales llevó ~ que nl igu~l que en 111 revolución econ6mica se im-

portaran de l,s revoluciones burgues~s de Europa y Am~rica del Norte 

formas jurí~icns y políticqs de org~niz~ción del Estndo que poco te

nían que ver con nuestra experiencia social. Así, las trndiciones c~ 

mini t1.rins do l :1 "ropúblicii de indiost', son desconocidas ln orgrmiza

ción ngrnriQ es narginnda, l a socio.dnd multinacional es ignor~da y la 

concepción de ocupnr y des~rrollar íntegramente el territorio nrtcio

nF-tl es nbandon'lda. 

La Consti tuci6n del 79, l a"del• siglo XXI" según ol Apra, en po

cos años hn mostr'.l.do su inco..p::.cidn.ti . Si bien 1,ermiti6 .. l 2 ,n,,portura de 

1~ participación polític~ dol puoplo en 18. s for~ns de la domocrncia -

liberal, el modelo de sociedrtd y de Estn.d.o :,,ropuostos no aportan solu 

c.iones a lo·s problorn::i.s que desg:crrnn a l .Perúº Al garantizar la de 

minaci6n imperialista y grnn búrguesa sobre nuestra economíq y ~l rei 

terar con uno que otro matiz l:is formas típicas del libernlisno. polí
tico cre6 l ns condiciones para su propio rtgot'1!11iento. Al no existir 

unn socied,d civil consolidRda como fruto de una evolución econ6mica 

· independiente, l ns formns c~eadas para controlar los abusos del poder 

esfatal (Ministerio Público, Tribunal de Garn.ntías ; ··otc 9 ) se convier-

-·- ten en mer~s cnr:i.cn tliras º Incluso l a propia vigenc~ :2 do l as f'u0r7,as 

polític1s popula:'C'S es siempre procari~ en el marco de una democracia 

inestable que ha prepar~do sus pr~pios mccnnismos de nutocercenamien

to cunndo los embates .del movimiento popular remezan el Estado burgu6s 

entrogá~.dole el poder n l a s Fuerzns Armadas. ,, 

CDI - LUM
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otras ramas industriales , masivamente trasladadas ;a los 
países subdesarrollados· son aquellas en que ~l rubro de re~ 
muneraciones tiene peso decisivo en los costos por requeri r 
mucha rriano de ob ra: · · 

Su estahle:c.imiento en país es con salarios reducidos l'es 
permite operar a costos m~s bajos que sus ccimpetidores en -
los -paí ses· desarrollados . 

Están deseríadas para la exportación, necesitando que ·e1 
paí s qus. las acoge cuen~e con una ' Política liberal, respecto 
a la comercialización, a la_moneda extranjera y a la repa~
triación de capital es y utilidades , gar antizándoles ·tashs · ~ 
:tri bu tari as y arancelarias . · 

Entre E;St~s industrias ~ e~ tárt _el · nsalliblaje de · a~aratoJ .f 
lectr odomest1cos y electron.:ica en general, confecciones ·tex 
tiles , calzado y otros derivados del cuero , juguetería , rnue 
bles . de madera , y/acero, . y ·plásticos , .joyas y artesaní a· de -= 
oro , -plata y bronce . .... . . • . . 

En el caso de los tej iq.bs y confecciones de algodón , In
gl aterra º?upab_a el primer lugar en . es ta rama . 

En ·este ' siglo fue ,desplazada por los .Estados Unidos que 
mantení a su primacía hasta la déc ada del 60 ; luego fue sus 
tituido por la Indi a , ocupando ahora los Estados Unidos ape 
na~ el decimoséttmo lugar e Inglaterra e l duod~cimo. ~ 

El traslado ha sido principa lmente a países como Tai\t.1an , 
Hong Kong, Singapur, Surcorea y en .América Latina , a México , 
y Brasil . Esto se ha hecho formando empresas mixtas, contro 
l ad.as pcr las -gran.des multinac ionales , fortaleciéndose así 
las relaciones de dependencia . . ·. 

2 . Los paí ses del Tercer Mundo sigue_21~_p_ortando m~.t~Ei_?:_~ -

prima~ . 

Los pa'Ífjes del· Tercer Mund·o tri:tdici6nales productores y 
expor tado.res de materias primas:,, . minerales y ·agrícolas, con 
tinúan p.rod.u,c i ende y e.x'po'rtando es·tas mercáncí as • 

Algunos . s\'g!J.en sfendo mono exportador.es , tales los . casos 
de Chile, Zaire , Z:amb ta , .con e l cobre , ;Venezuela, Trinidad 
Tobago:·Y. los paÍ:ses árabes : con el petr.óleo, ,Cuba y los Cen
troaméricanos con e l Azúcar y el café . 

Parad.Ógicarnente los países subdesarrollados no son los -
mayo res exportadores de materias primas, salvo en el petr6-
leo , · algunos minerales y productos agrícolas · tro picales . 

En cuanto a alimentos , grasci,s , aceites, tabades, ··: metales 
no f:érrosos , los mayores produ

0

ctores y exportado-res soµ los 
países de capitalismo avanzado . 

Con la creación de encla~es manufactureros · (Tai 1t,•an, Singa 
pltZr , etc .) se logro aumentar las exportaciones de manufactü 
ras desde e l Tercer Mundo; es tas se -orientaron no sólo a o-: 
otros países de As.ia, A¡grica y América Latina, sino a los -
más industr:iali _ .J.dos . 
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. La cr1.s1.s puesta en evidencia a mediados de los 70 9 que 
afectó a los gr~m.des nR{ses c ~~.:r. :i-+:; ~, , .~ f' 4: ':' ~ 'D;_"o · · .. ~,,_ J •· -:-~-
test a d e los sm1;:n: e s ;_;1 i os -:i Cl ·:.:L;J~ -~~•': ____ c;:=;, ,.~ .,'. _, ... 

sectores afectados y los gobiernos del área desarrolla-
, 1· , , . · J • • t · a· J e-:~ 9 f:J . lC :·t! DO - 1"1, J .. c ,· ,. s nro Gf; 8C l ODJ. 8 '.'1 S p ~r8 l. IDt,lE -.lr _P.. 

competencia de las menufactura.s de ultramar 9 a pesar de 
los discursos en favor del libenüismo en lo-comerci al. 
Lo s p 8Íses desarrollados h an creado b Rrreras proteccio:.. 
nistas a l a import ación de a cero y derivados de calzado 
y otras mam.1.fa'cturas de cuero 9 de hilados y te jidos de 
soga y der ivados 9 d e electrodóniesticos y aparci.tos elec
trónicos livianos y de otras manufacturas provenientes s 
del Tercer 1'.iundo. Esta e s l a ra~ón por l e. cua l no ere cen 
nuestras exportacione s nn0 tradicionales". 

3. tos PAISES DEL TERC~R MUNDO CONTINUAN COMO IJ\/IPORTADO 
RES DE M)IQ UINARIAS; EQUIPOS; INSÜMO S 9 fÑDUSTRIAS Y 
ALIMENTOS 

Los pal.s e s dependientes 9 semicolonia1es 9 a pesar de sus 
esfuerzos por industrializarse 9 siguen importando l a ma 
yorí a ~e lR.s maquinaria8 e insumos industriales 9 desde
los paises avanzados. 
El tipo .de industrialización e~cogido por · c Ftsi todos los 
países los ha ligado más fuertemente que an~es a lo~ g~~ 
des c entros capitalist a s 9 a través de la · tecnología 1 el f_:1, 
nAnci 8.miento y l a imp~rta ción d e maquinarias y productos 
semielabora dos 9 nece·s..a rics para el funcionamiento de las .. 

· empresas industriales 9 -que en general ~e limitan a l a s úl 
timas etapas d_el proceso { ensamblaje 9 en va s ado al p9r me
nor). 
En el caso de nuestro pa ís 1 más de l as dos terceras partes 
d e Jm divisas que ingresan se destinrui a 1 ~ adq~isición -
de maquinari a s 9 repuestbs e insumqs industria les 9 en los 
Est __ a dÓ.$ Unidos 9 Europa y J a pón.. . 
Aderl\c~s ~uestros países son impo_rtadores netos de alimen .
tos a pesar de que l r-i. mayorí a de l a poblRción s e dedica a 
l a s a ctivida des a grope cuariasº 

B)EN jiós • P AISES Il~PERIALISTAS Y DEL· SOCIALISMO REAL 

lº ESPECIALIZACION-' EN INDUs rrRIAS DE T-ECNOLOGIA COMPLEJ A 
En l a nueva división internacional del trabc'l.jo 9 1 Gs p a ises 
-:: api t alista s de s arrolla dos· y lus principa les países del -
soci a lismo real 9 tienden,- a especializB;rse en l as ramas ig 
du.striale s clnves en l a s denominadas "industrias de punta " 
que det erminan el control del conjunto del sistema produc 
tivo ·mundial. 
Generalmente se tra t a , de ramas de reciente desarrollo qu.e 
requieren de profundas y avanzadas investiga ciones y de . 
t e cnologías complej a s 9 t a les los c a sos de nuevos descubri. 
mientas y aplica ciones de l a cibernética y l a c-omputacióñ 
los ordena dores electr6nicos 9 l a electrónica 9 l a robótica 9 

l a temática 9 los trar:sportes interespa cia les 9 l a.resonBn
cia ma~ético nuclear. 
Se e stan especializando tamt"ién en el descubrimie11.try d e 
nuevas medicinas y producto..J .i:: ct.1.,.,a ceúticos 9 en novedosas 
aplica cione s para la energía nuclear ~· "'...:-. er --. rg{_a s0..1.ar? 
buscsndo nuevas .fuente-.:, de energía como la célula combus-
tible 9 de r.1 le-·. c a conductores ce ,~jd f i -i:.: .:-r-~.:: ópticas~ ew 
el desA.rrollo a P +,,-,~n01_0a:í. a s pRra .:.a extra cción de nódulo s 
minern.les de los fondos .... el TJ1 ~.:: y otros r -~cursos marir.LOS 9 
en nueVGS; d:- : mbrimi·cmtos bióquÍ..,,ico s J el:J. J.a bioingenin-, ' 
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fu gene~rü se puede af:i..rmR-~ue los países. imperi alist a s ··• 
·;:-/ los del socialismo real 9 tienden a especializarse en la 
invest~gaci6n y en la producción de conocimientos cienti 
fico s y en descubrir sus aplicaciones pré.ctic ;:., s · :i través 
de· nuevRs tecnologías. · 
Todos estos países h8J'.1 emprendié'o Fr11bicio sos plm-1es. de"E~ 
conversión industrial" en l as últimas déc a da s. 
Se prevee por ejempló 9 · que para fines .. de este siglo los-· 
Estado.s Unidos harí an .fabricf-1..f en el extranjero l;:.i cRsi -
tot n.lidAd de les productos manufaa:turados que consume y 
no dispondría Gn su territorio 9 de otras instalEcione s 
que l as correspondientes R los labor~torios científicos -
y l P.s actividades terciarias 9 las import fl-ciones de bienes 
l as pag8.rÍRJ1 con los b eneficios de l a industria que h n=- · -
brían instal a do en todo e l mundo 9 controlnndo e~ c 8pital 
y l a t e cnologÍa . 
LA. t endenci R orient a R los capitalistas a ser b8.s icament:e 
rentista de sus inversiones de ultrarriar 7 pero su seguridad 
exige . contar · con una poderosa fuerz a a rm8.d a 9 y por lo- · .. 
tanto con ·una importante estructuro. industril='Ü en su t e
rri torio 9 creándose una nueva contrR.dicción que · genera un 
conflicto permnnente 9 puesto que los obliga · a . especiA.li-:- · 
znrse en l A. producción de armas cada vez mÉÍ.s destructivas 
y sofisticadas n 

2. EXPORTADORES DE ALIMENTOS 

Los p ;:., Íses tradicionalmente industri a lizados 9 especialmen
te· Est a dos Unidos y los de Europn. Occidental 9 en l as Úl· -
tima s déc~das h2n descubierto una nueva fuente de poder e 
influenci A.s mundiales en e l incr emento de l n producción y· 
la produ:ctivid;::i_d de su agricultura • 
Con l a generalización de l n aplicación de mo derna tecno -
logía quei' fncluye "' r-i,r iedr:i.de s e híbridos de m8.s a l to rendi_ 
miento 9 nu yos h erbicidas y pesticidas 9 mA.sivas a plic-a cio -
nes de ab; nos 9 nuev as modalidndes de ri ego 1 e l uso d e im
plementos me cÁnicos sofisticados 1 la bio-ingenierín y de~ 
tros descubrimientos r eci entes 9 h r:in conseguido Índices de· 
productivid.qd percápit~ igua les o superiores a los indus
tri nles. 
Esta circunstnnci a les permit e contn.r con exedentes d e Fl.
ljmentos para su exporta ción a los pRÍses dependient e s y 
semicoloni R.l es 9 los que pese A. que 1,...., mayoría d'e su -pobl·n
ción se dedicc1. a 1 8. agricultura y la ganR.derÍn 9 no produ
c en lo suficient e pnra satisf:::i.c er sus necesidA.des., 
De los efectos del nrm~ de los alimentos 9 no se han esc2-
pado- ni l a U~SS 9 ni Chinn. 9 ni p8Í sG s trncicion"' l ment e ex' -
portadores de a limentos como Brasil 9 se rr n visto oblig_~-:i.. 
dos a recurrir a l mercado morterunericano o a l a Comunidad 
Europea. 
Est a dos Unidos 9 l A. mayor potencin. industriA.l del plan.eta 9 

es trunbién e l prjncipal productor y exportador de alime~ 
tos como e l trigo 9 maÍz 9 soy 2. y los derivados de l a leche.º 
La ;omunidqd Europea de bxport adorl'l. de carne s 9 gr8nos y -
otros ~limentos 9 antes de la s egundn guerra mundial h .q p~ 
s.qdo e ser importadora de estos productos . 

VII. - ALTERNATIVli.S P fi.RA EL PERU 

La crisis Rctual que dur8.. mÁ.a de unn déc-ad::1 nos '1.emuestrA. 
que e l pat:r~n de é.L 6 Cimiento h A. 110-gAdo a su límite y q ~." 
es imprescindible l ri. redi:'iinici6n de nuevos ejes d e desa
rrollo .. CDI - LUM



:10.st :-:~ 2..h or n nu e st r o p nt rón dG c r e cimi ent o se h ~ sustentadD 
.,. 

en un se6~di e~po!t ndor que 1de p ~~de de l a minería y e l pe-
. . ' . 

tró l eo principa l ment e 9 s egui d o por lo s productoet :::i,grí c ol ·a s 

y po.squeros, en í'U:nciÓn del cu11..l se c!_eÓ un sector indus-

trip.19 dentro-, de l n1odGlo de . l a CE.i?f\L de l a 11 :::;usti t ución de 

i mporta c ione s 11 
9 

qu.e sólo Al 'c.nnzó u n t Amaño me dio debi do [;'. 

su de pendencin :de divisRs e xtrnnj e r n s pa r a i mportar ma_qui

no.rio.s9 equipo_s 9 i n sumo s· y t ~cn ologÍ RS extran.j en .1.S 9 aparte 

de · sus otros· d e f e cto s: dt)mn.si ndo uapit a l : por -pue sto d e tr a 

b a jo 9 centraliza ción e xc e siva 9 pr oducción dedic r1 da a l 10~ 

de J_ a -pobla ción con más a lto s j_ngr e s os. 

