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estrategia y periodo tác-

1. Cíonsidero que el debate abierto en vistas a la próxima realiza -
ción de nuestro II Congreso,sólo puede ser útil,si se sientan -

las bases idéológicas-políticas-organizativas para un viraje estraté
gico del Partido que se exprese en una nueva unidad y hegemonía par
tidaria y en una Dirección que lo asuma consecuentemente*

Jiste viraje debe afirmar un definido Proyecto Histérico-Nacional de-

cons-tepucción del socialismo peruano con autogobierno de masas, en una ,.

claraAestrategia integral de Gobierno y Poder, en una consecuente tác_
tica de acunulación de fuerzas política y militar en esa perspectiva
y en un vigoroso plan partidario para llevar adelante estas históri

cas tareas de la Clase obrera,el campesinado,los trabajadores y Ios-
pueblos y nacionalidades de la Nación Peruana*

2, La primera responsabilidad que tiene el CC es definir,priorizar4
y señalar cuj^les son los problemas fundamentales  a resolver y sjO,.

bre los cuales alcancemos una nueva y superior unidad partidaria. No

podemos seguir discutiendo sobre todo sin ponernos de acuerdo sobre

nada, Eso a lo ónico que contribuye es a generar mayor confución,sub

jetivismo,desánimo y dispersión.

La segunda responsabilidad que tiene el CC es ganar a todo el Parti

do y a toda la izquierda peruana,la vanguardia popular y la intelec

tualidad progresista a este gran movimiento de investigación,análi -

siá,debate,propuestas y rectificación crítica-autocrítica,haciendo -
de nuestro II Congreso un referente nacional en la vida y opinión po_

lítica del pais.

3* Sostengo,como lo han señalado otros compañeros,que la problemátá
ca fundamental a resolver es la relación Partido  - masas en las-

nuevas condiciones de la lucha de clases,la correlación de fuerzas -

social y política y las tendencias de desarrollo de los diferentes -

factores estratégicos.

CDI - LUM



%

- 2

Dentro de esa problemática y en función de nuestra estrategia de po

der,sostengo que el aspecto principal a decidir es lo relativo a las

diferentes formas de lucha de las masas y la capacidad del Partido -

de alentarlas,organizarías y conducirlas y,en particular,la.correcta

combinación dialéctica entre la lucha política y la violencia revolu

cionaria en el diseño, de la estrategia y la táctica.

■ r-r ~

4, A nivel del Programa la,definición de esta problemática debe a ~

firmar nuestra vía nacional.al socialismo y el autogobierno de -

las masas como expresión de la predominancia del movimiento social y

de la política sobre el Partido,el aparato estatal-y: el ejército.
Esta opción prog’ramática es contraria al Proyecto Senderista de un -

trasnochado Socialismo militarizado con hegemonía del ejército y el-

ap.arato burocrático del Partido y del Estado sobre el movimiento so

cial y una predominancia arbitraria de la violencia sobre la ideolo-
i

gía y la política sintetizada en las llamadas "Eevoluciones Cultura

les" y en sus propuestas de gobierno propias de un "radicalismo reac

cionario", frente al progreso y desarrollo alcanzado pof la humanidad

(Pundamentalismo anti capitalista
Así mismo,esta opción programática es contraria al Proyecto Socialis
ta del reformismo socialdemócrata (Barrantismo) entendido como una*^^"-

extensión y amplitud del régimen parlamentario burgués,sobrevaloran
do las características formales de la democracia liberal y las liber
tades individuales y llevando al movimiento popular revolucionario a

un pacto,acuerdo o transación histórica con las fuerzas políticas y-

armadas de la reacción. Propuesta que levantan frente al peligro de-

"libanización" (guerra civil sin hegemonía popular) que estaría por- -
suceder em el pais,frente a su apreciación de una recomposición glo-'

bal y renovada vigencia hegemónica del imperialismo USA y a la su -

puesta debilidad,derrota o derechización de las masas,en particular-
de nuestra clase obrera. Apuestan a la utopía de institucionalizar -

la democracia peruana para enfrentar y resolver la opresión,la vio -

lencia y la corrupción.

¥' 'i

j»

5, A lo largo de nuestra historia,lás situaciones de crisis nació -

nal se han expresado siempre por medio de complejas relaciones -

de la lucha política y el ejercicio de la violencia entre las clases,. ,

el Estado, .y, las masas que han ido fracturando el'iProyecto Oligárqui- "

co terrateniente,sentando las bases,no sin contradicciones y vientos !

reformistas,de una nueva Doctrina de Seguridad Nacional ligadas al -

Imperialismo y el gran capital y enriqueciendo la memoria,conciencia
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e imaginación de las clases populares y de las masas de los pueblos-

y naciofialidí^des del Perú,
Así pqr ejemplo,en la crisis del, 79 en la guerra con Chile y la re —
sistehcia patriota db Cácers queda como legado históricó la potencia
lidad victoriosa de las ‘'Montoneras

lor estra.tégico

rra por la;Independencia(Bolivar,: y Sucre),

En la situación revolucionaria del 30 - 33,en particular la
revolucionaría" entre Marzo y Julio del 32 se combina la lucha polí
tica (Congreso Conatituyente) con la Insurrección de Trujillo,Huaraz;
y Caj anarca (.Julio 32) y la quiebra de parte- de las FP/Ui con el le -
vantamiento de los marineros (Mayq 32), Todo este intenso ;^'roceso -
conlleva a una prinierq, fractura estratégica del proyecto oligárquico

terrateniente, el surgimiento del T/íPBAicono Partido' nacional de nasas

y representación política regional y quienes no acertaron terninan-

desubicándose estrate'gicanente cono el PC de Ravines.,
El auge pqpular de la dócada del 60 se. expresa en masivas tonas de -

tierras en el campo y la ciudad (Barria.das) y movilizaciones antiii5)e_
rialistas contra la IPC, tiene su-sáxima e3q)resiÓn de violencia revo

lucionaria con la. lucha guerrillqg'a del, .ELE¡.y'él MIR y tiene su ex -

presión política con el auge de la,organización-sindical clasista y-
el surgimiento de la Nueva Izquierda, A nivel de Aa'Sociedad se res

quebraja finalmente el proyecto oligárquico-terrateniente y se sien

tan las bases del Eeformisno burgués Velazquista, El Apra gira hacia

la derecha y el PC sigue sin encontrar la brújula.

En la llanada "situación pre-revolucionaria" del 77 *¥ 79 se ponen nu
evamente en tensión estratégica Ifis fuerzas» Agotado el É'eformisnó -
burgués, la oligarquía pretende reiquperarse con un proyecto neolibe -
ral y aparece en la escena política nacional un nuevo protagonista -
que es el movimiento popular clasista urbano 3^ campesino. La confron
tación.sé dá en un escenario marcado por la lucha contra9-^'la Dictadu-
rá militar y tiene sus expresiones raás altas nn'-^el Paro Nacional del

o guerrillas comuneras y el va-

militar de los iiiidesí37-a probada además en la Gue -

crisis-

O'v-iA.-l

19 de Julio del, 77»los .acciones reyolucionarias de masas desarrolla-
'  ¥' - \

das por los p o ]d, laderos da los cono.s en Lima, Chimbo te, Huancayo duran
te los Paros,los sucesivos Paros Regionales anticentralistas en el -

SuTjPiura y la Celva,la presencia del movimiento campesino con las -

toiías de tierras contra los remanentes. del gamonalismo (Andahuaylas)
y la nueva forma de propiedad terrateniente-estatal (Cuzco - Junin -

P\ino) aunque no en la dimensión que lo suponíamos (Huracán campesino)
y sin que pudiera articularse y ganar lahegemonía en los frentes re-

A- .
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gionales y en algunas tonas de fábricas (Cromotex-Vitarte),
Esta agida confrontación se zanjaren el terreno polifico con la recu

peración de la iniciativa de la gr^an burgaesía.;y la oligarquía cónvb
can^o a la Constituyente y a elecciones generales lo que le permite-
pos teriormente poner en práctica su proyecto neoliberal del segundo-'

belaundisnoc

Sin embargo esta confrontaciñ permite la acumulación de fuerzas es -

tratógicaa a pesar de la derrota' electoral y del fracaso del iUlI que' '

sevcxpresa fundamentalenente en la potencialidad del nuevo protago-''

nista masivo,popular y clasista y los niveles que alcanza_^como reprje

sentación política nacional, sólo abortada por la "pp.lítica exclusiva"

mente principista,del asalto al cielo sin organización y de la pro -

tección de la secta sobre el espíritu legítirmiente unitario de las-

masas" de los partidos ele aquel entonces (80) y que- frente a la con

signa de elecciones democráticas que la derecha levantaba,nosotros -

discutíamos si la guerra popular prolongada o la insurrección nos -

llevaría al poder sin ni siquiera prepararla seriamente ,

Es. esta situación objetiva y experiencia de las masas que permite a-

la nueva izquierda elaborar una concepción integral de la estrategia

aunque su actuación táctica de acumulación de fuerzas no desarrolla

ra de manera integral los diferentes factores de poder y los diferen

tes espacios y formas de lucha de las masas,unila.teralizando y sobr£

valorando el espacio de la representación en ,el Estado,afectando y -

reformulando en la práctica la estrategia de poder.

Esta confrontación entre las clases,el Estado y las nasas deja ver -

el peso que adquieren las ciudades,los movimientos regionales,las -

^formas de lucha proletarias (Paros nacionales) y populares (acciones

revolucionarias de nasas en los conos).

. Einalmente esta aguda situación de crisis estructural permite que la

dominación estatal conienze a ser rota en su punto mas débil,el cam-

po,por el,accionar de una estrategia de guerra lanzada por SL,lo que

nos vuelve hacer recordar el valor estratégico - militar del campo y

en particular los /uides,en donde a pesar de nuestra presencia,por -

ser sólo básicamente gretiial, contribuimos a ese vacío que SL intenta ®

llenarlo estratégicamente, _ "
¥J.

Junio 87 cuando los factores de ines_Ahora en la coyuntura de: Mayo

tabilidad y de crisis aparecen nuevamente,la confrontación entre las

clases se agudiza y aunque tengan solución en el terreno político y"

puedan ser reabsorvidas aún por el prop.-i-o gobierno sin afectar el

gimen de dominación,quedan experiencias que deben ser analizadas por

que sin lugar a dudas van configurando las características del esce-

U.:
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nario de una nueva confrontación entre las clases,el

sas que puede abrir una sitúa

stado y las na

clon de. "crisis revolucionaria" en el -

V
JdJ

Pais. El notin policial,el ataque al Puesto Policial de Uchiza (2 de

Junio),las actividades políticas, abiertas de 3L,la nueva táctica del
gobierno de crear el pánico entre la población para crear vacio en 1

aislarla ciuadad y dejar linpio el "tea-ca?o de cperaciones

las células senderistas de la población, el enfrentaioiento entre sec^
tores populares (PfiIT) durante la realización del Paro,la recupera -
ción de la iniciativa política y de nasas por el noviaiento popular-
con el exitoso Paro Nacional del 19 de Hayo,las tonas de tierras
Puno y el enfrentaxiiento de las Rondas Canpesinas de Chota.

Esta crisis de gobierno se resolvió con la reestructuración del Gab_i
nete pero no se han solucionado las contradicciones abiertas en el -

propio aparato estatal,

Pina.lnente esta crisis de gobierno ha significado el realinianiento-

de las fuerzas políticas con un priiaer golpe a la estrategia del ba-

rrantisno,la radicalización en el enfrentaniento contra el íYPRA

noviniente de precisiones en la estrategia y la táctica de los Partí

dos de Izquierda,

y a

en-

y un

6, Lo que nuestra esta revisión histórica es la necesidad de defi -

nir la siguiente cuestión clave en nuestra estrategia de poder ;
¿ Bastará la hegenonía política para neutralizar la fuerza de núes -

tros oponentes e inpedir la guerra civil o,requerinos construir un -

ejército popular cono uno de los fa.ctores de poder que nos pernita -
enfrentar,neutralizar y derrotar el aparato nilitar de la burguesía-
y el intervencionisno USA dentro de una concepción integral de des -

cenlaze revolucionario ?

El I Congreso definió el canino de la "confrontación política con -

descenlaze político - nilitar". Incluso ahora en el Docunento de es
trategia se habla que nuestra estrategia es revolucionaria" porque-

"en su desarrollo,en el contexto do una crisis revolucionaria (se

transformará) en lucha arnada" El problema surge cuando esta a-

firnación entra en franca contradicción con nuestra táctica política
en los hechos unilateral y "parlanentarista" y x:)orque si esta es una

afirnación seria y responsable debe ser acompañada por una propuesta
de teoría general y linea de desarrollo y confrontación nilitar de -

fuerzas para el periodo táctico y para la situación de crisis revolu

• • «

cionaria, A no ser que ténganos un discurso oportunista o una errada

concepción espontaneista o "intelectualista" de la lucha armada.
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7* Para abordar la problemática del desarrollo y confrontación de “

...fuerzas, militares (no, adío de la. ¥violencia) .plebenos partir rati

ficando Id cdricepción .integral raariategOistd de la revolución y de -
la estrategia -de poder.popular,como un proceso complejo y combinado

de lucha política,ideológica,económica,social-organizativa y militar

que. se dá simultáneamente eggggio del Estado,el movimiento so
cial, la economía-producción y en un territorio determinado,entre las
clases,el Estado y las masas que persiguen la realización de metas -

históricas contrapuestas.

1
s

Este punto de vista nos permite zanjar con posiciones erróneas como-

"la alternativa simplista del enfrentamiento directo

al estallido-y

nización social y menos decisión consciente de las-masas y finalmen
te no es capaz de dirigir hacia sus metas ese estallido que busca,

s contrario también a la concepción radicaloide que busca crear de-

sord'eny violencia separándolo de la si'tuación concreta y al margen d
de una estrategia de poder,

Y nos permite zanjar también con la vieja consigna maoista "El poder

nace del fusil" pues el poder revolucionario nace de la, organización

del pueblo y de su hegemonía política e ideológica lo que .le permite

hacer .'uso legítimo de la ¥.violencia-y 1.a'guerra, ^  -

que apuesta -

al asalto del poder" poruq requiere de menos orga" " "

E

-O"'V

r - ,

El desarrollo* ¿n las condiciones p&rtícular-es'de nuestroípais de

la concepción general de "Guerra de todo el-Pueblo corre sp>onde-

8.

a nuestra bandera de construir el socialismo peruano con autogobier-

oosaavy nos permi-te superar la -visión de la guerra ..entre _a

paratos armados;^o de quedarnos en la simple organización de fuerzas-

de choque coyunturales. Sólo poniendo en ]práctica esta concepción-'de

la guerra revolucionaria podremos lograr con la participación de to

do el i:)ueblo la construcción de diferentes categorias de fuerzas (mi

licias guerrilleras - unidades guerrilleras clandestinas - unidaldes-
de ejercito regular - Fuerzas especiales) así como la estrecha vincu

lación del pueblo en la protección y sostenimiento d© los combatien

tes y de su- l'd cha y organización política con los objetivos políti - ~

eos y militares de la guerra,- .

1 . .

9. La viabilidad histórica de una estrategia de poder político-

litar se asienta en las siguientes consideraciones:

a) La dominación imperialista sobre nuestro pais significa que-

estamos incorporados a su retaguardia y formamos parte por __

CDI - LUM
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tanto de su linea estraté{¿ica de defensa nacional. Para ello-
ha diseñado y vieñe ejecutantio en nuestro pais
para Conflictos 9

una dstpategia

cacarter contnáinsurgde Baja Intensidádrde en

Proyecto de construc-te y do guerña civil interna. Cualquier
ci6n socialista que ponga en cuestión la doninación iiaperia -
lista tencb?á que prepararse para derrotár esta estrategia po
lítica - militar del imperialismo y sus aliados
nacionales,

b) La hegemonía- ©h el aparato burocrático

reaccionario s

militar nacional de
una Doctrina de Seguridad Nacional ligada^a los intereses im-
p erialistas,pro dundamente reaccionaria y anticomunista y a

enfrentar una prolongada guerra 'civil
que la democracia formal

en la

se subordina a los intereses ; e

-

sidades de la güerrá'. Esta Doctrina contrainsurgente que ]
quiere una subordinación

y n

casi "absoluta" al mando y apoyo

c^

re -

po
lítico y militar del imperialismo,en nuestra pais,tiene con -
traaicciones por la decisión de estrategia geopolítica (con -
flictos fronterizos) de romper el monopolio del abastecimien
to de las armas que tenían los imperialistas

yanquis y com^ -
prar armas a la ÜESS,Erancia,Holanda,Italia con el franco pro
pósito de no ser estrangulado^en una posible guerra convenció
nal con Chile o Ecuador. Nuestra propuesta'política se enfren
ta a esta Doctrina reaccionaria y hegemónicQ ,ea las fuerzas -
armadas..y. Alta Burocracia estatal, así
tradicción con el imperialismo,

c) El desenvolvimiento dinstitucional de

como debe usar esa con-

la democracia representa
tiva p^arlamentaria y el propio Estado Burgués ' devienen cada -
vez más en una realidad casi exclusivamente formal y como un

aparato institucional ajeno,por
ses reales de" l'ás masas

-

encima y opuesto a los interne
y el moviniento social,puee objetivad-

mente este régimen estatal ya no corresponde a las nuevas re

laciones de producción y sociales que vienen surgiendo en la-
base convirtiéndose sus representantes políticos en los nue -
vos actores de la escena política nacional que pugnan por una
nueva institucionalidad,como es el caso de lU o del mismo SL,
Esta es una cuestión objetiva pero lo decisivo para echar aba
Jo el viejo estado burgués será el estado de ánimo y el nivel
de conciencia de las masas,

d) El desarrollo de una estrátegia de guerra por parte de SL y -
proceso de militarización y guerra sucia como esel creciente

CDI - LUM
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,el poder armado que

ha alcanzado el narcotráfico y el proyecto de organizacián de
-paramilitares apristas apuntan a diseñar el escenario de la -

confrontación y al incremento de la violencia^

-El- estrategia contrainsurgente del Jd’I

IO4 Desde el punto de vista estratégico los imperialistas y todos 1

-  los reaccionarios son débiles porque ellos están obligados a de_

rrotamos lo antes posible y nosotros tenemos todo el tiempo a nues

tro favor. Nuestra estrategia es pór tanto de ofensiva y no de defen

siva, Pero al mismo tiempo debemos de tomarlo muy en serio,táctica -

mente debemos tener muy en cuenta su fuerza y evitar emiprender acci£

nes aventureras. Esta Estrategia de Ofensiva se sustehta en;

a)-'Ea" revolución peruana tiene asegurada una retaguardia internacio

nal en los pueblos que construyen el socialismo y en los que Se ~

encuentran luchando por su liberación nacional,

b)' La crisis del 30 abre una fisura estratégica en la dominación USA
en /imérica Latina diseñando a su vez los lineamientos básicos de

la revolución en el continente uniendo el antimperialismo con el-

socialismo.

c) Se acentúa la tendencia al desplazamiento del imperialismo USA c£

mo potencia hegemónica mundial por la recuperación de la iniciati

va estratégica por la LfUSS tanto- a nivel de la revolución tecnol£
gica (electrónica y comunicaciones) como a nivel del movimiento -

por la paz y el desarme nuclear. Así como por el hecho de la agU“

da disputa por los mercados (Japón,Europa) y la. recomposición glo_
. bal del capitalismo^política monetaria internacional,deuda extern

na* Este desplazamiento se refleja también en los constantes fra-

casos de la estrategia USA en los conflictos de baja intensidad y
en las guerras locales en las zonas de tensión en el mundo,

d) Una correlación de fuerzas tácticamente favorable al gran capital

el imperialismo y la reacción interna pero en descqmiDOsición -es -

tratégica lo que agudiza la lucha de clases polai'iz^dola y lleva

ndoia a una confrontación política y militar,

4)"El Perú tiene 'una posición geopolítica potencialmente conflictiva

(Potencial zona de tensión) por sus problemas fronterizos (Chile-

'Scuádor),la lúcha por recuperar su condición maritima de Bolivia-

y la pretención expansionista del militarismo brasileño al -Océano

Pacífico, Ademas por el valor estratégico' ~ militar de los -lindes

y de la iunazonía en el Continente, Sumado a esto la decisión del

ificar sus fuentes de abastecí -xVlto mando de las PE. de di vers

CDI - LUM
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miento de armsmento estratégico, í sobretodo la presencia de la -

URSS (ea?r:ias,asesores 7 .eritrenanionto militar  y convénros comercia

les). .? " j
peo

xne-'
4- -r

f) La existéncia d§ una fuerza política nacional como lU'que tiene -

un tercio del electorado, es primera fuerza'-de opqsúció; y-teérica-

mente .esté en condiciones de las elecbíbnes A
.  su vez una -

¥5 T
en ;  :

fuerza política que en su polo revolucionario no descarta la posi

bilidád de un desceñíase político militar. Una creoiénte redi -

calizacién de las fuerzas políticas.

11, Superar una concepción "espontaneísta" o "intelectualista" en r

relación al desarrollo-y confrontación militar de fuerzas ya-
%

la relación entre lucha política y violencia revolucionaria supone:-

a) Diferenciar lo que es violencia,deárden,enfrentamiento espontaneo

dislocado de una estrategia de poder,de la violencia revoluciona-

. ria.que no todas sus expresiones y seguramente la mayoríamo98se -

rán planificadas pero'quO-corresponden a una estrategia de poder,

, a una hegemonía política ya estructuras especializadas propias -
f

de la vanguardia y otras propias de las masas. La forma superior

de violencia revolucionaria es la guerra revolucionaria,que puede

ser una g-uerra de liberación nacional o una, guerra civil.

b).La simultaneidad y correspondencia entre.la lucha política y la4

-..violencia revolucionaria. Ln cada periodo táctico y coyuntura la-

vanguardia defee= definir el aspecto dominante y el aspecto detér4

minante de la lucha y las formas que esta asume. Hay periodos y.

coyunturas en que ambos aspectos se unifican y ha5^ otros iDeriodoe

y coyunturas'-en el que el aspecto político es el "dominante y el -

militar lo determinanj;e o visceversa. No es entonces cierta la vi

sion ^adualista y mecanicista' que la lucha política es primero y

la lucha militar después o que si estamos haciendo.lucha política

cualquier forma de lucha militar es provocación o aventiirerismo ,

8c) La estrategia y la vía de guerra (Rorma nacional de la guerra rev

volucionaria) es la que determina la táctica de acimulación de -

fuerzas y los planes operativos. No puedQ..haber entonces el planjt

:teo de una Sstrategia integral político y militar sin una táctica

.  , correspondiente de acumulación de fuerzas político y militar. Así

como el desarrollo acertado de la táctica va enriqueciendo y red_e

finiendo la x^ropia estrategia,

d) La legitimidad iDolítica (hegemonía) es condición indispensable pa

ra el desarrollo victorioso de la guerra revolucionaria pero no e

- ¥-i ''¥* O ^

¥"'tt
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es cierto que esta se alcanza con sólo lucha política,al contra _

rio esta se alcanza y se mantiene con la capacidad de

que en relación a las condiciones concretas exigen formas

de lucha militar, hs la relación consenso - fuerza en donde el a_s

pecto principal es la fuerza,la voluntad política  y de poder. No-

olvidemos que la toma del poder es el resultado de una hegemonía-

política pero también de una imposición violenta  y arbitraria de-

;ma clase sobre la otra.

contravio

lencia’

En el Penó la guerra revolucionaria tendrá la forma de una gue

rra civil con la posibilidad de convertirse en una guerra de li

beración sólo en el caso de una intervención directa USA, Esta gue -

rra civil tendrá las características de una Insurrección General del

campo y la ciudad. Se sustenta en lo siguiente:

a) El eslabón débil de la dominación estatal-burguosa-imperialista -

esta en el campo,particularmente en la Cordillera de Los lindes .

El valor estratégico

fine sus características geográficas sino sobretodo la existencia

de^^emanentes de relaciones senifeudales y mercantiles,la presene
de un poder local reaccionario como instrumento del Estado Nacio

nal y la vigencia de la lucha por la tierra en determinadas zonas

contra la mediana propiedad gamonal y la gran propiedad estatl-te

rrateniente, Pero también tiene ese valos por ser la región de ma

yor concentración de comunidades campesinas y pueblos de las naci

onalidades quechua y aymara. Así definido los lindes son una re -

gión propicia para la organización y desarrollo de unidades gue
rrilleras y bases de instrucción,aseguramiento. Es la retaguar

dia estratégica y zona para un posible repliegue.

12.

militar de este territorio no sólo lo de

Pero nuestra guerra revolucionaria nn será básicamente una gue- '

rra campesina,sino de todo el pueblo,ni sérá

ciudad

del campo a la <

sino simultanea en deferentes frentes de guerra,

b) El papel de la clase obrera,de las ciudades y los movimientos re

regionales en las insurrecciones parciales y/o locales previas

constituyen el otro frente de guerra y base para la acumulación

de fuerzas militares,

c) El concepto de Bases Políticas Revolucionarias de masas (BPRM)

como eje articulador de toda la estrategia que combina diver -

sos factores estratégicos: eje de clase obrera - campesina,mo-

CDI - LUM
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vimiento regional (población-territorio),Hegemonía política y orgá—

nica del Partido, capacidad de fuerza militar y estado de 'ánimo favo

rabie de las rnasaSk

d) El concepto de Contraofensiva estratégica"-u

que es la convergencia simultane

volucionaria de los diferentes frentes de guerra  y las masas con

nuestra Proyecto político nacional. Esto supone entonces la mada

ración política y social de nuestra alternativa de Gobierno (Go

bierno Provisional,de Salvación nacional,etc) y la posibilidad --

de iniciar el transito al nuevo régimen democrático popular.Supo'

ne también la_4ecisión do la clase obrera y las masas en general

de insurreccionarse nacionalmente para ganar el territorio,ocu -

par la producción (Huelga - Tomas de fábricas) y controlar las -

vias de comunicación para entorpeced el movimiento de las fuerzas

enemigas. Y supone la capacidad técnica-operativa de nuestro e -

jército popular de dar y ganar las batallas militares decisivas-’

para colapsar,neutralizar y de esa-manera derrotar el gigantesco

aparater militar del enemigo. En esta fase todas las categorías -

de fuerzas se tensan y cumplen objetivos precisos dentro de un -

plan general. Esta Ofensiva puede llevarnos a derrocar el poder-

político enemigo o la imposibilidad todavía de lograrlo produ -

ciendo entonces un repliegue estratégico de fuerzas o puede pro

vocar la agresión directa del imperialismo que se daría en pleno

Ofensiva final

en una situación de crisis re-i'd.

despliegue de nuestra fuerzas,

e) La "Conspiratividad

cionarios por ganar aliados y dividir al enemigo  y de impedir q

que nos infiltren infiltrándolos nosotros. i - ’

como un ejercicio permanente de los revolu-

j

f) Una dirección política partidaria firmemente unida que conduce'-

toda la guerra. Una jefatura militar subordinada al mando polít^

co,capaz y hábil. Unidades do vanguardia de combatientes aue mo

torizan toda la fuerza militar y un. amplio 5'' masivo contingente

de combatientes militares. Ademas de. una capacidad técáica y de

fuego lo suficientemente avanzado y moderno.

4

•D
«4

'^r
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PlanteoTRES iSARPERAS DE'LUCHA para ■ asegurar'un descenlzae revo

lucionario del actual período táctico que deberá-'ser transmití

do a las masas en formas de consignas .'Tienen como ob;jetivo y funda©

mentó la derí!4ta d^l APEA y la militarización eii t;ürso y la derrota
política de aendefó, i
a) Hacer de nasas nuestro PROYECTO NACIONAL

13.

como alternativa de go

bierno y poder-, "Todas las sangres por el Socialismo^* que se ex

prese en una propuesta de "lU A GOBERiIAR" que en dependencia de-

la coyuntura y la correlación de fuerzas puede'

lecciones" o "Desencadenar la insurgencia democrática

ser "Ganar las e-

contra. .el

fraude,el golpe militar o el desgobierno (crisis de régimen) en

este último caso la confrontación de fuerzas puede hacerse

¥vocando a elecciones adelantadas o simplemente a constituir un -

con -

Gobierno Provisional. En ambos casos es el resultado del uso de

la fuerza y la violencia revolucionaria.

En base a este Proyecto Nacional es que edificamos nuestro

jército político de masas

"I
E -

sobre la alianza obrero - campesina,

como fuerza social capaZ' de gara^itizar la direccionalidad revolu

cionaria de todo el complejo proceso' y ser la red organizativa -

social que sustente el autogobierno de las masas.

Teniendo en cuenta este PROYECTO NACIONAL es que establecemos -

también nuestra política de alianzas de

táctico. . .

caractep ,estratégico y

Cabe mencionar que la llamada "Insurgencia democrática

un aspecto parcial de nuestra estrategia de poder que¥correspon

de a una determinada coyuntura y correlación de fuerzas. En rea

lidad nuestra estrategia de poder y la via de la Insurrección

neral del campo y la ciudad es un proceso más cómele jo y prolon

gado. Sin embargo la "Insurgencia Democrática" puede abrir

situación de crisis revolucionaria o posibilitar el establecí -

miento de una sólida retaguardia y el inicio como forma predomi

nante de lucha de una guerra de guerrillas,

b) UNIDAD DE LOS COMUNISTAS - UNIDAD DEL PUEBLO:

es sólo

ge

una -

Debemos tomar la i

niciativa y trabajar seria y persistentemente en la conformación

de un sólo Partido Comunista (PC-PUM-UNIR) como garantía de que

nuestro pueblo contara con una vanguardia capaz de un^ conducción

CDI - LUM
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multilateral política y militar. Sin embargo es fundamental mante

ner la alianza con el reformismo en el espacio de la lU y traba

jar por ampliar el espectro de lU incorporando a la UDP - MPM,lo

que exige recomponer lU cuya expresión foraal sea la realización

de su Congreso Nacional democrático y de masas, la unidad popu -

lar tiene que expresarse en la constitución de la ANP como factor

de poder y fundamento social del nuevo regimen político a. cons

truir,

c) PREPARilR LOS LEVANTAMIENTOS IDPULARES; sólo en eet© contextó ’ .

la organización de la autodefensa de masas tiene perspectiva es

tratégica para lo cual necesitará sustentarse en el trabajo es -

pecializado del Partido y en la constitu'ción y actividad de uni

dades guerrilleras clandestinas. Estos levantamientos populares

podrán desencadenarse en contra de los poderes locales reaccio

narios y la opresión estatal contra las regiones,pueblos y nacio

nalidades, También por reinvindicaciones de desarrollo anticentra

lista,por los precios de los productos; Coca - arroz,etc, por la

tierra. Momentos de tensión pu'eden ser la Coyuntura de eleccio -

nes y constitución de los Gobiernos Regionales,Si nos dotamos de

una táctica aue no nos lleve a incorporamos ”paCifistamente” s_i

no que la convirtamos en lucha y acumulación de fuerzas estraté

gicas. En realidad podrán convertirse en verdaderas insurreccio

nes locales en la medida que las masas participen.

A nivel del Partido,este viraje estratégico,supone la ejecución

da una táctica - plan inmediato que tenga como ejes;

a) Nueva unidad y hegemonía política que enrumbe al Partido al

desarrollo de los factores de poder y la lucha por las tres

banderas,

b) Aplicar el principio de desconcentración poniendo el eje y

volcando el máximo de cuadros y recursos a la construcción-

de las BPRM y el asentamiento de clase del Partido,

c) Constitución y capacitación de una Columna Estratégica de

cuadros destacando el 8o^ de ellos a las BPRM y el 2ofo al

Sistema de Dirección Nacionr:|l,

14.
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d) Renovación'del 70% del CC - CP y GEN en base a nuevos criterios

para la conformación de la Dirección Central,

e) Impulsar una profunda reestructuración del Sistema de Dirección

Nacional,raddificando entre otras cosas la composición social de
■  i

sus miembros y estableciendo el servicio voluntario de la juven

tud mariateguista.

f) Disputar l^lderaz^o revolucionario nacional y su necesania pro -
y . ,

yección internacional,

g) Reconstrucción del trabajo secreto y compartimentado -para prepa

rar las condiciones de la clandestinidad (inteligencia - reta -

guardia política de masas y territorial - capacidad ,rti)erativa
local)

h) Diseño de Uh PLAN OPERATIVO GENERAL.

r

'¥ I . i.

¥ í* :

"  'S

/

I

i
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MOVIMIENTO SOCI/LL, VIOLENCIA Y' REAJUSTE ESTRATEGICO.

Introducción

El balance de la estrategia aprobada por el PUM en 1984,
las lecciones de mayo-junio del 87 (huelga policial y paro nació
nal] y el avance de la violencia en el país, nos llevan a la ne
cesidad de formular un reajuste estratégico y un giro político y
orgánico de nuestro partido.

Tres problemas centrales debemos-"resolver ..en esto rea

juste estratégico y giro político-organizativo del PUIilí:
•• T

1) El balance de la estrategia á'próbada en el Congreso
de Fundación y los problemas de su aplicación prácti
ca.

Realizar un reajuste estratégico y modificar la re
lación del partido con la clase obrera y el movimien
to popular con un proyecto de poderr .

2) Asumir que la vía democrático-revolucionaria. de las
masas os el camino mariateguista al poder y encarar
en la práctica la rela,ción movimiento social-violen
cia, initciar la acuiiialacion xircegral do fuerzas polí
tico-militares en el seno de las masas.

3) Tomai conciencia?'de la profundida,d de la crisis del
sisteme nacional de dirección dcl PUM y superarla.
Corregir dos desvia,cioncs; la socialdcmocratización
del PUlVi y el espontaneismo e inmediatismo.
La primera desviación de derecha de rasgos socialde
mócratas”quc tiene diversas raícas-sé expresa en la
legalización y liberalismo dominante en el ̂airtido,
¥la auscnc' .a de estructuras conspirativas y capacidad

de repliegue de nuestro organización.
El giro organizativo permitirá adecuar la cstiuctu

ra y la diníímica partidaria e. las nuevas exigencias
del reajusüc estratégico.

. 7
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PRIMERA PARTE; BALANCE DE LA ESTRATEGIA

X."Evaluación de La Estrategia aprobada por g1 PUM en 1984.

,  IV-^EI docixmento de estrategia del Congreso tiene tesis his
tóricamente válidas sobre la caracterización del Perú ' y_
lo Sí grandes problemas nacionales, la, caro-Ctcrización do
las fuerzas, de la revolución,los enemigos estratégicos y
la definición .básica de nuestra estrategia royolucioríaria.
Son tesis generales sobre la revolución perua^na. Sin em
bargo en algunas partes requiero ser reajustado t modifi
cado y precisado.

El balance principal de estos dos años y medio,del Congre
so do fundación a la fecha., es que nos faltó enriquecer la
línea estratégica,. da.rlc concreción a, través de un
político .estratégico, y llevarlo a la práctica bn todas
¥sus dimensiones, ' "

2.-Los aspectos positivos del balance son loS siguientes;

"Permitió la unificación do tres fuerzas apolíticas en

tomo a un proyecto programático-cstratégico.Se senta
ron las bases ideológicas del nuevo partido. . >

plan

a.'

b.-El partido cuenta en la, actualidad con fuerzas propias
y"militar9.tes distribuidos a nivel nacional y con una
baso soc;.al popular, lo cual nos da un importante pun-

de acumulación.Ademásto de partida en nuestro proceso

hay una influencia significaliva, en el campo popular.

la línea estratégica

I  Piuidación se ex4

la vía para la toma del poder

c.-Uno de loS puntos principales do
- do masas aprobada en el Congreso do

presa en la tesis de;

la lucha democrático-revolucionaria de las masas",
relación a olla la necesidad de construir

GS

los
<,y en

factores de poder.

d.-En la secci8ón "Definición Básica...
tegia Revolucionaria, hay un importante enfoque sobre

afirmándose que

do Nuestra Estra

las formas de luCha y la violencia,
implementando todas las formas de lucha (política,

,armada,ideológica y diplomática)con una per-
priorizando la lucha política,

" 09

/ '" = .

económica

manente línea de masas,

o,isln,ndo y derrota,ndo las forma.s de dominación políti
ca imperialistas y burguesas,y, . . . ." desa,rrollando
la. fuerza y vi..olencia de la.s masas como continuación
y expresión b: ',jo otras formas do su lucha política,y

la violencia reaccionaria,impulsan-corno respuesta a

do la autodefensa de masas, preparando,desarrollando
la victoria la insurrección gene-y conduciendo hasta

ral y la guerra del pueblo.
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- Avances en la formulación teórica, del PHM y el Plan
débil a-Estratégico do Asentamiento Partidario,pero

e.

plicación práctica.

3.*< Los aspectos negativos del bala.nce surgen cuando cote
jamos la propuesta estratégica con nuestra práctica polí
tica actual.

- No se han llevado a la práctica los lincamientos es
tratégicos , por la a.usencia de un plan político estra
tégico y falta de decisión colectiva.
La práctica del partido básicamente ha sido coyuntu-
ralista.

Por lo anterior existe una incoherencia entre nues--

tra propuesta estratégica general y la. dinámica poli
tica del partido.Una de las dificultades principales
del partido son sus limitaciones para realizar movi
lizaciones políticas en torno a un plan táctico4estra.

tégico.

b.- La imprecisión de la tesis de estrategia de "gobier-
y podcrV es uno de los factores que ha. generado

que el partido privilegio la. lucha por ser gobierno
a través de la vía electoral y haya descuidado la lu
cha por la construcción de los factores de poder,in
cluyendo el partido.

a.

no

c.- Las ambigüedades e imprecisiones en torno al concep
(pag 29) generó con

dicha insurgencia estaba
triunfo electoral(85).

insurgencia democráticato de

fusión por la creencia que
ligada a la. posibilidad de un
La idea dominante era que un triunfo de lU,produci
ría un golpe militar de derecha y como respuesta a
esto el pueblo haría, una "insurgencia. democrática.".
Tal triunfo electoral no se produjo y todo nuestro :
partido se abrió a la legalidad.Después denlos comi
cios presidenciales se generó un vacio político,que
fue cubierto con una dinámica espontaneista-coyuntu
ralista..

d.- Si bien el documento señala tesis generales sobre
las formas do lucha y la violencia revolucionaria
que tienen validez, sin embargo al referirse a algu
nos aspectos de línea militar(en pag 28 y 29) cae en
serias confusiones y errores.

evidencia la

pa.rtido.En un a.ntc
caracterizó con

desviación de de4

en
e.- El balance estratégico del PUrri,pone

socialdemocratización de nuestro

rior evento del Comité Central,
precisión que el partido tema
recha de rasgos socia-ldemócratas.

se

una

" V
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Esta desviación tiene múltiples expresiones y tombién
diversas raíces.

Una de su^s expresiones es privilegiar la lucha en la
escena legal y en el terreno práctico-organizativo en
la legalización y liberalización del partido que nos
ha llevado a uno. gran vulnerabilidad estratdgicávCaren
cia de capacidad de repliegue y de estrubturas conspi-
ra, ti vas 5 paralelismo en el mando y incumplimiento .del
centralismo democrático,poniéndose en evidencia ,que la
centralización política (dentro y fuem del partido)
uno de los déficits principales que tenemos
Las raíces de la socia-ld^mocrcatización del pa.rtido '

existen factores ideológicos,que
debem ser debatidosjen segundo lugar-está el ase,enso
cáll y ecbnómico de cuadros políticos:que se desarrai
gan de la lucha popular5 en tercer lugar está el. factor
distorsionante de la acumulación política^generáda por
una errónea relación entre el partido y prganisnios aje
rK)s a su dinámica política? en cuarto lugar,una débil
relación entre el partido y el proletariado-clase diri
gente de la revolución-; en quinto lugar es débil la
presencia de cua-dros y militantes procedentes de las
clases básicas de la revolución,en el seno del SND.
Es necesa,rio una

es

so

varias,En primer lugar

so

seria crítica y autocrítica sobre esto

n

.
II*- Lecciones Estratégicas de la Historia. Mayo-Junio 1987.

¥^a Vidal misma , del Congreso de Fundación a la fecha
nos da importantes lecciones. En primer luga,r,un fa.ctor im-

' portante a considerar os el creciente desarrollo de la, vio

lencia en el ;pa,ís; En segundo luga.r, la coyuntura, ¿de ma,yo-
junio de I987 nos da lecciones estratégicas que deíbemos a-
similaf;

.i "
..-'1 J

" 1.-En primer, lugar el ¡ paro . napionpl, ratifica, el papel del
proletarib-do peruano como clase-'-dirigente de la revolu
Clon peruana, a,l convocar al paro naciona.l del 19 de

Mayo del 87 articula,ndo a un conjunto de fuerzas popu
lares del campo y la ciudad. En esta. ta,rea ha cimiplido
un papel decisivo la GCTP.El paro tuvo un ca,rácter rei-

vindicativo y democrático y de oposición al gobierno
prista.Gomo forma de lucha, el paro nacional se inscri
be dentro de las lucha,s democrático-revolucionarias de

las masas en el Perú.

.  r

a-

2.- La huelga policial constituye una rica experiencia de
9  lucha,con aportes de valor estratégico.

Además del contenido ¡íeivindicativo y democrático
sus luchas, la huelga policial también significó un ni

vel de protesta por la política de contrainsurgencia

de
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del Gobierno, tal como expresa la Plataforma del personal
subalterno de las PPPP.

La huelga policial aporta con enseñanzas en cuanto forma
de lucha semi-insurreccionales

Comandancias policiales^
como son; toma de locales y

moviliza-oionés políticas con perso
nal armado por el centro de la ciudad,y con exigencias direc
tas al poder central,, toma de vehículos
tación y propaganda, quiebra del
guesa, y la línea de mando

para desarrollar agi-
principio de autoridad bur-

jereCrquica de las PFPP. Por desa
rrollarse la huelga en las entrañas del Estado Burgués,
un area de seguridad,indudablemente que sus.acciones tienen
un valor estratégico incalculable.

en

3.-El aislamiento de ABL respecto a las ba,ses de Izquierda
Unida y las masas, y el éxito del paro nacional,contra el
gobierno aprista, fueron factores que preci^jitaron la caída
del í'residente de Izquierda Unida, ABL estuvo ausente del
país durante la jornada; de lucha del 19 de mayo.La sa.lida áe
ABL del Comité Directivo Nacional de lU abre'
lidades para democra-tizar y reorientar estratégicamente a lU
convirtínndolo en un factor de poder.

mayores posibi

4.-Los a,spectos anteriormente señalados y la,s tendencias ob
jetivas del período, crisis estructura^l,polarización crecien
te ,militarización que se expande en el, país,
¥fee del Gobierno Aprista, son factores que inciden en la nece

sidad de iin feajuste estratégico del partido.

Para una apreciación de la situación más concreta es ne

cesario hacer una evaluación de la dinámica del movimiento

social y los rasgos y tendencias de la militarización en
el país.Para profundizar en estos aspectos las páginas si
guientes se refieren a la Izquierda, el Movimiento Social

y la violencia en .el país.

>y el desgas
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SEGUNDA PARTESIZQUIERDA, MOVIMIENTO SOCIAL

Y  VIOLENCIA.

III.-Izquierda y Movimiento.Social.

1.- Hay un importante nivel de aciamulación de fuerzas en

las últimas décadas en el campo popular,por parte de
las fuerza,s revolucionarias socialistas, José Carlo's

Maridtegui sembré la semilla ideológica y organizativa
de nuestra identidad socialista.

2o- La izquierda revoluciono.ria tiene influencia en impor

tantes organizaciones sindicales como CGTP,GGP,CITE,SU-
TEPjGGGP. La hegemonía de las fuerzas orga,nizadas dé-1

pueblo estcá en manos de la, izquierda peruana,,

3.-La mayoría de los frentes de defensa departamenta,les y
provinciales del país están bajo el liderazgo de las
fuerzas de izquierda,

4.-Ai calor de las organizaciones sindicales y populares

y con el impulso de las organizaciones de izquierda ha

surgido el Encuentro Nacional de Ghicla,yo y la convoca^

toria a la Asamblea Nacional Popula.r,que cuenta con el

respaldo de diversas orga,nizaciones del pueblo,con una
platai-forma- de lucha.

5.-Han surgido nuevos contingentes sociales ba.jo un lide

razgo de izquierda como son las orga,nizaciones barria

les,de la juventud y de mujeres.

6.-Al interior del Est,ado , surgen organizaniones ' gremiales
que tienen un importante nivel de organización como el
GITE, el SUTEP,Salud, Poder Judicial,Registro Público.
Y además ,1a' reciente organización del personal -subal^^
temo de la Guardia Givil que ha desarrollado una impor^

tante huelga.

7.-Surgen nuevas formas de organización popular en los pue
blos jóvenes,como son las organizaciones de superviven

cia (comedores,salud,vaso de leche)con base social im

portante^porque en esta época de crisis,los problemas
de alimentación y solud tienen un papel importante. En
algunos pueblos jóvenes con presencia de izquierda en
los Municipios también se desarrollan importantes nive^
les de organización y movilización destacando los muni
cipios de Villa El Salvador y de Tumbes.

.8,- En el último, período se intensifica la organización de
sectores.écnico-culturales del campo popular, como son

de la Amazonia, quechua-aymara y de la comunidad negra
.  con una orientación progresista.
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9.- Al liTiaGer^oi- aex cjuTipo popular se da una lucha por la he-

revoluciona,ria entre diversas--fuerzas política,s
En este espectro de fuerzas-se destacan

y orientaciones diferenciadas. Por un la

iones alzadas en armas5 por otro lado,
en tercer lugar están organiza-

gemonia

de izquierda,
tres corrientes

do las organizac

corrientes reformistas y
cienes como el PUIVI qué f o muían ima línea
estrategia revolucionaria de masas para, llegar al poder.

de masas y una.

10.-El bloque social iraincipal del campo popular radica en
las xuerzas que conforman la Asamblea Na.cional Popular,
Pero además nuestro partido aspira a un frente único'más
amplio que integro
y revolucionarias o o

a fuerzas democráticas,nacionalistas

11.-Una importante forma do organización de las
marxistas es Izquierda.Unida,,que es un frente

políticojque j.uego d

fuerzas p
iflicas

cn.ída de ABL abre posibilida

o

des
de una acelerada reoriencacián y democra,tización.
te terreno la responsabiliá.ad de nuestro partido es muy
grande.

lao

En es-

12.-A nivel de la. Lcutodefensa. de masas, existen avances im
portantes en q’ue ha jugado un pa.pel importante la inicia
ti va de las .masas y i.a br<,SG social comunera andina. El

,oxpi’os un importante-nivel
de des,arrollo organizativo y de conciencia.Un déficit

sensible es el débil trabajo partidario nuestro en las
zonas de autodefensa,,

13.-Es de destacar la experiencia dé nuestra izquierda en el
ejerccicio dé La democracia directa de masas y la cons
trucción inicial de los embriones dé poder popular.

^  n • r' r-i

14.-Besde el punto de vista de la relación partido-masas, el
problema pri.nci-pal a resolver es el siguiente sobre la
base do un proyecto político revolucionario, es necesa
rio centralizar y articular un vasto espectro de fuer

zas sociales y políticas,El actual modelo orgánico, de
nuestro partido-e:n particular del sistema nacional de

-no está en capacidad para cumplir tal
tarea de enorme magnitud,que significa resolver el pro
blema de conducci5n política y organizativa del movimien
to popular .Existo un déficit estructural en lo que se
refiere a la cent:'alización,política y el centralismo
democrático cEs necesario comprender estas limitaciones
para dar un -salto organizativo,

dirección-

CDI - LUM



- 8 -

IV.-La violencia en el país.La militarización avanza.

1.- La violencia es un factor estructurn.1 de la, sociedad

peruana. Las raíces de la violencia, en el país radican
en la secular opresión de nuestro pueblo y en los suce
sivos sistemaos de dominación contra, nuestro pueblo des
de la;, época de la conquista española. Las minorías domi
nantes y el Estando trcata^n de imponer su dominación
través de la ideología y la fuérzales decir con la vio
lencia.

Las profundas desigualdades económico-sociales,'‘la
paupi?rización de las masas son factores que condicio
nan la violencia actúa,!, en una. coyuntura de crisis.

a

2.- En el período actual hay un conjunto de actores do la ,
militarización ,1a violencia y, la guerra, que se libra
en el país;

Por parte de las fuerzas opresoras están; l) El impe
rialismo norteamericano? b) el gobierno aprista y las
Fuerzas Armadas con su política de contrainsurgencia;
los escalones político-militares afiliados al Partido
Aprista,

En las dos ultimas décadas un importante factor
violencia en el país lo constituyen las bandas y orga
nizaciones nacionales e

fico.

de

internacionales del harcotíTá-

En el caEipo pppular existen dos organizaciones alza
das en armas que desarrollan acciones a,rma,das que son
Sendero Luminoso y MRTA, ' '

La violencia es un factor importante en la dinámica
y es’’ importante evaluarpolítica del Perú de hoy

como afecta a las diversas clases sociales,en el esce
nario político nacional y en el territorio (espacios
geográficos).

Además de los factores anteriormente señalados es

tán las formas embrionarias de violencia popular  y de
autodefensa de masas.

3.-El Imperialismo Norteameric<ano ha impreso su sello en
la política de líontrainsurgencia que aplica el gobier
no peruano. A través de los manuales de guerra antisub
versiva y de seguridad continental y la formación espe
cíaiizada de pei'sons.l militar peruano, ha impuesto una
política antipopular y anticomunista en los mandos mi
litares . Esta derechización en los mandos militares

es un retroceso en relación con la política de segudri
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ridad nacional del Velasciuisino o En la última década una. for
ma encubierta de penetracién militar N.A. fue a través del a-
poyo en recursos y formación a las fuerzas represivas perua
nas en la lucha, contra el na,rcotráfico, articula.ndo siinultá
neamente la. capo,citación antiterrorista,en un ínismo hivel.La
presencia actual de la DEA y la CIA en la Ceja de Selva perua
na con el pretexto de combatir el narcotráfico,oculta el obje
tivo antisubversivo de la presencia america.na,Reiteramos que
esta penetración americana en la capa^citación y asesoramien-
to es antiguo,,lo que ocurre que ahora se hace visible por las
maniobras aéreas con pilotos yanquis»

Un puente de la inteligencia enemiga se da también a través
del Instituto Lingüístico de Verano que opero, en la Amazonia
peruana.

