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FERNANDO (CELULA CAMPESINA)

CEN-PUM

EL QUE SE INDICA

29 DE MARZO DE 1, 993

Me dirijo a vuesti^o organismo pai^a que se contemple lo
siguiente:

En tanto he sido considerado de acuerdo a los criterios del

CEN como un miembro de la Dirección de la Corriente

Socialista, juntóla 2 de sus visibles dirigentes, los cc.
Arias y Olivef'io.

tanto se nos responsabiliza de querer "dividir" al D se
imiza el debate político planteado por nuestra Comente

En

minlmi

Socialista.

3. En tanto el próximo C.C. del P., previsto para el 15 al 17
de abril, va a abordar los problemas de la crisis del P. y
sus tareas, creo tener el justo derecho de establecer mi
defensa sobre los caragos que se me imputan ante dicha
instancia.

4. Por tanto, solicito mi participación con derecho a voz en el
C.C. en mención.

Atentamente,

Fernando
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t Yüri
j Pr^sidontc de Xsi ConisioDi Investigadora de Xas act_i

vidades fraccionaXes en eX Partido".
Asuntos Preocupaciones por Xas actitudes de Xa Comisión y otras

instancias deX Partido.

X, Sobre Xas actitudes de Xa Comisión

a. Desde eX VIII CC a Xa fecha no se ha formtaXado acusación
foraaX y por escrito, de Xas supuestas acciones fraccio-
naXistas en Xas que estarla iapXicado eX c. Yxiri.

b. Da Coeisi&i no me ha citado en ningún momento.
o. Considero que Xa Comisión está utiXieando un método poXi

ciaX para Xa investigación, método que rechaso enérgica
mente •

d. Los nombres de Xos supuestos impXicados en Xas actitudes
fraccionaXistas, son voceados por Xos corriXXos de Xos Xo
caXes deX Partido, sin que hasta eX momento se haya verf^
ficado Xa responsabiXidad de dichos compañeros.

e. EX c. Yuri ha recepcionado eX informe de Xos acuerdos deiX
úXtimo CC, pero aX mismo tiempo ha soXicitado a través
deX c. responsabXe deX organismo, se everigue en Xa Direc
ci^n deX partido, dónde dirigir denimcias sobre actitudemi
de dirigentes deX partido a ser investigadas, sin que a
Xa fecha haya sido respondido.

2. Sobre Otras Instancias deX Partido

í?;-

a. EX Comité PoXítico Ejecutivo, Xuego deX VIII CC, se reunió
para evaluar y tomar decisiones sobre Xa SNO (infonne ver
bal recibido en mi organismo), bajo eX concepto ambiguo de
"sugerir", refiriéndose a Xos miembros de Xa SWO, señaXa:

- Sus miembros están Ximitados de viajar a bases, atmque
puedan seguir reuniéndose.

- Se nombra sú. SG y responsabXe de. GONACOP para asistir a
Xas reuniones de Xií SNO y tratar Xos probXemas poXíticom;
hecho que ha sido cumpXido parciaXmente.

Se pretende Ximitar Xas actividades de Yüri en Xa SNG, bh
bajo eX argumento de que no puede repi^sentar a Xa CCP
en Xas conversaciones con CAMBIO 90, inmisctiyéndose en
asuntos que corresponden a ser determinados por Xa y
Xa CCP.

Considero necesario recordar que de conformidad con Xos
acuerdos deX VII PXeno deX Cd, en reXación a Xa reestructura
ción de Xa Dirección NacionaX deX Partidp se crearon tres ins
tancias de igueO. jerarquía; a saber: Comité PoXítico Ejecutiv?o
La Comisión de Organización y Construcción Partidaria y Xa Co
misión Técnica,. CDI - LUM



!  i Oómo es fácil percibir, resulta inapropiado por decir lo menea,
que el Comitá Eolítico Ejecutivo pretenda mandatar sobre la 3N0
que es un organismo que no está bajo su competencia.
Sin embargo, apreciando su preocupaci&i por los problemaa orgá
nicos del partido, sería más oportmo y preciso que se preocu_
pen por hacer funcionax la Comisión de Area de Hasas, Mine ra,
Bstataú., Mxanicipal etc. que no funcioann desde hace mucho.

Esta actitud del Comité Político Ejecutivo, es peimitida por
el iresponsable de la CONACOP.

b. Actitudes de algunos miembros de la COfTAdOP

Con fecha 12-7-90, en reunión de CCNACOP, el c. Anibal re»
ponsable del organismo, piresentó tm proyecto de Plan de Trabajo
para la implementación de campañas políticas y actividades
*  . - _ — . ^ j n ̂  CAS
«iraL xa. ir — v

internas del partido. Curiosamente u se califica a la aiD en
dicho documento, de ser un organismo en cris!. Cu'l es el pro
pósito de esta afirmación? Se pretende reorganiearla?

Cteo que hay ̂  que tomar en cuenta que la SEO presentó
en su oportunidad su Plan de Trabajo, saludadp por el propio
se del partido. Plan que hasta el momento no puede implementmr
se porque la instancia de dirección respectiva no me pronuncia
al respecto.

17 de .Julio de 1990

f
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/* 9J- IX, F'leno del Cprnité Central <

Jü-iSílíníi. de la CfiOlieiéEL Investigadora sobre trabajo fraccional
£LCeAd..a....fior,._el VLí.i Pleno del Comité Central del PUli
dun i o 1990 - Forestal, Juan Carlos, Acuña PUIÍ37

El:ÍÍDe.r Punto; Los boletines clandestinos "Combatiente
Popular"

1.La principal prueba de la existencia de trabajo fraccional
al interior del partido es la existencia de un boletín
clandestino llamado "Combatiente Popular". Este ha sido
editado en dos números, ambos en mimeógrafo. No tienen ni
numeración, ni fecha. Los diferenciamos pues uno tiene H02 y
Martillo en carátula y el otro no. Uno de los números, que no
tiene HyM, tiene dos ediciones diferentes, una en mimeo y la
otra en computadora. No hemos encontrado ninguna evidencia de
la existencia de otros boletines clandestinos equivalentes.

2.Los dos acusados: Yuri y Gabriel Rojo, admiten que han
entregado un ejemplar del boletín a otro c. del partido. Pero
ambos sostienen que-ellos no han tenido ninguna
resiponsíibi 1 idad en la edición mimeo de estos.

c..Los acusados Yuri y Gabriel Rojo, para dar cuenta de cómo
asi tenían en su poder un ejemplar del boletín' clandestino
"Combatiente Popular", que ellos entregaron a otro c. del
partido, usan una explicación semejante: ellos lo recibieron
de otra persona que no están en condiciones de identificar.

4.Yuri sostiene que recibió los dos números mimeo de manos de
una c. de contextura "flaca" en el local CCP, c. a quien
nunca había visto antes y a quien nunca más ha vuelto a ver.
Los dos nuíTieros de "Combatiente F'opular" estaban dentro de un
mismo sobre cerrado que también contenía una nota donde se le
decía que debía concurrir a una reunión para explicarle el
sentido de> la publicación; y que en la misrria nota se hacían
referencias a la necesidad de realisar "pintas". Que él
concurrió a la reunión, para decirles que estaba de acuerdo
con el contenido pero no con el método, y tampoco con
realisar pintas; pero que llegó tarde, no llegó a ncontrar a
nadie y perdió, para siempre, el contacto.

5.Yuri sostiene que él sólo entregó los boletines que recibió
a Pedro Chalco, su responsable en SON, para que "..los lea y
le de su opinión." Que nunca ha entregado a nadie más pues
tampoco nunca ha tenido más boletines en sus manos.

6.Gabriel Rojo sostiene que él sólo recibió un ejemplar de
"Combatiente Popular", (el que no tiene FIyM en la carátula).
Este le fue entregado dentro de un sobre, en su casa, un día
en que^él no estaba. Fue recibido por sus hijos. No estaba
acompañado de ninguna nota. La persona fue descrita a él por
sus hijos como un tipo de contextura "flaca", conocido, que
viene con frecuencia. GR no sabe quién es, ni tiene idea de
quién puede ser. No ha vuelto a tener ninguna noticia de él.

7. GR sostiene que él no iba a hacer nada con el ejemplar de
C.P. que había recibido, pero que, ante la insistencia de

Acuña para que le hiciera conocer los boletines clandestinos
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que circulaban en el partido, decidió dárselo. Para ello, en
vez de darle a Acuña la copia que él tenía, que,
aparentemente, hubiese sido lo más simple; no lo hizo, por
que, según dice, a él le gusta conservar sus propias copias
debidamente archivadas; y en vez de fotocopiarlo, y darle una
copia a Acuña, tampoco lo hizo, porque, según dice, las
fotocopias cuestan muy caro; y decidió, en cambio,
transcribir lo en una computadora, por dos razones; una, por
que era más barato, y dos, por que a él le gusta practicar el
sistema "Word" de computación. Sin embargo, no imprimió más
que tres ej£?mplares porque el papel de computadora es muy
caro. Usó la de la Municipalidad de SMP. Comprometió al c.
Mendoza para que lo encubriese. Después de sacar original y
tres copias borró el registro en el disco, destruyó el
original pues había salido muy débil, y distribuyó las
copias. Entregó una a Mendoza, una a W.M., c que trabajaba en
la M. de El Agustino, (acaba de ser despedido), y una a
Acuña. El no se quedó con ninguna. Tiene todavía el
ejemplar mimeo que le llegó a su casa.

8.De los boletines: no sabemos quien los trabajó para
hacerlos posible, ni tampoco, porsupuesto, cuántas copias se
sacaron, y a quiénes se les entregaron.

9.Yuri sostiene que él reconoce -autocríticamente- el error
de no haber informado a ninguna instancia partidaria, a
ningún c. sobre la existencia de este boletín clandestino.
Acepta que, en ese sentido, ha actuado equivocadamente. Y que
inconcientemente ha sido cómplice ó encubridor del trabajo
fraccional realizado a través de este boletín. Sostiene que

no informó a la dirección porque no cree en ésta. Pero no

puede explicar porqué no informó a su propia SON.

10.Con GR ocurre algo parecido. La diferencia está en que,
mientras que Yuri llega a la entrevista con la comisión en
conciencia del carácter fraccional del boletín; GR primero

sostiene que la circulación del "C.P." no tiene problema, y
sólo £?n segunda instancia llega a aceptar su carácter
fraccional y antiestatutario; "y a aceptar, por tanto, que -
conciente o inconcientemente- ha sido cómplice, ó encubridor
del trabajo fraccional realizado a través de este boletín. Y

se muestra arrepentido y autocrítico.

Segundo Punto; intentos de captación para el trabaijo

fraccional

11.Yuri, en las versiones de los propios protagonistas,
¿aparece intentando captar para un trabajo de tendencia
orientado a luchar contra las inconsecuencias de la

dirección, a una serie de cc., los siguientes; Angela(de la
ANP), Paloma(de la CCP), Buendía(lea,CC), Oti1io(Amanta,CC),
Marco(Piura,CC), Renzo(Mineros,CC). En la opinión de cada uno
de los entrevistados, (Angela, Buendía, Otilio), estaba claro
que la orientación del trabajo era fraccional.

12.En la versión de Angela, Yuri hace claras referencias de
que en la lógica de la sittuación, "el partido tendrá que
romperse? próximamente" . Confrontado con la versión, Yuri
niega haber dicho, ni insinuado esto, ni nada por el estilo.
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13.En la versión de E-iuendía, Yuri sostiene que "... hay que
tomar por asaIto la dirección del Partido..." y que "... para
el trabaj o de derrotar a iji c amar i 1 la que manej a la economía

Y. 9.9.S.3. Privi leqios. en particular el Sub-secretario
General se necesita cc . en el Comité Central ; y, que? " ... va
se cuenta con un grupo de cc. que están en esta posición; dos

del trabaj o minero, varios de la. Sec. Nac. Campesina. la

mavoría de l_a SON, y. algunos en los frentes regionales." Yuri
sostiene que "...esa versión es lamentable. . ." que "...todo
se refería a formar una corriente de opinión..."

14.En la versión de Otilio, Yuri, en la sala de entrada a
local del CC, lado izquierdo, le dice c_.^ hay gue
conversar. hay un grupo de cc. que estamos muy preocupados

con la situación del partido. no se cumple el vi raj e. la

c amar-i lia de trc-?s. que conozco desde VR, manej a los recursos

económicos abusando y. tomando privi leqios personales; el
partido está en descomposición..." En la versión de Otilio

las intenciones eran claramente fraccionales. La relación no

avanzó por cuanto él tomó distancia inmediata. Yuri admite la

versión como cierta pero sostiene que no estaba orientada
hacia el trabajo fraccional.

15.No tenemos dec1araciones directas ni de Marco ni de Renzo.

Se supone, por versiones de otros, que con ellos se repitió
el mismo patrón general.

16.Gabriel Rojo sólo es mencionado en este tipo de conducta
por Fromm. En la versión de Fromm GR lo abordó en la ANP y le

presentó un documento en impresión de computadora. Este

documento no es ninguna versión del boletín "CP" sino un

documento presentado por GR a la SON y discutido allí. GR --

según Fromm - le dijo " . . .c ■ va es hora de empezar el de;bate

hacia el Congreso. Reunámonos pc^ra discutir este docurnento. "

y luego de; dárselo le dijo: "¿c. va consequistes trabajo? Si
quieres trabaj o como promotor en El Agustino. por 6-7

millonee de intis. (Nota; unos 250 dólaress). debes saber que

yo soy e;l que decide allí. En e;l momento en, que quieras,
1 lámame." Fromm sostiene que se sintió ofendido. Y que para
él ésta fue la señal inequívoca que lo convenció de que había
trabajo fraccional. Fromm le hizo la denuncia a Otilio.

Otilio la canalizó al BPN. GR niega, de plano, la versión.

Admite haber conversado, y haber planteado la discusión,pero
no admite haber propuesto ningún traxbajo.

Tercer Punto; relaciones de Yuri en representación del

Partido

17.Yuri sostiene que Cecilia Oviedo, SG de UDP, tomó la
iniciativa de conversar con el SG de la CCP "sobre el relevo

de los dirigentes de la CCP en el X Consejo Ncl." y que,
"como Juan Rojas estaba cansado por razón de su trabajo", le
pidió a Yuri que él fuese a esta conversación en
representación suya. Yuri fue, trató con C. Oviedo sobre
estos asuntos, y luego E.Tacuri dio respuesta final a
J.Rojas, en el X Consejo sobre quiénes eran los cuadros de la
UDP que debían producir los reemplazos en el CEN de la CCP.

18.Angela sostiene que Yuri le avisó al c. Aquiles, (ex SG de
FENDÜP), delante de ella, que él tendría una conversación
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política con C.Oviedo y que si él
el problema de FENDUP él lo haría,

quería que tratase con ella

la SNC está19.La posición de Yuri es que al actuar asi, ̂

ejerciendo sus atribuciones de dirección pol í tica. y. que

responsable tiene pleno derecho a darl.e e.1. encargo de
representación que le parezca conveeniente. pues él . Yuri.

su

está nombrado por SON como miembro colaborador de la SNC."

19.Forestal informa que dirigentes de C90 sostienen haber
tenido reuniones políticas con Yuri para el manejo de los
asuntos agrarios. Yuri admite haber llevado a cabo estas
reuniones y sostiene que "fueron por su propia iniciativa.
aprovechando que J.Rojas lo 1 levó a una coordinación con

C90" 5 y que "como e;-!-di rigen te; CCP y. di rigen te pol í tico del
PUN. si puedo represe?nt.ar a La. CCP. Y para ello tengo mayor

derecho que Forestal que supuestamente representa a 1^ CCP
ante la ANP ante el CUNA."

Conclusiones;

l.El boletín "Combatiente Popular" en sus diferentes
ediciones fue concebido, imprimido, y distribuido, como
instrumento para el trabajo fraccional en el Püli.-

un

2.No se ha llegado a saber quién o quiénes hicieron lo
principal del trabajo fracional mencionado en la Conclusión

No. 1. No hemos encontrado pruebas ni testimonios que acusen
a Yuri y/o GR . Sin embargo tenemos fundadas razones (que no

son otras que las que se exponen en el Informe) para
considerar que sí tuvieron vinculación. Asimismo consideramos
que, por el clima de desconfianza existente frente a la
dirección y sus organismos entre estos sectores del partido,
pese a que los ce. acusados tienen una cierta actitud
autocrítica —aunque insuficiente— no entregaron ni entregan
información a este respecto-

3.Tanto Yur'i como BFí han participado en distribuir él y/o los
boletines "CP", aunque a nivel muy restringido. Ahora, ante

el señalamiento de este hecho como fraccional, ellos

sostienen que efectivamente fue un grave error de su parte no
hacer la denuncia interna de ello.

4.Tanto Yuri como Gabriel Rojo admiten haber hecho esfuerzos

de captación. Ellos sostienen que no se tratabzí de captar
para "una fracción", sino para una "corriente de opinión". Y
que la tarea era luchzír contra las desviaciones que procesa

el Partido. Consideramos que está claro que, por sus
métodos, ese curso los llevó inevitablemente a la lógica

fraccional.

5.Es indudable que el trabajo fraccional no sólo ha
involucrado a Yuri y Gabriel Rojo sino también a otros cc.
Hay acusaciones e indicios incipientes, que se refieren a
varios otros cc. pero no los hemos llegado a entrevistar.
No hemos encontrado, evidencias que permitan señalar sus
nombres como fracciónales en este Informe.

6.Yuri ha efectuado con gran audacia una representación
política del PÜM ante ÜDP y ante C90. No se sabe si, al
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hacerlo, ha manejado su posición como tendencia o como
representación de la dirección nacional. En cualquier caso es
expresión de una grave desviación, pues sostiene que es su
pleno derecho.

7•Indudablemente, en todo esto, hay problemas con el muy
limitado concepto de "fracción". que se maneja en el partido
por parte de diversos cc.; asi como con la muy insuficiente

autocritica de la etapa fraccional que vivimos en torno al

Sequndo Conoreso; asi corno con problemas rea

funcionamiento de la estructura dirigente de
es del

Partido.