El f ino.nci amiento s e b P.sÓ en tres fuentes: 

a ) el · ahorro externo c onvertido en inversión directa. de em 

presa s e xtrc=m j er as . 

b ) el Fthorro int erno d e l Esta do y de l s e ct or priva do . 

c) el ·e.horro ext-erno pr oveni ente del sistema financiero in 

ternA.cional. 

Est a s tre s fuen t e s e stuvie r on i nt erre1Acion adas 9 creando 

u n carruse l financi e r o·: l o inversión ext r m:i.j'e r f-\ . au mentó . 
' - . 

l a s export a cione s, a l mi smo timnpo l a s . empre sas f or Bneas 

re-p o.triab an gan.anci :ci, s 9 deprecia ciones y r oy8:ltie s 9 de mod o 

qu e e l equil ibrio o de s equilibrio d e l R bdl onza d e pagos 9 · '., .. 

de-pendía de e st:o s fluj o s _ de l a s i mport a cione s de l a s maqu i 

n arias e i n sumo s industri a l e s y d e aliment o s .princ i p al men

t e . _ Cuo.ndo ex?-stio a l gún dé ficit en _ l n b a l o.nz :::. de p ng os 9 -

se re currió ~l en deu d0mi ento e xt erno . 

Nu e stro . pní s .debe busc m su i r.lt: e rción v ent a j o s a en l a nue 

v a división int e r :r_).a cion.Hl de l trri.b a j o ~ E: sto d ebe ser pro-

du<'t o d e una de cisión n n.cionali,sta con.ci ent e º 

No debemos -penni-fir 9 c omo n.ntaño 9 qu 2 r osult emos inse r-t:tri.a.

dos ~n l ::t d ivisi 6n i _nt ernncion a l d e l tra b a jo por decisión 

de pot enci c1.s extr ::mj e r a s y a su s e rvi cio . 
; . ~ ' 

En e l Virre yna to pr oducimo s or o y ul nt a por de cisió_:n. y en 

f avor de Esp n.ña 9 no de l a s mRs a s indí gen a $ d e l Perú . -

En e l siglo p .:-1.r-ado 9 lo s desc11brimi ento s de l gu8l1" y .;i_ . 7- sa 

litre no s r e l r-tcion.n.r on .con. 1 2.s c orrient~ F-1 r!.e l nomerciu i n 
t e r núciona l y contribuimos :--. r evo l uc i on2.r l a é'l_g;ricuJ -t~un:i. -

de l mundo , r..,Jr< c s 0 1 se d'Jbió a _:._ ,_1, ri e c isión a.e c9mercinn-+- ' ; 1 

t e s europeos 9 m:'ts q 1A~ ~..1. ... ·• v o ~1;.n t ad de r:,_, J.•str d> s gobe r-ri 9 n :"'."' 

t e8 º 1\.1 ·f i_n . ~1. .. ' l n s mri.yor es ~entq j ri.s corre spondi eron,,. A. los 
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prestnt nrios y co rnu.rc i o:n t .3s 9 n o_ a l _pu ::c.bl o ¡;:__,í'.u·\:.)o__~ .:_LWfj ::
los ferrocarriles construidos con los recursos del guano · y 
del salitre 9 por efecto del contrato Grace 9 pasaron a mano 
de los o..creedores ingleses aue J.,os explot R.ron h a sta 1971 . 

\ \ I') "' • . 

El azúcar 9 el algodÓn 9 la extrncci6n pGtrolera y l;;:i. pesca·9 

cre-{;:!ie ron debido a empresns controlA.da s directa o indirec;;. 
tFune.q.te por el c 1:1,pi tal extrrm.jero ~ -primero inglés 9 luego ~ 
ycmqui; lo mismo sú.ceaió en l a dóbil industria manufa cture 
ra 9 el sistemn finRnciero y ·el ~t;ransporte 9 dejnndo las mi= 
gajns par2.- el pueblo peruanoº . · 

El· frac n,.so de lns reformas v~l ':'.squist; a s nos demuestro. que 
no . bQst a con expropiar sino c e.mbiRr l E b n se productiva 9 --

por. un nuevo patrón ' de crecimiento . 

Parn : salir de la crisis tenemos que definir los nuevos ~~c 
tores que se convierten en ejes del desru--rollo nacional • . 

Ant e esta situaci6n 9 nos encontramos frente a dos alterna
tivas: 
Lr-1,_ .pri;n1ero. 9 seguir el ci:unino de Taiwrm y los enclaves de•
dicados :al ensamblaje de artefacto s electrodomésticoo y -
elect rónica en general bajo la dependencia tecnológica y -
del capital de las empresas transnacionRles. Este tipo de 
des~rrollo fue posible hRce cuatro déc~da s. Su éxito se b! 
sa en l a creación de una industria con CA.pi tRles 9 rriaquina
rias 9 insumos y tecnología procede.1te de los p8.Ísos desa:.-. 
rrollados ?° que producía con bajos costos debido P. varías -
razones: ínfimos niveles de vida que permitía remuneracio
nes muy inferiores e, las de los páíses desarrollados 9 ba..:.
jas tasas de impuestos 9 políticas liberales r e specto a las 
i mportaciones y exportnciones y libre disponibilidad de di 
v i saS-t ··11;.uln. 'restricción respecto . a la contaminnción runbien 
talf testrin.gidas leyes respecto a los beneficios sociales 
y ele protección Rl tr!Cl_bnjador; prohibición de sindicr-1.tos y 
rest ricción máxima de otrQs formas de defensa c olectivn de 
l P.s remuneraciones _y los beneficios socirüesº 

El modelo funcionó con relativa eficiencia .por un. tiempo 9 -

pero la crisis mundial que traj.o consecuencias políticas -
protecc_ionistás en los p r:1.Íses industrinlizndos 9 que eran -
l oe principrües merca dos de esta industria.~ limitaron SU<:\ 

posibilidades de reproducci6n. 

II. esto. circunstancia hc1:y que añadirle tres f n.ctores que;9 -

ento·rpecen el desarrollo del modelo~ el me jornmiento relcv-,, 
tivo de los ingresos Ftcab6 dismin1 ,1,yendo la "ventaja compa-
rri,tivn" 9 en cuanto a las remuneraciones lo mismo que el -
avance de la F.1utom8.tizaci6n; la creciente necesidad de di
visas para i:nportar insumos 9 repustos 9 maquinP.rias y ter-n.9. 
logía . se e¡3tá convirtiendo en f;.:i.ctor limi tn.nte; la novísi
ma tendencia industrinl a mant ener ªstock cero" hecho favo 
rFtble n ln producción de conjuntos 9 -pnrtes y piezRE' en el,
propio país sin tener que import A.rlos de -países lejanos. 

Esto derivrr en qu 9 los ciclos do obsolescencia comercial -
d e los p;t"oductos s9n cade. vez mÁ.s cortos 9 lo mismo que los 
ciclos de inversiÓñ 9 dificultRndo estos hechos 18, adapta--
ción al mismo ritmo de la 1.ndustritL ·ae los enclaves º .. 

Como el ingreso per cápita perunno a ctual es mucho mRs al 
to que el de los· enclaves 9 cunndo empezaron su experiencia 
parn i mpl(mtar el modelo se requería una brutal disminu -
ci 6n de l ingreso de los trnbajndores 9 aún po:i;- dcl)ajo de -la 
que ya cons~.gnó la ':!risis que arras-erábamos en los últü .. 'R 

di ez años~ :teniendo que eJ.iminar :por consigui'1nte la legi2 
lación social y la org8.nización sindic~l . CDI - LUM



~: .
1 1 r; C 'YtJ 11,.., ~rr)r rni seri.ri.. 9 h ambre y desempleo sería posible 

.La ..:... t1p::i..C i .. 1.-,.d;,, cit,il cic _ 1ih. <i t.:üo 9 :/ o st '.) ~ si0m:i:ir e y cuR.D.do los 
grru+des paí ses capi t r-i.listas abandonen sus políticas prote.2, · 
ciqnist r-!.s 9 lo qu e no parece posible dada l a reciente A.pro 
b a ción de la nuevo, ley . de · c omercio en l o s Estados Unidos 9 -

que acentúa el prot e ccioni smQ º 

La -segunde, a l t ernn.ti vr sería. l q de uoicornos en l P.. tendeai
ci a n. que s e establezcnn en el Te r cer fffundo las rrunas pro
veniente.s de 1 8, primera y scgundn revoluciones industria-""". 
les • . Coincident ement e ;Gl Perú ,sólo es potenci a productiva 
mundial : en do s ·s.ectores e con6micos: l a minerín y l a pesca·9 

de rriodo que nuestr o p rttrón de .cre cimiento . de be c onsistir ... 
en la combina ción de n.rnbos hechos 9 e stimulc,.11.do lo más posi 
ble 9 evitando l a de pred::>ción. 9 l a extracción do nuestros mi 
neral es y especies pesquera s 9 teni endo como objetivo copar 
unP.. porte e n.da vez mayor del: mere n.do mundinl de estos bie-
nes . Pero a l a vez h a ct.r ·lo posible por darle un mayor va ... 
l or agrega do, procura ndo trrmsformn.rlos en productos mru-;1.1-

facturados de consumo. 

Una propuesta de este tipo enfrentaría int erese s interna~ 
cionale s que tra t a rPn a.e fren2rl a º Estas v ent a j a s, bien -
u t i lizada s 9 l a s podemos extender n aquella s r Pmas indus• - 
t riales cuyo ·costo fundament a l es el de los insumos. En -
aquellas ramas cuyos insumos., En aqu ella s ramas cuyos ins:!2;, 
mos más .importantes · son _ el zinc 9 e l cobre, l a plata, el -"
plomo / •e: oro, y otros ·minernles requeridos por las indus. 
trtas superndas por l o s a v ru1.ces tecno1Ógicos 9 no hay que -
dejar de l ado que e sos mismos nv Rnces descubren nuevas a-
pl ica cione s . 

La limi tF.tci6n cÜ:i.v·e consist e · en l as barreras proteccionis
tas contra los productos manufacturados 9 aunque l a s p:iro-:--
pias contradiccione s generadas a l int erior de los países -
CA.pi t a listas av2nzados que a b and onan l a producción ·de va-
riµs ramas .enter2.s de l a industri a 9 los obliga a recurrir 9 

pese h. tod9·9 a los ,pa íses que produc en ese tipo. de produc - · 
tos que s·iguen si·endo n2 cesarios para e l proc e._so -producti -
vo en su conjunto . · 

En cur-tnto a l a minería no me tÁ.lic a podríamos e stablecer 
grnndes fábric P.s de c emento, céÜ 9 yeso 9 vidrio 9 dada l a 
nbur .. dru1cia de yacimi er..tos p~u •n estas aplic n.cionef:>., 

' En truito no no.s c onvirt amos en i mpnrtantes productores de 
petroleo 9 no podemos pensar en industria s petroquÍmica s · 
en b 2.se a este productoº Per o si pode1,1os org>-mize.rlas en 
h Hse a l H e xtrncci6n del gas no rtso ci aq.p- descubierto en -
la- selva c entral,- c ontribuyendo a una re n.l des c entra liz2.-
ui6n del país . · · 

En curu:-J.to· a l a agricultura 9 h qy que reestructurF.tr los cul 
tivos 9 evitPndo que se siga usando agua a cost os tru1 e le= 
vados . en oasis creado s por e l hombre en los v a lles coste
ños dedica dos n. l a c afíc.'l. de a zúca r y arroz .. Preferible se
ría dedicn.r est a s ti erra s n. cultivos que re quieran mucho 
menos Rgua 9 i r, '-:roduciendo · nu9VR.s tecnologías a e Yicr-r. ....
Con esto s e podrí r=t aurnent8X L-1 t ~.d;) ct de culti"'l"v sin !;_9resi1 
c1ac1 6e nuevas y gigantesca s J_nversione.., ,J I ~ dt...;.;; vi a cione s de 
lR v ertiente ori c)ntal o sn costo sas r e pre c::as ele ~1..~:· c en FL~ 
miento .. · · 

En cunn to a l n, n.é;,.: _._e;•,~::;_ " __ :- -: . 9 de l,e StJrvirnn:=: p a ra logrr,r
9 

eo.-
mo en l ns m,.tiguas c11l tur8..S: ".;:idinas 9 e l [ "!.u. ~oabastecj_~·niento 
d e alimt:ntos r~grícolas y pecunri,,s, mejornndo la infraes--

• .. / / 

• 
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tructura y aplio,ando tecnologías .·adecuadas que penni tnn -
rescatar avances -perdidos de civilizaciones Rnteriores y 
combinarlos con los aportes científicos ~ctuales. 

12. dÓm-binnci6n de diferentes pisos ' ecolÓgicos y su uso r.!.} 
cio:rial y planificado nos puede permitir diversificar los 
cultivo-s ' 'e incluso producir para la _ export n.ción. · · 

En .l ti. gru1adería de nuquénidos e s imprescindible mojoi-nr -
la .. técnicn -y redescubrir sus potencialidades~ que nos ubi 
carí an f6.cilmente como productores c a si .exclusivos de te-=
j i dó$ y confecciones nl trunente vATor l:zadR.s en : e·l ~ercado 
i:.1.t erno.cionnl. . . 

En las zonas de ~el v a 9 héÍy q~e 'intensificor el· cul ~i vo de 
qrroz 9 maíz .y cA.fé-•. En este Último 'producto 9 di,spor.temos -
de área~ mayores que las de Ool0mbia, que! es uno d~ los -
grandes ··exportadores, pero que, A.bsurdas e irraqionales -
disposiciones han impedido a nunstro pRÍs que es.to se de
sarrolle, llegRndo los gobiernos peruanos a empr0nder e~~ 
pañ9.s -¡:¡ara restringir e 1 cultivo. 

Futur·o. semejnnte tienen .el cacao· y otros [-\hora. no eqmer ·
cializados; un. CPvSO --que no debe ser soslayri,do por su va· -
lar-medicinal y su uso culturql es el del cultivo de la -
coca, que a.horn es •en ln prRGticn nue,stro princ:i.pai pro-
dueto de . exportaciónº 

En lo re:ferente a nuestro _mar 9 est.e sigue siendo ·eI mó.s -
rico del mundo. La ru1choveta ha sido suplida por el jurel, 
la cnballa y la sardina, especies que se dodicrm a la pro 
ducci;ón de h_arinas y n:ceíte de pescado en vez de emplear; 
las _en el consumo humano directo, y .q sea _freS.CO II c,ongela.-
do, en ccinservRs u otrP-s v1:1.ri rintes. · · · 

Además existen variantes de peces comestibles a las cua;..... 
les ·se· les r.ebe pr')ces r-J.r y c·omercializnr , raciornüiznndo 
su aprovecha~jertto. 

Igualmente, podemos desarrollar l a Rhor~ incipiente mr-iri
cultura11 multipli.cando los criaderos d e lnngostinos y o-
tras esp~cies, que en p~íses vecinos son productos funda
mentales de exnortaci6n. Esta crianza r-i.rtificial pued& -
muy bien realizar.se en la sierra y en l n s e lva con di,ver., 
sas especies, muchas de ellas exclusivas de ~uostro medio 
ambiente. 

VIII PROPUESTAS FUND/1.MENTALRS DEL PROGRílMA REVOLUCIONARIO · 

l. Por un gobi erno democrñtico, popular y ru1ti~perialistq 
en camino -al socinlismo. Por la organizaci6n democrÉÍ;~ i 
ca de l n sociedad y del Estado. 

La organización de un nuevo poder político del pueblo-
organizado significa: .. 