4.- El Gobierno de Belaúnde y luego el Gobierno Aprusta,
alianza con las PFAA pusieron en mo.rcha en el po.ís una poli ti
ca de contrainsurgencia. que se caracteriza por eL o.lto costo
de vida, a través de una guerra, sucia y genocida ,sin conside
rar los derechos humanos

en

A 8 años de la guerra, el costo de vidas humanas alcanza
a 9,000 personas, incluyendo civiles, militares y senderistas.
La mayor parte de muertes se ha registrado en los andes perua

. Han ha,bido masacres como la de Accoraarca y Pomatambo .Qui
zá la de mayor repercusión ha sido la masacre de los penales
contra 300 prisic^nex'os que cayeron asesina.dos por el regimen,
en las cárceles iie nima y uallao, el 19 de Junio de 1986.

La política le contra,insurgencia del Gobierno Aprista y
las Fuerzas Arma,uas ha llegado a establecer csta,dos de emer
gencia en 6 departamentos y
política de expansión milit.ar hacia los departamentos de Cus
co j Puno y ceja de selva de §an ̂ "^artín. En Puno ha.y incremen
to de persoal del Ejército (1,000 efectivos) y de la UTA (300)
actuando en i'^elgar,Azángaro y Garabaya.En el mes de Junio se
registra,ron 300 detenidos.

nos

24 provincias, desplegando ima

En el caso de Lima continúa el Estado de Emergencia y
clima de inseguridadel toque de queda de 1 am a 5 am,con un

y tensión en la población. En los últimos meses el gobierno
ha puesto en marcha una guerra psicológica, creando alamis

(Salinas,19 de Junio) y realizando una campaña psicologi
través de los medios de comunicación,provocando en la

población temores y propiciando el soplonaje generalizado
el país, .denominando a los subversivos ''delincuentes térro
ristas”' a quienes hay que delatar anónimamente .Esto tendrá
graves consecuencias en el fulruro.El objetivo es comprometer
a importantes sectores del pueblo en la lucha contra el pue-

mo

ca a
en

blo.
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El Go’bierr.o tiene puntos débiles y tensos con secto
res de las EEAApque; surgieron a partir del Ministerio de
Defensa (con oficiales PAP)|y con personal áubalterno
de la,s PPPP ^ por otras razones
resulta el

ya expuestas.El Ejército
liado principo! del Apra,en la guerra, sucia,

M.l'^i'fcnrizacion ai Interior de las filas del Partido
Aprista.

U.1

5.

El Partido áprist

•a,utorita.ria y corporativa sino
forma, entre sus

no se limita a.desplegar una poli '
a.doraás organiza y —

escalones pana-militares que ya iian
entrado en acción en varios departamentos del país (Puno,
Cusco,Huancayo y Lama)5 en algunos Ministerios (transpor
tes, Salud- , Energía y Minas, Economía e IPSS); en Univer
sidades (San wiartín de Porras,Villarreal,Garcilaso) .En la
ctualidad estos escalones pretenden ser encubiertos con

la denominación de ”Voluntariado Civil",
es que el Ap

tica

ci

Lo que es cierto,
tiene varios niveles organizativos milita-J- C.>w

res con armamento moderno ta]. como ba descubierto en va
rios lugares del país (caso Puno) o durante la huelga po
licial,

techo del local PAP,

en que se realizaron disparos al aire desde el

Organiza!:iva,mente combinan desde la bufaloría tradi^
cional. (fuerza de choque) para lucha callejera; con gru
pos de seguridad y vigías en locales y ^ara dirigentes;
escalones especializados de para-militares,destinados a
realizar atentados non objetivos especificos (locales y
domicilios de dirigentes regionales e intermedios del
pueblo); estar, dando orientaciones de recoja de informa
ción a través 'de su militancia en zonas populares.

.  -n ■

'  En las acciones y organizaciones descritas, hay res
paldé del Estado y aval del poder Judicial,y PPAA.Un pa
pel activo en estaje mijltarizacién aprista interna,lo
cumple el Vieo-W; inistro Mantilla. .

Los anteriov 8 hechos*-descritos y la corporativiza-
cién creciente que propugna el Gobierno Aprista,son sig
nos de fascist-rzacion que compromete concretamente a un
sector del Apra.,c^ie -acyúa dentro del Estado y fuera de
él,para usar la fuerza contra el movimiento popular en
zonas y sectores sociales de tensión.

6.- Las bandas de .-jarcotraficantes.
—^— ——

Un :?actor o^ue incide en la ampliación e intensifica
ción de la. violencia, en el país lo constituye la diver
sidad de organiz-ani enes de narcotraficantes que proce

san la, PEO y la co .ercializan a nivel nacional  e interna
cionaljtenie.ndo como uno de sus focos' principales de ope
raciones la, ceja di- selva y algunas áreas andinas.
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Cuentan con armamento moderno,avionetas
lo cual le da

influencia,
del sobordno

un amplio margen de
se da a tra.ves de la. fuerza.

i.ic ,

y recursos económicss

iniobra y operatividad.Su
y también por medio

coima y complicidad con autoridades y sectores
de la burguesía provinciana. Es importante tomar en conside
ración que bay signos

funcionarios' aprist
las pppp y ppb/i.

vinculación de narcotraficantes
as,populistas y también

^  do
c

con persona.s de

on

La comercialización y consumo de la droga atraviesa toda,s
las clases y sectores del país y constituye un problema social
político y militar,por las -acciones delictivas
y consumidores ,

de traficantes

VI.- La violencia en el cagipo -popular.

En este aspecto es necesario diferenciar dos niveles,
primer lugar la violencia popular,en sus m-anifestaciones espon
ta.neas y embrionarias de las masas en sus luclia.s cotidiana,S|y
en segundo lugar la violencia protagonizada por organiza,ciones
político-militares,como son el caso del POP (Sendero Luminoso)
y META. Esta diferenciación es importante a

En

considerar.

l.-El Movimiento Social y la violKi^ncia.. defensiva.

El proletariadoS. o

La clase obrera es la clase dirigente de la
peruana,Tiene una rica tradición de luch
los enemigos de clase, siendo los momentos mas saltantes los
siguientes: a) jornada de las ocho horas (1919)ua huelga mi
ñera de 19309)las paralizaciones urbanas de 1931,fl) los
ros na,cionales a partir de 1977 que pusieron fin  a la dictadu
ra de Morales Bermúdez,
de mayo de 1987 dirigido por la CGTP.

Estas accmones del proletariado nos demuestra su rol
de conductor del conjunto del movimiento acial en nuestro país,
lo cual echa por tierra las posiciones anti-obreristas,de sec
tores de nuestra izquierda,en el último período.  Y de otro la
do autocríticamente nos lleva, a, formula,r nuestra débil traba
jo partidario en la clase obrera y débil presencia de trabaja
dores en nuestro actual sistema naciona,! de dirección.

El proletariado tiene también experiencias de luchas
sectoriales cotidiana,s, a través de gremios y federaciones que
se ca;,ractcrizan por paros,huelgas,movilizaciones,tomas de lo

cales,huelgas de hambre. Estas experiencias son generalmente

revolución
y confrontación conct

pa

hasta llegar al paro xoacional del 19
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reprimidas por las fuorza,s represivas^y ade^aas culminan,con
represalias de la patronal. En las principa,les ciudades del
país se han visto frecuentes choques en las calles,
pital es frecuente ver movilizaciones

y en los alrededores del Mihisterio de Trabajo,

En la co.

por las calles contri
cas

La importancia estratégica de 1 acumulación de fuerzas
en el seno del proletariado radica en que durante una sitúa
ción o crisis revolucionaria, :
dores o una paralización nacional ,
la fa,se final de lucha por el poder al combinarse con accio
nes insurreccionales y levantamientos populares.

hna huelga política de trabaja
,  es un factor decisivo en

las formas de lucha y de acción del clasismo,se ha exten
dido a otros sectores del campo popular e inclusive ha sido
internalizado por el propio personal subalterno de las PíTPP
que empleo en su reciente huelga métodos y formas de lucha
similares a los proletarios,

b.- El campesinado

El campesinado peruano tiene una valiosa tradición de lu
cha en que se combinan sus intereses de clase y la reivindi
ca.ción étnico-culturcul indígena (quechua-aymara) .Es importan
te la tradición histórica de las gesteas indígenas anticolo
niales e independentistas que se dieron con las rebeliones
de Juan Santos Atahualpa y Túpac Amaru, Durante el siglo pa
sado tnmbiñ se ha,n registrado importantes alzamientos campe
sinos que continua^ron en las primeras décadas con mayor fuer
za en el sur andino.

A partir de la década del 60 se registraron importantes
invasiones de tierras por parte de las comunidades C0mpesina,s
en loS’ Andes y a, partir de la déca.da del 70 ' ha.n sido de mu
cha' importancia los paros a,grarios y las luchas de los campe
sinos integrados a los pn,ros y movilizaciones regionales,

Exisdé una importante base comunera indígena en nuestro
'pueblo,constituéndose en una de las fuerzas motráces princi
pales de la revolución peruana. Hay aproximadamente 5,000 co
munidades Campesinas y 600

En el último po-ro nacional (mayo 87) han habido impoptan
tes acciones del campesinado .En Puno, el 19 de mayo,la movi
lización de 15,000 familias de 122 comunidades campesinas
llevó a cabo In, recuperación de 280,603 Has. de tierras,En
esta acción hubo cerca de 300 detenidos.

comunidades nativas

precisa,r las características de la confronEs necesario

tación que se desarrolla en diversos parfes del país,para
tablecer sus diferencias y particula,ridades y así poder dar

es

orientaciones concretas.
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En la actualidad podemos apreciar cinco tipos de conflic-

cnmpesinos y los ajoaratos domi
nantes y represivos y otros factores de violencia, nclusive es
pasible hacer un esbozo de mapa de la violencia, con las ca

racterísticas particulares ;.en las zonas rurales, ,  .

tos y contradicciones entre los

1) El campesinado en zonas de emergencia y bajo control
político-militar. Básicamente en dichos lugares sG' dan
enfrentamientos'a,rma.dos entre SL y las ¥FAA y a,ba.rca
Ayacucho jHuancavelica y Apurímn,c, como zona, de ma.yoif’
tensión), y luego continúa en la región central c
(Huancayo, Cerro de Pasco, Huánuco y Sierra de La Li-'
bertad).

2) Zona de ceja de selva.,de producción de coca, en donde
se dan enfrentamientos armados con participación  : de
PFA/i (Uinopa.r)5 Sendero Luminoso y el Narcotráfico .En
esta zona también se da la presencia de la DEA, CIA
y especia-lista NtA . (Asesores) (Gonsi doi-ax' presencia
ILV en lá región).

3) Zona del Sur Andino {Cusco, P\mo), en que el factor'
principa.1 de la, movilización es el propio cajnpesina.
do con dirección política de nuestro partido Jtoma,
dierras en Puno). Hay un proceso de militarización en
la zona,con destacamientos de las PPAA y dé columnas
senderistas.-Presencia, de bandas para-militares del
Apra.

4) Zona de rondas campesinas,en donde hay hegemonía delp
campesinado *-revolúclona.rio,con orientación'de izquier
da (en Ga.jamaren., Piura,Lambayeque y 'parte de Amazo
nas,San ̂ ''^artín), ; , p

; t •

Estas rondas campesinas son forma.s de autodefensa,au
tónoma del pueblo,que gra.vitan a nivel'económicoVso
cial y político en la comunidad con niveles embriona

armas artesanales,derios de protección (escopetas,y
fogueojpun^ocohtahtes)j :

i tf

5) Zonas de movilización activa de fuerzas campesina.s,
semi-^proletalios, parcelarios, , proletarios agrícolas

^algodoneros,azucareros y productoen la costa peruana

ires de panllevar.) en que la forma de lucha principal
la acción sindical,marchas, paros agrarios secto

riales y bloqueos de pistas y conflictos callejeros.
Principalmente hay fuerza de masas,pero no hay aecio
nar militar,ni uso frecuente de:armas de fuego. Son

es

acciones defensivas.

Es necesario tomar en cuenta que el proceso de represión
y militarización en el cempo es significativo,porque se han

ni-"'
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registrado casos de genocidios,torturas,
lién Jian habido

desaparecidos.Tam
casos de masacres,contra comunidades.'

La guerr sucia que libra el gobierno en el campo ha
arrojado un alto número de muertos y el proceso de liquida
ción física y militarización continúa dentro de sus planes
de contrainsurgencia,aplicando manuales del Pentágono.

C-o

^  Como parte de la lucha del campesinado, del productor
agrícola es importante destacar experiencias de movilización
de poblados de b sos agraria, reivindic clones
gando a. situaciones de control
es el caso de Tarapojí9 ,Yurimaguas,
clones de fuerte impacto en la ciudad
algodoneros de Piura ''

por sus ,lie
y posesión de ciudades,como

o de grandes moviliza-

corno es el caSo de los
cerca de 10,000 trabajadores algodone

ros se posesionaron del centro de la ciudad)^ los cañeros,
y proletarios azucarearos de Chiclayo, Trujillo;los cafetale
ros de la selva. Uno de los aspectos más importantes de
tas movilizaciones

es-

raa
es la fuerza real y física de las

.sas
y el carácter concreto de sus reivindicaciones.

U.- Movimientos Regionales Frentes de Defensa.

^Uno de los puntos de debilidad estratégica del rggimen
burgués es la contradicción entre el Estado centra.lista y
los movimientos regionales descentralistas.

Hay fmporta,ntes experiencias de movilizaciones regio
nales del pueblo con acciones de violencia popular. Las ex
periencias más valiosas del presente siglo son: Trujillo,
1932, Arequipa 1950, Cusco 1959, Pucallpa, Iquitos y Sur-An
dino, década del 70.

En la ultima decada los frentes de defensa que han mos
son los de San ̂ ‘^artín, (Tarapoto) Ancash,ferado gran vitalidad

Piura,Cusco y Puno.

La enseñanza de mayor importancia, desde el pimto de
vista estratégico se dio en los movimientos regionales de fi
nes de la (década del 70* que confluyeron en el paro nacional
del 77 que "generó la caída de Morales Bermúdoz. En la últi
ma década las luchas regionales han sido cíclicas (flujo y
reflujo) .•^no de los problemas es la débil articulación nació
nal,

Las experiencias de Pucallpa,Iquitos (fines, del 70)
tuvieron rasgos insurreccionales,por el control de la ciu,
dad,del comercio y las comunicaciones,con organización de
la población,disciplinarios y equipos de seguridad.

Este tipo de experiencias nos enseñan que la violen

en las regiones del país,constituyen un factorcia de masas.
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estratégico de primer orden y son elementos útiles para el
diseño de una estrategia insurreccional.

Una de las particularidades de los principales movimien
tos regionales es que agrupa tres movimientos básicos de la
revolución popular; cla.se obrera,
urbano-popula.res (barriadas) . Dentro de
gico revolucionario es importante articular los movimientos
regionales con el movimiento obrero-popula,r en Lima.Los pa.ros
naciona,les nos demuestran que la clase obrera, cohesiona, y
unifica, nacionalmente la.s luchas regionales .En este sentido
es importante la organización de un partido de clase consti
tuído a nivel na.ciona.l ca.paz de dirigir revolucionariamente
al conjunto de las fuerzas sociales de nuestro pueblo.

campesinado y sectores

un proyecto ostraté

En esta tarea de centralización y articulación de los
vimientos rcgiona.les y la. cla.se obrera peruana, uno de los
canales y herra.mientas organizativas de mayor importancia
es la Asamblea Nacional Popular, como fuerza integradora
fie un amplio espectro de fuerzas sociales, sindicadles, popul
res.

ct

El diagnóstico del partido revela que hay serias debili
Frentes dedades nuestras en el impulso democrático de los

Defensa.

D.- Movimiento bcirria.l, movilizaciones urbano-popularos.

la ciudad han dado vida aLas migraciones del campo a
los pueblos jóvenes y barriadas que bordean las principales
ciudades dol país,Con elementos culturales de identidad in
dígena andina, Estos sectores populares demuestran mucho
dinamismo y vitalidad.

de las luchas reivindica, ti vas dol movimien

to urbano-popul r presenta diversas formas que incluyen^
la,s fuerzas represivas .La reivindi

"  ; , se' realiza vía invasio
resistencia al desalojo frente

a,para,to represivo ,Los propietarios antiguos de tierrn.s
usan delincuentes para desalojar.

El e jercicio

choques y conflictos con
de terrenos y viviendas

. ̂

cacion

nes violentas de terrenos y

al

También los pbbladores de barriadas realizan constantes
marchas y movilizaciones por servicios de agua,salud,luz,
transportes y por alimentos, surgiendo organizaciones de
lucha por la supervivencia. Hay frecuentes experiencias
represión contra estas movilizaciones populares.

de

existe un crecimiento significativo
la migración hacia esoss barriadas y

Cabe destacar que

de la población
lugares continúa.

en la
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Existe mucha actividad cultural y social en donde clubs y
asociaciones de provincianos dan continuidad a su herencia
cultural indígena a través del arte y celebraciones.

Los pueblos jóvenes, constituyen un potencial revoluciona-
y una fuerza socio,! que forma parte del contingente popu

lar revolucionario, pero esto no debe hacernos perder,de vis
ta, el rol dirigente de la, dase obrera en la revolución pé8
ruana ni en las perspectivas para lograr la liberación de
nuestro pueblo. Debemos considerar también
los movimientos barriales hay obreros y/o
píen una labor de conducción»

rio

que en el seno de

ex-obreros que cum-

Dur,ante los paros nacionales los pobladores de barriadas
y de la periferia de las ciudades del pa,ís participan
actividades de paralización no solo de los centros de produc
Clon sino de las comunicaciones y transportes,bloqueando
las calles y carreteras, 8

en las

Gomo parte del creciente proceso de militarización, la
represión actúa sobre los pueblos jóvenes con intensidad.
La contrainsurgencia realiza operaciones de rastrillaje y
aensos compulsivos en los pueblos jóvenes denominados
rojas'^contra Si y META, Pero la represión afecta  a sectores
del pueblo y a militantes de base de lU y de nuestro partido.

zonas ¥

En las operaciones urbanas antisubversivas el aparato ¥
plica los manuales del Pentágono.represivo

Estas acciones represivas tieneh las siguientes ca,ra,cte-
rísticas, bloqueo 'de calles y
de documentos maletines

registro de vehículos y revisión
y bultos de los transúntes y pasajeros,

bloqueo dé' varias manzanas y registro miDurante las noches,
nudoso de los habitantes,vivi-ndas,mobiliario,libros.Esta

revisión do manera sistemática

ciudades del país
se realiza en Lima y algunas

en donde hay acciones armadas,La Gontrainsur

gencia hace fichas de la identidad, militancia. política e
inclinaciones ideológicas. A través de la evaluación de las

fichas seleccionan y reclutan agentes en el seno de la pobla
ción,para tener información.

Exibté un cóhtrol militar nocturno do áreas y vmas ostra
tégicas de la capital.

De otra parte por la pobreza extrema de algunos pueblos

jóvenes , existe un potencial revolucionario ágnificativo. En
estos lugares, SL y META reo,lizan reclutamiento de nuevos mi

litantes,

E) La Juventud Popular Urbana y Eural.

Demográficamente, ün alto porcentaje de la población pe
ruana es joven. En nuestro país, el Estrado no tiene capacidad
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de atender las necesidades básicas y educativas do la juven

tud. -^a crisis económica, del yjaís dificulta la,s posibilidades
La, crisis de

es una

de empleo de gran parte de la juventud pe rúan;

la^Universida.d y la política educativa del régimen,
traba pa^ra que grandes ma.sas de jóvenes pueda^n rea-lizar estu
dios superiores.

Los jóvenes mágrantes que proceden de rrea.s vandina.s y de
provincias no tienen ma.yores perspectivas de una. vida digna
en las ciudades.

La juventud universitaria, tiende a. radicalizarse y en

panticuLar los postulantes
frustrados en sus posibilidades de formación.

En las grandes jorna.das históricas de lucha, en Latinoa
mérica, la, juventud ha tenido un rol significativo .En los movi
mientos urbano-populares,estudiantiles y regmona.les,los jóve
nes participan en movilizaciones y luchas ca.llejeras. También
en las ciudades muchos jóvenes desarrollan activida.des informa
les,como vendedores ambijlantes, teniendo enfrentamientos con
los a.paratos represivos pana, poder tener un cspa,cio en la ca
lie para vender sus productos.

Hay sectores radicalizados de la juventud que se han in
tegrado a las filan de Sendero Luminoso en zonan rurales y en
pueblos jóvenes.

estudios superiores que se ven

P) Los Trabajadle¥ ros del Esta.do ,

En las dos últimas décadan han cobrado importancia en el
CITE,pa.ís la.s organizaniones de tra.b-ajadores del Esta.do como

con participación de trabaja.dores de Ministerios  y Empresas
para-estatales y los trabajadores de la educación.

CITE,SUTEP,tienenEstas organizaciones grGmia,lc,:S como
experiencia.s en movilizaciones,paros,huelga.Sjtoma de locales
y enfrentamientos con el a/pa.rato represivo.

los -trabajadores del Estado tieLa, organizan!ón populan de
importancia estra.togica,,ya que puede penalizar una pante del

Si a, esto le simnamos .la impor
ne

aparato de dominación,por dentro,
tancia del desenrollo de conciencia y organización del perso
nal subalterno de la Guardia Civil, del poder Judicial y tra

estratégicas del Esta.do y el país, compren
factor estratégico del

bajadores de áreas
deremos que estas fuerzan constituya! un

de debilidad estratégica de los enemigos decampo populan y

clase.

G) Las organizaciones de Mujeres

han tenido una preEn la historia del Perú las mujeres
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sencia activa en las grandes jornadas históricas anticolonia
les,en la lucha por la Independencia Nacional,en los raovimien
tos campesinso.En la lucha por las 8 horas estuvo presente.

En la'á últimas décadas surgen diversos tipos de orgam -
zaciones dé mujeres. En primer'lugp.r, , están la,s brganiáacio ,
nes populares de lucha por la supervivencia, (madres de fami
lia, por comedores populares,vaso de leche,salud,vivienda,
agua.) y también organizaciones femeninas. :

En el presente amo se realizó una Asamblea de la. Mujer
Gajapesina, con presencia de mujeres de diversas partes del
pa,is transmitiendo sus experiencias y levantando sus reivindi
caciones.

A nivel del proletariado,han ha.bido importantes accio
nes de''mujbre's trabajadoras de fábricas, esposas y fami
liares de los mineros del Centro ( Comités de DamaS‘dé^La 0-
roya),que han participando en heroicas jornadas de lucha.

En las ciudades, profesoras,enfermeras también han rea
lizado importantes acciones,sufriendo represión.

En la última década hay intensa actividad de las ma
dres y esposas de presos y desaparecidos en el país. Recién
temonte se ha dado actos represivos intensos contra ellos.

, Respecto a las organizan iones de pueblos jóvenes hay
valiosas experiencianS de movilizaciones y marchas que han teni
do enfrentamientos con las fuérzaos represiva.s.La.s mujeres tam
bién han desarrollado luchas en la. defensa de sus terrenos.

Sendero Luminoso produce un reclutamiento de militan
tes en las filas d mujeres de origen a,ndino (campesinado po
bre), estudiantes (universida.des^ y barriadas.

_  I :

En la.s luchas de las mujeres es importante la experien

cia que realizan las vendedoras ambulantes en la.s ciudades

estas mujeres se enfrentan con los aparatos represivos cuan
fio intentan desalojarlas.

H) Las Coniunida.des Cristianas.

Hay presencia de cristianos en la.s organizaciones y
movilizaciones populares en el c^mpo y la. ciudad. En las pa

rroquias de los barrios populares y zonas rura.les,los cris
tianos participan en actividades ,reuniones y se expresa un

decidido y franco interés por la causa popular y la libera
ción de nuestro pueblo .Durante las moviliZc?.ciones populares
las acciones represivas taxabién recaen sobre ellos.

Es im.portante el interés de las comunidades cristia
nas por la defensa de los derechos himianos y la denuncia de
la polítfiaa de contrainsurgencia del régimen y la protesta
ante torturas y masacres contra el pueblo.
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2,- las Or^an.LZaciones Alzadcis en Armas.

h) Sendero Luniinoso.-

Es una organización política surgida del campo popular
que ha iniciado una guerra popular y prolongada a partir de
los 80'.

Sendero Luminoso se ha convertido en un factor de ace

leración de l;i militarización.

La tendencia en el curso del período actual es a inten-
siiiear sus a.cciones basándose principalmente en la acimiula
ción política y militar lograda.

Sus objetivos principales a golpear son los siguientes;
1) El Gobierno Aprista y el Estado.
2) Aparato represivo.

3) El aparato económico-productivo.

Sus acciones armadas iniciándose principalmente en la.
región andina (Ayacucho) so han extendido a otras regiones
del país (como Ceja de Selva, Sierra, Norte y pa,rte de Cusco
y Puno) y combina sus golpes non acciones en la, capital en
donde han reorganizado sus filas y cambiado de táctica.

En el úl ;imo período SL se orienta a roaliza.r sabota.je
económico,a,feotando rubros importantes de la economía;lEea-
liza ajustici:mientos políticos selectivos que a.fectan tan
to a cuadros rolíticos del í-í2IíÍí (^ilcaldes y funcionarios) y
a Oficiales de las FFAA y PPPP. Ha realizp.do también algu
nos atent.ados contra dirigentes intermedios de izquierda(Al
calde de Azángaro) y amenazas contra .aquellos dirigentes
intermedios d(,l Campo popula,r donde SL actúa y trata de im
poner condiciones,para, lograr hegemonía.

Toma ihiciiativa.s polític
interna.ciona,! con oocionos armadas (caso de la Embajada de
la India y durante visitas a personalidades internacionales.
También trata de .agudizor coiitrn,dicciones entre el Estado y
las PPAA.

en la coyuntura nacional ea,s

En los últimos meses hay innovaciones en sus activida-
Desarrolla la lucttaa política-ideológica, con

de su dirección y difusión de folletos,
y empieza a de

des política.s,
pronunciamientos

Participa con sus fuerza,s en a.ctos de masa,s
sarrollar presencia en algunos gremios.

estratégicas sustanciales entre

SL y nuestro partido. Las diferencias principales giran
torno a la

der,

n,l lanzas

Existen diferencias

nueva sociedad y el Estado,la estrategia de p

en

o
ol papel de Ir 3 masas en la revolución,la política de

y la conctpción de la violencia revolucionaria.
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La estrategia de Sendero, es una línea "básicamente de
guerra prolongada del campo á la. ciudad,unilateraliza una.
forma, de lucha, armada y subestima otra.s íorma-s y niveles
de traba.jo; es a.i si adonis ta en la. medida, que no. desarro
lla una pplítica de alianza,S| y tiene una política autori
taria. e impositva. respecto a.l campo popular y esto es muy
sensible en algunas zonas comuneras,También rea.liza. accio
nes terroristas y asesinatos políticos,que son métodos de
lucha que.nosotros no compartimos, ., i'

'.L

La estrategia p-m. de SL no amplía-ni afiaJazá las con
quistas democ rát i cas"-'del pueblo, sino por el contrario en
la práctica tipnde a. reducirlas.'Aquí hay una diferencia
sustantiva con nosotos,d

A,l,

-  ' r.
./ • :: r

Factores de debilidad estrátégl''Ga de gjjy j  r,';

■ j..

1,- 6onsldera.mos que la violencia senderista es una,
estrate^ñ de derrota, por su aislamiento .respecto
a la mayoría de la población y por no dess^rrollar u-
na a.decuáda política.,dé frente único.

.  ’ ' • , • * ' ' ̂ ̂

'”2..-Factor de debilidad.es el peso, de los'medios de rco-
munibacidn en nuestra, sociedad,que desarrollan ima in
.tensa y amplia propaganda antisenderista que influye
en la mayoría ^e la poblacién principo-liiiente en áreas
urbanas. ' ' •

3o*-SL tiene una debilida.d en su rela.cién con la clase
obrera.5en la medida que prioriza el ca,mpo.

4,-La, política represiva de las FFAA sé orienta  a gol
pear indiscrimina.damente a.quellos espacios en donde
actúa SL,ilo cual-^genepa repliegue del pueblo en di
chas zona.s,por razones-, de sobrevivencia.

5.-Algunas fonaa.s.^dc violencia que ha venido desarro
llando SL en áreas urbanas son recha2;ada,s por la. mayo

ríc.^ de lo. población.

A.2.Factores de forta,l.eza estratégica.

1,-Su asentamiento principal se da, en zonas pauperiza
das de los Andes y ceja de Selva en donde es ma.s limi
tada,reducida, la presencia y capacidad operativa de
las FFAA. SL ti.ene mayor capacidad operativa,por terri
torio favora.ble.

2,-El accionar de SL se da en una coyuntura de crisis
económica del pa-ís,con radicalismo en sectores popula
res oprimidos.
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3 o-Ha logrado reclutar militantes al interior del crunpesi

nado,de la juventud y en stctorcs femeninos.Además ha
logrado atraer militantes de orgonizo-ciones políticas
f ragmentac.a.s,

4."Tiene una org:uaizaci6n altamente ccntraliza,da,que fim-
ciona clandestinamente con rigurosos mecanismos de se
guridad,Diianzamiento de la, mística revolucionaria,,al
to nivel ele combante.

5,~ Desarrollo do fuerzas político-militares,con experion
cia de combate,alta, capacida técnico-operativa.

6."Recoge la radicalidad del cam .esinado pobre y tradicio
nes canceslrales indígenas de rebelión.

Movimiento Revolucionarlo Túpac Amaru,

A diferencia de SL la política del MRTA se oriehta
la acumulación política y mñlitar de fuerzas en las cieidn.des,
priorizando la propaganda amada contra bloncos imperialista,s,
de la gran burguosáa monopólic.a y del gstado.

o

El MRTA es un Movimiento de carácter vanguardista,que
fuerzas en soccombina a,ctividri.dcs amadas con acuiuul.ación de

teres sindicales; urb.anos; y algunos gremios del canipo.Combinan
una. linca militr,r,con una línea sindical radical y de propagan
da político-idcolcgica.

es inferioracumulación orgánica y opero.tiva
alta capo-cidad. técnica

Su nivel ó o

al SL,pero en sus acciones demuestra
especializada.

’.l principa.1 radica en sectores de la juven
sectores radicales de pueblos jóvenes y de la

Su base son

tud estudiantil,

V an guar di a si nd i c al,

Factores de debi.lidad cstro.tégica del MRTA.

l.-El factor fundrmental de debilidad estratégica del MRTA es
que en la práctica ubica
masas sino a la, vanguardia a,mada. En esto sentido es vanguar-
di sta-militari srn,.

2,- La estrategia del MRTA puesta en práctica lleva a priorizar
la, acumulación militar, sin toma,r en consideración otras formas
de acumulación de fuerzas en

3»-Un

trucción del paertido, en la medida que ha,n opta.do por ^
cepción organizativa movimientista.Un movimiento do carácter
político-mi litar, tiene dificultades para articiAlar y dirigir

como sujeto de la revolución no a, las

el seno de las masas.

roer problema, irresuelto, es la, cuestión de la cons-
una con

te
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el movimiento social en diversos niveles de trabajo y luciia,.

El apa,rato militar está protegido,pero el aparato gremial

y la.s coberturas no, lo cual les croa, un espa.cio político vul
pérable,

Pa.atores de Fortaleza Estratégica,
£2

1.-Desarrollo de ;acimmlacion milit.ar, experiencia opc-

ra^tiva de sus cuadros y r-ita capacida.d conspira.viva.

2o-RccogG ra.dica.lidad de sectores popula>res y de al.gunas

bases de lU, en una " coyuntura, de crisis.

VII,- Bvalmción Inicial del Mapa de 1 Violencia en el país,n
Cí/

1,- Las Puerza,s Arma,das burguesas, además del control del
país a, tra,vés de las regiones militares, tiene el control po
lítico-milita,r de seis deparáamentos en donde aplica, el Es
tado de Emergencia y expansión hacia Puno,Cusco.Presencia ac
tiva en cerca, de 30 próvincias,.con zonas de confrontación ar
ma.da.

2,- El ^'*arc©tráfico tiene un

rial en Ceja de Selva y tra.ba.jo" clmdestino'-lumpem,

ciudades del país,

3.- SL, tiene asentamiento,en la mancha india,teniendo co

mo ba,se principal Ayacucho,Apurímac,Huanca,velica,
sión hacia región central y sierra norte5 y columna,s de
trada en Cusco y Puno.En Lima tiene asentajniento en algunos
pueblos jóvenes,En el áltimo períolo extiende su accionar
en la, Cbjn. centra,!.

4.- META, tiene un

ciuda,des de la costa,priorizando; Lima. Presencia
ñas regiones a,ndinas(nuy limita.da)y Ceja de Selva,

5.- Respecto a.l movimiento socia,l en su bonjunto,las for-
de a.ccionar del pueblo tiene rasgos diferenciados «En

el país iiay zonas do alta, tensión y conflicto militar (en
donde ha,y control político-militar de las, tPAA  y en donde
actúan colirmna,s y escuadra.s guerrilleras, Zonci. de Emergen
cia,Ceja^8de Selva y la capit.al).

a,sentamiento militar-territo

en vario,

con exmn

en

a s en t áifii9ént'O pri nc i palme nt e urbano e n
en a,lgu

mas

s

Pe registranZonas do tensión intermedia en donde

grandes niveles de organización y movilización de ma,sas;
y en donde hay capacidad embrionaria de autodefensa de ma
sas (Piurn.,Ca.jama,rca y p.e, sectores de Pimo y Cusco).

;  " .1. ''

tensión (ciuda,des de la costa,, íquitosZ:onaS de baja ^
y Pucallpa. Excepción Lima,que es de alta tensión. ; Xd "

CDI - LUM



- 23 ~

6e-En n,quello.s zonas en donde existe una hegemonía poli
tica por nuestro partido y otras fuerzas de izquierda , y
<o.ctividad de las org3mizo,ciones gremiales y popifLares,con
ca.pacidad de movilizar a las masas populares (y hay formas
de autodefensa de masas), las posibilid.ades de frenar la
militarización de las PPAA son mayores. En aquellos lugares,
la posibilidad operativa de SL os menor (p.e. Villa El Sal
vador, Pimo, Piura,Ga;jamarca).

7o-Respecto a un enfoque de las clases sociales y la
violencia,la constatación principal es que la política de
contrainsurgencia tiene un sello de clase burgués antipopu
lar y en defensa del rógj.mon de dominación (PPAA-APRA) .Ha,y
además presencia yanqui abierta-inicial,

8,-Respecto al movimiento popular es posible diferen
ciar dos form.as de acción en relación a la violencia,En

primer lugar estó.n las formas espontaneas de violencia y
de autodefensa, popular,vincula.das a reivindicaciones con

cretas y se caracteriza.n por ser masiva.s y tienen un tiem

po reLativomente corto de duración (días o semana,s)on
lo que se refiere al choque o conflicto con las fuerzas

represiva,s.Geni.raímente estas formaos de violencia, popular
ocurren a.nte urm agresión directa del aparato represivo o
de otra.s fuerzas do las clases dominantes, 5 Una. segunda

fon:iD- de vxoD.enmia. es la que r^ alisan las organizare iones

alza.davS en a.imas en el país .en donde jprincipa.lmente ope
ran unidades político-milita.res (escuadra.s,columnas,bri-
ga-das) ,En alguins zonas ;indina,s y ce¿a de selva.,ha.y for
mas miliciaha.s inicialesr

Oabe precisar respecto al movimiento social que sus
formas de lucha, no son exclusivmiiente Violenta.s,sino que
emplean además otr.a.s formas de acción y de organización,

política.s,ideológicas,y conj,económicas,!

diversos niveles le trab.ar.io.

del9,-Es importante a.preciar las particularidades
comportamiento de las clases y sectores del pueblo respec
to de la. violencia.

de las organizaciones alzadas enRespecto al accionan
a3rmas,la conducta de las clases es así;
—mayor o.ctividad de campesinos pobres de zonas de extrema
opresión,

— de Orlgunos pueblos jóvenes (migrantes)
—jovenes estudiantes (migrantes)
—intelectuales de ba.jos ingresos.

. f

a

—mujeres.

Es reducida^ la jnrticipación de la. cla.se obrera, en es-

formas de lucha. Es incipiente el estas orgTunizaciones y
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fuerzo del MRTA de reclutar cuadros en sectores radicales

de la vanguardia sindícalo

10. La rii,ayoríoo de tra,bajadoras urb.anos de gremiss y orga-
niza,ciünes sindicales¡.piopulares y vecino^les.^aún tienen co
mo forma de lucha las accionas reivindica,tivo,s,y poli tic
de iri.a,sn,s. La. explicación es que ha,sta. el momento su a,ctivi
dad gremia.1 y política tiene un polo do atracción impor
tante por su papel reivindicativo concreto 5 "y sobre todo
cuando están en una fase de dinanisrao y a,sc$nso como el
actual (poe«L loaro nacional , iis.nnblea No-ciono.l Popular; even
tos gremial es, que se reactivan), En esta dinámica de lucho,
del movimiento sindical urba,no,se dan lucho-s po-rdales de
autodefensa durante sus movilizaciones sccfpriales.

o.s

11.-Respecto a .la violencia populo.r en el 'conjunto del
c;ara.cterimovimiento qocial tiene un rasgo defensivo; y se

za por su espqntineido.d y tienddn o, intenSifico.rse ante
el crecimiento de la-militn,rización de, las PPA;Además
la, crisis económica es un factor de:conflicto y altera
ción social'j,Los niveles de organizo.ción y auto defensa

de Mas rondas can '

¥9t

más regulo

, ¥

.rcs

pesinoi-s en el
de mayor fuerza política socioJ., las del sur andino (to
mn de tierr^,s). '

y continuo.s, son aquellOoS
norte del Poial (Cajamaica,Piura)y

^áy expepicncias de respuesta 0.I accionar de para-mi
litn;reec.y bu^aleríá en algunos pueblos jóvenes,universi
dades y provincias andinas.

Por il avance de la militarización y la presencia So ban
apristas anticomunistas, es indudo.ble
espontánea tiene sus limitaciones.El

das para-militares

que 1.a, .autodefensa
nivel organizativo y técnico de las fuerzan enemigas,

tipo de respuesta,.El tipo de a.gresio4llevan a un nuevo

nes que hoy se fegistran contra, el pueblo en varia.s pa.r
tes del país,exigen nuevos pasos

spontánea del pueblo debe ser canalizada a
superiores de organigFación de lucha. La. situanión actua.l
y el tipo do agresión de los enemigos del pueblo nos lie
va concretamente a dar respuesta a trabós de la DEPBNSii
ARl\(IiiD/i DEL PUEBLO en aquellos lugares o zonas y

tores y clases a.fectados por la. agresión militar.

y medidas,la autodefen
forma.s

sa e

en sec-

12.-Es importante evaluar-a partir de lo anterior-que una
altema.tiva. de acumulación revolucionaria de fuerz..t.s por
lítico-militares, debe considerar el mapa social,políti

una. orientaciópde la violencia en el país para darco y

general justa y correcta
orientaniones concretas para cada región o
populares,de acuerdo a la particularidad de las luchas.

y que además vaya acompañada c pn
sector (clases

CDI - LUM



i

2& -
trt

í-' 1

Sabemos que hay diversas forríias de lucha,la prioridad de
um u otra en cada zona tiene que ver con el nivel do con

tradicciones,enfrentomientos,grado da tensión y conflicto
militar. Un factor unificador y cohesiona.dor de la lucha
a nivel nacional es la tóctica política,el programa y el
plan estra-tógico f Oj_ue nos permitirá noviliza!r políticamcn
te a. nuestro pueblo y siraultáneamente ¥desploga.r las for
mas do defensa armada, de acuerdo a la.s circiinstajicias en

cada región y espacio social,Es decir,tracemos una línea
política. , general, una línea única de acumuln,ción de fuer
zas político--milita,res,que ca.rn,cteriz.amos hoy de DEFENSA
ABMAD/i , pero apliquemos una vrariedad de formas opera,ti
va.s diferencia,das y combinaciones según la. realidad con

creta de cada, región, tomando en cuenta la. dinámica políti
ca y social«Lo anterior no significa que debemos amarrar

nos a una forma do lucha sino debemos saber combinar las

formas legales y no legales, las acciones políticas de
masas,y la lucha en todos los espacios de la sociedad,pe

ro priorizando la a.cumulación de fuerzas político-milita

res dentro,.del movimiento social.

¥1 ¥

1 ¥

.: .i

1

" ¥ v:

Tv.
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TERCERil PARTE».

MJESTRÍa Vlh IlARI/iTEgüIST;. I\L PODER,

1•-El curso político dol país.

El curso político del oaís está marceado por la tenden
cia al debilitamiento y restrieción creciente de los espa—
cios democrático-bur/pieses debido al avance do la estrategia
militarista-derechista de la contrainsurgencia y la política
autoritaria,corporativa y represiva del régimen aprista. La
crisis económica y la política del gobierno aprista acele—
ran una creciente polarización entre las fuerzas antidemocrá
ticas del país versus las fuerzas democráticas del campo po
pular.

El ioroceso de corporativiza.ción en curso,la militar!
zación y la guerra sucia redu cen cada vez más las liberta
des democráticas en un espacio importante del territorio na
cional y golpea a sectores del pueblo, lo cual lleva necesa
riamente a una confrontaeión política y militar porque
las masas deben defenderse de la presión.

2.- El deseiüace del período; Salida Democrático-Revolucionariae

La modificación de la correla,ción estratégica de fuer
zas y una salida victoriosa del período es posible a través
de la lucha democfáticQ-revolucioncLria du las masas,que com
prende: el accionar político do un vasto movimiento demoerá
tico del pueblo y acimaulación do fuerzas militares revolu—
cionarias en el seno de las masas.

La evaluación que hemos realizado en páginas ante
riores sobre la violencia en el pa,ís y sus protagonistas,
nos derauestra que el proceso de militarización es crecien
te y las posibilidades de agresión al pueblo se intensifi
can.

El eje de acumulación principal pasa a ser la lucha
política democrático-revolucionaria de las masas (combinan
do acciones i^olíticas y de defensa armada) 5 en la medida
que la tendencia es a una mayor reducción de los espacios
democrático-burgueses y se vuelve más limitada la capacidad
de acumulación en la escena oficial.

Esta lineo, de acumula.ción de fuerzas en el movimien

to socia.l,con una dinámica integral, sin cmbo.rgo, debe ca
racterizarse por la flexibilidad táctica para actuar en to
dos los espacios políticos en la sociedad ,combinando los
niveles de trabajo abierto-legal y cerrado? y utilizo.ndo
las diversas formas de lucha de acuerdo a la.s circunstancias

concretas.
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2,- Pasos- do nuestro, Estro^tegia Revolucionaria o

Partimos de uina correlación estratógicar de fuerzas des
favorable y de una ofensivo, político-mijiton de las fuer
zas n,ntidemocráticas que controlan el poder centnal; APRá
y PPAA,

La responso,bilido,.d histórico, do nuestro es —
tnansform.annos en fuerza, política dirigente do un amplio
espectro de fuerzo-s sociales y político.s que requieren ser
centralizadas y do,rlo otro ̂ cauce político a la historio, —
dol Perú.

Tenemos que o,vonza,r a modificrar lo, correlo,ción cstrató

gico, do fuerzas o, tnavos do dos fases que nos permitan lo.
conquista del poder.

Primero. Paso; Defensiva jBstrategico.;

Fimdamontación; a) Bo,lo,nce de fuerzas desfavora
ble.

b) Ofensiva p-m dol Apra y PPAA.
c) Diagnóstico de crisis partida

ria y vulnerabilidad estrató
gica de nuestra org.

Ob.iotivos Gener-^r \in gro,n movimiento dem.ocró,ti
co del pueblo contra lo.s fuorzo.s o.ntidemo,
oráticas del país y simultáneaiaente inicio.r
lo. acumulo.ción político-militar en el seno
do las masas.

Tarea, estro.tegica principáis Rea.lÍ7,ar un reajus

te estratégico del partido llevando a. la
prá:c tico, -un plrvn intcgrál,

Tarea político., a’fianzar las conquistas demoex-á
ticas d-:,l pueblo, desgastar al Apra, fre
nar la militarizo,ción ,lGvanto,ndo un pro
grama concreto que movilice 'i-'inplias fuer
zas políticas y sociales.

Tarea organizativa . , , , _
-Resolver con decisión y firmeza la. crisis
organizativa, del Sistema Nacional de Direc
ción qMK y que afecta tai-nbien a la mayD-ria
de las direcciones intermedias.

-Resolver relación partido-movimiento social,
forjando PHM y rectificando desviación de
rasgos socialdemócrata.s.

- Reestructurar el Sistema Na.c. de Dirección
- Porjar las estructura.s conspirativa.s del

partido superando liberalismo.
-B-",lanC'- de orqanismos y medidas rect.ificatorias.
"Rcubicación de cuadros según noces, estratóg.

\
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Taren, mil.

-Iniciar la acumulación m. en ol seno
do las masas,iBascü nolit. rcv.

-Llevar a niveles superiores la autode
fensa do masas.Un plan do autodefensa
dirigido por el partido-

-Iniciar la DEl’ENS.ñ LiluAUA del pueblo

-Rjordonar las filas partidarias.

-Dotar de soj-guridad

turas dol partido,con un criterio de
autoprotección de organismos,

-Voluntad y decisión pana llevar a. ca
bo estas tareas y debe comprometerse
la dirección en la conducción de plan
integral.

“ A 3 ont ami ventos rog. p-m (prioridades).
Formas de lucha.

todas las estiucc i.

- Flexibilidad táctica y utilización
do diversas forsatis de lucha,estable

cidas en el Congreso de Fundación»
- Sobre la base do una línea política

firme de oposición y
régimen ,iniciar

'  alterna,tiva, al

-ba,jo conducción
lucha de defonpartidarig,|oí;^a§i¿c

sa a,rmada en zonas y sectores que

las circunstancias exijan.%

Combinación CT.orra popu

con,uistar ^1 poder
Segunda Fase;_ Ofensiva Estratégica.

lar e insurrección,para

s o gund-a f a, s e , una
correlación estraté

Fundmn ent ación: Ubienmos on esta

¡Tiodific?.ción de la
gica do fuerzas.
-Crisis revolucionaria,condicionada
por fDoctores objetivo

-La acuraulación de fuerzas político-
militares lograda en la primera fa-
Sw nos perraitirá pasar
va cstro.tggica de masas.

S o

a una ofensi

Tarea estratégica principal

-Todo a la conquista del poder.

Combinar guerra popular o insurrección,
desplegando lL,vantamiontos parciales,
regionales y huelga política nacioml
de los trabajp.dores (cj.paro 77 y 87)»

Dentro de esta combinación de guerra po
pular e insurrección,la foiTiia. principal
de lucha arma.da. que nos pcriTiitirá lo
grar el poder es la insurrección general.CDI - LUM
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Tarca orf^r-nizativa

4Enfatizar la política de alianzas,
en la construcción dol fronte único de
la rev. para aislar enemigos principa
les .Articular y centralizar fn.ctores de
poder.

'O^otivo estratégico

-4 conquista dcl poder ,aplicación de
programa revolucionario y defensa de
la, rev. de a,grcsión imperialista nor-

; X . t.eame r i c ana.

.i ->Í!.
.  i

c ti
u

r

Pomas de lucha. Continuar todas las fomo-s
de lucha, establecidas en el Congreso
y traba,jar en todos los niveles,según
las circunstancias .

:lii . O En una fase de ofensiva estratégica

O-i: .. - .1- xri

-.T-9 el.»

\  .

i- 1-.
I C

' ¥ la combinación de guerra popular o in-
surécción articula, Icvantaaiiicnto popu

Ú.ar 'con quiebre PPPP y PP.PP en sitúa
ción de crisis revolucionaria.

-
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CUARTA PARTE; PROPUEbT. DE REaJüoTE ESTRATEGICO

Y GIRO POLITICO-ORGiil'JICO DEL Pm*,

Un conjunto do factores hacen necesario que nuestro
partido realice un reajusto cstro,tcgico y un giro poli
tico-orgánico en la dinámica partidaria.

¥*^03 factores principales son los siguientes; a.) el
balance de la ostrat .gia aprobada en el Congreso de Pun
dación^ b) la evaluación de la, violencia que vive el
país5 c) la,s lecciones cstra,tcgic.as de mayo-junio
8? (huelga policial y paro nacional) y por último
profunda crisis que atraviesa, el Sistema, Na,ciona.l de

Dirección y que compromete a la mn,yoría, do las diroccio
nes intermediáis del partido.

del

la

Si bien nos Ratificamos en la validez históiica de

los lincamientos genera.lcs del doculrionto de =La Estra

tegia del Poder Popular" aprobada en el Congreso, consi
deramos que es necesario hacer algunn.s precisiones y en

riquecerlo. Es evidente que 0,1 hacer el balance entro

la teoría y lo. práctico, llegamos a la conej-usión que
una de las debilidr.des de nuestro partido os Cj.ucj no en

riqu^ció la línea cstratógica; que no disi^ñaraos un plan
estratégico concreto y el partido no o.sumió con decisión
y voluntad de poder la o.plicación do la línea a,probada.

Precisiones sobre línea estratégica.Oohteni&do del rea

juste.

1.-Acerco- de la estrategia de gobierno y poder.

Al no desarrollarse con precisión el concepto do es
tra,tegia de gobierno y poder ,nuestro partido ha desarro

liado una política unilateral priorizando la lucha por
gobierno (ent endi «Púdolo como po.rticipación
cosos electoro-les y participando principalmente ^^n ac

tividades al interior del Estado , lo cual ha llevado a

uní subestimación de la construcción de factores de po

der. La, rectificación pasa, por priorizc;r la acumulación
de fuerza.s en el movimiento social,con una perspectiva
de poder popular y de gobierno revolucionario.Esto no

implica,abandonar la lucha en la esfera legr'.l,sino por
el contrario subordinarla a la dinámica de construcción

de los factores de poder^cn el seno de las masas.

los pro-cn

2.-Acerca, de la Insurgoncia democrático..