8.La Comisión invitó al c. Yuri, y a todos los cc.
entrevistados, para que, si tuviesen algún cargo que formular
contra dirigentes del partido sobre comportamientos
incorrectos los presentasen, sin reservas, ante la Comisión.
Nadie ha llegado a presentar denuncia concreta a este
respecto. Esto, naturalmente, es motivo de preocupación para
nosotros. Es evidente que las' acusaciones existen, pero que
no se plantean a través de los mecanismos que se han abierto.

9.Estamos seguros de que no serán los informes de "Comisiones
Investigadoras" -como ésta- las que puedan salvar al partido
de este tipo de procesos fraccionales. Es indispensable darle
vida interna al partido, tramitando las contradicciones que
existen a su interior; y corregir los errores y desviaciones.

10.Existe una denuncia de Hugo Blanco contra actividades
fracciónales de Yuri y otros en el trabajo de la SNC, y en la
CCP. Este documento es, en si mismo, toda una acusación. Nos
fue alcanzado ,a la Comisión cuando ya habíamos cerrado la
etapa de entrevistas. Por su importancia la consideramos
anexo de este informe. No ertiitimos opinión sobre su
contenido.

11.Consideramos indispensable que el CC conozca que esta
Comisión no ha producido ningún "Informe Preliminar" anterior
a este "Informe Fincil", ni ante el BPN ni ante ninguna otra
instancia partidaria. La Comisión no tiene, ni asume, por
tanto, ninguna responsbi1idad, ni vinculación, con los
acuerdos adoptados por el BPN sobre la SON. Ningún miembro de
la Comisión pertenece al BPN, ni ha sido consul-tado sobre
estos acuerdos. La Comisión Investigadora, como tal, no
tiene opinión sobre estos acuerdos.

0-

9.Consideramos que existen cc. y tendencias políticas al
interior del Partido que tienen críticas, observaciones, y
censuras que formular por errores que consideran se están
cometiendo entre cc. dirigentes, pero que no encuentran
mecanismos de confianza, ni tal vez, tampoco, suficiente ^
convicción de que serán escuchados; o de que, escuchados, eso
no tendrá curso hasta producir la rectificación; y que,
también por eso, no se avanza en la lucha por corregir los
errores que existen en el Partido; y, asimismo, se abre
espacio para la desviación fraccional.

Nota final - La Comisión comenzó a trabajar el miércoles
04.07.90. Cumplió su plazo de 15 días el 19.07.89. Suspendió
en ese momento sus entrevistas. Ha vuelto a reunirse el

05.09.90 para discutir y aprobar este informe final.
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Jntoriiñe de ia CoiPlsj-án ljive^i.aadora cj::eada Bpr el VI II FMenp
del Comité Central del FUii junio 1990 ■PUM37

PrimE^r Punto s Los boletines c 1 andestinos
Popular"

Cp m batiente

1.La principal prueba de la existencia de trabajo fraccional 0
al interior del partido es la existencia de un boletín
clandestino llamado "Combatiente Popular"- Este ha sido
editado en dos números, ambos en mimeógrafo- No tienen ni
numeración, ni fecha. Los diferenciamos puEíS uno tiene Hoz y
Martillo en carátula y el otro no. Uno de los números, que no -
tiene HyM, tiene dos ediciones dife?rentes, una en mimeo y la
otra en computadora. Ncs hemos tjncontrado ninguna evidencia de
la existencia de otros boletines clandestinos equivalentes.

2,Los dos acu.sadoss Yuri y Gabriel Rojo, admiten que han
entregado un ejemplar de?l boletín a otro c. del partido. Pesro
ambos sostienen que ellos no han tenido ninguna
responsabilidad en la edición mimeo de estos.

3.Los acusados Yuri y Gabriel Rojo, para cuenta de cómo
asi teníam en su poder un tajemplar del bo’letin clandestino
"Combatiente Popular", que ellos entregaron a otro c. del
partido, usan una e?>:pl icación semejante; ellos lo rEfCibiEíron
de otr<a persona que no están en condiciones de identificar.

4. Yuri sostiene que recibió los dos númeíros mimeo de rnEsnos de
una c. de contextura en el local CCP, c. a quien
nunca haxbía visto antes y a quien nunc£( más ha vuelto a ver<f
Los dos números de "Combatiente Popular

flaca

estaban dentro de un
mismo sobre cerrado que? también contenía una nota donde se? le?
decía que debía concurrir a una reunión para explicarle el
s6?ntidD de la fsubl icación; y que en la misma nota se hacían
referencias a la necesidad de realizar- pintas". Que él
concurrió a la reunión, paral decirlejs que estaiba de acuerdo
con el contenido pero no con el método, -y tampoco con
realiza pintas; pero que lle?gó tairde y perdió, paira siempre?.
el contacto.

b.Yuri sostiene que él sólo entregó los boletines que recibió
a Pedro Chalco, su responsable en SON, par¿5tequj= . lo lea y
le de su opinión." Que nunca ha entregado a nacTié más
tampoco nunca ha tenido más boletines en sus manos.

pues

I
I

¿..Gabriel Rojo sostiene que él sólo recibió un ejemplar de
"Combatiente Popular", el quas no tiene HyM en la carátula.
Este? fue entregado e?n un sobre en su casa, un día en que él
no estaba. Fue recibido por sus hijos. No estaba acompañado
de ninguna nota. La persona fue? de?scrita a él por sus hijos
como un tipo de contextura "flaca", conocido, que viene con
frecuencia. GR no sabe? cjuién 6?s, ni tÍE?ne? idea de? quién
puede ser. No ha vuelto a tener ninguna noticia de? él.

7. GR sostiene que él no iba a hacer nada con el ejemplar de
que había recibido, pero que, ante lai insistencia de

Acuña para que le hiciera conocer los boletines clandestinos
que circulaban en el partido, decidió dárselo, F'ara ello, en
vez de darle? a Acuñai la copia que él tenía, que,
aparente?mente, hubiezse sido lo más simple; no lo hizo, por

C. P.
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a él le gusta conservar sus propias copias
y darle una

que, según dice,
debidamente archivadas; y en vez de fotocopiarlo,

según dice, las
en cambio,

copia a Acuña, tampoco lo hizo, porque,
fotocopias cuestan muy caro; y decidió,
transcribirlo en una computadora, por dos razones; una, por

y dos, por que a él le gusta practicar el
imprimió más que tres

que era más barato,
sistema Word. Sin embargo, no

ejemplares porque el papel de computadora es muy caro,
de la Municipalidad de SMP. Comprometió al c. Mendoza para
que lo encubriese. Después de sacar original y tres copias
borró al registro en el disco,
habia salido muy débil,

a Mendoza, una a Maldonado, c que trabajaba en la M.
Agustino, (acaba de ser despedido), y una a Acuña. El no se
quedó con ninguna. Tiene todavía el ejemplar mimeo que le
llegó a su casa.

Usó l

destruyó el original pues
y distribuyó las copias. Entregó una
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8. De los boletines; no sabemos quien ̂redacctó un pr 1.raer
bo r r a^3 r on,,^ u i én -1 o iSi. scuí í i ó q ui4n o duxédsB apf/obar
vers¿^i.'fi'naí;^ quién o quiéi^s pacar;4n e/ esV^miciT
imjzfrX^mieron , compéginarorí, /Ó^s

quién o/quié/¡es p/ppQ
fescrifcú'r, mimeo ̂  ests^ci 1 ,^pap
’porsupTuestóT'cuántas copias se sacaron y a quienes se le
entregaron,

•^ibLyyeropí, e-^ - uncy yy- ovr

\.

1

o
Ccin^ron Adca^ ' máquLifia «é
el, ¿tinta, grampas, etc^nuá^

/

/v)

1*
-autocríticaimente- el error

instancia partidaria, a

sobre la existencia de este boletín clandestino,

en ese sentido, ha actuado
>, Sostiene que no informó a la' dirección pcrT)Lie no

^hee én ést.a, Pero no puede explicar porqué no informó a su
propia SON,

P.Yuri sostiene que él reconoce
de no haber informado a ninguna
ningún c.

Aceptos que,
iirvdat,

10.Con (3R ocurre algo parecido. La diferencia está en que,
mientras que Yuri llega a la entrevista con la comisión en
conciencia del carácter-

sostiene que la circulación del
sólo en segunda instancia
fraccional y antiestatutario;
conciente o inconcientemente-

trabaj o

muestra arrepentido y osutoerí tico ,

fraccional del boletín; GR primero
C.P."no tiene problema, y

llega a aceptar su caráicter
y a aceptar, por tanto, que

é

i
-

ha. sido cómplice-encubridor del

fraccional realizado a través de este boletín, Y se

Segundo Punto; intentos de captación para, el. t.iia.baio
fraccional

11.Yuri, en las versiones de los propios protagonistas,
aparece intentando captar para un
orientado a luchar contra las inconsecuencias deXa_
dirección, a una serie de .cc;_._^-J^'S s i q u i  en t es ;, g e 1 d e la
ANP ) , Pa 1 orna ( de 1 a CCP ) , (|3uendíal lea  , CC ) , (atij_ioJ Amanta , CC) ,

En la opinión de cada uno-j|j

trabajo de tendencia

Marco(Piura,CC), Renzo(Mineros,CC).

de^Elá^:-, estaba claro que la orientación del trabajo era
fraccional,

t

12.En la versión de Angela, Yuri hace claras referencias de
que en la
romperse próximamente".

niega haber dicho, ni insinuado esto, ni nada por el estilo.

lógica de la situación, "el partido tendrá que
Confrontado con la versión, Yuri

1



que

"... para

li

En la versión de Buendía, Yuri sostiene que

tomar por asalto la dirección del Partido..." y que
el trabaj o de derrotar a .la. camari lia que mane.j a la g.cono.m.í.a

Y. QO^a de privilegios, en particular el Sub-secreta r i_Q.
General se necesita cc. en el Comité Central;

1

. . . va-Y at¡L&

esta posición; dos

Campesina. la
se cue,n.ta, con un. gr.u.jB.c). de. cc . que están en
del trabajo minero. varios de la Se.c_.._ Mac.

mayor3.a de. 1.a.. SON,
sostiene que "...esa versión es lamentable...

formar una corriente de opinión..."

Y. algunos en los frentes regi

se referia a

li Y Li r ionales.
,  que "... todo>1

14.En la versión de Otilio, Yuri., en la sala de entrada

local del CC, lado izquierdo, le dice
conversar, hay un grupo de cc. que estamos muy preocupados
con la situación del partido, no se cumple el viraje, la
camarilla de tres que conozco desde VR maneja los recursos

económicos abusando y tomando privilegios personales; el
partido está en descomposición...
las intenciones eran claramente fracciónales. La relación no

avanzó por cuanto él tomó distancia inmediata.

C\

ti hay que. . c .

En la versión de Otilio

15.No tenemos declaraciones directas ni de Marco ni de Ronzo,

Se supone, por versiones de otros, que con ellos se repitió * ’
el mismo patrón general.

16.Gabriel Rojo sólo es mencionado en este tipo de conducta

por Fromm. En la versión de Fromm GR lo abordó en la ANP y le
presentó un documento en impresión de computadora. Este
documento no es nincjLina versión del boletín "CP" sino un
documento presentado por GR a la\ SON y discutido allí. GFí --
según Fromm - le dijo ",..c. ya es hora de empezar el debate
hacia el Congreso. Fíeunámonos para discutir este docLimento.
y luego de dárselo le dijo; "¿,c. ya consequistes trabaj o? Si
quieres traba j o como prc-motor en El Agustino, por 6-7' de?bes

saber que yo soy el que decide allí. En el momento en que

olí i eras, 11 ámame. " Fromm sostiene que se sintió ofendido. Y

que para él ésta fue la señal inequívoca que lo convenció de
que habla trabajo fraccional. Fromm le hizo la denuncia a
Otilio. Otilio la canalizó al BPN.

H

i

Tercer Puntos relaciones de Yuri en. representación del

Partido

S6 de UDP, tomó la

sobre el relevo

y que.

l<

n

17.Yuri sostiene que Cecilia Oviedo,
iniciativa de conversar con el SG de la CCP

de los dirigentes de la CCP en el X Consejo Me 1.
como Juan flojas /estaba cansadojpor razón de su trabajo...",
le pidió a Yuri que'él fuese a esta conversación en
represen tación suya.

estos asuntos, y luego E.Tacuri dio respuesta final a
J.Rojas, en el X Consejo sobre quiénes eran los cuadros de la
UDP que debían producir los reemplazos en el CEN de la CCP,

Yuri fue, trató con C. Oviedo sobre

18,Angela sostiene que Yuri le avisó al c. Aquiles, (ex SG de
FENDUP), delante de ella, que él te?ndrla una conversación
política con C.Oviedo y que si él quería que tratase con ella
el problema de FENDUP él lo haría.

19,La posición de Yuri es que al actuar asi, ii

...la SNC está
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ejerciendo sus atribuciones de dirección política, y que su

responsable tiene pleno derecho a darle el encargo de
representación que le parezca conveniente, pues él, Yuri,
está nombrado por SON como miembro colaborador de la SNC."

de C90 sostienen haber-

para el manejo de los

Yuri admite haber llevado a cabo estas

19.Forestal informa que dirigentes-
tenido reuniones políticas con Yuri

asuntos agrarios,
reuniones y sostiene que
iniciativa, aprovechando que J.Rojas

coordinación con C90"; y que
dirigente político del PUM, si puedo representar”  a la CCP. Y
para ello tengo mayor derecho que Forestal que supuejstamente
representa a la CCP ante la ANP y ante el CUNA."

... fueron por su propia
lo llevó a una

como e;;-diriQente CCF"' y

C onclu5iones;

l.El boletín

ediciones fue concebido, imprimido, y distribuido, como un
instrumento para el trabajo fraccional en el PUM,

C o m b £■( t i e n t e P o p u 1 a r en sus diferentes

2.No sabemos quién o quiénes hicieron el trabajo del boletín
fraccional "CP'‘ ,^Hay fundadas razones para suponer que tantcj
Yuri como GR hay^n tenido que ver con elUy^ No hay pruebas,
ni testimonios que los acusen. 2

v^' .
¿3 3.Sin embargo, tanto Yuri como GR han participado en

Ahora, ante el
ional, ellos sostienen

que efectivamente fue un grave error/ de su parte no hacer la

distribuir él o los boletines
señalamiento de este hecho como frac

CP'

denuncia interna de ello.

cí>4.Tanto Yuri como Gabriel Rojo han hecho esfuerzos de
captación al trabajo fraccional. Ellos lo niegan. Sostienen
que no se trataba de una fracción sino de una "corrieente de
opinión".

0 b. Es indudable que el tr^íbajo fraccional no sólo hai
involucrado a Yuri y Gabriel Rojo sino también a otros cc, No
hemos encontrado, sin embargo, ninguna evidencia sobre otros,

^ndicios/incipientes, que se
cc . que no hemos

acusaciones

eren a vari

llegado a entrevistar.

6,Yuri ha efectuado con cjran audacia una representación
política del PUM ante UDP y ante C90. No se sabe si, al
hacerle.', ha manejado su posición como tendencia  o como
representación de la dirección nacional. En cualquier caso es
expresión de una grave desviación, pues sostiene que
pleno derecho.

es su

7.Indudablemente, en todo esto, hay problemas con el muy
limitado concepto de "fracción", que se maneja en el partido
por parte de diversos cc. ; asi comio con 1¿\ muy insuficiente

u^autocrítica de la etapa fraccional que vivimos en torno al
Concireso^ ^ ̂
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_TAREAS_ UKGEIWE^DE_NUESTRO_MOVI MIENTO ^  .

'Si-gue siendo justa la caracterizaciSn de la situaciSn nado

nal coiao una situación revolucionaria, expresada en una crisis -

generaliaada del sistema, en los terrenos económico, social, .po
lítico, moral y militar, ge extiende entre las masas una insatis
facción y rabia tjue se convierte en factor de rebelión popular.'

^  Caminamos a un proceso de recambio- de gobierno, y de confi
guración de un nuevo bloque de clases dominantes en el control -
del poder político, que conduce a una muy probable victoria elec
toral de la reacción m&s extrema representada por el FREDEMO y
la conformación de un gobierno de la g'ran burguesía intermediaria
ligada al. imperialismo.

La reacción intentará convertir la situación revolucionaria
en contrarrevolucionaria, 7 en donde el partido y el Movimiento

popular deberán adoptar formas de organización y de combate para
resistir la ofensiva que sé viene; trabando los planes reaaciona
rios y contragolpear apuntando a una definición estratéfeica y de
poder de la situación actual, . ' • .

ASÍ, las tareas adquitcren una gran complejidad, en tanto se
trata de prepararse para una fuerte batalla en el corto plazo, -
persistiendo en acumular y consolidar fuerzas principalmente pa
ra;

Dificultar- y desestabilizar hasta donde sea posible el pro-ce
so ae recambio reaccionario.

Resistir, taabar y contragolpear los planes económicos,' pali
tucos y militares de la reacción y el imperialismo, a fin de
hacerlos fracasar en su etapa inicial.
Avanzar en la construcción, cesarrollo y fortalecimiento de

los factores de ¿>oder popular, consolidando instrumentos de

resistencia y de autodefensa activa; impulsó a una línea sin
dical de combate, Afiu"niación del partido como dirección inte
gral de la lucha de Masas y eje de articulación de una corree
ta política de ̂ ente Unico,

a)

h)

C)

■ t

■''..-.y-

tlv-

M-fs.
■ 1"

Geberar un estado de indisciplina civil e insubordinación a
la apliicación del plan Reaccionario, orientado por los gremios ,
más combativos y por los órganos germiilales de poder popular-, —•
principalmente a través, de la más extendida red de. autodefensa ' j"
aactiva de masas, impedir donde sea posible que se ejecuten las n''
privatizaciones, cierres de .fábric.as, despidos y demás medidas
anti-populares, "

•- yr;.

i '

? t *

■ ■ 'i.'- -y/-'.'' 'CDI - LUM



3
1:

•.-"v" . •■'I.

■  • ■^"'ll' • v-:u •'"- r-i •■ '
'  ■ ■■.. ■ ■ -^: ■

' • ■3'
jif'

■  • ',. " *> ;' ■ ; ;J' v" '

•f' '.

"v* ■ '-,

/f:-"

'í,- '" •

r-..

í.. *.