La democr~cia del pueblo bnsadn en la Rutonomía de -
lns orgFlniz~ciones sociales y populares como susten
to del autogobierno de mP,sas 11 ·:a trn.vés de la organi
zaci6n de los f~ctores de expresi6n de 1~ democracia 
a~ -recta: A. s rimblens populA.res, frentes de defensa, -
consejos de pro ductores, comités barria les, etcº 

Le. organizaci6n de una estructura gubernamental pcT)~ 
lar democrática y do scen+:raliznda: ' 
a) .Asrunblea Nacional_ elegida pcr el vote universal -

que cumpla 1·unciones legislativas y ejecu;tivas, -
integradas he,st a <:.n unA. tercera .pn.rte por' ?-elega-
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r-i:0s e" J. J_ ,.-,, _. '1:S:J.f!l"lbíl .. eas YCEiOi:lP.l'as y ·'18 l e,s. org.9niz:a 
ciiorre-s sociRles. Todo. los 'de legado:s del puebl·o ;; 
est8n suj et os a l p rincipfo cte l a rovocabilic1ad 0 

f ' : ···• • 

11') Est:J1blecimiento' de g!:)biernos region nles · que den 
tro del 0stnrlo unit Ario ' rijan · e1 destino de sus 
r espe ctivas regiones ; l Rs cuales deben ser .-det er
mi!lada?. de á cuerd.o a · crit e:r: .1os históricos~ ec-on6-
mi e-os~ E?.tno lógicos~ y culturale s. . . · 

Las asambleas; de los· gobi.e:rnos regionales 9¡<~-on fun.1 
9iones legislativas y ejecutivas y con .rep:p-esent§ ... ' 
ci6n de las orge..nizacm.ones sociales;ser~:.-las ins·. · 
tancias fundamentR.les de l a descentralizaci6n e_;_ .: ,·. · 
fectiva del poder estatal. Los poderes regionales .. 
tendr&l pRrticipaciones en la renta generada por 
los recursos ·· rF 1tura;l;:es 9 en consonancia con, la plQ 
nificaci6n nac-i .onal. · 

c)Transforma ción de los gobiernos municipales en 
verdaderos Órgano s del poder popular loc-al 9 oto:..-
gruidoles ~tribuciones y competencia s para planifi 
c a r concertadamente el desarrollo económico que 'I 
les corresponde die,LiberP..r y normar 9 designar;· j-µ~-

·. · ces de paz 9 me .. ntener el oraen públici0 y todo~ lo} re 
.. ·rlativo al bienestar de sus comu.nidndes y a 1 la ·.pres 

tación ;de servici,o s. básicos 9 insti tuoionalizaci;(,ón
de las nsrunbl.e a s pÓpularés de los órganos a,e. .-dis
·Gri tos · como órgan.9s efectivos del poder io9a.1 : 

d1\ Poder judicial eman~do de lR. v o1-'untad pópular y 
_ sujeto al c o:nt:rol dGl pueblo 1 q.,._e permi:ta qu~ la 

~ ~administraciÓR de. j1:1sticiá sea gratui t a 9 ligil : y ~ 
· · fí'<::iente 9 descentraliza.rielo su ejercicio . Y.: deri--
. vando competencias a l á s org·aniza ciones ;:a.emoc:rrá
ticas y al poder municipal~ 
La nueva justic1a debe reconocer el pleno acceso 
de la mujer a sus derechos jurídi·cos 9 eliminando 
cualquier form2 de discriminación~Además el casti 
go impue sto a un ciudadano que haya .· viola do la ½ 
galidad democrática tiene c omo objetivo rearticu-

1: lar al delincuente n la sociedad, cormgiend·o el 
delito , mediante la •produ0.ción y l a ed"..lcaci6h. 

e) Fuerz faS i\rmada s f?.rmFttl'.lS por ciud2.danO$ . 90n ¡:,·le.~ 
' nos derechos políticos 9 integradas a un nuevo cog 

cepto de l a defen~'l. y la movilización, nacionaJ..3 9· · 

basada en la transformaci6n revolucionaria de la 
socie,dad y la construcción de un nuevo orden, Í)o
l;ítico c omo eje de la segurida,J n e.cional y: l a iQ 

. t.egridad territori a l.Participación orgnnizadas 
del pueblo en el mA.ntenimiento del orden interno 9 

·1a soberra1ía y l a defensa nacional en milicias pe 
pu.lares .servicio militar democrático sin dis~ri-
minaci6n alguna. 

2. P or un: ·r1esP.r".' ollo e c onómi00 libre del yugo imp8ri:i.:::.i.s~ 
ta y monopólico en fu.ncié . .l ,_::3 :1.. é • .3 necesidE1 it3s del país 
y ~e l a s mas:::i,s populares 1:!rajo el coP.-:r u_ dl- los :pr oauc 
t a res organizados . -

La P.".,';.8Vft polít1 c r-i, económica debe encarar 1 a s olución 
\.le 1 8.s crisis cic::i..,_c..,'-1,,_ :,el (' i_,,pitr-tl ismc t:n base a l con.
trol de n'..,,estros r3cursos i'.lR.turnles y dnl exceden·ce s:o 
cial por pHrte del Est-ac1o 9 bns~ndo-se en l a nlanifica-=-

• 
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ción uni t Ftr i a y d.escent r ali z.ad:J.. él.e ln. economÍ a 9 en lR 
eliminf.l.ción de l a concentr::,,ción mon,) pÓlica de l a pr o -
}'"Ji edad capitalista y J i señr,_ndo polítíca s que va;yan li- -
mi tAndo l as leyes ,-=te l JYJercnr1o en f unción d el 4.esarro 
llo g l obal de l as fu erzas pr oductivas . 

En ese sentido e l rn e1 c n.c1.o rl.ejr-1.rá de s e r el r e ctor de 
l s. econ omí ::,, nqci onnl sin que ello 11.e j e de consi de r r;.x: 

_ e l pr:t,1e l de l pequeño .y r.1oc1i ruxo cnpi tal pri vn.c1o en el 
desA.rrollo del país rl.urante un l n.rgo per í odo histórico º 

L as f or mn.s de orgn:nizaci ón r1e ln 1_Jropi er'l.nd ser'Ín -orin
cipal m21. te l s.s que ol Estn.c1o orgP..nice en l os medio s de 
producci ón prior itarios pnr n. e l proceso de n cumulaci ón 

,y l n. promoción de un vasto co operativismo como 1 8.. a l -
terna ti v a a.e organización de l as demás unidad.e s de .l:-'1..2, 
·a.uccj,Órre 

Esto supone-: 

a) Acab7,r c on l R dominación i mperi alistn y l a de sus 
aliados n ativos s omet i do s n c ontrol e st r·.tn.l y social9 
de l os monopolios que estru1 concentrRdo s en l a ex -
plota ción de nuestros recursos n.P.turalos 9 en l a gran 
indust ri a 9 l as finnnzas y l os medi os de c omunic-acm 

b-} El trRt nmi ento nl g r an capi t ql se har~ sobre l a ba
se de concesiones t empor Rl es en función de Uis intec 
reses de l Estndo Nacion'l.1 9 g A.rnntizond o nuestra so=
b erru1í a en áPGas en l ns que no es t Rmos en condicio
n es de invertir 9 exi giéndo l es el más estríe-t o res~ 
to de l os derechos l Rborrtles y gn.rantizánrlol e:s uti=
lidn~es s obre l a b a se de l beneficio r e~Ípro c o . 

C') Nnciornüizac-ión de l sistema finE-mciero ( banc-a, se@• 
rós 9 :4':inancí ,., rR.s) reorientando el pape:1 finRnciero
del Estado ·en beneficio a.e l os principal es s o et ores 
pr oductivos . 

~) Nacionalización de l comercio e xt eri or . Control y 
fisc a lización por parte Qe l Estado a.o l os c--entros 

· de pr oducci.ón y distribución. ·- ·· 

&)Recon ocimient o- de qu e l a deudR externR es impagable 
en l as condiciones i mpuest as por e l capita l finan -
clero int ernaci onnlº AP'ljje-ación de l princi·pli_,o· d:e 
l R c-orre·s ponsabilidad' en l a soluciiáni de los prob'le
mas y Emuln.ci,cSn de l os c:rrédd. t os probad:amentte fr,aui1ui. 
leritcs.. Foment o a l frente 1 2.tinoamericnno de (-l·e-Úi'.''> 
ves . 

ff) L a ~eastruc<ÜU.raeión del desnrro~~o industri a l 9 ~ein 
S8rtándo l o en la di visión ±rr t ernaci onal d'e l t:rr-abajo.9 

lign.ndol o a l r-:ts necesicl.ades de l a s mRsas y c-on un 
de ci1si;v o· r o:L de l os trR.ba j n.do r es en l a gestrón; re~ 
tructur8Jlclo mecnnismos de l a c-omuni~adl industrialc · 

g)', Plfl!lificación. descentralizad:a c1e l desarrollo indus
tri a l9 pr omoviendo e j es de desarrollo en fun~ión de 
los r e cu~sos de l as regiones 9 qu e s e tisfaga l as ne
c-esi dad'es de l a pobl a ci·ón y n os· permita niveles . i n
t erna cion a l e s ~e c-ompet~tiv.ióda~e 
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!•." T ". r:11:Jc:: ·:d rl ad' ,Je 1rnn. nuevr-i. reformn agrarj_n que bus -

qu.e sun uu instrumer.i.t o rJerri:kmerit e de transf0:c"111aci6rr 
d'e.l agro y del · m1..:mc1o rural ~r que permi t f'.1. rt-Jl a!esR::rnró 

· llo i n t egr a l del CP.fnpo º 1 c que s::..gnif±eo. que el 
: eeirrpo peruano se cleoe convert i:;:-' en · uno. fuente d!e 
biene~tnrr1 trq,baj o y de s arroll o del .h ombre de compo, 
y q:el. país y entencler, el d.E::-.sarr0llo runü c omo 1.1J:!]; 

.t o do integrr-md·o l n agricul-cu!l'.m? ::i..e1. :minerr1a , 1.a in ·~ · 
dustri a 9 la ar.t 0saní et 9 y el come:r'cio c oriio una un:l.dad., 

La revolución agrar i a neces.:_ta una masiva tra ns:fi'.e 
rencia de l os recursos h a cin. el agro~ 1r.odif¿_cand·o 
l a política de pr ecios de l os pr ocluc-tos agrí ;c·oln.s , 
de. l as her:r?"nzni ent ::i.s e insurr1os necesa rios y e l e1reai. 
:tto, masivo y bar a t o parn. l as ,_¡.q,i dades pr ocru:c-tivo.s y, 
los c ampesinos inc1iv:.duales .. El ob jetivo centr a l 
es el de l og:11"::i.r l o. independ'ene-ia alimen trtriia. 

:i:L.) Re organiza ción. de l c omercio creando una red esi:tai:lal 
,,·, d'é cDmeil"cio íroterno c omo or ganis!'IOí :iregu.J_ador de p'.l!'~ 

~ios 9 promoviendo empresRs c ome rci a l es a CTt:trgo d'e• 
Jla s o rgnniza ciones d e base 9 éfe_ l as empr e sas auitoge~ 
tionarias 9 y de- l os pequieño.-s em:pyre"Sarios privados- 1 

elimirn:mdo los monopolio s pri vac1osº 

ji) Estatizác~ón t otal de la Bonc-n Prí vao.a C'ome·:rrcünJ.: Y' 
- d:a l a s financi e'JT'ns asociadas a ellÉi 9 · fanrt a leciencro 

e l .:mtemá fínR...11.ciero con l n. participaci ón d;P. :tas 
org,-mizac i ones de l os pro-ducrtor(~s en .su gesi;i;ów,, 
haciéncfülo :Ewrc-i:on a l a JJ nuevo d'e.sar:rr o1Jw indust:rrial 
y ; a 1 proceso- de r egi onalizo.ción y des centrqli.zación 
de l a pWOduc-~iiÓn~ Racion a lización c1e.mo c1~Á.t ica y 
n a cional· d!eJl s:íis t:cma financi:e:ito'. 

k) :Vesarrollo d·e una polí t ica nntiinfla cion Rria basad;a 
en el au men t-o de la cHpacidad· de c onsumo de. l a BJil1 -

pli8.s mas as 1 e l even do" l o s sueldos y s a l a rios~ con~· 
lando l os a:rrtí;culos de 1J1~ime-ll"n necesi dndl e on n:1T-ecios 
·~ . :rre fugi o par n. l o s pro:duct or-e s agrari .::> s y lÍ~eas 

... promocion1=iles de Cl!é d jjto, agrop·e cuario 9 · ilite0-c1üián dle 
C'omi tés Pupul a res de Control ere, P!Jec,iosº 

])' :creación del Consej o Ec-on6aj_co · y S-o c:ii.a} d'8' Jla Nla -
ción: y del Pueblo? c omo organismo coordinador- c]e 
l os pFoductor e-s y de l Estad'CY que su:ipe-JJV:Üse e l cUesa
rrollo· p1Bnifi·c ac1CY' y d'esc-entralizad:o d'e l a ec:onorrma 

.. n ~cional y garanti c-e l <'\. ·gestión de los trabajadol'l'es 
er;i. e l procre.so· P1J'Oducti;v6-,, 

3º Fo:r- .unr.. política de p l eno ump-l eo y bienes··:.;ar popular. 