El Congreso integró la. tesis de la insurgoncia demo
crática a nuestra línea estratégica, sin definir con cía

¥iJa idea do insurgoncia democrática
registrado durante la Asamblea

ridad su contonido,

tiene su raíz en el debato
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Gonstituyento dcl 79 y ostá asociada
regimen democrático-bur.guc5s y los procesos eloctoralos
bUi.gaesGS.En nuestro partido, en el terreno polítrco-con

la insurgcncia democrática
elecciones presidcncia-

ol plantonjTiicnto qu^ un triunfo
golpe militar de derecha,

una insurgonci'-’ democrática
al ser derrota-

vacío de línea estrafegica

la defensa dela.

creto se levanto la tesis de

dura-nte el período nrevio a lo-s
les del 85, formulándose
electoral de lU,. generaría un
que tendría como respuesta
espontancta de las masas. En la loráctica

^ ,

da la iz(:uierda se genero un

concreta,fortaleciendo la dinámica coyunturalista  c in—
mediatista de nuestra dirección.

arinci

el énfasis

relación con

Nosotros cuestionamos tal concepto como forma
pal de lucha ̂ or el poder y considerranos que
en la '’insurgoncia democrática", esta en
la unilatero.lidad del primer peinto de priori^pir la lucha

C'Ste mismo régimen.por el gobierne,! dentro de

Por ello la n..CGSidad de pr-^cisar que nuestro objeti
vó estratégico es luchar por gobierno revolucionario y
poder popular,logrado principalmente a través de la, vía,
democrático-ruVoluciona,ri.a de lc,s ma,sas«Esto no descarta,

en los esponios lega,les-clecla posibilidad de prrticipar
tora,les con criterios tácticos»

acuríiula.ción
.a, estrategia

la necesidad de dar inicio a la
político-militaros,dentro do un

3, -Acerca

do fuerzas

integra,!.

avéneos de la milita-La política dcl Gobierno y los
rizonión en el p.aís y la expansión do la violencia, reac-

necesario redocionaria, ha llv,ga,do a un punto tal qu;.-
blar la, lucha política d..mocrático-rcvoiuciona_ _
el gobierno y dar inicio a la acumulación de fuerzas po

las masas con un plan l_

es

aria, contr

eslítico-militarcs en el seno de

a

tratégico integral.

a,rma,d-as por piarte de núes-
forma de DSPENáA AmADÍi de nues-
agresiones que sufren las masas

El inicio de las acciones

tro partido adquiero la
tro pueblo,fronte a las
de nuestros enemigosé

¥4.- Gorregir el aislacionismo

do un gran movimiento democrático
tica amplia do aliarían

volucióní

de nuestro partido.impulsa^

dcl pu:blo con ima poli
a del- fronte único de la re

principales
A nuestro criterio las. columnas populares

papa, construir tal movimiento democrático dcl pueblo son
Izquierda Unida y lá Asmablea Nacional Popular,
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5.-Realizar un Pacto Histórico cntr^
Mariatofoiista

ol Partido Unificado
-a V g1 Partido Comunista Peruano (Unidad)

de contenido tactico-ostrat.5,.°:ico,para_resolver los -pro
blemas de conducción de nuestro pueblo.

En el Perú hay un voluiacn gigr.ntesco de fuerzas políti
cas,y sociales que

caniente con una conducción revolucionaria,
dad de

requieren ser centrn.lizadas políti
La nocesi

garantizar una, conducción proletario, do
ho,ci,a ol poder, hace impres-

o.lianza histórica entre ol PUTil
en torno a un pican táctico-estratégico*

un am

plio espectro de fuerz.as
cindiblc realizar una
y el PGP

Esta alianza histórica nos pormitirá garo,ntiza
corro áta, conducción

Nacional Popular y adonicás dcsarroll
plan de autodefensa a nivel nacional.

Izquierda Unida y la üs
r una

ámblca

conjunto unr en '

Un segundo nivel do
ca

o.liEinzas de importoncia^ estrategi
debemos doso,rrollar taaíbión con lo,s siguientes

fuerzas; 1) Cristianos; 2) PC del P (Bolcheviques);
3) Patria Roja; 4) Pueblo en Marcha-UDP.

6,-Deslinde con Sendero Luminoso y ol barrantismo.

La necesida-d de afianzar la estrategia du masas al

está en juego la hegomo
del movimiento popular;y la apli

cacion de la, vía democrático-hevolucionaria
blo hacia el poder, hace

■  cimiento politico-ideol'gico y'deslinde con dos fuer
zas políticas:' 1) con Sendero Luminoso y 2) enn
barrantismo y sus aliados.

poder y l;á considera,ción que
nía revolucionaria

del pue

n..ccsario hacer un esclare

el

Nuestra posición frente a SL no és la de
ni la de propiciar un barí.o de s.angro
del pueblo, sino definir que tenemos dos G’^stra,tegias
diferentes y debemos neu-fcralizar a SL frente a núes
tras fuerzas y las de lU,

Y respecto tal b.arrantismo,
tuado como President

pra

insurgencia del régimen (asunto
des) y la

antagonizo-

hicor una crítica a lo a

r

;n las filasO

c-

e do IU,su conciliación con el A-

,sus ambigüedades frente a la política de contra

peóles y universida-
subestimación de Las bases de lU.

El problema do la hegemonía del movimiento social su
pone eina firmo dirección política.,una línea de masas
una, acumulación de fuerza.s Gspocializa,das propias.
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GIRO POLITIGO/ORGAITIZA'i'IVO,DECISIONES ORG^aMCAS

’  , 7f“ Para llevar a la práctica el rea.iuste estratéiEcico,
“M es necesario^h.acer una readecuación del7partido a

'tal perspectiva, J-'

Disponer las fuerzas del; partido en tomoí.’a un

reajuste estratégico .que nos. permita iactunuiar^’fuer-
zas político-militares con \ma perspeOtiva .d.e'poder

.  requerimos realizar un giro político-orga,nizativo
.  V . tomar grandes decisiones orgánicas wque nos, : permita
..contar con un mando central eficn^ y ;eon. la autori
dad suficiente que permita rilevar a,.¡.la práctica los
acuerdos teóricos y las decisiones que se asuman en

’  cada momento de lá'lucha révólucionariá en todas las

. e sferas de trabaj d

,8 '¥ Reconocer la existencia .:de .una crisis del, ^Sistema
, Nacional rde Dirección y la, necesidad de ^superarla,con

cambios políticos y organizativos.profundos.

Orientar la actividad ;.dd"hubstrós cun.dros y diri
gentes hacia di nlovimiento popnlár y las clases bási

" oas de la rdvóiuciónCsegún prioridades 9 sociales y

,  gdopolíitica,s)-;- "integra.r cuadros y militantes de las
r M ¥ clas.és básicas de la revolución cal sistema/nacional

de dirección? modificar los cstiloa y métodos de tra

bajo ,(burocratismo y asistenciallsiríQ a. 'gremios'.) jRees
tructura,,r. los órgecnos. de dirección,. ^

* 9 óPiánt ea/da la necesidad de acirniular ..fuérzas poli ti

co-militares', és imprescindible rectifi'cáh la Vida
¥' ¥ partí daña'superando la sociaidcmocratízación^y el

'liberalismo dominante en nuestras <filas.

¥j

1

¥' .iji.-

La organd^zación principal para conducir a nuestro
pueblo ha,cia el poder es el partido ,Ha.biHñdose defini
do la necesidad de acumular fuerzas p-m-»es necesario

tomar medidas concretas que eviten una derrota estra

tégica por debilidades organizativas.» En concreto te
nemos un punto de partida de alta vulnerabilidad es%
tratégica del partido,por ausencia de estructuras po
líticas conspirativas,debilidad de las áreas estrate
gicas del pantido (legalización creciente)? ausencia
de hábitos conspirativos en la ma.yoría de la militan

paralelismo, deficiencia en el centralismo demo
Para, avan

cia,

orático y la quiebra de lo. línea de mando.
zar seriamente en la acumulación político4militar,te
nemos q'ue hacer grandes esfuerzos por corregir estas
deforma-ciones, empezando por las áreas estratégicas

tomando medidas concretas.prioritarias y
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lO. la unidad dol partido y la inteis^ración
de nuevos militantes con nuevos mátodos y estilos .
de trabajo. Forjar nueva generación de reyoluciona
rios mariateguistaa¥

Consideramos que la unidad lograda en el Congreso
de Fundación es un paso histórico en la revolución
peiruana.Por ello consideramos

talecer la unidad raariateguista en torno a un rea
juste estratégico y desplegando un giro político y
organizativo que nos lleve a la unidad de acción,
la solidaridad militante y el trabajo colectivo.

Consideramos needsario dar un uso correcto al móto
do revolucionario de la crítica y autocrítica y al
debate político en torno a la construcción de la
línea revolucionaria,de manera serla y fundainentaiia,
Asumiendo posiciones ,ya sea por mayoría
que una vez zanjadas y aprobadas, se pase a la uni
dad de acción. Por ello nuestra propuesta a un vi-
3^je del conjunto del partido.-

que es necesario for

y minoría

Es necesario superar el espontaneismo y el inmedia
tismo y desarrollar planes de trabajo,división de
tareas y responsabilidades, ospccialización.Evaluar
los planes .

La nueva militqncia, la nueva generación de raariate
guistasjdebe aportar al partido ¿ecididanente.PDí?

ello una de nüestras tareás principales es formar
lina nueva generación de Revolucionarias,de hombres,
mujeres y jóvenes,para lo cual debemos abrir las
puertas del partido para que se integren nuevos con
tingentes del proletariado y las masas.

cc. Mina

1. Julio 87.
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MOCION DE LA COMISION N° 2

■  ACERCA DE ESI'R ’TEÜIA Y PERIODO
'n

Cen la participación de 30 cc.
sión de Estrategia y Periodo se instaló y leyó los 4- docs.-
presentacos por los cc. Miguelj Gerardo, f-íina y Quispe. Pos
teriormente se inició el debato en torno a 4 asnectos cen—
trales. ' ' ,

C . ■ C ,, la Cemi-mleinbr'ts dej:

t;

•  .

)A

í,

I. En relación a'la EVALLLiCION DE LA E31RATEGIA APROBADA EN
EL CONGPESO de FUNDACION Y DE SU IM?LE?ffiNTACIO-\ la conú

,  sión ha debatido los sigui.entes aspectos;

.1. La evaluacién de la ESTRATEGIA y su implementación,de
be hacerse tondndo como base la práctica social deí, -
Partido en su conjunto, A su vez debe desagregarse en
diversos aspectos (ideológico, político y org^ico). -
teniendo en cuenta la responsabilidad que compete  a -
cada uno de l«s niveles del Partido. En términos gen

o..
i-

' i •

I.,-: '
i

; :$•

/

e
• rales podemos señalar 'que es evidente un grave retra
so en la implementación de.una estrategia integral tal
como fue d señada por el Congreso de Eundáción.
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f*-
/

2. Este grave retraso tiene que ver con la presencia en
el Partido de una desviación socialdemócrata o refor
mista-liberal, que ha div#rciado la actividad del Par
tid# -de la construcción de los factores del Poder Po
pular y de la dinámica del movimiento social.

3. A nivel de las formulacione's pcílfticas es necesari# -
señalar que la estrategia aprobada en el Congres» de '
fundación contiene imprecisiones "y ambigüedades  . El -
esquema de triunfo electoral-insurgencia democrática-
guerra, amarraba el conjunto de las perspectivas estra
tégicas a los resultados de mayo de 1985. Es indudable
que el oanjunto de este planteamiento no fue implemen-
tado, reduciéndose el Partido a desarrollar la campaña
electoral. Y tras el triunfo electoral del Apra el Par
tid# proceso un reajuste táctico (III Sesión del C.C.7
pero no un reajuste de su plan. táctico-estratégico. E-s
así que a las imprecisiones teóricas se sumó un vacío
pfáctic# de propuesta en el lapso•1985-1987.

4. En relación a los señalad»p--anteriormente se expresó -
también la opinión que en las eondiciones políticas de
octubre de 1985, fecha del Congreso de fundación,la--
f#rmulacl#n estratégica era-:"globalmente acertada. Y -
que en las .actuales, cendiciones es necesario persis—
tir en ese dcamino.

5. En lo que va del nuevo período táctico es indudable -
que se han aproducid* modificaciones que afectan la -
formulación estratégica global del Partido.. Son suma
mente importantes, por ejemplo, el papel y la ub*ica—
ción del'-Apra 'que de haber sido caracterizado como una
fuerza de cambio, debe ser claramente señala.do como es
nemig# principal en el período .y_Asimismo la generaliza
ción de la violencia política que atravieza a todas -
las fuerzas y que compromete el desaraollo del moviraien
to popular. Estas modificaciones unidas a la continua
ción de la,;;,tendencia a una' mpyor polarización de la so

*  ciedad son’la base para producil: reajustes en la formu
lación del Congreso Eg.ndacional
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.  6. En ese- sentido;

'b.l ñebe. precissaJ-se que nuestra estrategia es una es
trategia integral *cuy® eje es el Poder Popular y, -

¥que iaicluye aspectos ¡jolíticoB y militares.

6.2 Debe^precisarse que al interior de la estrategia a
probada en el Cangres'^, las modificaciones en la -
correlaci'^n de fuerzas estratégicas obliga a modi
ficar los pesos entre Gobierno y Poder. En las con
diciones del país es incorrecto amiarrar la conquis
ta de legitimidad a.través del sistemático levanta
miento de una alteri.ativa de Gobiérne con la c«n4
quista.del Gebiern® a través de las elecciones.

6.3 Debe evaluarse también, tanto en sus formulaciones
como en su curse práctico, elproceso de construc4"

¥ción de los factores dcl poder popular. Al respec
to ha primado una concepción meramente acumulat^
va de los mismos que no los articula en torno a la ;
idea' estratégica cláve de las Bases 'Políticas Rev»_
lucionarias de Masas.

7. El Partido debe modificar decisivamente su forma ac4
tual de hacer políica teñiua dq inmediatismo. .Ideológ_i
camente debe afianzarse qna visión de clase>y de largo
plazo de las,cosas, debe actuar permanentemente de a4
cuerdo a un plan táctica-estratégico y debe construir
se siguiendo una prepuesta estrtegica y con uña decid_i
da voluntad de poder. Para esto debemos ^.poyarnos en

~  * los avances estratégicas que el Partido ha conquistad®:
unidad y base social m.ayoritariaménte popular, el he

cho de contar con juna estructura nacional y un perfil
opositor y radical.

II. Como segundo punto, la comisión discutió acerca de la EVA
LUACION DE LA-CORRELACION DE FUERZAS I DE LAS TENDENCIAS -
AL DESENLACE. En esta discusión se señalaron los'siguien4
tes aspectos;

1. La correláción de fuerzas debe dmedirse en.un sentido -
¥  integral y teniendo encuenta, los procesos- que eñ'ella -

se desenvuelven. Desde este punto de vista-'^es e-vidnete
que si bien seguim.c-s en una situación de defensiva estra
tégica, el curso ascpndeate de los últimos años ha f»r-
talecido el campo papular incrementando los factores que
en él apuntan a dar una salida revolucionaria a la cri-¥
sis que vive el país.

2'. En esto tiene part icular impotancia el hecho que el^-
cámpo popular haya comenaado a recuperar inciativa tác
ticay {^ue el proyecte aprista yhaya entrado en una fa
se de desgaste que aci^ntúa &v^s ra&gos auto5ritarios' y
corporativos. Pee-o es evidenfé qqe diversos procesOs.de
acumulacióxi de fuerzas y recuperaciónde inciativas tác .
tica llegan rápidamente"^ al límite de sus posibilidades
de desarrollo en el'marco de -las actuales caracterist_i
cas de mnuestra acción política. ,

3. Un punto de debate fue la'situación del imperialismo Q
yanqui hoy. Reconociendo todos que atraviesa por una fa "
se de crisis y recomposición, el dabate.se centró acer
ca de las repercusiones de esto sobre su hegemonía con
tinental. Una de- las opiniones sustexitaba que eñ Am3r_i
ca. Latina el imperialismo estaba a la defensiva. Lo que
sí es evidente es que la forma de recomposición de la -
arrisis (la revolución tecnológica y la recentralización
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economías dedel Capital) perjudica gravemente las
pendientes. A esto se sumarori^^as ocservaciones acer

de la intensificación délas disputas, interimperia
y 3a recuperaci6n de inici^ati'vaS'-por parte de

La consecuencia, política, deesta evaluac_i
de condiciones de

ca

listas

de la URSS. _
6n tiene que ver C'-n la en i^ teñe i a
agudización del problema nacional y por tanto^de las

movimiento democratice -condiciones para generar ui

nacional popular.

,Que en elpaís^se
sumó -

reiteración de, la ai'i ímiación
delargc aliento.

4. a; ,1a
vive una crisis económica
la afirmación que se La profundizado . . .
la brecha entre Estado y scciedad. La crisis de los
años finales de la década pasadase intento cerrar con
el inicio de una reestructuración estatal ^ ^ ^
nue tuvo que incluir el recpnocimiento de conquistas
papulares. En les años i:<)steriores esto, ha tendido a
ma-dificarse sustantivamente con el cierre de _ dichos es-

-rción de las reformas de tinte démo
se ve ahora con el asunto de la Regi»

se

en esta década

paxios y la reabsf
ora ti OI», tal corno
nalización.

é!

j de disputasrlución,
estr£.tégicos alterna-

En el contexto de la crisis sin
por la hegemrnís entre príyectos ^ _ .
tiví^s y creciente polarización del país., las condici£

■ nes para el desarrollo de nuestra estrategia de P^der
Pflpular en un sentido integral son indudables. Per» a
la vez se está llegando a una coyunuura en la cual el

diversas formas de lucha obliga a tomar
decisiones estratégicas e históricas al Partido en re
lación cun la preparación de un desenlace político mil
litar victori «so. En 3a comisión se planteó también la
posición de que el partido debia reaíi^arse en la c.m
prensión de la. Estrategia tal cémo oe formulo en el C*n
gres,» Pundacional y que'en esa perspectiva es decisiva
la ftrma cemo se encare la coyuntura electoral 89-y .

impasse entre

5.

6. Es indudable que en el actual escenarie político existen
factores cuyo desarrollo y hegemonía pueden bloquear ^
incluso derrotar nuestra estrategia.Sin embarg» [tenemos
las condiciones para cmstruir un escenario en el cua^
el alineamiento de fuerzas sea favorable a nuestra pr»-

el cual inclus*. podamos reordenar a fav»r
han sido puestos a la

puesta y en
nuestro factores y elementos que _ • o
orden del día p>r «tres acteres. La violencia no va a
desaparecer ni a aminorar en el periodo de !• .
trata es de que el pueblo y el partido^tengan la capaci
dad de incidir c»n fuerza propia también en ese camp» .
La ruptura del monopolio délas armas,^factor de agudiza
ción de la crisis acrual, puede también a devenir en un
factor que facilite diclia tarea. Si bien que llegamos a
conretrazo a la implementacion.de aspectos decisivos de
una estrategia integral, tenemos a nuestro favor la pre
sencia nacional del Partido y el hacerlo vinculados qj
movimiento-de masas y a su auge en intensa disputa
el proyecto-apriste..

7  El escenario-que se vislumbra es un escenario de mayo.r
crisis en el cual la tarea central^del Partído es pro
ducir en reerdenamiento''de las tenaencias en curso y
factores de des.arrollo a favor nuestro. En este escena

electoral 39-90 debe .serubicada_ como,
fuerzas políticas serio la coyuntura

un momen'ó'»--'-en el cual las diversas
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^tensaran- al-, máximo. En e^lla nuestra participación en los
procesos que se desarrollan Eendran cómo ‘oljetivo central
mantener la polarización d)ierta e intensificar y general_i
:zar la- crisie. Est^ 'sin negar la posibilidad, que hoy no
es la central, de un cierre violento delá situación polit_i
ca a través le un golpe o de un auto-golpe,

3 ,E1 centro de ‘nuestra prepuesta estratégica hegemonica es
la nueva relac;ión con las clases básicas de la REyolucion
es la construación'.de las bases políticas revelucionarias
dé masas como territariiís en los cuales se desarrolla un
proceso integra.l de acumulacii^^n de fuerzas. Estas a su vez
deben articula.rse a las luchas y movimientos regionales,

perilla transforraaciín de la correlación estra
tégica de fuerz:as ésta, ,indudablemente, en'el factor,sub
jetivo y en particular en el Partido. De lo que se trata

es de ccnstruir. un destacaíicnt*’c político que sob-re la ba-
■  se de una prof’unda relación con las masas, ejerza* una fun
ción de vanguarália y ee ̂ transforme^ en una jefatura h®st(5r_i
ca del campd popular. La construcc“íón de estb, que engloba
el aspecto polfttúco-militar de la conducción del campo po
pular, está por encima de la conquista de la representación
electoral.

9. La clave
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Ai V SESION DEL GOjiI'í'E CENLRj'iL - Julio ’ 8.7 .
Eo drí ¿ue zDEs c

•  BALANCE DE LA CONSTRICCION PARTIDARIA

1. CONSTITUCION DE LA DIRECCION CENTRAI,

1. Para rea.lizar un "balance de la organización así -como-
de la construcción partidaria, de'bernps ubicamos en lo que
nos propusimos en el Congreso de Fundación y ;en los diferen
t_es eventos de la D.N, 4¥

>

Con relación a lo que nos propusimos, tenemos; Los do.cume^
tos de la constitución.del PUM. jlos documentos discutidos y
aprobados en las reuniones del C.C, C.P, y CEN ,asl como de
sus C.C. N.N. , los documentos de los C.C. R.R. Es particu
larmente, importante lo tratado y aprobado en la Comisión de
Organización Nacional en tanto ba tenido tres plenos,^Nacio
nales . Todo este material es extenso aunque algún día de4^
berá realizarse boy debemos preocupamos por lo fundamental
por lo esencial, para de aiVt-f sacar las enseña.nzas que per
mitan avanzar.

A nuestro ¥ ©atender los elementos centrales,es tan en -
loe Estatutos en la parte relativa a los principios de
organización y se señala.n los siguientes papa la eons -
trucción ¥ partidaria; .
Centralismo' Democrático. '
Dirección Colectiva .con responsabilidad individual en-
la división del.trabajo. ¥
Lucha Ideológica con posiciones de mayoría y minoría -
(sin fracciones).
Derecho a la crítica y a la autocrítica.
Fiscalizar y revocar a los dirigentes , .
Desarro.llo y. práctica .de la línea de masas (en ella se
evalúa a la mllitancia)..

¥El Partido se autosostiene. , '
Conbinar el trabajo abierto con el cerrado.
Incorporar a lo_ más avanzado de las va.nguaráias de las ,
masas al Partido.

Estos son los principios de organización del Partido y 4
con ellos nos debemos orientar para realizar un balance ade
cuado. ' ' ,

Pero el elemento centra.l esta en la Estrategia revolucio
naria que se plantea en el- Congreso de fundación, ella debe
orientar el trabajo para poder alcanzar el objetivo fina'l -
que es conquistar el poder democrático nacionál^y popular -
en camino al socialismo, derroca.ndo la dominación del Impe
rialismo, la gran burguesía y sus aliados, mediante la'ac
ción revolucionaria de las masas, dirigidas por la van^ -
guardia proletaria raarxista-leninista organizada en partido^
revolucionario de masas contando con un frente de masas.

Para el desarrollo de esta estrategia revolucionaria es -
necesario desarrollar.los instrumentos revolucionarios pa-

-s alcanzar el poder, estos son; ' -a ;

"  ̂
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'  El Partido Revolucionario de Masa;; (urm) y la lU..
; Los germenes del frente rnico.
c) Las Lases políticas revolucionarias y la organiz0,ción de
las masas,

d) La autodefensa.
eHos municipios y la presencia parlamentaria,
f) Las organizaciones' productivas o económicas en manos de
los trabajadores. , •

Organización del frente fiplomá.tico o frente externo.
Medios de Comunicación de masas.1g•  L

El¥ desarrollo'^de estos instrumentos son los que permití- ..
rán apreciar cuál es el grado en el, que hemos cumplido con
la estrategia-que nos propusimos* por lo tanto, el evaluar lo
réaliziado. es de vital importancia'para corregir  y seguir a-
vansai'>do con las enseñanzas logradas.

Pero será necesario realizar una breve reseña de cómo ee
constituye el PIM para de ahí comprender mejor como se ha
desenvuelto el partido en ma.teria de construcción ps-rtida -
ria, y de los instrumentos de la estrategia revolucionaria.

2. Al Congreso de Eundaciónj en Octubre de 1984,llegamos
tres de las cuatro organizaciones,como se sabe VR-PC no par
±icipó:,por ,sus . propios pr'oblemas ideológicos 'y políticos.=
Las tres organizaciones llegamos a constituirnos en un solo
partido más 'por razones de necesidad política que por prác
tica política de nuestras organizaciones.en tanto que habia
moe entendido que cada uno de los partidos por separado po
co podiamos realizar en la política nacional como se había
demostrado con la constitución de la IDP primero  y luego
con la lU. Esta primera apreciación tiene repercuciones di
ferentes de acuerdo al partido de procedencia.

"

Así con relación a la asistencia de delegados al Congre'
so de Fundación,los -delegados son elegidos por los organis
mos (aún cuando estos tuvieron distinto nivel de desarrollo;
provenientes 'de las organizaciones que conforman el partido
sin haber llevado una vida política que permitiera elegir
a los mejores, ello dio iiiveles. diferentes en relación a la
capacidad de dirección así como de entrega a las labores -
partidarias,esto sin' duda fue una necesidad política pero
m.uestra.su debilidad. ' ,

Ello dio direcciones jiegionales, de distinto- ¥ni''.9'el. Se bu£
caba con . legítimo derecho ser dirección del nuevo parti_.
do, que sin duda sería importante eh el acontecer político
regional. Pero los partidos que nos unimos temamos dis-ti? -
toa problemas/de línea ideológica, de línea'política, así co
ra o de línea y práctica de organización. Así en el ámbito i
deológico dentro de, VR se tenía una clara división de líneas
que más ta)?;ie termina con la renuncia de Murrugarra y su gru
po que venían dentro de VR desarrollando sus posiciones pe
ro- con el objeto, de llegar al Congreso las otras organiza,-
clones consideraron que no debíamos zanjar antes del Con 4
greso de fundación porque.estas posiciones eran también
compartidas por otros camaradas de otras organizaciones,co
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mo se sate hoy, al haberse constituido la coordinadora de _
los no partidarizadoS.

. . En materia de organización el grado de dispersión era ira-
-portante dentro del MIR, menor en VR y menor aún en el PCR.

partido que se
el caso del KIR ya había pro-

Aunque .esta ultima zanjó con parte de su
guía la línea de Dararamert. en
cesado una experiencia de confluencia que había fracasado

,  ■ y hoy es claro que fracasó por-ue uno de los grupos tenía
una línea que consideraba agotada las posibilidades del tra
bajo político en el campo legal.

Esto genera sin dudas una serie de práctiqas en la vida
celular dentro de esta organización.Algunas células traba -
jan dentro de una concepción marxiste leninista,otras con
(Criterios movimientistas,• la dispersión es alta en Frentes
importantes- y también hay importantes éxitos en la conduc
ción dél trabajo, en piúra y en otros lugares dentro del
país, en el caso de VR tenía su más importante traba.jo d-.r.-
tro del campesinado y en los pueblos jovenes -'e algunas ::"_u
dades pero el grado de dispersión era impórtente no se lo -
gra concretizar las múltiples y diferentes adhesiones que -
se realizan a los dirigentes del Partido.

Dentro del PCR también se. dan problemas que'terminan en
que no entra todo el PCR, por discrepancias de tipo políti
co y de grado de representación, pero a la luz de lo que
han sido posteriores incorporaciones de núcleos que se que
daron dentro del PCR vemos que los problemas de línea
blemas de línea prosiguen y que por lo tanto hay asuntoS’
que permitirían pensar que se puede,seguir cooptando miera—:
bros de dicha organización;

Esta variedad de posiciones si bien se decantan en'al
gún nivel o.ntes del Oong-reso,ellas subsisten y en ello se
ha avanzado poco en los 'dos primeros a.ños,, asunto que ca.n)--
bia en algo desde el IV Comité Central y permite desbloque-^
quear la conducción del Partido, este es un problema que * .e*
deberá encararse para que el partido crezca dentro de los -
sectores más importantes de las clases básicas.

Todo lo señalado no ha sido exclusivo del tsu?/!,  a la luz
de los problemr.s que han surgido en PR en su división con —
los bolcheviques así como .los problemas que se -presentaron
en el Congreso del vsr y en ol rc'ciente noveno Congreso —

.• del PCP? así como con la 'rentncla de ABL a lap presidencia
de lU. hor ello podemos afirmar que dentro de las posicio, -
nes -de izquierda en el país se vienen produciendo cambios -
importantes, las causales de estos serían; las acciones de
SI en los últimos años lo que deberá ser analizado con raa ~
yor profundidad, otro asunto de importancia..és el relativo
a los cambios que ha sufrido el país desde que asumió nueva
mente el. gobiernoel arquitecto Belaunde 'sobre todo en lo
relativo a. desmontar las ultimas reformas que realizó el gu
bierno de Velasco Alvarado, en particular los asuntos de ca
racter económico que deterioraron las condiciones de vida

3.
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de- la mayoría de la población. El triunfe de la IIJ en las e
lecciones municipales en varias capitales de -provincias y T
en particula.r eh lima,generaron entusiasmo dentro de las 4
fuerzas de izquierda pero que con el triunfo del A'^RA en las
eleccciones^generales y su posterior triunfo en las raunici
pales mostró las limitaciGnes de la conducción de ABL en lU
y la prepotencia de AGP y del APRA, La política antisubérsi
va del gobierno de AP-PPC , así como la del A-^RA es uno de<
loe elementos centrales de 1= modificación de las posicio
nes dentro de los partidos, de la lU. Asunto que aún no ba-
concluido a nuestro entender y seguirá produciendo modifica
ciones dentro dee la izauie.rda y de la lU en particul.a,r .

Es eiyéstas condiciones que se eleige el CC este deberá -
representar a los EP.RR y t.arabien incorporar a la,s dirigen,
cías de_los partidos conforraantes del nuevo partido instala
do en Lima lo ^ que lo hizo un CC- que no tenía, necesariamente'
correspondencia con reales posibilidades de conducir una 4
instancia de dicha magnitud en la que .ninguno de los uarti

-  dos tenía la experiencia suficiente. Esa así que el CC'desT;
signo a 41 miembros en CC.RN para poder sbsorver  a la diri
gencia que tenía asentamiento en Lima. Es en estas condici'ó'
-- con^^el ffn de -poder ser el real organo de dirección d'e
el Partido, pero ello no ' fue en la práctica así. La expe -

.-riencia b^a ^mostrado que la.,s reuniones fueron más espacia
das. La razón es que el CEN no sabía que funciones debería
realizar el propio C.C y por otro lado el CC no se ubicaba
en la perspectiva de ser real direccióh salvo algunos de -
sus dirigentes .

. nes

'  En las cuatro sesiones del Comité Central se han aprobado importantes documentos para la conducción política y taiñ
4 bien documentos para asuntos de organización

ción partidaria,
so en la CC.RN. y no en los EE.RR.
importancia de cuadros

y construc 4
Como estructura de Dirección el CC se ba-

esto se aprecia por la -¡¡w:
que designa para, el trabajo de Comi

sienes y por otro lado por no disponer de una instancia aue
pueda centralizar los diferentes asuntos que son de impon"
tancia_ para la' construcción del Partido e^os niveles te <
rritonales y de clase. Aún cuando en los Estatutos se ure=

que es CP la- que debería ver'eatos asuntos.ciaa

^Esta apreciación se sustenta* así mismo en que el Partido ¥
señala que es mediante Campa.ñas que se construye ei "Partido "
pero para realizarlas no desarrolla las instancias encarga- ^
das do poner formularlas,ejecutarlas y evaluarlas, en tan' -
to que las Comisiones Nacionales no estaban en capacidades

realizar las-coordinaciones de estas campañas, el
CEN tampoco creó las instancias¥que pudieran desarrollar es
tos elementos que serian el eje/e la construcción partidi
ría este es uno de los errores mas importantes y que debe 4
buscarse resolver y a nuestro entender se resuelve fortale
siendo_ a la CON y^dotándola de la responsabilidad de poder
conducir las Campanas bajo la dirección del GEN de acuerdo
a las directivas y orientaciones dadas en los C.C.
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Con esta reglamentación se presentan vacíos de carácter
' estatutario que no han sido resueltas por el CC. ni CP, ni'

el CEN . , . •
La situación más compleja, ya íue sólo la. Com.isión Cara -

pesina tiene propuesta de "definición de su^ funciones y a-
trihuciones ’

los vacíos han contribuido a prácticas anómalas jo. que -
los ejecutivos de las CC.NN. nombradas en el I CC,. se han -
modificado en una 'buena proporción, ello, se explica porque
en el "momento que se eligen las CC.NN. y sus ejecutivos re_- ■

se ha cor.s'tituido el Partido y no se conocía”
la real- capacidad de .cada miembro, pero no fue regulariza -
da en posterio.res reuniones del CC se pasó por alto al or
ganismo y el organismo se dejó, también ,1o que motivó que -^
las CC.NN. fueran generando prácticas autónomas de actua.__‘
ción^ en el oaso de las que actuaron^, y pórdida de vigencia
en las que no realizaron trabajo'quedando tal como 'habían
sido constituidas sin la debida fiscalización que permitier*
ra reorientar los cuadros a otras labores, ello.sin duda “
fue trabado po,r el difícil método de buscar el consenso y
no maltratar algunos compañeros que habían sido miembros de
Direccciones de les partidos conformantes del nuevo parti__
do. ¥=

cián

Con relación a los planes de Trabajo de las CC.NN-, no fue
ron nunca discutidas aunque si fueron distribuidas a sus 4
mieiíbros? gn loB CC. en el CEN cuando fueron vistas genero tal
cantidad de problemas que se quedaron sin la respectiva a'4
probación^que hubiera -Hinamizado o precisado las responsabl
li'dades solo se dieron orientaciones para sus planes ' de tra
bajo. '

Con referencia las campañas las CC.NN. hicieron lo suyo
pero sin la integración que ello requería,en tanto que -4
exigía la presencia dev evarias comisiones para poder eje. <
cutarlas y al no haber una comisión con mayor Jerarquía 'es__
tas actáan independientemente produciéndose desproporción _
en el cumplimiento de las labores y ello no en función a
la capacidad y recursos de quien tenía a cargo tal o cual
campaña .

»

3. De la misma manera consideramos pertinente presentar
las especificaciones para las CC.NN. dadas en el reglamen_
del CC. ,

En este, ademas de ratificar las normas del-Estatuto ,
precisa un conjunto de normas quee est^ establecidas en los
a-rtículos 23,24,25,26,30,70,75,77,81 y 84 que establecen lo
siguiente;

1. Las Comisiones son-organismos especializados encarga=
dos de una determinada área de Dirección Nacional que tie
nen responsabilidad de impulsar la especialización sobre
la base de las estructuras territoriales del partido.
2. Son funciones de las Comisiones ;

_ Seguim-iento del trabajo especializado
_ Diseño y Dirección del trabajo especializado.
^Impulsar la especialización.
_EJecución de las actividades que el CC.pt9. y CEN les en

carguen. * =
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5.- La,CP.
responsaPilidacies
de Información y Control.
4o ResponsaLiliza de los sistemas de enláce, comunica
cion.es, Prexssa y Organización a la CON quien informa
rá al GEN. La'CON establecerá un sistema nacional de
Dirección y Organización de los Organismos Unificados.

y el CEU -son responsables de articular las
funcionales a través de un sistema

■ Con relación a la especialización de las Comisiones esto
es realizado en forma parcial por algunas, en particular la
CON, CNE, CNJ, CNUló, CNT, aunque en la mayoría de los casos
la línea de mando paSa directamente sobre los 00. RR.'tóroa,n
do relación con los' organismos especializados, y no con los
mandos r^iomles, sobre el particular existiría una desvia
ción en la que se construye el brazo especializado y no
respeta la estructura de mando territorial que es la qme
puede realizar el trabajo político, ello es una desviación
de carácter greraialista econoraicista.

Ello se debería a la^ f.alta de estructuras. especializadas
regionales y sin duda'a‘la transición que debe haber cuando
no se tiene el número de cuadros suficientes para poder —
constituir CC.NN.

Con relación a lo mencionado en el- nuraenal dos tenemos -
diversos tipos de problamas entre los principales el más im

^  portante es el relativo a que no -existen estructuras de a-po
yo para la función de eje.cutar las actividades que los .orgá

,  nismos máximos del partido señalan, ello permite la consti
tución de relaciones de carácter, federativo y que
instancia permiten formas de conducción donde él hecho de -
conducir está en relación.a la autoridad que '.el dirigente
llega a tener sobre los que diri.gen dichos- organismos, de a-
poyo de la dirección central o la negociación o consenso, -
todo ello dificulta un avance sostenido en la construcción
partidaria.

E'i relación a la actividad de

se

n' últimae

impulsar la especialización
poco se ha avanzado por el hecho de que no hay escuelas para
especializar y tampoco promoción de cuadros pfira que puedan
ejecutar dichas actividades, todo ello impide la acumulación
con especialización por faita de claridad de cuales son los
ejes principales de acumulación dentro de las estructuras -
partidarias.

Con referencia al diseño de tra,bajo especializado tampo
co^ tenemos acumulación porque el desarrollo de metodologías
adecuadas es un asunto de reciente desarrollo, es importan
te mencionar- lo avanzado por la CONAEOí^. '

En el caso de seguimiento los casos más saltantes están
por le lado de la CON que ha realizado tres plenos -naciona
les lo que le permite sistematizar algunas experiencias que
pueden hacer avanzar al partido en esta área de actividades.

-  En el numeral tres se señala la necesidad de un sistema
de información y control como, mecanismo de'articulación que
permite transmitir lo acordado por los niveles de dirección
nacional, ello no ha sido alcanzado y ejemplifica el nivel
de dispersión del mando partidarip^y..la- esWuctura federati

que se ha construido por n@ existir un mando con lava
• • •
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autoridad suficiente que conduzca al Partido .
El CC no ha visto planes de Comisionen Nacionales, el

GEN ha visto planes de la C0TT/50KAE0RM-,CNE;CNE, CAP,
llegar a concluir con ellos'aprphando resoluciones que de_
jen n.^tido el - con junto dé re'sponsahili dados  y derechos que

'le corresponden .
Todo' ello porque no hay el m.-aanisrao claro desde el pun

:'to de vista Estatutario y rcglaraortario, debiera ser la _CON
quien asuma dicha función i r'ó a la vez deberá dotárseleé-*'
los cuadros para que ello sea rosible, así mismo aceptar ba
condición de Comisión eje dentro .de la estructura partida_

' ria . Se evidencia en tanto en el Primer CC se constituye-^
ron 19 Comisiones Nacionales ,dispersando los cuadros, con_
secuencia de la necesaria conciliación que se din en el pe_
riodo de constitución del Partido que debió' ser '..corregido
lo antes posible pero no'se tuvo la autoridad para poderlo

debió ser en el ÍII CC,

sin —

realizar en la oportuniciad debida, .. . .
en tanto' ya se habían creado las condiciones,por haber pása
do .15 mesas de constituido el Partido, y las subjeti»vida _
des de los dirigentes habían - disminuido en alguna medida.

La segunda sesión del CC realizó el balance de la sitúa
ción de construcción partidarj,a señalando de manera auto
'crítica la existencia de un des.fase entre la perspectiva de
construcción de un Partido Revolucionario de Masas y la _
construcción práctica del Partido. En lo organizativo el e
rror principal se centra en la ausencia de un plan, estratá”
gico de construcción partidaria que de inicio^ la constru£
ción de BPR en relación a losCC.RR.

Se. definió que no teníamos suficiente claridad en reía _
.  ̂

Clon a;

"¥'-La Composición orgánica.
- Funciones y reglamentos,
-planes de'tra.bajo

- Orientaciones de Trabajo especializado.

"i X'

Caracterizándolas .bgrsicamente como órganos e jecutivos no=
de dirección especializada. Sin composición ni direacion
eional.

rectificación la constitución de áreas de '.i planteo como
trabajo coordinadas por un miembro del GEN.
AREA INTERNA; CON, CNFOR, CNE,CNT.

iVREA DE MASAS; : CNC, CLAN, CNUM, CNF, CNJ. .
"AREA POLITICA; CNFU, CAP, CNDDHH,CNRRII, CNPG, CNCUL.

¥El documento establece la priorización de algujias comisio
nes; CON, CONAFOR,CNE,' CLAN debiéndose priórizersí recursos
materiales, personales y financieros.en estas CC.NN,

La priorización; señalada bh el CC'pahá la CCNN. no ha si£
nifinado' una concentración particular de recursos. Han si _
do las mismas Comisiones que han-buscado sus recupsos huma _
nos y materiales por ngáaber la real voluntad de. modificar _
las estructuras existientes o-'no tener la. capacidad para que_.
otras comisiones sintieran como real ésta priorización. .

La constitución de las áreas; terminó sin un .^decuadp' fun_
cionamiento h.asta'j;que se llegó -al IV CC en que se ré'áonsti_
tuyen, en áreas de construcción partidaria^para el^área in __
téma y.COMAN para -el área de masas, el arca política-no _
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11 ©ga a r e c nm p,o ne rc ¿ .
■ 4. la resolución " l^'-s prollenias

torno sisteiria rncio’.al'íie
danientos icie:'lógico8 5' políticos , ^ _
tivos del aparato c<. ntral del. 1 ' rtido, centrándolos ̂en;
- lisporsión ideológico j orgárica»por una, situación progra ̂
mastica .'de. la direccaón a cuya lase, esta la ausencia de un “
P'lajti táctico estratdgicc corcrot
- IJo disposición r^ara cliripipé'l moo'iraiento social en fun
clon de construir factore.o de poder popular.
-Carencia de una línea centrali.sa.da. de mando',  " í’eudaliza_
cián de las instancias'*.
- InmediatisTno,unilateralidadá^ descontinuidad en la áirec£’

y las 'altornativ.as en
c'tractoriza le

_  los T-.rcblemas orgai'iza

¥fun'ri"direccc.^.

) o

" ^

Clon.

En el documento- dei II CC se señala, como nrollerap^ cen _
tral "Sin una unidad, firme en relación con.los principales
problemas est'ratógicos y tácticos; sin un plan político que'
incluya no solo objetivos sino que desagregue tareas y res
ponsabilidades, articule y: ,>crono,grame el despliegue de los
cuadros y que pueda ser c. valuado, es evidente que no , se pue
de avanzar en constituir equipos integrados. En este contex
to tienáen a convivir las prácticas individuales  > erecienter .'

de ambientes demente apoya.dos en espacios propios, dentro
conciliación permanHnte=(pág 4).

Consideramos, que este punto de vista es el problema fun_
da.mental que viene determinando la situación de conjunto de
las Comision,es Nacionales, Sólo resolviendo esto estaremos
en condiciones de resolver los problemas de las GC.NN.

En el mismo documento se señala en forma, correcta la o _
rientación ideológica que debe de adoptarse para organizar
su traba jo, señala,ndo "el partido se construye en' el movi _
miento social y particularmente en las clases básicas ,.en
torno a un programa general y específico que se despliega
en todos los espacios de la lucha política, a partir de cen_
tros de dirección, estos, sentios CC.RR. . . Ello, implica que _
las GC.NN. deben de tener mecanismos de articulación hacia
los conjuntos de las CC.RR. que tienen-los problemas comu
nes, ello -Derraitirá realizar! las evaluaciones correspon -
dientes así corno las propuestas de conducción.

La resolució-n finalmerte establece el funcionamiento, de
áreas determinadas del CC. Cot/el fin de evaluar, elaborar
propuestas proponer reestructuraciones , y centralizar la -
marcha inmediata de .la.s comisiones y organismos que inte
gran las áreas respectivas. ' ~

Estos acuerdos tienen"' una falla e:o tanto .no tienen re_
suelto el plan estratégico__t.ó,ctic9o, el planteamiento de fun.
cionaraiBnto. regular y estable' d© dich'os organismos es un

acto volunta'r-'-sta que S'C agoto rápidamente.
Es así que de l.ás áreas 'pr ,'puestas; la 'le Campaña poli ti

ca no funcionó en ningún 'momento, el área do- trabajo inter_
-no funcionó irregularffiento(funda.mGntalmente pa.ra la discu _

sióñ de ios documentos u internos de8la CON) El área de ra a_
sas :^i!)ncionó en mayor medida . pnero ninguna de las áreas _
logro 'elaborar propuestas para reestructurar las CC.NN. Las
comisiones del ¥'local central no' llegaron a. func'ionar y per_
manentemente sé han reestructurado hasta llegar a ser 'parte
de la estructura, del CC.RR de Lima.
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segundo período de sesiones produ_
las a re as Me coordinacian.

ñor concluida . La de á

5. En el IV OC. en su
ce nuevaiuente raodi.ficacionos en

no se mencionarse dr
do Construccl''ii partidaria y la,de

tituy. n para éfrentar dos e
,  los eventos del

La de Campan
rea Interna se 'denominf:
MasasI estas comisiones se

■  ventos centrales 'para
partido e lU por'"un lado//

Será con estos cuatro eventos en que se
del Partido para conducir,_ a. las ̂

esta.s comisiones sé'cbnstitu_
permita

t  .

rtidai-

'tro el Congres :i de la CCp
medirá.

xa"/loa n

r:':r el.

y de la ANP.
el grado de desarrollo ■
fuerzas revolucionarias,

realiza,r la evaluación correspondiente, qu
T' o r^:

yen sin . .
sacar las conclusiones para correfir las deficiencias encon
tredas.en el transcurso de su experiencia anterior, ello --

contenido iT-oluntarista de las uemuestra nuevamente el alto . . . -
cisiones y no nos cabe duda que' las pcsibilidades que fraca.

son elevadas comO; es el caso de la Comisión de la CP.
que ya tuvo su primera reestructuración' al, constituirse co.
mo coordinadora de responsables de ■ CC.M -del 'área interna.

Por otro lado en el áltimo CC se inició una prá.ctica que
considerasmos de grar^tilidad, ella es la de control y de
fiscalización de la labor realizada per los miembros del CC.
jj^ta práctica si bien ba tenido sus deficiencias en preparar
los casos de evaluación ya que derivó la actividad a la C'O- _
misión de,Control y ̂ scipLina para que presente unaeva _
luación posterior sobre algunos miembros habiendo  - decidido
Dobre - o tros, reduciendo los miembros del CEN por no haber —
cumplido adecuadamente sus- responsabilidades y ello en
sión del CC. lo que motivó que se llegara a votación
vea que miembros, deberían quedarse^ acto que fue ejecutado
por votación secreta.

sen

se

para

6. Presentamos a continuación un. recuento' breve y_glo_
bal sobre la situación ac-tual de las CC.M. en las Comisio__
nes Nacionales estar militando 292 miembros (sin contar a-
los de-la CNT). De ellos sólo 20 se encuentran en calidad-
de profesionalizados por la caja central, ver anexo sobre
el particular';'

Del total de miembros del CC, el 52% son miembros, de las
CC.NN lo que evidencia como ya sefíalamos un elevado porcen
taje en ttereas del aparato central que repercute principalmen
mente en el nivel de los cuadros del CC.RR. de Lima. Los -
cuadros profesionalizados del CC. sóRp son 8 lo que es muy —
poco , pero además' ninguno de ellos está en las ares. de
masas lo que debilita esta área de -trabajo que es señalada
como prioritaria para la construcción partidaria salvo la -
reciente profesionalización de dos cuadros de la CNJ. Ello_
dem.uestra asimismo las debilidadas de la construcción de la
Ecorrmía Partidaria al dejarse dicha actividad como especia
lizada y no como tarea que de’ e incorporar a toda la rail! _
tanda. ' ,

Hay que señalar además que el 27% de los miembros del CC
desempeñan más de una responsabilida.d, ello es una traba pa
ra la especializacLón y para la forja de nuevos cuadros.

La mayoría de cuadros en las Comisiones son ’ de tipo ̂ n
telectual -y las profesiones que tienen en su mayoría están
ligadas a las ciencias Sociales, habiendo,muy pocos en cien
das administrativas o profesiones técnicas lo que en termi
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nos generales le da un contenido discursivo a su actuauj si
•  adercás el 40% de ‘los mi-emlrcs ■ del CC se ubican en centros
de- trabajo que son de investigación se produce una defor
mación entre lo.que su centro laboral exige y lo que exige
la actividad partidaria , ello termina ^riorizandj las la_
bores de centros de trabajo en desniodr:; de 1.a actividad__
partidaria de construcción 'arti'loria haciende, aparecer su
trabe?jo laboral como pa.rr.ii^ori y el partidario como si
•fuera laboral lo que, 'oiró'- estar esc.ondiendo desviaciones
muy peligrosas para la construcción' de los nuevos mili _
tantes que requiere .la toma del pader. ~

Es nítida la precapied*;.! -iel trabajo de prof esióna.les j_y
en particular en carreras técnicas y de miembros ligados
al trabajo de masas lo que hace que el-nivel de desarrollo
del tra,bajoen en las CC.lTi'í dependa de apoyos externos en
los que- el partido tiene influencias .,pero la contraparte
de'ello será la negociación por obtener recursos  a fin de¥
desarrollar sus responsabilidades- a veces en desmedro de
ellas por la negociación por ello la posibilidad de poder
trabajar a tiem'o completo o con horarios dentro de las C_2.:..i
siones sea un buen deseo que ho permite avanzar de acue.rdo
a las exigencias que requiere el proceso de construcción
partidaria. ¥ "

Son los escasos recursos económicos con que cuenta el, n
Partido uno de los factores que impiden awinzar más siste
maticamente, pero sin duda ellos no serán obtenibles sino ->

-  hay un cambio de actuación de la dirigencia y de todo el <"
partido por más que se apoye a la'CNS, no es un problema _
de cantidadn de personas primero es de concepción y,luego_
con dicha concepción será necesario tener-las pe'rsonas ade
cuadas parap poder resolver los problemas de economía den
tro de los cuáles esta el tener fuentes propias, presupués
to anua.1, presupuesto mensual, así como' fluidos de caja pa
ra que de esta manera poder encarar las actividades que
siendo prioritarias para la construcción partidaria, sino
están suficientemente priorizadas siempre será la coyuntura
la que gane-la decisión sobre a que tipo de actividades se
destinan los recursos.