Nadie debe hacerse la ilutsión de que Lograremos sacar a la
reacclóji deh gobierao en un corto tiempo, una crisis y recompo
sición durante el primer año, sería el terreno más favorable pa
ra empezar a transitar de la reaistencjoa a una confrontación -

más ofensiva. Debemos tener claro, sin embarga, que desgastar com
pletamente al FRiÉDEMO 7 llevarlo á una definicijón de poder requie
re mucho más que una resistencia esforzada de las massas rabiosas
y desarmadas,-

Scumul.ando a partir de rupturas parciales y desarrollos cir
cunscritos en una perspectiva de poder, estaremos construyendo -
las grandes fortalezas de la Revolución, mientras las masas enar
decidas se despliegan en oleadas sucesivas. La victoria será
nuestra si tenemos firmeza en medio 'de las dificultades y si so
mos capaces de articular uña iniciativa táctica persistente, con
una absoliuta consecuencia en unuestro plan Estratégico,
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PARA LA TOMA DEL PODER -Vi. ,

^'r ■

Vyr, vs

.i-

RAIZ DE LA ViOLtJN CIA

V- . : *
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Eli marxismo excluye, por su propia esencia,
la posibilidad de uña pacifica y gradual

transformación de la sociedad capitalista en socialista.
La teoría • de la vialencis revolucionaria es —

parte fundamental del marxismo-leninismo y los que han pretendido
hacerla a un lado son catalogados como revisionistas, con todo sin
embargo, en esta época se ha tergiversado el sentido marxisia de
la revolución social, correspondiendo a la tiltraizquierda esa ter
giversación, , ^

sería inexacto decir que el aporte fundamental del marxismo
es haber descubierto la lucha de clases (ya señalado por los his
toriadores burgueses), .ese aporte tiene que encentrarse en la —
conclusión de que esa lucha de_clases entre explotados y explota
doreslleva indefectiblemente a la Dictadura del proletariado por ^
el Camino revolucionario, • • ^

^ í.,'.

. . ;í
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NO Lay Lugar a'la transformación pacífica de la sociedad por
que no existen posibilidades de acomodar las relaciones de produc
cidn imperantes a las nuevas neceisdades de la sociedad, «ítiq que
urge destruirlas, abolirías, pará que sean reemplazadas por otras
nuevas.

Crertamente que la Revolución-social no es un hecbo pacifico
menos gradual, sino una verdadera catástrofe producida en la socie
dad, un hecho violenta» Este concepto de la revolucidn guarda con
formidad con las leyes generales del desarrollo de la^ sociedad; es

•un salto porque se trata de la transformación de la cantidad en ca
IiIl d. cid.«

Marx anotaba; 'tiingHin rógimensocial desaparecerá antes de —
haber desenvuelto sus fuerzas productoras:hasta el máxima de lo -
que pueda alcanzar ol régimen; y ningún régimen social nuevo pue-

■ de aparecer sino halló previamente las condiciones necesarias en
♦ el régimen antiguo, v

EL PAPEL DE LA VIOLENCIA Es parte del pensamentó MARXISTA

•  ̂ qué este rpégimen caduco y reacción
nario concentrará todas susfuerzas para oponerse al desplazaraien
to violento de nuestro pueblo; esto explica porqué la violencia re
volucionaria ¿.uega un papel central en la conquista del poder.

Rara que se produzca la revolución es preciso que se haga evi
dente la necesidad de cambiar las formas sociales a fin de permi
tir el ulterior desarrollo del poder-humano, "entonces se producé
la revolución no por si misma, como una salida o puesta del sol,
sino gracias a la acción humana, gracias a la lucha conjunta de -
los hombres reunidos en clases»i.

La revolución social quiere decir como una clase derroca d a
tra, resultado de la lucha de clases llevada a su mayor radical!- .
,zación, y no de un ente^oimiento parlamentario o del pacifico so- '
metimiento de los convencidos de su conservadurismo a los que di
cen representar el porvenir de la humanidad»

La clase revolucionaria victoriosa CONQUISTA» ao recibe como
obsequio el poder político en lucha irreconciliable con sus enemi -
gos. Asi termina cada periodo háBstórico y comienza otro nuevo.

Después de la victoria revolucionaria, que por si misma impor
ta la destrucción del ordenamiento jurídico imperante nen la vie-
ia sociedad, viene la etapa destinada a dar juricidad a las trans
formaciones revolucionarias, ^ '

• t ;
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EL proletariado fflCAKMA LA VIi)LENCIA :

j"

r.

mE)i el plano clasista,
V  es el proletariado el

qae encarna la rebelión de las fuerzas productivas contra las re
laciones de producción imperantes, asi se convierte en expresión
indiscutible de la violencia revolucionaria^ esto porque su acción
tiende a estructurar una nueva saciedad. Los explotadores, a -
su turno utilizan la violencia para prolongan indefinidamente la'
agonía del capitalismo y concentra y organiza su aparato represiva,
esta es úíia violencia reaccionaria.

De aqui se deduce que la violencia de las otras clases sacia
lee que se rebelan contra la opresión capitalista, solo adquiere
proyección revolucionaria si contribuye a aproximar a los traba—'
iadores a la conquista del poder.

La actuación de los guerrilleros puede ser revolucionaria si
se someten a la estrategia y movimiento del proletariado.¿

La violencia revolucionaria se exterioriza a través de las

, formas de lucha propias del prolet'arisdo, En la base de esas
formas de lucha se encuentran, ni duda cabe, la movilización y la
acción directa de masas. Las masas, al incorporarse y ganar las
Calles en la ciudad y las tierras en el campo, toman en sus manos,
la solución de sus propios problemas y de los otros sectones so.— >
ciales, no de acuerdo al ordenamiento iuridico burgués, sino a - /
sus propios intereses, a su voluntad autoritaria, contra los ex- " ' ,
plotadores. La imposición de las soluciones por la cl^se pue
de adquirir las formas más diversas de acuerdm al grddo de mavilL
zación y a las circunstancias políticas imperantes. Esas formas
pueden ir desde la simple presencia física de la cía-
se, las manifestaciones, las huelgas, hasta las diversas manifes .♦ • .
taciones de la lucha armada, . ' . ,
•  pero,, toda esta violencia es eiercida por la clase en su pro y. • .
yección, en su voluntad, ejecutada a través de los hombres aglu— .-yíií í?
tinados en al seno de ella,

■tr ■ 1

■  <■ '■■■ ' ■' i/"*'"'"

láf . -.vy,"

r

■ ) .
h  x:-

CDI - LUM



fe:'."'

■v- ^v>:: ' ' "fe- ■■ \ . fe -•

fe'fe-

'ííí"

■'-.fe..-

■ . ;'^.

" ■ •■•-.

.Xí;:'

-•A

■ fe I .

i,.;-- ■_. ■• ^ _ -fe .fe--r - ■ _ -
■ • "' .V ' -' • ^ ■ -r '

•  " " * . - " fe- ' '

fe 'y; ': ■ -

íDIMaS de Violencia .:, La vioLeacia revolaclonariá tiene que ser
fe • considerada como muí ti f acética, teniendo!

;: ;Coi&o punto de partida y como fin a la clase obrera»
■  ÍS equívoco reducir la violencia revolucionaria al estal^do

de bombas o- a una cierta forma de lucha armada; mucho más si pue-
:  llegar a ser• contrarias a la revolución según'quien las utill

.fe^fe- ■ y las motivaciones 'políticas a las que sirvan,
,  SLendo la'estructuración de la clase obrera en partido polL-

.  tico, una de las claves del éxito de la Ucha revolucionaria, se
•  llega a la conclusión que es a esta vanguiardia a la que le corres

ponde organi'zar, concentrar y dirigir la violencia revolucionaria,
que es solo una forma de manifestarse de la clase, de imponer ■ su
voluntad y de cámplir sus objetivos históricos.

Ln tarea fundamental de los revolucionarios es construir el
!  partido de la clase. Este trabajo paciente y poco espectacular e

•  nardece a los jóvenes intelectuales que presis de la desesperación
■y. ' - j. fe exigen solo actuar, - pero no se, trata de actuar por actuar, y tam
fe fe poco de usar la violencia indiscriminada, sino de organizar a la

clase, concentrar sus fuerzas y conducirlas a la lucha en condl—
k '-.. ?• _ .

i  . ciones que puedan hacer posible- la victoria aunque no siempre ase
■  ;fe... ■ guren de antemano su logro Infalible,

'  .-i .
[Hi?'-j- precipitan un aborto del proceso revolucionario», los
fv" qu.e obstaculizan la construcción del partido, los que marchan par

■  ' • • lado sin preocuparse del estado de ánimo de las masasj esos,
,» v ' ■ sencillamente alejan a-las trabajadores de sus intereses, aunque

'  todos los días tiren bombas,
'.-vi-/, - Al construir un partido es preciso trabajar incansablemente

para elevar el nivel de conciencia de la clase, eso se logra ensé
,*C fe • N ^nando a los trabajádores, a nuestro pueblo, a confiar en la fúierza

y eficiencia de sus propias organizaciones, enseñándoles "que se 11
berarán. con sus propios recussos,

Sb aparece un grupo armado, una élite heroica, a solucionar
los problemas de los trabajadores, a castigar a los verdugos de
las explotados, cuando estos no han logrado castigarlos con sus -
propias manos, la que hace es evitar que la clase se afirme coma
tal y contribuye más bien a que tienda a dispersarse, a abandonar
se en brazos de fuerzas extrañas, Bste es el m,ejor camina para —
concluir na construyendo partido político alguno,

una cosa es decir que las guerrillas pueden ser viables en de
terminadas condiciones, históricas concretas, y otra muy diferen
te señalarlas camo la única forma de lucha.

■ . jfefe'"'fe- fe -,' '
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LENBT señ^aba;" _ " eL Marxisaio recoaoce lés más diversas
foBmas de ]^chaj pero sia laseatarias^ siao simpLemeate geaeraü
zanc^Oj orgaaizaado La Laclia de las ciases revoiacioaarias» e jka
fuadieado coacieacia a aquellas formas de lucha de las clases re-
volacioaarias que por si mismas surgen en el curso del movimieato.

Na hay una sola ..forma de lucha, sino qué sus posibilidades
eoa iameasas, pero ao todas pueden ser aplicadas iadistiatameate
ea cualquier momeato» Bi resumen; no hay formas de lucha de vsili
dez universal y eterna, son las coadicioaes políticas las que ac
tualizan ciertas formás de lucha y relegan ai olvido otras.
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6 QffE aON LAS clases SOCIALES'? - -

m ©1 proceso de produccidn de bienes materiales se estable^
cea formas especificas de relación entre los propietarios de los
bienes dé producción y los productores directos o trabajadores,
LOS que son dueños de los medios de producción explotan a los que
carecen de estos medios. '

1) 01 el sistema esclavista por ejemplo, el amo era dueño no so
lamente de la tierra y otros medios de producción, sino que —
también era dueño.de los hombres que trabajan la tierra, que
remaban ea sais barcos, que servían en sus casas.
01 el sistema feudal, el terrateniente es dueño del medio de
producción más importante; la tierra. Concedía pequeñas peda—
Z0.S de esta a los campesinos, los que en cambia se velan obli
gados a trabajar en el terreno que el terrateniente se guarda
ba para sí. Esto lo hadan durante una gran cantidad de días
al año. sin recibir ningún pago por este trabajo, y debían so
brevivir con los frutos obtenidos del trabajo de su pequeño -
terreno.

4.': ■
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3) el- sistetaa capitalista, el cual vivimos h.oy, los (Jbreros • ^
para poder vivir, necesitan ir a ofrecer su. fuerza de traba-

.  io. a -los Capitalistas; estos les, pagan un determinado -sala—
■  rio,, obteniendo los capitalistas, gracias al trabado, de los

obreros, grandes ganancias que no van a parar a manos de los
trabaiadqres, sino a manos de los explotadores que son los i
dueños del. capital. '
si Ibs obreros reclaman, el burgués les dice: " De qu^é se - . . j
quejan, yo los contraté por dos soles el dia, ¿acaso no. es é 1
SO lo que les e;stoy pagando?, yo soy el dueño de la fábrica
y si no les gusta las condiciones de trabajo, vayan a buscar
trabajo a otra jp-arte pero como los obreros saben que a

■  donde vayan les dirán lo mismo, tienen que seguir trabajando ..^-a

■:'é

ti;- -1- ^
*> ' para que el dueño de los iaedios de producción se enriquezca.

1 ■ ;  pero la explotación no es algo eterno, tiene un origen his— ' ^ ^ ^

•r íf \

AV

tórico bien determinado, j^arece cuando un grupo de individuas —
d® lo sociedad logra cáncentrar en sus manos "los medio.s de pro—
ducción fundamentales, despojando de ellos a la mayor parte de — '
la población, y desaparecerá cuando desaparezca la propiedad —
privada de los medios de producción y estos pasen a ser propiedad
colectiva de todo el puéblo, - ,

'  - -V ,01 el proceso de trabajo se establecen por consiguiente, re- .
laCiones especificas entre los propietarios de los medios de pro • " ' ' ^ áJ
ducción y los trabajadores o^ productores directos, Esjias relacio. " , i
nes que se establecen entre los hombres, determinadas por la reía •
ci&n de propiedad que estos tienen con los medios de producción, . 1
es lo que llamamos RELACIONES SOCIALES DE PRODUCCION, ' . "

• Ahora bien, las diferentes' relaciones sociales de producción ' > ^
dan origen a grupos sociales diferentes. Estos grupos son las lia-
madas CIASES .SOCIALES. • ■

LENIN define las clases sociales de la siguiente manera:
" Las clases son gi-andes grupos de. personas que se diferencian u "
ñas de otras, por el lugar que ocupan en un si esterna de produoción ' ^
social históricamente determinados , por las relaciones en que — ^
se hallan con respecto, a los medios de producción, por su papel,
en la organización social del trabajo, y en consecuencia, por
el modo y la proporción en que. obtienen la parte de la riqueza -
social de que disponen, l^as clases son grupos humanos, uno de

cuales puede aprot)iarBe_d^\ tr^ba.io dei otr-n,. en virtud de .-
los diferente.., T^^gares que uno .Y otro ari tietorianti^».-
régimen de economia só.cj^^i, . ^ ■

.<í.. .

. <
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V/ • •••*" líL- culto a la legalidad burguesa fue y slgae sieanda
de, los razgos características del sacialismo domesticada, favo

rable a la cottciliacióa de clases; un indicia del ablandamienta

de los dirigentes, de su acomodo en una saciedad que diq.en. Com

ba tir, pero en el cual se han instalado cómodamente» Los revo

lucionarias no pueden respetar la legalidad, burgúesa salvoj qui®
ignoren el verdadero papel del Estado y el carácter engañoso de

su democracia burguesa, Coufiar en la legalidad y el orden bur

gués es cosa de tontoSé ~

Las ventajas déla legalidad, para el movimiento revolucio

nario son reales y objetivas, en la medida en que na se apuesta

ciegamente a ella» '

Los comunistas somos contrarias al aventurerismo >tLzquier—
*  • , *

dista" (que es utilizado por la reacción para justificar la re

presión) asi como del reformismoy la conciliación"».,,;

»»».," La Revolución es un hecho concreto» slJi eufemismos, sin

•Vacilaciones, No se trata de hablar de Revolución y en segui—^

da ponerle un adjetivo cualquiera que endulce su contenida agre

siVo. y aplaque Los temores del sistema» . No se juega con las pá

labras» La miseria, el hombre, la ignorancia, en suma la explo

tación solo puede superarse revolucionariamente» La revolución

es la violencia capaz de destruir el sistema formante y el im-e

pulso necesario para comenzar la nueva construcción» ¡fiihas ca

sas con june ionadas sin el .ilusionismo de comenzar la conatruc—

ción, eviteindo la destrucción"

..V-
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Observaciones a la Propuesta de Informe Final de la Comisión/

!/•> En el Segundo Punto, acápite N® 11, en la medida que to

dos los cc. mencionados no fueron entrevistados, ha;y qc

decir; "En opinión de cada uno de los entrevistados,.»"

2.- En la conclusión N® 2, en tanto no se puntualiza cuáles
son las fundadas razones para suponer que Yuri y GR nan

tenido que vercon el trabajo del boletín fraccional, es

mejor eliminar la segunda parte ue la conclusión, dejjá^

lo en : "No sabemos quién o quiénes hicieron el trabajo

del boletín fraccional CP"»

3»- La Conclusión N® 3 debe ser reformulada en los siguientes

término 6:

"Tanto Yuri como GR han admitido su partisipación en la

distribución, aunque muy restringida, del boletín C/P.;

y cuando se les encara que al ser esta un publicación
clandestina que alienta el trabajo fraccional, ellos re

conocen que fué un grave error de su parte no hacer la

denuncia interna de ello".

/f.T- En la Conclusión N® planteamos la redacción alternativa:

"Tanto Yuri como Gabriel Rojo han hecho esfuerzos para

captar cc. a las posiciones que sustentan y que ellos

afirman tenía el objetivo de generar una corriente de

opinión para luchar contra las desviaciones que procesa
,  y

el Partido. Para nosotors, por sus métodos, los llev^p^

inevitablemente a la lógica fraccional.
y

!\

5.- En la conclusión N® 3 planteamos que se elimine la ulti

ma parte de ésta, es decir ; "Hay acusaciones, sospechas.

pues nos parece ya innecesario.

6.- En la última conclusión se dice que denuncia de H. Blanco

contra activiuodes fraccxon<lLes de Yuri aebe ser considera

da anexa y complementaria de este informo, flos parece que

no procede porque ese documento no ha sido an^izado y por

tanto ndk hemos tomado posición como comisión investigadora.