Una de ~as t a :r:eas· principa l es de l nuevo Estado demoeirá_. 
tic-o y po,pula r tiene qu-e. se.,r l a d'e soluci_onP.Jf' eJJ gll"av,e 
probl ema del desempl eo y l a ma:rrginac±ó.n, dle.l: it::trabajb -
pTodu<i!'ti v o de v a sta s capas do ciudadanos c onde-n ados . e, 
c-ond:iic:i:íone s · i ?:·.d:ugenas de sol,r evi_vencini o:, s:iimple~8n~~ 
a l hambre>r junto c on sus f rw11.i.1.i cis ~ Pbr ello . la pc,li
tiic c.. de c ontrol est a t a l y so cia l de-1 exc e.den"Ge> e-l!"1?ndli.
c-2.ndo · a los monvpolios tiene c omCY' metn c r nse-puñi.::-· 1..<.t ll"~ 

dJ.istri,buci1én ce 1 q y;i_,Y. u. E:.,za ger..,: __ ;i , , , re:esi;r u c-turondo, 
e1. g a::i t o públic '" r-;:- f''l .'t'IY.',... rle l nue"'."Q) dlesnriro-JJllo· irrd:uts 
i:n:ri. a 1J ,; ag-r-o p-9 cu&rio d E:: fl:le.ne: · .J. eres centn .:::...:. zada Y' en 
c onsonP".lcir . " On l os p l a n e s ll"6.giorrales 0 CDI - LUM
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P_P.rP. ello es necos"l.ri o' : 

a., Diseñ:-'l.r polít-icT, s a.e r en.cti vn.ci6n de l- aparr-tto_ pr o d-u_c 
tivo que cor:ibi m:w."'1.d.c t el!Ulologí a s ndecundns t cng,,n C<' :
mo □Gt et garn.ntizar e l plen o empl eo , priori ?ando l as 
a etividacle. s industr:i:8.l e s estrn.té·g iea s, l as obr ns de 
·í nfraestructu~c~ n ocem1.ri ns p~r n Gl te snrrollo n a ci.2, 
na::L y pr 'Jmo ción de inv·ersi on e s en 11roy·e ct,os pequ e
ños y r,1edi ru10 s de c ort-') ¡;l azo de mndurn.ci 6ri.¡ 

~J e Ocu'J -'.ci6n obli.gatorü=<.. en tres turnos en n.ctivi cln.cle s 
pro;:l.ucti v c.s e strnt égi!c r\s y P.l -f[¡, intensi-dnd de o .. cup---:i..1' 
ción . Je l P, CCt:JP.cidgd inst n.lo.c1cJ. existente.- Est '.Lr:'.lu l o 
n op'e:i.one s t ocnol ',5gic'7.S intensiva s en r:io.no fü:! obra . 

c • . Por l a sociali-znci6n r1el trRbaj o c1omé stico 
1 

l ogr RrJ.d ') 
l a plena incor por Rción de l a mujer é7 1 tn=tbrtj o ~Jr r, .::. o.A. c 
tivo , l o que supone igu.n.ldad ds oportuni\::1ades de t :ra 
b a j _b y remuneración N.'i.r·t1 h om.br-es y mujeres y l a cir~ 
a ción de c on dicion es ·· que lJenni t sn que l os integr~ 
t e s , de l n f nmil:J-a en capaci dad de trab .... ,.j :::i.r l o pu t3fü1n 
hacer •. Guarcler-ías y Oun2.s infr-mtiles que h o.bili ten ..: 
el o..cces,:-,, n,l trabA. j 0 sin liip.itP.ci6n n.l ·guna por r e.z_Q. 
nes de: sexo , m8.ternídad 9 número ele hi ·j ós .· 

Por · e l cumplimi ent o pleno de los de recho s lnborF'l.les 
a.e l n mujer trnbA. j ndor a, ge.r nntizf'1.l'l.do e l c:.erecho a l 
desc:::inso ]Jr e y -po st nRt:=tl, e·1.. 0.e r e ch'o de l:".ct 2.n cia 
y l r-i. c ob ertura del segur 0 s0ciFüº CP..nnci t rtci 6n pP.rr. 
el trA.ba j o de lr-t mujer en ton.a s l n s -pr o f esi ones, em
pleo s 7 art e s y oficios 9 n careo del Ei=;t ndo º 

d º I'r ono ci6n ténic A. y A.poyo cred:ii.tic io a l campesinado -~ 
riar·c eln.rio , comuner o y c oo -pe r ati v o ~ '.)T<)movi enn.o la , 
r-~rtesaníá h a cia f 0r m'J.s de int egrr-tci:6n e c on6mico, m6.s 
8.VP.nzn.c1as en e l án1bi t o c1e l a proc1ucci6n o 

e. ?artir-ipr-tci6-i or gE1nizacl<1. de l os t r A.ba j adores en l a _- 
pro11ie:iac1 y gesti6n de l a s unidi=i,de s pr oductiva s, i m;.. 
pulsa...."'1.clo e l cooper E1.ti,.ri smo . 

f. Gára-n.t i a · de est Pi.bilidA.d l nb or n+ ,Y res-;-Je t o ¡)leno a l r-1. 
sindicaliz2:ci6n, a l:.=i. negoc i 0,cf6n c ol ectivn y a l de.;,,; 
re cho é3,1$ _. huelgR; ?len:=t ·c ob erturA. de l seguro so cial y 
protecci6ri ~.l desempl eo .. Plena gP.rt=m.:trÍR c1el derecho· 
de jubila ci6n 1 sul do s nde cua dos y . r ea juste autom~ti
c6 de pensiones de l os jubilado s; -

g º .,Establecimiento. de unn e sc r-t: ::_:i.66.v1:J:! ele snlr-u·io s en ·~ ..,.-
funci6n de l -c ontrol de l n. inf l aci6ne 

h . ::í?r ogrr-tme.s masivo s de l Es·tado para g!:'.±antizRr la eda 
c a ci6n 1 _l a sRlud·-- y :::;l n. vivienda , lo cu11l supone: -

- --Asegura r e l acceso d 1:: l as g re.ndes m~yor:f.él'.s margi
nadas R l os servicios educ 3tivos, gar antizando u
n 8. educRci6n en dire cta vih culP .. ción con el CB.h'YJ.bio 
s ociai y orient aá_p; ho.cia l a pror ucci6n, respalda
da, en t odos sus .ni veles 'JOr pr ogr AJnas dE: n].iment~ 
ci-6n, salud, viviendJ?,-9 vestid'Os y recreaci6n, que 
p(~r mi t n a l os ,educ ana.o·s de s-arrollaT f;iU.S noten cia :.... 
lidnde i:i·' é· ;li.ht egroxse e. l Q c onstru:ccii3n ele l a nue.:... 
V8. sociedrid e 
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•.-' La coeducaci6n generalizada 9 gratu:i,. ta y obligátoria 
nara m'\'1.bQs sexo s.- :t'or l a elimin.qci iin de la díscrimi 
n :=i,ci6n a la mujer .en los textos escolares.~ Por la = 
¡; le:na incor:;oraci6n en los contenidos de la e duc·a.;..:.:: 
ci6n de los derechos d e la mujer y su revaloriza.:..;.;_ ·· 
ci6n.-

- El reconocimi ento d e la educaci6n :_]0 11ular 9 la autoe 
ducaci6n y la ca ::aci taci6n.· El d e r e cho rnasi vo a la
alfabetiza ci6n. 
Por una r eforma e ducativa sustentada en nuestra i
d.entidad naciona l y 1; or e l de r echo a ser im :·,artida 
eo el idioma . ro ~io. 
En Gl t 8r~eno de l a salud 1 gar entizar la cobe rtu r a 
total mediante un sistuna úri.ii::: o que: ex tienda la S·:o .¡;: 
gurid'ad social a l a f amilia del trabajador \::; n la en 
la medida e n qu e se v a y n n ge ne rando las condiciones 
que lo pe:rmi tan.· Por la -¡_:, rote cci6n estatal a l a ma~· 
dre gestante •. Por partos gratuitos y en cond.iciones 
s-ani tarias y médicas dignas ·º Por e l a cueso de cual-
quier 1,e rsona a los s 0rvicios d e salud.. . 
Garantizar tambi~n e l d e rechoa l a ¡· l anificación fa 
miliar y E 1 de r e cho a:e l as mujGros a de chdir sobre_ 
su ca. acida-d_ r e · reductora . Des!' Gnalizaci6n dOl '1..bo.:.: 
-eo. Educación sexual desde .l e. infanci a . 
En la viviGr.i.da s E. t r a ta d e organiza r un Programa Na\ 
cio~al do Vivienda destina do a mejorar las condicio 
ne s de vida 9 _a destuguriza r y modificar l a c ~lidad
habitaciona l9 romovi e ndb l a cons trucci6n mesiva de 
vivi e ndas multifamili a r es ., Los alquileres no ser8.n 
mayoros a l lOfo dP los ingresos d e l +raba j a dor y s e 
croará un Banco d e Ti Grra s 1ara ol man e jo de la ex
,- ansión urbana ,; l ani fi c a daº 
Los s e rvicios de a 6u a :· de s agüe , a lc1:mtari l l a do 7 .... 

luz 9 manejo de dGS ¡:ordicios y otros de infraes truc
tura urbana 9 serán com·,-. l e t nmGnte gratuitos. Su dcsa 
rrollo y habili t a ci6n- pe rmanente ostarát1 a ca rgo :..L . 
del Estad.o, los g obie rnos regiona les y los munici - ,;;; · 

4 • . Forj a r n.uE: stra identidad naciona l 1 d c,mocrática y de ma
sas enraizadas e n nuGstras tra diciones y abi erta a los 
avances de l a humanida d. 
Esto significa r e conoce r quo e:· l Pe~ es un a ís andino 7 

:;luricultura l y multilingüe 9 lo que nos lle va a forj a r 
l a unida d de lo diverso 9 1. romoviendo lo mG jor de las _;;.; 
r rinci r: a lesi verti E: ntes 1 a ndino. 1 mestiza, y criolla que 
conforman nuestro Latrimonio heredado, buscando su inte 
g r a ci6n democrática, r es ,··¡- e tando su.:J ;JRrticula~d.ades.
Ki.lo· sur:i one igua l mente l o. ne ces ida d de brindar i ~ualdad 
de 0 ·1:•ortunida des d e e:x ,:resi6n cui tural en toda l a e siten 
sión- del t&rmino a todos los h a bitant e s d G nuestra Pa-= 
tria, sin discriminaci6n de r nza , sexo, cFGdo T_. olítico 
o r8li-6 i oso, -
La asimi1Rci6n d e l a cultura que nos vi ene del exterior 
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avú"' s1c.,r r.1.0cha en forma crítico. y crea tiva~ dG m2.nera · 
té).l que los a 1:1ortes unive rs a les puedan r1 romov 0r n1....:cP-'.-r '
; toJ ia identidad. 
El-desarrollo de una nu0va cultura basadn en los va lores 
dél trabajo 9 la just'ic:i.. a 's ·o9ial y; l a verda dera Í i::,.rualda d 
Gntre los pe ruanos su1, ,one n e ces a:ti n.mcnte d0sterrar t odn.s 
lP$ formas '·do discriminaci6n existentGs 7 b:::i.sad¡3,s en el 
~{e-xO 9 · raza 1 edad. Ello suú onE: ,la transformaoi6n ·de la -~ 
vidn cotidiana haciGndola realmente igualita ria 1 demo"'" 
crática 9 integral, cuostionundo la$ concepciones y pr á,2 
tica s de l a famili a tradicional 9 expr esadas en el m0no~ 
pre9io a l n :mujer 9 la dosvRlorizaci6n de los n.i.ños y d-e 
los · ~nci anos y l o. r elaci6n autoritar:j..a comi los j6venes. 
La opción al tGrnati v a de f R.rnilia su¡.1 on9 una concep ción 

·distinta d e la f f-lmilia nuclear burt?;Uesa 1 cara cteriZF1..;i-:-, 
pó r la dq>endencia econ6micn dG la mujer~ por relacio
nes de dominación y do, ode r del varón sobre éstQ y -
po r el trntg,miento autoritario y cmtidemocrático con -
los hijos . . .. 
Nuestra 01:ción de , famili a ti ene sustento en un mayor ég 
fasis de 3:a res r onsabilidad del Estado en la sobreviven 
cia q.o +as personas 9 princi palmente de la infancia y de 
1~ juventud". Está basado en una nuevg, moral de iproduct,2. 
res~ no cpmbativa ni · individua lista 9 · sino fraterna .: Y: so 
lidaria¡i la moral del almR matinal. · · ·' ,·· .. 

5e Política exterior sobE:rana 9 antiimperialista 9 latinoame 
ricanista 9 no alineada y eolidaria con la lucha de los 
tueblos oprimidós . . 
Toda política exterior revolucionaria 9 y también l a .de] 
Partido 9 deberá tomar Gn cuenta adsm8s de su G:x: presi6n 
internacionalista 9 ,dos e lementos centrales: por un, l?,_d.o 
ser unSL herramienta fundamental 8n el 11roceso de acumu:..:. 
l.ac_i6n de fuerzas internacionA.1 9 y por · el otro 9 sor j;:ia
·1anca im1. ortant . · para e.l desarrollo y liberaci6n dE::: fin3-_ 
tivos de -nuestro ,puGblOo · Por ello 9 l a política exterior 
quG llevamos a cabo deberá ser flexible 9 buscando am--:
¡:, liar nuG_s tras alianzas ·internacionalGs 9 especialmGnte 
con los · partidos revolucionarios d.G los países front-eri 
zos 9 movimientos de liberaci6n 9 pafses socialistas y 01 
movimiento ·socialdemócrataº Asimismo 7 No Alineada: y na 
bloquistaº 
De otro lado 9 servir al 1_, roceso de desarrollo y libera
cf6.n· de nüos tro · puebl_o 9 más aún en l.."l,S actuA.les condi~.:.. 
ciones de cambio en la ee·,:momü .. i :: f"'.1acional 9 de revo
lución tE:cnol6gica 9 y donde esvá en juego nuestra viabi 

.lida d como naciónº . 
Ello imr lica el ojer_cicio r,leno de la sobera nía nacic..-ial 
en defensa de la integridad de nuestro territoria¡i en -
la gesti6n y control de nuestros recursos naturales¡J in 
cluyE..ndo el derecho e, la nacionalización y ·en e l ejer-= 
cicio democrático G indcrendiE:nte de la gestión di 1-lomá 
ticao 
Una política exterior -de estas características supone: 

a) _El rospeto ·a los tratados internacionalesº 
b) El· desarrollo de una política de frontera s que fortalez · 

ca nuestro. soberanía e inte6 ridad im Lml-sando proyectos 
socioecon<'Smicos do asontamiento humano y p romoción de -
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~ 1bl ción e n l n.s r ci:,;i •'Jrn e, fr1nt c riv1.s · n.s í · C •')Dó t ":.::ibisn 
, r ·J:·u0c t· .s c1o int0i;;rr;_ ci~n bin~.ci 1n n l 0s . 

- . . ft 

<!:) TTn :·; di 1 :•no.ci ,,_, d¿l n ,<.s r--ü t o ni vcl c .in l os ; -2.í se s .frnn te 
ri·:z ")s c 1n el )bjGtivo de cr\,;;o..r un clir.1F~ de 1mz, confinñ 
Z '.. :1.U tU[ !. y f nv r)rc.cer l!.l. intcgr[1,ci6n .regional y de ., n lri 
c,. L'."'-tinr1 . -

' . .... . 

a.) Le. renov a ci6n y vigencia · ie l ! Gi"?AN 9 como · 01~ ci6n política 
-es:tratÉgica 9 . indispensabl e r1a ra l a r- r oye cci6n l_a tinoa 
merica na' de l a p olítica ~xterior y 1A1ra l a consecuar.i6n · 
de una. correlaci6n de fuerzas equilibradas en l a regi6n ... 

e ) El l ogr o de un a cusrdo regional y l n.tinor.wnericano de li 
mi t a ci6n en ·1a comp r a de a rmament o par a derivar di,chos -
recursos al desarrollo . Esto incluye el logro 9 también1 
de los acuerdos sobre el uso pacífico de l a en·ergín nu
vlear ., 

f) La :· vige_ncia y e.l ¡for:tale cim:iento de l os or~,:i.nismos de -
integraci6n r egiona l y latinoamerice.nos (GRUPO .li!lNDIN0 9 • 

8 iH,A, etc) 9 el incremento c1 e l c ome-rcio y la c qope ración 
e oon6mi ca 9 financi era y política entre ·l o's países de · l a 
región~ Asimismo l a reforma y reestructurEtción de la -
OEA9 convirtiéridoln en foro de las relaciones Norte-Surº 
Por un nuovo concepto de seguridad r egional que inóo:ifp~ 
re Gl -dere cho al desarrollo y .al bi enes t a r de l os pu 8 - -

blos 9 de s conociendo la ¡' lJ r o te cciórP norteamericana a --
tra vés 11ei TIARo . 

. . 

g) Solidaridad c on la soluci6n a l a_mediterraneidad bolivi-=a 

h) 
i'lae 
Por una política·exterior multilateral 9 ~ctiva y dinárnr 
ca e n el .movimiento NO AL 9 Grup o de los 77 y en l a s · ne-
gociaciones ·Norte- Sur y en la'· lucha por un nu11:vo orden 
económico i n t ernnci on a ló 

i) Política s9lida ria mutua con los países de América Lati 
na y el CJaribe frente a cua lquie r a menaza 9 pr esi6:ri o -
a6resi6n externa 9 3:,olít.ica 9 rhilitar 9 ideológica y · -e con6 
mica.; . -

j) .Po;· ·uña ,.iolítiba exteri or, antibloquista que busque p p_._, 
ne.r fin al chantaje nuclea r y a la carrera a rmamentista . 
Asimismo 9 qtiie a yude a la_ disteñsi6n 9 al d_esarme nu_clear~ 
a 1~ paz y a l p~og reso d e los ~uebl os . 

k) Por el fortal e cimi ent o de l a ONU y demás . organismos in~ 
ternacionales. Coadyuva r a que l a ONU juegue un pape l -
i mportante en 1 13:_ paz mundi a l . 