III. BAbMCE DE LOS COMITES REGIONALES.

Como un primer elemento quisiéramos resaltar que son
los regionales la expresión más importante de la construcci
ción'partidaria en contraposición de los que piensan que=
son las comisiones nacionales el eje de la construcción par
tidaria , este es un asunto central porque a. nuestro .enten_=
der hay c.c. de la dirección ubicados en las comisiones Na
clónales que consideran que la forma de construir Partido
es fortaleciendo dichas comisiones en desmedro de la mili _
tanda ubicada territorialmente .

Esto hace, que los cuadros con características de profesio
nales y de dirigentes de gremios nacionales son ubicados en
las. CC.MJ. en vez de ser los que propician la cons.trucción_
del partido desde el nivel territorial, lo que se traduce eñ

1 .
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menor militancia para los frentes territríales° ^
ticularmente serio en el caso del Comité de Lima Metropolita
na. ' .

2.-De la dispersión a la.centralizacion_
ticos dentro de la construcción partidaria,

teníamos presencia en 63 pro

esto es par

de los Frentes poli

Al constituirse el nartidc _ .
vincias de las 157 y sólo presencia en cuatro niveles departa
mentales > es tos eran '^iura, lima Metropolitana^ Cusco y^uno
en el resto del país no existía niveles de centralización
en el primer Pleno de la Comisión de Organización Nacional
donde se plantea por primera vez la necesidad de producir
centralización y prioüización de la actividad de construcción
partidaria, esta .propuesta señala las regiones y prioridades,
primera, prioridad; Lima/-Junín -Fasco; Cusco-Puno-Apurimac,
Arequipa-Moquegua-Tacna.
Segunda prioridad; niura-Tumbes.Ayacucño-Huancavelica.
Tercera Prioridad; Ancash-La Libertad.
Cuarta prioridad; Lamlayeque-Cajamarea.
Quinta prioridad; L reto-Ucayali-San Martín-Huanuco.
lea.

Esta propuesta no es aceptada en el III_CC realizado en Enero
de 1986 5 y se seña.la que el trata jo regional tendrá, la sigui^
te primera prioridad; nuno, Cusco, Arequipa,lima, Ancash.,Piura

todo el resto del tratajo partidario.Segunda Prioridad,,
pero a las prioridades otorgadas no se le dota de los recur
sos de cuadros y de recursos logísticos.Para que lo que se de
fine como prioritario sea realmente, esta es otra de las
prácticas auw tiene el partido, define pri^.ridad,pero no hay
correspondencia con recursos de cuadros y miateriales.

En el III CC se aprueba.el diseño básico del Plan de Asenta-
rpiento'y construcción estratégica, CC que se'lleva a eabo en
énero de 1986.Que en sus objetivos ..plantea;

a) Construir el pRM forjar una columna de cuadros  y orga.nizar
a las masas en. el PTJM.

b) Construir los factores de poder popuLr y los nuevos víncü .
los programáticos, políticos y organizativos ,del partido en
el movimiento social,principalmente .en el mov-miento popular
V las clases básicas. .
’c) Centralizar y articular nacionalmente los espacios demo
crático regionales y el movimiento popular en Lima,
d) Construir una h^. ̂ eraonía socialista, mariateguista, en lü .
Forjar la A.N.'s. 4.- t

e) Desarrollar capacidad políica y orgánica para revertir la
actual s tuación defensiva de las fuerzas populares,

f) Afianzar y proyectar las experiencias de ejercrcio de go
bierno . , h • 4.- 4:- • c

g) lograr generar una fisura en el bloque centrista reíormis
ta tanto al interior del. APRA como'de algunos sectores de

las FFAA.

Así es señores. Ni mas- ni* menos todo eso pensamos hacer en
el plazo de cinco años. ,

Él proceso está ¿efinido en fases.Son tres los momentos.
El- primero está en relación al primer año que debe lograr

la centralización ideológica,política y orgánica,la construc
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.Giü'n de los insxruinentos centrales r^e di rección; periódi
co ̂ racionáis i^ed de j.qcales > columna, de cuadros > representa
ción pública colectiva, organizaciones nacionales priorita
rías (CCPyCIlE; calendario nacional de celebfaciones y acti
vidades cm,tunales masivas .También construcción de exnerien
cias piloto. Pinalmente orgp.nizar al Partido, dir*'giéndolo
en función de su linea estratégica, siendo el eslabón princi
pal del plan estratégico partidario la articulación nacional-
de los.movimientos democráticos regionales y el movimiento
popular en lima, garantizando lá conducción de la clase
letanía,
nacional.

.. - pro
mediante propuestas programáticas 3r de organización

Con estas' orientaciones del CC, el ^ ...
sion los planes de tres frentes regionales,
y^Lima y de las CCpi. .de CON,CNC,CNUM,CNPOR,CNP,CMT.

otros frentes priorita

CEN llevó a discu

llegó a. presentar-los planes,'dé los _
rios (A

-
el de Puno,Piura.

No se

nca.sb,Cusco, y Arequipa) ni del resto de
bre la discusiones
taron los recursos

en el GEN de estos plañe
para que estos pudieran con

comisiones,so
de trabajo fal
cretarse,en mu

cbos casos de-llevarse a. la práctica y desarrollarse, ello
sin duda po-r que el CEN no tuvo las estructuras para poder
realizarlo. y también por qUe no se ha desarrollado la. método
logia que permita pasar de un nivel general de'discusión po
lítica a los niveles concretos y lo que ello implica en re
cursos materiales y económicos,en una nueva clara muestra
de ihmediatismo y voluntarismo,en tanto los comités políticos
regionales no ertabnn en las condiciones
lo como veremos rás adelánte.

para poder realizar

Ó."Es^con estos elementos de orientación que los distintos
comités del par';j.do elabo:-’an su plan. Doce meses después se
hace una evaluai lón de lo realizado y los resultados'son los ♦
que exponemos a continuación; ellos muestran, claramente el
nivel de. las di., . cuitades que encuentran los comités.Si bien
no todos los comités los comités hán respondido a la encues
ta poír no consid^'’arlo adecuado o por otras razones,conside
ramos que son vái. -tas sus concloslones por que muestran
tendencia y esenoi.u. de los prcblema.S;

la

a) Como primer pun -o. De 35 comités que han respondido la
encuesta, 25 tiene ,iLon noli tico, o sea un 23% no tiene plan
político, de los au-; t eie* plan político solo 13 o sea la mi-
tad no lo han debut, do en la base partidaria de su nigeD te
rritorial os ea^^no l ia. sido visto democráticamente, además só
lo 4 comités señalar que es conocido por toda la militancia
del partido, el dobl'/ de comités que lo conocen más de la mi
tad, ̂o sea se confirca que la democracia tampoco está en
lacion a manejar la. Diformación requisito de poder avanzar
aun cuando ello no h..ya sido compartido.Finalmente la. evalúa
Clon del plan es real',
la democracia y las

re

zado por los mismos que lo formularon;
,  „ , . P<'-oibilidades de crítica están muy alejadas de. la posibilidad de la mili tanda, las consecuencias de
ello es la no incorporación de cuadros,la no práctica del
centralismo democrático.. . . . esta debilidad en lá construcciónpartiaaria implica.que d?jemos de lado el inmediatismo,el
lunoarismo y en suma el espontaneismo' como forma de cons
trucción partidaria, c do exige esfuerzos importantes en la
lormacion ae cuadros i:ici iendo en lo que es el centralismo

vo
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democrático y .lo que ello implica para ce eos. manera, ¥nocler avan
zar en la construcción partidaria que incorpore a importantes
secto es de las vanguardias de las clases básicas^no es^casual
el estancamiento que tenemos,si lo comparamos_con la aceptación
que captamos de las masas a la- labor que realiza el partido en .
relación a las masas.

t

Lo señalado no es un asun.to do exclusiva resnonsabilidad ^
dé las direcciones regionales,ya que la resnonsabilidad princi
pal recae en la dirección nacional por no pricrizar adecuada.men
tejde acuerdo a las reales -oosibilidades-de atender los frentes,
políticos con los m.étodos de-trabajo adecuados y con la divi-^
sión del trabajo que perm.ita acumular fuerzas en los territorios
prioritarios así como en las clases_ básicas :y en los sectores
de ellas que se definen como tales.'

4.-Con relación a las comisiones de los frentes regionales que
tiene que ver con las estructuras internas de construcción par
tidaria tendríamos que decir los siguientes asuntos que son de
importancia para .poder corregir .

a) 'Planes de organización .'Del total de 35 comités que han
respondido a la encuesta, se tiene que 20 tienen planes de orga
nización, de estos, 8 comités han debatido los referidos planes
ello muestra también en este campo una seria dificultad en la.
construcción del -oartido desde el punto de vista de lo que es
la responsabilidad principal, la de construir^organización par
tidaria , ello muestra también el sentido burocrático con que ;
se realizan los planes, por un lado;por el otro la falta de a
poyo para poder realizarlos, desde las bases mismas y por lo tan
to es indispensable constituir equipos que tengan la función de
desarrollar planes de trabajo en el niv-ai orga.niza.tivo y que e-
llos sean debatidos por las bases que van ha ser las que lo a-
plican , es decir se comprometan con ellos. Esto sin duda exi
ge métodos d'e trabajo9 uistirtos a los que a la fecha desarrolla
mos y también recursos mayores para pod''er aplicar un sis-tema de
trabajo que exige desplazamiento ae c, para. 'elaborar y discutir

relación a los problemas concre.r
para los planes

son

planes.y luego a.justarlos con
tos que se tienen, ello exige tiem-pos distintos
de trabajo y sin duda una clara definición_ de que- comisiones
principales y motoras de las otras comisiones en los frentes re-

'  gionales o provinciales, así como la relación qpe debe haber
con los organismos de masas,^ugar en- el que se aplican los ola
nes concretos de desarrollo del partido en. lo que ha construc
ción partidaria se refiere.

-Si nos encontramos una serie de deficiencias en la cons
trucción partidaria, hay importantes avances en detemiinadas re

relieva,das,son los casos de los comités'giones que merecen s.er
que constituyen el Ande Rojo y la coordinadora del Centro,en es
tos frentes se realizan importantes esfuerz-os que deben ser acora
pañados por la dirección de lo contrario se pueden diluir o
avanzarse en el nivel que las responsabilidades van significando
para el partido.En relación al Ande Rojo se han realizado tres
plenos y en el caso de la coordinadora del centro hay cinco reu
niones que muestran la vitalidad.de los cc. que tienen dichares /

¥ ponsabiíidad y como señalamos de no ser acompa.ñados -por la direc
ción nacional no se logrará la acumulación de lo que dichas expe
riencias pueden significar,por que quedaitan en el nivel ra icro-
gional.

no

re
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-Sn Noviembre de 1985 se pasa revista- a la situación de los
frentes partidarios y se nlantean un conjunto os tareas de los
.frentes; Ancash-Libertad^ CMl limSf y,Lima nrovincias.

Ilo-Moauegua-Areouiaa, Huánuco^Cerro-Oroya-Fuancayo.
55in'duda algunos frentes están

frentes de "lura.-Tumbes y

-Tacna,
Coronel Portillo y Fayras.

los imnorta^'ítes
¥Tuno;

ausentes ,es caso de

el de Cusco, además de otros.

llevado a cabo en^Julio d?
al ¥uRM, a los comités mariate

cartilla nara noder desarrollarlos en
reiteración de e-a por la

¥ En el segundo pleno de la CON,
1986/ se ven asuntes relacionados
guistas sacándose una
el ^lantido «Ina ausencia
lia es la del Comité do Hura-Tumbes.

significativ

En el tercer pleno de construcción partidaria llevado en fe
brero de 1987, nuevamente .se trabaja en los responsables de, los
frentes y con los responsables de organización de estos
...j con los responsables de Economía, formación  y agitaclón^y
propaganda, de esta manera se concentra la labor^partidaria pa

poder avanzar más significativamente,en función a las expe
riencias lo,gradas en los diferentes frentes, así se constituyen,
cinco comisiones de frentes ¥ re.gionales para poder desarrollar
las experiencias, estas fueron; Norte co'c i'-epres en tantos de
piura,Lambayeaue Ca. jama rea y La libertad.

Costa centro;Ancash, Norte

Centro; Huánuco,Cerro de '^asco y Junín .
Sur; Arequipa,Moquegua,Tacna.
.Ande Rojo;A'urímac,Cusco y Puno.
Estas'comisiones trac-ajaron sobre los temas siguientes;,

Ca.mpañas políticas. Eventos rn relación -a la AIH, Autodefensa, -
Izquierda'Unida, Camnarña de Centralización T-artidaria,Campaña
de Autosostenimiento y Amanta.

asi co

mo

ra

Chico,Lima Metrópolitana,Gañete
e lea.

En este evento también se vieron asuntos 6e especializa-
ción'en relación-
plan

para regionales,departamentales,locales.

al plan de trabajo sobre formación para 1987 .
Inmediato de Agitación y Propaganda, mían de Economía:

-Estos avances en la centralización en materias
responsabilidad de la Comisión de construcción partidaria si bien
son avances importantes estamos convencidos¥que son tanto los
frentes en los que se quiere actuar qne es casi Imposible que
se" concrete en su globalidad, ello no qui.ta que sean determi
nados frentes los qué seguirán avanzando dentro de un plan
que no esta en función de una dirección, central sino en fun
ción de las capacidades propias de los cc. que encaran diclias
tareas como retos personales y no comp colectivo que permite
desarrollar las experiencias de acuerdo a un método colectivo
de conducción, nuevamente llegamos a lo que podría^ser una acu
mulación espontánea y no en función de planes diseñador por la
DN. lecimos esto porque los planes formulados con los responsa-

interpas tiene distinta capacidad de actúa
condiciones materiales ¥

bajo la

bles de las areas

ción en sus respectivos frentes por las
que tienen asi como por los recursos de que disponen por que
estos nó han sido encarados' se vislumbra el fracaso como_globa_^
lidad,veamos pues cuales son los soportes de estas actividades
en los frentes en función, á la información recogida, por la en
cuesta ya mencionada. ' . '
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,  Kivincioa &n
las Bases Pol

en esta, foma

con las bases i:.n la

por -el Paitido os decir PRBfí. , • ello iiutiora.
que se defina ■ previ;:, evo.le,ación ^
preyis* piGtoo.Dlogía) eu-lcs son los HPF.
de • importanciaqistrátcgica

roe o el no tr t.aúientQyrti- m'...
liico.s

?¥

do' lo ue son
RgvoI , 'Ciprr'.rá.as r3P.i<}; po: lo que es

cic erg.- .nisacióñ; donde so d:.:rá la relación _
nueva foxiua de orgánisacrón planteada

significado

por ciex'to pare:, olio

que se conbidcra__

tcnj.endo coííL' -r fércncio, ba

a torritcrialon .donado 9^1._-P¥arse social, ubic.adr. ,;n un

tido deberá tenor nenemonía en todos los aspec''<os de 1
vida social de estr.s arcas gco'fráficos . El no tro.tcqmñcn^

to sistemático de este punto es de importa,nGia por el h.e__
chg de que es un punto medul.ar de nuestra .ostrategie- de _

poder

5. Veamos la situonión de los Frentes en relación .a. Go__
misiones de Agitación y ^Propaganda, De los 35 comités,

11 solo posoen esta comisión c

U.4,

el 33?^ a lea hóra^ do a

preciar los instrumdntos de Agipro encontramos que solo _
15 sacan volantes de carácter político, do que solo 4
tienen Prensa pública n.unque ella, sea,, irregular, solo 18__
hacen voln,nteos. Pintas solo 9 comités . En resxomen no tie
non capañidad para desarrollar estas activido,dcs  o no han
tenido la prioridad suficiente o los recursos para poder
asumirlos , recursos do .cuadros y de tipa material.

sea

de 8Formación encontramos Pás

.  Solo 8 tienen Comisión de
6. En rel0,ción do Comisiones

siguientes características
Formación lo que permpto fomar un conjunto reducido de _

se -estima que debe haber formado unos 400 cuadros
reducido para lo que se conside

el Partido. Si no hay equipes de Formación a nivel de
poco lo que se puedo avanzar, sal

s van desarrollen ,

cua,dros

ello es un nivel bastant

ra

los comités políticos es

vo en la espontaneidad de lo que las mas.:
do , Aparte de que el proceso de unidad mariatoguista, sin
la debida unidad de conocimiento y discusión de los mater;

las .fundó elriales con qiue se .^'artido , es mnntcner
de, acuerde sido la experieh

de in voluntad, partidaria que

de los militaírtres poimxte

formas de trabajo

cia do los individuos y no

es la que unida a la voluntad
potenciar el trabajo-revolucionario.

7> En materia de Seguridad, 'solo seis comités señalan __
poseer dicha estructura y ello 6;^ sumamente. grave porcias
características del desarollo político que vive el
Iloe evidencia el-grada de implantación que tiene la PKl£
tica legalista .que récorre-al .partido y no solo en la
rección pero sin du^a una práctica que tiene furrte, arrai

D.N. difictimentep.puede ser revertida por
Ivo qué procesen desviaciones izquie£

8  dentro de, la

comités políticos .
distas para compensar la desviación ..que aprecian en.su _

go

so.

CDI - LUM



-16 -

quienefa dosarro

que no da los meca

tas desviacionesfc Es_^
los

os responsabilidad de
ino de la D.N

nisnios pp.ro', que n,. so do sarro lien
c:,suto es c-iln rp.cís gravo por el hecho que dentro de

a la autodefensa como uno de
isi(5n que se

dirección y ello no
lian este isquierdisno o

te

se señóla-

cuando no existe una sub

íactci'‘es de poder

ellos y sin dud
las desviaciones xjuedens ser
torren.', elle es rauy

haga cargo de ello,
ts-neismo y en esto

n
c-

el espon
inoonventente por

exi^cricnci que las nias<as danque Afcxaáfi no eo aoumulu la.
en su combato cotidiano.

8. Con relación a
11 comités la poseen

la Comisión de Economía
,  5 tienen un plan de trabajo y 3 „

tienen presupuesto y solo 2 lo tienen financiado, acaso^
podemos pensa,r 'que con estas ca-ractensticas podemos for

sin recursos ni pleines, y muy pocas estru£
de los r cursos económi _
estructuras de jos-^tido a

uno de los puntos más
puede llegar hacer pina

estrategia de gobierno y

tenemos que

mar comités que

turas para acometer el pr^.blema
eos podremos construir
nivel de comités políticos , esto es
graves que tiene el partido y cjue

el desa,rrollo de una-

no nos estarna refiriendo a tener ing.ntcs recur
■ '- económi

solidas

tra-ba para

de poder,

sos estamos pensando que sin un.a clara concepción
ca poco se puede avanzar sobre todo cuando se'aprecian
que existen disparidades t.an grandes dentro de lo. que es
el abastecimiento, de los c.c, que participan en el mismo
proyecto político , como es el caso de los parlamentarios

estar dentro de la estructura legal del régimen
niveles de ingreso que tran

encima de los 30 salarios mínimos.,
por toda la militancia, es el

están en el partí

que por

democrático existont tiene

cb
quilamcnte están por
sa que no,es meta alcanzable

de los compañero"s campesinos que
caso

do
de construc-

con los9, Dificilmento podemos realizar un trabajo
ción partidaria a nivel regional si no se cuenta
niveles de ooolsiones del tipa interno que muest^ l^v£
luntad de lograr o-bjetivos de acuerdo a los -
dos de lo contrario serrín comités en los que por ostar
enLlcals en las masas logra.n su oreoimiento en functfe
Ss coyunturas que oblige.n a la construooron del parti_

por habernos hochb presentes en sus estructuras que
de esta manera,lo más probable es que

tener capacidad de sostener diohc.s
islas de trabajo .lolitico para

ou otro rruoo lo réooga o vegeten silvestremente oonside_
randore Sífmiembros del partido, asunto quo es presesS eHl^os frentes como los de la selva, norte y otr^_te en augun „ai„,^tía de oonduccio'n política el que

s frentes territorio-les, por el__
el mismo problema de brazo sec__

a

do

se' han- constituido
es

diluyan por no
tructuras . 0 queden como
se

Tampoco es

exista subcomisiones en lo
contrario podría generarse

en• seo
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la ^?r;rantía estatorial pero ahora en lari nivel regional,
en la conducción política ,ue desarrolla el cornitó terri
torial y ello .sera' en tanto tenga el apoyo de la direcci
ción n'acional, sobre todo discutioncLo sus planes en los_
lugares concretos y evaluándolos, y participando en su _
conducción concreta,.

con todos los comités políticos
de los priorit -rio's en -.todo su territorio

'definido corao estratégicas

Esto no podrá realisarse
ni en cada uno '

será en la,s zonas ,ue se híin

en l.,8 oue la política p.ara el sector
clara como

es decir ia,s BPR,

prioritario tiene que estar-suiici ,.nteraente
pare, oue permita a.cuiiiul-p,r fuerzas para
y poder^ y en ta,l forma que no sea aislable por el enemi__

llegar al gobierno

go.

1, GALíPESIijADO. Uno de los trabajos más importantes del
del Partido se da en el campesinado , este tiene Las c.ara
racterístico-s derivada,s de tener la r sponsabilidad prin
cipal en la más importante de las organizaciones del país

gremioL que jirnto con la CNA y la CGCP agru_
además de tener

CCP, fuerza _

pan a todo el campesinado pobre del país,
respons hilidad dentro del CUNA f ue es el Consejo T[]feita_

' ue agrupa a la mayoría de 1: s productores
agrarios, bodo ello exige del Ps,rtido un lineo, para el
campesinado que es indispensable para poder transiormar
su actua,ción de gremialista en política.,

e ounto de vista podemos senalo.r éue los lu_^
campesino del.partido

se encuentra

rio Agrario

Desde

go.res m-.'s importantes del tro.bo.jo
de la' construcción partidaria- en el cc.mpo

abilidades gremiales, ello

s

y
.  con lo.s responeentrecruze.do

tener el-rido.d sobre cualessignifico,

debe darse.

Así tenemos

que su trabajo principal
rio esta en el trabajo campesino, tres

segunda prioridad; los lugares donde es signi
la presencio, partido.ria son; Puno, Piuro., Caja

marca , Cusco, Arequipa,Junin, Cerro, Ghiclayo-Trujillo-
!L,acho, Santa, En el anexo de presencia partidaria podre

preciar la implicancia del trabajo aol partido aen
tro del comipesinado,

2. TtL^BAJiiDORES

son los pasos que

omites del Partido considero.n
desde el punto de vist-",

comités señalan

oue seis c
po.rtid;

que es la
ficativa

omos (. -

a en los trabajadoresNuestra presencio ___
más descuidados

la es ene i o. de nuc^
uno de los sectoresbastante débil, es

sin diÁdo. tiene

tr--'. línea política
la político.

En el- proletarip.do tenemos
en los Siderúrgicos,

tiles Gráficos, Mineros pero en ninguno

es

mucho que ver con

independiente de loy

no se

1  trabajo
Pescadores,en las

que digamos,
miro.n las palabras se .miran los hechos

los Petroleros,

en

en
Metalúrgicos, Tex
tenemos un asenta
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si bien GSinicnto r;ue se pueda considerar susxanci 1,
cierto tenoinos reepons^bilid'
iiiiten señalar ' u se ticno trabe

en el sector obrero cs realmente
sualizar un cambio de

dado I"’, iuiport uici debid. : dentro de la DN. ¡i
frentes re^^io.iales y en

de desarrollo es en

s en gremios j

ilanmante y

ae la CLIN :-icaso

fu-ición d-; l-as subcomisi

\,‘Stas no pon
o. El déficit de trabajo

-O

 no permite vi

situación por c.l hecho cue no se ha
ni en los

u moccanismo_
ones y no en

on determinadas criofunción dcl desarrollo d..-

ridades bajo responsabilidad de
En el caso de los' trabajadores,

ica on 'los gremios de
& t a tal o s, bañe' .ri o s,

sent: rse

los EF c RR.

stra imnue

también es débil,

no.l como el magisterio,

pl ntación
tico n.acio__

■ ¥me di eos, no

docent es j

Desde el punto de vista, territorial nuestro- trabajo se
Tumbes, Piura,

Huancay- , Oroya, Cerro
Chi c lay o, GJrimbo t e, Limo.

etc.
í

ubica en Talara.,
Arer^uipajllo,

3, oMIlROLEllsRliiDO. be planteo elaborar line mientos y_
conducir 1 s campanas eolíticas de sobrevivencia  y bie_,

y servicios, mate_políticas de viviendanestar popul ir
sobre asentrnaiontos urbanos,juvenil

central!
rial progrpmótico
barrial y de trab- jo. Conducir políticamente 1
zación del trabajo partidario en la FEDEPJUIP, CGPí y^PE

(¥ue la movilización
Ip.s luchas por __

f-uncióñ do todo ello

ha tenido como eje principal
DE'VAL '.Es en

político-
ios servicios

Por ello

básicos,

en Lima l . h .n sidoos lugares principales
el Salv'.'.dor, Huayean, Boc-.negra, Garagay,

en ellos el Partido no ha ere
srdvo el c<aso do VES c,ue. es

ya tiene 'un tiempo, - esto sin duda tiene
es la foima do constituir pc-rtido, y no

do Villalos

laderp.s del Chillón, pei'o
cido significativmonto,
un traba.jo cu...
pue ver con cu. ,1

tico y reivindica
sin el completen

el aspecto progrpma
su imp o r t' '.nc i a pero

qued'.rse

tivo, pue tiene
to do organización partidaria se queda en

Trmbien se h- construido partido en Indepondcncxa y
uno. evo.laacion__

y de las HPR,
des.arrollo , más

en

gremial.

de Porres, lo que merece
Ip. óptica del PRÍo

en San Martín
md.s detallP-dP- desd
^1 primero hatrí- tenido un import nte

el segundo, en tanto no se a planteado como una
al construcción, del gobierno y poder

SI

no en

necesidad pp.ro. la re
habiéndose logrado avances en " -un

ii nivel nacionp.l doce comités se'ñalan el trabaoo ba _
Gonsiderp.do co

VES.

rrial como prioritario y en 7 comités es
secundario, se tiene im iroportante nivel de respon_

movilización de pobladores y se logra
gr eral al c s, p.-úii fp-1 to

en muchos

mo ¥

SP-bilidp-d

reo-lizP-rlo por sus

darle contenido

en Ib.
ro ivindi cPtCione s

¥Dolítico a estas casos *
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3n riur:'>., Cusco, Pu__
además de el de Li

estánLos trab" ios- más import-'-ntes
Huancayo, Chimbóteno, Arequipo-, lio,

;;a que hemos descrito, sobre los t
tiene mucho, inforrao.cion, como parr.. aventur'ir u__

ha venido pros nt.ando a
desarrollo

b.ajos en los. frelatos
ma

RR. no se

nh evo.luacián deto-llud-c.» Lo. Gi'TÜI'i 5

en materipoyo a los PP.RR.
de a,lternativa,s.

-v- do escuelas y de

Como consecu-nci o de lo- divi_
PLT ha tenido algunos _

pri

4. JUVENTUD UNIVERSITbRIíí.
sión de'PR ,1a conducción de-Ua

resentan las codiciones .¡ara ser Ir
se tenga la mayoría lo c^ue exi

articular co.n el 1 ■

problemas y se
mera fuerza v.vui cuando no

'ge una polític-v ‘de alianz
^ lo

■ 9^as, en pa-

desarroliando banderasque
dcmocráticas podr

el trabajo de la juvonjíud universitaria
domocrá-ticos y de presencia del tr-bajo u

luiiversidad en

permitir en

dentro
caminar

de escjuemas más
niversitrrio en la revalorizacion de

del desarrollo nacional, aún cu'^nc.o
dejar espacios políticos a los grupos

articular a la UDP MPM.

la

ell
el marco

ñificado
cales dentro do la U* en p;

o ha s±£
más radi

La prioridad del trabajo partidario esta en centr .lizu..r
el trabajo on Lirma Metropolitana-, lo que permitirá íorta
lecer PELIM, mantenemos presencia dirigente en Juliaca,

María, Huanuco,(Frentes que no son priorit.arios)  y núes
tro trabajo es importante en Piura,Cusco, que. son de grxo

ia en Arequipa, Trujillo, Cerid-id ,' tmabien se tien presenci
rro, Hua-cho, Tumbes, Iquitos. En general poaemos
aue el tr bajo universitario no esta en relación como e
¥definido como prioritario

a-precio-

ñor lo- De No

r

lo- C£
sec

realizado "c^ plenos de
del trabajo en este

que me recaí-, su
a las lachas de

orientación progra

 priorid;-d '
relación

inado,
en

su

5. FMiEÑINO Si bien so h
misión femenina, la nrioridad
tor de clase no tiene a'
más import nte
lo- sobrevivencia y

ún la
trabajo est

del campes
de las orientaciones que exis_

¥avance o- una for_se
alegarsemática no logra

ten en el feminismo,
.  mulación propia, que permita avo-nzar

toma.r la, conducción - luo

rc' .uiere ciues e

retas para,

con propuestas
a-ún se encuentra- dis

concre

persa*

DEL PARTIDO.6. INSTRUiu.-NTOS-
Semanario del Partido.

El sama-rio del "».rtido fue concebido c # ^
o Aa ri-i -reóción oo 'ítica., de lucha lacolórfiCc-.

So^.rf de m:-.nero. sistemaica en temas del movimiento
popul.ar, organización, cultura y vid
Lcuentra suspendido por falta de recursos
oue su costo ert<, mayor r,ue los infiresos que fene^-ba

siendo posible seguir subsidiojidolo por o.ai-. delsuspendido, en ello tiene mu

un instru __
ineur

a cotidianr-. Hoy se

no

Partido ha tenido que ser

1.

-
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ch.0 que’ VGr con lo que los PF?RR. nolo han asumido, por
p  solo 7 comités' realizaban venta direc

que le correspondía,
múltiples reazones

ta, y algunos de estos nopagahan lo
produciéndose \.in déficit, pero lo importante era que toda

no sabem.os o no encontr^’Xios como so autofinancia una

publi ca.c i ó n pa^rt i d;iri
temente

da rio que lo adquiriera ,, la evalu^-ión aún no ha sido hé
cha desde el punto Is vista politice , pero sin
esta se realice podra dar lucos sobre cuales han sido sus
deficiencias para poder corregirlas, no deberá dejarse pa
sar por que seguiremos en la práctica de ejecutar activi_
dades sin realizar las respectivas evaluaciones para me_
jorar. •

Via

.a, aiÁhcuPUdo ATAüUTu era lo suficien^
ror'^' f o’-a- hubierr- un público • no partília oorno ■

cuandoduda

2. Revista Teórica.
Sobre ella no se ha avanzado nada , y esto demuestra

que no se puede avanzar en tantos campos a la vez.

3. Radio.
Se han desarrollado experiencias en pro'gramas de radio

llevando la conducción de algunas' horas y ello permitirá
avanzar más adelante con la formulación de radios propias

particular sabiendo resolver los problemas económicos _
que ello implica, no es posible formularse la tarea si no

tiene la soluejón económica del problema, aún cuando ya
se tiene la experiencia de poder producir centralmente "
programas pa a ser usados en varios radios provinciales,
el hecho de concretar algunos estará en relación  a tener..,,
presencia en Municipios, o en organizaciones de masas- que
tengan la capacidad de poder ponerlob en el aire. '.'

en

se

4. Red de Locales.

la información- disponible nos- señalan que-tenemos loca___
les en 8 comités políticos, la experiencia de Lima no es
la mejor, en tanto las:- dificultades noh han podido ser su_
peradas por e.l RF.RR de Lima, esto tiene que ver con la con
cepcióñ de que es con recursos de caja con lo qu-e se re _
suelven los problemas 'económicos que tienen que afrontar,
los locales y sin duda esta concepción ha tocado fondo. La
viabilidad es.ta dada por el lado de poder desarrollar lo
cales ligados a' actividades más • am:^lias que permitan o^
tener recursos y con ello se puedan sufrag.^r los gastos
que tienee el local. En los localés se han realizado char_
las ,cursos partidarios, seminarios, Asambleas, etc. No ha
biendose ’producjno el servicio a la comunidad que era uno
de los elementos que permitía buscar una hegemonía en e3“
movimiento popular y que a la vez obtuviera recursos para-
su mantenimiento¿

5. Escuela de Cuadros.

Se han realizado dos escuelas de cuadros ,que han tenido
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pero sin duda es insuficiente para lo que el
requiere, ello exi^d tener los recursos para po

','a nivel de P rentes Regiona
V ello ha

importanci:
partido
der hacerlo a nivel nacional,
les si se han realizado gran cantidad de escuelas^
permitido avanzar ene el afianzamiento de las posiciones
partidarias. . ■

'Jr

6. Escuela Popular Mariateguista.

por falta de recursos hu
y ciclos de __

ganar la experiencia en
scuelas populares !aariate_^

.a podido realizarse
se han hecho seaiparios.

1Esta

manos aínc ccrido
charlas c.-mo elementos par--
desarrollar pos te rio na ente las
guistas.

no

poel

las fechas significativas7. Celehraciones públicas, de

Se elahorú un calendario de fechas
do actos de masas,
necesaria se ’ llego a. realizar estas, sin duda falta la e__
valuación correspondiente para poder realizar los ajustes
necesarios én materia de publicidad, promoción y partici
pación de las masas. *

y se han desarrolla

si bien no ha.n sido de la importancia

para la construcción de una hegemoníaEstos instrumentos

en la'base social sobre la que buscamos desarrollarnos re_
quiere de un conjunto de actividades para noder desarrollar

y si el método', de trabajo es burocrático requerirá, de
sumas de dinero, asunto que-no se tiene ca.paci

ello será necesario desarrollar una poli

se

ingentes
dad , para suplir
tica de masas 37- tener las estructuras organizativas lo su
ficiente como para peder encararla.s, ello significa los
cuadros para ello. Si se agrega la otra ca’ntidad de ins__
trumentos revolucuonarios como es el desarrollo del pa.r
tido, el desarrollo de lU, los germenas de la Democracia
DirectaC EEDIPS ), la orgaaiizacién de las masas, la auto_
defensa., las BPR, eto,6tc. encontramos que es tal la dis __
persión\le actividades que sin un ejercicio de cuadros y
claras prácticas de conducción política , es casi imposi _
ble atender todas ellas, lo que nos plantea uno de los
problemas de fondo de la construcción partidaria. La acu _
mulación de fuerzas para poder dividir el trabajo  a fin de
encerar la multiplicidad de tareas que se. tienen al fren

Esta multiplicidad de tareas no se pueden encarar si no
hay yna tajante priorización de ellas en consecuencia la
priorizacion de los cuadros y recursos para poder encáralo^
ello significa un método de trabajo que tiene que ver co.n_
concentrar esfuerzos sobre lo que es princinal y en ello
producir ia acumulación de fuerzas que peVraita contar con
los futuros cuadros , estos ya cuajados én las experien _

construir el partido en base a su calificación _
en la práctica, de las tareas, esto es el desarrollo de la_
columna de cuadros como el elemento central que deberá 6íi_

para poder a,vanzar, de lo contrarj-o se seguirá__
en el inmediatismo, en el pragmatismo, en el espontaneismo
y todos estos son clara expresión de que.tenemos desvia._
cienes ideológicas en la comprensión del proceso revolucio
nario.

te.

cias de'

¥carar se
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ESTATUTOS

(Discutido por la Comisión de Partido en la última reunión de
la CP)

CAPITULO V

Art, 29;

Son organismos nacionales del Partido; EL CONGRESO NACIONAL ,

el COMITE CENTRAL y el CEN. '

Art. 30.

a) El CONGRESO NACIONAL es el máximo organismo de dirección,re-,
presentatividad y democracia interna del Partido.

Es la máxima autoridad política y por tanto es el organismo
que tiene potestad^para revisar y modificar, el programa, la
estrategia , la táctica, la ideología y los estatutos del
partido.

Se reúne cada tres años ordinaria e indefectiblemente, Se con
voca a CONGRESO EXTRAORDINARIO, cuando la situación política"
lo requiera.

El CONGRESO EXTRAORDINARIC ¬e convoca-a solicitud  y por
dos de los dos tercios del comité nacional y/o dos tercios =
de los comit'es regionales, departamentales'y provinciales,

b) En condiciones poli ticas que lo permitan, la representación
será elegida por el pleno del comité en proporción a su mn-
mero. Cu^do las condiciones poliiticas no lo permitan se es
tallecerá una representación proporcional al niñero de comi
tés distritales, provinciales, departamentales y/o regional
les de manera que el Congreso se realice en las mejores con
diciones de seguridad. ,

c) La dirección nacional y el aparato central del Partido no po
drán ser8mayores a un cuarto del co,n junto de delegados al Con
greso.

d) El CONGílESO el ig,'e al Secretario. General, Sub-Secretario Gene
ral y los responsables de las SECRETARIAS NACIONALES,

e) Las Secretarías compartimentalizadas se .eligen en el Comité.-
C entral.

acuer 'i

Art. 31

El COMITE CENTRAL: El Congreso elége al Comité Nacional, tenien
do en cuenta:

¥ a) Que para constituirse debe recoger una 'representación verdade
ramente nacional; es decir, recoger los mejores cuadros para
tarea-s centrales de dirección (CEN y Secretarías), la represen
tación de los mandos regionales, y asimismo, recoger la repre-
sentatividad de.la clase obrera, campesina, barrial, femenina,
juvenil organizada en el partido,

b) El COMITE CENTRAL para su'composición tendrá como noima que el
CEN y miembros de Secretaria Nacional no serán mas'de un tercio
del total, igualmente no menos de un tercio serán representan
tes directos de masas y un tercio final serán los principales
secretarios generales de los departamentos.
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c) El COMITE CENTRAL aprueba-el cuadro orgánico de las secreta
rías nacionales, acuerda su Iplan de trabajó y reglamenta —
sus funciones,

d) Para ser miembro del COMITE CENTRAL se requiere como mínimo
3 años de militannia. Se eligirán/ miembros suplentes por los ■
tercios representados,

e) Los responsables.de funciones compartamentalizadas se eligi-
^rán en el COMITE CENTRAL,

f) El COMITE CENTRAL será renovado por tercios como mínimo, en
cada congreso.

Art. 32

El COMITE CENTRAL se reúne cada 4 meses.
r

'

Art. 33

El COMITE CENTRüjL es el máximo organismo .. de dirección entre Con
greso y Congreso del Partido. Dirige al partido y evalúa perió
dicamente;

1. Aplicando c^npañas políticas: que concretan en,acciones poli
ticas especificas la línea táctica y estratégica del Partido.

2. Aplicando el plan.nacional y construcción partidaria

3. Desarrollando el ^lan de autodefensa partidaria

Art. 34

El COMITE EJECUTL\ 0 .NACIONiiL (CEN) es el organismo permanente -
de dirección nacioñalry se organiza teniendo en cuenta que las
responsabilidades son;

a) Centrales: Secretaria.General y Secretaria Nacional en núme
ro de 6

b) Regionales: o miembros.

&rt. 33

La SECRET.^IA GENERAL es la representación oficial del partido
y es la máxima instancia entre reuniones del CEN.

Art. 36

La SECRETARIA EJECUTIVA del CEN: está bajo la responsabilidad
de un miembro del CEN y cantraliza las siguientes funciones;

a) Secretaría y Archisro

b) Comunicaciones

c) prensa interna: edita el Mariateguista

•d) Adminstración del' local de la D.N. .

Art. 37

SECRETARIAS NACIONALES, los responsables de las SSNN. son miem- .
bros del CC.

Las Secretarias Nac/.onales para ser tales, deberán organizar su
trabajo interno atendiendo .tareas centrales y responsables por-
regiones del partido . • '
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Art, 38 :

LAS CONFERENCIAS NACIONALES son convocadas por el CC para el de
sarrollo y aplicación de la línea del partido en determinados —
sectores o g^ue requieran especialización. Son eventos resoluti —
vos en su especialidad. ■ __ _

/

DE LOS ORGANISMOS INTERMEDIOSCAPITULO' ̂ VI

Art. 39

Son organismos intermedios del Partido; los comités regionales,
los comit'es departamentales, los comités provinciales y distri
tales. Se constituirán comités zonales por razones de excepción,
cuando,geográficamente y políticamente lo ameriten.

Art. 40
\

LOS COMITES -REGIONALES

a) El Partido constituirá los siguientes CCRR:

1. Piura-Tumbes

2. Chiclayo-Cajamarca-Amazonas

3.Ancash-Trujillo

4. lima Provin cias-Norte Chico

5. lima

6. lima Provnicias-Sur Chico-Ica-Ayacucho (Sur)

■ 7. Arequipa ' ' . . .

8. Moquegua-Tacna.

9'. Puno

10. Cusco-Apurimac-Madre de Dios

11. Región central; Junin, pasco, Huánuco, Ayacucho (norte)

12. Selva; Ucayali, Loreto, San Martin

b) En tanto los CCRR son un proceso mientras no se constituyan,
los CD se articularán a través de coordinadoras regionales .
Un C.R. debe corresponder a un movimiento social  y político
en esa dimensión.

^ .

J

Art. 41

LOS ORGANISMOS INTERMEDIOS DEL PARTIDO ; sei. construyen como man
dos políticos que centralizan en su- seno a lo más avanzado del mo
yimiento popular organizado en nuestro partido.

Por lo tanto debe recogerse también a estos niveles, el criterio
de centralizar en estos mandos, a los mejores cuadros.políticos
y representantes del Partido en la masa, a los dirigentes popula
res con mando sobre sectores básicos del pueblo.

Tiene que existir asimismo, integrada ,a su funcionamiento un man-
■ do de autodefensa.

Establecer una relación directa-entre nuestro mando político y man
do del movimiento popular (lU, FFDD, Sindicatos, mujeres, jovenes,

,  -profesionales), ,de manera que el partido represente efectivamente
a la vanguardia socialista del pueblo, vanguardia de un movimiento
político de masas que se enpresa en lU, FFDD, etc.'
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Art. 42

LAS INSTANCIAS LE-^DIRECCION INTERMEDIA deben corresponder a un
plan de acumulación estratégica de fuerzas en el ámbito donde
se pretende asentar. Se organiza nuestro asentamiento a través
de, comités mariateguistas en los sectores-sociales, políticos
de clase, especializdos p‘territóriales que sean necesarios pa-
r^a poner al partido a la cabeza de la-lucha política contra nu-
e*stros enemigos.
Este plan de asentamiento estratégico es condición parala exis
tencia de estas instancias. Deberá estar en concordancia con eT
plan nacional.

Art, 43

LA CONSTITUCION de estas instancias territoriales, se harán ..
cuando políticamente cubran la mayoría de un distrito, provin
cia, departamento o región. Se trata-de construir una capacidad
política de movilización mínima que una suma de células (la ca
lidad por la cantidad)

Art, 44

Todas lasinstancias realizarán congresos cada 3 años.
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SOBRIITÍE_QHl’iE -DE LA CQI'ISION DE P'RTIDO

C/>^ITTTüO V

Art. 29:

Tartido: EL CONGRESO NACIONAL,Son organismos nacionales del
el COMITE CENTRAL::/ el CEN.

Art. E]. CONGRESO NACIONAL
a) El CONGRESO NACIONAL es el máximo organismo de_dirección,

representáüvida.d y democracia iutema del Partido.

Es la máxima autoridad política y por tanto es el organis_
mo que tiene potestad para revisar y modificar el FPgna-í

la estrategia, la táctica, la ideología, y lo's ,esta%ma,

tutos del partido.
Se r-eúne cada tres años oidinaria e indefectiblemente, -
Se.convoca a CONGRESO EXTRAORDINARIO, cuando la situación
política lo requiera.

de los dosEl CONGRESO NACION/IL se convoca ñor acuerdo oq rio los
tércios del comité nacional o a solicEtud de los dos-tercios ae los

comités regionales, departamentales y pr ticiaxcS,O V X

b) En condicánnes políticas que lo permitan,.el CONGRESO NA
CIONAL estará, constituido por el CC y poruuna representa
ción no menor d un representajite por organismo de base.
Cuando la.s condiciones política.s u organices no .la exi,,-
óan se establecerá, una. representación^ proporcional .al nu
mero de organismo base, comités distritales, provincia.-
les, departamentales j/o regionales de_manera que el Con

se realice en las mejores condiciones.greso

c) El CC y los delegados elegidos de las seü’Petaría.B Nacio
nales dél Partido no podran ser .mayores a un cuarto 'ueg_
conjunto de delegados al Congreso,

d)’ El CONGRESO elige al Secretario
General, al Comité Central.

Art. 31 El COMITE CENTRAL

General, Sub-Secretario

m Congreso elige al COMITE CENTRAL, teniendo en cuenta;
p) Que para constituirse debe recoger una represnntación ver
'  daderamente nacional: es decir, recoger ^ .

dros para tareas centrales de dirección (CpN y Secretari
as), la. representción de los mandos regionales yasirais
mo recoger la representatividad de la clase obrera, .el
campesinado, el movimiento barrial, femenino, juvenil,

organizada en el partido.

cua-

cultural, etc.

b) El COMITE CENTRAL en su composición tendrá no menos de -
un tercio de representantes directos de masas y no menos
tercio serán los-nrincipales seoretários generales depar
tamentales, . ' ..
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El COMITE CEFTRAL elige a los res’^onsaEles de las oecre-
¥-tafias ¥Fac-ronale-s-,---apn:ie'ba el cuadro orgauico de las Se

cretarías Racionalesj acuerda su plan de tralaio, regla-
fiscaliza sus funciones.menta y

COMITE CENTRAL se requiere,como, mí-
Se elegirán miembros su -

d) ugra ser miembro del
tres años de mili tanda.nimo

plentes por los tercios representados.

'  el Partido por lo menos un tercio seráne) En cada Congreso
nuevos miembros.

Art. 32

Se reúne a pedi-
0 la mayoría de comí

El COMITE CBRTRAL se . .reúne cada . 4 meses,
do de la mayoría, de ra iembroe del C.C.
tés regionales, departamentales y provinciales.

Art. 33

EL COMITE CENTRAL en cada reunián
a) Diseña, ^drige, evalda y

orgánica y 8'e : 4
affenda estos puntos, inCefectiblementE',

b)' Aouiinistra la'brga.niz-ci5n y recursos ''el Partido, -
Decide sobro su funcionamiento y organización,

c) Designa a fus prepresentantes ante ^
lo que estima necesario vincularse para el trabado r£
volucionarió.

d) Generará un organismo
,e) El CG ejerce el ferocho á la cooptación excepcionalmeo'

te y de acuerdo a su reglamento.

la línea uol.vtica,

áuto'''efensa del Partido integrando a fu
f iscaliZ'"

instituciones con

de fiscalización permanente.

EL GObITS EJECUTIVO N'',GION.'\LArt. 34

ES ol organismo permanente de "'irocción nacional entre -
-Fesiones'del Oomité Central. A su interior ae organiza

tareas regionales y centrales.atendiendo

Art. 35

El GEN elije a los rosoonsables de las
Partido.

Art. 36 SEGP.ETAIIA GENERAL

p.reas secretas dd

La SEGRET' -tlA GGNE'.bvL es la rupresent ción oficial' 8del'"-
Parti'^o y es la máxima inst.-ncia entro reuniones del GEN
no pudiendo ser roelegi'^o por dos períodos cooFecutivos.

N'GIONALSE- Art, 37 SEOROTARIA3
censtituirán con los siguiein

seguimiento del trabajo especiali

Las Secretarías Nacionales -se
tes criterios:

a) Diseño, dirección y

h) Imouiso de la especialización en el Partido,
tan en la línea de m-^ndo; ejecutan ius

8l Gomité Gentral, .?1 GEN y los Gomites Rcgxo

4 T -

acciones
c) No i

en apoyo

nales.

es
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.'Irt« 38

;CI iLIZ;.DVo (^e^.'^rroilpn la
Son evento?r'‘Gl

0üNP’’íR!3 vOIAo N (JIONAL
í-ectorinl o eFpecir.lizpri-

Sdí'La.F

línen

rcFOlutivor nue convoca,

b jo reFoonFobilidr'’"
00 rr o pp o ni e n t os •

, Pa^tiAo*
el Go ité Gontr"’!.
G'iN y Ipf 3jc otaría.P Nncionnlop

Se jecucan -

DE LOS * ISi'íOS IT^PEll’EDIOSG TITULO VI

Art. 39

interme^ToF Sol Partí’oí Iof co^init60. regio
Sopart''.i'nnntáiler, Iof CQíi'iitoF provincia^
So'constituirán co íbteF zonaloF por

tÓF
oF,

Son orgnnipmof
naloF, loF L...
loF y

razOOOF de
te lo ameriten.

comi
cHFtrital

eyc’epción cuando gooo'r.^ficamente ,/ políticam^

GOI'IT .l:i RSGIÜTT.LESArti 40 LOS

a) B1 Partido organiza fu aFontamieoto nacional guiado
estratégico, en bape a comitée regionalep

Fedo oo Lim'•“Callao•
por FU plan
y un centro con

b) So tcanto loa Gomitéa Regionalep Fon un proceao míen -
tr-iF no Fe conptituyan, Iof CoiúitéF DiFtrxtale'F fo ar
ticulnrán a travÓF de cooráina.dorap r.:;gionaiüP^
0©cát5 Regional debe corr aponder a un movimiento fo-
cial y eolítico en epa limenpién.

Un -

Art. 41

cemo mandop poliiopcanciap de dircccién
Para epto 'obe tenorFC en cuentas

mejoroF cuádroF póli

po oraran izanLp.p

tiCOF.

a) Deben eatar en la ^'’irección loa
la roproFentacion popular ce la zona,?

línea de '-cumulación or
ticoF y a

b) Organizar la autodefenpa COuO

ganica.

c) B1 Parti'‘’o -¥'ebe erpropar una fiuerza y no pélo opiniéo
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RBSOLUCION ACERCA DEL CRONOGRAMA DE EVENTOS PARTIDARIOS

iiOIA EL CONGRESO NAOTONAL

doweiderFodo-;

bilidad de las comisioocs eaoo.rga
das de la elaboraci6ü de los materiales preparatorios sé
ha producido en grao retraso^ eo la preparación de los ma
teriales para, el Congreso Partidario.