Planteamos se agregue la conclusiones siguientes:

7).-En'"Xs,-a:^7^1iia--'T}u«^ el testimonio de un c. señla La probable

relación (de algunos cc, que trabjan en una estructura se-
<^lAJ ^

cffltftA d«:^-gtui no hemos recibido informes

de Los canales respectivos, y e-a*

L  f>^ fifYrfm
'2! -^•■^,.•,4*..- i.» • •ley,.
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(^lA.
■efflt3-»--Í7r-dS^ci-si 5 ím»■ jra. cAV*-w^'v*Acu.^«;^y **w^

de—eaetrrai—ei—pletiCT ©BCi«Xíí<í>i4^fiio—iie—etj
Bisión deja couetancia ae su6-áJrrtj,>?!v«3r3«eíJ £iai'iaL..iJé¡adbaP--0-te^

e  r,T»Q--yTrU:íBbli^e—e^M:Tár4^*^t<rtr't'ra^^::3rTi;^^^ intexior

8»- La comisión invitó^''a-iíBe
n'x Vxwa n

incü-eiojB

He nim

La comisión invite a-ifae los cc. que tuvieran aiLÓn cai
go que formular sobre compotamientos partiuailoe^rgr^m-
eí^(lii^€r8--eir--elLqireerm---S04^re»_í-€^^^

f

nos lo llG¿ar. &

daj^ílntúífflsig^que fa^que falji

Rgr~:

h¿' pioüUG^ co ; ^

ra encera^con toda\ 'a convic ___

enterj^za la CQVpr^odi^ón d^~-efraroB que se pueden estar co-
me%íendo^f Eccomenaamo s al B,|)»N/ revirar el proceso de
reorganización de la ex SON y las discropancias conceptua
les que allí han surgido»

f - g; f>^ A r
¿yi\yf'cc¿^

^  ¿w^{r2=^

Auc^''
/Va

i? i •
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Lima, 30 de abril de iy85

Camarada Javier Diez Canseco, Secretario General del

Partido Unificado Mariateguista;

Camarada:

Te pido ̂ Qjjwmáqtíeá ■ ál Comité Central del PUM mi decisión

de reminciar a los cargos dirigentes (de los cuales ya he

sido suspendido por el CEL) y a la militancia en esta or

ganización.
i

i He tenido en cuenta para esta decisión varios aspectos de

la realidad. El examen de las perspectivas, de la. situación

política del país con un Gobierno Aprista en medio de la

.'crisis; la evaluaaión de cuatro años y medio de vida'.¿de

lü, su actuación en la última ca:ipaña electoral y sus re-

'sultados y consecuencias para su sobrevivencia; la djfnámi
1  ca que sigue la dirección del PUM en el seno de lU; el —

.« respeto que debo a l*s militantes de base, sacrificados y

i  tercos combatientes unitarios que estoy seguro llegarán a
*  i

entender mi decisión, pasado.s los momentos de subjetivi—

s..dad; finalmente, la convicción de que la lucha por el^so-

cialismo no está divorciada de la lüchá~ por la""dXgniddd

del ser humano lo que implica la lucha contra procedimien

tos no solamente injustos, sino francamente retrogradc?s -

como el de juzgar sin escuchar y condenar sin pruebas,tal

y derechos de dirigente.

De permanecer -an el PUM, supuesto el caso -dál^—
A

#!>

»

I

como lo expong» en la respuesta que envío,a la militancia

del PUM respecto de la resolución del GEN eñ'mis- funciones

Todo esto me ha llevado a la conclusión de que mi militan

cia en el PUM, bajo la práctica que exhibe su dirección

es incompatible con la gran tárea que reclama—nu^stra-^pue

blo y la militaricip pocirnisha, oraani,7.ar a lU como fren

te revolucionario democrátlotT" de las ma.c.o." por-i ni i t-.a.o
que supere su-situación larripnh.ohlc actual de ineficiente
coordinadora de partidos para fines electorales. Y los —

■ tiempos que requeriría co^a■egir esta situación en el PUI^ ^
resultan jncámxiatibles con la urgencia de encarar la ta

rea de lU.
■»

...1
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fue la opinión de las bases prevaleciera, sería inevita
blemente para hacer ambas tareas a medias enturbiando mu

cho más nuestras relacionest tanto contigo como con los ««

demás dirigentes del PUÍ4 y ya están bastante maltratadas.
Eso no haría ningún bien ni a lU ni al pueblo. ^

Aunquetal maltrato que nos hemos venido inflingiendo no -

permita aceptarlo como sincero, confieso que decisiones —
com-o esta ha requerido volver a examinar en la soledad de
la conciencia, en la íntima y callada conversación con —
compañeros sencillos y anónimos, ha requerido convocar la
memoria de los hermanos que cayeron, para fortalcerse, pa

ra agarrar coraje y dar respaldo a las conclusiones teori
cas que sin la fuerza vital no tienen efecto practico. Y
ese repaso de solidarias alegrías y tristezas, de amargos
desasosiegos y lacerantes angustias, así como de jubilosas
explosiones del calor popular que hemos compartido me ayu

da a enfrentarme a la rabia, me ayuda a limpiarme para r_e

tomar la tarea conjunta contigo, con ]los demás dirigentes

del PUM y con toda su mili tanda respecto de la cual me -
es inevitable sentir esa cálida relación de camarada mayor.

Lo haremos desde mi nuevo puesto de combate, siempre en -

el seno de nuestra clase trabajadora, siempre dentro de -
nuestro pueblo, seguro de que superaremos estos momentos
y marcharemos cumpliendo nuestra tarea hasta el triunfo -
final. De mis posiciones políticas no me retracto, las ex
pongo en documentos que les estoy haciendo ellegar y las
expondré en el debate público en adelante; si les ^
disuulpas por las majaderías subjetivas de ^ nío
pero que sabrán ustedes entender que ante lae lue. tion
de fondo son adjetivas.

_¡Basta de palabras y á otra cosajja,pontiniiai la luchaj
Un abrazo para ti y i mi orniirv-e rtc.l, OonLité
Central y del Partido. ^

Edmundo El oí^ian.

1

y
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1 . IíCjTRODUCCIOT

" La Comisión Política del Partido, al sancionar al c. Emilio
en el mes de enero, le encomendó la tarea de elaborar una
autocrítica escrita a fin de facilitar no sólo su rectifi
cación, sino también de poner claro ante el conjunto del -
Partido las raíces ideológicas y políticas de los errores
cometidos , A la base de este acuerdo existía la considera
ción de que el ejemplo del c, Emilio, tantas veces positi-

.vo en la forja del Mariateguismo, en este caso podía ayu—
damos, por lo negativo, a poner sobre el tapete, problemas

,  que iban más allá del caso particular en cuestión. Hace aL
'  é gunas semanas el c. Emilio hizo llegar, a través de la Co-

N  misión Nacional de Organización (organismos en el cual mi
lita y al cual ha asistido irregularmente en los últimos -
meses), un documento que encabeza con la siguiente pregun
ta: "¿ A dónde va el Partido Unificado Mariateguicta?" (25.
3.S5).

Este documento no es ciertamente el documento autocrítico
que esperaba el conjunto del partido, a lo que' apunta es a
presentar al Partido sumergido en una profunda crisis in

terna y ubicado prácticamente fuera de lU, enfrentado a to
das las demás fuerzas. El documento Jse ubica dentro de u-
ia ofensiva que ha buscadj aislar al partido e incluso sa
carlo de lU. Le esa forma trata de legitimar su acción por
■fuera de la organicidad partidaria, promoviendo una activi
dad antiunitaria, tal cual textualmente lo dice:

"La actual mayoría orgánica es la fuente principal de
f raccionalismo pprque las dicregpancias políticas no ^
se procesan principalmente con el debate sino impon¿
endo una mayoría orgánica, exigiendo subox'dinación -
condicionando en la práctica a que las minorías se -
repliegen, hagan actividades marginales o se organi-

_ • _ * _ _ _ _i_ ^ V» ^ -í* -v» V» <—V ~1 O Y* O Olí —cen en oposición a esta mayoría fraccional, para su
pervivir políticamente al interior del P..

La práctica dei-Smilio ,en el tramo final de la campaña e—
lectoral (viaje a Piura, Arequipa) se ha desarrollado en al
sentido del párrafo citado-,' ii^arttcipando en ella en base a

t
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una coordinación personal con ABl, viajando inconsultamente

y aprovechando de ello no para afianzar al P. sino para di

fundir directamente una evaluación distoróionada de los he

chos. A fin.de cuentas el c. de lo único que se autocritica

es de no haber cumplido un rol más destacado en la lucha -

contra las desviaciones que ahore, descubre en el proyecto

del PUM^yqque,a pesar de haber estado presentes práctica—

mente desde ly85 e incluso, antes^ nunca hablan sido presen

tados.

Es falsear la verdad decir que el c. ha sido sancionado por

discrepancias políticas, hunca hasta la presentación de es

tedocumento, Emilio había sustento oral o escritamente sus

discrepancias. El trámite de su sanción estuvo ligado exclu

sivament^ al problema orgánico suscitado por la promoción

de su candidatura en Piura pasando por epcima' de los acuer

dos d«"i GC y del C. Departamental respectivo. Su suspención

en la función que desempeñaba en la Comisión de Campaña de

lU, es debido a su persistenq^a en esa práctica.

Por estas razones el OED al dar trámite a la publicación

■del dodumento ha creído necesario responder a lo que son
tergiversaciones subjetivas de la línea del p. y de su ac
tividad práctica. Do liacerlo hubiera significado avalar un
estilo de polémica interna que rompe las más elementales -
normas de la vida partidaria tal como sa señala en los Es

tatutos.

2.EL PROCESO DE LA UDIDAD MARIATE&DISIÁ Y EL CONGRESO EUD-

DAGIODAL

Para fundamentar su punto de vista el c.Emilio nos ofrece
su versión del proceso de, la unidad mariateguista y que d_e
semboca en el congreso f'mdacional.

Respecto al proceso previo el c,constata '"'la ausencia de
debate político" y de "una práctica social común" .Difí'cil-
mente pueden aceptarse en globo estas dos afirmaciones. En
relación a la primera es evidente que las dos convenciones
mariateguistas sinhehizaron y produjeron avances en reía -

i

í

l
r

CDI - LUM



- 3 - ■ '

ci(5n a un debate de por lo menos dos décadas en el seno de
la izquierda peruana en relación al Socialismo Peruano, al
mariateguismo, al camj.no de la revolución y su programa,a
la misma concepción de esta(entendiéndola como un proceso
político-social), a la matriz táctico-estratégica de lucha
por Gobierno y Poder,a la Izquierda Unida,etc. Si a esto

sumamos el debate desarrollado en Convenciones de base, en
escuelas políticas conjuntas, etc tendremos el cuadro com
pleto de un proceso que si bien no agotó el debate ideoló
gico permitió definir con bastante claridad en que puntos
temamos conincidencias y en cuales subsistían discrepanci
as.

t

•  En lo qáe si coincidimos, en la evaluación posterior del -
proceso de la unidad mariateguista, es en el reco'nocimien—

-to de que la deficiencia central estuvo en la ausencia de

▼  una práctica social común.. Y es que el sistema de "direc-
^  ciones provisionales" nunca funcionó porque se agotó al mo

mentó mismo de nacer^ Tanto los niveles de unidad ideológi
eos y programáticos alcanzados como las exigencias de una

lucha política crecientemente compleja y múltiple exigían,
desde el momento mismo en que se entró al terreno de defi

nición del destino de la Unidad mariateguista,niveles de
.. dirección propios de un partido. En este terreno,si alguna
autocrítica tenemos que hacer, es la de no haber dado con
mayor rapidez los pasos conducentes a la unificación parti

.. daria.Este retraso facilitó que algunas fuerzas se desen -

ganc^aran del proceso y que su resolución se produjera a

escasos meses de la coyuntura electoral de 1985, cuestión '

.. esta que complejizó el proceso,suscito el recelo de otras

fuerzas y creo dificultades en nuestras propias filas.

Uno de los argumentos que Emilio desliza para, deslegitimi-

zar el proyecto es el de la exclusión de importantes sect£
res en Puno,Chimbóte y Chiclayo. En relación con estos úl

timos el G.E. informa al partido que militantes que- se re-

tirarón del Congreso de fundación han hecho llegar una co

municación en el- sentido de buscar su integración, cuestión
que será tratada por la CON y el C.departamental respectivo

En relación a Puno es clara para propios y extraños que la

é
♦

•  » r
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i'a.i del probleina suscitado con Chavez y que se expresó pú
blicaiLente en el svenco de lU departamental estuvo en reía
clon a la promoción que este companero hacia de su candida
tara y que lo lleve" a aparecer en determinado momento como
candidato del UNIR.iste problema fue previo al Congreso y
fue unániment^an;]aQo en Puno.

^  En lo que Emilio si ..leva-a extremos su subjetivismo es en
referencia a la situación de Colchado y otros cc.en Chi

^  mbote. Esto porque fue el propio Emilio el que asistió a -
la convención provincial Ib Santa en la cual este grupo ac
tuó en un sentido fraccional y antipartido, tal como él -

;  mismo lo informo a la reunión de la dirección provisional
i  '^s-rlateguista.Fue con su voto que se aprobó la separa,ción ■ '

de este grupo. Ademas, en relación con ellos la dirección
del partido ha buscado tener un trato de persuasión buscan
■do su ratificación, esfuerzo que hasta el momento no ha - 0
tenido éxito. Por el contrario, al constituirse en UDP-VR .

^caracterizan al PUM como agencia de la Social Dem.Alemana. W

^  Pero e^l evaluar el Congreso de Unificación donde el c.sa -
ca a la luz sus concepciones sobre Partido opuestas a las

í  "sectarias" de la supuesta "mayoría orgánica".
-  Una y otra vez se hace referencia a esta mayoría orgánica
í  origen estaría en "una definición ideológica formal -
I  del marxismo-leninismo" y en una "táctica y estrategia que
I  corresponden a una concepción catastrofista de la revolu- ^
]  clon"(p.5). Esta sería la base de una "mayoría orgánica -
i  que carece, de consenso ideológico y político" (p,3)»cuya
i  "ejecutoria desde el Congreso a la fecha es administrativa
I  ̂̂ gunicista,ejerciende su mando mediante la imposición or-
I  ganica y la suoordinación"(p.6) y que "esta' en derrota y
I  marcha a la deriva sin iniciativa táctico-política". Mayo-

^  ría orgánica cuyo eje es "el espíritu de grupo incondicio-
iI  nal al dirigente politice central"(p.11)"jefe de un grupo
J  mayoritario en ,1a dirección(p.10)y"fuente principal del -
I  fraccionalismo" (id).

I  Si el c.no hubiera estado en el Congreso, si el c.no cono-
^  olera sus acuerdos, ¡iodría decirse que sus expresiones son
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simple expresión de su-bjetivismo. Pero no. El c.estuvo y co
noce que y cómo se debatió. Sabe perfectamente por ejemplo7
como constan en las 1? páginas que sobre ideología debatió'
y aprobó el Congreso, que acerca del contenido de nuestra
identidad ideológica hubo una amplia y sólida unanimidad.

_ Que nuestra definición Socialista y Comunista recoge no só
lo el aporte de los clasicos yla experiencia, positiva y ne
gativa,de la clase obrera mundial y de los pueblos revolu I
clonarlos, sino tambier/particularmente el aporte fundacio
nal del Amauta. Que nuestra visión de la revolución como -
proceso integral,anóiuye comorasgos fundamentales los éti
cos y estéticos- además de los econófc-políticos. Que es la
práctica social nuestro criterio básico de verdad. I que lo
que se debatió y voto fue únicamente si esta concepción am
plia y de clase, enraizada en las tradiciones y renovada a
la vez, se ubicaba o no dentro del pensamiento y la praxis

^  soci-alista que se denoníina desde la década del 20,Marxismo
-leninismo. Que sobre este punto subsistan discrepancias -
en el partido es saludaole para el mismo, siempre y cuando
quede claro el amplio terreno común en el que nos movemos
los mariateg-oistas. Sobre "la táctica y estrategias catas-
trofistas" del Congreso fundacional volvemos más adelante

Con lo que el conyinto del partido debe zanjar eg^^con la
propuesta alternativa que en relación con estos puntos de
carácter ideológico y programático incluye el documento -
del c. Emilio. Segúr^fel mi sino; "Consideramos que las diferen
olas ideológicas, particularmente lo referente al m-1, co
rrespondía esclarecerlas en una discusión de largo aliento
y que había que dar. tiempo para que se fueran resolviendo
Buscábamos antes que nada afirmar la unidad de acción que
debía provenir de una táctica y estrategia común" (pag.5)
Es decir que de lo que se trataba era de construir un par
tido cuya unidad debía explícitamente reducirse a una uni
dad política tác.tico-estratégica. Esta concepción de la u-
nidad partidaria lo que expresa es una concepción pragmáti
ca e inmediatistar. de la unidad política, una reducción de
los aspectos múltiples en los que el partido y la clase de
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"ben desarrollar su lucha por la jhegemonía y termina por
hechar por la hoa.da lo que en otros puntos dice defender;
la idea de una revolución" integral, de lucha por el pan y
la belleza, de lucha por una nueva civilización (en pala
bras de JCM) para la cual ^ . el partido debe estar
preparado siendo portador de una propuesta que obviamente
no se agota en los aspectos iactico-estratégicos.

Basta releer los acuerdos del partido en lo que se refie
re a Ideología y Programia o al menos los artículos del Es
tatuto que los sintetizan para entender que la unidad ideo
lógica y programática del partido apronta justamente a ar
marnos para esta lucha histórica e integral. Solamente en

trando ̂ asi a la lucha política podemos aspirar efectivamen
te a construir un proyecto hegemoníco en la sociedad. El
consenso que el partido y su dirección deben aspirar a —
construir y expresar es pues un consenso histórico e inte
gral, no puramente táctico-estratégico. Y si de algo teñe
mos que autocriticarnos en estos meses de ejercicio de la

dirección política es que poco hemos hecho en desarrollar

simultáneamente los diversos aspectos de construcción del
partido como factor de hegemonía. Pero no ciertamente por
no haber emprendido el camino qu^os propone: el c,. Emi
lio. Ese es, palabras mas palabras menos, el camino por -
el cual hemos o-iscurfiOo en los últimos años, el camino -
del tacticismo, del inmediatismo, de la relación superfi
cial con las masas y con la nación, ho es pues el programa
del partido el que puede elegremente y sin fundamento ser

caracterizado de 'economicista y reformista.

5* BA SllhACION AGIUAL BEL PARTIDO Y LA iÍARCIÍA BE LA BIREC/
ClOh

la afirmación que lanza Emilio de que nos encontramos con
una dirección sectaria, caudillista burocrática, no encuen
tsan en sus páginas ning'ik prueba consistente. El reto de

construir un nuevo partido en base a tres vertientes y en

una coyiuntura electoral, de redobladas presiones desde —

fuera sobre el partido ha sido y es un desafío que esta di

t  I
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rección ño termina de resolver.