1) -Re che.za·r toda política proteccionis~a ·ae l.os EEolTTL y · -
del'!lás países desarrollados 9 pl anteando e l principio da 
reci ~Jrocidacl.o .. 

m) Desarrollar forma s de c oopG r a ci6n Sur-Sur que ne rmitan 
acue rdos ent~e . los país e~ del TGrcer Mundo . 

n) Por la búsqueda de . nuevos merc·ados y fuentes de·· financia 
miento en .el Tercer Mundo . -

o) Por una solución 1mcífica y negociada al conflicto de -
América Centra1. 

p ) Solidaridad con el gobi e rno y ; u eblo a,__ 1üca1agua en ~ ""' 
luche. :_)Or l a autodetermina(;i6n9 inde pendenci a ;/ demacra 

• • 
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cia . 
Re chazo n l a intervención política9 oc on6mica y mi litar 
c untra Nicaragua . 

q ) Solidaridad con l os pueblos y naciones que luchc=m por 
su indepGndcmcia y soberanÍa 9 E:Spe cialmente El Salva
do r9 el pu eblo palestino y su l egítimo r epr esentante 
l c1. OLP 9 los pusblos de Sudafrica y Namibia 9 Gua tomalr-i 
y é l Frente Polisnrioo 

s) Nuest r as r elaciones exteriores serán con tod os l os pe..
íses res1_,etando l os p'rinci pios de no inj 2r e ncia en los 
asr .. ntos internos 9 l a autodetermina ción 9 l a independen
ci a ~ el b0nofi cio r ecí pro co y e l vl uralismo ideo l6gi 
c o . 
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~ R E S E N T A C I O N 'ª" -=-' -•-:::'S.-

La IV SGfli!Sr., ? l cria Cel Corni.tó CentrPl quo culminó el 

1 2 de e nero de 198? P.cor,:1 6 c qn.pt i'tuir tres c omiE1'ÍOtJGf'· de 

·brHbF1 j o de l 0s 0 ocmne t:1toe p8.rr-i el ::::r Cor.igrc EJo Nn cior.i.r-il 

Or-d i r.:i.2.rio 2obr c lo s s igu.i ev:b.Gf' t emRf' 

l ) Pro gn=i,ma y 

2·) EstrA.t e gi r-i y T·f .cticB. s, 

3) P P..rtido y · Ef't ~, tutosº . -

m Pl,.rn.o ae l ri Comi si6n lolíticB r ep, li.z r.do er.:i e l me.2 

a e mnr zo FJ.c ordo l fl. ad ición de l o f'l do cu:ment oP A.Vnnfü:id o ~ _ por 

l Hs Corni i? i ones , pri.r P.. ser d i Ftribu,i 0.of' a loP mi embros 

de-1 Coiui té· Cet:i.trRlo 

E'n. d ichíl:8 Comi s i one/:'! ,se h a o pr,Ú0·ent P.d o documer.ttoe 
,,__, a · _,. 
ué"'. s ·c P _ pnrn. f'•U 1scu210 r.:i., 

a c oDtiouRci6o soo• de r o8ponsA~ilia ~a de loP c. fiL 

· me.tJ t e ·s y _ tie oer.i ei CA.r f.c.:t e r de do cumct?..t oF de trabP. jo • 

. Los élo CUJfü.JOt cf: f'O D de · c írcul ;:::- c:;Lfir.:r i r.i.t e r -c.1. a , pc1.r 8. Uf'O 

sólo p:e los miembros d;el. CooitJ Ce ntr al º 

S'ccret P.rÍ a Ejecut ivfl de l CEN 
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ASUNT 

FE HA 

COMISION DE PROGRAMA 
COMISION POLITICA 
PROPUESTA SOBRE LINEAMIENTOS PROGRAMATICOS 
(Presentada por Alvaro) 

~ 1 de Marzo de 198 

LINEAMIENTOS IiHCLALES SOBRE EL PROGRAMA REVOLUCIONARIO 

i. El Programa que el Partido propone parte de la necesidad 

de rescatar y redefinir determinadas constantes históri
cas que el movimiento popular ha levantado durante décadas, 

principalmente desde la fundación del Partido Socialista y 

que se han expresado también en las luchas antioligárquicas 

del aprismo aur·oral. Estas proposiciones fueron de alguna -
manera continuadas por el reformismo velasquista y nos permi 
ten entender el programa co1¡10 punto de análisis y reformula

ción de una tradición histórica que ha ido configurando un 

bloque nacional popular en lucha contra sus enemigos de cla-

se. 

El nuestro es un país muy antiguo de cuyas raíces y tra

dic~ones surgen mitos de transformación revolucionaria. La 

conquista española e scindió la historia del Perú y desde en

tonces está planteada para el pueblo peruano la tarea de for 

jar su identidad nacionaí. La larga lucha emprendida por 

nuestro pueblo contra el coloniaje español no pudo alcanzar 
una victoria decisiva por la derrotn del movimiento nacional 

indígena al ser aplastada la revolución de Túpac Amaru en 
"1781. 

De allí que el movimiento nacional criollo acabará acomo 

d&,doseal dominio económico y político de los terratenientes, 

sor.,~tiéndose al capitalismo inglés. Temeroso del movimiento 

campesino~ se separo así del contingente capaz .de forjar la 

nación peruana. 

Las clases dominantes nacidas de la independencia condu~ 
jeron al Perú a la Erustración nacional. Un régimen oligár-
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qui co divorciaio ¿e las 0aacs mismas tlc la nacionn idad so~e

tió al c¿rn11)esL1é.,_do :l la .:;rutal o pn~sión fcJ . .:al y 1cargínó 1.;or 

coa.ploto a l~s u1as ':s 1)0¡)ti.1elc::. 0.e ln vida política. El 

cauc.illismo su,¡1crg · ó tü país en - , 
lE. anargu1.a. ., . .. 1 

L.1. cer·.ci torio 

trio fu6 sucesivamente fuUtil a do y la 0liger;uía DOS llcv6 al 

trawna de la derrotG y • 1 • •. • -pe.r-cc • e v;n .Le. La 

i t . . . ' t .... res s cncia pncrio-~ce 
, . 

'.:::aceres y S"úS (2jércit0s c2r:1Jes inos 

fue a la postr8 trni~ionada. ~e les escombros ~e la derrota~ 

t ,~rratenientes "y- burgues2s íntc1·¡,¡cdiarios rccornpu::;icrori el 

Estado olí3árquico, amoldando al nuevo curso de l& do□inación 

imperialista . 

Las grandes mayor í as campesinas no dc_Jaron de l uchar por 

sus dcrecnos. El desarrollo de un incipiente capitalismo em

pezó a gestar a fi-:.10s del siglo XIX una nuev.'.l clase social : 

e l proletariado. 

En l os Andes, gamoaalcs y terratenientes SOí)tJrtaron pode

rosos embates de las maGciS oprimidas. _Juan Bustnmante en 

auancané, l tus paria y Ucchu Peúro en l~uaraz y Rumi Ma.qui en 

Puuo son hitos ejemplares del espíritu de nucs ro pueolo por 

la justicia socicl. 

El este.do oliisárquico ba sé, su ví 0encia Gn la exclusión p~ 

lí tica de las gran¿cs ~ayorícs~ en la o~res i6c nacional soore 

q:.....echuas, .s.ymaras y otras minorías étnicas y en la suborctine

ción al irnpcrialisEJ?, garante final de su ?reC:or,1inio. 

El de sarrollo . . 
1 ,., 
.1.C.. aparición d8 nuevas cla 

ses urbanas y la agudiz¿ci6n de la lucha de clases en los pr! 

r.1eros treinte. años d.cl prescnt i~ si5l o ·rajcror_ ca111bios en el 

Estado oligárqui co. 

La naciente clase oorera, oajo las ;;a -1dcras c:el anarcosin 
dalismo y l as cnseüanzas de Gon~alcs Prada 1 conc;,uistó la.1 jor

nada de 8 horas de trabajo y empcz6 a toraar ccnciencia e uc 

su lucha fpr;:i.s.ba pa·rtc -l.:; una nueva ere abierta parR la huma

n i dad con la revolución d2 Octub ·e, ln 6poca ¿e la rcvoluci6n 

• 
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¡:,rcletarL.i mund ial , de l tréa si to :k:l capit2. lismo al comunismo . 

RecogicnGo l as tradiciones nistóricas de la lucha contra 

la opresión~ su origen carni_:és ino y las exp2riencias del movi

miento obrero internacional, el proletariado encuentra en el 

pensamiento y la acci6n de Jos6 Carlos Mariátegui el camino -

para construir los instrument::>s que le permiten forjar la he

gemonía revolucionaria . 

La crisis económica y pol ítica de los aiíos , treinta y el 

surgimiento de alt2rnativas políticas populares penniten ,que 

los eraba.tes sociales generen un poderoso movir .. iento antipoli

gárquico, antifeudal y antiimperialista, que al no encontrar 

aún cuajado· al Partido de Mariátegui, acaben siendo conduci-
dos principalmente por '. el Partido Aprista, encarnación enton

ces de un proyecto nacional ista, democrático y radical. Las 

r:1as altas e::xpresioncs d e este período fueron las insurreccio

nes armadas de Trujillo, Cajamarca y Huaraz. 

La derrota militar de: l 1oovírn iento popular logró que la 

oligarquía retomara e l cbntrol del estado, pero ya no en las 
mismas condiciones. Tuvo que r 2currir a d icta.auras militares 

y al fraude y la exclusión de las fuerzas populares de l a 

escena legal para j ustiticar sus ma scaradas democráticas, de

satando su reµresión f,:!roz. La cúpula reformista. partía de 

negociar con el imperialismo r uevas relaciones cle dependencia, 

pronto cmpcz6 a domesticar 21 e spíritu revolucionario de las 

capas popular,:; s que bajo sus orientaciones combatían a la 

oligarquía, convirtiendo al pueblo aprista en masa de manio-

bra de sus conciliaciones con la derecha y el capital extran
jero. 

El afianzamiento del capitalismo semicolonial y la suje-

ción de nuestra economía a la división internacional del tra

bajo impues t o por el imperialismo de la posguerra es el con

texto en el cual nue.stro j_)aÍs pasa de ser un Estado oligárqu,!_ 

coa se:r un Estado b~rgués semicolonial. La burguesía interme 

diaria lidere. entonces un proceso de mayor integración al mer 
,, . 
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ca.de, capitalista ~ 1··1o~crnü~a el a.i::,e.rat0 rcf)resiv) y c: i::1.12·a •_~ ::. -

territorial1n2nte el <lpcrato ~stgtal b~rocxático. Sn 2st~ me 

dida se amplían tafll-Dic.m los 2s t;.:1cios políticos y tra.taí:1. C.:.c: in 

corporar en el aparato cstEtal <le dominación a las fuerzas re 

formistas. La ali~1za ¿el ~pra con la oliier~uí2 ~avorcc~ el 

reagrupa1; icnto df: lt::.s fi.:.crzas dc□ocráticas .:.i,e-; r.: .. ::oru.r. l '1s 

banderas dc combate que el movL1ier.to ?ºtJular en&rbolabn des-

e la década de l treint'. 

El cst, do curb· és sewícolonial sup~ra parcialmente la c2-
sarticulaci6n scmifeud&l del Pcr~ p~ro ne con un proyecto his 

tórico e construcción nac:Lornil, sino con ::ltro de suborcina--
. ' 1 . . 1· ' ' 1 '' ' 1 ~ t . . c1.on a 1. ·1per1. 1.smo, oo~.~L:.: a cxtension c..e c.::: acto y aE: la 

burocracia no soluciona.n las contradicci.oncs funcia nentalcs de 

la sociedad peruana. 

El capitalismo semicolonial Lencra ur1 proceso de di~eren

ciación ~e clases que al no estar acomi)aiinci.o : e un proc2so de 

desarrollo pleno ¿el 1Jercado interior, manciene la opr~si6n -

campes ina y marsinn a vsstos sectori.:.:S de la 1-•o'blación q.1e •-no 

encuentran un lugar pro~uctivo ~n la socie~aJ aeformnda . 

.. El reformismo mi lite.r de VGlasco intenta una Laportante . . 

modernización dE:::l Esta¿o gol¡:,ee.ndo el dominio oligá qui co so

bre la tierra y tretanio de limiter la presencia del capital 

imperialista en la. eco~1oraía n&cíonal. Su (.lcs confianza en las 

masas organizadas, el autori tc?;risrnJ antideriiocrá tic.o que cara~ 

teriza al iobierno militar y la dcbili?.a¿ ~e a burgues ía na

cional hacen pcr er sustento al proceso iniciado en 19G8~ per 

mitiendo posteriormente la rGabsorción de las reformas con 

los proyectos de la gra burguesía. 

II. Nuestro Cµrso ·' istórico i1n genera 'o :¡os bloqu0s soc.L:ües 

contrapuestos: el de las clases enemigas de la revolución , 

encabezadas por la gran bursuesía intermediaria y la gran bu! 

guesía nacioral monopólica, que incluye a emás a los terrate 

nientea y sectores proverientcs del garnonaiiS1no y s01 a.liados 

estratégicos del capi ts.1 ir .. perialis ta; y las' fuerzas d~l blo--

A, 
.; 

\, 
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que naciontü pop .. üar ~ donde el proletariado y el campesinado 

~onstituyen las masas básicas Gcí pueblo traoajador junt~ con 

el ce~iproletariado urbaGo, y a ,?l i as capas Je la pequefia y 

e ·1 , ... 1 ., , ~ e· ., " .. , • 1 ar)e se·úa ar .siu e::nGar ; o ,1 qu e es ta i..1er:1.n1.c1.on socia no -

se corres~8nde exactamente con 2xpresi0nes pol í ti cas propi as, 

sobretodo porque durante d6cadas el movirnientro popul ar, por 

la s clü.udicacionef, d "'"l Í\pra y el arrincon~miento de l a izquie!_ 

da marxi s t2., -rw tuvo c!'lna.les adecuados que expresaran políti

camente sus aspiraciones. 

De ª 1 11.., · 1 , 1 · d . d que buena par te c..e.l campo popu ar s1ga con u c 1. o 

por e l Apra e incluso haya sido arrastrarlo por fuerzas de de

recha, siendo rec i ente l a recomposición de una conducción de
mocrá tico popular de masas a través de la I3quierda Unida . 

La economía semicolonial se ~1a Jesar-.collndo sobre la base 
1

~ un rnod~lo Ge Cl.cumulación donde juega papel f undamental l a 
cxpo·ctación d e recursos I a turales, lo que no ~1a permitido un 

desarrollo industrial basado en la proct~cci6n de medi os de 

producc ión, mar1ten ien~ose etrasada la agricultura y margina-

das l as regiones. 

De allí que no sea pooible for j ar la nación peruana sin -

modifi car este esque11a de acu:-,!ulación, para lo cual es dec ís!_ 

Vél la partic ipación dcü Estado en la producc i ón para que a 
\ 

partir del control nacional y social de l excedente per mi t a ª!. 

ticular una nueva economía desde ec onomí as regionales e int e

gradas que se sustenten en el desario l lo armónico de l a gro y 

la industria, donde la explotación de la minería y de l os 
hidrocarbur os soporten el desarrol lo integral . 