2, Que os;fc3 retraso cipmpromete la realización exito^-
sa del Congreso para la fecha prevista. Esto es grave en
la medida que el Congreso encuentra una, de lr,a cauPas* de
su importancia en su realización en su momento en el cual
pe es-tan definiendo cambios- significa.tivos en el país
en la izquierda,

3, Que se esta culminando el proceso de empatlronamiea
to de la militencia partidaria, siendo necesario organizar*”
la campaña do verificación y de ficha jo de la militancia.

lo Que por responS?!

y

4o Que en estos mesos se ha iniciado un debate, desde
la.s paginas de Amauta, e-n relación con aspectos de la. lí
nea iDolítica del Partido, Debate que ante el cierre de
mauta corre el riesgo de diluirse o estrecharse,

ACUERDA : ■

1, Criticar a los integrantes de la.s comisiones en
cargadas de la. elaboración do los d.ocuii-ientos preparatorios
del Congreso . Proceder a. presentar dlrcctanente  a la. V
sesión del CC los materia.les avanzados p.ara que este 'orga
nismo lop discut.a, orga.nice su revisión y los a.prueba,

2, Ratifica.r la realización de la V sesión del CC en
los dias previos añadiendo un segundo periodo de reuniones
de este organismo entre los elías 7 al lo de Agosto, En su
primera parte parte la V Sesión del CC recibirá los docu
mentos, desarrollara una primera,.discusión de los mismos y
orga.nizara. equipos de tra.ba.jo para su reelabora.ción final.
En la segunda parto se procederá a. la aprobación de los do
cumentos. A los docui-íientos encargados a las comisiones se
añade la. propuesta de reglamento de los Congresos de ba.se
y del Congreso Nacional que se enccarga. a. la CON.

3. Encarga.r a la Comisión de Construcción Partida.ria
preparar una. directiva con orientaciones acerca del proce
so de preparación de los eventos íe base particula.rmente
en los aspectos' específicos: informe político local,plan
de trabajo, orga.oigrai'na,

4o Producida la aprobación-do los documentos debe lan
zarse una. cajiipaña de difusión. y debate de dichos ma.teria-
les al conjunto del ía-rtído. Esta campaña debe cubrir la
segunda quincena, de agosto y el mes de setiembre .

5o Los eventos de ba.se(provinciales a nivel na.cional
y distritales en Lima.) deberán desarrollarse en base a un
xronograma coordinado por la. CON y el GEN(a fin de garantí
zar la supervigilancia, de la realización de tales eventosj
durante el mes do octubre. .

6o Los eventos depart-am.entales y regional de Lima, se
■  desorrallaran en el mes de N'oviembre y Ira semana Diciembre,

7. El Congreso Nacional del Partido'ye desarrollará
entre los días 14 al 17 de Enero

A-

Aprobado por la CP 23/06/87
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RESOLUCION SOBRE LA CáRNEIIZáCION DE MILITANTES EN EL PUM r

considerando?

1. Que el IV Pleno del Comité Central aproLó las.orientacio
nes centrales para un proceso de organización del P. auto
criticando los ex’ro.res cometidos en; la construcción del
PUM como Partido Revolucionario de.Masas,

El Pleno de la Comisión de Construcción Partidaria real¿
zado los días 21 al 23 de febrero señaló las pautas de -
la construcción del Partidoen la actual situación. Tanto
el Comité Central, comó la CON dentro de esta perspecti
va desarrollaron la Campaña de Empadronamiento 'en todo -
el Partido teniendo como objetivo inmediato la prepara—
ción del Congreso Partidario.

2, La CON señala que se ha concluido la Px'imera Fase de di
cha Campaña de^Emj-dronamiento. Estando en la actualidad
en la evaluación cuantitativa y cualitativa del Cuadro -
Orgánico.

3. Que se hace menester pasar a la 2da. Fase que significa
la verificación e identificación,la carnetización  y el -
proceso de cotización de los militantes empadronados. Es
ta segunda fase supone organizar a la amplia periferia -
del Partido, asignándole responsabilidades, deberes y de
rechos en la conducción y en la lucha de masas.

Este esfuerzo debe estar orientado también a contar con
el Cuadro Orgánico del Partido.

4, En las actuales condiciones económicas y políticas se ha
ce fundamental tener el Partido organizado para enfren-*
tar al Gobierno Aprista, más aún cuando éste ya inició -
su cuenta regresiva.

acuerda;

1. Desarrollo de una intensa campaña de calificación y car
netización de los cuadros y de los militantes. Tarea que
inaugura la 2da. Fase del proceso de EMPADRONAMIENTO GE
NERAL hacia el Congreso del Partido.

2. La Campaña de Carnetización deberá desarrollarse a partir
del mes de julio de 1987.

3. Esta Campaña debe realizar las siguientes tareas;

a. Verificación del Cuadro Orgánico del P. (a nivel lo—
cal, regional, de la CON y del V C.C.)

b. Verificación de las cotizaciones de los militantes —
del Partido antiguos y nuevos,

c. Confección de los carnets, (A cargo de la CON)
d. Campaña de Carnetización Nacional.

-Eventos de entrega de los carnets a la dirección na
cional del Partido.
-Eventos en los principales regionales: Lima, Piura,-
Cusco, etc.
-Cuota del carnet; 1/ 20.00

e. Todo militante debe tener derecho a participar en la
"Escuela Básica de Formación". Tiene derecho a reci
bir documentos y materiales; así como a recibir su -
Boletín Mariateguista mensuálmente.
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f. Debe precederse a juramentar a la mili tanda del P.
que recientemente ha sido incorporada,

g. Todo nuevo militante deberá ser avalado por no menos
de dos militantes del Partido.

01.07.87 C .O.N.

i  .

CDI - LUM



N°3IKFQRME; COMISIOK DE ORGMIZACION Y PAETII)^

1. Sobre diagnostico del Partido
Reformular el documento con los aportes planteados,-
en 15 días y proponerlo al II Periodo de reuniones
del V Pleno del C .0. .

b  Incluir un informe arganico a nivel nacionar
c. Incluir un informe evaluativo de la campana de empa

dronamiento

d. Concluir en campañas.

2. Sobre Estatutos: Se ha visto parcialmente los Estatutos
quedando la Comisión de "Qrganizacion y
te el Estatuto para ser discutido en el II Penado de -

a

reuniones.

Se ha abordado una propuesta sobre el Sistema Nacional
de Dirección (Capítulos V y VII del Estatuto)

3, Sobre el Cronograma

Se lleví a la votación los siguientes puntos;
. Fecha del Congreso; Se propuso

y 8 de diciembre,
b. Cronograma: Los Congresos

Distritales; Octubre
Departamentales y Distritales; hasta el

22 de Nov.

la fecha de 4,5,6,7
a

c. Sobre la carnetización; se aprobó la propuesta de^-
carnetización del partido presentada por la CON.
gada a una campaña de evaluación, verificación del
proceso de empadronamiento, iniciar el fichare y u-

campaña de cotizaciones,

d. Sobre el empadronamiento se acordó:
- Mantener el empadronamiento de militantes cerrado

la fecha anterior.

Di

na

a

nuevos militan- Abrir una campaña de captación para
a un plan de captación aprobado por

debe culminar a fines de
tes,conforme
la CON y los CC.RR. y que
setiembre de manera que los cc. puedan participar
con todos sus derechos en el Congreso.

05.07.87
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GOl'lISIOIT 5

■  La Comisió ha leído y discutido 3 doGumentos:

— Diseño Bdsioo del Plan de,Asontamionto y Construcción
Estratógica,

—Balance.dol Plan de Organización aprobado por lalI-Se
sióñ dol CC,

- Plan de organización del Partido: Primer Biomento do A-

sentamiento Estratógico,

1. APRECIACIONES GENERALES

1.1 La Comisión considera que los 3 documentos presenta-
dos al III CC, son reiterativos en el trtamiento de
los temas centrales de debate, que ha dific.ultado su '
discusión en la Comisión. El debato sobre el PRM, se
inicia en-.el conquato del Partido y existen diversas
maneras de entenderlo de acuerdo a las diferentes con •
cepciones sobre estrategia^ sobre ideológia, y tam —
bien sobre la evaluación del momento político. Este-
debate esta intimamente viacúlado a las diversas ex
periencias de construcción del P. en las diferentes
regiones del País.

1.2 El debate

problemas :

— La Construcción del P,
-La estructura orgánica del P,

en la Comisión se ha concentrado en dos -

1.3 Sobre el objetivo general del documento."Diseño Bá
saco del Plan de Asentamiento y Construcción Estrató
gica "(DBPACE).
Hacer las siguientes precisiones;

« El Proyecto Nacional Histórico Mariateguista es la
propuesta próctica que el Partido levante para lo^
grar la hegemonía en el movimiento social. La for^J
ja de- una fr^ja en la socieddd tras el proyecto
nacional mariateguista, tiene su mayor expresión -
en la forja de la hegemonía en lU.

b. Sobre el objetivo específico ponemos la siguien -
te precisión :

a

La Construcción del PRM entórminos prácticos im -
plica la forja.de una hegemonía que permita arti-

..cular en .un. s.olo movñniento nacional, uniendo la
política partidaria,que se expresa a tra-

¥vas de sus instrumentos centrales; periódico nació
nal, representación páblica, red de locales,re -
vista_teórica, experiencias piloto, etc. con el-
espacio político social en les cuales las clases
básicas y los movimientos populares desenvuelven
su existoncia_. Es así que el P. debe tener sus ¥
propias actividades de asesoría sindical,
cultural, artística, debate teórico.

barrial,
c omedores

,
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populares etc.

c,' La- estructiiración. del PRI(/[^  en términos orga
nizativos significa para el PUM dost tareas
intimamente ligadas.

1. Centralización y fortalecimiento del P,
como el principal instrumento de Cons -
trucciÓn'do la vanguardia socialista. •

2, El fortalecimiento desde las baáes de lU
en combate al Reformismo y sectarismo.

2. SOBRE LA ESTRUCTURA BASICA DEL PARTIDO. ^

La Comisión considera que; La estructura orgánica celu
lar debo ser capaz de responder a las nuevas condicio
nes de lucha existentes, al coneepto de hegemonía en la

forja del proyecto Nacional Histórico Miariat-eguista.
tal sentido lo que se manifiesta en la actual crisis del
P. es la_crisis de la vieja concepción de Ce. atada al-

.  , v^guardismo economicista. En la actual situación poli —
tica debemos ratificar nuestraa estructura básica, cólu-
iar, espec'iiizada--.ligada a las, masas y con centralismo-'
y dpmo_cracia ,¥ ¥'Ipues persisto como forma organizativa que

,  nos permitirá superar el economicismo y el socialdemocra
tismo parlamehtarista. No ^.creemos por ello que sean al 4
ternativa las estructuras de Comités o Ce." de 50 mili -
tantos, como organismo permanente y regular del P.

3. SOBRE LA CONSTRUCCION DEL PARTIDO

En "

Considera la Comisión qne la tarea de; Construcción del P.
se potencia Cuando se ubica mejor a los' mm. y cuadros del
P. en sectores políticos básicos ligados a las activida
des. de las masas. .

el caso de los Pnrlamentarios'proponemos que estos se-
incorporen y dependan a ios trabajos do las Comisiones Na
Clónales y tengan una relación con los Comités Políticos
de los Departamentos y, las. Nogionas de origen o en donde
van a desplegar ,su actividad, por decisión del CC,
Pensamos_ ine todos, los Parlamentarios deben' tener res -
ponsabilidades- 'específicas con las diferentes sectores -del movimiento de masas,Alcanzamos al CC. la siguiente -
propuesta, do responsabilidades de Parlamentarios del PUM
con el movimiento Popular. > -

NOMBRE RESPONSi^ILIDAD DE MASf^

ESPINOZA
j. CASTRO
BARRIONUEVO
J. BACA LUNA ¥ .
C TAPIA
A HAYA '
RONDINEL
QUINTANLLLA

MEDINA
BAYONA
ARROYO M.

TRABAJO _ TRANSPORTE
CAMPESINADO ' S/xLUD.

i  MINEROS AMSULANTÉS .
PESQUERO^ SIDER
CITE _ BíH?Si/lL municipal
MINEROS __ UNIVeSSIDÍíDES
SOUTHERN _ INDUSTRIA
MOVIMIENTO ESTUDIiiNTIL 'CITE
DD.HH,. Sí'íLND <

> PETROLEO _ MAGISTERIO
CiiJVIPESINADQ ETAP,
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䔀渀 este tr愀戀ajo (Parl甀ent愀爀io) y Gn otros aspectos del- trG� 
bajo _del P. se debqn·superar las dcsviaci0nes individualistas y porfilistas y rescatar el qspiritu d 1 Trabajo Colectivo yCentralizado. de氀㨀_ Partido• ' 
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1

E.1 ;

I. RESQLUCIOK SOBRJl Lü.aSMBLEa NáCIQIUL PQPULAK

CONSIDERÁl^'DO;

1. Que en l,a coyuntura actual, el movimiento popular, y en
particular sus ejes básicos-, la clase obrera y sectores
del campesinado están tomando, importantes iniciativas -
de lucha política contra el^ gobierno, generando una crjL
sis,en las filas apristas, obligando a AGP a giros tác
ticos (como el diálogo, el anuncio de'medidas reformis ,
tas más radicales), y que AGPluequ© reabsorver ,y neutra,
lizar al movimiento (concertaci'ár en VES, CG'TP, Rimaoia-
cuy, etc.)

2, Que la ANP se realizará en una nueva fase del periodo -
polítioo, marcado por las alzas de precios, pugnas en -
el Apra, paro anunciado 'del SUTEP, .la renuncia de ABL y
la crisis en lU, las iniciativas de fuerzas’' como UDP-PM
MRTA y SE en el contexto de la lucha policial, pone so
bre el tapete la lucha por la hegemonía en la conducción
del movimiento popular y la pugna entre los diferentes
proyectos políticos presentes en las filas de izquierda.
En este contexto, la ANP, debe recuperar iniciativa p^olí
tica vía el impulso a una campaña política nacional en
cuyo marco se realice la ANP.

3. Que se, ha mejorado las posibilidades de estrechar nues
tras relaciones con el PC, pero que nuestro descuida en
el manejo de la» alianzas políticas y nuestra debilidad
en los trentes de masas especialmente en la clase Obre
ra, han permitido un manejo hegemonista por. pferte de aT
gunos dirigentes de la CGTP y del PC mismo.

4. Que- ,1a postergación de la AllP fue’ una decisión justa -
pues aunque la coyuntura de fines de _junio era tal vez
el mejor .moraento político, debido al trabajo de brazos
caídos del PCP-CGTP y el trabajo deficiente de otros —
partidos incluyendo sectores del PUM, siendo -aún- los
principales pilares, no se habri'b avanzado lo suficien-

¥' te en el trabajo de organización, difusión, infraestruc
tura, debate y preparación en general del evento.

5. Que en lU la corriente que- lidera ABE se muestra contra
ria al desarrollo de la ANP con la absurda tesis de que
es un espacio de los ultraizquierdistas y apuntando al
paralelismo, a, ILÍ. Otras tendencias activan poco o nada,
y-, el frente como tal no ha encarado aún el asunto en el
CiDN.

6. Que.la, participación"del PUM en el impulso a la ANP há
sido débil como lo revelan:
a. la no participación permanente de los c. Tiípac. por

Cusco, Marco por Puno, Sim.ón por SM, Cayetano por es
tudiantes, N^ceto por CCP, delegado de la PETCHAP y
otras compañeros de organizaciones de masas dirigi4
das por el,/partido .

b. Ea no incorporación de la AiíP como elemento fundamen
tal en los planes partidarios regionales o^ ; en .los e-
ventos de las organizaciones de masas que conducimos,

c, Ea carencia de cuadros políticos específicamente de_s
tacados a la tarea. . ' -

d. Ea debilidad de la COM/iN, la falta de centralización
de las decisiones en su seno: la no presentación opor
tuna de alternativas reglarentari

e. Ea no centralización de la atención de la dirección
a su desarrollo.

etc.o oC.O ,

f

o
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Que las debilidades en la preparación de la MP reflejan'
las desviaciones socialdemocrátas del Partido que ha', cri
ticado el C.C., las que han descolocado de nuestro eje de”
actividad las responsabilidades de masas que tenemos asu
midas y han afectado seriamente nuestra capacidad de di»--
rección y operatividad al no reasignarse recursos humanos
y materiales.

Así, hasta ahora la Aííp no concentra realmente nuestra a-
tención, ni en la dirección nacional ni en los comités in
termedios, desviación que es factor de atraso en prepara
ción de bases y del propio evento ahora previsto para agos
to, y afecta la posibilidad de. que el partido intervenga ”
con una representación significativa.

7. Que la debilidad del papel de lU en el impulso  a la ANP y
la debilidad que aón tiene su propia C.O. se revela en el
mitin convocado para el 18 de junio en la Plaza 2 de Mayo,

■ La coovocatoriaj el cosí niilo comnrorniso políti4¥
co de los partidos (entre los que está el nuestro) y  de
las organizaciones de masas con la. efectiva, movilización
para, el actoi la inoperancia para superar las maniobr
paralizantes y anti-democráticas del'gobiernoj la faita

-de firmeza ideológica para encarar el genocidio de los
penales ante la decisión senderista de manejarlo con ex
clusivismo y sectarismo; llevaron a un mitin que -sitien
logró una tardía autorización guberna.inental- se reveló' -
débil y en el oue el SL tuvo p'^rticipación decisiva,
que dio una. 'imagen ptíblica. negativa para la. ANP.

as

lo

8. Que en este contexto. I.? dirección del partido cometió -
un error al sac^'r un comunicado a 2/3 de Peógina en la Re
pública y la Voz para protestar por ia falta de investi
gación y de sanción sobre el genocidio de los penales
no convocar a Ip- movilización que había, acordado el GEN
del propio partido y el GDN dé 1p IU respaldando

y

la, /¿t»a. .

9. Que los documentos del Encuentro de Ghiclayo (aprobados
en Setiembre) "Situación Nacional", y "Plataforma del
Pueblo Peruano", tienen limitaciones, ' Existan nuevos
factores y elementos políticos de la coyuntura que lle
va a la. necesidr^d do precisi')nes y agregados.

I

10. Que la GGP será nuestro eje central en la. ANP y que su -
'Gongreso debe coincidir con la realización de la ANP.

11, Que por razotf.s coyunturales y estratégicos os necesa4
rio "descentralizar" o "deslimeñizar" la lucha política
al gobierno, poniendo,mayor énfasis en los movimientos -
regionales.

c>

ACUERDA;

1, Reafirmar el movimiento político de masas como eje do
nuestra política y ¡aantenor su movilización en la

articulando a.l PIM y a. la IU en este terreno,
a acontecimientos hacia la

coyun
ra,

tando todas estas instancias
orlen

tu

ANP.

-"-

2. Aceptar la postergación de la ANP hasta el 27-30 de agos
to y la postergación del Congreso de la GGP hasta l.Ds'^9díf^
anteriores.
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3. Consítruir uo F.ipteinf’ do f’ii'ir'zpp, priorizrodo ^  lo? . -
partidos^ de la lU entro pilos en particul-'^r ni ?GP y --
PRj y las diverí^'a.s fucrz^p políticas de acuerdo can su
real rcpresentaci 5n de U'-'pas, c.ptio es el ca.so do IJDP-¥
rueblo en Marcho, y 8'Bolcheviques'*. Se debo también -
establecer c napromísos con el sector de los cristianos

de Izquierda, con el j9iísitio 9^b j.:.'tiv j , Prograiiiar reunio
nes fármales entro instaricias de dirección nacional, -

4. Reforzar^nuostro trabajo en 1p GO de la-4NP, i'eorion
tando a- óst.a. hacia el dos^r-r olí- .' do los event os -de ba-r-

y hacia I'-, aoinión póolicp. Incorpoi;nr al- Fronte -
In Federación, Delpvados-de-Pun , UdMSM,

VES.

se

Médico. A''ía

PEP, FET'GK.óP,

5o Poner el eje de tr^braio en la preparación de bases, Im
plementando en i'-ichos eventos nuostr-o sistema de alian
2as.

6. Reforzar nuestro trabajo do prevnra.ción '"e la sede.
Responsable do GCMóN c. Arenas, por GL. Le Dua.n c. Job

ny, resp.ons.nble ele a.DO'.y'O t.'coico c. Subr-'stián do CNUM.

7. Vincular la Guriisión de Plan de Gobierno lU con la.s ta
reas de preparación de la ARP, retomar nuestro trabajo

'con ,las diferentes comisiones, CDN-IIJ '.lobo c invocar -

una reuni5n con los responsa.bles de Pla.n ¥^e gobierno -
para, planificar este trabajo.

8. Preparar nuestr-'js dolega.dos:

a) Determinar nuestros delegados (la GON debe a.po.ynr
la centralización de nuestros delega.dos).

Difundir los dneum-ontos de Ghicla.yo .b) ."¥tfiche CAP.

c) Preparar módulos y otros docuiiientos para, nuestros -
delegados, escuelas precias a la ANP. Responsable
GONAFOR. . ¥ .

d) Presentar un presupuesto global del evento.

9. Encarga:r a la, GOMAR y n.l GEN la are se nt ación de un Plan
Prepa..ra.torio de la, .ANP que puieda por tra.bajado en la -
prójcima reunión del GC que rueda per planteado a. las -
organizaciones d-c masas y compr.ometa al sistema, de di-
recevión nacional, y a. los comités intermedios y reasi^
ne cuadros y recursos para atender nueatras respojsabi^
lidades de Km.sa.s y tareas logísticas de r.o^o tal que -
pueda impulsarse y garantizar la. realiza.ción ex-98tov9n. 4

,  de la ANP en agosto.

10* Impulsar que los aportes del V G.C, de nuestro pa.rtido
sobre balance de la situación nacional, se integren en
las partes que sea necesario al documento de la ANP, 4
como propuesta. Además a.ctua.lizar la plataforma (con
respecto a- reivindica^ciones de personal subalterno de
fuerzas polici-ales.),

11. Bla.bora.r un Manifiesto de la. en este mismo sentido.
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¿N-LA ETAPi^ tí’INAL DE LA PHEP/iRAOiON D;Jl La ANPi

lo Ar';icalar al PUI'l, a toda-vS sus instr
en torno a este ej-e- de

presentación partidaria (800 delegados)
espectro nacional y una presencia e.o
clase, y en los frentes regionales,
les, etc o' oreparar a i-uestr
oapel iiegur-jórnco en el evenoo ’

va presencia
ANP y en oartico.la

troles de la ANP.

f l

gre

la i.'istia.ucia central de

articular al CEL

en

ícias y miDltantes
lucha política, lograr una re-'

que refleje un -

los ejes bá.sicos de ■

mios profesiona—

03 delegados ;ara jugar un -
y lograr una’ signifícati-

dj.roceión de la
a las tareas con-—

2, Consolidar, sobre la ^ase
■ sistema de aliani^as

de acuerdos políticos,
que pt^nnitirá. una correcta orien

tación'y mainojo del evento y que derrote
tud hegeroonista o anti-PlBí, El eje

prioritíirisLiriente FG,

un

cualquier act

a) ITJ,

-

i
de las alianzas es;

b) UDP-PD.'l, y
c) PR

3. Una preparación de la ANP desde las bases más
t-antes, ■

tes de defensa, asambleas regional
amplia oarticipación'de organizaciones profesionales,
mocrática.s, cristianas,

xmpo

•oto.

r—

priorizando la organización territorial, fren
, y logrando la máses

de

4. Lograr una advicuada infraestnuctura
desarrollo ordenado de la xlNP,

articulación de nue^

que garantice el

y que contribuya a la
stros propios delegados y una amplia

cobertura de los m-edios de .prensa y comunicación.

5. Consolidar a la Comisión Organizador
tensificando la oarticioacióñ del PüI.I

dó su convocatoria

la CO—ANP con bases

a de la ANP, in—

en ella, ampli^'
a nuev-as or^nizaciones 5 vincular a -

y con los eventos preparatorios, am
pliar el espacio y papel de la CO-AÍÍP en la escena polí
tica y en relación con las organizaciones populares y d_e
mocráticras,

6, Pon-er a la lU en la dinámica ‘de la'ANP,
IUj, sus comisiones, especialmente

y de Plan de Gobierno, consolidando el
rio al interior de la lU. ’

desde el GDN-

la de Organización
aje revoluciona—

II1>LINEA DE ÜRABAJO'

1. ̂ ¥eparación_de_nuestros 'delegadcDs
a. Registro de organizaciones y evaluación de la co

rrelacion de fuerzas y la presencia del oartido
la ANP.

- El V G,C.> abrirá una breve etapa de ficha je y e-
valuaciÓn de organizaciones (gremios, frente :de
defensa, federaciones) que oodrán participar se
gún el reglamento de la CO - ' '
Responsable; la CON

en

ANP.
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b.» Difusic5n d.y los documentos de, Chicla,yo y de las re
soluciones y otros documentos que el PULÍ , edito para
el evento de agosto^

Responsable de' Distribucic5n;decretPríV Oomuniaa—
clones o

c. Preparación dií una Escu^ula Nacional para nuestros -
delegados; ' . ■ '

Pedias; 26-27 de agosto (' 3 amn, - 5 pm.)
Local; Cinc Perú

800 personas
Rssponsaable; n . do y CONilPOR

d. Recepción de nuestros delegados 'en lima;
- La recepción dé nuestros.delegados será en el lo

cal PUI'.! de Dos de L'Iayb'a partir del 25 de Agosto.
— Se form.ará una OomisiLón compuesta por miembros de-
la CON ( 2) j CRL (2) y Juventud^ (8)

- La Comisión óe Recepción deb© emppdronai-
dos, ayudar a

t o 5 pa.s

preparatorios ic- la AKPc

ur '3 £

I delega
.resolver los problem^as de alojamien

es, etc. orientamos hacia los eventos -

a

2e. Cohsolida,r Sistem do alcancesas

a. Reuniones de las Direcciones Nacionales, ins'titucid
nalizando las relaciones inter-p.artidarlas,
grar

p.ara l_o
acuerdos políticos, básicos y acuerdos prácticos

sobre documentos y los
lU, etc. 1) PC, 2) UDP-Hi-, 3) PR,
Responsable; GEN, Willka

eventos preparatorios,

15 días.

papel cíe

b„ Reunión formal

Plrn. de G-obierno y R.A., HP,
mos pimtos.

Respons.able; GEN-, milka

con el re^Tionsable de la ‘-^omisión de

para discutir aos mis-

c,. Una coordinación estable (vía la CO-ANP) entre el -
stas fuerzas.FUM y

Responsable; COMAN - Ghárc

.o
V

• ̂ fT
O /j O

d. Debe .producir y mantener reuniones .
mismos fines en todos los territorios y gremios don
de trabajemos. ■

Responsable;

formo-les con lo

Comisiones Políticas Regionales y %s-

s

trit.ales.

documentos para la nNP

c Deben preparar mociones sobre los temas centrales:

táctica de• Gcoracter del APRA y Gobierno Aprista,
a

lucha.

. Regionalización
• Política económica
.¥ SL, MHl/i.,

litar.

. lU, su papel, trabajo parl.amentario,
" Ca,racter de ANP, papel de masas,

zación y funcionaniiento.
. Programa.

violencia, ¥ autodefensa. acumulación mi-

municipal.

formas de organi_
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"hiO ManifiGsto

líes :)ons.atil'^s; Pedro,
*  COMAN,

»

Gerardo .en coordinación con

Consolidación lo. GO-ANp

Priorizar la

■  i^'MTGi-iAP

'Tupac,

ta tarea,

- Deben incoroor-arse cottíO

presencia PU

M'^rcos, ;3i;non, N

ÍA en ANP^í E'lio .(VnS), c„

iceto, dfc bon priori.zar (^s-

oarticipantes reíml.-re
siguientes instrincias, con delegados PUMs

1, Foder-.ción Módica y Colegio Medico
2. Coordinadora O.P,

e.a.s

Lima ( con pz’ev

O *

.ia coordinación
con PC, UDP-Pr¿'y PR)

- Deben asistir periódicamente
Frentes Regionales clr:,ves:;

leas G, Tino

2, Tambes; c, M,

3. Ayacucho; c, Medina lU

1.

los representantes, de

4. Giiimbote; c.
5, Piaras c.

b. Vincular a la CO-ANP a los eventos preparativos, Goor

contribuyendo al
fortalecimiento del sistema de alaances- a.cordados.
diñando con lo,s iristajricia,s loca,les.

Co Orientar tr-'vbajo de ANP hacia la opinión pública;
- Campnhas de- propaganda en medios de coraunioación.

en coordinación con la COMAN,
- x'resencia de CO-ANP y pronuncizimientis en eventos

y acontecimientos nolíticos

- Eventos públicos organizados
,  16 de Julio;

Resp, Gilí’

y de masas.

por-la CO-AI<fP;
loro de enjuiciamiento del Gdibiér-

no luego de 2 años,

.  Conferencia de Prensa, Convocatoria a ANP
guerra sucia, violencia.

Regionalización

.  PORO; DD.HHo,
• Mesa Redonda;

d. Reforzar anoyo al funcionamiento ANP,

su propia campaña económica,- ANP debe desarrollar

apoyo CNE-PUIfl

- El PUM refor-zará a las Comisiones
, Prensa y Propaganda,

coordinación /con CAP
,  Comisión Infraestructura y Sede.Resp. Cayetano

en coordinación con Arenas y Elio,
- La COMAN debe incrementar

de la ANP

Resp, Victoria (GOIvIAN) en

su capacidad de apoyo
i  que ésta organi

"^¥^nexo dd -Propuesta de Infraestructura
directo a GO4ANP y a los eventos
ce; V óase

GOMAN.

5j- Apoyo logxstico e Infraestructura

- Comisior s en VES; Reforzar l.as comisiones de sede
de. la CO-ANP funcionando en VES ,

El CRL y Ira GONAJUP deben disponer militantes para -
esta tarea en coordinación con el c Arenas (pltim de.

trab.*jo e irúorme de Elio),
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- iieforzar ?lnn de Iratargo de le '^omisión de Cultura.
Responsable5 Victoria (Plrn de Tr^brgo e Informe)

- Anaratos propio=^ iel OT

, Prensa; Bi:"- propaganda,;, docujnentos previos,-doc,

i o cu;'- .) s en ov ent o o

La CAP br. una pre''pu\ esta. precisa con su -

p:í oüupues to o •

^  o Delegados; ^1 tr-^.slado, alojamiento y alimentos de
nuestros dóleyados corre a cargo de los

gremios y coirités regionales (salvo alimen
tos durante escuela; 26-27 de agosto)
La Comisión de Recepción debe tener recur
sos propios^, para, emergencrias y apoyo m/idi-
co ( coordinación con Sub-Goinisión Medica)

« Movilidad; Ea 'Sécret, de Comuni cae jones d^be disponer
de 4 vehículos a partir del 25. hasta, el 30

• Presupuesto: la. ONE en coordinación con la COMAN y
con las otras instancias del PUI.I pertinen
tes debe elaborar un presupuesto general y
diseñar una cajnpañ,a extraordinaria.pi p-fon
dos ANPo

Reforzar COMAPI (V ¿ase anexo) Incorporar uno por CITE,
CAP, CP-CRL, un c. Comunicaciones,

6. lU an la ANP

a. Partid poción del CDN-IU
,  (Jue implemente su propia Oomisión ANP-IU
c Pronuncip..giiento; coracter, import;mcia, orienta
ción ANP., Resp, Mig'uel

, Presencia del CDN-IU en reuniones de la GO-ANP, -
Respe Willka, Migüel

b. Comisión Pl.'-’.n de Co-bierno en ANP, ’
. A-poyo a los eventos de preparación gremiales y r_e

gionales en Coordinación con J, Iguiñez, Narda —
■ H-enriquez, Resp. Miguel, Alvaro.
. r.-nticipaolóa de pumistas -en diferentes instancias

d..: Pión de Uobiorno. Responsable de .articular
te trabajo Geiv’rdo y CONAFOR,

. Munici oal lU

es—

c. Secretariado

/

. Debe oronunciarso frente

. Vincularse con eventos prepo.rativos
de tenem-Ds responsabilidad municipal.
Alonso en coordinación con CIMi presentará plan -
concreto, '

la iiNP ■8,

lugares don

d. En provincias, y g:romios; lograr- reactivo^niento y -
p.articipación do instancias- lU en el desarrollo de

la ANP.

7. Articulación da Lima en /AíP

a. Un compañero do la CP del CRL asistirá por. el PülA,
junto con el c. Ghávez a las reuniones de la CO-
ANP y asistirá re^pulármente a la COMAN, encargado
de la tarea de articulación general del CRL a la
preparación de la, AIiTP.
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Un c. de le Ut del GRL asistirá roeularnierite a las
reuniones ciel CDU-IU ;^ara reí'orsar la incorporación
de las instancias lU en . ' '

La Uomisión de 0rf,anisaci5n del CnL^sc enCar.pará de
reforzar las aiferentes comisiones que se mencionan
en este Plan de Irata^o.

Ápo^.ar evettos prioritarios de lima, en distritos -
con alcaldía^ PUi-l, el impulso al fortalecimiento -
de la Coordinadora de (^.P. y-Su participación en la
CO.-ÁlP. - ■ '

b,

c.

d.

^ . Eventos_Pre£ar.atorios_£rioritarios. . -

a. Nuestra -primera prioridad es la prepar ación, de la-de’
legación de la OOP. la CNG 'tiene su propia Plan de
Traba;Ío el cual debe reforzar la participación de las
organizaciones c’amp.esinas en los eventos regionales,
frentes de defensa.

Responsable; CEC

b. Nuestra orientación básica en construcción partida—
ria y movimientos d-e.masa es hacia las instancias re
gionales, como alternativa a la propuesta de regiona
lización aprista. Por ello:

- El GEN 'presentai-'á una propuesta de campaña, políti
ca regional, articulando propuestas generales- y con
' cretas para regiones de prioridad incluyendo -al PUT-l
lU, Plan de, Gobierno, Municipios, Tócniciodoen este
esfuerzo. Responsables; Míguel Chávez . -;

- Priorizar eventos regionales, ba;io la responsabil^
dad directa' de los Gomités Regionales, en coordina
ción con'la COMAN. Dichos eventos deben ser refor
zados desde la CO-ANP,-. contar con documentos ..pro —
pi o s, aprobar inoc i ones para 1.a ANP, ’ des arrollar es
cuelcis para nuestros delegados, implementar en- eo
lios nuestro sistema de alianzas.

Primera prioridad

Pecha;Lugar; PUIíO

CUSCO •

ICÁ

TUMBES

AY AC UCEO

Segunda Prioridad

Lugar; HUilíCAYO
AREQUIPA

-  ' CHIMBOTE
LAM3AYEQUE

Fecha;

/^ambleas Distritales en Lima

Lugar; Y.E.S.
Pecha;

S.M.P.

EL AGUSTINO

nTE

INDEPENDENCIA

Sector Laboral y Profesional

- Además de la preparación del Congreso de la CCP,
debemos impulsar la preparación en algunos gre—
mios de prioridad. Se desarrollará Asambleas de
Delegados en los siguientes gremios; PNMMP, PEB,
CITE, PETCHiiP, PUT, Bco. de La Nación, luz y Fuer •,
za, Agua Potable. Responsable:' GlAl'^.
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- La Sub-CúmiEii6n Lataral preparará un manifiesto sobre
la clase obrera, la AÍ'^P la política económica, üd'e-
mas del ClLL se impulsará foro y charlas para el sec
tor obrero.

- Igualmente la Sub-Comisión médica organizará la parti
cipacioii de los luédioos en los eventos preparatorios"*
y en la juníI ., coiitribuira a la elaboración programáti
ca eii'^a que. se. refiere a la problemát''',ca de salud.

- Es necesario_ reforzar a la Ol.ill para lograr el segui-
•Liiento^y. articulación de estas tareas; entrarán Arman
do, Raúl, Jí'í.

IV. TAREAS IMMEDIATAS

1. Una carpeta para los miembros del c;rt

- Acuerdos de ARP. Resp'. Jesús y Arenas
- Documentos de Chiclayo
- Reglamento de Delegados
- Informe de. la preparación en la Sede (Resp;. Elio) .y

de la .Comisión dé'Cuitará"(Résp." Victoria';
- Encuestas de registro de organizaciones y córrela—

cion de fuerzas, t

2. Reforzar CIAR;
- Contratación de secretaria '
- Armando, Raúl, Túpac, 'Rodrfguez
Reforzar ’CNE; 5 ce. de la.CONA.JUV

Reforzar COMAN;
- Implenentar Plan de I.nfraes truc tura (ver anexo)'
- incorporar un compañero,do la CP-CRL, ONE, CAP, Se
cretarla ce Comunicaciones.

3. C.R.L.; ■ . ■ . ' ■
- Un plan de Trabajo propio para ARP
- Incorporación de Coordinación O.P. en C .0 - flTP
- Presencia CP-CRL en; -COMiU

*CDR -

.. -C0-.hi

para tareas centrales.

lU

- Disposición de cuadros

-4. ONE. Elabor.ación do.
nación con la COMAI., Resp.

un presupuesto general en coordi-
Gutierrez

5. Eorm.ar Comisión de'Recepción. Resp. CON-CP. CRL.
6. Sacar afiche acordado por CP. Resp. CAP-

7. Culminar reglamento campesino, Regional, Barrial,
tros. Resp. COHilN

o-

8. Preparar encuestas para responsables políticos de re
giones, organizaciones, número representado, nivel de
articulación, presencia de fuerzas políticas.
Resp. Armando en coordinación con COMAN.

V

9. CONADOR;
- Plan para escuela 26 - 27 ago'sto
- Preparación de módulos y otros materiales para núes

tros delegados. ~

10. CAP; Plan de propaganda para ANP

11. Documentos para AIÍP,"’manifiesto;

12. Plan de reuniones políticás con otras fuerzas políti-
Resp. Willka.

Pedro, Gerardo

cas. i
13. Propuesta de la presencia PUM en

Gobierno lU. Resp. Miguel
omisión del Plan der\

\
\j
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A; V SESION PLENA DEL COMIBE CENTRAL - Julio *87

ASUNTO:

INFORME DE LOS TRABADOS DE LA COMISION ORGANIZADORA DÉ

LA ASAMBLEA NACIONAL POPULAR

1. Con fecha 9/6/87 se acordd la postergacidn de la ANP pera

el 27 al 30 de Agosto en Villa El Salvador,

2. Se esteblecid un Cronograma de Trabajo para el zanjamien-

to de las delegaturas de los diferentes sectores, en bese

a lo acordado en la Convocatoria al evento:

:  850 delegados plenos

:  750

Movimiento Sindical

Movimiento Campesino t?II

Movimiento Barrial

Frentes Defensa

Movimiento Popular

:  3^0

:  350

:  258

91

91 99

19 19

Que hacían un total de 2,550 delegados.

Hasta el momento sello se ha resuelto en la CO-ANP lo que •»

se refiere al Movimiento Sindical, habiéndose zanjado un -

total general de 1,016 delegados, 23^ más de lo acordado -

como referencia. Esto necesariamente va e hacer variar

las cifras de los otros sectores.

El acuerdo tomado lo adjuntamos a le presente información.

Se acordó un Plan de Trabajo y Movilización hasta la reali,

zación de le Asamblea que comprende;

- Realización de una Marcha el 18 de Dúnio (Genocidio)

•• Realización de un Acto Público del balance del movimien-^

to popular, con incidencia en la problemática agraria, “

24 de Junio.

- Realización de un Acto Político con motivo del Aniversa»

rio del Paro Nacional del 19 de Julio del 77.

- Participación en CONADET en base a coordinaci.ón en le - —

Presidencia Colegiada.

- Publicación de un Pronunciamiento político sobre le si-—

tueción actual.

Pare le íealización de la mardha del 18 de Junio hubo mu

Se realizó un mitin en le Plaza 2 de Machos problemas.

yo.
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Respecto e la-e-váí9uacitín .del mismo

guíente acuerdo:

la' CO-ANP tomó el si<-

.  ; Que se derrbtd la posícida del Gobierno que no- permi

tía ningún acto, que se'aetud' democráticamente, dándose el

espacio al Comité de Familiares; que le CO-ANP se fue legi_

timando y se ha fortalecido; que comprometimos a la rU;que

los partidos ID no se bdmprometieron en concreto; que las

organiraciones de la ANP no mov/il-izeron lo que debieran; -

que la masa presente estuv/o principalmente conformada por

PCP, PUM, UDP-MPñ; algunos partidos cometieron deficiencias

en sus. avisos de convocatoria, otros ni siquiéra' convocaron

it
# «

I?

Los problemas a los que hacemos ref ejenci a tienen que ,ver 4
con :

4 Hubo debilidad en la convocatoria a la marcha, falta de -

recursos econdmicos y falta de compromiso efectivo de lee

organizaciones miembros de la ANP y de los partidos que

1.a impulsan. Se hizo esfuerzo para propag.andizar sin di-,

ñero. La Voz, Cambio, El Diario, dieron durante varios

la noticia de la. marche;. Hubo^ aviso de la CQ4ÁNP en Ca:mr.. .

bio y La Voz.

- Cuando el gobierno negú el permiso, la actividad de la8 ,-

Presidencia Colegiada se centró en las negociaciones para
arrancar un permiso al Nlinisterio' dei^ Interior, 16 óüal- -

" no es incorrecto, pero el acento debió estar en ia o?r^ani -

,  zación. ; ¥ . -

Hay que evaluar el papel jugado por lU, y en- concreto por

*'1-a-Coordinación de turno " (PCP) j

El. gobierno hizo claros , intentos de meter u.na cuña. ,a la-

ANP desautorizando' en la: práctica al c. - Arenas y a. la -

propia CO-ANP. ' Evaluar, el papel jugado por la CGTP y-el . ¥
PCP en. que cayeron -en, este juegos maniobra'' que fue final

mente derrotada, 9

Evaluar en todo el contexto la posición hegemonista del -

PCP quien en todo momento enfrente a la CGTP con la- CO-ANP

En el caso del permiso, la CO-ANP presentó un pedido de -

permiso común y luego notarial firmado por V, Pecho y R,

Letts.

sólo a la CGTP y a la lU.

este juego.

El Ministerio del Interior quiso darle .el permiso

El PCP y la CGTP se prestaron a
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Los esfuerzos de le presidencia colegiada se centraron en

el plano legal, no hubo coordinación con municipios, ni -

con otras organizaciones, ni se reforzó el trabajo en las

bases que estaban en lucha'y que, podían, ,mouilizar-se. ,  , ■

Señalar que el hecho de que se tomen acuerdo por concenr

so a nivel de la CO-ANP no garantiza de ni nguná  ' mane.ra el

cumplimiento de los mismog. Tal como sucedió, cuando

semana después de tomado el acudrdo de la marcha  y cuando

faltaban dos días para la realización

tificó y se hizo público el acuerdo de marche.

Los partidos políticos en ningún momento seña“

una

de la - misma, se ra

li
con p, sin

ti
permiso

laron su desacuerdo cgn esta posición.

“ Los partidos a nivel del CDN-IU publicaron un aviso dicien

do que daban apoyo a la marcha, sin embargo esto sólo que

'  dó ep el papel.

- Señalar la debilidad con que los propios partidos que tra

bajan en la ANP impulsaron la marcha. Algunos no hicie--

ron nada como se sabe. ' .

Evaluar el papel que nuestro p. tuvo en esta actividad.

Comunicado por Aniversario' del Genocidio, no haqía ningu

no convocaba, no denunciaba .-na referencia a la.marcha,
'¥) ¥

las maniobras del -gobierno.

El CRL hasta el último momento no tuvo claridad denlas te

reas en relación a la realización de la marche.. .  A pesar,

con debilidades),

al respecto. Con todo se lie-

vó un escalón, dentro de le precariedad de todas las fuer

zas, de 50 cc.

cte que la convocatoria fue pública (y

No tomó ninguna iniciativa

'  En lo que se refiere a la actividad que debía impulsarse pa

el 24de Junio, la CO-ANP como tal no le pudo asumir.

La CCP.y la CGTP tomaron la ini-

acto y lo llevaron a cabo.

Hay que evaluar el resultado del mismo,

tar un Informe y su punto de viste al respecto.

no
ra

habían fuerzas para ella,

ciativa de realizar un

La CNC debe presen.

en la' reunión del 30'/6 de la CO-ANP se acor3. Posteriormente,

dó un nuevo Cronograma de t.rabajo para culminar con el zaü

de todos los demás .sectoresi sejamiento de las delegaturas

han fijado reuniones de la Presidencia Colegiada con los oj
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ganismos gremiales correspondí en tes y responsables de partí

dos políticos, como sigue:

5  Sábado 4,

t  Lunes

s  Lunes '6,

s  Martes 7,

El p.rdximo martes 7, en la reunido de la CO-ANP de les. 3 pm

deberán zanjarse definitivamente todas las delegaturas.

Campesino

Barrial

Regional

Popular

11 e.m.

11 a. rn.

11 a.m.

10:30 a.m.

6,

\

Hubo una evaluación de la conducta POP/CGTP sobre el no cum4.

plimiento de la.coordinación en le presidencia colegiada de

Hubo fuertes críticasle participación CO-ANP en CONADET.

a P.CP/CGTP desde todos los sectores por hegemonismo y sectji

rismo en su línea de conciliación en la preparación del e--

vento.

5. Hay serias debilidades en lo que se fefiere a financiamieri

to, organización' y propaganda, 'y tambidn hay debilidades en

el trabajo de infraestructura y sede.

• Lo avanzado hasta el mom^ento en relación a la infraestruG_

tura y Sede, es la conformación de 6 comisiones- de traba

jo integradas por cc. de CUAUES en l/illa El Salvador, ba

jo respoñsabilide^l de la CO-ANP y de' su responsable de in

fraestructura;

.  Locales

.  Alimentación

.  Alojamiento

.  Sanidad e Higiene

.  Seguridad

.  Impresiones.

Todas estas comisiones deberán presentar su plan de traba

jo y presupuesto.

El CL Le Duan debe informar otros avances al respecto.

- Se ha conformado una Comisión de Actividades Culturales

V

'  r

que la cubre las áreas de actividades artís^icas^ video,

l^a presentado-su Plan de Trabajo a la CO-ANP

el cual ye ha sido aprobado y las tareas vienen realizán.

Esta Comisión este bajo -

radio, etc.

dose en los plazos previstos,

responsabilidad del p.

Todas sus actividades son autofinanciedaS.
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6. En relación a las

ción. Propaganda

No hay planes específicos

ANP.

comigáffin es de 1© propia CO-ANP (Organiza —
y Einanciemiento), no se ha alanzado nada,

ni informes presentados a la C0-_

- Por iniciativ/a de COflAN, la CO-ANP. ha publicado un foll_e

documentos aprobar*
en Chiclayo que son base de discusión para la ANP,

Se han editado 1,000 ejemplares

lA 5.- cada uno.

to que contiene la conv/ocatori© y los

dos

y se estí^n tendiendo a

COMAN ha acordado imprimir 2000

partidos en nuestras

to no se ha implementado.

ejemplares para ser re~-

bases a niuel nacional, pero aún és

No hay recursos.

- Con feche 13,1.87, se acordó que cada una de las organi~

aportación de

organizaciones que no -

CITE, CUNA, FD Rondas Cajamarca,

AR-PUNO, FUDI-CUSCO, FD-HUANCAYO, U.

zaciones miembros de la CO-ANP dieran una

I/. 1,000.-. Hasta le fecha les

han cumplido son: CGTP,

FETCHAP, SUTEP, FEB,

SAN MARCOS y CNA.

Las organizaciones que estén bajo nuestra responsabili--

dad y ©un no han cumplido con la cuota, sog: CUNA,' FETCHA!P
AR-PUNO, FUDI-CUSCO, UNMSM.

Estos recursos están siendo destinados a la edición de -

antes mencionados y para la obtención de
u

los folletos

mínimo de infracstructu

CO-ANP.

n

para el funcionamiento de la -ra

7'. En relación a la asistencia,

han realizado 31 reuniones,

siguiente:

en lo que ua del ano 87, se

El cuadro de Asistencia es el

CUNA

CITE

31 ¥CGTP

SUTEP ' ¥

FTCONS/CIU

AR-PUNO

FDRCC

FNTMMSP

FEPCHAP

CUAUES

15

30 12

FEP '  27 12

CCP 26 12

CEAT

FEDISAM 21

FEDEL

FEDIP MOOUEGUA 18

24

20

10

08

08

08
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MUNl/ES

FUDIC

07

0 6

•CIMA 05

UNMSM

.. .FEB . . , .

FEDIP HUANCAYO

ANEA

FENATRAPP

02

02

01

01

CIP

Lim?, 03 de Julio, 1987

Rose.

\
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A: V Sesión "Plena del C.C.

DE: c. Victoria
ASUNTO: actividad

■

es ̂  TORNO A LA A^
CA'T'AC, Y COM. ̂ 'O^IVjARESCULTURALES, DIFUSION,

REL/CION DE ACTiVIDADES:

1. Teatro, y Mimo
2. Música y Folclore
5. Cine
4. Video

- 5: Radio
6. Audiovisuales
7. Filmina
7. Tapiz
8. Mural - Pancarta
9. Municipio
10. ¥cu'blicaciones

1  Teatro y Mimo.- Compromiso de 4 grupos para participar -1. leatro y ^ almuerzo, y un 4

acto colectivo para Mitin, Marcha o inau
guración. (40 actores).

2  Música y Folclore.- compromiso de 1 actividad diaria noc
turna y participación en acto inaugural

' ¥ ¥ o "de cierre.

3. Cine.- 9^royecclín a la comunidaiJ y al
Horario nocturno. Sala César Vallen TOS

- 1 video preparatorio de la AIP, pa
ra la educación popular y difusión.
Estará listo el miércoles 8.

- 1 video Hco. de recopilación del -
evento' Filmación de .los 4 días e
del evento, para material de archi.
vo centralizado.

- instalación de 3 equipos descentra
aloge

4. Video.- 3 trahajos;

lizados en los locales de __
miento para la difusión de materia
les sobre; Historia del movimiento

historia de VES, Derechosobrero, - , c
Humanos, Ayacucho - rincón de los

Derechos Labora

para las maña

mMuertos, CONADE
Ies-Sindicales, etc.