I  Es adsolutaiaenta falso que l^direcoión del partido,en sus
j  distintas instancias haya funcionado con un criterio de
1  grupo, menos aún-de fracciún. Bastaría adjuntar,de las ac_

tas de la dirección del Partido, el resultado de las di—

versas votaciones que se han producido en relación a las
decisiones cruciales para el Partido. Algo similar podría

:• decirse de Islrelación entre las principales comisiones na

cionales y la dirección central. En cuanto a los frentes
I  regionales la situación es diversa y en la mayoría de los

casos positiva a pesar de los problemas que se afrontan.

Al respecto la Comisión de Organización Nacional deberá -
presentar al CC y al conjunto del partido un balance ex—

I  haustivo.
i
f  El c., Emilio sabe perfectamente que la situación de algu-

1  •••• nos frentes es dificil por razones que escapan a la propia
jí dirección nacional. Es por ejemplo el caso de Ayacucho y

\  Huancayo lugares en los cuales aún no seha desarrollado
i  los congresos fundacionales del Partido habiéndose dado -
I  pasos significativos en las últimas semanas en la prepara
I r ~
i  ción de los mismos. No sabemos de donde nj porque el c.

I  coiicluye que estos comités al igual que Trujillo, lima,Piu

I  ra y Puno estarían en "emergencia". Afirmación particular
I " ( mente irresponskble para el caso de Piara donde las difi-
^  I cultades tienen que ver con la propia actuación del c. E-
•  millo en función de sacar adelante su candidatura pisotean

£  do la organicidad del Partido y con la campaña de-subjeti
^  vización y aliento al espíritu de vertiente que después -
I  del Congreso Nacional el c. Emilio desarrolló entre los -

cuadros dirigentes de dicho comité departamental.

la militancia es conciente de estos y otros muchos, y segu

ramente más importantes problemas, pert ni se siente "de—

fraudada" ni"sin rumbo politic»". La mejor demostración de
ello es la forma como cohesionadamente la inmensa mayoría

de los mm. han respondido a la campaña que contra, el PUM

se ha desarrollado en estas semanas y que ha servido para
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•| fortalacer y vigorizar nuestra organización, Más oún en las
I  ultimas semanas se nan incorporado al Partido cc. pr_o

vienen del POR en Trujillo y Gnimlote, el Comité Local de

VR-pc en lea y en Vitarte. Se ha recibido una carta de so

licitud de' ingreso al Partido de cc. de Tumán .Asimismo

i  la solicitud de ingreso al Partido de cc. de Chachapayas

?  y del Comité Barrantes Lingán del Distrito de Nueva Espe-

I  ranza de San Ignacio de Cajamarca. Todos estos elementos

I  por sí solos no generan un Partido Revolucionario de Ma-

•  sas. La dirección tiene la enorme responsabilidad de do—

;  tarlos de una clara orientación ideológica y estratégica

V  para su transformación cualitativa.

.  ■ " Esto significa superar deficiencias que aún arrastramos;

. ... el inmediatismo y la ausencia de un trabajo profesional

;  y especializado em la dirección, el descuido en la cons-

■  trucción ideológica y programática del partido, la ausen
í  cia de»un plan úe mediano plazo para la construcción es-
I  tratégica del Partido y de lU. Estas son las tareas que

^  ameritan un reajuste inmediato en la dirección y no la -

I  discusión de afirmaciones subjetivas que buscan volvernos
i- hacia atrás en los métodos de construcción de partido.En

\  los años de forja del Mariateguismo hemos aprendido que
I  las versiones maniqueas de los problemas son siempre fal
ar

I  sas, más aún cuando tratan de personificarse. Los proble
I  mas del Partido son expresión del hecho que el Partido -
I  tiene existencia social objetiva en el escenario de la
I  • lucha de clases, recibe de ella múltiples influencias y
I  muchas veces se distoríiona su percepción de los proble-
'  mas y su manera de responder por la influencia de idéelo
*

I  gías extrañas. Luchar contra las desviaciones y errores
I  ~
I  ■ ^ es por lo tanto luchar contra esas influencias extrañas

I  que se expresan como corrientes al interior del Partido
j  . y q.U-6 úe ninguna manera se personifican. En esta lucha
í  les posicionesfcorrectas surgen del ejercicio colectivo
i  ■ -de la discusión, de lá^crítica y la autocrítica, de la
>  . persuación. Es por ello que sólo el ejercicio de lo colecti

!  vo nos garantiza avanzar por un camino correcto. La pro—
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puesta de Emilio desnaturaliza la esencia de la discusión

en el seno del Partido.; personifica y sataniza, descali

fica arbitrariamente a la actual dirección sin fundamentar

sus críticas, ni explicitar sus propias propuestas alter

nativas.y termina llamando al descabezamiento cuando nos

plantea convocar a un Congreso cuyos puntos centrales no

es otro que elegir a un nuevo CG.

.4.'EL SUPUESTO CATASTROPISMO EE LA LlbEA DEL PARTlbO

Uno de los puntos centrales de deslinde que Emilio esta

blece con-la línea del Partido es el supuesto caraoter ca

tatrofista de nuestras posiciones tácticas.y estratégicas

Para elle nos adscribe a la posición que sustentaría de a

cuerdo a lo sucedido en el perú de los años 3Ü, un esquema

cuyos ejes son; lucha social, elecciones, guerra civil.Es

te esquema habría sido superado en la realidad por el pa

ís a partir de la coyuntura 78-80. A partir de este momen

to el país habría ingresado en una fase caracterizada por

la estabilidad del régimen burgués bajo la forma liberal-

parlamentaria. La culminación del razonamiento es clara;

"las tendencias objetivas señalan que en las elecciones -

del 14 de abril, se abrirá un nuevo periodo de relativa

estabilidad política, gane el Apra o la lU". Ciertamente

así planteada esta posición es que se desarrollaron en 1

las vertientes que nos unificamos. Y es contraria a los

acuerdos del m CLN-A de lU.

Lamentablemente el retraso en la edición de los documentos

aprobados en el Congreso Fundacional del Partido permite

que intente generarse en la militancia una confusión de -

■  la dimensión que propone Emilio. Ei la estrategia del Po

der Popular, ni la táctica, cuyo eje es la lucha política

de masas en torno a una alternativa de Gobierno y de Po—

der, pueden adscribirse al "catastrofismo" que Emilio sa

ca y proyecta de los errores de los comunistas peruanos -

en los años 30.
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Justament-e porque consideramos que el país ha sufrido mod^
ficaciones en las últimas décadas es que los Mariateguis-

tas hemos diseñado una estrategia revolucionaria de poder
Popular cuya síntesis, es el artículo 4 de nuestro Estatu
to, es sumamente clara:

" La esencia del Mariateguismo esta, por tanto, en que la
rev olución socialista asume plenamente los intereses y
objetivos nacionales, considerando que el único camino
para hacer internacionalista la revolucion^en el Perú -
es el Socialismo, como fin de la explotación del hombre
por el hombre y paso previo al comunismo.^
En lo programático, el Mariateguismo diseña nna estrat^
gia de poder que coloca como eje la construcción denlos
fadtores de poder popular en las organizaciones políti
cas y sociales de masas y la constitución, definitiva
del Perú como nación".

Si queda.ra alguna duda bastaría leer la definición que se
'da en lá pagina del documento de Estrategia:

" Nuestra estrategia se propone la constitución del bloque
nacional-popular capaz de erigirse un nuevo poder, esto
es, un nuevo régimen estatal y fundamento de una renova
ción cultural y moral del país. - I' - "* •

Justamente por aprender de la historia con un criterio ma—
riateguista somos concientes que xii la crisis económica ge
ñera automáticamente polarización social y política; ni es

r  ta polarización, en caso de producirse, genera por si sola
revolución; ni los avances en el terreno electoral generan

f  automáticamente factores de poder. El papel de la activi
i  dad conciente y organizada es clave, es decisivo en la ge-
\  neración de los cambios cualitativos a los cuales hemos h^
\  cho alusión anteriormente. Es justamente por ello que dese

I  chando las tesis del espontaneísmo reformista nos organisa
j  mos en Partido. Lo cual nos lleva a zanjar con la idea de

^  - 2.0^ acción política' que es pura adecuación ..nmediatista a
!  la correlación dada entre las clases, correlación que, por
I  ser desfavorable, nos obligaría a postergar permanentemen-
I  " te cualquier preocupación estratégica. Lo que esta detras
i  de la critica al supuesto catastrofismo de la línea del —
^  Partido es el intento de plantear una modificación global
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en el. sentido de escindir la acción táctica de los objeti

vos estratégicos. En el documento de Emilio esto está su

mamente claro en la página 14 al plantear una propuesta -
táctica para el periodo inmediato: "las tendencias objeti_

combinando todas las firmas de lucha".

Es erróneo pensar que de haberse producido un triunfo de

lU se hubiera abierto un período de relativa estabilidad

política. Esta afirmación tiene a la base otra evaluación

acerca del carácter del régimen estatal burgués en el pa
ís y de sus diversas formas a la que los mariateguistas -

mantenemos.

Todos reconocemos que en las últimas décadas el estado na

evolucionado y ha ampliado algunos de sus mecanismos de -

consenso, pero que al no haber modificado sustancialmente

sus características estructurales mantiene un profundo de

sajuste con la sociedad y particularmente con las clases

del campo popular. Hablar de la crisis estructural y end_é
mica del estado peruano se ha convertido hasta en un tema

académico. Cómo y en que plazos se expresa esta crisis de
pende de los factores que se desenvuelven en el terreno -

de la lucha política. Más aún, no se puede confundir lo
que resulte de la coyuntura de 1978-1980 con una cracterís

tica estructural del estado peruano. La relativa ea_.tabili-
dad que surge de las elecciones del 80 (y cuyo carácter -

relativo ha quedado explícito en estos cinco anos) tiene
como uno de sus factores la deraota que sufre la izquierda

al no poder unificarse,. Incluso ahora, tras de conocerse
los resultados electorales,^fndudable que^l triunfo apris
ta abre un período en el que sin estar al borde de una cri

sis política inmediata, las condiciones para la intensifi

cación de la movilización social y de la lucha política se

intensifican, dependiendo de la f«rma como cénduzcamos al

movimiento, el curso que le demos a una crisis cuya solu

ción no ha sid'« sellada por los votos del 14 de abril.

El esquema táctico global que propone el documento de Emi

lio además de tener estos supuestos incorrectos es un es—
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quema que no expresa una voluntad táctica ofensiva. El eje

en él es la dúsqueda de mantel3-e3^ el caudal electoral lU y

la neutralización del Apra y las EE.AA. En el fondo se man

tiene una incomprensión acerca de lo que significa nuestra
lucha por ser alternativa.4e Gobierno y Poder. Asi como hay

quienes, desde un punto de vista economicista y formal no

entienden esta lucha y la desprecian, hay quienes la redu

cen y castran. En este caso preservar la alternativa de go

bierno es simplemente preservar sus posibilidades de acce

so a los mecanismos constitucionales de Gobierno. Ee lo —

que se trata en la óptica del Mariatqguismo es que somos

una alternativa de gobierno en la medida que vamos generan

do y articulando en las masas la voluntad y el ejercicio -

de formas de autogobierno en base a mecanismos propios (—

(los factores de poder) y que en la construcción de las di

versas formas de organización popular y en la conducción

de las diversas formas de movilización y lucha ponemos por

dalante la afirmación de esta voluntad de ser gobierno. Es

sobre esta base que buscamos también ganar el acceso a los

mecanismos de gobierno del estado burgués para desde allí

contribuir a afirmar esta perspectiva estratégica de auto

gobierno popular.

La lectura de los documentos del Partido, que por grave

retraso recién están llegando a la militancia, así como'
de diversas declaraciones de dirigentes políticos de iz—

quierda, podrán permitir con mayor facilidad desmontar e_s

ta falsa interpretación. La formulación táctico.-estratégi

ca del Partido y de lU no se puede caracterizar de catas-

trofista en la medida no sólo que está abierta a varias -

salidad probables, cuya implementación depende de factores

políticos-y no de la pura crisis económica, sino también -
c|.ue Insi.she ni s ¿f^máti caraerif e justamente en el grave retra

so que tenemos en la construcción de estos fac^tores de po
der, expresión concreta del factor subjetivo. Quien plan—

teó, desde una entrevista en el Caballo lío jo y después de

30 dias un esquemn tnptir'o Ho hrin-nfi) r-l fu-, toU'nl c iuFUlU'e^

cio.nal fue Paúcar.
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5. EL PARTIDO E lU. LA CMPANA ELECTORAL:

Otro panto que merece respuesta son las alusiones a una su

puesta actitud divi sionista del PUM frente a lU.

Al no incluir, en su evaluacidn de lU ninguna referencia

a las diferencias que existen en su seno, el documento de

Emilio obvia el plantear una pTopuesta en relación a la

construcción de una hegemonía al interior de este frente.

Al respecto no está de más recordar que desde su fundación

el PUM ha buscado construir esta hegemonía en alianza con

otras fuerzas (el POP, Patria Roja y Barrantes) habiendo

sido hasta el momento infructuoso los esfuerzos en este -

sentido. Sin embargo, estas dificultades que han formado -

parte de una campaña de aislamiento del Partido, que no ha

tenido éxito, en ningún momento nos han llevado a dudar -

que lü es parte sustancial de nuestro proyecto revolucio-

nari o.

Los militantes y organismos del Partido saben por ex;^rier^

cia propia de las energías que se han concentrado en este
terreno. Lo que ,sucede es que desde sus orígenes, y parti

cularmente en los meses de campaña electoral, el Partido

ha sufrido una ofensiva destinada a aislarlo. En esta ofen

siva han coincidido diversos factores; desde la voluntad

explícita de limpiar TU de una supuesta desviación ultraiz

quierdista para hacerla po'^'able frente a las EE.AA (dentro
de una lógica de "neutralización" muy original) hasta el

oportunismo de quienes por raznaes de competencia electo—

ral con el Partido se prestaban a esta campaña. El parti

do ha respondido con prudencia, quizás hasta excesiva, y -

manteniéndose firme en la defensa de la institucionalidad

de lU, en sus acuerdos básicos, en la exigencia de funció

namiento de sus instancias colectivas de dirección. Ei una

palabra de lo. dicho por el Partido a través de sus voce

ros oficiales se ha salido de esta orientación central. Si

nos pBeocupa que a las voces que han tratado de modificar

acuerdos unánimes de lU en relación con las zonas de emer

gencia se sume la del c. Emilio cuando critica como expre-

CDI - LUM



- u -

si(5n del "catastrofismo" el hecho que "a la ocupación mili
tar de las zonas de emergencia la llamen mili tari zacióh)"
(pg.12). Sería bueno que el c, explique la diferencia y

fundamente su crítica. Es falso atribuir al Partido una -

voluntad de alianza con SL y MRTA. Lanzar esta afirmación

con pleno conocimiento de los acuerdos del Partido, es que

rer- alimentar la campaña de distorsión que el Partido ha

soportado en los últimos meses.

También en el terreno de las relaciones entre el Partido

e lU el c. desliza otra falsedad al tergiversar los térmi

nos de uno de los acuerdos del Partido. El c. señala que

el Partido se ha lanzado a promover un liderazgo "alterna

tivo" en lU a través del c. WillKa. Totalmente falso. El

acuerdo de buscar la mayor votación senatorial para el Cj^ .

tiene que ver con la necesidad de darle una expresión/na

cional a las fuerzas que el P. convoca asi como a la nece

sidad de promover un liderazgo complementario que es fun

damental paira el afianzamiento-de lU, liderazgo del cual
forman parte también otros dirigentes principales de lU y

en el cual tiene un papel protagónico el c. ABL. Ya ante

riormente, en la resolución con relación al c. Paócar, el

GEN aclaró este punto; "Se ha llegado al extremo de preten

deiy'que el PUM cuestiona al c. ABL como dirigente de lU pr_e
cisamente cuando es candidato presidencial y tiene un pe
so político sin precedentes". Modificar subrepticiamente

la palabra "complementario" por "alternativo" es induda—

blemente una maniobra que busca generar en el Partido una

falsa polarización.

. La orientación del Partido de concentrar la votación nació

nal en el c. Willka no sólo es similar a la que los o trun

partidos de lU lanzaron, sino que ha contribuido a lograr

el conjunto de los obje'tives electorales del partido in

cluyendo el de una representación significativa en el sena

do. Ha significado no el "agotamiento" del Partido, sino -

su cohesión, y ha e-xpresa.do el caudal que el Partido repr_e

senta siendo una l'espnan l;n n quí euoí< |ina<-nbari mi Tii mi o

aislari.f^' naca-rln de lü.
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El aislamiento del^ PUM ha sido desmentido por diversos he
chos. No sólo los resultados electorales, en lo que se re

fiere al voto preferencial, expresan que los candidatos del
Partido recogen una significativa adhesión de parte de los
elementos avanzados e intermedios de lU. También en el pr2

nunciamiento que en respaldo a las candidaturas de los cc.
Diez Canseco y Haya fue suscrito por cientos de dirigentes
del movimiento popular, los alcaldes independientes de Pu
no y Cusco, el c. Yehude Simons de Ghiclaj'o y las madres -
de Uchuraccay. Y en el hecho que, a pesar de la campana de
satanizacióne empujada irresponsablemente al interior de -

lU y que se expresó en los "comunicados-de la lealtad", el
núcleo central de los independientes de ID se negó a elabo
rar y suscribir un comunicado en ese sentido.

El Partido ha participado intensaiaente en la elaboración
" del Plan de Gobierno de lU. Esto ha incluido el planteamien

to de puntos de vista críticos en relación con algunos pun
tos pero en ningún mornent'^ un abandino 3 menosprecio de -
esta tarea. A la reunión final (que justamente se llevo a

cabo en el local) asistió una delegación de cinco miembros
dirigentes del partido y fuimos los únicos en llevar una -
moción que se incorporó en el acuerdo unánime aloaiizado en
dicha reunión. Por escrito hemos felicitado al c. Iguiñez
por el trabajo realizado y en el conjunto de la campana h_e
mos hecho del Plan de Gobierno.centro de nuestros discur

so político (basta para ello recordar las diez medidas). Si
Willka no estuvo en la reunión ,con la comisión de Plan de
Gobierno lU no fue porque estuviera haciendo campana elec
toral en el Callao como dice Emilio, sino porque, por acuer

do del CEN del Partido, estaba atendiendo la huelga de ham
bre de los cc. Presos políticos de lU de Lurigancho.