La conquis t a de una nueva organizac i ón de la economí a y 

de la soc iedad solo será posible desde la lucha de l as masa s 

populares~ co:as ti~uyendo un bloque nac ionai , democrá t i co y p~ 

pul ar cuya tarea sea la de f orjarnos c omo naci6n a trav~ s d e 

la conquis t a cic 
.,. 

la democracia popular y la construcción del 
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socialismo. Para ello, la estretegia ~e masas debe sintetizar 

las tradiciones revolucí::rnarias ::le nue:st o .:r-.1cblo que por decf 

nios ha rnunt~nido irred~nta la 2....; ;_:, iración d.c ju3ticia y liber

tad. 

III . Las grandes jotrí.,"1..-,es -~--:istóricas (¡~ las luch.::s a.1tiolip;á1:·-

quicas y antie;r2.1.burgue:sas, por la tL:;r:::-a ·¡ :.s G.Sl',1ocracia, 

por la justicia social y la soberanía ~ac1on2l, pGr el trabajo 

y el bienestar ?ºVllar han Qeterminado ciertas constantes que 

deben ser la base para convocar al movimie1 o ;_.Jopular a urn.2 

nueva y decisiva r:1ovilízación política orie ta.da :1acia la 

transformación revolucionaria del actual orden estatal burgu~a . 

Estas constantes histórico-programáticas son fundamental

mente las siguientes: 

1. La tesis de que 21 Estado debe intervenir d~ manera de 

cisiva en la producción. Como un f ctor e impulso y 

desarrollo de nuestras fuerzas productivas, controlan

do y redistribuyendo el excedente . 

2. Las formas sociales de organización de la propiedad, -

desd2 el control de los medios de producción por el e! 

tado en los cuales se garanti ce la gestión social has

ta el desarrollo del cooperativismo, como la ::orma más 

extendida de orr;anize.ci6n de la ropiedad. 

3. La planificación como una forma explícita ac no dejar 

que la economía quede librada al jue6o de las fuerzas 

del mcrcaúo, de;; manera de ir orientando al conjunto de 

la producción a f ormas superiores de oiganizacione3 se.. 

cialistas. 

4. La concepción de qu2 el trato al gren capital privado, 

nacional y cxtra;.1jero, es una concesió.u política que 

se define a partir de los intereses del estado democrá 

tico popular y c.uyo carácter es siempre teraporal en 

función de las áreas qu.:; el estado FW alc:inzn a cxplo-

.. CDI - LUM
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?º r d i ficul tades -
. ,. ~ . , 

:..:. 1..nar:c1.a -:: 1.on o 

tecnol ó2,i ca s. 

5. La org2an:~ z , •. c ióa ·:~c1nocrÉ.l i c 1. d(~l e:stado corao el instru 

1i1cn to h ~:-;.~?.meL: ,·~1 p2.ra transformar lF." 2conomía y la 
~ . - -, -- ., . ., ., ,, ,, 1 ' 1 • 

socH>~t..J.Ci. . i:.. 1 1- 0 3'0{) 01.,C c orno 1. 0.ea D,.:. s1. c a e aucogocn.s.!. 

no d e ;aa;;a s a -3. j:t i r d e las a saú1blca::; p<.nulares, l a s 

c omunidade s carn~:;esinas , los consejos de productores, 

l os gobierno3regionales centraíizados, la elección de 

mocrática de todos los mandos y su f ísca li zación y 

control a través de l a revocabilidad . 

Desde estas ~reposiciones postulamos que el programa no 

es un factor que se pueda r2ducir a un listedo de necesidade s 

s ociológicas o a términos estadísticos, sino de lo que se tr~ 
ta es de proponer una alianza de fuerza s sociales sustentadas 

en las clases fundamentale s de la sociedad (obreros y campes!_ 

nos), bajo la direcci6n de l proletariado , que ebarque a lama 

yorí a del pueblo tra ~cjador, incluyendo a los sectores medios 

capaces de ser atraidos a esta alianza democrática y antimpe

rialísta. 

IV . Los lineamientos prograiil.3.ticos que el partido postula -

ce ubica en su cstratcci a d e gobierno y de poder . Se 

trata de un pro8raDa cuyo eje es lél c onquista del poder popu-
. ; 

lar como catalizador de l proceso de construcción de l a naci6n 

peruana. Su con.t2nido fundari1ent a l se expresa en un nuevo or

den e s tatal y un modelo a l teraativo de acumulación. 

La alianza d e fuer zas sociales que aspiramos a construir 

tiene eneG,l. go .; d2f inidos, como son l e. gran burgues í a, el imp~ 

rialismo y sus aliados que e j ercen su pode r a trav6 s de las -

formas estatales vigen ·.e s . l)or tanto, la consecusion de nue~ 

tro programa 2~unta a una crisis r evolucionaria que ti2ne qu~ 
' ,. ,~J 

ser abordada cm las me jore s co·.1d icíonc s para el campo popular, 

construyendo para e llo los factores de poder desde la socie

dad y en e l curso d e la luc~1a de clase s ~ t.f irrnándonos en la -

"· 
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leeitimidad de r~ivi~dicacion2G nist6ricaillc~te ~ustas y nece 

sarias . 

El progrrn:1a es el .eje de 1.9. téctica ;:-;nra el ;_Jcriodo en 

cüanto es la r:erramici.~ta. bás:Lcé1. ;_::,,.!rü la mo:-"ificación de la -

actual correlación d:: fuer.::as '. ·:·,:-.~1to en st: fórmula ci2 poder 

t "f" , 1 • , ' como en sus )ropucs as espcci :ic2s es LB cxpresion ne UL 

frente de clases y de una he3e:.1oní a a su interior. Organiz.§!:_ 

do alrededor de lo que hemos denomin&do corno lr:1s constantes 

nist6ricas programáticas de la lucha democrática y popular, 

es parte ele l a correlación de fuer:::as que qu,3-rcmo., construir, 

y pr efigura el modelo de orga~izaci6n eatatal 3 social y eco

nómica que estas fuerzas plantean. 

En la situación actual 3 con un 6obi.~rno reformista aut~ 

ritario como el aprista 3 y una derecha esterilizada como al

ternativa hi stórica, el proyec to democrático popular d8be 

aparecer como una salid:i. concreta. 

Para la derecha pol ítica , la dcrJ'Jcracia se reduce al re . -
conocimiento formal de los derechos individuales y a la li-

bre autonomía de los poderes del estado . Para el gobierno -

npri s ta su disc1o de organizaci6n del estado no va más allá 

de la aspiración reformistn de lograr una raejor distribución 

de los ingresos :uc se encuentr~ con l& barrera infranquea-

ble de la estructura de la pro1íiedad controlaGa. por el gran 

capital nacio1al y extranjero. En el mejor de los casos 3 P! 

r -3. e l gobierno a;:,rista, su '·'rcvolucicmn no va r.1ás allá de 

la extensión relativa de los servicios estatales dcsconcen-

trando algunas funci cmss del poder central, sin transferir -

realmente el poder al pueblo organizado . 

Para nosotros, en cambio, la democracia real se basa en 

e l autogobicrno de las masas quG asm.an en sus manos la ges 

tión de su propio 'cstino y en el ca.abio. radi~al úe las rela 

cienes de propiedad social de los medios de producci6n, en - , 

una nueva relación de clases cí.onde los obreros y car.1yesinos, 

como portadores históricos d.e una nueva sociedad-articulen -
.. 1 
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al co .junto del bloque naciona l popular . 

La convocatoria rr.rograrnáticí:J. sisnifica entonces la pro
puesta re edíficar una nueva institucionalidud est.::ta.l que 

suplante el viejo y caduco orden liberal burgu6s, superando 

e l divcrci tist6rico con la3 formas políticas y ccon6Qicas 

de dominaci6n y explotaci6n que durante siglos nan impedido 

que la naci6n peruana culmine su proceso de formaci6n y <lesa 

rrol l c sus potencialidades . 

V. PROPUEST,- S FUN~AMEHTALES DEL P OGRAMA REVOLUCIONARIO 

1. Por un gobi erno democrático, ?Opular y antimperiali~ 

ta en camino al socialismo . Por la organizaci6n de

mocrática de la sociedad y del estado . 

La organización de un nuevo poder político de l pue-

blo or0anizado signif ica: 

- La democracia ·el pueblo tesada en la autonon1í a de 
las organizaciones sociales y populares c orno sus- 

tente de l autogobierne de masas, a trav6s de la º! 

zanización ie los factores de expres ión de la dcm~ 

cracia directa : asamblc~s populares, frentes de -

defensa, consejos e productores , comi t6s barria-

l es, etc. 

La organización de una estructura gubernamental p~ 

pular de11,ocrática y des centralizadas : 

a ) Asamblea Nacional elegida por e l voto universal 

que cur.ipla fu ciónes legislativ&s y ejecutivas, 

i n tegrada ~-:..asta en una , terc8ra pcr-te por delega 

dos de las asambleas regionale s y de las organi 

za t iones sociales . Todos los delegados del puc 

blo están sujetos al principio de la revocabili 

dad . 

" 
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b) Estableci~icntu de go □icrnos rcgional2s que de~ 

t:ro del 2stado unitaric ri j an el d12stim • 

sus resp2c-1v2s r0Jiones, las cuales 1c~cn ser 

de·cerrninadas d.E: n ~usrc.io a cri tccios i.üs t6ricos, 

cconóÍni cos ~ ,:::ulturalcs . 

Las l .:is re6 ionaies, con 
funcione s leLislativc.s y 2jecutivas y con repr.:::_ 

scntaci6n de las organizacionGs soci&les, serán 

las instancies fundmi.e;:1tales de la dcscentrali

zaci6n efectiva de l poder estatal. Los poderes 

regionales tcndrtn part icipacion2s e1 la renta 

generada por los recursos naturales, en conso-

nancia con la planificación n&cional. 

c ) Transformación de los gobiE'!rnos ¡·,1unicipales en 

verdaderos órganos del poder popular local, 

otorgándoles atribuciones y competencias pa.ra -

p lanificar concertadamente el dEsarrollo econó-
, 

mico que les corresponda del iberar y normar, d~ 

signar jueces de paz, mantener el orden póblico 

y toe.lo lo relativo al bienestar de sus comunida 

des y a la prestación de servicios básicos Ins

titucionalización de las asaBol eas populares de 

los distritos como órganos efectivos del poder 

local. 

d ) Poder ju~icial emanado de la voluntad popular -

y sujeto c.l cori.trol de l pueblo que permita que 

la a~ainistraci6n de justicia sea gratuita, 

ágil y eficiente, descentralizando su ejercicio 

y derivando crnnpetcncias a las organizacione s -

democráticas y a l ->oder r;¡uniciiJc?.l . 

La nueva ji..lsticia debe reconoc2r ~l pleno acce

so de la mujer a sus cÜ:!recDo s jurídicos, climi-

nando cualquier forma de Adc--

más 1 el·castigo impuesto a u~ ciu 'adano que ha-
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ya violado 12. l '.::galida!il democrática tiene corno 

objetivo partic1lcr al ~elincucnte a la sacie-

dad ) co:.::-ri gicndo el dc: lito rnc::liantc la produc- -

ci6n y 1~ cduceci6~ . 

e) Fuen:as Armadas formadas por ciudadanos con pl~ 

nos d0rcc·-1.os ;_Jo líticos 9 int ,:gradas a ua nuevo -

concepto de l a defensa y la moviliznci6n nacio

nal basado en la transformación revolucion'a-i;ia 

de la socíedad y la construcción de un nuevo ºE 
den político como eje de la se3uridad nacional 

y la integridad ~crritcrial. Participación or-

, .ganizadas del j?Ueblo en el mantenüaiento del 

orden interno, la soberanía y la deferia nacio

nal, en Lilicias populares. Servicio Militar -

democrático sin discriminación alguna. 

2 . Por un desarrollo económico libre de l yugo imperia-

lista y .r10-1opólico e n función dE: las nccesiclad.cs del 

país y de las masas ?opulares bajo el control de los 

productores orianizados. 

La nucv& ¡;>0lítica e conómica Jete cncr-rar la solu...:._..:.. 

ci6n de l a s crisis cíclicas icl capitalismo en base 

al cor trol .-' e nu"s-cro3 recursos r1::1turalcs y de l exce 

donte socicl ¿or part0 del ~stado 9 basár~ose en la 

?lanificaci6n unitaria y cle sccn tralizadB. de la econo 

mí~, . en l a eliminación de la concentración monop6li

ca de la ?rO?icdad ca~ita lista y disefardo políticas 

~uc vayan limitaudo las lcy2s del mercado en funci6n 

e l desarrollo 8 obal clz las fuerzas r roductivas. 

En ese sentido e l mercado dejará de ser el rector de 

l a economía nacional sin que ello de;je de considerar 

el pai)ei. <lel. pcque-:-tO y mediano capital privado en el 

·desarrol lo del país durante un largo período h istóri 

co. 

. . 
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Las fon. e..c d e 
, 

scra n 

dios de producción ~rioritar i os par a el aroceso c"ie . 
acurüulac i ó .. 1 y la _¿remoción ,j ,3 rn . v2. s t0 coopcro.tivis

no cot:io 1ü t e::: .1atLra d e ore;c uizc.c ión de l c. s ::.emás uní 

d ad.es de 

a ) Acabar con la dorninaci6n iL?erialista y la de sus 

aliados nativos sometiendo a control estatal y so

cial los @onopol ios ½uo cstln conc0utr&dos en la -

explotación de nuestros recursos natu.rales 5 ca la 

gran industriD., las finanzas y l o s me ios de ~omu

nicación. 

b ) El tratamiento al eran capital se hará soDrc la 

base rtc. consesiones tcm;:,oralcc en fu: .. ci:6n de los -

intcres C;! s ·lel Estado nacional, ¡;n·:antizando nues-

tre soberanía en áreas en l qs que no estamos en 

condicio::1cs d ,~ invertir; exigiéndole s e l más 

e3tri c to rc3 pcto de los 

uti lidad.:e.:; 

d2rec~o s laborales y gara~ 

soj r e la ~ase de l benefi--

c) tfacio.,nU .. :::::a c::..ó-z-, del :~is terna f inancicro (bar ca 1 s~ 
s.ruror: f1º n~ -- c ·i ,-:,·-ras) r -::, o•~i C.,....-1- -.--,ct' o "'l ·:,a n e-.L .¡-:~ ·'"' anc i'"' O ~ 3 l C.1 , _..__ <:;. J. - LLL- < • .Ü. "-- J: r .L.J..U l • .::_ 

r o del Estado en bEneticio de los ?rinci~alcs sec 

tor0s productivos. 

d ) Nacionalizaciór del co,;1crcio exterior. '.::ontrol y 

fiscalizaci6. por ?arte del Est&do de los centros 

dc _producsión y istribución . 

e ) R2c onoci~i cnto de que la deuda externa e s impaga

b le en las condiciones i mpuestas ¡,)or el capital f!_ 
nancicro internacional. Aplicación de l principio 

de l n corres~)onsabil idad en l a solución de l os prE_ 
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·Dlcu"s y nr-.1 . .Üé!ció,~ (:e l o s cr2óito3 i)robada,i1cnte 

.Erauc.uí2ntos . Fo,aento al frcnt,:; l&-.::inoamcricano -

d<= deu.iores . 