ñas y las noches.

Se han^preparado 4 trabajos:

»

5. Radio

1. Casetts con material pre-pa.rato.rio (en
base al tríptico y el folleto)

2. Entrevista a R. Letts
3. Entrevista a M. Pérez

informativoUn programa

.Un spot propagandístico
¥¥ "Se atribuye a través de dos francés cana

les- Red CCT' y PUT^. 28 emisoras-y =-Coordi^-
nadóra .Nacional de Radio: 40 emisoras
Los programas están listos y^seran distri
buidos a nivel nacional el día lunes 6 de

Está'^pendiente 1 programa tipo entrevista
CGTT' ,
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6. Audiovisufíles -y filmimas.- 1. Proyecciones previas en -
VES, preparatorias al even
t..,.

- 2. Preparación de i reiaterie.1
•  ■ . final para reproducir en.-

. . . PP.JJ.'
Realización de una manta taniz- por I.qs presos po

Están entregados los' mate..... ....líticos de lU.
7. Tapiz.-

niales 5 falta decidir motivo central del
tra.laóo artístico.

8. Mural Artístico,- para. 1 acto simbólico durante el eyen-
Pared seleccionada, trabajo de ade

cuación, y se está sn etapa, actual de Bo^
cetos - propuestas para el motivo en VES,
Se reproducirá experiencia en S. Martin -
de ¥^orrasl

9. Realización de pancarta, gigante a la. entrada de VES de -
Bienvenida a. los asistentes a la AEP y de
propagandización,de las actividades.

10. ¥Publicaciones y actividades de difusión,
pondrá mesa de venta de publicacio -

nes de todas las organizaciones asisten

te .
.

- se

*t © s

- Se han realizado 4 actos culturales y -
políticos de difusión y preparación. Bn
VES (3.),y.srp^ (1). ^

- apoyo a la agenda de actividades de la
AN"^. Mitón 18 -junio

Acto 24 junio
y se continuará con todos aquéllos que
se soliciten.

11 La Economía viene siendo asumida por CEPES, CCTp, CIDIAG
A"-RODEH, VES, aportes personales.

12. Las actividades siguen abiertas a otr':'S grupos..
La debe resolver posibilidades y ca
lendarios.

T3. Existe 1 comisión del 8ORM con 14 personas. Hay otras -
fuera del M (4)
Mo ha habido 1 ewunión de AiP, para con
formar un colectivo más amplio, lo cual
es un serio error para acumular otras 4
fuerzas y mejorar el trabajo.
La responsable general es Victoria,

existen descoodinaciones partidarias por el.croce de
las instancias, se solicita convocar a -
todos los responsables y multiplicar 4
nuestras fuerzas.

NOTA:

INFORME SOBRE LA SITUACION DE CALA AREA DE TRABAJO

1. Teatro y Mimo;
1  grupo diario; Tarumba

Raíces
Los Cómicos
Vuyachkani
Centro délComunicación Popular de VES.

1  obra para mitin, o marcha
Cierre o apertura. 40 actores
"Alto a la Militarización=

MÍt^ : .  r-r¥\ "hC
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p?íra Mitin j Acto de A-aertura o Cie
rre. Tiempo Huevo, Daniel Escolar, Vientos del ̂ uello,

'  Cbecán, Alturas, “uuka Sonccc.
Federación de Artistas Folclóricos áeW.S
Actuaciones diarias o actividades culturales

3. Video;
¥Proyección de 1 nelicula. ^ 2
Foche

Cine César Vallero
Canacidad de 3000 pes-son

Gruño Chaski

o c?

4. Filmación del Evento
¥Proyección de videos varios
Edición de 1 video
Películas; Ayacncho rincón

Militarización
Derechos Humanos

Derechos Lahorales
Historia del Movimiento Obrero
Historia de Villa El Salvador

- CIDIAG - Centro de Comunic. Copular de VES

" " «

CC^

Santa Rosa, CC^^, Imperial, CCCp de VES, CE^ES
Elaboración de Programas
Cono Sur Lima

Cusco

¥o uno

Iquitos

5. Radio;

6. Realización de 1 audiovisual de la Rp para, la población
(previo al evento, para su difusión) en VES y Otros lu
gares que lo soliciten)
CCP de VES y fotógrafos.

7. Elaboración de un motivo
Tejido en manta
Presos lU lurigancho

8. Realización de una pintura mural
Taller Sabogal y Municipio de VES

9. Pancarta con c. de propaganda. IPT

10. Instalar un lugar de publicaciones varias

Economía. Se presentará propuesta do financiamiento.

. Las actividades están abiertas a la participación de
otros artistas que desan hacerlo.

13. Se nombrará una Comisión y un Resnonsable.

11

12
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RELACION DE DELEGADOS¥SECTOR SINDICAL

ACUERDO CO»ANP 23.6.87

¥  FEDERACIONES TERRITORI'ALCSFEDERACIONES NACIONALES

141. CALLAO

2. AREQUIPA

3. CHIMBOTE

4'. CUSCO

5. OUNIN

6, LIBERTAD

7. PISCO

8. IQUITOS

9. LAMBAYEQUE (l)

lO. 'PIURA (1)

11. ICA

12. TUMBES

13. PUCALLPA'

14. OULIACA

15. BARRANCA

16. HUACHO ^

17. TACNA,

18. HUANUQO,

19. AYACUCHO

20. CAOAMARCA

21. PUNO

22. CHINCHA

23. RIOOA

24. MADRE DE DIOS

25. CHULUCANAS

26. LA MERCED

27. NAS.CA

28. TARMA

29. CHACHAPOYAS

30. HUARAZ

1. FTCC

2. SUTEP

3. FNTMMSP

4. 9FEB

5. FETIMP

6. LUZ Y FUERZA

7. FENTUP

8. MERCADOS.

9. FENAOM

10. GRAFICOS

11. AGUA POTABLE

12. PESCADORES

13. CALZ-ADO

14. BCO. NACION

15. GASEOSAS

16. COMERCIO

17. CORPAC

18. LABORATORIOS

19-. PAPELES

20'. TRIPULANTES

21. PLASTICOS

22. FENDUP

23. MOLINEROS

24. CONFECCIONES

2 5, AVICOLAS

26. AUX/ ENFERM.

27. TRANSP. TERR.

28. QUIMICA Y P.

29. AG. ADUANAS

30. LAVANDERIAS

31. CINEMATOGRAF.

32."^ SEGUROS

70

1370

1360

1333

1320

1318

414

515

710

1015

312

412

410

410

38

4"8

48

36

46

36 -

36

2  '14

25

25

1
5

2
5

35

34

34

33

3 1 64SUB TOTAL

4

(1 ). condi ci ¿Sn unificada47 4SUB TOTAL
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2.

SINDICATOS

1. 'ENATRU OBREROS

2. ENATRU EMPLEADOS

3. TELEFONICOS

4. DONOFRIO-

5. BACKUS .

6. ENDEPALMA

7. RAYON Y CELANESSE

8, UPA

9. TREBOL

10. TABACALERA

11. NYLON VITARTE

12, CEMENTO ANDINO

13. CEMENTO PACASMAYO

14. OEMENTO LIMA

15. FAMESA

16. ETERNIT

17. TIGRE

. 18. LE.VER P.

19. INDUSTRIAS PACOOHA

20. MOTTA

21. MAPRESA

22, Hockey' club

23. BAYER

5

4

5

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.

'1

1 C G T P TOTAL

1

1 , FEDERAOIONE S .NACIONAL ES 474

CONSEJO NACIONAL

■ federaciones.

'  territoriales

SINDICATOS

20

160

54

1

1

124.

125.
•i.

1 71626. TOTAL OGTP

127.

128.

129.

130.

Mée 10 otros sindicatos
directos de base 10

54SUB TOTAL
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II. CITE

FEDERACIONES NACIONALES federaciones REGIONALES-TERRI-

TORIALES
1. nUNICIPALES

2. TRANSPORTES

3. EDUCACION

4-. -AGRICULTURA

5. SALUD

6. TRABADO .

7. POSTALES '

8. PODER OUDICIAL

9. PENALES

14

1. PIURA'

2. -HUARAZ ,

3.. AREQUIPA

4. PUNO

5. TACNA'

6. HUANUCO

7. TINGO FIARIA

8.' SAN MARTIN

9, HUANCAYO,

10. GUSCO

11.. ICA

12. AYACUGHO

13, LAMBAYEQ'UE

14. TUMBES

15. CADAMARCA ■ ■

16. PUGALLPA

17. PASCO

18. HUANCAÜELICA

19. APURIMAC '

20. MOQUEGUA

21. TRUDILLO

22. IQUITOS

. 314

2
14

3
14

3
14

2
2

1
2

1
2

1
2

1
REGISTROS PUB,

EL'ECCIONES3.N.

10. 2
/

1
11. 2

1
12. V/IUIENDA

13. ENERGIA Y' MINAS ' .

14. CONTRIBUCIONES .

15. ADUANAS

16. INDUSTRIA Y TURIS.

17. PESQUERIA

18. OUSTICIA

19. CENTROS EDUCATIUOS

2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
1

1

SUB TOTAL 97
1

1

1

SUB TOTAL. 30
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SINDICATOS CITEf

11. CAMARA DIPUTADOS

12. ,IP DEPORTE

13. ONERN

14, IPEN (E. Nucleer) 1

ONAA

16. ministerio publico 1

17. CORDELIMA

18. COR LAMBAYEQUE

19. COR SAN MARTIN

20. COR APURIMAC

1

1

1

115i

1

1

1

1

INC 1

ECONOMIA Y FIN.

HOSP. EMPLEADO

COMERCIO

ARCHIVO general

INABIF

BENEFICENCIA

ESTADISTICA

INST. NAC, AOM/
PUBLICA

2, 1

3. 1

14.

15,

16.

17.

1■ 8.

9.

1

10.. INP 1

20SUB TOTAL

CITE TOTAL

10COMITE E3ECUTIV0 NACIONAL

federaciones nacionales

FEDERACIO..NES TERRITORIALES

SINDICATOS DE BASE

97

30

20

TOTAL CITE 157

III ' federaciones independientes

1. CH0FERES1

2. .FENATRAPP

3. FU TEXTIL

4. ferroviarios

5. VIDRIOS

6. HOTELEROS

7. PANIFICADORES

8. FEPTCHAP'" '

9. FTAP

10. ENTEL PERU

11. SIDES

15

15

15

10

5'

5

4

12

12

4

5

TOTAL.federaciones INDEPENDIENTES 102
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5.

I\y. OTROS

1. CIMT

2. .CTRP - Lime

3. .CTP - OasBs

10

10

10

SUB TOTAL 30

" f

1. ENCI

2. CUT - IPSS

3. ELECTROLIZA

4. FERTISA

5. SIMA

6. PANTEL

7. CPU'

8. ENAPU

1

2

1

1

1

1

2

2

11SUB TOTAL

41TOTAL 0TR03

TOTAL -general DEL SECJOR SINDICAL

TOTALOTROSCITECGTP

60301020CEN

871102127FEDERACIONES

SINDICATOS

642

8 511 ¥¥ 2054

1,016143157716TOTALES

/jcf.
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ASAMBLEA KAGIONAL POPULAR

Comitá c.

EN C U E S T A

1« Indicar lo que se h.a hecho hasta ahora en su departamen
to, provincia, o zonas, para impulsar la ANP. Eventos,
propaganda.

2. ¿Tienen los documentos de la ANP?

•> e

3. ¿Cómo 'se evetlua Ud, el nivel de expectativa respecto -
de la.. ANP en las organizacionés sociales y política de
su sector?: ’ '

'4 '•

.  \

• ®

^ Tomado en cuenta el tipo de organizaciones convocadas
¿Cuántas organizaciones representativas de su sector -
podrán participa; organiz. gremiales, barriales, fren
tes de defensa, coordinadoras, etc.? ¿Cuál es su repr^
sentadón e importancia en su frente?.

5. Indica el peso qué tienen las diferentes fueVzas polí
ticas en esas organizaciones?

CDI - LUM
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-t

i

2

i  ■

■  - .* * .

6.0 ¿Qué evento central orti-paratorio podra. coEVOcarse en
su sector‘(Frente, de Defensa, i\scjiiblea, etc.)5y
qué fecha? .;; • ' •

en —

o
o

y»

7.¿'-Tienen posibilidad de orí^.nizar ' unu escuela prepara
toria para., nuestras cosibles delo.-'^ados, En qué fecha? ,

Vi

y
c

Observaciones!

0

♦ "I

C

O

r .

,,06.07.87
*•

•t

<

i

CDI - LUM



p OTiW

h
DE ; CELULA DE APOYO PAHLAI'IEL TAPIO

A : V SESION DEL COMITE CENTRAL JULIO 1987

ASUNTO : GUIA PARA LA ELABORACION DE LEYES DE CREACION DE

REGIONES

Es-ta es una guía para, adaptar la Ley de creación de una
Región (la Sur-Oriente) a otras regiones. Su utilización pre
supone el tener un punto de vista sobre la región  y los pro
blemas regionales; la guía tan sólo pretende facilitar el
traslado de . esas opiniones. a un.,.. Proyecto de Ley ordenado y
acorde "con las disposiciones, .legales vigentes..

I. BASE

Propuesta de ley de Creación de la Región Tupac Amaru(LRTA)
Esta tiene aspectos específicos que es necesario adaptar a la
región de que se trata, y aspectos que pueden ser comunes,los
que detallaremos en ésta guía. Por otra'pártV" evita repetir
todo aquello .que ya está contenido en la Ley de Bases de la
Regionalizacion(LBR), por..lo.que en algunas partes debe .le
erse conjuntamente con ésta.

II. CREACION, AMBITO Y GOBIERNO REGIONAL (Arts.1®a 3°)

En esta parte ¿ebe adaptarse la IRTA, con el nombre y ám
bito de la región propuesta. No es indispensable fijar nombre
y sede, lo que puede quedar para la Asamblea Regional.

III.QOMiPETENCIAS- DEL GOBIERNO .AS ANIBLE A Y CONSEJO REGIONAL

(Arts.4°;5°;P-^ y

Estas son adicionales a las establecidas en la LBR(respec
tivamente, Arts.7'‘^,8^-j,24P- y 26'^). Son-aplicables a todas las
regiones, aunque pueden'haber algunos puntos poco relev^tes
(Ejm.:pesquería). y se pueden añadir más de Ser necesario pre

aspectos según la real:dad. regional, en particular encisar ,

el Art.59-.

IV. DE LA COMPOSICION DE La ASAMBLEA REGIONAL (Arts. 6a y 7a)
Esteres el punto central que define el podert en la región,

su composición debe ceñirse a las siguientesLegalmente,
normas;

Son miembros los alcaldes¥provinciales de la region(Cons-
titución Política, Art.?564a).

2. Son miembros, los delegados de las instituciones representa
tivas de las actividades económico-sociales y culturales
hasta un máximo de 30% de la Asamblea Regional (LBR, Dispo
sición Complementaria 5b)

5. Los directamente elegidos por sufragio directo,^ hasta ma
ximo de 40% de la Asamblea Regional(Constitucion Política,
Art .264 'y

1 .

Nuestro criterio es que la representación de las org^iza-
sociales y directamente elegida sea la maxima, es decir,

30% y 407o respectivamenxe. De aouex-de « dio, una forma practic»
ca de determinar la composición de la Asamblea Regional es la
siguiente :
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♦

- 2
r

alcaldes provlnoiales. los representai;
sociales.

1 . Los

2. Igual numero a
tes de las organizaciones _

5 • f f4/3f vfcfs^rnúmSrie^orScaldes provinciales .
í)e L sír este número exacto, dele redondearse hacia a-
ha^o.

número igual a

ÍSftintrfd; l?:"rep?rs¿ShS rorgInhLíones so
c?iífs "ÍL rorrespondlentel a campesinos y ;;P;to^s ^raríos drtif ser unaVoporoión similar a la podlacion rural
de la región.

P'F.SPOí^SaBILID.AI) y

(Arts,9a. 10a,l2a y 13^)
Art ga • Establece una norma descentralista

la Asamblea Regional.

ürt. 102.12a. y 13a

PRIVILEGIOS LE LOS DlRTPrENTES REGIOHAl^
V.

iSon de aplicación general

regionales (Arts .14ig,15a y 16a )VI. T)E LaS SECRETARI.AS , .
son de aplicaoián general. El PffJJf"

ello complica, y es me^or dejarlo a los g_en la Ley, aunque
biernos regionales.

LESCENIRaLIZACION aL INÍERI§R le la RE(nON

17^ puede-precisarse según las regiones,o de-
las Asambleas Regionales, ^

VII .LE LA

En el Art
jarse para : ^

¿Tfq 18a a 21a son de-cáracter general, debengers?paíf que no se repita un nuevo centralismo al interior
de la legión. El asunto de las micrdregiones hascisarse, en esta versión se as^e que sgn los propios o
"••trss;sri¿.:i;.Tsr.!- “

gares, dependencias, etc.

reco-

-nEPEEPENGlAS LEL GOBIERNO CENTRAL
a 24alVIII .DE LA TRANSFERENCIA LE ^

íL gobierno regional CArts.22a
.  pi ¿rt 22a intenta precisar esta transferencia. Si bien

rj f=.-s
vsinadaCidem,párrafo final). Se^busca por precisa-

■  sibilidad,,,La lista es, inicial y debe ser ampmiaua j
da según"las regiones.

- - - El Ar't.-2'5a puede repetirse
1  ' cas(ministerios, empresas,etc

otras instituciones públi-con

S
.. V.' V. . .»‘s

El Art. 24 en general.¥p ' ¥
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IX. ECOKQMIA

Eundamenta'l: para la rtgionalización es que las regiones
tengan recursos para desarrollarse y'que puedan decidir so
bre aspectos fundamentales de su economia. Ello se intenta
a travts-.de'div-.ersas formas;
- Art. 252 y 262; transferencia de empresas estatales o par

te de ellas a la región, la lista de las cuales debe pre
cisarse para cada caso.

- Arts.272 y 292;. Son de aplicación general como^una forma
de -descentralización financiera,(IBR,Disposición Complemen
taria 2da)

- Art.282 : Debe precisarse para cada región en función de
las empresas estatales de importancia en la misma^pero
cuyo impacto vaya más allá de ella.(Ejem.Petroperú en Piu
ra y Loreto) (LBR, Art.662)

en función de la rea-- Arts.302''y 312; Deben establecerse
lidad‘regional. Pueden fijarse las tasas en la Ley misma,

dejarse cómo en ástecaso para el gobierno regional^ lo
que evita tener que sustentar una^cifra y parece mas a-
corde con la descentralización política (LBR, Ar'ts .7^,
672,682, Disposición Complementaria 1? y Constitución Po
lítica, Art . 121 2)

o

- Art.322 ; De aplicación general, para garantizar que_
haya recorte presupuestal. Adicionalmente, se puede dis
poner que se transfieran las partidas necesarias para la
ejecución de determinados proyectos, lo que tendría que
ser además del presupuesto anterior.

no

■  X. ELECCIONES (Arts. 33^ a 35^)

Se. establecen normas para las primeras elecciones e

instalación del gobierno regional que son aplicables .
Posteriormente se hará necesario una

a

cualquier región.

Ley general de elecciones regionales.

CDI - LUM
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TUPAC MimU"ley de CREACION DE LA REGION

CREACION Y AI4BIT0 TERRITORIAL DE LA REGIONTITULO I : DE LA

i'JlTICULO PRIMERO :

Crease la Región "Tupac nmaru", cuyo
funciones se precisan en la presente Ley.

articulo segundo' :

El árnLito territorial de la Región "Tupac Amaru
tituido por los actuales Departamentos de Apurimac, Cusco y
Madre de Dios.

árnLito territorial y

esta conS'^

; DEL GOBIERNO REGIONAL Y SUS COI^ETENCIASTITULO II

articulo TERCERO : '

Constituyase el Gobierno Regional de la Región
con jurisdicción política, económica y administrativa en el
ámbito de la Región "Tupac Amaru" . Su sede es-la-ciudad del

Tupac Amaru",

f

Cusco

ARTICULO CUARTO :

El Gobierno Regional es competente, ademas de lo dispuesto
el Art.va de la Ley de Bases de Regionalización, para :

em-

en

. Constituir empresas de su propiedad y participar en
presas de economía mixta o de accionariado del Estado,

U  ■ forma autónoma.

bl Celebrar operaciones de crédito externo con arreglo a ley.
c. Coordinador con los organismos, empresas e instituciones

públicas del gobierno nentral, que' operan en la Región_
para que su actividad e inversión la realicen en armonía

las necesidades y planes- regionales ■

d. Declarar de necesidad y utilidad publica y autorizar la
expropiación de bienes de propiedad privada,

e. Organizar y administrar en Aa Región todos.los servicios
públicos y las actividades sectoriales descentralizadas,
ejecu'bax* los proyectos de inversión de interés regional
y supervisar y orientar los de interés nacional que se
desarrollan en la Región para que se sujeten a lo esta
blecido en 'el plan regional.

ARTICULO QUINTD

El gobierno regional ejerce las siguientes competencias y
funciones-! sectoriales :

¥e.
en

con

SALUD

- Programar, organizar, dirigir y ejecutar las actividades
y acciones de prevención y rehabilitación de salud, la
prestación de servicios de salud, la' asistencia social

y y la seguridad social.
administrar los hospitales y centros

- Autorizar, normar y controlar el funcionamiento de centros
de salud, hospitales, farmacias y clínicas en la región.

- Desarrollar programac y dictar normas para elevar el nivel
nutricional de la población.

- Construir, equipar y
dé salud de la región.

CDI - LUM
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- Establecer lae líneas de política dé las Socied.|des de
Juntas de Participación Social al presi-Beneficiencia y

dente- de: su. Directorio .

- Conducir el Sistema Eacioñal de Servicios de Salud en la
región, que incluye los servicios ce salud del IPb-.

VIVIENDA

- Normar el sistema, urbano regional,

L Coorinar y apoyar- a las-m.unicipalidades en la planificación
y ejecución del desarrollo y expansión urbana,'de sanaaraien
to y.̂ arvicios básicos.

• • 4

" r*

.f

de habilitación"urbana -
servicia
en coor-

- programar y ejecutar los programas _ _
de construcción de viviendas y lotes con servicios,
os complementarios, agua potable y alcantarillado,
dinación con las municipalidades y delegándoles tales funcio
nes. " ■

- Regular la valorización de suelos y edificaciones y der mer-
>  cado de terrenos.

- Regular el aprovechamiento del agua en las zonas urbanas,en
coordinación con las municipalidades.

0 Determinar los índices de los elementos que determinan el c
costo de,.las- obras públicas y privadas y actualizarlos peno
dicamente, de acuerdo a ley.

- Adecuar las normas técnicas de edificaciones y desarrollo ur
baño.

EDUCACION Y CULTURA

controlar las acciones y servicios de educación,
la región, administrando

- Dirigir..y
cultura y deportes y recreación en
todos aquellos correspondientes al sector publico  y norman
do lios del sector privado.

.  r

- Conducir el sistema educativo de la región

- Adecuar las curriculas y programas educativos a la región
- Autorizar el funcionamiento de las universidades, centros -

re-universitaria, superior y técnica y coleg¿de educación
os de la región*

- Fomentar y dirigir la investigación científica  y tecnológico
en la región.

las obras de infraestructura y equipamiento educaU- Ejecutar
vo, cultural y deportivo.

- promover las manifestaciones culturales de la región.
- Adecuar las normas técnicas sobre diseños de locales y equi

pamiento educativo

- Promover el desarrollo magisterial

- Promover y normar la actividad editorial >

trabajo

- Dirigir y ejecutar programas depromoción de empleo del empleo,
de capacitación y de bienestar de los trabajadores.

- Eomantar la organización sindical y la negociación colectiva.

í .
> • CDI - LUM
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las funciones administrativas de prevención, conci- #
los conflic:^os de trabajo y los de

—i, jercer

Ilación y arbitraje en
atención y i'ssolución de roclarnaciones»

dimi entos administr.-itivos de trnbajo pai'a-Normar los proce
la aoluc ón de reclamaciones*

pu-idad o hiaiono ocupacional y re--Promover y re/ailar la se
solver los asuntos relacionados a ellas.

-Aprobar y controlar la política re¡eiot.'al de remuneraciones
’  e inp-resos de los sectores póolicos y no piiblico, y do par

ticipación d. gestión oroHedád y utilidades de e presas.

-¥pi^ar los salarios mínimos vitales aprobar aumentos salaria
les de carácter general.

-Normar las empresas cooperativas.

RüH.ABILIT.íiGION Y ARCHIVOSBI .üN .BTAR i.

de prevención, asistencia- Dirigir y eje-catar las acciones
rehEibilitación y promoción de la infamia y la familia, y rjB
guiar las entidades do bienfcstar - familiar.

- Condocir y administrar el rágimen,penitenciario,
admiristrar los registros póblicos y archivo- Organi-sar y

ra^i melé

- Elaborar las e^:<tadísticas regionales,.

AGRICULIURA

- Progrcvnar y ejecutar los proyectos para a pliar la fronlíe
agrícola e incrementar- lí prducción y productividad agro

pecuaria.

- Conducir el proceso de Reforma Agraia, ejecutando las acciu
nes de tr<ansfomsción de la pro ni edad, tenencia,
¥plotación de la tierra.

4 Regular y ejecutar accidnes de preservación y adecuado
nrovachaniento de los r cursos foresta.los, dj flom y fauna*

te cimiento y los precios

productos agropecuarios y construir la infraestructura
de anoyo.

- Norme,r los precios de garantía y de refugio y administrar
en aplicación y la comercialización estatal de prductos agrá
pecua.rios.

ra

uso y ex-

a-

- Normar la comercialización! «1 ab
de

- Administrsam los parques y reservas na.turales  y regular y
protección del sistemarealizar las acciones de control y

ecológico.

la agroindustria- Regular y normar la. producción agropecuaria
y la in ustria alimentaria básica.

4 Cosntruir y administram la infraestructura de apoyo a la pro
ducción agi-opecuaria y el servicio de ma,quinaria agrícola.

- Regular y ejecutar las acciones oarn el mejoramiento, y uso
adecuado de los r cursos hídricos y de suelos*

CDI - LUM
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— Tíé^lor la prestación de serviros y nsesorií'. tecnicfi en la.
producción, inversión y comercialización en el sector ag:rario*

PciSrjü ddlA

- Controlar y certificar 1 calidad, cantidad, hiyiene, sroii-
dad y Dresr.rveoión da los prductos hidrobiológicos :objéto
de couie.rcializp.ción y 1*&
que y nlmacenamiento.

condiciones sanitc.ria.s de su empa-

actividr des de conseiv. ción, eatracción y cultivo
,  así como las refle

sean exclusivos de la región
u.n., relación a los recursos de alcance

- Regular las

artesanal do los recursos hidrobio?ógicos
rentes a aquellos rlcursos qu>-

y controlar los mismos
nacional.

equipar y administrar -puertos, t;.X‘minales p«sque-
comercializqción

- Normar la coraei'ciali¿ación y los precios de productos hidro-
biológicos.

¥ll¡vXaA

- Regular las actividades de la pQque'ña y mediana minería.

- Evaluar el potencial minero regional y fomentar la explora -
ción y eplotación regiona,! del mismo.

- Ejercer la jurisdicción administrativa
otorgar concesiones y/o concertrr contratos,

actividades de la gran minería,

explotación,

concentración y'r^finación do minor-les, así como de comer-
cilzación e infraestructura.

INjUSTRIA

- Normar y controlar le actividad industriaLy artesanal y auto
rizar le inst<alación de nu^voo
dichas actividades.

- Regular el turismo y el desarrollo de la infraestraictura y
actividad empresarial en este campo.

- Establecer y administrar los parques industria.les. .

— Participar en la formulación de la. política na.cional de aran
celes y subsidios a la exoort xión.

- Controlar la ca.lidad,

‘'industriales de la región.

- Con truir,

ros, plantas de r.;;Erigeración y sistemas de

en asuntos mineros.

- Dirigir y controlar las C\

- Programar y ejecutar proysjctos de exploración,

tablecimientos dedic dos aes

pr ..cios y abastecimientos de "productos

<»

- Fometa.r el desarrollo de la. pequeña industria  y la. atetanía.

ejecutar los proyectos de inversión estatal en el_- Dirigir y

sector.. ..

COI :DGIO

- Definir la política de precios, de comercialización y de aba.s
t cimiento y controlai' el cumplimiento de esto»

..p registi-'^r y controlar los estableciraien- cíegulrr, ■■ CDI - LUM
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- Estí’mec.3r raécpmsraos y sistcra:-s de come?:cinliz:.cxórr-y pro-
cut-^.r ln.& inversiones en infi-'estrúctura corres-prpinar y ej

pondiente.
h 80Í.aoxoxVI.. e y xu 0X0 ■■ eme o.->1'

erac-ión de-- ener^c^ía.- E3 catar proyectos do gene

ol potencial energético do ir-Invente ri^^f
región y promover

su uso.

controlar la g^nerreá?
nivel regional,

,  ra:gulpr, diririr y
enorgí"’ eléctrica de

-cidn de era-gía convencionaS de' genox'

- Ejecutar proyectos
cidn Jr distribución de
asícomo de otr-'^s form-'

les.

distribución de enei’gia- deguiar l.c generación y
cuyos alcanc ;strasciende el ámbito ragionral.

- Otoig ;.r concesiones
servicios .¿nergéticos.

y concertar contratos e relación an

¥TRANSPON T-PS

mejorainiento y mantenimien
infrraestructura de trans -

4 Üirigir y ejecuta,!' la, contracción,
to de carreteras y otros medios e
porto de carácter' regional.

de transporte regiona.llos servicios- Fijar las tarifa.s de
la cosntrucción de infraes-

Ai a nivel nacionál.
- Regulex y cont;:'o.,lar en la región

tructura y los servicios de transporte ¥
de trajas Dorte y la circula- RegulLar y control.ar los

ción vehicular de

- Fijar las tarifa,s do los servicios de transporte regional»
Regular y controlar la región 1^ construcción de infraestruc

tura y los servicios de transporte nacional»,
- Regular y controlar los servicios

la.ción vehiculax de carácter regdona.l.

Servicios

carácter regional»

de trcajisporte y la circu4

INT.g.lIOR

- iviatenr el orden público y garantizar la seguridad de las per
la policía regional y la colaboración de lasona,s mediarte

ciudadanía..

xlización do marchas, mítines, manifestacio-- Autorizar la rea

nes públicp.s,

- Ha.cer cumplir la. cosntitución poli tina y l.-S leyes»
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ÍKO « JíidNALTT'niLO III; DA La OuGAInIZACION ._G:03I

iJL L.Ú R.^GI0NiÜjCAPIIÜLI I;

AH'H CULO S j,CIO

r, por los ?.3 -^.Icr'ldes provineAsamblea Hegional ser' integr;vu.c
atantes de las organi--:aci ̂ es socinles y gremia

sufragio directo, en distri-

La

ciáis, 23 représe
les do la Hegidn y 30 elegidos oor
to ol..ctoral dnico.

Al H CULO S-'j'lMO

tendría su represen-organizaciones soci'-'es y gremiales que
fante en la Asamblea Hegional son;

APÜHIMAC (7)
— Fedora.ción Agra.ria Hegiona.1 de ij.pux'imac
- Federr'cidn Provincial Camp-esin . d
- Fed-eri'ción Provincia.1 de

-Liga. Agra.ria de Abanca.y
- Liga Agraria, de Grau

- SUTE- Aourímaff

- CITa- Apurimac

- CIPUL-iipurimac

CUSCO (19)

Lap<

Ana d.-^Jó*

Camipesinos de C
iuaylas,

hincheros,

PUCC,

PAH lAC,
- Federación Provinci'^1 de cr-:
- Fedofpción Intercomuna.l de Crmoasinos de Espinar
- Liga. Agraria de Chumbivilca.s
- Feier''( ion de Campesinos de anta
- Federa.ción Campesina, de Canchis
- Central de Coopv^r-^-tiv

-Central de Cooper--tivas cL-
- FOUGAL-Cusco

- FUTO
-  ' 'Pulo cO

- Federación departamental de PP.JJ, de Urbanizaciones Populares
y Co o pe IT. tivas do Vivienda.»

- GIPUL-Gusco

- SUTE-Cusco

- UN3AAC.

- FUC

- Asocia.ción de Pequeños
- cámara de Comercio de Cusco,

MA o DE DIOS ( 5)

V:np..sinos da la Correrención y Lares

del Valle Sagrado de los Incas,
la. Convención y Lares,

is

Industriadles de Cusco

Na,tivas de Madre de Dios- Fedora.ción de Comunidades

- Liga Agraria "Javier Heraud"
- FE3 Ma.dre de Dios,

- SU Te-Aladre de Dios,

Asociación de Comerciantes.

1 entre Departamentos16,Proporción de Pobl"''Ción es 6,Nota;
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10,* ANGULO 0GT.'.\Í0

r.deji.'.s de l.va senn.lr'.das

VíejP^ionaliz^cádn, lo.s entes;
Son fandonas de 1?, ̂ iSr.niblep. 'íegionnl,

en la ley de bases de la

de lep:isl? r en oquello • oate.dpJ
osí como interpro-

disnociclones dictadas en tal

0.o Ejercer la, comp-étencin.
qae le deleyaen el Podeí- Leeisl,-;tivo,
tax, modific'ir y áerognr la
virtud.

en asuntos Que se deri-

de acuerdo a,l articulo

competencia de legislar

van del eieicicio de sas funciones,

49 di T’oy de lases de la dealonalización.

Ej '..jrc--i' la„b)

oroom^r las .eodii ic clones en

r 1~ cr ación de antogra-
c) •^.r-undum parn

la dcmarc cción r vi onal, a nTri.
V"menes y otros asuntos de interés y necesidad oúblicai,3
en 1

-r-Gonvocar a :c

revion.

1 a s o r i en t •. c i o n e s p arca

evoluciones y r.,;a'^

1 oresunuesto rnogionale

d) Aprob-r los objetivos región les,
la formulación del il n regional y .las

justes tráaiostrales el oían y ¿i

ffiodi-f icación e integr ación de sixb-

,al interior de la región.
A Dro bar la c r e •' c i ón,
regiones y microregiones

e)

empresas de der-echo pri-
directores correspon

participación ancio-

f) Nombrar a, los directorios de las

vado de propied d de 1 r\ gión, y los
dientes en la.s empresas mixtas y con

naria. del Es tea do.

Doclar,'’,r de necesidad y utilidad póblica.s y autorizar la,
exprooiación de bienes de proTÍed:d orivada.

vr^LICULO NOV :1I0

Asamblea Regional podr;'n desarrollarse en
te del territorio raglDnal. Al menos una vez a.l

Su llevaran a cabo en las ciudades de Abanc-y y Puerto -

Las sesiones de la

cua.lquier p:

ano,

Maldonado,

/venCULO Ux^GIMO

rlea Region.a.l se acogen a lo disouesto
rqui ri e ndo s e

T)der ser orocesadoo

traloajo durante -

n

Los miembros de la ^>.s

en ul artículo 176 de la, Gonstitución Polític

autorización de la Asamblea degional o.af"
Goz-^n de licencia, en su centro do presos,

los periodos de sesiones.

G.iPIfULO II; ^EL GOPCeJO ^ .GIONAL

AinaJLO D:,GIK0 P'aivi..A0

Son funciones del Gonce jo iíegi mal, ."'demó-S de la.s establecidas
en el artículo 26 de la Ley d. lasos de la. v.^gionaüzación los
siguientes:

Aprobar las orientaciones pare l'-. formulación del alan r_G
gional de d.esarrollo y elev rla.s a. la \samblea. {, grional -
para, su sc-inción definitiva.

Proponer a, la Asamblea. Regional la cre/ición, modificación
o integración de-, subregiones y microregiones al interior
de l.ri región.

a)

b)
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lio

E CULO D üCIMO o-:.GIjNDO

:n for-ui" colc-,.pl:-'da. Sus

•:m Sc.si5no Sus ;aieií!''oros

sus ■ funcionas

s5i :) 3.:: aloDtan

¿1 Gonci:,;;o T{ep:ional ejerce

acur-dos y descicioneo

son inriividaalu'iento r';soors-

eifcici:'cío d. l crxyo y so Lid lá- 'iunte

c

pox'_!.0S ^ílctardos en ellos at tos
jor los actos delictuosos

Gontitucidn Po.lític"': o de los ley^s que se
en su voto a no s^r que ve -

e inf ractor ios do 1

acuerden en el Gonce jo, aunque solv
nuncion inmediatamente»

;:mGULO USGIÜ'iO TSdG'eicO

s I"' nrimerr aut oridad

oreomin.encia so-
nl Presidente de 1"' dsarnbler- Regional

Las ‘'utoridades tienen

autoridades del goni torno central de la rogidno

d.^il'X LO .J-oJH''0 OU^a'IO

política dto la repión,
bre l'^s

ecret- :rías .íegion'*,les;Son funciones de las

ódecuar Irs oolític- s
J

a) c.cto l'-iles del gobi rno ca.ntral a
ejecución y cumpli-la realid- d regimal, y controlar su

miento-®-

Programar, dirigir y ejecutav las a,,cciones y proyectos tv
gionÉes de su competencia.

"¥ SuDorvis'-^r y ori ntnr 1'^
go do l-'s subregiones y municipalidades.
Ejercer' l^s comototencins sectoriales r^sptoOtio as

artículo quinto dn la rre:-..ente ley.
p.n o,sign''das por ley y aor la ásambltoa

ejecución de la.s polítLoas a car

establo

cides en el

Las otras que 1 S o

1)

c)

d)

e)
feaiona,!.

j-REGULO DEGIiviO

el ór-Otogionrl de Plr'.nific: ción y PresupUtoSto -es
Planificación y Pr'osunuosto

Lcr-tot'ríaLa

gano central dol sistema reaional de
y órgano 'dto asesoramiento
de dir-lgir los procasos

dr1 gobiern Es responsableo de-ional.
de olainifica.ción, programación pr\,.su -
elaboración esta.dística, investigaciónpuestal y de inversiones,

par ;1 desavrollo y co )o er- ción tócnica y finmeiera.a

ÍEGULO UiJGIKO Se-l'fO¿

His Secretrrí'-'s Regionales se esta
Punciones del Gobier

As ¥¥¥mb.iea degional,

to Specíficas do
1 "^eglrm-nto de Organización de

Las funciones

blecerón en e

no Regional, que serón aprobPd-:s por i a
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AL INT^llOR LA RLGIOMHIULO IV NOIgfi/iS DA PASCARTrti;.LIZACION

- AHÜICTILO LAMO SBglMO

La región Sur-Oeste contará con la°
. Madure de í>iós,
La Asamblea

regiones.

Ad TI CULO DJiCIMO OCTAVO

o

Regional podx’á decidil’

sub~regiones, Apurímac y

la creación de otr*;O sub- o

conformadasiín las subregiones existirán junt^-s subregionales,
provinciales y los alcaldes d

el número de 7 reprv
sociales de t.sas zonas y 7 represen-

sufragio directo entre sus pobladores.,

los distritospor los alcaldes
de mayor población hasta alcanzar
tes de las institución^-s

esentan-

tantes elegidos

,

T

ARTICULO DECIMO UOVj¿KO

nor

aprobar los planes
administración de -

Las Juntas Regionales son competentes pare,
de desarrollo y dirigir la

los servicios y la ejecución de las
inversión localizados en su ájnbito de importancia subregional
Asimismo, a.decu'^rán la normatividad regional a la rvalidad de
la subregión y controlarán.su cumplimiento. ^

iO» c;

obras y los proyectos de
_  subregional

:•

AR TI CULO VICtASIMO

,  creación de oficinas. -

su organización .y fu.’ciones
32 ? 33 5 34 5 de la

La Asamblea. Regional podrá decidir la
microregionales de desarrollo,
las qu- se adecurán a los artículos s
Ley de Bases de Regionalización.
Estas y las raunicipalid.oles
p' administrarán los servicios

provincial o distrital.

ejeditarán las obr:
de carácter mic:roregional

"*13 y í

Í.V. .1

{
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aRTIOUlO VIGESIMO PRIMERO

acuerdo déla Asamllea Regional se podrá delegar otras funcio
ñes en la sulregión y microregiones y concejos provinciales y —
distritales. .. ,

TITULO V- DE LA TR/iRSPERENUIA DE DELELDENCIAS DEL GOBIERKdf GEL-
TRíiL AL Gf^BIERNO REGIOBLIL

por

ARTIG ULO VIGESIMO SEGULDO

Be acuerdo a las atribuciones sectoriales otorgadas, al gobierno
regional en el artículo Quinto de la presente ley, tEansfirien
do se las siguientes dependencias, proyectos y fondos del gobier
no central, ubicadas en la región, al gobierno regional;

a) Las escuelas, colegios normales
clónales.

b) Los proyectos y dependencias
estructura Educativa (INIED) y del Instituto Nacional de Cul
tura*

centros deportivos y recrea

ael Instituto Nacional de Infra-

SALUD

c) los hospitales, clínicas, policlínicas, centros de salud y
programas de prevención de la salud, y las sociedades de be-
neficiencia y las Juntas de Participación Social.

VIVIENDA
f-im- i

D) Los programas de construcción de
zonas urbanas y demás ejecutdas por ENACE y el Ministerio de
Vivienda y Construcción,

e) Los programas de Servicio Nacional de Capacitación en la In
dustria de laConstracción (SENCICO).

vivieúdas, habilitación de

TRABAJO

f) Las oficinas regionales del Instituto Nacional de Cooperati
vas .

JUSTICIA

del Instituto Nacional de Bienestar Familiarg) los programas
(INABIP)

h) Las dependecias de 1 Oficina Nacional de Registros Públicos
(ONARP)

i) Los Archivos Departamentales y las dependencias del Archivo
General de la Nación.

las dependencias delj) Los centros de R adaptación Social y
INPE.

AGRICULTURA

k) los programas, proyectos y dependencias del Instituto Nacio
nal de Ampliación de la Frontera Agrícola (INAF), del_Insti-
tuto Nacional de Investigación y Promoción Agropecuaria (INI-
PA) y del Instituto Nacional Forestal de Fauna (INFOR; y —
del Servicio Nacional de Mauinaria Agrícola (SENAMA)
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MINERIA

1) Las dependencias del REpistro Público de Minería

IREUStria

ni) Los parques industriales

n) Las dependencias del Pondo de Promoción Turística (POPTUR)

OTROS

o) Las dependencias de Cooperación Popular

p) El proyecto Especial Madre de Eios

q) Los prograras del proyecto Especial Sierra Centro Sur ubica
dos en la Región,

r) La parte destinada a proyectos ubicados en la región del —
Pondo de Apoyo a las Comunidades Campesinas, del Fondo Ka -
cional para el Desarrollo Microregional, del Programa de Á-
sistencia Directa, del Instituto de Desarrollo del Sector -
Informal, del Fptndo de Desarrollo Rural Comunal, del Pondo
Agrario y del Pondo de REactivación de Maquinaria Agricola.

s) Las prefecturas y Subprefecturas.

t) Las demás, cuyas atribuciones hayan sido íntegramente trans
feridas al gobierno regional.

Asimismo, aquellas partes de las siguientes dependencias, me
diante los cuales se cumplen las atribuciones otorgadas por la
presente ley al gobierno regional:

a) Direcciones regiorales de trabajo

b) Direcciones Regionales Agrarias

c) Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico

d) Direcciones Regionales de Industria, Turismo y Comercio,

e) Plan Copesco

f) Direcciones^Departamentales de Caminos, Trasnporte Acuático
y Circulación Terrestre,

g) Las demás oficinas descentralizadas de dependencias del go
bierno central, organismos centrales e instituciones públi
cas .

Dicha infraestructura incluirá todos los activos, el acervo do
cumental, el personal y el presupuesto respectivo. Los trabaja
dores de estas dependencias mantendrán su estabilidad laboral y
derechos sociales. El gobierno central transferirá al gobierno
regional las partidas prsupuestales consideradas en el Presupue_s
to- del sector Público para 1987 para estas dependencias y funcio
nes, e incluirá las partidas necesarias para su funcionamiento
como transferencias al gobierno regional en el Proyecto de Presu
puesto de los años subsiguientes.

ARTICULO VIGESIMO TERCERO

La sedé_ del Instituto Nacional de Cultura será la ciudad del
Cusco desde el 1°de Enero de 1988.

ARTICULO VIGESIMO CUARTO

Las dependencias del gobierno central, Poder Judicial, Ministe
rio público, instituciones públicas, organismos autónomos y em
presas estatales de derecho público, de derecho privado o de e-
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conomía mixta que no transfieran al gobierno regional, en un -
plazo de 90 días se descentrali-zara y adecuaren  a la regional^
zacion conformando Uniaades Administrativas cuya jurisdicción
será el ámbito de la

GIEROBREGUTíSCS , LCONOHICOS Y RIRTITULO YI: LE LOS

ARTIGULO VIGESIMO QUIR.IQ

De acuerdo a la disrosiciór. complementaria Segunda Ley de Bases
de Reglonalización, \las siguientes empresas de propiedad del Es
tado pasarán a ser empresas regionales;

a) Empresa Nacional de la COca S.A. (ENACG^
b) Industrial Cachimayo S.A. (INCA)

7, c) Empresa Minera Tintaya S.A.

d) Electro Perú Sur-Este S.A.',
-  e) Empresa de Servicios de Agua':Potable y AleantáriHadó del -

Cusco '(SEDA-CUSCO) ' - -

Dicha transferencia deberá realizarse dentro de los 90 días pos
teriores a la instalación de la Asajpblea Regional, incluirá la
totalidad de sus activos a la^fe-cha depromulgación dé la presen
te ley y garantizará la estábilidad y los derechos sociales de
los trabajadores de las empresas.

ARTICULO VIGESIMO SEXTO

Los activos ubicados en el ámbito territorial de la región co
rrespondientes a la Empresa ̂Nacional de Turismo ̂del „Peru (ENTIIR-
PERU S.A.)-y a la Corporación Peruana de Aviación Civil S.A._-
(CORPAC) serán transferidas a la empresa que el gobierno regio
nal cree para tal efecto en un plazo de 90 dias posteriores a la
creación de dicha empresa. Los.trabajadores que operen dibhos -
activos serán transferidos a’la empresa regional, garantizándo
se su

ARTICULO VIGESIMO SETIMO

Los"activo's y las colocaciones otorgadas a la Región por las Em
públicas de la banca'.de fomento, incluyendo al Banco A-

grario, Banco Industrial, Banco Minrro, Banco de la Vivienda y
Banco de Materiales s'erán trasnferidos a la empresa regional de
Banca de Eomento que para tal éxecto creará la^Asamblea Regional
Dicha tran&ferencia se realiz.ará en un plazo mínimo de 90 dias
posteriores a la creación de la mencionada empresa, garantizán
dose la estabilidad y los derechos socialés de los trabajadores
las líneas de crédito promocionales que se establezcan deberán
ser manejadas enla Región por esta empresa regional, la que re
cibirán edmo monto mínimo un porcentaje de la 3.mea global equ_i
valexte a la proporción déla actividad _ a que esta destinadaique
se ubiaa en la región.

ARTICULO 'VIGESIMO OCTAVO

El gobierno regional designará un representante que se integra
rá al directorio déla Empresa Nacional de Ferrocarriles S.A.
(ENAEERO. . . .... .

(EMATINSA)

estabilidad laboral y derechos 'sociales.

presas

ARTICULO'VIGESIMO NOVENO

el Comité Descentralizado Sur-Oeste de las empresas de la
incluyendo al Banco Continnntal, Popular, de los

©réase

Banca asociada, CDI - LUM



Ib.

.'iTides, Intfcr'banc y run biinu-enas f. ri£.'?ci er;.p aleF , con un -
representante de cada una de dichas empresas y un número simi
lar de representantes del gobierno central, el que decidirá la
política crediticia de las mencionadas empresas en la regióni.

ARTICUP- TRIGESIMO

Autorízase al gobierno regional a^establecer tasas impositivas
sovre la venta, la comercialización el consumo de cerveza en
la regió'n sobre las ventas pro'tenientes de la producción de be
bidas alcohólicas y gaseosas ubicadas en la región, sóbrenlas

de recursos naturales, hidrl-compras de cebada y sobre el uso
y del suelo y sbusuelo^eos

ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO_

Autorízase al gobierno regional a establecer, de acuerdo al Ar
tículo 121 °dela Constitución Política, tasas sobre el valor de 1

la producción de gas, de oro y otros minerales ubicados en la
Región, asi como sobre el valor de la venta de los pasajes aé
reos y paquetes turísticos hacia la región y la facturación de
los hoteles de más de 50 camas ubicados en la región.

ARTICULO TRIGESIMO SEGUKDO

El presupuesto de la República deberá consignar todos
una proporción del mismo no menor a la actualmente destinada a
las Corporaciones D partamentales de Desarrollo de Apurimac,
Cusco y Madre deDios como transferencia ala Región "Tupac Amaru"

TRANSITORIAS

los años

ilRTICULO TRIGESIMO TERCERO

En el plazo de 15 dias posteriores a lapromulgaciónde la presen
te ley, el presidente de la República convocará a elecciones_pa
ra los miembros de la asamblea Regional, elegidos por^sufragio
directo, las que deberá llevarse a cabo 6 meses después de su co
convocatoria bajo dirección del Jurado Racional de Elecciones.
Realizado el acto del sufragio, el JRE tendrá un plazo de 30 dias

Pacer el recuento de los votos, resolver las impugnaciones
Lasy proclamar a los miembros de la Asamblea Regional electos,

elecciones se harán bajo el sistema de cifra repartidora y voto
preferencial.