El PUM es el partido que más ha aportado a la campaña cen
tral de lU. A este nivel hemos - cubierto aportes por un
total de 62 millones de soles para gastos generales y 14 mi
llones en efectivo para el mitin central. El UNIR por ejem
plo, entregó en bohel 42 juilleneR. A penar no hemos
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tenido acceso a la propaganda gratuita que correspondra a

lU. Los espacios que el Partido ha utilizado en América TV
han sido gratuitos producto de una gestién directa. Salvo
la presencia en Radio Uniór en los últimos días la propagan
da del PUM, a nivel central, ha sido la que todos los cc.

han visto en La República y en los afiches. Por la infonma
ciún que el Partido tiene el afiche Mohme-Murrugarra tuvo
un tiraje mayor que cualquiera de nuestros afiches y el PC
por ejemplo, pago dos espacios en Panamericana TV de 12 mil »
nitos c/u que fueron utilizados por el c. Del Prado.

6. ALGUMAS AGLARaGIQÍ^ES FILaLES

En lo que el c. no súlo se equivoca sino que distorciona

los hechos es en la afirmación que hace, anteriormente, e_s

cuchada a Paúcar, de que al final, el proceso se acelero -

por la aceptación par parte de los dirigentes del MIR y el
PLP; de la candidatura vice-presidencial del c. Willka.

El acuerdo de la candidatura vice-presidencial de Willka

viene del GG.^ de VR en el mes de enero de 1981 evento en el

cual también se acordó avanzar en la unificación Mariategui^

ta. Dicho acuerdo fue tomado por unanimidad (incluyendo por

ejemplo el voto del c. Paúcar). En el"evento mariateguista
del mes de abril el punto fue planteado al finalizar el e-
vento y en ningún momento como cuestión previa imprescind^
ble. Tal es asi que no recibió un trato adecuado: en los me
ses siguientes comprobamos que carecíamos de una fundamen-
tación y plan desarrollados en función de lograr ese dbjeti
vo político-electoral. Más aúnj fue antes del Gongreso de -
Unificación, e incluso antes del 'evento de lU en el que se
definió la plancha (setiembre) que la Dii'ección Unificada
Mariateguista, a propuesta del propio c. Willka, acordó de-;
clinar Is^andidatura (sesión de agosto de 19S4). Esto no si£
nificó ni el fin del pro;yecto, ni menos aún una derrota para
el Partido. Dentro de la concepción de dii'eccion colectiva

con la cual el PUM ha surgido, dirección que incluye a su in
"tsTíQíiX un. Ji-ri 7i Oíí 1 Vn y r>oTnpl ^ otnos cc • del
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Partido ( el c. Ollantay primero y el c. Alvaro después)
han sido levantados y defendidos poomo propuestas del PUM
para integrar la plancha presidencial. Es calumnioso decir
ahora que en esto meses el Partido se ha desentendido de -
la candidatura vice-presidencial del c. Alvaro o que se ha
ya exigido, en "base al chantaje económico a lU, la partici
pación de Willka en vez de Alvaro en los mítines, o que Al
varo ha sido coniüinado a abandonar la campaña de la plan

cha presidencial de lU debiendo (en el momento de presen
tación del document/í) producir su "reincorporación".

La supuesta violación de la institucionalidad del Partido
en el caso de la candidatura de los cc. Zapata y Rafael o-
culta un hecho central; el c. Zapata fue elegido candidato
a la segunda diputación por Lima por el CG del Partido, or
ganismo que delegó a la militancia del GR, Lima la elección
de los candidatos para los puestos subsiguientes. Al res«
pecto tanto el GEN como el GR-Lima hemos hecho una evalua
ción autocrítica de la forana de desarrollar este proceso.
Asimismo, se falsea la verdad cuando se dice que Zapata ne
goció la candidatura de Rafael. A la negociación final a~
sistió una delegación de 5 cc. encabezada por el Secretario
General e integrada por Miguel, Zapata, Alvaro, Sebastian,
justamente en el momento en que se discutió la conformación
de la lista de diputados Lima, el c. Zapata no estaba en
la reunión. El resultado final fue el conocidt^ no porque
el Partido, no hubiera planteado que el c. Rafael ocupara
el puesto 12, sino por la presión de las otras fuerzas y
particularmente porque ABL reservó para independientes los
lugares del 10 al 15 lo cual llevó a que ningún partido poj
lítico tuviera más de 2 entre los primeros 20 lugares de -
Lima.

El GEN considera por tanto que la carta presentada por el
c. ̂ milio no es el documento que le solicitó la GP. Por
tanto le exige que cumpla con lo que fue acollado por este
organismo. Rechaza asimismo, la forma como el c. encara?%
te documento el debate ideológico y político, asi como el
hecho que el c. ha comenzado a hacer circular este docu —
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mentó por encima de los canales regulares partidarios.Sin
embargo, el GEN acuerda la edición de este documento a to
da la militancia adjuntá'do esta respuesta y^Llamando a q.ue;
en el conjunto del Partido se avance a zanjar con métodos
y concepciones de Partido y de debate que pertenecen a ex
periencias ya superadas y que se encare snriamente la di_s
cusión de los problemas que el partido afronta en la lu

cha por culminar no sólo su unificación sino por transfor
marse en un partido revolucionario de masas pilar de lU,

y que busca conquistar en el seno del frente la hegemonía

de una dirección política revolucionaria.

m RESUMEN :

-El documento presentado' por el c, Emilio no es la -

autocrítica que la comisión política le encomendó prepa

rar durante el tiempo en que estuvo sometido a sanción.

En ólse toca superficialmente, y simplemente para cubrir

la formalidad, el- grave problema que el c, provocó en los
meses de diciembre y enero al promover incolsultamente su

candidatura a.una diputación por Piura.

-En el documento, el c. Emilio reitera un método de

polémica interna, que n© corresponde a lo que debe ser es

ta en el seno :dol partido. No solo se deforman las posi

ciones y se busca personalizar el debate, s:^ó que se fal
sean hechos, tal como en el documento se ha señalado, en"

relación a la.participación del Partido en lU, la campaña

electoral, la actividad- de los dirigentes,, los acuerdos -

de los organismos.

-El c, Emilio en su documento nos propone ima con -

cepción de P. alternativa a la aprobada en el Congreso Eunt

dacionale En ella reemplaza la unidad ideológica y pro

gramática por la "xmidad de acción" y levanta el derecho a

convertir las corrientes de opinión (cuya existencia es -

reconocida y garantizada por los estatutos) en organiza-

ción diferenciada al interior del P. para así "defenderse"

CDI - LUM



i
i

i  i

19-

de la mayoría.

A la "base de, las supuestas discrepancias con el catastro
fismo de la linea estratégica y táctica del P, existe una a^
soluta tergiversación de la misma. Tal como se ha señalado
el proyecto táctico-estratégico del Partido es un proyecto
que se basa en la conquista de 1100 sólida hegemonía, en la -
forja del bloque nacional y popular y de los factores del po
der popular , entendiendo que solo sobre esta base es posi -
ble afrontar exitosamente la crisis y darle una salida demo
crática revolucionaria. Ademásha quedado claro que esta es
TAMBIEN LA LINEA APROBADA EN lU. -Por tanto es a modificar
los acuerdos de lU a lo que apunta en última instancia el do
cumento del c. Emilio,

importante

-En este terreno es particularmente señalar, que el docu
mento critica y modifica sin mayor explicaciénla caracteriza
ción que el P. e lU (también por unanimidad) han hecho del
fenómeno de la militarización en el país,

-Además de las graves tergiversaciones que en su docvimen-
to hace en relación a la actuación del P» en lU y Ic- campaña ^
electoral, Emilio propne una visión equivocada de este fren
te al no señalar em ningún momento la existencia de discre
pancias a su interior y al diluir la lucha por la hegemonía
que el P, debe desarrollar. Esto, unido a la práctica diso .
lución de las fronteras políticas y orgánicas del partido
llevan a fundamentar un comportamiento individualista en es
te terreno. Esto se ha profundizado en .el c. Emilio despu s
de la sanción. El c. ha continuado viajando por su cuenta,
sin coordinar con los organismos del P, y más bien utilizan
do su presencia en lU para hacer campaña con las posiciones ; ^
subjetivas contenidas en este dociomento (del cual existe u-
na versión a offset circulando por todo el país por dentr
y por fuera del partido). ^ ,

-Espor ello que el OEN no acepta este doctamente como autocrítica
nú di c. a emprender seri^ente las tareas encomen a adi c. a emprender seriamente xas ocu-ccio ril^ci

mo publica el doc. con esta respuesta a fin
-b-i-r. V floc,o'n-l-p;xfín-r'...Tíi -rn-í 7, dñ, T O.R u-nohlemn.q _plnntwihns ̂por jr

N
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A DONDE VA EL PARTIDO UNIFICADO MAiíIATEGUISTA ?

" No basta predicar lar-

revolución, hay que

organizaría".

JCM

.AL COMITE EJECUTIVO NACIONAL, A TODOS LOS MILITANTES DEL PAR-

:TIDO, SOLICITAMOS REUNION EXTRAORDINARIA DEL CG.

La última sesión de la Comisión Política del PUM, acordó—
una nueva sanción orgánica contra mi persona, por la cual se -

me dsuspende de mis derechos partidarios y separación tanto del

GEN, como de la Comisión Nacional de Campaña -de lU, de la cual

soy miembro -por acuerdo del .CDN.

Al respecto debo señalar qué s.e. trata de una medida''Orgáni

ca que busca encubrir discrepancias.políticas de fondo'respec

to a la concepción de partido, métodos y estilos de su construc

ción, la política de frente único y la relación dél partido

con lU, estas discrepancias las sustento en un documento espe

cífico para conocimiento de todo el partido, reconociendo auto

oríticaniente que el no haberlo hecho antes ha dado lugar para

que miembros de la mayoría orgánica del GEN utilizando los -

"corrillos" y los chismes propalen la deslenable especie que

"el c. Emilio está en contra del PUM en iin proyecto partidario

tarrantista", buscando do esta manera confundir y subjetivizar

a la militanciá.

Mi trabajo partidario, con limitaciones y errores que ja

más hemos ocultado, está enmarcado en la construcción del Par

tido Unificado Mariateguista en el terreno de la más firme y

férrea consolidación de lU, porqué los mariateguistas debemos-

ser .fuerza decisiva de plasmación del anhelo de organización -

-del pueblo y de, Icrs comités do lU demostrando, no en el verbo

ó en el papel, sinó. on .la práctica'que somos realmente la fuer

za unitaria que se j^elea y trabaja por la organización de lU

en cada una de las bases y será ciirapliendo la tarea de organi

zar lU, defendiendo coherentemente su programa, la democracia

■|

«. .1 •
?
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r
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interna, que ganaremos liegemonía que es distinto a la simple -

proyección de un caudillo electoral, antibarrantista.

Mi posición frente a lU, la correcta relación que logramos

desarrollar con todas las fuerzas integrantes de lU, con todos

los partidos aliados, con los sectores independientes, los cri£

tianos de izquierdaV muy particularmente con los c. Alfonso -

Barantes, Presidente de lU y líder realmente do masas y factor

fundamental de la unidad de la izquierda peruana y del pueblo,
es lo que en el fondo ocasiona suceptibilidades y resquemores
a la mayoría orgánica del CEN, pretendiendo con medidas orgáni
cas encubrir su desviación ..fronte a lU y su errada concepción

de lucha por la hegemonía.

Por lo señalado solicitamos un yCC extrni^rdi anri o

tratar los problemas a fondo y se reconsidere la medida orgáni
ca de separarme del trabajo de lU por ser arbitraria y liqui

dadora.

Reiteramos nuestra inquebrantable voluntad de luchar por

la unidad mariet'-;gni.qt:n nfimendo y qon.Qo] i dnrido lU.

EIvIILIO

Miembro del CEN y la CP

Carta enviada el 25 d.e -
1 '• 1 EL

pasado, para co.ni-'íti roi.ar ̂

dirección y el con.iunto de la-
militancia del Partid». Es res
ponsabilidad del CEN que hasta—
la fecha no se haya publicado
y no haber dado TOriimosta a lo

-i i-í "i +-ido -
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COlVIPAlEROS DEL P^IKTTDQ UWIEICADO MARIATEGUISTA

A cinco meses del Congreso de Unificación Mariateguista ha

llegado lá hora do producir un balance, de analizar nuestros -
errores y aciertos, de pasar revista a nuestra actuación y -

nuestras perspectivas, de valorar nuestra inserción en el movi

miento social, así como .nuestro combate p«r ..desarrollar y for

talecer lU como frente de masas que vá más allá de la búsqueda

de electores para inscribirse en el llamado heroico a engrosar

las filas de los combatientes y los constructores do un Perú -

Nuevo, Democrático y Socialista.

La importancia histórica de la Unidad Mariateguista os evi

dente, en cuanto responde al imperativo del movimi nn-ho soc-í ñi

que busca tener una expresión política nacional, nueva, revo

lucionaria y de masas. Así mismo, es claro que entre el PUM á
Izquierda Unida no debería existir contraposición por cuanto -

ambas proyectos son parte de un mismo movimiento histórico.

Lo que actualmente está en discusión os la forma cómo se vio -

nen procesando la Unidad Mariateguista y las tareas que es ne

cesarlo desarrollar para corregir las aberraciones que se maní

fiestan desdo su nacimiento,. Particularmente, discrepamos de

la criollada política, el arribismo y la forma cómo viene con

duciendo al Partido una mayoría orgánica que carece de consenso

ideológico y político.

El comprotaiso con la revolución, la lU ycon el Partido me

llevan a eiqjoner mis puntos de vista respecto a la situación -
del PUM*y lo-hago pensa^^do en los militantes mariatoguistas de

quienes recibimos enseñanzas y ejemplo en el trabajo rovolucio

nario, especialmente de los enmaradas con los '.cuales durante-

25 años venimos compartiendo las ■rsci An populo^
y construcción partidaria.

El objetivo del presento documento "es iniciar el debate en
el Partido respecto a su destino y en relación con lU y acabar
con la negativa práctica de conciliar, hablar a media voz o ru

el descontan , nsí como cop ni o'hci-hcpc.i nni cmn y 1 n.<5 1 oa^
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tades personales. Si tal olijetivo se cumple dentro de las limi

taciones que el documento pueda contener, habremos cumplido -

con uno de nuestros deberes de militante.

I. QUIENES TRABAN LA UNIDAD MARIÁTEGUISTÁ ?

a) La Lucha por la Unidad

Después de los graves errores que cometió la izquierda

en el período pre-electoral del 80 con la experiencia

traumática del ÁRI donde las tendencias catastrofis -

tas de la UDP de entonces, se ¿jugaron íntegras por Hu

go Blanco, la militancia mariateguista del MIR, VR, -

POR, VR-PC y mariateguistas independientes levanta -

ron las banderas de la unidad partidaria que fueron -

asumidas en los Congresos Nacionales del MIR y VR y

en la Conferencia Nacional del POR. Para los militan

tes mariateguistas este proceso debería superar vie -

¿jos vicios burocráticos de manipulación de bases y -

construir un nuevo y superior partido sobre sólidas -

bases políticas y programáticas: Unidad "para la revo

lución, despojada de intereses subalternos. Un proce

so de \anidad abierto a otras fuerzas políticas e ins

crito dentro de lU, sabiéndose una vertiente dentro -

de la -Izquierda de este país' heterogéneo y múltiple y

al mismo tiempo- reconociendo la existencia d-e otras -

vertientes: las que provienen- del antiguo tronco del

PC, las que originaron en el radicalismo.del Velasquis

mo y otras menores, todas integrantes de lU y luchan

do por el socialismo como parte del campo popular.

b) Las Convenciones Nacionales Mariateguistas .-

.Entre 1983-^98^ tuvieron lugar las Convencfones Nació

nades Mariateguistas, las cuales perniitieeon avanzar

en la géheración de una voluntad sub¿jétiva hacia la

^unidad, a precisar elementos de coincidencia y ̂ iscre

. paneia en lo ideológico, estratégico y táctico. Sin

embargo, por más buena voluntad que pusimos, no logra
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mos superar la coné-iliaci6nj'---la ausencia dé-debate pó

lítico y además se careció de una práctica social en

común. Faltó debate y acción, To cual constituyó Tin-

gran déficit para el proceso unitario.

En Marzo del 84 se produce el CC de la ex-vertiente

VR acordando postergar la unidad mariateguista y esta

blecer con el MIR y el POR una "Alianza Política" por

la cual las tres organizaciones coordinaban priorita

riamente lo referente al trabajo en lU, En este mis

mo sentido so pronunció la dirección del PCR. Frente

a estas posiciones, sectores de VR, POR y la dirección
del MIR ratifican su voluntad de producir la unidad -

de inmediato, como lo demuestran los comunicados pú -
blicos do esos días, particularmente do los mariate -

guistas en Lima.

En Abril del mismo año se produce un viraje favora

ble a producir la unidad mariateguista en la dirección

de VR, en tanto que el PCR prácticamente se fraccionó

incorporándose al proceso de unidad la corriente mayo

ritaria.

Qué razones llevaron al cambio de posición frente

a la Unidad Mariateguista a los cc. de la dirección -

de VR? A nuestro juicio la voluntad de amplios sec

toros de militantes de las 3 vertientes a iniciar la

imidad y la seguridad expresada pCr los dirigentes -

del MIR y del PCR de postular al c, Wilka como miem -

bro de la Plancña Presidencial de lU.

En esta fase previa a la Unificación se produjo la

autoexclusión de VR-PC por responsabilidad principal-

de su nútleo de dirección, aunque debemos reconocer -

que no supimos desarrollar un correcto debat*e en ba

sos para incorporar a su militancia a la Unidad Mariá
teguista. Se alejaron también del proyecto de Tinifi-

cación los mariateguistas independientes, simpatizan

tes y amigos. Se excluyó a sectores importantes de -
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cc. en Chimbóte, Ghiclayo y Puno de modo que al Coh--

greso de Unificación sólo concurri'éróh los'milit-ante&

organizados en las vertientes. En estas condiciones^

"la unificación no fue una ecuación política que muíti
plico, sino una suma de partes, una suma de cuadros -

pero no una potenciación social. Donde está la expli
Cación de este retroceso en la convocatoria de la Uni

dad Mariateguista? En eina concepción tremendista de

la política y sectaria en la organización de partido,

que se imponía en el nuevo proyecto partidario,

c) El Congreso de Unificación; hegemonía orgánica

Los militantes del MIR, VR y POR antes del Congre

so consideramos que las diferencias ideológicas, par
ticularmente lo referente al marxismo-leninismo, co r-

• rrespondía esclarecerlas en una discusión de largo ?-

aliento y que había que dar tiempo al tiempo para que

se fuera resolviendo. Buscábamos antes que nada, afir

mar la unidad de acción que debía provenir de una tác

tica y estrategia básica común. Qué hi.zo el Congreso?