í: ) L2 'i'.·c2s::í.--uctur2c~ó·1 del :.icsm:rol l o i ~1dustria l 5 li 

tánC:clo a lc'.1s rn.:ccsiciades de las mesa::; y con un de 

cisivo rol de los tra~aja~orcs en le ¿esti6n 9 ree! 

tructt:rnndo los ,necanínrnos de l a cor1uniüad indus-

t:rial . 

g ) Planificación descentralizada del de sarrollo in-

.du::;trial, pronovicndo ejes Ge desarrollo en fun--

ción de los recursos de las rccione s . 

h ) El de: s ltrrollo ae una ;_:,olítica ur;ro¡Jecuaria tomán

do· a COillO be.se de l a reorient ación gen.era l de nue~ 
t r o s i stema productivo, teniendo corno meta l a re-

distriouciór de los riquezas J l a elevación dG la 

pro¿ucción y ~e la prcductivirlnd a ;artir de l irn-

~ulso ¿e sus o=s•ni zacionec naturclcs, en part icu

l:;.r L 1~ co .tm icle.c.lcs cani1.Jesinas. 

L2 revoluc ión agrnria necesita una masiva trans fc 

rcncir.. (: .~ l oJ recursos ~1.aci8. el agro, modificando 

precios de los productos agríco

las) de lé!s .• erra.:ii8ntas e i nsumos necesarios y e l 

crédito rnc.s~vo y barato para l as unidades product_!. 

vas y los c era;esinos ir¿ividua les. El o bjetivo 

centr2l. ':'.S el C2 lo¿rar la i nd-2pcndcncia. al imenta -

r i a . 

i) Reo genización del comercio creando una re· esta

tal de comercio inte rno corno or¿:;anisrno regulador -

de precios, J romoviendo empresas comerciales a ca!. 

go de las orGanizacio1cs de base, de las em~resa s 

auto'r~cstionarías , y de los pe ·ue ~os empresarios pr_!. 

vac.'.os 9 cl i mií. ando los raonopolios ¡Jrivados . 
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cor,1crc::..r.l y 

e l 

c i érniolo f\nci onal C:t :..-llicvo C:::! G,. r r ollo L1ü,1stricl 

y o.i 

ció::-1 

~ ) Des Qrrollo d8 una ; ol í ticQ antiinf l a ~i onaria has! 

da cm el a ument o de l .:1 c a J ncid é1.d de con sumo de l a s 

amplia s mas a s , e l evando l o s sue ldos y sal a rios~ -

cone,elando l os art í culos de primera ne:ccside.d c on 

precios de r efugio para los productores atrarios y 

1 í r e&.:, prornocio1 .nl e o de créd ito él. 0ropccuario. Cre~ 

ci6n J e Comit6s Populares de Control ¿e Precios. 

l ) Creacci6n del Consej o Econ6mico y ~: ocia. l de l a Na 

ción y ~le l Pueblo, como oreanisrno coordi nador de 

los µrodu c t ores y de l Estado que su?ervi~ c e l desa 
rrollo planif ica¿o y de scertr2li zado de lo ccono-

.;1Í c: .. nncional y t_;ar&ut i ce 13 r;e s t ión de los t rabaj! 

dore s en e l proceso µr oductivo . 

3. Por una polí ti c ¿,_ e.e ;i l eno en p l e o y b í cnestar 1)opul::":ir . 

U1 n d e l a s tar2e. s princi1-1al0s del nueve Este.do d eE10 -

crático y ? º ?u·ar tiene que ser l a ¿ e solu cio~ar el 

¡];ravc probl crn.::-: de l de s em~) l c o y la rnar g i rn:c ión del 

t raba j o prociu ct ivo u ..! ··, a st~s ca:_::¡as de c iuóadanos con 

denados a condicione s i ndí bcnas de so orev ivcncia o 

:J i rnp l cri1cn t 2 al ·áarn~r c 1 jun o c on. sus fa,;1il i as . Por 

ello , l n ~olí tica <le cont r o l e s ta t a l y s ocia l de l 

c z.c cdcnte crr .::idicando n. lo s E,on opol ios t i ene corr;o 

mc t2 consq:~u:i.r l a. r ·distrii)ución cie l a ri ;uQ:::c. 0cne

r ada, rGcstruc tur er~c e l eas t u ~óbl i co en f avor del 
nu~vo de arroílo industrial y agrc .ecunrio de manera 

de scG tralizs~& J e 2 co~3oucnc i2 con lo3 pl a e s r e-

gione l es . 
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Para ello as ~ec2 □2ri~: 

~ 2 reactivación del aparato pr~ 

c~2sor.collo c:lciorv:il y la. )rornoción e.e invcrsionc,s 

en proyectos pe~ue~os y rnediarios de corto plazo -
ele t,induración. 

L ) Ocupaci6n obli~atorie en tres turnos en activida 

des productivas cstrat~gicas y alta intensidad de 
·' , , 1 ocupac1.on <Ciü & cc~ac idad instalcda existente . Es 

t í mulo a opciones tecnológi cas intensivas en mano 

de obra . 

) ·p 1 ' 1- . , , , t ' ' .:¡ , '-" 1 e or e socia i zac ion GC L -raoaJo ~oraesLico ~ ~o---

c;rani:--lo lé::. plena íncorporación d.:J la mujer a l tra 

bnj o productivo~ lo que supone igualriad de oport~ 

niciP.,clcs (!e trn 'Jajo y rcrnunernciones para howbr2s 

y mujeres y la creación Je condicione s que permi

tan que los integr~ntes <le la fErniilia en ca¡)é~.ci-

dnd de tra~ajar lo ?Uedan hac2r . 

. n:is Infc.m:ilcs que babi liten el acceso n l trabajo 

sin lüú"i.::ación ale ma por razm1,:~ s de se:xo ~ matcr-

Fo·.: el cu,i1
1
;J. i.rnicnto plc;.10 de l o s dcrec<1.os labora -

·1 -:-:, ,:;: -10 la ·-1u~c-, .,.. t.,,.~ '-- ,1~r, , Jr~·--1 c;a,·"'r• 1~1.' "'"' na'o ,.,, dern-..._ __ ._.. ;._c.~ ~ l J---..1... .1. r..1.~c J'-"-- -J .1.. c. !1 t.-, .1. c. s.- ..... a "--.J.. ... ...._ 

e llo al desca-ci.so prt.2 y l)OSt natal, e l de r echo de 

lactancia y ln cobertura del se0uro social . Ca p~ 

citaci6n paTa el trabajo de la LlUj~r en tocias las 

profcJiones, 2mpleos, artes y oficios, a cargo 

de l I~s t adoº 
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' ) F'ro·1oc-10' ·1 :-,~c111.·c,., ··• " :ir-·'o (1 .d J.. i •-~.. c:t }' {...t. rJJ ci·ei:ilticio . al 

")TOl:lO---

cconórai ca 

cíói:i. 

1 . . ,, . , ' 1 . ' ' a pro;> l. ce.a c.. y c. 2 s t 1 on G..'.:! e. s un>. cc.Ctc s 

·.rc.n? ir:1puls:::.ndo el cooperati viSt.io . 

• 

pro,:l:.1cti-·-· 

f) Garantía de estabilidad laborel y respsto pleno a 

la sinéicaliznción , él la nesoc :..::ción colectivE::. y 

al derecho de huel2:a . Pl ,na cobertura clel scs-..:ro 

social y ?rotección al desempleo. Plenn garantía 

del derecho de jubilación, sueldos adecuados y 
, , t ' t. , rea JUS ce au or,1a 1co OC; pcnsior.cs ele los :¡ubíla.dos . 

g ) Establecimiento de una escala :ir.ovil d0 salarios -

en función del control de lL inflcción . 

~ ) Proeramas wasivos de l Estado para garan:izar la -
~ • , ·¡ 1 . euucacion, L& sa ua y la vivicná0, lo cual suµoDc : 

Í'.-:J(!¿;urar el acc ..:.:s o <le L,.s "··rar ' ,:, "' l .•1r.; ·y· 0-..' 1' a S 6 .l."-1 C..CJ ~ .. mar-

ginadas ~ los servicios educativos, 3arentizen

do unD. sdu::&cíón ~n directa. vinculacíón co11. el 

cambio social y orientala hacia la producción, 

respaldaé.a en todos sus niveles por pro.e;rafüas -· 

de alincEtación, salud, vivienda, vestidos y 

recr2nci'5n, c;ue perinita él los educandos de.:;c.rro 

llar sus ~otenc ialidades e i~te;rarsc ª la cons 

trucción de la nueva socü:C.Cú. . 

L l • , 1 . . a coecuccc1on genera_izaaa, 

toria µara ambos sexos. Por· la 
... o C' ~ , 

el 1.Ell.l;aC 1.011 de 
la diocrii. inac ión n la 1,1ujer cm los tex•i.:~s esco 

lares. Por la plena incorporaci6n en los cante 
.. 
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Por ,•.-ia r~:for .1E' e:ducativc 
1 

~ ._ r · i · ·· ·· --J .... ,.., -. • ·-,...-. - 1" • 1,, .... <.,-c,,-J .• d.·- uc.1.;J. OL,:...:.. 9 y pü .. 

Ce,.reno 

I.1U 

l " a. 

l a COüCr•-

Por l& Jrotccc~6n e! 

}or pcrtos ~r a tui--

na'". for el ~cc0sO ~e cua l quier Jersona a l o s 

3-::!:c,ricio:.: <i0 3c1. l u d .• 

~cstinuao a ~~Jotar l a s 

cor1:·:iciol c,s C::.E: -:.ridc., a deJt: . .:i.¿;i.1r1:::;2.r y ::-,uGificaY 

L: .. L.::.lo.;,iidad , ... a0i tacional, proiaovíendo lé.". cons 

t..:ucci6n ,.1as i ve de v i v í t:1 0.ú.G raul t 1. fa;üi l iarc:::; . 

10% de los il: 

e· esos ~el trab&jn~or y 3E creará u1 Zanco de 

urban& -

Lo~; 2,ervt'cios deo a.-:_;uG y ¿esc_;u.c s alcantari l l ncto ~ 

lu::.:, i::i.::ic · o Je ,.:espc ciicio c y ot-:co s 1:ie L:1f r aes-• 
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. - ' 
L CC•";Sl.üá,._1 

o reli ·_,i0c0. 

t í or1nr1~to 1 ;_1 s 

t rar1
iC.ÍOíl~~1' ~.:.~"'~.'~D-~C.Í.ú.C e L. t.::l 1liG:'."l()G .. ~1re-.:ci 1) ,S. Í!:. .. ,ujc-r S ... 

l.:~ Jesve.loriz.s.ción de o::; .1:i.üos y :.:,:~ los a:ic:i&i.:10s y 
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cim .::ü. c r, d c ft:11s::1 ,1e ,!Ul~ ::; tro territorio , 2n la ¿_,es---

ti6.: y contr )1 de nuE. s t rc., s r l3 cursos Hatu rale s ~ incl~ 

yen lo ?ºr cier t o 01 deruch o a su n&c im~lizac i 6n . 

c;: .. ie con-

,1 ) La v i encia 7 el f ortale c imiento (~ los or~anisLlo s 

;1e; L1-:: e grc.,ción l a ti:1oall1er~carw ( 01."Uí.) O 1.r. - u o , 

Scla ) c1. incre1nB-n:o •:>..::l comercio y l a cooyer&ciór 
, . 

c cu . o r:11.c2 

ci.c 1.os n o _ Li.í.1<::ados , el ,::; r:..1po .ic le s /7 y eu l as 

I1E,::,ocia c i o:i.;.; s i:1ort e- ;-\ur ~ ,Jara l c ~--.a r ¡=•or e l nuE:.vo 

on .:.'. 21~ '~co~·:-~.,1 i c o int -::-r-nacional . 

e ) 0o a c 0~t&~ l a ~o l í tica ~rot cccioni sta J2 103 Est! 
• . 1 • - ·, , ., • ~ . 1 e,.o::; ~,1..:...0.0 .:; f ,:,e. otros µa1.s c.; s L ,,1-,e::riau .. ct,:1 s , f) an-

t2En~o el ¿r i nc i~io ~e rccipr ociu&cl y Jesarrol lo 

f or:,,cc:; :l•~ CG0?2·!'::2ció11 su1:·-- : '1r qu¿_ pe. r i1ita11. a cue r

d os ent·.~·<~ 1 t) G r..1a ::. [~ (-~s ~ .... 1 'ú;rccr tiu r!do . 
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yecto.:: soc ~toc~r:c·1.16rHic<):. -_e s.~0r,.teL,.~:211to :-n-~~l~.!.!Tiú y 

11·ro:-10(::~ó:.: ~,~; ¡;o·l.; l,:12.~~ l)ii2~ c";11 l.ac; 1. .. "~¿i o11cs f1 .. 011te-

·.e! .. '. .. C..S 

rL .. l . 

Pec í ficl) . 

f ) Apoyo irrestricto a l s ooicrno B,L.dü,:L:Jta -y a} .. ¡:iu.:: . -
lúo de Hicarai;ua en :::~1 lucb:: co. tra la intcr--JE: 1--

cióa rwrteal:lericana . 

3 ) Soli,J1:,riJad con los pueblos ~'/ ·0.ac io::1cs que l uchan 

por su irtlepende~ci~ y sobe~an í a, ~3pecialraelt~ -

con los ~n..::.,::blo~ !e Eí Sé.lvador, :u, tenla :t e l F·ccr~ 

te Poli3a1io~ e l ?UCblo ?alastino y 1~ JLP, 

co~o la lucic de libeT~~ión de los ;uatlos <l~ 

dáfrica. 
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B}f 
AÑADIDO~:> AL DOCUM.t:N'.10 "LINEAMIEN'IOS INICIAL~S SOBRE EL PROGRA
MA RB/OLUCIONARIO·" º 
COMISION DE PROGRAMA 

El do,cumento prese~~ado 
que . deoe11; ser. _pr~q;i.sa_das 
guiente~. pµnitos: 

a debate aontierre un aonjunto de ttesis 
pq,.r la Comisi6n de fro_gr_?3IDa e-m 1:oa sm 

.J. • • .. ' 

, ; '! . . . . ' 

l~- El _programa que n.westro pariti.do formula tie;ne como --
contenido hist,or <.co fundam.ental 1 a S:.OluajjÓn de la opresiórr 

"l. y frustr~ción nacionales originadas por la a:'onquista y a~ 
gravad.as por la repÚbli·Cao Significa9 al fin, el re-errcue!! 
tro de todas las- sangres y su ,fusi6n en un pro-yerlo de, -
c-onstrucción de la naci6n. que er1 c.s"';e siglo El:p.pfilma cron el 
futuro socialista del país •. se ·.JdSa en e1J. dei:¡ar~ollo de -
los movimientos de lucha popular y recoge, desde el mari~ 
teguismo, 10)8 aportes .que . desde fuera d,al S:ocialismo -co
mo a«urre con el , Apra auroral o con al velasquismo- conver 
gierón y converg:en aun tras los obje..tivo$ de 1.ia c:onstrua:~
.crión naciCaaal., la democracia y 1.a justi_cia s:0cia.l-. 

.. l 

Apostamos a una revolución integral, -a. una ges-ta· hisiióri
aa que ponga en tensión y , desa~rrolly las .13nergíaa no S:Ó'1o 

. políticas sin.o morales e. intelect_uales del pueblo peruano 
que funde no sólo una nueva reali~ad a-0cial S:ii.no también 
cultural y espi~itualo 

: . ' . . . 