ARTICULO TRIGESIMO CUARTÚ

En los 30 dias posteriores a la promulgación déla presente ley,
los organismos sociales y gremiales contemplados en el articulo
de la presente Ley convocarán a reuniones de su máximo organis
mo de dirección, las que se llevarán a cabo en los 6 meses pos-
terioEes y donde seeligirán los representantes respectivos a la
Asamblea Regional. A dichas reuniones asistirá un representante
del JRE, quien supervisará el acto electoral y acreditará a los
elegidos ante la Asamblea Regional.

articulo TRIGESIMO QUIRID

Doscientos setenta (270) dias después de la promulgación de la
presente ley, se reunirá en la ciudad del Cusco la Asamblea^Re
gional de la Región "Tpac Amaru" en una^sesión extraordinaria
de instalación y organización que durará 3 meses. La Cprpora—
ción Departamental de Desarrollo del Cusco queda encargada de
fijar y preparar el local donde se llevara a cabo dicha sesión.
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ASUNTOS lílEORME DE LA COLISION DE TRaBííJO SOERE

SENDERO LUMINOSO

áF:

:r

La Comisión fue constituida en la CP inmediata anterior a e_s
te CC y contó como sus miembros a los c».Rodríguez, Zapata,
Arenas y Rodrigo. La Comisión se ha reunido 3 veces en la ál
tima semana para tratar de resolver los problemas.que entra- .
naba el encargo de la CP.

Las opiniones que traemos al CC están relacionadas a diversos
aspectos trabajados en la Comisión y 'que'pasamos  a informar;

I. Después de una primera observación sobre la problemática
existen diferentes opiniones y posiciones; a la vez el P.
no dispone de una información básica sobre' el problema —

del senderismo, siendo nuestra situación increiblemente pre
caria en referencia a un trabajo de inteligencia en este as
pecto.

Dados estos aspectos la Comisión ha opinado qué antes de em_i
tir una posición se' debía trabajar en contar con un diagnós
tico que realmente sirviera al Partido. Obviamente esto no -
oe puede realizar én una semana. El CC deberá reajustar el - ’
trabajo de la Comisión y definir el papel de evaluación que
requiere este tema decisivo por demás, para la Estrategia y
la Táctica del Partido.'

La Comisión solicita al CC contar con un trabajo serio y sis ■
temático para aportar a la línea y táctica del Partido. Sera
el y CC el que fortalezca,.mantenga o cree un equipo de tra
bajo que organize esta labor. ■ '

.  ■ .'á-
X•

t'

*

f ■

i-

AV.

N

•  . Vv'

II. La Comiisión plantea tres areas para el trabajo metodoló
gico sobre SL- . ■ ' ■ .

1.' El Esquema de trabajo so'bre Sendero :

'Este esquema tendria 5 aspectos que deberían ser abordados,

ela-tivo a que definamos ¿par|íiué desarrolla-
Nuestra caracterización tiene sentido

porque sacamos consecuencias políticas prácticas de ello
para nuestra táctica. Se hace perentorio definir ño si SL
es '.'terrorista'* o, "polpotiano" sino que significa "la de-^
rrota política del senderismo".

la segunda parte nos parece que debe estar relacionada con'
la recopilación de fuentes que deberán estar referidas a:
Programa, Estructura(mandos y métodos) y finalmente sus —
criterios tdbticos-estrategicos.

En tercer lugar, la evaluación sobre 7 años de "guerra
no debe hacernos creer que' el senderismo sólo tiene una
estrategia militar. Ello representa un erroj?.

Se hace menester avanzar en comprender la relación de SI -
con ;

+ el movimiento obrero

+ el movimiento campesino
*¥+ el movimiento universitario/ intelectual/ mujeres

barrios,etc.
+ el movimiento de los frentes de. defensa

+ el trabajo en las EFAA/EEPP

E'l primero

mos este análisis?

-v^

!?

'i
' dv

I

'ii

r
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A la vez comprender al Senderismo en ■ su comportami.ento con:
+ huelgas,paros nacionales
+ elecciones

+ movimientos políticos de masas (lU, etc)

El cuarto aspecto, tendrían que ver con la caracterización
de SL en función de nuestra estrategia; Se hace menester de
finir con claridad si fiL es aliado principal o secundario o
si es enemigo principal o secundario. Definiendo' también si
su estrategia es convergente o no-con la nuestra..

Finalmente, como quinto punto esta referido a la táctica
frente a SL que debe tener el Partido.

I
i2 ,E1 segundo punto es el re.l-ativo a los problemas de seguridad

que entraña este trabajo, porque no nos lo hemos planteado -
como un trabajo de gabinete ni intelectual. Debemos desarro-.¥
llar una propuesta especifica en este aspecto. -

3.El tercer, rubro esta referido a como el Partido se adecúa a
realizar esta tarea colectivamente, y no como tarea de 4 ó
5 personas, sino participan muchos de los propios interesa-

' dos en este aspecto.

III. Finalmente la Comisión ha considerado conveniente tener ..
una Opinión de la dirección del.P. sobre Sendero.
Ello.pensamos debe motivar a los Cc. del CC y a la vez 4.
informarnos y hacernos conscientes de este problema que
es indudablemente importante para el Partido en este pe-
ríodo.

Rodrigo
Responsable de la Comisión

í
3.7.87

Presentado a la

V SP CC

¥f

r

I
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Un estudio sobre la imagen y
de la comunicación del

Unificado Mariateguista
eficacia

Partido

LA IMAGEN DEL PUM EN

LOS MEDIOS DE COMUNICACION

ESCRITOS.

El Comité de Asesoría tiene

el agrado de presentar al Partido
Informe de Investigación

a  base de la revisión de avisos

y  comunicados partidarios y
también de las entrevistas y
noticias publicadas. El
del presente estudio ha
el poder brindar a la
Nacional y militancia del
indicadores evaluativos

de su perfil político
Obviamente faltan otros aspectos
que

un

objetivo

sido'

Direcc íón

Partido

objetivos
naciona1.

considerandoestamos en

evaluación

papel de los

de AMAUTA. Por

querido resaltar una

la forja de

la de

en

perfil: el
liderasgos y el
ahora solo hemos

metodología
una dirección

revolucionaria

se base en

pulsar el país
comportamiento

urgente ratificar

leninista

de que

datos objetivos para
así como su propio
político. Creemos

masas

la enseñanza

de analizar concreta

la realidad y verificar
la construcción

mente

permanentemente

de un partido mediante el sistema
de encuestas e investigaciones.

Este un primer reporte en

esa orientación que será ampliado
siguiente investigación

sobre el perfil social del PUM.
El presente estudie ha sido realiza-

e s

con una

do los compañeros Alberto

Marcos, Eduardo Gonzá-

Chávez y Juan Arroyo
Laguna miensbros del Comité de

Asesoría.

por

Ro jas

le z

COMITE DE ASESORIA.
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LA IMAGEN DEL PUM EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION ESCRITOS

(Primer Reporte)

I. FICHA TECNICA : ‘

Este estudio fue realizado entre los meses de Abril y  —
Junio del presénte año, basado en los siguientes
criterios:

a. Unidad de análisis:

avisos y comunicados suscritos por la
DireccioTi Nacional o .Comités Regionales

pub.l icadosNacionales,

en los medios de comunicación escritos.

Comisioneso

entrevistas exclusiva^ a los raienbros
de la Dirección Nacional .

—  noticias £ub^icadas_en_^¿0£ •

b. Universo! en cuanto avisos,
el 97 y el 100%. Para entrevistas exclusi
vas se consideró el 907» de las efectuadas

En cuanto a las noticias se evaluó

una muestra representativa.

proceso entrese

Espacio de tiempo cubierto: se abarcó los años
1904, 1985, 1986 y 1987 hasta el mes
de Junio (o el Mitin de Izquierda Unida.

c. \

secretariadodel-  Archivo de avisos

del PUM.

d. Fuentes:

Archivo periodistico de Parlamentarios
del PUM (of. del senador Diez Canseco).

»

Deseo, archivo de recortes periodisticos
sobre.lU, Tomos 3, 5, 6, 7 y 0.

Archivo del diario La República.

Hemeroteca de la Biblioteca Nacional.

e. Metodología: se usó el contenido de
fuentes documentales, con el procedimiento
siguiente:

1. Se registró el conjunto de avisos consig
nando su titular, su tipo (aviso o
comunica), fecha de publicación y area

■  ocupada;

2. En función a los titulares se establecieron
las areas temáticas.
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3. Se clasificó cada aviso considerando

además el año y el area ocupada en
en función a frecuencia y porcentaje.

Para contrastar la validez del análisis

a  efectuar se recurrió tsmbien a regis
trar las entrevistas exclusivas» las
cartas aclaratorias y las noticias
publicadas.

s

II. LA COMUNICACION OFICIAL DEL PÜM Y LOS MEDIOS DE

PRENSA UTILIZADOS.-

Se recurrió

diarios en

de comunicación

Se encontró que son hasta
elegidos para tal fin (ver cuadro 1).

al análisis de los avisos pagados en
la presunción que constituyen el ,"canal
oficial entre el Partido y el país",

cinco los medios periodisticos

CUADRO ic

t

AVISOS lEL PUM SEGUN MEDIOS DE PRENSA ESCRITA

MEDÍOS TIRAJE N- AVISOS 7„ AREA/PAG. %

í  .

La República

La Voz

120,000

2C,000

15,000

15,000

15,000

113 .53 3/4

4 1/4

6 3/4

1  1/4

80.1 77,8

11 7.6 6.1

AMAUTA

El Nacional

El Diario

11 7.6 9.6

4 2.7 1.8

5 2.0 3 4.3
l

100 h 6^ PAG. 100.%T  0 T A L

De los distintos medios utilizados. el 80% fue
La República cuyo perfil de lectoría está constituido

por sectores mayormente instruidos de nivel socio-económi

-co medio y bajo (30
(55%) que mujeres (45%);
-30 % aproximadamente);
a  los 110,000 ejempla
de aproximadamente 500,000

60 7o respectivamente); más varones
más jovenes que adultos (60

su tiraje promedio es superior
res estimándose un numero de lectores

;  . cantidad similar al diario
Expreso pero por debajo de El Comercio y Ojo;
y políticamente se ubica en el
en el país.

ideológica
espacio de centro-izquierda

-V
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Puede decirse también que hasta un 17% del total
de avisos publicados fue dirigido exclusivamente hacia
un público de izquierda por pub1icarse» a travésde
Voz, Amauta y fe l Diario de Marka.

Las

I

De los medios, sólo entre los años 1984 y 1985
se recurrió al Diario de Marka y El Nacional;
los años 1986 y 1987. se usó La Voz, Amauta y La República.

entre

El surgimiento de Amauta en 1986 al parecer no van o

estilo" de comunicación oficial a través de La Re pub 1 i
•  Durante un año de existencia Amauta, en exclusiva

publico no más del 10% del total de avisos publicados
en ese periodo; salvo un aviso sobre la masacre de los
penales y otro sobre Puno el resto puede considerarse
como "menores": tres dirigidos al partido, 1 sobre la
mujer y dos sobre la juventud. Este
los avisos del PUM en Amauta,
sis

e 1 ti

es un recuento de

lo que no incluye un análi-
de los contenidos de las campañas impulsadas a través

del conjunto del semanario.

Al parecer ej^ PUM es
más avísales ha tenido en los últimos
de lejos (la tercera parte) por el PCP.

el partido de izquierda que
tres años, seguido

III.VARIEDAD TEMATICA Y FRECUENCIA DE TRATAMIENTO.-

Por su diversidad

temáticas (Ver cuadro 2)
su número de avisos.

se han distinguido hasta 13 areas
que han sido ordenadas según

J

elecciones generales de 1985 tienen el mayor
30 ; de los cuales nueve son de carácter

lista de candidatos

conjugan propuestas
12 , diputados por

dos y con la
Los restantes 21

Las

número de avisos;

general: programáticos
del PUM siete*

y  candidatos específicos: senadores
Lima 4 y mixtos 5.

El tema sobre Partido eyenta con 21
estos siete (57o) corresponden al proceso de unidad mariate-
Ruista incluida la fundación del PUM.

suscritos dos por el
únicos) convocando a
por el Comité Regional del
y  3 por la Dirección Nacional;
5  1/4 de

Deavisos.

Estos avisos están

Comité Regional de Lima (son los
una Romería y una convención, 1

Cusco, 1 por la Juventud

en total el tema ocupó
total). En este rubropaginas (7% del area

publicados por el Primer
(T.'47o) ocupando 3 3/4

a niye r sario se publicaron

sólo ocupando 1 1/8
un proceso electoral,

otros referidos al

la convocatoria

se incluye también los avisos

aniversario de'l PUM: 5 Avisos

de pagina (5%). Por el segundo
igualmente 5 avisos (3.47») pero
páginas (1.47,) aunque se vivía
En esta area también se consignan
Concurso Nacional de Símbolos del PUM y

>  al empadronamiento para el II Congreso; Son 3 avisos
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CUADRO 2

VARIEDAD TEMATICA Y FRECUENCIA DE TRATAMIENTO

AREAS TEMATICAS N. de Avisos Porcentaje

1. Elecciones Generales 1985

2.Partido (Aniversarios,eventos)

3. Izquierda Unida •

4. Derechos Humanos y Penales

5. Propuestas al país

Laborales

7. Petróleo y Deuda Externa

8. Internacionales

9, Regionales

10. Paro Nacional

Elecciones Municipales

12. Mujer

13i Varios.

6.

11.

30 21.5

21 14.5

18 12.6

13 9.1

7.611

9 6.2

7 4.8

7 4.8

6 4.0

6 4.0

5 3.4

3 2.0

8 5.4

T O T A L E S 144 100.%
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(2%) y ocupan 1 página {1.47o).

tiene 18 avisos. De

area) han sido publicados en 1987
lá última crisis luego de la renuncia

a  la Presidencia de lU; los otros

en momentos de crisis

El tema de Izquierda Unida

éstos, 15 (el 807, del
en' el contexto de

de Alfonso Barrantes

tres fueron igualmente publicados
del frente.

El tema de los Derechos Humanos y la masacre de
los Penales cuenta con 13 avisos (9.1%) de los cuales
siete son en general en defensa de la paz y la vida
contra la militarización, cuatro corresponden a la masacre
de los penales, dos exigiendo la libertad de los presos
políticos y uno sobre el caso Uchuracay.

Propuestas al País es un tema con 8 formulaciones
avisos; tres propuestas fueron hechas al gobierno

cinco al gobierno del PAP. Como avisos cinco
1986 (Planteando el

y  11
de AP y
fueron publicados en 1985, 1 en
Acuerdo Nacional) y cinco en 1987.

El tema Laborales tiene 9 avisos y cubre diversos
sectores sociales, como mineros, maestros, médicos,
empleados estatales, petroleros; todos fueron, eñ épocas
de huelga.

El area Petróleo y Deuda. Externa tiene 7 avisos.

Fueron los más grandes y técnicos de todos los publicados.

Como Internacionales se publicaron 7 avisos, corres
pondiendo cuatro sobre Nicaragua, uno sobre Libia y
uno sobre Chile.

El area Regionales cuenta con 6 avisos, todos referi
dos al problema de Puno.

Como Paro Nacional se consignan los avisos publicados
en Mayo de 1987 llamando al Paro convocado por la CGTP.,
con argumentos específicos cada uno.

En el arca Mu j e r se incluyen 3 avisos publicados
en razón del día Internacional de la Mujer.

l.

se incluyen 5 avisos
propósitos electorales.

En Elecciones Municipales

expresamente publicados
Se hace esta precisión en tanto que los avisos publicados
con motivo del segundo aniversario
hicierón referencia a estas elecciones.

con

tambiéndel PUM

8  avisos que

se incluyeron
En el rubro Otros incluimos hasta

como temas no pasaron de una página. Así

V
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tres avisos de la ,

por la muerte de un

ria a una fiesta

Salvador por motivo
la convocatoria a
1986 y
de la

Ju

"Saludo

visita del Papa

ventud Mariateguista,
camarada (Nacho lavara),
de Año Nuevo, el saludo

premio Principe de
a  Mariategui

a  la Fe de los Pobres

una

del

la Romería
• ff

condolencia

la convocato—

a  Villa el

Asturias ,
de Abril de

con motivo
en 1985.

un

\
1

IV. DE LOS TEMAS Y ESPACIO OCUPADO.-
}

El de avisos dei cada

lo > suficientemente
que cada

considerado

considerando

numero,

esclarece
tema por s i

sobre el

uno tiene para el

conveniente h’acer

el espacio o area

solo no

peso o la

PÜM. Por ello

un ordenamiento

ocupada (ver

nos

importancia
hemos

diferente

f

Cuadro 3.

,  , En este cuadro podemos
páginas publicadas, el

diferencia d^ Elecciones
por el numero de avísoi;.
variaciones relativas.

area de
lugar

cómo por el número de
Partido ocupa el primer
Generales que

Igualmente podemos ver

ver

lo ocupa
otras

C’

i5y5Ílí£12£_£®ONOLOGICA Y COMPARACION.- 1

Tomando como

señalamos algunas
(ver Cuadro 4.

referen

II

te convencional los años
precisiones a modo de

cronolo-

"historla
gicos ,

linea 1

1984 es el año de
avisps publicados dati
fueron firmados unitariame

la Unidad Mariateguista.
c u G n tG sgís de

Los

los cuales
por la primera direc-
cuenta de la fundación

nte y uno
cion elegida democráticamente dando
del PUM. Si se evaluara la unidad ma
a  sus avisos podría

mayormente de bases (4 de
do tanto acciones

propuestas

tas ó

y  eventos de unidad

Regional Unificada
de las direcciones
en définiciones

programático.

quizá deci

•v~

las

Regiona

orgánica

riateguista en fuñeión
rse que fue

avisos publiados)
concretas (como concurrir

políticas (como^de
de la Dirección

a u

1

un proceso

articulan-

na romería)
Juventudes Mariateguis-
Unificada del Cusco)

de la Convención(caso
de Lima). Los dos

nacionales unificadas
de caracterdoctrinario

pronunciamientos

hacen hincapié
y  de carácter

En ^5 la
concentró

concentraron

atención

en cuatro

en campañas de

avisos (55% del
con cinco avisos '

preocupación por propuestas

partidaria

areas

en

Opini

términos de avisos
espec í ficas. Dos

se

las eleccio—

primer

Resalta

1legán-

tercios
se

ón :

año) y el
(9% de 1 año).

nes generales con 30

aniversario del PUM
asimismo la generales,

V CDI - LUM
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CUADRO 3

IMPORTANCIA TEMATICA Y ESPACIO UTILIZADO

«

AREAS TEMATICAS AREA OCUPADA PORCENTAJE

1. Partido (Aniversarios,eventos)

Elecciones Generales 1985

Propuestas al país

4. Izquierda Unida

5. Petróleo y Deuda Externa

Derechos Humanos y Penales

7. Regionales

8. Elecciones

9. Laborales

10. Mujer

11. Paro Nacional 1987

12.

2.

3.

6.

Municipales

I

Internacionales

11 7/8

11 1/2

9  1/2

6 5/6

6  1/4

.6 1/8

17.20

16.60

13.70

9.80

9.00

8.80

4 5.70

3 4.30

2  1/2 3.60

2 2.80

1  3/4

1  5/8

2  1/8

2.50

13. Varios

2.30

3.00

T O T A L E S 69. PAG. i 00.7o

»
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CUADRO 4.

FRECUENCIA DE AVISOS POR AREA Y AÑO DE PUBLICACION

0

1 9 8 7 (may) TOTAL1986198519 84AVI SOS/AÑO

o/o o/o

No. año total

o/o o/o

No. año total

o/o o/o

No. año total

o/o > o/o

No., año total

AREAS

TEMATICAS
No. o/o

14 3.4

5  1.3

41 10.4

11 7.61  2 0.6

7  16 4.8

2  4 1.3

7  16 5

4  9 2.7.

6  13 4.1

53.45  9

5  9

1  V 2

6  11

3  5

2  4

PROPUESTAS GLOBALES

PARTIDO

IZQUIERDA UNIDA

DDHH Y PENALES

PETROLEO Y DEUDA EXTERNA

LABORALES

PARO NACIONAL 87

PROB. REGIONALES

POLITICA INTERNACIONAL

MUJER

ELECCIONESGRALES. 85

ELECCIONES MUNICIP. 86

VARIOS

21 14.5f  100 4.8 23.4

18 12.6150.6

13 9.14.1
S

4.872

6.23  0.6

16 4.1

5  1.3

911.3

4.066

6 4.024  9 2.7

7  '16 5

1  2 0.6

4.87

235  1.32

30 21.530 55 21

5** 11 3.4

1  2 0.6

5 3.4

8 5.511 2.7423  5

144 10037 100 25.645 100 31.255 100 38.17  100 4.8TOTALES

Sólo incluye los avisos de la Unidad Mariateguista, no de las
vertientes partidarias anteriores.

*

consignan los avisos exclusivaraente por motivos electo-
los avisos publicados por el Segundo Aniversario

Se

rales;

del PUM tambie'n hicieron referencia a las elecciones.

CDI - LUM
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emitir cinco manifiestos que constituyen 2/3
de las .propuestas presentadas hasta hoy y la mitad de
los avisos publicados en esta area. Es igualmente distin
guible la emisión de diversos pronunciamientos resp^pcto
a  los derechos humanos: seis avisos (11% del año)que
significa también el 507o de los emitidos en el area
hasta hoy.

dose a

Por su parte 1_?86 significa la diversificación
de las areas y su concreción eti campañas específicas.
Podría decirse que existe un salto cualitativo de la
"opinión" a la "campaña política" , siendo expresiones
de esto: la baja de las propuestas globales (sólo se
presenta en todo el año un manifiesto general, que a
su vez es el que plantea la propuesta de Acuerdo Nacional
por Paz con Justicia Social, que juzgamos la más importante
hecha hasta hoy); el crecimiento de la atepción de proble
mas específicos de directa incidencia social como los

laborales, los derechos humanos. Izquierda Unida, petróleo
y el partido; y la aparición de arcas como los problemas
regionales, la mujer y también los problemas internaciona
les (ver Gráfico A). En 1986

los avisos internacionales, el
sé publican el 100% de
90% sobre el petróleo,

el 75% de los laborales, el 50*% de los de Derechos Humanos
y el 60% de los regionales, además de la campaña electoral
municipal.

Lós avisos

de 1987 (Enero-Junio)
en números muy
el año 1986: 45 (31%).

publicados sobre
41% del

el 807o de todos

fecha. Es igualmente significativo el número
por motivos ligados al Paro Nacional . Si •* consideramos
sólo los meses de Abril y Mayo podemos registrar un
total de treinta avisos (217» del tptal) , número igual
a  Ih coyuntura dé las elecciones generales de 1985.
En suma podría decirse que este año estaría marcando
e 1 paso, el s,alto de las

movimientos sociales concretos" .a__ 1 as campañas político
—sociales de alcance nacional" , siempre y cuando continúe
la tendencia descrita.

publicados en los seis meses que van
suman 37 (267. del total) y están

próximos a los publicados durante todo
Así resaltan los quince avisos

Izquierda Unida que constituyen el
ano y el 10.4%, del total publicado, Jjaciendo

los avisos sobre lU emitidos hasta la

‘de avisos

campañas políticas 1igadasM

VI. LAS CAMPANAS POLITJCAS.-

E1 criterio de análisis es aquí "la campaña" definida
como una relativa frecuencia de avisos por unidad de
tiempo. En total se distinguen hasta ocho campañas,
que las presentamos en sucesión cronológica. Además
se consignan las "respuestas" que ha dado la prensa
en base a noticias y entrevistas .exclusivas.

s

CDI - LUM
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Entre Marzo y Abril de 1985 se desarrolló la
campaña política desplegada

tivo fe specífíco;
razón

las Elecciones

avisoss e publicaron hasta
reinta

primera -

,por el PUM por mo 4
Generales. Por esta

que constituyen

hasta la fecha,

especifi-

concretas

a senadores

del total

t
la quinta parte
Esta campaña

eos

publicado
se centró en propuestas y candidatos

asociando puntos programáticos con personas
y poniendo más peso en la campaña de candidatos
que candidatosen a  diputados mismo,

cobertura mayormente
sobre asuntos

la división del frente

En el lapso la
a  través de noticias

conf1ictivo s lUen

prensa dio

y, principalmente,
se especuló sobre

crítica entre Barra
y  la re 1ación

al respecto es distin

de los cc. Letts

ntes

su interés en

actitud que s

y  el PUM;

las declaracionesguible

y Malpicá,

te . Asimismo

de

el PUM

e constituye además

es relevante la atención

específicamente

en una constan-

que dió la prensa
Ojo, al con f1ic to

Mufarech. el mismo
del PUM hasta cinco cartas aclaratorias (1/3 del
de cartas aclaratorias) a diferentes medios,
ciendose tres entrevistas exclusivas (3 1/3 Pag..

derecha,

y el Sjr.
entre

que motivó por parte

total

of re^

En Octubre de 1985 se desarrolló lo
llamar la

los avisos. ^
la publicación de

na o el 57), del

peruano", convocando

que fue comentado

Y se efectuaron tres

segunda

Primer

hasta cinc

por

que consistente-

campaña política en
aniversario del PUM

, mente podemos

función a

significó

(3 3/4 de pági
al pueblo

mismo

objetividad.

el

o

t i p o

al mitin

avisos grandes
Mensaje del PUM

de Aniversario,
la prensa con cierta

entrevistas (3.3/4 Pag..

II

Entre Noviembre de 1985 y Marzo de 1986 se desplegó
c amp añ a p o 1 í t i ca y podríamos decir casi exclusi

vamente a través de los avisos publicados. La oposición
Contratos Pet^^e^os se expresó a través de si?te

avisos (que significaron el 57 del número y el 9% del
grandes (hasta dos paginas) y

técnicos (con Cuadros y gráficos) publicados hasta hoy.
En esta campaña el PUM aparece como cabeza de oposición
e^ interlocutor del gobierno motivando
publicas a través de avisos por parte de Petreperú.

total) dearea

varias respuestas

Entre Abril

de. avisos alrededor
y Mayo de 1986 se desplegó una campana

de los Conflictos Laborales
Las publicaciones hechas aluden a los conf1ic-

estatales, mineros de Centromín, raaestros

a  través

estallados,

tos de los

médicos y - contexto de lucha social-
,

la celebración
en un

del 1ro de Mayo.

Asimismo en Abril

que consideramos tal,
su continuidad,

por su. gravedad.

Los avisos publicados

y  autoritarismo

a  la militarización de

engano.

de 1986

má s

La atención

causaron

(uno en Mayo:
aprista

Puno")

se

I I

inició una

que por su intensidad

de los

gran revuelo en

11

cam IIpana

por

de_ Puna,

la prensa,

promesa al

y  otro en Junio: "Al.to

fueron las

Problemas

1 a
II De

acciones , que

CDI - LUM
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en un contexto de realización de los Riraanacuy agravaron
el el gran conflicto entre- el PUM
de las denuncias hechas por

contra . los Centros ^el TECIRA en particular,
entonces haStá la fecha se han publicado hasta 6 avisos

y' el 5.7% del area

y  el PAP alrededor
el diputado León Alegría

De s de

que constituyen el 47„ del número
publicada.

Entre Junio y Agosto de 1986 se proceso una carapaííá
sobre la masacre de los penales. Precedidos por un
aviso suscrito por el P-UM,PR y el FOCEP ,se publicaron
3  avisos,además de lo tratado e informado por
Esta campaña tuvd "culminación’,'
del gabinete^sobre el cual
PUM apareció. encabezando

la prensa durante el mes de Julio prestó mayor aten
ción en noticias y entrevistas a la "división" de
lU. con mo t i vo de la inscripción de las listas electo ,
rales.Al respecto el PUM publicó un aviso .emitió
4  cartas aclaratorias .ofreció 4 entrevistas a través
de sus dir_,igentes nacionales ( sobre- temas de dere
chos humanos e lU,ocupando hasta 5 1/2 páginas en
cuatro diarios : El Nacional,El Nuevo Diario,La Cro

nica y el semanario Visión) y fue motivo de un edito
rial de los tres que se publicarón sobre lU por esa
fecha.

AMAUTA.

con la interpelación
,en términos de prensa,el
en Agosto.Efectivamente >

]

La séptima campaña y la tercera por su propor
ción se efectuó entre Octubre y Noviembre de 1986.
La conjunción de el SEGUNDO ANIVERSARIO DEL PUM Y
LAS ELECCIONES MUNICIPALES se tradujeron en 11

La prensa por. sü parte prestó su mayor
las declaraciones formuladas por Javier

Diez Canseco en Alemania sobre la situación de los

derechos humanos en el Perú. Incluso el diario HOY

editorializó al respecto. Pero es muy significativo
que en estos meses se hicieran hasta 9 entrevistas

a dirigentes del PUM
UNida,las
bién Puno)

diarios como

y el Nuevo Diario .

a VI

sos (7.6%).
atención a

(sobre Alfonso Barrantes,Izquierda
elecciones, el aniversario del PUM y tam

abarcando hasta 23 páginas por parte de
La República,La Voz,El Nacional,La Razón

t.

La última de las campañas y de las más grandes
realizadas hasta hoy transcurrió entre los meses de
Abril y Mayo de 1987, integrando aspectos como el
PARO NACIONAL.la RENUNCIA DEL GABINETE ALVA-SALINAS

V  el MITIN DE IZCUIERPA UNIDA.entre los

En este período se han ppublicado
significando el 217„ del total en número y el 17% del
area empleadas hasta hOy. La prensa por su parte,ademas
de las noticias cctidianas,efectuó hasta 5 entrevistas
a  dirigentes del PUM ocupando hasta 8 páginas.Los
diarios como Expreso,El Nuevo Diario y Misión Ferió

más relevantes,

hasta 30 avisos

CDI - LUM
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distica prefirieron entrevistar a Ricardo Letts y Car -
los Malpica sobre los problemas con Barrantes e Izquierda
Unida. Los diarios La República y La Voz por su ládo opta
ron por entrevistar a Javier Diez Canseco y Oarlos Tapia-
sobre aspectos de la po1itlea,naciona1. En este mismo pe
riodo 3 editoriales de los diarios fueron dedicados a Iz
quierda Unida.

\

*VII. CONCLUSIONES.

. L- Se . desprende de los datos mostrados que EL PUM
ES EL PÁRTlEiO DE IZQUIERDA CON MAYOR VOLUNTAD DE INCIDEN
CIA EN LA OPINION PUBLICA DEL PAIS, lo que traduce su vo
luntad de representación política. El número de avisos -
del PUM triplica a los avisos publicados por el PCP, que
es la fuerza política que le sigue en este rubro. En ge
neral, tanto por sus avisos como por las entrevistas a  —
sus dirigentes o noticias sobre el PUM, éste resulta el -
Partido con un perfil más individualizado entre los parti

En otras palabras.dos de lU ante la opinión nacional,
el referente nacional de amplias masas ya no es sólo lU,
como hasta hace unos años, existiendo crecientemente
identificación de posiciones mas precisos dentro de la iz

,  quierda por parte de gruesos sectores del país.

una

2. Se desprende igualmente del ah álisis efectuado
PUMque LA IMAGEN 0 PERFIL POLÍTICO DE AMPLIAS MASAS DEL

SE VIENE CONSTRUYENDO COMO CONTRACAMPAÑA DEL PARTIDO CON
TRA LA SATANIZACION DE LA DERECHA Y EL APRA. En otras pa
labras, existe hn "problema PUM" planteado por la derecha
ante la opinión publica nacional. No existe por tanto un
foco de creación de la imagen del PUM, sino, por lo menos
dos. De esta forma, los avisos y conferencias de prensa —
del PUM batallan cotidianamente contra el manejo de las -
noticias, entrevistas y hasta caricaturas (caso de Alfre
do) por las posiciones antiPUM en la política peruana.Que
en estas circunstancias el PUM haya avanzado un cierto ni
vel de respaldo político y social en el país, es mérito—
“rio. Pero el hecho de que el perfil del PUM esté polari
zado por la derecha del país, exige saber dirigirse a  los
amplios sectores nacionales naturalmente desinformados.

3. EL PERFIL NACIONAL DEL PUM ES EL DE U: A FUERZA-

POLITICA DE OPOSICION DEFINIDA, RADICALY CON FUERZA INTE
LECTUAL. Espécificando más este perfil se podría decir —

el mensaje racional pumista se muestra más nitidamenque

te a través de sus avisos y textos y que el mensaje radi
cal se traduce sobretodo vía gestos y comportamientos po
líticos. Tan notoria es esta artic ulación insuficiente —

\

entre el elemento racional—programático y el elemento pa—
siona1-vo1itivo que la prensa Se ha hecho eco no tanto de
las propuestas o planteamientos sino mayormente de los —
gestos, deformándolos a través de noticias cotidianas, en
trovistas y caricaturas. Se podría decir que el PUM mar-

»

CDI - LUM
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cha a la construcción de una imagen doble de oposición ra
dical y racional a la vez. La radicalidad del PUM no es -
sólo formal o pasional, es también de contenido o línea.-
Pero entre un estilo de comunicación racionalista a

tos,' o simplemente volitivo en otros momentos se escinde —
la unidad imprescindible entre la denuncia y la alternati
va, entre la fuerza y la razón, entre el PUM como contra-
estado y como "sangre y corazón de la revolución".

ra —

4. La revisión de comunicados políticos y labora -
les revela que EL PUM INFORMA 0 CREA OPINION PERO NO NEGE
SARIAMENTE ORGANIZA 0 MOVILIZA. Un indicador de esta reía

tivo distanciamiento entre lo político y lo social es el
bajo porcentaje de comunicados del PUM con motivos especí
ficamente laborales: 6.2% del total. Incluyendo los comu
nicados publicados por el último Paro Nacional este por -
centaje sólo llega al 107o. Con los comunicados sobre pro
blemas regionales totalizan el 147.. De otro lado, lo
mo puede observarsea partir de la estadística de comunica
dos laborales específicamente impulsados por el Partido,
cuyo porcentaje es bajo en relación al conjunto de avi -

sos sindicales, esto es, el esfuerzo del raovimientOL so —
cial por hacerse escuchar en el país. Las bases sociales
más identificables con el PUM ante la opinión publica son
la Confederación Campesina del Perú y Puno, ambas dejando
se sentir periodísticamente. De las 8 campañas periodísti
cas centrales del PUM desde su fundación 3' han sido a pro
pósito de conflictos sociales: en abril-mayo 86 por las ~
huelgas de Centromin, médicos, estatales y apoyo al SU -
TEP;

blemas de la región de Puno; y en abril-junio del 87 por
elParo íTacional.

mis —

desde mayojunio del 86 en adelante, sobre los pro -

I

5. Del recuento de informaciones periodísticas
proveniente del PUM o sobre el PUM es posible deducir
que Ea PUM TIENE TEMAS DE INTERES PERMANENTE, TEMAS

EN ASCENSO Y TEMAS OCASIONALES. Los temas de interés

permanente son* sobre Derechos Humanos (6 y 7 avisos
respectivamente), sobre actividades

avisos desde 1984 hasta lo

sobre Petróleo y Deuda Externa (3
y  el planteamiento de

avisos entre 1985 y 87).
en ascenso son Izquierda Unida (que aumentó

notoriamente, de 1 aviso en 1934 a 2 en 1905 y 15 en el-
año 1987), temas laborales (2, 6 y 7 en 1985,86 y
87) y .problemas regionales (2, 10 y 9 en los mismos
años). Tema ocasional ha sido el internacional (7 avisos
en 1986).

fundación a la fecha de campañas políticas generales
a campañas politicar mas concretas.

el 85 y 86

del Partido (7,5,7 y 2
que va de 1987),

y  ̂
Propuestas

Los temas

en

1985 y 1986)
Globa les (5,1,5

avisos en

Se puede decir que el PUM ha pasado desdesu

■ \

Lima, 3 de julio de 198,7
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ENCUESTA SOBRE SENDERO LUMINOSO

li '¿Qu^-textos-o-docamentos'del-propio'S :E.-conoce y ha leí
do, y cuáles puede propoI^dTónaThos? “

DOCUMENTO
r

i  LEIDO i CONOCE '
EROBDRCIONAR

JL.

I

I

í
l
]

\

Jf

•i
f

I
t

•k
I

2,¿Qué textos acerca de S.L. conoce y ha leído?

TEXTO CONOZCO LEIDO

"I »

í

I

I
I. I

"T

' *3 ’S. ’L. es caracterizado publicamente de muy diversas for
mas; • i) - terrorista; * • 2) • o'cmunistas; ■ • 3)• delincuentes sub
yersivos; 4) raarxigtas-leninistas-maoístas; 5) crimina
les, asesinos; 6) narco terroristas; 7) compañeros; 87
combatientes revolucionarios; 9) fanáticos polpotianos;
etc. ¿Ud. que caracterización formula?

i • • . '* •. . t k « % •, •, •, *, •, •,
¥<

" "» » ¥« '*", i » t ¥« *. 1, k V ", k ,. " . .
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4. Orgánicamente hablando,''¿cuál es el nivel actual de desa
rrollo que Ud. considera que tiene SI en el iiaís? “

a» humero aproxiiriadd total de personas organizadas bajo —
mando político de S.L. encualquier nivel- que sea.

b. humero aproximado total de personas en organizaciones
de S.L. que hacen alguna, clase de lucha armada.

^

c. Numero apr^^xigiado total de personas., que han efectuado
^^2i9.?i§§-,«i.¿ffia.das,..bajo órdenes de S.L. ’eñ el curso de
'los primeros seis meses de 1987......

5. ¿Oree Ud. que S.L. tiene conexiones políticas intemacio
nales? ¿Cuales? Expliqu-e ' “

6. a) ¿Cómo define Ud.la expresión usual .de .Apoyo - Re
.  .yqlucionari-o'i -para -el -casó 'de nuestro país?

b) ¿Cómo define Ud. la expresión usualmente utilizada :
"territorio liberado" para el caso de la lucha armada
por el poder revolucionario en nuestro país?

c) Dadas vuestras propias dfifiniciones ¿Considera Ud. que
S.L. cuenta con "Bases de Apoyo Revolucionarias"  o con
"territorio liberados"?

Si su respuesta fuese afirmativa explique, cómo así y
dónde. CDI - LUM
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16. ¿Cree Ud.
lítica
puesta fuese afirmativa explique en qué términos tendría
que darse ésta.

que pudiese ser posible (o no) una alianza po-
revolucionaria entre S.L. y el P.U.M.? Si su res

17. ¿Piensa Ud. que para S.L.,
plique.

el P.U.M. es un aliado? Ex-
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INFORME DEL SEGUNDO PLENO DE LA COMISION NACIONAL FEMENINA

Partido Unificado Mariateguista

de conocimiento de los miembros del P. los días 21 y 22 de fe-

el II Pleno Nacional Ampliado de la CONAFE.

Como es

brero se llevo a cabo

A esta reunión asistieron 80 compañeras provenientes de distintas regi£

nes del país en representación de sus organismos, compañeras de la J, -
las miembros de la CONAFE, constituyendo una reucompañeras invitadas y

nión sin presedentes en la izquierda peruana tanto por la numerosa par

ticipación como por laimpoortancia de los temas tratados, la madurez de
el movimiento social de mujeres.la discusión y la incidencia del P. en

existe curiosidad en el P. de saber qué discuten las mu-Pareciera que

jeres cuando se reúnen entre ellas; no s3d para satisfacer esta curiosi^
dad sino como una herramienta de trabajo, informamos en este documento

a todo el P. sobre su realización.

El documento consta de dos partes

I. Informe sobre táctica, donde sb informa suscintamente lo discutido.
Partido, doonde se intenta hacer una sistematización de loII. Mujer y

discutido, constituyendo un doocumento de trabajo.

de toda la railitancia y en particular la militan-Esperando los aportes

cia femenina, les enviamos este infome.
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I. TACTICA DEL PUM Eli EL MOVIMIENTO DE MUJERES.

En el Pleno Nacional Ampliado de la Coníision 'Femenina dél Partido lleva

do a cabo en febrero de 1987, el primer punto tratado fue el relativo a j

la táctica a desarrollar en el movimiento de mujeres.

Para ello se tomo como documento base el Plan de Trabajo de la CONAFE

y se reunieron seis comisiones de trabajo para tratar los temas especí

ficos de: mujer pobladora, mujer campesina y de zocas de emergencia, m^

jer trabajadora y mujer joven. En estas comisiones se trato sobre la si^

tuacion del sector y la táctica actual en ellos.

Luego se paso a una plenaria en la que se dio el informe de cada comi—

sion y se discutió en conjunto sobre el movimiento popular de mujeres -

y la necesidad de actuar como Partido de

miento.

forma unificada en este movi-

Es importante para nosotras dar un informe a todo,el Partido sobre lo

discutido en relación a este punto, dada la importancia que adquiere en

estos momentos el movimiento popular de mujeres, la rica experiencia de

compañeras del partido en el y su importante presencia en la articula

ción y dirección de este movimiento. Trataremos este informe en vari§8

puntos:

Nuestra táctica en el movimiento popular de mujeres:1.

Creemos, las compañeras del Partido que nos reunimos en este II Ple

no Nacional Ampliado de la CONAFE,que el actual momento que atravie

sa el país en el que nos enfrentamos a un gobierno que acrecienta el

autoritarismo ante su cada vez más tangible fracaso de una política

económica que no puede ya detener la crisis, que se acerca a las ma

sas (especialmente a las mujeres) con una propuesta populista de cor^

resolver’' el problema de SL y

de hecho cada vez más

te corpoT^ativo, que busca

pos armados militarizando

otros gru-

zonas del país

y golpeándonos a nosotros y otros sectores de la lU, que tiene una -/
/ política violatoria de los Derechos Humanos, que es totalmente cen—

tralista del aparato del estado y que se debate en pugnas internas -

sobre la política a seguir; es sumamente importante para el P. y

construir y fortalecer un movimiento de oposición

la

lU, pues debemos
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2. Nuestra táctica según los sectores;
\

CoiiiD ya hemos explicado anteriormente, en nuestro, II Pleno hemos dis

cutido la táctica del P. en el movimiento femenino de acuerdo a 4

sectores sociales específicos.
"si' '

I.'

Pasaremos a detallar lo discutido por cada comisión y los aportes

realizados en la Plenafia sobre el punto:
C- '

>"- \

.  \

A, Mujer Pobladora:

1

Dada la importancia de este movimiento y el numero de compañeras -

dedicadas a ello, se formaron ,dos comisiones que llegaron básica4

mente a las mismas conclusiones.

En primer lugar se constató la heterogeneidad del "avance y/o pre4

con la mujer pobladora, su organización y luchassenda del P.

existiendo lugares donde dirigimos un movimiento real (Lima, Puno,

Trujállo, ^ntre otros) y otros donde el trabajo es embrionario.
v ^  .

o

En segundo lugar, la diferencia existente entre los distintos de-
"'r '

partaméñtos del país en cuanto al movimiento de mujeres poblado4

.  Nos referimos en este punto al eje aglutinador  y los puntos -

de partida de las organizaciones de mujeres en los barrios: mien4

tras en Lima el«elemento centralizador inicial ha sido la sobrevi-

y alimentación popular, en provincias la situación es dis

ras

vencía

tinta.*

Teniendo en cuenta éstas constataciones como punto de partida, -

debemos precisar los ejes principales a los qie se concluyó;

a. Relación organización sobrevivencia:

Este punto fue ampliamente discutido ¿Hasta que punto los Comi

tés de Vaso de Leche,por ejemplo, son asistencialistas? o ¿Có-

organizaciones de corte reforaista pueden ser parte de un m^

vimiento popular de oposición? y un conjunto de interrogantes -

mo

f

* No queremos extremar una polarización Lima vs. provincias sino simple

mente señalar una realidad discutida.

I
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con altetnativas concretas y engarzar esto con una propuesta progra

mática de corte-estratégico.
•'S-‘

En particular hemos discutido como llevar a cabo ésto én'el movimie^
to social de mujeres, que tiene la particularidad de ser un moviijiien

le da un especiál énfasis comoemergente y al cual el gobiernoto

qué podría convertirse en un soporte.'sector social

Por ello consideramos qué en el movimiento femenino debemos:

al movimiento y sus luchas;

a.Partirde las reivindicaciones concretas en

se movilizan y organizan las mujeres de los sectores populares,

b.Elevar estas reivindicaciones en contenido para que ellas no se -

queden en el puro plano económico que podría ser de algun\^
paliado.

torno a las cuales se

manera

\  A. En cuanto

c.Ligar el movimiento social de mujeres al movimiento popular en -

general, sin perder la perspectiva de género y anteponiendo siem—

pre la unidad clase/género.

d.Ser un eslabón importante en la lucha de oposición al gobierno.

e.Elaborar una plataforma de lucha en torno al cual se unifique todo

el movimiento femenino, no solo el dirigido actualmente por el Par^

tido sino logrando una alternativa democrática que aglutine un am-

sector del movimiento popular de mujeres.plio

B. En cuanto a la organización:

a.Consolidar las organizaciones femeninas existentes manteniendo su

autonomía.

b.Avanzar en la centralización distrital o zonal donde todavía no se

ha hecho.

c.Capacitar a las organizaciones, formando grupos dirigencieles,

d.Avanzar en la organización femenina de mas amjlio expectro, consti

tuyendo federaciones de mujeres que pasando por el ámbito depart^

mental lleguen hasta el nacional.

e.Tener en cuenta las condiciones actuales de cada zona, sector y -

organización.

f. Realizar estas acciones teniendo en cuenta el punto A y luchando

dentro y fuera de los programas del gobierno.

/CDI - LUM
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surgieron en el debate.

La cuestión es clara, ante la agudización de la crisis econóra^

ca (cuando la soobrevivencia de la familia esa amenazada) las

mujeres buscan formas de enfrentarla, sürgieüdo ias* ‘ organiza

ciones de mujeres dedicadas a la preparación éolectivb áé ali

mentos. Con esto las mujeres ubican la alimentación como un d£

recho, reoorganizando el trabajo d'-mestico y ejértiéndó'por -
' -I

r\ Oi-
ptimera .vez.y en pequeño un autogobierno de masas'.'Pero estas

ahí. A partir de éíló'^ las mu je-
i  .

' oorganizaclones no se quedan

res han empezado a tratar de la política de alimentos, políti

ca de precios, organización productiva del país,  y a partid—

par masivamente en el mov:uniento popular. ' .1.

Entonces el problema no está en el aparente asistendialismo,

sino cómo a partir de necesidades concretas se articula un mo-

' VimientO que va mas allá, convirtiéndose en un factor decisivo

en cada lugar quedel movimiento popular, siendo nuestra tarea

nos encontramos lograr esta articulación.

I  .

b. Organización" Popular de Mujeres y Autononia:

De acuerdo a las experiencias de las compañeras en las distin

tas organizaciones de mujeres, noos encontramos con el esfuer

zo por construir organizaciones autónomas, democráticas y de -

masas.
t

Autónoinas en relación a los programas del gobierno (PAIT, PAD)

que tratan de encasillar las én determinadosorganizaciones

parámetros. Autonomía en relación a las decisiones y luchas de

las mujeres que deben expresar una opción de genero desde la -

clase. -Por ello concluimos que es necesario conquistar y sal

vaguardar la autonomía en un proceso que sepa trabajar tanto -

dentro como fuera de los programas del gobierno y luchar en -

todos loe espacios para no dejar a los sectores confundidos

al APRA. Debemos señalar que esta lucha por la autonomía es

en estos momentos una bandera prioritaria para el movimiento -

popular de mujeres.

Democráticas, porque las organizaciones de mujeres nos dan un

ejemplo de demoocraciá interna, trabajo, colectivo, decisión -

• '.'.iCDI - LUM
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conjunta, respoonsabilidades rotativas, surgiendo así organiza
Clones que pueden ser un embrión de la nueva sociedad.Democra-

ticae también porque las mujeres plantean desde ahora reivin

dicaciones de género que se ubican dentro de las tareas demo—
créticas que no ha resuelto la burguesía
cratico popular tiene

y que un estado demo

que resolver en el nuevo Perú que todos

queremos.
• £;

Y de masas, porque nuestra ubicación se da en el

popular que recoge y orienta las reivindicacioones sustancia
les de las masas, siendo nuestra tarea como P.

dirigirlas correctamente.

movimiento

entroncarnos y

Nuestra actividad,pues,

debe reconocer estas ca

con el movimiento de mujer poobladora

racterísticas y potenciarlas para con£
truir los fectoores de pooder, siendo en estos momentos un fac
tor impoortante en la lucha de Oposición contra el goobierno a
prista.

®• Mujer Campesina y Zonas de Emergencia;

Para aboordar este punto se dividió dos comisioones,
de ellas en específico la realidad de las zonas de aiergencia.
coonclusiones las señalaremos en conjunto.

tratando una

Las

Igualmente como en el sector de mujer pobladora se constato

desigualdad en el trabajo tanto del P.
una -

como del mov. de masas, te

existe una organizacioon
mas avanzada y una centralizacién de la mujer campesina y lugares
donde el trabajo es de penetración.

niendo puntos mas altos como Pun o donde

La táctica a seguir que se concluyó fue la siguiente:

a. Consolidar las organizaciones de mujeres campesinas existentes,
b. Iniciar, donde noo hay, la organización de la

mujer campesina,

en cuenta su situación.

TZ. Buscar y defezider la autonomía de las°m§jeref "-^^pesinas.
d. promover escuelas de capacitación para formación de dirigentes.
e. Realizar

centralizándola en gremios teniendo

un intercambio de experiencias entre las

nes de mujeres campesinas.
organizacio-

f. Organizar rondas campesinas con la participación de la

g. F.ngarzar las organizaciones de mujeres contra la
tortu

muj er.

dera,

con el movimiento popusamparadas, familiares de desaparecidos

lar.
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h. Buscar alternativas concretas a ítiujeres de las zonas de mer-

gencia que tiení¿n que asumir solas el trabajo productivo para

évitar que acaben de mendigas en las ciudades.. ■ ^

i. Dotar de plataformas de lucha a estas organizaciones en torno a-;

- revalorizacipn de la mujer,

- particip.icion de da mujer en todas las instancias de dirección

del campesinado. ■

- tierrra y cambio de modelo empresarial.

- comercialización, créditos, precios.

- ley de comunidades campesinas.

- contra la militcirización, paz con justicia social,

j.Participar activamente en la I Asamblea'Nacional de la Mujer Cam

pesina de la CCP y en la ANP. .  1.!

C. Mujer trabajadora;

Sobre este sector se^formó una cotásion que discutió la situación actual

del P. entre la mujer trabajadora y la táctica a emprender.
i,

Sobre los sectores de mujer trabajadora en los que el P. tiene presen

cia encontramos: trabajadoras del hoogar, Sutcp, Cite; siendo necesa—

rio evaluar el sector y determinar otros sectores prioritarios á ser -

trabajador como por ejemplo, proletariado' manufacturero, conservero,

ambulantes.