'Algunos cc. de las direcciones do VR y PCR, más inter-
resados en la forma que en el contenido, apoyándose en

en ima mayoría orgánica^, impulsaron una definición -
ideológica formal del marxismo-leninismo, y aprobaron-

una táctica y estrategia que corresponde a una conce£

ción catastrofista de la revolución. Sobre la definí

ción formal del marxismo-leninismo y tesis catastro -

fistas se subió a la dirección una mayoría orgánica -

que tomó las riendas del Partido. De esta manera el

Congreso formalizó una dirección orgánica, pero no re

solvió los problemas centrales de la táctica y la es

trategia.

Esta dirección, basada en su mayoría toma acuerdos^

aplica medidas orgánicas y hasta puede expulsar mili

tantes, pero no significa hegemonía política. X este
es su talón de Aquiles. Su ejecutoría desde el Con -

greso a la fecha es administrativa-organinista, ejer

ciendo su mando mediante la imposición orgánica y la

subordinación. CDI - LUM
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II. BALANCE DE LA SITUACION PARTIDARIA

A Nivel Programático :

Es evidente que el PUM debería tener una proyección -
programática avanzada, revolucionaria, con fisonomía. y
personalidad definida, sin embargo, es poco o casi nada -
lo avanzado en este terreno manteniendo una concepción r£
formista-economicista en lo programático y revolucionaris

ta en lo estratégico. Más aun, la propuesta desarrollada
por la Comisión de Plan de Gobierno de Izquierda Unida que
constituya .un. logro Histórico sin precedentes fue califica
do por esta mayoría de reformista, criticando la falta de
estatizaciones como si a más estatización correspondía -

más Revolución. , . i •;

- Sin embaro el día que el CDN-IU discutió la propuesta-

de Plan de Gobierno con la comisión respectiva de lU,
■irresponsablemente el C S.G. del PUM, principal critico ,
no asistió prefiriendo hacer campaña electoral en la U,-
liócnica del Callao. '

Erente de Masas : • '

Basta señalar que la CCP, principal frente de masas ——
del P. está convertida en un cascarón burocrático-adminis
trativo, sin iniciativa, donde el Comité Ejecutivo Nacio
nal elegido en el Congreso tiene representatividad más —
formal que real.

Si algún avance se ha logrado:, ' ..es en el frente mine
ro, debido al esfuerzo muchas veces aislado de los cc.
miembros de la Comisión respectiva.

La Política de Alianzas e lU

La mayoría orgánica es incapaz de comprender la politi
ca de Frente Unico y el carácter frentista de la lU en —
la que confluyen diversas posiciones socialistas. Preten
de conquistar"'-hegemonía en lU dividiendo a sus integran -
tes en revolucionarios y reformistas y enfatizando, en ac_
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t

titud suicida, los aspectos que dividen al frente, en
lugar de fortalecer aquellos que lo unen, a fm de Ig
grar efectivamente -una organización política paradla-
transformación del país. Esta visión del frente uni
co y la lU explica la tesis pretenciosa del liderazgo
alternativo o complementario, o la actitud frente al
evento de organizaciones populares convocado por el.
Municipio del Cusco, en el cual el PUM aparece como
una fuerza sectaria y hegemonista, reeditando viejos-
vicios del CGUSSG, y obstaculizando el proceso de cen
tralización popular en camino al gran encuentro de or
ganizaciones populares y fuerzas políticas.

El aislamiento del PUM

Es la vocación de soledad y suicidio a la que la ma
yoría orgánica del GEN, conduce al PUM. Ella ha con
seguido que el PUM aparezca ante todos como "muy revo
lucionarios" pero "muy solos", alejados de las fuer -
zas políticas integrantes de lU y de los partidos alia
dos (PADIE y APS), acusando a estos últimos de ser eje
de \in bloque "centro-izquierda" que buscan liquidar lU
¿cuál es la consecuencia natural de esta política? El
aislamiento del PUIá, no sólo de las fuerzas a quienes
ataca, sino también del conjunto de Partidos y perso
nalidades que integran lU y lo que es peor, del movi
miento social y popular.

A la errada concepción de Erente Unico hay que a —
gregar. el caudillismo, expresada en la tesis del li -

^  derazgo alternativo en el terreno eloctoral, la^cual-
ha producido nefastos resultados no sólo a la débil 7
estructura organizativa de lU sino también en las^ fi
las del partido. Según esta tesis, todos^los milita^
tes del PUM debemos agotar nuestras energías en obte-»
ner la más alta votación para el secretario general -

■  del PUM, porque así nuestro partido será la primera -
fuerza política, obtendrá la hegemonía y tendrá mayo
res condiciones para disputar el liderazgo de lU. Si
la tesis fuera válida, lo sería para todos los secre-
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tarios generales de los partidos. Q,ué sucedería si-
Enrique Bernales, Secretario General del PSR, obtiene

la mayor votación de los senadores de lU? Aceptare—

mos nosotros que el PSR es la primera fuerza por deci
sión de los electores? no, porque no identificamos a

Enrique Bernales con el PSR. Por qué razones enton -

ees lo que no es válido para el S.ecretario General de

otro partido sí es válido para el nuestro?

Lo que está en debate es, a proposito .wde la lucba
electoral, la forma cómo nuestro partido construye su

hegemonía en lU y en sí mismo. La cuestión es la si
guiente; o concentramos nuestras energías en obtener
la máxima votación para el Secretario General a costa

del debilitamiento general de todo el cuerpo partida

rio, o luchamos por obtener la representación parla -
mentarla más numerosa, aún a costa de que el c. Wilka

no obtenga la más alta votación.

Cómo se construye la hegemonía del PUM

¿ cómo construye nuestro partido su hegemonía hacia—
adentro y hacia afuera? Como partido revolucionario —

el PUM aspira a tener una dirección colectiva que de-
ninguna manera se vea reducida a su Secretaria Gene —

ral •

i

Aceptar que nuestro Secretario General obtenga la
mayoría electoral no es constituir la hegemonía del
Partido, sino alimentar el caudillismo que criticamos

ya en el Congreso de Fiindación del Partido, especial
mente el, c. Héctor, porque a la larga destruirá la di
rección colectiva del partido. Sin embargo, seguimos
viendo esta actitud en el desarrollo de la campaña -

electoral en la que existen privilegiados en la publi
cidad. Mientras que a otros cc., como en el caso del

c. Rafael, Secretario General del CR de Lima y elegi
do en elecciones internas se le desplaza y se le hace

hasta contracampaña, generando natural descontento en

tre las bases que lo eligieron.
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Hay aquí una evidente violación de la instituciona
lidad del Partido, una contraposición de los _ in
tereses de algunos dirigentes con los intereses de
las bases, tal como lo explicará el c, Miguel, res
ponsable del PUM=Chulucanas, en la reunión del Comité
Departamental del Pmí-Piura el 6 de enero pasado.
Contraposición queraos revela el tipo tradicional de
partido que se pretende mantener y que si lo proyecta
mes hacia la sociedad y el Estado que queremos cons
truir no es precisamente aquello por la cual decidimos
hacer la Unidad, ni por lo que los militantes maria-
teguistas luchan.

Los Frentes Regionales

La tendencia predominante en los Comités Regionales
es la dispersión política y orgánica y en algunos como
Trujillo, HMancayo, Lima, Puira, Puno Ayacucho de emor
gencia.

La militancia se siente defraudada de la dirección
sin rumbo político, siente que el gran proyecto hist^
rico de la unidad mariateguista, viene siendo desnatu
ralisado.

Afirmando la voluntad unitaria mariateguista de la
militancia es urgente desplegar la lucha por definir
la orientación política del PUM y reubicarlo en lü, -
sin esto la crisis del proyecto será irreversible.

CDI - LUM
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lU, CEAACION Y ESPEIL'OÍZA DEL PUEBLO.

Una de las grandes conquistas del pueUlo peruano de los
últimos años es la foróa de lU como síntesis de varias déca
das de lucha popular y revolucionaria, como culminación de
las luchas masivas y unitarias del movimiento de masas y co

mo desarrolló de la línea justa de algunos partidos sohre -
la política de frente único, que vencieron la resistencia -
del tremendismo político opuesto a la constitución de lU en
Setiembre de 1980,

lU no es partido, como quisieran algunas posiciones e -
rradas, pero tampoco es \in frente electoral, terreno de ne
gociación por curules, como quisieran sectores de algunos -
partidos. La experiencia social y política popular de los
últimos cuatro años ha hecho de lU \in fronte de masas que

expresa políticamente al bloque nacional popular en desarro
lio . En lU se expresa al movimiento de masas en sus dife
rentes vertientes que confluyen : Fuerzas sociales y politi
cas, democráticas y socialistas que expresan los intereses
de lossectores organizados y que aspiran al proyecto na
cional popular. Dichas fuerzas son, por ejemplo, las fede
raciones de trabajadores, pobladores, campesinos, colegios
profesionales, sectores progresistas del empresariado, sec
toros medios radicalizados, por eso lU constituye el eje —
de dicho bloque, su coliomna vertebral desdo donde se forja
la hegemonía en la sociedad en torno al proyecto político -
nacional. Todos ellos hacen un solo caudal unitario. Por
eso es la esperanza, la expresión política y la fuerza de -
los pobres de la ciudad y el campo y de todas las fuerzas 7
patrióticas del país. Controíiamente a lo que puedan pensar
muchos, lU ha fortalecido a los partidos que la integran,
les ha dado perspectiva nacional y base de masas. Sin lU
los partidos seguirían como pequeñas sectas al servicio no
de los intereses del pueblo, sinó de las ambiciones de algu
mos de sus líderes.

La vigencia de lU, es la vigencia del sujeto político -
antagonista frente a la derecha, la organización política
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superior que obliga a \ma redefinición de la vieja concepción
marginal y sectaria de partido que manteníamos en épocas pasa
das . Solo fortaleciendo lU, afirmando su identidad y organi

zando su militancia es que podremos instriomontalizar la estra

tegia de gobierno y de poder en el Perú. El Nuevo y creador.

Camino de la -ttevolución Peruana.

III) LA CONCEPCION EHRADA DE PARTIDO Y SU PRACTICA OfiGANICA.

El Congreso zanjó la tesis de partido revolucionario de »-

masas, sin embargo la mayoría orgánica mantiene en la prácti
ca la vieja concepción de Partido aislado, marginal, sectario,
que gira en torno,a una personalidad caudillista,

a) La actual mayoría orgánica os la fuente principal del frac
cionalismo porque las disp.reSmcios políticas no se proco -
sen principalmente con debate sinó imponiendo una mayoría
orgánica, exigiendo subordinación, condicionando en la p —

"práctica a que las minorías se replieguen, hagan activida

des marginales o se organicen en oposición a esta mayoría,
fraccional , para supervivir políticamente al interior del

Partido, De esta manera no superaremos nuestra situación
de federación de grupos y tendencias para dar paso a una -

verdadera organización unificada .en su pensamiento y ac A

ción. Para conquistar hegemonía la mayoría tendría, en i-
primer lugar, que haber debatido, convencido y aprobado eiq

la práctica que sus tesis táctico-estratégicas eran corree

tas. Y luego de alcanzar una victoria ideológica y políti
ca, que la dirección y el partido las hicieron suyas, -^s
te no es el caso, sinó todo lo contrario. Esta mayoría po
líticamente está en derrota y marcha a la deriva sin inicia
ciativa táctico-política. Su derrota no proviene de una

fuerza interna que enfrenta posiciones y reorienta al parti

tido, sinó producto de la situación política que ha dado -
un portazo en la nariz a la tesis tre^aondista sobre la ref
volución.

L

b) La tesis del liderazgo áttermativo en Ib ha llevado a que
el c. S.G. renuncie en la práctica a ser dirigente del ma

riateguismo y se reduzca a ser Jefe de un grupo mayorita -

rio en ix dirección.CDI - LUM



c) Actualmente no se acepta la realidad que otro miembro de
la dirección del Partido, el c. Alvaro, es integrante de
la plancha presidencial y se exige, llegando hasta pre -

sionar con la* cuotas económicas que debemos aportar a
,  lU, que el c. S. G» sea el orador de los mítines más im

portantes de la campaña electoral,

d) Esta errónea concepción de partido ha llevado a plantear
que la Secretaría General debería ser una instancia de

dirección partidaria, olvidándose que toda instacia supo
ne el ejercicio del centralismo democrático, la cual es

inaplicable cuando una sola persona toma decisiones, Pe
igual manera el planteo que las comisiones de trabajo es

pecializadosolo producirán informes al S ecretario Gene -

ral y no al sub-secretario general ni al Comité Ejecuti

vo, Asimismo las comisiones nacionales han sido convertí

das en entes meramente administrativos sin líneas de man

do espocializad8-s. El Comité C entral ha quedado como en

te consultivo y no como ol máximo organismo de dirección

central del Partido entre Congreso y Congreso,

Por lo tanto esta concepción traba un ftuioá npami ento

colectivo de la dirección, no permite \ma relación pax-tj^

daría en el movimiento social y popular, y en todo lo re

lacionado con la política de frente único, condena.al -

PUM a la soledad y al enfrentamiento con las fuerzas po
líticas de lU, Por ello la voluntad de construir una -

real dirección colectiva pasa por superar el espíritu de

grupo incondicional al dirigente político central.

SE RESPETA LA INSTITUCION/VLIDAD DEL PjíRTIDO ?

La actual mayoría orgánica proclama a los cuatro vien

tos que está defendiendo la institucionalidad del partido,

sin embargo sólo ejemplo nos demuestra que esto no es
así. Veamos. El c. Zapata, actual adalid defensor de la

institucionalidad, tendría que responder como defiende -

los acuerdos del Comité Regional de Lima, del C,C, y del

Congreso Nacional respecto a que las bases son las que dg
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signan a sus candidatos. El o. S.G. del C.R, de Lima fué el

único candidato elegido en elecciones secretas y universales
de dicho comité y considerado prioritario para la construc -

cién partidaria en Lima, por eso el CEU acordé luchar por el

12- lugar en la lista do diputados por Lima, ?Que hizo el c.
Zapata cuando se negociaba esto en el CDN? No es acaso cier

to que esta candidatura, la única elegida por la militancia

en Lima viene siendo marginada por la Comisión -^íicional de

Campaña del PUM que el c, preside. Es esta la instituCiona-
lidad que la mayoría orgánica de la Dirección Nacional de

fiende.

En conclusión, teniendo como base una práctica.caudillis

ta y marginal del partido y una concepción sectaria, individua

lista,de hegemonía, careciendo de proyecto táctico-estratégi

co definido, el partido está en una desviación reformista

electorera, por más palabras sonoras o radicales que se di

gan. Y de esta manera las expectativas y las esperanzas de■
centenares de militantes se subordinan a la proyección cau-
dilllista del dirigente central.

LA MAYORIA ORGilNICA TIENE UNA CONCEPCION CATASTRDPISTÁ DE LA

REVOLUCION,

El catastrofismo deforma la realidad,^ Levanta fantasmas

para justificar el aventurerismo y pronxmciar grandes e in -
cendiarias palabras que cubren sus carencias de práctica po
lítico social auténticamente revolucionaria. Ven a la vuelta

de cualquier paro sindical o de cualquier situación crítica
una insurreción popular o un golpe militar. A la ocupación
militar de las zonas de emergencia, A partir de ello se ex
plican todos los fenómenos políticos de la actualidad y ese
análisis simplista ha sido la base sobre la que desarrollan
"táctica"

?Q,ue es lo que sostenía el tremendismo revolucionista an
tes y después de la UM? Q,ue la crisis económica del país nos
conducía ala polarización social ya la guerra civil; que e-
ra ilusorio pensar en esas condiciones en elecciones demO -
oráticas; que estas elecciones serian de gran confrontación
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en el terreno militar. La táctica del tremendismo en estos
momentos fue el inmovilismo : No se preparaba al partido pa
ra la guerra civil, para la gran confrontación que se venía,
vacilando en su alianza con el META y el propio SL boy actúa
izada al darse como primera prioridad política el diálogo -
con SL,, ni se preparaba para las elecciones. Todo se limi
taba a señalar la "catástrofe que se avecinaba" y a endilgar
a Barrantes y a lU la responsabilidad de no prepararse para
la gran confrontación. En resumen, so desarmó al Partido y

menospreció, la lucha electoral de tal modo, que cuando . -
la coyuntura electoral se impuso, los tremendistas de lo que
má se preocuparon fue del como asegurar la elección de los -
candidatos que respondían asu correlación, bloqueando a quie
nes no compartían sus puntos de vista. Sin embargo, el Comi
t^ Ejecutivo Nacional y el conjunto del Partido no tuvo una
tacticaelectoral clara y djginida, tampoco discutió el asun-
to de la candidatura; y de preparación para la"guerra" pasa
ron a la"guerra electoral".

?CUAL ES LA BASE SOCIAL Y POLITICA DEL EALICALISMO VERBAL?,

Su base social está en los núcleos de pequeña burguesía
radicalizada ideológicamente que vé la realidad con lunas de
aumento y que ante la crisis económica que vive el país se i
rrita y exaspera, ~

En la Ideológica del tremendismo influyen d dogmatismo -
en el cual fue formada la izquierda, trasladando mecánicamen
te esquemas de otras experiencias revolucionarias, como las"
insurreciones de I905 o I917 de Rusia, que tuvo muchas simi
litudes históricas con la crisis peruana de los años 30.

Es explicable que la secuencia histórica : Crisis eco -
nómica, movimiento de masas, elecciones, guerra civil, se e-
rigiera en el modelo de revolución y que los teóricos del de
rrumbe vieran insurrecciones apenas se hacía presente una
crisis de cierta gravedad.
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Olvidan nuestros tremendistas que las últimas crisis han de
mostrado la ineficacia de los esquemas teóricos y políticos
tradicionales de interpretación de los mismos y que es nece

sario reformularlos para imaginar los nuevos caminos de la
revolución en nuestra patria.