2.- \JU-8 el programa . del .Ja:rtj_do . de.be v:aiq>rar~: el .. surgimi~ 
to d~~ movimiento indigeni.t3t;3, r'.s.urgido .. a . comienzo~ de.l plr~ 

.. s~nté siglo . · .Pese a : sus , ;Lififi taciones:- aignificó .el intento 
· . · más se r.io por centra lizar Ji.as demandas de las c~munidades 

·· indígenas al C(]rlstituir los Gongr~s9s Irrdigenistas en 1& 
década de,l vein~e, elaborar una .. plataforma cpmún que int~ 
graba ·1as reinvindicaciones d,e .los, . trapaj~dores d'e-1 ci:ampo 
y que fuera ia gestora del prOC'f-SQ q.e, 1.,l,rridad del mowimien: 
to campesino_.· dé.l ~al . as• heredero_.- la CC.P. 

1.- Es parte _de la .tradición hi&t6rica de l a lucha popu
l 'ar la forja de un movimi8nto .popula.l'.' autónomo respea-to -
del estado . Que el mawimionto popu r ha ido construyendo 
sus propios instrumentos políticos y gremiales partiendo 
d:e sus luchas y de sus aca:iones de masas y enESe proceso 

se rec-ostruye . la CG'IIPr la CCP? ae forjan los frentes
de de.füisa de los pueblosr se fortalecen los movimientos -
regionales y se construyen los instrumentos de au~odefen
s:aº Ea en este pr.oceso que s-e . ubica ".La aons-ti tución de la 
Asamblea ~acional Popularº 

4.- Es p~aois-0 pnofundizar t.anto el curso y Jla función -
que han cumplido hist~ricamente las FFAA como organiza--
ción del estado republicano, o~igárquico y . luego gran-bur 
gués•, como en relación a 7

• ohj eitivo mariateguist·a de nu--e-= 
vas F.l!AA y rruev a t or·ía e.e se,guridad nacional y popular. 
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En nuestra comisión se .han presentado criterios que s-eñalan 
que el · ejército surgido luego de laa guerras de: la indepen~ 
d:eneia, fue destruido en la guerra con Chile.o .l:!,l nuevo ajér 
cito que se construye en el p:~esente siglo nace bajo l a o-~ 
rientación y concepción de los ejé'rci tos europeos (Francia) 
y norteamericano 9 Este nue····o ejército no --·acogió ni ].a pan
ticipación popular en la guerrra c.o~.:i C'b:ile 9 ni la moral de -
Grau, Bolognesi y Gáa.eres º Por e1 contrario,, se cmnstruyeron 
con 1 a crnnn.epción de ser. U..Yl instrwnento·· tutelar del país: y 
d:el esta do. Lsta ' cc-once·pción1 ·· d"e fuerza tutelar engarzada l!Wi, 

' -
go con la 
birs~omo 

I riodos de 

doctrina de s~ridad nacio:::ml, los ].leva a pera:i' 
alternativa def.las clases dominantes frente a pe-
crisis- política.,,, 

El hecho de que se pnoduj era el golpe· militar d:e V ela"3,o::o A,!: 
varado y se inicia1·ct un proceso reformista d'esde el gobierno, 
por las Fuerzas- Armadas, abrió una crisis d'entrrio a::e la iins.
iti tucionalidad de las fudrzas a"'.'liladas ., Tant:o la cra{da d-e Ve 

1 -
las«o· como la posterior purga interna de l os s-ectores. nefo!! 
miistas demtno de esta org8..niz~ciÓrr-i h a generado un reacrnmO)
do interno con nuevas crisl,s en sw inter ior que requi:eren -
ser tomadas en cuenta por nues:~ra es-tnategia revolucionaria;,. 

5 . - - En las. Últimas décadas hemos pusaclo de la lucha amtiol:ii 
gárquica y antd.gamonal a l a · Jiucha o.nt:~burguestty unil:iicmndo= · 
s...e obj E: '::;ivamente los blanc s del enfrentar. iento en e1 país. 
Esta as la peculiaridad. cern-ral. que dr. cont6.hido a las gr8!!°' 
des. luchas de masas y cmntradicaiónes d e · este ithempo: 
a) La contradicción que enifrer:ta a:2- ' movinüentd'-'popular y al 

pueblo peruan~..6ontra el b,loq,J e encabezado por,.ia gran
burguesía intermediaria y la grarr~Lurg,_;,3sÍa nacional mo-
nopóliica1 que ha sometido al pueblo y a l país a la domi
nación y explotaci6n imperiali s~a; 

b) La contradicci6n que enfr::;nta a las organizaciones de, roa 
1.• 1 

masas y al movimiento popular c ontra ·el -nut.ori tarr.i1smo) e.a, 
tatal, a los intentos de c onpo:tt2:ttiivj_zac:-.:.:.6n y los in:tt.e:rr,-
t.os d e someter. a l pueblo y a sus organiz~ciones al ~om-
tnol estatalº Contradicción que en el présente p·e:ríodo -
político esta signada po:r la violencia y~'.-la guerra sucia 

' " que aplica el gobierno y laa fu.enzas a~das, · no s6lo --
a-ontra los grupos alzados en armas cromo fo dicen, &ino -
buscando derrotar a l conjunto del movi~í,errto pop'ular. 

c ) La eontradicción que enfrenta a lo·s pu::eblos de laa regi2 
nes. del pa:its y a la rr.ecesidad de éstos de ir conatruyen
do sus propias organizaciones Y. f rnbjando el autogo-;bierrro 
de masas contra el aentr.alismo político y el autoritaris 
roo estatalº 

I '. , . 

Ili.- Sobre el curso historico y l a formacion d-e dos bloque.E:¡1 sto:-
cinles contrapuestos , es: preciso poner en debate lo Sii.guieg, 
te: 
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1.- ~e siendo cornecta la definici6n_ que durante déc~:adas 
el movi¡nieh.to popular no tiuvo canales: adecruadqs que. expll_! 
s.arán polÍticament,e sus as.-pi:.raciones_,, · es pre-<üiso1 aeñalar
que . la mayoria de las ácciones revolucionarm~de masas d~ 
rante la d~aada del &atenta hasta e}; prese:pte.- ·se han dadO, 
des.bordando la legalidad burguesa e imponi.erni'o conqujjsrttas 
d--emo-crát:i.cas. 

El Apra, al convertti.rae en un instrumem:to político de es--t-ª 
Bili•zaci6n del régimen burgués:,.,, trailo de subordinar al mo-
vimiento popular crnn _el objetdNo de h:acettlo parite de Jla -9-

aatabilidad y ·domina<ri6n burguesa, por e]l~ ayu;d.Ó a ~a dtli 
visi6rny debilidad1 del movimiento popull.aro Tanto ~a nue-va 
izquierda surgida en' :ha décR.da d:el 60 ~orno la crnnsiti. tw--
<ri6n de 1Ja :rzquierda Unida fue crnncebida como el intento-,.. 
de consolidar. al movimiento popular y de forja de µna --
fuerza política autónoma que cronsolide el bTO!lue na<riiona~ 
popular. En es2 sentido la ~oncepci6n .~oni la au.al macra ~a 
Izquierda . Revolucionariia ~ el propio, mariategujjsmo es0

• l!a 
de ~er un inst:rn.unenito que haga po:sjjble al mo,.,-imiiemf:to, PO>P!!· 
tar 1:a c ;-;,nstrucci6n de l'a h:egemonía política Y>' abrir.- ]Las
condiciones: para un proceso revolucionario victorioa0>0 

2.- En cuanto a l a democracia es ne cesario suibray>8,r la 
permanente lucha del pueblo peruano, pon la demoo-na~·:ha, a.1. 
punto que~lo que explica la vigencia d~ conquista s y¡ e:s-pa 
crios de libertades en el pamss es fundamentalmente ~a pno
pia lucha popularis- El mariategui,smo no desee-Ita es:tas <ton-
quistas, sino que las: proyecta:, 1:as afirma y las amplia -
hacia una democracia cualiitatiwamente distinta y superiott'. , 

:3.- Es necesario precisar que en:; :rru.estro país-, la& fu:erza5, 
aociMes enaargadas de es'.t a gran tnansfonnación es,tán sus-,
tentadas en . la ·clase obrera y al ctampesinado, en el ae.rrdi-
pr.ole:tariado d-e . la3, ciudades- y.,: el campo, an las.., gr-andas., ¡;iai 

sas- de des.poseídos a~ cuando 1:a inriuS:tria capitalista ~ 
haya- logrado in~orpoTarlos ~orno fuerza. de trabajp dti.rea:ta 
mente explotada. Estos son los trabajadoiras::, ·crolumna wer.-:_ 
tebral cl,el movtmiento popular y del frente d·e fuerzas- so-.. ..~ 
ciales, clf;3mocraticas y amti~perialistas enrumbadas al so--
cialismo; 

... 
~ 

41 •. - La c~ac·terizacióm de l'as:- fracciones: granburguesas me 
rece igualmente un· desar:rtO'l]()) ma;wJn, as! como tina ma;w:,n -
mgura~idad. Es más- praciso llamar gran-burgue&Ía aaocia
da a lo que hasta hDl1/ llamamos gran-burgu:esía nacional!. nro·. 
nop6lica, al subr_ayar su relación aon el imperialismo y¡: 
su u~icaci~n, por tan:to~ · eri . el . bl.bque ffe fuerzas- cront:rra--
revulucionarias. . . .. 

III .':- Sobre l 'os lineamientos · programáticos en la estnategia de 
Gobierno y Po~er, h~y ~ü~ ·señalar los siguientes-- punto&:: 
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lo..: L'i _crrítica a la .ooristi tuci6n ·Política de 1979 pon 
no SEq' la expre ·=r:.ón e.e -las· a -pir·a ciorres. htl.storícas 
d'ta-l movimiento popu].a:r-o . .l..\a lucha por un ll'UAEBTO orden· 
C;IB.tatal pasa por plante.ar una propuesta alternaitl..v,a: 
al modelo impuesto por dicha ~onstitución y sobre el 
cual e=l Apra quiere c.--ons=o'1.iidar. su hegemoníaº 

~, 2.,,- La -necesidad de gener~ una c:rti·i:;;_i ,s revolucionaria ~ 
nifica desmoronar el actual régimen de dominaci6n 
burguesa y debilita r al gobierno. 

IV.- So_bre las propuestas ffundamental es:- del Programa Revolu.-
c:iona rio,, hay que añadir la& $i.guienites:-:: • 

Pun-t,o 2 º h \, 

"lia necesidad de una nueva reforma agr a ria que busque 
ser un instrumento permarremte de tranRformaa:-i.Ón de] -
agro y del mundo rura~ 9 Yv que permita a~ desa:rmoll~ 

__ iritegnal del . ~-ampo·º Lo que s-ignifica · que e l cmmpoi pe 
ruano ae debe aonverif -? en una fuente de bienestar, 
tnabaju y de ~arrnollo del h:rombra de campo, y del país 
y entender el desarrollo: rural c omo · un i:illdo j_nt.egram 
do l a agricultura, l a ·mineria, la -'industria 9 l!a n.r~ 
sanía y el _aomercio corao una unidad ." 

Punto 4, ( paga 3) 

" -Familia 

¡-

Pa r a los mariateguistas una opci6n a lternainva de f.§: 
milia supone una aoncepc:.6n ,distinta a· ·l a de la fami·. 

. . : . -
lila rruclear burguesa, _c ctr a cterizada p())r la d:.epend·en-
cia económica de · la mujer, por rela ciOnes da d:bmina
aiórri y.¡ de po-der del viar1ón &:obre esta9 · y : poít' el tr.aií:a 
miento autoritario y ani:ii:demoarático c on los hii.jo-s.., -
Nuestro partido es conc¡_en.te de ·l a profundizaaión, de 

. l a desintegraci,Ón frunil'.Ii,.ar, · la que c onstituye una de 
).óas expne&i on es de la . crisis · d--el ~api~alí-smo en las-
reladi.ones so·cia l e.s º . Nuestr.a -- opci6n d-e farnilia ti·e-.rre 
·s.ustento en un mayor Jnfasis de l!a responsabilida d .;.. 
del es t ado en la sobrevivencia de las personas 9 pr:ii.rn 
cipalmenu.e, de 1a infancia y · de l a juventudº .Ls:ttá : 
ba.sada en una nueva mo r a l d.e pro-ductore.:s.1 no compati 
to.va ni indivia.ualista 9 ·sino fraterna · y:. solida:Diia, - 
la m~ral · del alma I:1ati:naJ1,, 
6S una~orro:-epción disti~ta de la pareja y de ~as rela 
«ion es crnn los hd.ij oS:7 caracterizada por la igualdad~ 
real entre_ l os sexos·, eni v1i •sjjones de paternidad: y ~ 
ternidad ~omplement arias entre sñ, en una unidad ba
sada p11:imord.ia l mente en el afee-to, que se ; aóri¿iti:'tuye 
en un factor de es.tab.iljdad para sus in~egr.antea, en 
un ·slstema de J.ibe"".'+.ade· en e l que la é tica yr la adw 
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éa~.ón · ocupan los prime r os · v a l ores de una j-'er arquía .. 
que ·:b.ay q1,1 r-: :-es'l:::i -:-,_,_¿" \. 12. c onvivencia • .. Optamo·s -p.o.r .-la 
igua ldad de responsabilidad e s - da la pareja en el ámbi - · 
to doméstico y en la crianza d..e l offi hijoa. 

-Divnrcio 
Cu.ando . la v ·_~ (~_s. t::r: c-r;IJ11rn de -la par e ja no tenga éste- -•aeni 
fu.do, · no logr8 ba sarse er.. el· afecto ni en un· proyerlo- -

- s o cia l GorrrJn., e l divo:i:tcio es l egítimo , a aol'ici tud da 
cu a l quj_e::.:·a de sus integrant es y n o necesariamente por. 
a'lguna 0Husal espe e;.Ífi.ca,, .óllo no significa que . no se 
asuma responsable1Lerrte l as obligacioneS:-- frente a . loa-
hi jos ;,· m2:cer~.a.l8s -y· afectivas:.,, 

- Madre soltera 
EstB.mos po:r; una especi a l protecci6n a· la madre s o]tera. 

· y ·cue~it ionaiuos' CUé.Ü (iUier ·forma 'de discrim:i.naci6n cultu 
_r a l o ··ia.e0lógi"t'.ira, optanffo por un tra t amiento f:rraterno.;.. 
y s.oJ idar:Lo fré:nt,e a ésta • 

. _;I deología 
Gues ti on[1..D.10s la concepci ón de l os delitos contra el ho 
norf e:;::t: J.a n rtTlatividad penal, porque a onti enE,<ma . con
c epció:.1 o:;.i cci,.,,q_u.ico, y -~nacJ.icion a l de .. l a familii.a, y de ... 
l a mu. j-er; élGUlr.j-110 ' q-c..o se tri:ata ele delitos contra: la -
salud1 y la in·;eg::-ide.d rie l a · mujer (Vi olación s:educr<üÓn 
mal ~ra:r,o) . 11 

Fina l mentte l 'a C-omiui~r.1. e::-:::: c:orrvcn.i ·eniie s.ubreyait · l!e. n e c esidad 
de profundizar y re solver i.l~'.1 propuesta más d'esar:rrollada ante 
el proximo CC s.obre los- puntoe pr ogr amáticos 3iguientes: orga 
nizaci6n del peder ?Op~l a~ (incl uyendo FFAA 9 poder judicial,
pluralismo ), patron de acumulaciórr de la nueva e c onomía, pno
puesta sobre culturaº 

... 
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