Así en 19878-1980 se produjo el agotamiento de la lógica
política de los años 50. Pese a la similitud basica entre
algunos aspectos de ambos procesos : crisis económica, los
movimientos de^masas y el proceso electoral, el desenlace -
fue sinembargo diferente. En 1978 se impuso la distensión,
a la confrontación agresiva y creciente. Los resultados e-
lectorales de ese año, dieron un mentís al tremendismo e —
hicieron ;in nuevo período de relativa estabilidad política .
pnyectando a dos fuerzas nacionales como alternativa de go
bierno electorales para 1985» el APHA y la lU,

La situación actual repite de alguna manera la lógica —
política de los años 78 y 80, aunque los movimientos socia
les (paros, huelgas,etc.) no tienen ni la profundidad, ni -
la contundencia anteriores, estando presente también q1 ac
cionar xie SL con sus bombas y apagaones y la acción de los
mandos militares que acrecienta la represión en el país. -
■'^stas peculiaridades contradictorias ha producido confu
sión y ha dado pie para que el tremendismo verbal se enva —
lentone y amenace levantarse en insurrección y liquidar a —
quien no comparte su visión errónea.

Las tendencias objetivas señalan que en las elecciones
del 1^ de abril deberá convocar a un gran encuentro de or -
ganizaciones políticas, sociales, sindicales y populares, -
para aprobar de cara al pueblo una plataforma de emergencia
nacional base de unidad a la cual se comprometa el partido
que" gane las elecciones, como un elemento clave para empla
zar a la dirección oficial del APRA a definir su accionar
frente al pueblo. ?(4uó buscamos frente al /iPRA. Incidir
para que el sector de las bases populares produzcan una
alianza con lU, generando etna crisis a su interior. Nues
tro objetivo será en este terreno, debilitar al PAP enfren-
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tando a su dirección derechista con la voluntad de las bases
populares.

La resolución de la situación política seró. favorable pa
ra el pueblo si la izquierda unida tiene una importante acu-
mulación ;de fuerzas en el terreno electoral (arriba del 30%),
si se convierto en sólido ejo del bloque nacional-popular y
desarrolla una correcta relación política con nuestras bande
ras y potencial de masas con los sectores institucionalistas

y progresistas de las fuerzas armadas que neutralicen a los

^  sectores golpistas. Para la implomentación de estas tareas
la organización de lU es fundamental, porque solo afirmando
lU podra desarrollar conbinadamente todas las foimias de lu —
cha,

IV, ÍÜffiSTRA^responsabilidades.

Es indudable que en el proceso de la Unidad ̂ ^^ariateguis
ta nuestras responsabilidades han sido múltiples y es necesa
rio que las señalemos autocríticamente.

Primero, hemos mantenido y desarrollado un comportamien
t.o conciliador,prolongando un estilo de dirección desurdía
do en los últimos años en la vertiente del MIR, lo cual impi
dió generar y profundizar la crítica al radicalismo verbal,
iniciada en el Congreso de Fundación,

En segundo lugar, hemos procesado un divo .-rcio entre la

dirección y las bases del partido cayendo en las cuestionoa
meramente administrativas y en el burocratismo.

En tercer lugar, •reconocemos explícitamente haber come"

;  errores orgánicos respecto al Reglamento del GEN, Ha -
ber vacilado en nuestra ubicación como parlamentario o inte
grante del aparato interno del partido. Todo ello indudable

mente, no ha contribuido a fortalecer la línea orgánica del

Lartido y ha evidenciado un mayor debjlitamiento de las ins
tancias de dirección. Estos errores fueron la causa para -
que la mayoría orgánica aplicara sanciones orgánicas y poli

ticas en ciertos casos desmedidos y arbitrarios, como vetar
nos el derecho a trabajar en la Comisión Nacional de ^rgani-
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zacion de lU y en la Comisión MNacional de Campaña, lo cual
apTonta a golpear el trabajo de lU y las relaciones polític-
cas desarrolladas desde la constitución de lU, llevando las

sanciones orgánicas al terreno de la sanción política recor
tando los derechos de militantes por discrepancias políti -

cas.

V. ílLTERNáTIVaS POLITICAS.

Frente a la grave situación que ' vive el partido planteamos:

1. Acabar con la conciliación abriendo el más amplio debate
en todo el partido, respecto a lU, táctica y estrategia.

2. Reconocer que en la actual situación de aguda crisis par

tidaria, el aspecto fundamental de la vida interna del par

tido os 1 3. democracia y ino el centralismo.

3«» Convocar a un Congreso Extraordinario de Em'érgencia que
trato tres puntos fundamentales :

1. Evaluación del proceso de Unidad Mariateguista.

2, lU, táctica y estrategia.

3o Elección de un nuevo CC.

4-, Conformar una ̂ Omisión Organizadora del Congreso Extra
ordinario que actualice el cuadro orgánico nacional, re —

suelva los casos de cc. que no han sido incorporados al

partido como consecuencia al tratamiento organicista o -

en casos donde no so realizaron eventos de unificación.

5o Reubicar y fortalecer al partido en el seno de lU, des —
cantando la tesis del liderazgo alternativo y asumiendo

con iniciativa el trabajo de organización de lU : Impul

sando la formación política^, la difusión del Plan de Go

bierno y la constitución de los Comités de Base, Distri

tales y Provinciales.
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6, Hacer una publicación autocríbicd respecto al tratamiento

sectario del encuentro del Cusco por parte del PUM y produ

cir una declaración de respeto a la institucionalidad de

lU y la política de frente único.

7. Consolidar la Comisión líacional do írente Unico encargada

del trabajo de lU, rearticulación de la delegación encar

gada del trabajo organizativo de lU.

8. Reincorporar al c. Agustín Haya a sus responsabilidades -

en la campaña de la plancha presidencial de lU y superar

la contradicción entre la campaña Complementaria del PUM,

en la práctica paralela y divisionista, con la campaña -

central de la fórmula presidencial.

9. Publicar el boletín interno con los acuerdos de la Direc

ción y las acciones de minoría, buscando incentivar el de

bate.
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"Construido para conducir a las masas a la conquista del po_

dar, construido como un alineamiento de fuerzas militantes

decididos a dar la batalla; el Partido se disgrega, el Par

tido. pierde cada día mas contacto con las grandes masas en

movimiento, los acontecimientos se desarrollan y el Partido

está ausente,' el'-país es recorrido por estremecimientos de

fiebre, las fuerzas disolventes de la democracia burguesa y

del rágiraen capitalista que continúan actuando implacables,

despiadados y el Partido no interviene, no dirige a las —

masas de obreros y campesinos, no justifica su actuar y no

actuar, no lanza consignas que calmen las impaciencias que

impida la d'esmoralizacion para que mantenga-; unida las filas

y compacta la formación de los Ejércitos de Cbreros y cam—

pesinos,,,,," V .

jPor la vigencia del Marxismo-leninismo y^la lucha intransi

gente por el socialismoM *
¡Conquistar poder popularM

¡Abajo la alianza reaccionaria APRA-PREPEMO-FEAA

¡Revolución o muerte... .Venceremos .r

¡''
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DESPLAZAR A LA PEQUEÑA BURGUB^íi faS lA DIRECCION DEL PARTIDO

CFAL ES LA CONTRADICCION ;

El viraje que el Partido se ha propuesto (acuerdo sus
tancial del II Congreso Nacional) no se ha producido a pe
sar de los avances muy limitados y parciales, esfuerzo de u
nos pocos carneradas y no de la direccio'n en su .conjunto se
guimos siendo en lo esencial el mismo Partido de antes, en
el que predomina el espíritu legalista y evolucionista so
bre lo subversivo y revolucionario.

"La crisis dql Partido ha sido y es la eypresi(5n del -
conflicto entre las fuerzas nuevas que propugnan por dispo
ner al Partido a las exigencias de la situación política y
su desenlace con las fuerzas que mantienen atadas a lo vie
jo : la relación economicista con las masas, el privilegio
de la escena legal la reducción dé la política a generar -
corriente de opinión..." (m Comité Central)

Así en múltiples oportunidades, la dirección nacional
e intermedia, burocratizada y en franco aburguesamiento ha
descrito los problemas se autocríticado en el papel, pero -
jamás explica las causas de fondo de la crisis, para ello -
se encubre en su verbo rádical, cada vez mas demagigico,que
va convirtiendo a la Dirección en desligitimada frente a -
las bases. Palta pues, la explicación real de por que no se
ha cumplido con el virajes y las propuestas necesarias para
hacer realidad nuestros acuerdos congresales.

Aqui algunas de las razones ;
\

1. El Partido y en particular la dirección nacional no es^a
cohesionado en tomo a un proyecto común estratégico y -
por ende hay dispersión ideológica y política en los man
dos centrales e intermedios por lo que afecta "al conjun
to del Partido a nivel nacional. '

2. El Partido procesa una desviación de Derecha sustentada:
a. El Partido se construye, teniendo como terreno, central -

la,legalidad democrático burguesa.
b. La base social Pequeño burguesa del SND
c. Abandono del marxismo-leninismo como método de análisis

y lucha de clases.

d„ Integración de la mayoría de la vieja guardia de la di
rección de una u otra forma al sistema democrático bur
gues.

%
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3. La I).irecci(5n esta oligarquizada en el poder
4. Defienden su status obtenido en la democracia burguesa.

La práctica básica del Partido y la forma de vida del
quehacer cotidiano de la dirigencia y la militancia en la -

mayoría, de los Q.asos esta integrado al sistema, alejado de
la lucha de clases y las masas.

Nuestra Dirigencia es tratable, digerible para la re—
accián.Sus métodos, estilo de trabajo y relacién con las raa
sas corresponde cada vez mas a métodos burgueses, perdiendo
su punto de vista de clase.

La generación que hoy constituye nuestra dirección ha

caducado historiadamente en su rol de ser conducción revolu
cionaria de la_s masas, de luchar por el Ínteres colectivo -
de las masas, han pasado a salvaguardar sus intereses perso
nales, su CUOTA DE PODER EN EL PARTIDO y su status alcanza"
do en la democracia burguesa.'

La desviación derechista ha carroido a la mayoría de -
las direcciones intermedias y la militancia de base.

La dirección ya ni siquiera tiene autoridad moral para
seguir reinvindicando los postulados del Amauta José Carlos
Mariategui ° que lejos están de la moral de-productores, la
ética socialista, el combate al socialismo domesticado y -
otros grandes principios que sintetizao'á el mas grande Mar-
xista que ha dado nuestro pueblo. Ni siquiera han sabido -
defender con entereza y reinvindicar con honor a nuestros -
camaradas caidos en lucha muchos'de ellos anunimos que han
caido por la causa socialista,sin poses o protagonismos pe-
que.ñoburgueses, sin primeras planas en los periódicos.Lucio
Condoma y el cc. José Luis asesinado por la enfermedad in
fantil del izquierdismo senderista. '

"Mientras las masas se empobrecen de manera dramática,
en la izquierda mejoran nuestras condiciones de vida. Duran
te es-tos años de crisis, gracias a los Centros" y Fundacio--
nes, nos fue muy bien económicamente..." (Testamento politi
co Alberto Flores Galindo) ' ~
Estas expresiones de la desviación derechista se mantiene -
subterránea, escondido, por el discurso oficial rádical del
Partido lo cual resulta incoherente con la práctica.

CDI - LUM
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V

"Consolidar y concretar las bases de identidad partidaria -
es cuestión de teoría, práctica, mistica, simbolos..."

Generados en movimiento renovador y transformador del

Partido que se apoye en nuestra reserva principal, la mili-

tancia de base, la influencia de masas del Partido y en --
aquellos cuadros y dirigentes que han manifestado en la —

práctica dispoeión de rectificación, para el combate y la
victoria,

o

"El Partido requiere afirmando su concepción estrátegi

,ca, ̂reformular su relación con el movimiento de masas, co—
rregir la insuficiente estructura orgánica en su seno e in

tegrar al Partido a significativos sectores de la vanguar—
dia real del del proletariado, campesinado y pobres del cara
po y la ciudad. El Pai-tido debe desarrollarse con creciente

composición clasista y organizar sus instrumentos de direc
ción , formación, prensa.... y de combate para este efecto,
ello exige del Partido una clara y definida linea de masas

que coloque como eje la acción directa y la elevación oon'é-

tante de las formas de lucha" (II Coní-reso Facional)

POR LA LUCHA INTERNA EN El PARTIDO, NUESTRAS TAREAS

"Hacemos un llamado principalmente a las bases proleta

rias y campesinas del Partido a asumir su rol histórico de

constituirse en dirección revolucionaria, en constituirse -

en protagonistas principalesa asumir la lucha interna, a no

ser mas espectadores de la pugna entre los sectores pequeño

burgueses del Partido que se vienen disputando las cuotas -

de poder en el P. Son ademas ustedes los llamados a garantí

zar, ni la conciliación ni la transacción de la linea apro

bada en el II Congreso, linea política que no es desarrolla

da pdr la dirección, que mas bien lleva a cabo una política
reformista y conciliadora, ajena a nuestros acuerdos congre

sales.

t Desplazar a la pequeña burguesía de la dirección del P.ü

I Proletarios y campesinos, pobres dpl campo y la ciudad, a

asumir su rol histórico de ser dirección revolucionaria??

Asumir una lucha frontal contra la dirección caracteri

zada de pequeño burguesa por; su punto de vista de clase,su

metodo.de trabajo y relación con las masas, su conciliación

y su propia base social .

á •
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Esto significa ;

a. Asumir una concepción y linea estratégica de poder, coh.e_
sionandose en torno a un proyecto común. Para ello reto

mar nuestros acuerdos congresales; Bases ideológicas,

programa, organización, estrategia y táctica del Partido

Enriquecer nuestra línea, confrontando con la práctica -

criterio de verdad, modificando nuestn curso estrátegi-

00, ahora, Bo inventar. formaS'de lucha, el pueblo nos -

-  enseña, es necesario generalizar las formas de lucha.

b. Nueva practica revolucionaria ahora, obteniendo logros -

concretos, ..desarrollando tareas nuevas y actitudes en la

dirigencia y cuadros.

c. lograr cohesión ideológica afirmando nuestra identidad -

en la teoría y la prác.tica, reafirmar nuestras raices

ideológicasí"Marx, Engels, lenin, Fariategui.

f  . ' •

d. Deslinde y combate con el exremismo izquierdista PCP SL

y derechista, Acuerdo Socialista, en el seno del pueblo.

e. Poner en cuestión y exigir el principio de revocabilidad

en los organismos que están en crisis y estancamiento y
que no aumplen con lo que dicen y aprueban.

Integrar a los nuevos mandos, trabajadores jóvenes, hom
bres y mejores .

Exigir la desaparición de dirección burocráticas y para
sitarias.

f. Repudiar y exigir la expulsión (con pruebas en la mano)
de inmorales y "orruptos que vienen enrriqueciendose,uti
lizando al Partido: Municipios, Gobiernos Regionales,Par
lamento, Centros, etc.

g. Repudiar y desplazar de los cargos de dirección, a la

clientela de la cúpula burocrática del Partido, que es ,-
colocado en esos organismos, para lo cual han renunciado

a sus principios revolucionarios, por los dolares que re

ciben , Cumpliendo el papel de "hombres de confianza" de

la burocracia partidaria.

h. Rechazar y trabar los proyectos "Desarrollistas" que ^se
trata de implementar en el sur andino desviando al Parti

do-y al campesinado dirigido por nosotros de sus verdade

ros intereses CDI - LUM
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Poner al campesinado a-la cabeza de la construcción de

los factores de Poder,

¡  Abajo las huelgas blancas del campesinado

¡  Abajo el Proyecto Pampas f!

i. luchar por supeditar el trabajo abierto, legal frente al

Estado burgués, al proyecto estratégico. Cuestionar el -

papel el papel que se cumple en los Municipios, gobierno

regional (principalmente Sur Andino) y parlamento (renun

ciar al cretinismo parlamentario en nuestras filas)

Finalmente, poner en alerta nuestra vigilancia revolucio

naria, ahora mas que nunca, el enemigo de clase, infil—

trado en nuestras filas, tratará de aprovechar la lucha

interna para confundir, buscando nuestra división que es

su objetivo.

Convertir el proceso de lucha interna en garantía de uní

dad partidadria, unidad que se conquista eh un proceso -

dialéctico de unidad y lucha y no de transacción y conci
Ilación de la linea estrátegica del Partido.

Combatir cualquier falso debate, |)lagaáo de subjetivismo
que pretenda desvirtuar el.centro^del debate : la dere—
chización del Partido.

ORGANIZAR, DIRIGIR Y COMBATIR CON LAS MASAS
•• /

CAMARADAS

Desarrollemos junto'' a nuestras tareas con las masas,en
su lucha por sus intereses inmediatos e historíeos, una vi

brante lucha interna en el Partido, por modificar lo que du
rante tantos años, con sustentaciones teóricas y desarrollo

práctico ha venido expresando el P. ; La victoria de lo vie

jo sobre lo nuevo.

Persistir, persistir, como la actitud del proletario -
que ha pesar de su explotación y miseria, persiste en su lu

cha por su emacipación, combatiendo la actitud mediocre y
pusilánime del socialismo domesticado ; persistir hasta que
la victoria sea nuestra, cuando hayamos sepultado lo viejo
y conquistemos una verdadera unidad partidaria.

" La práctica de las masas es q^sencial para determinar
la línea política. El P., práctica y desarrolla la línea de
masas ; se enraiza y comparte la vida cotidiana de estas.

'i
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El Partido recoge de las masas, las ideas que surgen en su

seno, las analiza y sistematiza en función de sus intereses

de clase y las convierte en orientaciones políticas, llevan

dolas nuevamente a las masas y sometiéndolas a la práctica

como criterio fundamental de la verdad. En aplicación a la

linea de masas se EVALUA a la militancia y los resultados -

concretos de las orientaciones del Partido y el desarrollo

de la linea revolucionaria " (Principios Organizativos -Es

tatutos II Congreso Nacional )

¡  Gloria eterna a los mártires del Partido y nuestro pue—

blo Mf

¡  Viva la lucha interna de rectificación

¡ Revolución o muerte Venceremos »'*
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