En cuanto a las reivindicaciones del sector se encuentran una primer.a

sobre la jornada da trabajo larga y dura de las trabajadoras del hogar.

.  ¡J

Luego se discutió sobre las reivindicaciones logradas y no logradas en

el sector laboral como maternidad, lactancia, cunas, salario, que de

penden del nivel de lucha y movilización y de la importancia económica

nacional del sector.

r-

En ello se da el hecho del enfrentamiento cotidiano con la patronal que
i

no reconoce estos derechos de las mujeres y trata de influenciar indivi^

dualmente a las trabajadoras bajo formas de trato totalmente humillan—

tes.

I

I
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El comportamiento

Base mixta. es de
de las dirigencias sindicales. en el caso de una

marginacion hacia las mujeres aunque ellas consti
tuyen un número importante del sindicato, no acogiendo las reivind¿

el derecho a asumircaciones de las mujeres y no reconociéndoles

responsabilidades de dirección.

V

Por todo ello se concluye en la necesidad de articular mas este tra-
tajo y de elaborar un memorial de la

las necesidades y luchas del
mujer trahají^dora que exprese -

sector.

ID. Mujer Joven; ,

La Comisión encargada de trabaj

pañeras de la juventud, que

a este evento.

se constituyo por com

vinieron de distintos lugares del país

ar este punto.

Las conclusiones a las que se arribo fueron las siguientes:

a. El espacio de la problemática de género en el trabajo juvenil -
es un espacio de masas, hacia donde deben ir los objetivos de -
nuestro trabajo, debiendo llegar, la J. a sectores organizados

de mujeres de base.

b. En la propuesta de construcción partidaria, regional, distrital,^
local, barrial, se debe abrir la especificidad del trabaj
nil femenino, saliendo de la practica localista

o  juve-

len las universida
des.

c. En lo ideológico se debe

nil de género
trabajar desarrollando la identidad juve- )•

con una propuesta de clase.

d. La propuesta de la mujer joven debe ser

a la clase y da la clase al género.
propuesta del género -una

CDI - LUM
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E. Eventosi-.-

Finalmente se discutió sobre nuestra participación militante en alg^

nos eventos importantes, teniendo hasta el momento;
. !l

I

II Encuentro de la Mujer Trabajadora

1 Asamblea Nacional de la Mujer Campesina

III Encuentro de Trabajadoras del Hogar.

ASAÍ'ÍBLEA NACIOONAL POPULM. • 0

i
.1

Y promoover eventoos para la ccnstitucion de federacioones

Mujeres. .de

distritales

y.

I

Creemos que este infonne da cuenta de lo discutido, que fue muy rico en

cuanto la experiencia de las compañeras en el trabajoo con mujeres

bastante vasto y tiene una incidencia cada vez mayor en la ligazón Par

tido - goobiernoos loocales, partido - moyimientos regionales y partido

movimiento popular en su conjunto.

es

; I

, i

Nos queda mucho por trabajar, varaos aclarando nuestro quehacer y salimos

foortalecidas a. seguir trabajando en las bases para fortalecer este cre

ciente movimiento popular de mujeres.
.X I ,

\
i*, i

I
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II. MUJER Y PARTIDO

De nuestros orígenes a la actual situación;

En el Congreso Nacional de Fundación del PUÍÍ, un equipo de mujeres que

pretendía luchar por el encuentro, no solo entre el socialismo y la n^

cion peruana, punto de partida del mariateguismo, sino asimismo, entre

la clase y el género femenino, apostamos a la búsqueda de un proyecto *

de partido revolucionario de masas en el que loa intereses del movi

miento popular de mujeres fueran uno de los ejes de su construcción

y desarrollo. Por esa razor, desde ese evento hicimos la dación de in

corporar a las bases ideológicas dél P. la lucha contra el patriarcado

como una de las expresiones de dominio que el socialismo tenía que en

frentar, presentamos una propuesta de táctica y piignamos por garanti—

zar la,presencia de las mujeres en los órganos de dirección del P.

Como todos los responsables de las Comisiones Nacionales del P. la —

responsable fue elegida en una sesión del CC posterior al Congreso. La

CONAFE, como uno de los órganos de línea del P. fue aprobada dentro -

del cuadro de Comisiones Nacionales de este y su legitimación como una

instancia de alimentación del trabajo de la construcción partidaria en

la mujer ha pasado por varias etapas. En sucesivas reuniones del CC, ■ '

con una fundamentacióñ de la necesidad de eficiencia do las Comisiones ''

Nacionales, o de diferenciación entre Comisiones llamadas prioritarias

se cuestionó directa o indirectamente su legitimidad en

la construcción partidaria. En un CC. del P. se planteó que debía con^

tituirse en un Secretariado, hasta que se dieran las bases de su confi^

Comisión Nacional, argumentándose que _el trabajo polít^

la cons-

de la "eficiencia" o -

del desarrollo del trabajo del P. en las mujeres la existencia de un -'

órgano especializado, principalmente porque se concebía un P, ordenado

y centralizado más que ün nroyecto integral y múltiple, una propuesta

global capaz de condensar los intereses de todos los peruanos y de las

peruanas.

y secundariasi

guracion¥comQ

co con la mujer se¥asuraé- en el conjunto de las instancias de

tracción del P. Se objetaba, con el argumento

.  < í'

.

Desde esa etapa hasta hoy se ha avanzado en el conjunto del P. en la

precisión de que las Comisiones Nacionales son órganos de línea, no ée

dirección, que alimentan y apoyan el trabajo de los Comités regionales

y Gosicé» FfllicicoA úél F. m tr«i»|je ««pAcialiMido*

/

í r
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El equipo misino de la COMAFE paso por un períod ¥' bastante largo

solidacion como organismo, algunas compañeras se retiraron del P; otras

básico se mantuvo a lo largo de

de con

se fueron incorporando, pero el equipo

estos dos años de. construcción partidaria, con una vida orgánica bastar^

te regular, y con un funcionamiento celular similar. En la primera Ple-

naria Nacional Ampliada de la CONAFR con compañeras Que hacen trabajo'p£

lírico con mujeres, tenemos el primer encuentro con la realidad de la

construcción del partido en las provincias. A^itiismo, nos dotamos de ma

yores elementos de juicio frente a las políticas sociales del APRA orien

tadas a las mujeres. En esa reunión participan compañeras de Chimbóte,

lio. Cerro de Pasco y algunas de Lima. Este constituye el primer punto

de encuentro de las mujeres militantes mariateguistas, cuyo principal

contenido fue el debate de táctica en el m.ov. social de lás mujeres.

De esa primera plenaria de la CONAFE con las mujeres de provincias -

a la II Plenaria, hemos cubierto el reto de realizar una verdadera reír

nion nacional de mujeres militantes, de todas las sangres, con particu

laridades en sus formas de lucha y organización, con diversas limitacio^

nes en el quehacer político, poro, a su vez, con una gran potencialidad,

energía creadora y mito revolucionario. Desde la TI Reunión Plenaria de

la CONAFE con mujeres de provincias, ya no está en cuestión la legitim^

dad del organisme en la estructura partidaria. Está en cuestión su cons£

lidacion, su unidad de acción do genero, su cualificacion dentro del4-

proyecto mariateguista.

Concientemente, y a contracorriente de la desvalorizacion existente de

la dirección del P. del qiehacer político del organismo, fuimos acumulan_

do fuerzas al interior del proyecto partidario . Poy, definitivamente, .

las cosas no están como se configuraron inicialraente donde apelábamos

más a la conciencia de la railitancia masculina para promover a las muj£

res en el partido, hoy, aplelaremce a mujeres que ha e.mpezado a ava4

luar su práctica, a perfilar porque milita y que partido quiere cons4

ya están echadas las raíces de un proyecto de genero detruir . Hoy

St

largo plazo en el mariateguismp. La propia dirigencia del Partido va -

constatando que esto es ahora otra cosa.; ya no se trata sólo de que ^

deologicamente una propuesta verdaderamente revolucionaria, que apunte

a una verdadera humanización y .a una profunda democratización de la v^

sión del mundo y de la sociedad peruana, implica la conciencia de la -

discriminación de genero,y de la desvaloorización del trabajo femenino,

sino que, las propias mujeres se han,echado a andar en el partido, as^

mimos este como nuestro y queremos teñirlo con nuestros colores, y nuu¿

tras experanzas.
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^  Las mujeres del PTJM, o por lo menos, su contingente principal, ya están

claras en que nuestro proyecto no e? simplemente de representación, si

no que eS' t>rincipalraeñte de construcción del partido entre las mujeres

del pueblo porque nos interesa transformar la situación de todas las m^

jeres ' del pueblo y de todas las militantes del partido - Nd rps interesa

solo que elijamos mujeres que representen a las mujer del PIN.Por eso -
■  ■ ■ ; . , , I.

concebimos el acceso a las instancias cíe decisión del PlTíl en el marco -

de una política de acumulación de fuerzas de genero, como un proyecto --

colectivo de promoción de toda una generación de mujeres militantes, -

la que es principalmente prouducto de la nueva forma de hacer política

a partir de la defensa de la vida, en los últimos años.

Y sin embargo, las trabas siguen existiendo....

La'II Plenaria füe muy rica en la sistematización de nuestra práctica -

de mujeres militantes. El señalamiento común, que emerge de la realidad
'  . ...

social de las limitaciones del trabajo doméstico para la participación

política de la mujer, la autonática marginacion de la mujer del militan

te'en el proyecto político del P, la comprensión de que el aporte del

contingente femenino debe estar centrado en tareas de aT)oyo, que no cue¿

tienen la comodidad de los hogares del que domésticamente es responsa—

ble la mujer. La constatación de que, incluso, en hogares de izquierda,

se asume tácitamente que la crianza de ios hijos es tarea femenina. La

sobrevaloración del rol de la maternidad que trae corno secuela un sen

timiento de culpa en la mujer militante, localizamos una serie de nudos,

que nos hacen ser concientes de que la superación del patriarcado en la

izquierda y en el P. no cp sóla ni únicamente una cuestión de carácter ̂

deológico, es decir, racional, sino que conlleva una transformación pro_

funda de la práctica, más que en el espacie díj la política formal, sobras

todo en la esf'éra privada, en el ámbito de la vida cotidiana.

Las mujeres, desde el espacio de la maternidad, desde la juventud, des

de el espacio de las mujeres trabajadoras o campesinas, tenemos que rei^

vindicar el derecho de ser militantes de un partido que no de por impl^

cita la perennización de la subordinación domestica privada, sino que

genere formas de solidaridad de la pareja que condicionen q auífiiciem la

mayor participación política de la mujer. Partiendo de esta secular di£^

crininacióon femenina al ámbtito domestico., o en la versión de la iz

quierda, de la ”mayor responsabilidad” de 1.a mujer en el hogar, encon

tramos también otro tipo de limitaciones qué condicionan nuestro avan

ce político: la falta de orientación y dé formación política a la mujer.

CDI - LUM
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■ V.

la que debería hacerse aplicandp.métodos'de educación popular dé cará£

ter participarivo. La percepción de que el trabajo .político con las m£

jeres del pueblo, sobretbodo a nivel poblacional, .es una mera práctica

asistencialista y en el fondo, no muy política,

una falta de análisis de las potencialidades de las estrategias de so_

brevivencia como puntos de partida para la organización y el desarro—

11c político femenino* subvaloracion del trabajo político con las

revela

mujeres, trabajo que de por sí, es más lento y menos sujeto a orienta

ciones y directivas "de arribaI! tiene un contenido profundamentey que

democrático, de solución de problemas.concretos, en la base. J,

■  í

Si relacionamos esta desvalorizacion dél trabajo de las mujeres de ba_

se con las dificultades estructurales que,encqantran ías mujeres para

'  su desarrollo político, tales como él analfabetismo, o el poco acceso

a la educación que limita sus posibilidades de, comprensión del debate

político con los métodos y el lenguaje, en el que se trasmiten los co£

tenidos políticos, entenderemos que muchas veces son éstos últimos los

que tornan incomprensible, o difícil’, el ámbito de "lo político" para

la mujer del pueblo. Por eso, la pt'opia nujer • se acomoda a su secular

discriminación y opté por las tareas de apoyo.

base subsisten clertentos ideoologicos profund^

mente patriarcales en nuestra propia militancia, que optan por una es-

Encontraremos que a la

pedia de división del trabajo que se realiza tanto en la org-anizadion

popular como en el partido: los hombrts serán los que hagan la línea,

el trabajo programático o intelectual. lasi ,tareas de sistematización,

en consecuencia asumirán las decisiones centrales que conciernen a

la vida del P. Las mujeres, asumirán las tareas de,apoyo o de impl£

mentación de los acuerdos partidarios - Esta división mantiene y repr£

duce en el nivel "político ' la secular discriminación de la mujer en

I -T •

' b

la esfera privada.

Pero cuando las mujere.s vamos avanzando, en nuestros "revolucionarios

ropa para afuera" emerge un nuevo sentimiento i el poder que se otor

ga a lasaujeres requiere gran calificación de éstas y la construc

ción de una red amplia^ y fuerte de trabajo en el- movimiento popular.

Tenemos que tener mucho más galones que el militante omün para po

der aspirar a ser parte de laa esferas de decisión en él P.. Como aíg£

na c. señalo en la II Plcnaria, también existe el otro sentimiento:

l

d
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el miedo o el temor al avance de las' mujeres, a S14 prganizácion, a su

unidad da género, capaz de imponer al'P. en general orientaciones que

subviertan la esfera privada, que para algunos militantes-no tiene
na

da que ver con la vida política general.

Expresión de esta concepción es la desatención de las dificultades -

ación;;los horarios daespecíficas de las mujeres dentro de la organiz

las reuniones, la duración de éstas, su poco contenido práctico, el he

cho de que los problemas del hogar, de la pareja  o de los hijos,

considerados temas tabú o

sean

cosas muy personales \

Pero incluso en los '‘espacios permitidos" o legitimados de nuestro

quehacer político, por ej. en el trabajo directo en el movimiento po^

pular de mujeres, las instancias de dirección del P. ha n hecho muy

peco para entender ese movimiento, para reflexionar sus posibilida

des tácticas y estratégicas, para precisar mejor los m.étodos de traba r;

jo en el pueblo femenino. Ese error mantiene una serie de métodos tra

dicionales en el trabajo de bases del partidoo en el que no se respe

ta el ritmo ni la légica de construcción y da fortalecimiento de un -

movimiento distinto. Son conocidos, como ej. los "acuerdos'* tomados -

por militantes de algunoos Comités Políticos de Lima, en coordinacio

nes políticas bilaterales, soobre las organizaciones populares de muj^
res sin tener ellos mismos un trabajo con las raujeres, e incluso, sin

^  siquiera consultar a las militantes que hacen ese trabajo. Por eso, -
existe un temperamento contrario a los arreglos de arriba, nutridos

»

de una lógica tradicional de trabajo político,

poolítica, en este plano.

poorque una renovación

supone respetar la democracia- de las mismas

oorganizaciones femeninas, de un lado y de otro, trabajar y  consultar

que tiene relacioon permanente concon el militante, o la militanta,

ese sector soocial.

Y aquí debemos ser muy realistas; en el PUM la preocupación poor los

problemas de generoo viene fundamcntaltaente de las mujeres de base. En

lea, por lo menos, en un principio, se negó a>. las jovenes la poeibilj^

dad de trabajar en el programa del Vaso de Leche* En Arequipa, con la

propuesta de organización del partido en columnas, se pretendió disol

ver la Comisión Femenina de ese frente; ,en. la mayoría de los Comités

í.
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Regionales, no existen mu.eres ni, hay'comisiones femeninas regionales

, ni por la representación de un a línea de construcción de masas esp^

cífica del P. ni por la representación dé ótroos niveles de trabajo

del P con las campesinas, con las pobladoras, cdn las trabjador.as del

hogar, con las jovenes, es fundamentalmente iriiciativa de las mujeres

militantes. 0 en todo caso, ¡la preocupación por él trabajo político -

en la mujer, se afianza en situaciones partidarias de deparrollo de la

lucha ideológica en la que se requiere de determinada base social in--

terna en función de alineaciones poolíticas de otro carácter. Somos cn_

tonces, base de apoyo de posiciones correctas; pero no se considera -

nuestro derecho a expresar, desde las propias bases, las verdades que

nacen de la practica en el moovimiehto social de mujeres.

).  5 .

)

» c ,

I=..:

Qué Partido quferemos:

Resumir el, conjunto de exp'ectátivás de la militancia femenina es una ta

rea difícil, pero grata, porque, de alguna mancr.a avisqra el .porvenir.

Las mujeres, reiterativamente señalan la necesidad de una mística revo

lucionaria en el P. se enfatiza la necesidad de formacioen política e^

pecífica para las mujeres, a través de Fscuelas Políticas con.conteni

dos específicos de género en los comités mariateguistas femeninoos;

las mujeres creen en un partido que desarrolle firmemente elementos de

fraternidad y de. ética revolucionaria, y, a su vex, están claras que los

compañeros no deben pensar por las corapañera's, sino que éstas deben

con sus propias cabezas. La situación de las mujeres militantes

en las cés. del P. es mirada críticamente; cd

cerlo

cuestiona a la militan

¥  .I

¥0

te sumisa, relegada, maltratada por el cc. traicion.ada por éste; se a-

puesta a ser igual, a la prpduccioon récnica, al trabajo político cq_

tidiano sin que ello cuestione la dimensión subjetiva, el amor-y .la b^

lleza. Se reivindica una conciencia de dase y una conciencia de géne

ro; se es clara en que no basta sólo una de ellas, ya que siendo la li^

beración de la mujer parte de la liberacióon global de la sociedad no

se resume en ésta ultima, sino tiene su particularidad por ser 'tina r£

voolución dentro de otra revolución=. Gin embargo, también se es con-

ciente de que, muchas veces, la traba principal esta en algunas mili

tantes mujeres que no sólo no tienen ninguna conciencia de género, si^

no que son reacias a asumir dicha couciencia de género, porque 'creen -

que se trata de una desviación*de la lucha política principal, sin per_

cibir que, justamente,, osa conciencia crítica, en la ludh?. por el so

cialismo mariateguista, enriquecerá «la prepuesta socialista democrati^

ca integral.
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XV

A partir de todo esto,, y de la riqueza wertida en las

intuiciones compartidas por las
experiencias e

cc. asistentes al II Aeno, queda mu
cho por desarrollar, y en esa tarea estamos. Pero ademas,

nion concluyo en algunas
nuestra re^

orientaciones importantes para nuestra acti

vidad militante. que respondes q aportes hechos por diferentes compa

ñeras, y que fueron recogidos consensualraente para debatir y darles --

tramite debido en nuestros respectivos organismos.

Dichas orientaciones apuntan a la organización del trabajo femenino del

p. y a la reivindicación de nuestros derechos de militantes.

En primer lugar se señala que la 1‘gitimacion^del trabajo femenino del

P. y la fuente de creación y aporte está en el mismo movimiento social

de mujeres, que crece visiblemente en su dimensión masiva y su inpor—
I

'

tanciá política. Nuestra .linea y estilos partidarioos nos han permiti
do vincularnos y enraizamos en importantes sectores de este movimien

to, en mejor pie que otras..fuerzas políticas. Debemos pues, mantener y

desarrollar estas relaciones, poniéndonos a la altura de las responsa

bilidades de dirección que han empezado a asumir muchas de nuestras

Vciso de loche, comedoores, organiza^

secretarías femeninas da lU, etc.

compañeras en el movimiento urbano,

ciones campesinas, sindica

En segundo lugar,

rias.

debemos avanzar en las formas organizativas partida-

Los comités mariateguistas femenino,« aparecen corno un canal efi

caz para ampliar nuestro contingento de militantes mujeres,

ganizar en el P. a una vasta periferia

vimientc y de sus organizaciones femeninas poopular

y para or-

sin deligar a las cc. de su mo-

to es la necesidad de desarrollar el trabajo con mujeres como un traba
Otro señalamien

jo especializado que cuente con recursos matcri'^li

organismos propioos.

s, con cuadros, y con

La ..experiencia en los diversos frentes partidarios

sugiere, que las cc.

bajo femenino en sus organismos. Es decir; empiaz.ar

de responsables de trabajo femenino,

inicialmente coñ

sienes de trabajo especializado femenino.

avartacen de menos a más según el

plenarias de mujeres; confornar lue

 desarrollo del tra

por la designación

funcionarque centialicen este;

go células o comi-
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Aún en los lugares donde existe,, mayor desarrolló del trabajo, las feti-

niones plenarlas parecen mantener su vi,gencia y su riqueza'. Si bien -

no queremoos que las mujeres militantes esten solo en el trabajo feme

nino,. sino en todos» los- organismo©, reconoce::ujs la i-importancia del -

desarrollo de este, trabajo especializado. :

Por último, se trato el aspecto de nuestra,participación en:el Congre

so, del P y el tema de la proporcionalidad. Las cc. estámos decididas a

dejar de lado la pasividad y la automarginaci.6n  y , participar activamen

te en la preparación y en el debate para este evento y para los con-*

gresos, de bases previos a este. Participaremos con propuestas ideológi

cas y políticas, aportando a la línea del p. como militantes .de pleno

derecho y con criterio propio.

En este proceso de movilización interna hacia el; congreso, nlanteamos-

un elemento importante en la democratización partidaria,

el escaso número de mujeres en nuestro P. y es más notorio- aún que la

proporción no permanece igual sipo que. va disminuyendo a medida que se

sube en la jerarquías partidarias': así llegamos  a que la GP cuenta con

una sola mujer y el CEN con ninguna. Hay CRs. que no, han incorporado a

ninguna compañera. En base a un estimado grueso (ya que no tenemos da

tos precisos) que la s mujeres constituimos una quinta parte de la mili,

tanda, y también considerando que deberíamos

tepdo

el P. en toodos sus

nociendo la necesidad de que el 25% de las delegaturas a los congresos

de bases y ap coongreso nvacional esté compuesto por mujeres. Y que, co

rrespondientemente, se incorpore a las mujercfj en una propoorción de -

organismo de dirección elegidos en dichos eventqs.

conocido' ■'!?
iPS

sar la mitad, se ha plan

la propuesta de p^roporcionalidad. Esta consiste exa proponer que

organismos asuma la promoción de las mujeres,' rdco

25% a los

I

para nosot -"as que lo que buscamocs es.mcjoorar la situación

de todas las mujeres militantes en todo el partido, y no que se promue-

ba o. dos o tres compañeras en ''representación” de las mujeres, como un

mero gesto o formalidad.

Queda claro

Finalmente, se manifestó la expectativa de la realización de un III Pie

no Ampliado antes del Congreso, y de propooner al Congreso la convoca

toria da una Conferencia Nacional de 'tujeres del FJM a realizarse en -

1988. .
I
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RESOLUCION ; BALANCE DE ELECCIONES MUNICIPALES Y TACTICA
IZQUÍÉ'raÚ UNÍÍ)A'"

1 • Elecciones Municipales ; triunfo aprista y presencia nació
iial~Te 'la i z~q ui eraa

a) Las elecciones municipales dejan como
el triunfo nacional dei partido de gobierno, el control -
casi absoluto de este del aparato del estado y la casi to
talidad de los concejos provinciales del país, ampliando -
de esa manera su control sobre el estado y utilizarlo para
la manipulación del movimiento popular,^dentro d
trategia de afianzamiento de su hegemonía a largo plazo. -
Sin embargo, es necesario destacar que el triunfo electo
ral aprista le exige pagar un costo político, no sólo por
el hecho de que han ganado las elecciones a cualquier pre-

-utifizando ' todo el aparato estatal- para evitar un
mayor desgaste del que habia acumulado a lo largo de sus -
primeros quince meses de gobierno, sino que en algunos ca
sos como en Lima y Cusco, su triunfo electoral camina a —
deslegitimarse, lo que también golpea la democracia hurgue

jformal. Dentro de este cuadro debemos entender la des
titución del Jurado provincial de Lima.

resultado principal

una es—

CIO

sa

Es indudable que el Apra ha disminuido con relación a las
elecciones presidenciales, aproximadaaente un 10  a "^2%, lo
que significa un cierto desgaste después desu gestión de -
año y medio, pero este hecho no puede restar importancia a
las graves consecuencias que tratará de sacar el Apra de -
su triunfo. Más aun debemos tomaren cuenta que el electora
do no se comporta igual en elecciones municipales que ene
lecciones presidenciales. Con el control del estado, casi
exclusivamente en sus manos y la legitimidad del triunfo ,
el Apra arreciará su política autoritaria y hará todos los
esfuerzos, para terminarde derrotar a la lU y al movimiento
popular, Via divisiones o coptaciones. AG no ha descartado
ninguna de las dos posibilidades. El objetivo es consol!—
dar un bloque político-social mayoritario, sobre la base -
de su pacto con los comiandos de las EE.AA.

Inmediatas consecuencias de los resultados electorales han
sido, por una parte, la ofensiva lanzada por el Presidente
en el CADE y en Piura proponiendo un^, tramposo acuerdo Na
cional y ampliando una propuesta política que en_ sus puntos
ymetas busca comprometer a sectores del empresariado, del
movimiento popular y de la propia izquierda.

AG continúa asi la táctica que le ha dado varios éxitos,
coptar aspectos del programa de sus adversarios^para des
pués deformarlos de acuerdo a sus intereses políticos mas
inmediatos. Pero al mismo tiempo que en el CADE y en Piura
ha repartido iniciativas, en Lima la golpiza a los mineros
y al diputado de lU Manuel Cortez es laotra cara de la me
dallay y del crecimiento de la agresividad contra los sec
tores organizados. Einalmente, los llamados a la reelección
de Alva Castro puede tener todo el contenido de maniobra y
contradiccciones internas que se quiera, pero plantean un
tema de importancia nacional que debemos atacar desde ahora.

El gobierno aprista y en particular el Presidente de la Re
pública ha politizado y partidarizado las elecciones munici
pales. Mientras que la lU y su presidente hacia una campea
vecinal y de buenas formas, contradiciendo los acuerdos del
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CDN-IU; el partido aprista y el PPG se lanzaron con todo. -
lir especial el partido de godierno manejando los recursos -
de poder del estado. En ese sentido, el PálT, la infraestruc
tura estatal, recursos economices, han sido utilizados asi
como tamlién la intromisión del presidente de la República
se ha hecho sentir en todo lugar. El Ápra ha hecho una ver
dadera campaña electoral de carácter nacional y esto no se

lo (¿ue si debemos rechazar y denunciar
estaba sido hecha mediante la utilización

lo podemos criticar
es la forraa como ^ ■ n
de los.recursos del estado, la intromisión presidencial y -

determinados lugares, haciendo uso del fraude. Para el -
estas elecciones significaba -

¥próximos tres años -

en

Apra era muy claro que ganar
consolidar su hegemonía y encarar los _
en condiciones mas seguras y de mejor controli y esto en
ciertamedida lo ha logrado. El Apra puso su atención partic_u
lar ahi en donde la izquierda era tradicionalment.e fuerza -
mayoritaria, como es el caso de Puno, Cusco y lima.

En todo él país el Apra ha aplicado una política de utiliza
ción partidaria del Estados

- Inversiones, créditos, ejecución de proyectos, manipula
ción del PAIT, activismo político-partidario de funciona
rios, intimidación por parte de las autoridades políticas
represión policial, bandas paramilitares, acusaciones de
terrorismo a los activistas de lU y en particular del PU?'!.

- presencia presidencial activa en la campaña electoral,
los candidatos del Apra.apoyo a

en

- Fraude en algunas zonas del país.

Eá campaña nacional aprista ha presentado fisuras  o debili
dades políticas que han permitido el avance o triunfo de la
izquierda y de otras fuerzas de la oposición, en algunas zo
ñas del paísj

- Mala gestión municipal, como
T'umbos, y Arequipa.

- Agudas contro.ai.r*.p-iones expresadas en enfrentamientos ins
temos en la gran mayox-íc, ¿g departamentos del país, solo
contrapuestas por la presenci,». nj-esidencial.

en los casos de lea, Tacna,

- El Apra no ha logrado el respaldo en lac, . deemergen-
aor su estrategia antisubversiva que manix^-.. ^^o

; fe miíitSíaoio'n. Estos son los casos de HuameJ,*..,- ,
de pasco y .A.zangaro.

ciar

ceso

Victor Fajardo, Cerro

S^sAuLrSgñínraíf#" s aúrsi to.»os en cuenta

Ifzrás<p?io?íttíltfoomo k
Huancayo y °e^Ica! Pero da otro
país, con tuve 9una derrota signifi-
lado el resultado electoral panado en 9 concejos

d^f pSír^eseTincr^m votación nació-

ChfroníS^S^pr^y e^L forja de nuestra alternativa de -
gobierno y de poder.
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Sin duda podemos a^'irmar que existe un pueblo izquierdista
que se ha consolidado y que ha pesar de todas las dificul
tades y debilidades de lU y de la desastrosa campaña nació^
nal este no hg. disminuido sino que tiene todas las pssibiT¿
dades de desarrollarse. La Izquierda Unida logra triunfos
importantes donde ha aplicado una línea de enfrentamiento
al autoritarismo y militarización, en donde ha habido ges--

■  tienes basada en la democracia popular vecinal, con una prá£
tica amplia defrente único, afirmando la unidad de lU y una
gestión municipal eficiente, con capacidad de gobierno, o en
donde ha erifrentado la inmoralidad aprista, Gomo en los oa—
sos de Villa El Salvador, El Agustino, San iMartin, Ate-Vitar
te, lio, lea y Tumbes,

pero nada de esto debe hacer olvidar, como hemos señalado ,
que el triunfo aprista hace más dificil y compleja la lucha
-.-contra el actual gobierno, en ̂particular, cuando la fuerza
izquierdista adolece de cohesión y coherencia, de organiza
ción de masas y de liderazgo político definidamente revolu
cionario. El Apra nos lleva asi ventaja por su cohesión y su
liderazgo lo que le permite un despliege de iniciativa.

i- ■

La responsabilidad política principal de esta derrota parcial
la tiene la conducción mayoritari amente reformista de lU que
ha generado la falta de un liderazgo nacional y de un perfil
alternativo al Apra y en ese sentido la responsabilidad de -
ABL es central, por su proyecto político de constituirse
el recambio de 1990 con el apoyo de Alan García y la anuencia
de las EP.AA.; sin diferenciación programática y sin ca;^acidad
de conducción del movimiento de masas en la confrontación de
clases por el poder.

Esta es la razón fundamental por la cual, pese al incremento
real en el respaldo de masas a Izquierda Unida, y el Inicial
desgaste del Apra, el liderazgo reformista de A. Barrantes
fue incapaz de enfrentar el resformismo aprista bajo el lide
razgo de valan García, levantando una alternativa nacional co
herente y con voluntad de poder.

El reformismo de Barrantes ha demostrado su incapacidad para
ganar al centro independiente y de sectores medios d^l país,
al abandonar una posición programática que desde la izquier
da plantee alternativas de solución a los problemas de dichos

-  sectores y los atraiga bajo la conducción de Izquierda Unida.

en

Sin embargo, la derrota de lU, además de los factores naciona
.  les señalados, se explica por lo siguiente;

- Gestiones municipales carentes de una política democrática,
sin amplitud de alianzas, sin voluntad de servicio al pue
blo o moralmente cuestionables. Como es el caso de algunas
municipalidades distritales en Lima y Arequipa conducidas
por el UNIR.

- Sectarismo y divisionismo, que ha llevado en varias partes
del país a que algunossectores de lU hagan campaña contra

.. los candidatos elegibles.

- Debilidad organizativa del Partido y su relación con la —
vanguardia y el movimiento popular, .que no ha permitido —
frenar con éxito la contraofensiva del Apra y la maquina—

, fia estatal.

' Estas- elecciones nos han permitidodiferenciar las posiciones
reformistas, entre aquellos que con vacilaciones guardan la
organicidad de lU y otros que abiertamente la rompen con el
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¥aval e impulso del cauaillismo darrantlsta. Es por esra mis
ma razón que podemos aflTmar que con las elecciones municT
pales termina una etapa de lü que se inicio en el 80 y que
ha concluido en el 86.

.El gran reto de transformar lU es ahora una urgencia no só-
¥ lo de la vanguardia poli tica sino de las amplias masas, en
la lucha contra el autoritarismo apfista, aqui esta la gran
fuerza que dehemos saber movilizar. El mitin del 14 de novi-

.  embre se convirtió en un hecho histórico, por el protagonis
mo popular y el inicio del rompimiento emocional-político -
entre ABL y las-masas' izquierdaunidistas.

La responsabilidad principal del reformismo en los resulta
dos, en particular dentro de esta tendencia del caudillismo
y personalismo barrantista, no puede hacer olvidar nuestras
propias responsabilidades y' la de otros partidos déla izqu^

.  erda como PR y el PC. El partido ha perdido en sus prinbi4
pal bastión nacional,que es PÜno (también en Tacna, ademas
de bases en Piura como Chulucanas y Catacaos), PR en Arequ_i
pa y el PC en Huancayo. Debemos hacer un balance critico y
autocrítico de ese hecho porque aunque se ha resistido el -
embate del Apra, su di entelare millonario y sus bandas ar
madas en el caso de Puno a través de año medio, la derro-

-  ta electoral es efectiva y tendrá consecuencias de diversa
índole, sobre todo si tenemos en cuenta que el nuevo alcal
de, es la cabeza de las bandas de bufalería aprista. Grave
error sería decir que en Puno no ha pasado y no reconocer -
que también han habido errores de política de frente único
con relación a la lU y frente a las grandes masas atrazadas
que constituyen un grueso sector de la población.

Los resultados en Puno, Arequipa y Huancayo nos impiden apa
recer dentro de lU como una fuerza alternativa, eso tampoco
lo podemos negar ya que crea una disposición de fuerzas que
nos hace lenta y complicada la lucha al interior d9e lU. (*)

Autocríticamente señalamos que el Partido no comprendió a -
cabalidad la importancia de la confrontación electoral en la
lucha contra el autoritarismo y militarización. El mantení- -

- miento y ampliación de los espacios democráticos conquista
dos por lU se convertía hecesariamente en una confrontación
contra el proyecto'aprista, en sus manifestaciones corpora
tivas y autoritarias, Y del mismo modo esta lucha constituía
un buen terreno para desarrollar y hacer de masas nuestra -
propuesta programática democráticai y socialista. .

Un triunfo de la izquierda,aunque sólo hubiese sido en algu
nas provincias representativas y en lima, además de las al4
Danzadas, hubiera significado una disposición de fuerzas mu'
cho más favorable al pueblo.

Esta incomprensión del Partido se ha expresado en lo siguien
te; . ' <

a. No convocatoria del Comité Central, para centralizar y
discutir las orientaciones políticas y el impulso nacio
nal de la campaña electoral,

b. La Comisión Política trató el problema electoral munici
pal como un aspecto desvinculado de las tareas centrales
en la corxfrontación contra el Apra y la militarización,

c. El haber desarrollado débilmente una campaña nacional so-
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tre lineamientos políticos acordados por lU' jMue nos ha
permitido enfrentar la .-linea de Barrantes, que tan

to daño ha hecho al perfil político-programático de IB.
En este sentido, tenemos que reconocer autocríticamente -
que el CEE y la Comisión de Campaña no hap desarrollado
una cainpa.ña de carácter nacionail.

d. Debilidad para 8.plicar la línea de aceptación crítica le
la candidatura de ABL aprobada por la Comisión Políuica.

de esta debilidad fue la piropues
la ceimpaña por la. candidatura-pro

Una de las consecuenci

ta de "despersonalizar
vinei al de Lima.

e. Incoherencia e inconsecuencia del partido en la tarea de
reorganización de las bases de lU, como instrui'nento funda
mental para la confrontación política en las masas.

2. Efectos de los resultados electorales~en la lucha política

a) Existe una gran polarización electoral nacional entre el A-
pra y la IU,no es todavía una gran polarización política'y.-
social,- sino que representa la existencia ae dos grandes ten
dencias en la Sociedad,^siendo el Apra una fuerza, de mayor
coherencia y articulación. El objetivo que está planteado -

„...por delante para la lU con estos resultados es persistir en
el objetivo de desarrollarse como frente revolucionario de

,  masas., alternativa de gobierno y de poder, impulsando los -
factores de poder popular. En el campo electoral, se debe -
buscar el ser mayoría electoral el 89 y el 90, pero sobre -
todo constituir un nuevo gran bloque político y social de -
fuerzas alternativo al Apra.

b) El_ Apra aprovechará su triunfo para persistir no sólo en d¿
"vidir lU y coptar él movimiento, sino que arreciará en su -
política autoritaria y de militarización frente a las fuer
zas organizadas y sociálistas, y al' mismo tiempo buscará for
talecer sus propuestas políticas tal como lo ha hecho en eT
CADE y Piura. Es cierto que el Apra quiere permanecer un lar
go tiempo en el gobierno y la primera carta que está jugando
p,ara conquistar este objetivo es consolidar un bloque polít_i

■  co y social de largo alcance que sumados al pacto con las —
EP.AA. le permitirán garantizar la estabilidad, el control y
la modernización del estado burgués.

.  c-) Alan García ha aemostrado su fuerza personal, pero su intro
misión y la del estado ha despertado un nuevo y poderoso an-
tiaprismo que atraviesa gran parte de la sociedad. Este ant_i
aprismo ai margen de algunos excesos a canalizar expresa una
voluntad democrática y antiautoritaria,

d) El control del estado casi absoluto de parte del Apra redo-
■  blará la política autoritaria y tendrá efectos indudables -

sobre la organización popular y su capacidad de encarar las
asambleas regionales y la nacional. Los municipios se habian
convertido, en muchos lugares, como en Puno, en fuente y cen
tro de convocatoria democrática y de masas, cosa semejante^
era el caso del Concejo Provincial de Lima y la movilización
de las organizaciones por la sobrevivenoia o el Encuentro
tropolitano.El movimiento popular pierde asi un importante -
punto de apoyo para su desarrollo tal como ha sido la experi_
encia de estos últimos años. Esto obligará a nivel regional

absoluta seguridad, reflotar los frentes de defensa para
enfrentar al autoritarismo y la política aprista. Asi mi-smo
se deberá revalorizar el movimiento, sindical y la actuación
política propiamente dicha. La propia Asamblea Nacional Popu

con
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lar sentirá los efectos de las perdidas tenidas. Debemos -
evitar que este^hecLo lleve a reforzar el economi cismo en
la_ centralización popular'y a consol!ds,r una visión amar—
quista del estado. La aNP y las asambleas regionales ten
drán asi un nuevo reto más complejo para insistir con los
objetivos que se han propuesto,

e) La derecha ha siüo derrotada pero no ha desaparecido. La
derecha mantiene posiciones en el estado, concias PF.Aii, en
la Iglesia y por supuesto al interior del gran capital y —
del Apra. Su denota política vi a el PPG llevará  a que se -
muevan en dos sentidos a buscar un nuevo liderazgo, a reno
varse generacionalraente, y al mismo tiempo a ganar influen
cia y posiciones dentro del propio partido Aprista, la lu—
cha contra_ la derecha se ¡nantiene con un objetivo que habien
do disminuido su peso de ninguna manera ha desaparecido,
lo inmediato buscará ser agresiva en la onosicion con el
jetivo de ganar mayores posiciones.

f)Sl SL. ha salido mal parado en el proceso electoral, I esto
no solo porque su actividad ha disminuido en las últimas se
manas (hecho quep puede ser una decisión táctica), sino por
que las zonas que no han estado de emergencia, la votación”
ha sido masiva como expresión de la voluntad democrática —
del pueblo. En las regiones en estado de emergencia como en
Ayacucho y npuriinac, el porcentaje de votantes ha crecido -
déla misma manera que ha decrecido los votos nulos y en blan
co. Esto no debe llevar a subvalorar al SL y menos pensar -“
que no desarrollarán nuevas acciones, pero si a reconocer -
su aislamiento de las mayorías nacionales.

3. Ejes de la táctica; Por un Gobierno con democracia, paz,so
berania Y bienestar; proponiendo frente a la guerra sucia'"'
y la mili tarización un Acuerdo de Paz con Justicia Social.

1. El Partido y la lU debenencabezar el esfuerzo por construir
un bloque político y social alternativo al aprisñio forjando
los factores de poder^y colocando como centro de su táctica
una propuesta programática de gobierno democrático revoluci^
nario y nacional, con clara perspectiva socialásta que
suelva cuatro demandas principales y que haga del Perú un -
país libre, democrático, soberano y con bienestar popular.
DEbemos priorizar al proletariado, al semiproletariado urba
no y'al campesinado pobre, pero plantear tarabién alternati
vas para los sectores medios y núcleos de la burguesía nació
nal dentro de una proyecto democrático, nacional  y popular
que construya el socialismo.

2. La factica debe tener una orientación definida de oposición
y alternativa al proyecto global aprista y que recoga el sen
timiento anti-autoritario y que enfrente a la militarización,

la táctica de oposición debe recoger las demandas más sent_i
das del pueblo en relación al empleo, al hambre y los serv_i
vicios, asi como la defensa de la patria y la soberanía,

3. Como eje principal de acumulación de fuerzas en el periodo
necesitamos construir un bloque nacional popular presidido
por nuestra, propuesta de gobierno, y liderado por las, fuer
zas socialistas.con una propuesta de frente único.

re—

V -

¥i/'-

En el proceso de construcción del bloque nacional popular'
como una fuerza organizada y de magas debemos forjar el PRM
lograr la unidad de los marxistas,^orientar y renovar la lU
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y gaTxar fuerzas democráticas y antimperialistas  y popula
res s cristianos progresistas> intelectuales, clases medias,
organizaciones de mujeres, de la juventud y del conjunto -
del puetlo al proyecto de gobierno y de poder. ¥

La Asamblea Kacional Popular es el eje central de nuestra
- táctica por la construcción de una 'ácumulación -de fuerzas. ^

político-sociales del bloque nacional popular, que por su
vocación de poder estatal, su programa y por la. par-ci c i pa
ción de las organizaciones sociales y políticas. .

4. Comp parte de nuestra acumulación de fuerzas, proponemos. -
un Acuerdo Kacional de Paz con Justicia Social y danocra4
cia que apunta a combatir la militarización,, la guerra su-

'  cia y las violaciones ae las normas elementales.de v^ida d_e
- mocrática. En ese sentido debe^ser un instrumento de lucha

contra el Apra y SL. Nuestra táctica se orienta a derrotar
al -^pra y conseguir que un sectordel bloque aprista sea ga
nado hacia la propuesta de izquierda, buscar y comprometer
a fuerzas y personalidades de centro y liber.ales. Actual4
mente esta propuesta debe ser mantenida cono una opción tac
tica -a ser manejada por y desde la ANP y la lU- incluso -
como punto de coordinación de ambas instancias.

5. En relación a IQ se resuelve;

a) Avanzar en un acuerdo entre los marxistas a su interior
en la perspectiva de la unidad que ha propuesto la ulti
ma CP.

b) Crear en el partido una voluntad efectiva, de hegemonía
luchando por un liderazgo en lU, que expresándose en per
sonas concretas tenga un firme contenido colectivo,^ de4
rrotando al barrantism.o y, reafirmando su orientación re-

. , volucionaria de gobierno y de poder. ¥

c) Trabajar por la organización democrática de las basps de
lU a través de ;

reorientación política en función de colocar un pro4
yecto alternativo y en oposición al Apra.

-  renovación democrática, Congreso de Bases, liderazgo
colectivo y campaña nacional de carnetización,

6'. Siendo un eje táctico importante la preparación y realiza
ción de la AKP, debemos superar autocríicamente nuestro e--

burocráticos, desarrollando un trabajo de acumulación
de fuerzas con perspectiva estratégica en el seno de las ma
sas. y como activos actores de poder popular.

rrores

7. Como parte de nuestra lucha por un gobierno democrático.na
cional y revolucionario, y frente al proceso de autoritaris

militarización debemos desarrollar y preparar al part_imo y

do en las tareas ae seguridad y autodefensa de masas. Be es
ta manera encararemos las tareas defensivas que el momento
nos impone y las de carácter ofensivo que en su momento
plantearán.

se
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4-o erda Unida una nueva etapa de su construccidri^j
“zacioñ^democra'iríca y proyecto alternativo

orpani

El partido debe hacer efectivas dos orientaciones centrales que
quedaron planteadas en la últiraa reunión del CC  y frente a las

se ha avanzado hasta el momentos tanto por responsabi-
e condiciones objetivas de las correlacio

creemos que ho^; di a existen -
hico principal -

que poco

lidades propias como d
de fuerzas al interior de lU,

mejores condiciones para avanzar. El aecho políti
es que a pesar de la’ derrota en Puno, Arequipa,  y Huancayo, el
liderazgo de ABL no es el mismo de antes, sobre todo después de
los resultados en lima y en particular después del mitin del 14
de noviembre. Este hecho tiene una repercusión directa en^la —
vanguardia de izquierda, prácticaniente en todos los ;^artidos,en
tre ellos el POP. Kás aún los agoreros de la división de la iz
¥qüierda fueron derrotadas y el propio D9Ornellas como cabeza in
¥tBlectua.! de la dei'echa se preocupa de donde puede derivar la 4

,  Conquistar los objetivos que nos -
condición básica tres aspectos;

nes

conducción de la izquierda,,
proponemos tiene como '

entre los marxistas al interior de. 1) Avanzar en un acuerno
la lU en la perspectiva de la unidad que ha propuesto la
última. CP9 .

2) Crear en el partido una voluntad efectiva de hegemonía -
luchando por un liderazgo en lU que expresándose en perso
ñas concretas, tenga un firme contenido colectivo.

3) Trabajar por la organización de las bases izquierdaunidi s
tas que es el punto decisivo de nuestra propuesta.

" Reorientación política

La reorientación política de lU. En concreto esto sig
nifica ocio cal9 a lU. en oposición y como proyecto alterna
tivo al Apra. Esta9orientación debe reflejarse en una pro
puesta programática alternativa, que contenga cuatp ban
deras centrales; paz, democracia, patria y soberanía y jus
ticia social.

La lucha política nos obliga a proponer un programa global
alternativo al aprista y no reducirlo a'las banderas de
paz con justicia social. Hay que levantar un proyecto so
cial, economice y político estratégico alternativo al Apra
en torno al cual reorganizar lU y rearticular al movimien_
to social, zanjando con el reformismo liderado por Barran
tes y su política divisionista.

Es sobre esta base que debe concretarse el Acuerdo Nacional
El segundo elemento de la reorientación política es^el de ,
recoger la radicalidad de las masas y el estado de animo -
de ellas, desarrollando las diversas formas de democracia

masas y de oposición antiautoritaria y en muchos casos
sencillam-ente antiaprista.

N.

b. Renovación democrática ; Congreso de Bases y liderazgo
colectivo

ae

El centro de nuestra lucha no debe estar en modificar
inmediato. Esto se4

'  que hemos
el actual CDN, por lo menos en plazo
ría volver a entramparnos en la vieja táctica
tratado de implementar. Con las banderas del Congreso Na
cional desde las bases y el liderazgo colectivo debemos_-
proponernos organizar los comités de lU, comités sectoria
les y territoriales a todos los niveles y como parte de -
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la tarea de dar una organización asirocra-cica a lU. Sacar
adelante esta tarea tiene directa relación con el arri— „
ar a un acuerdo político entre las principales fuerza
políticas de lU, y es recoger un sentir__uiayori tari o enc
ías lases. Paralelamente, deleraos' hacer' una grai: campaña

torno al liderazgo colectivo solre la lase^de una so
lida unidad de los. partidos y sectores indepeñdiéntes ,
en torno a los acuerdos estratégicos mencionados.'

"h o

en

en partí cu
ica llegar.a

lo's principal
partidos, sobre todo si se mantiene un acuerdo con PR y
se induce al PC -cosaque al parecer está sucediendo- a -
tomar distancia frente al liderazgo de ABL.

uestras de caudillismo,
En concreco signi

de funcionamiento ael CIE con

Hay que enfrentar las
lar del presidente de lU
un acuerdo

m

f-i

es

En todo caso debe quedar claro que la situación actual en
lU no permite un rápido virage de la dirección ni de su -
composición y menos de la presidencia. Por esta raíz o n 50
ner el centro en la modificación delCDK, es como ya ha
sido dicho, un entrampamiento y aislaciiento seguro,
forma de recoger el sentimiento mayoritario del pueblo -
izquierdaunidista es planteando el Congreso Macional e -
impulsando congresos provinciales y departamentales, pre
ferentemenfe en Puno, Arequipa, Huancayo y Piura, Para -
impulsar estos eventos debemos llegar a un acu^do inicial
con PR y en el proceso de concresion de los congresos com
prometer al PC. Una orientación semejante a la que hemos
tenido frente al impulso de la Asamblea Nacional. Sera un
proceso complejo pero es el único en el que podemos encon
trar un terreno de acumulación de fuerzas efectivo y de -
masas, en particular y pensando en una acumulación de un
año. Es en este periodo que aebemos desarrollar las fuer-

■  ‘ sustantivo en la -

la -

zas necesarias para producir un cambio
dirección de lU.

■  i de la militancia de -

a las posiciones reformi_s
c. Afianzar el sentiTaTénto''unitário

lU, para enfrentar al Apra y -
tas.

d. 'ligar el fortalecimiento de lU con la realización de -
campañas políticas, como por ejemplo en lo inmediato -

contra el fraude electoral, por la defensa de los espa--.-
cios democráticos, conquistados, enfrentando la corporaui-
vización aprista, levantando las banderas- de democracia y
autonomía popular.

.* -c

e. Impulsar desde las^municipalidades que se dirigen, una
táctica de oposición a tres niveless

- Desde el movimiento popular organizaco,_defendi endo las
reivindicaciones alcanzadas y en lucha contra el divisio
nismo del "'^pra.

- Desde la estructura administrativa de las municipalida
des, defendiendo la ijresencia de los sectores demócrata
eos y de izquieraa que garanticen una lucha contra la o
fensiva aprista.

i Desde las posiciones de minoría en los concejos  a tra
vés de los regidores lU.

.  Impulsar .de.sde las municipalidades que ha ganado la lU
una táctica de' oposición al'” gobierno aprista y al pro-

de autoritarismo y militarización, con una gestión
eficiente y de servicio al pueblo.

f

ceso

democrática.
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5. Realizar la ASamb.lea Racional Popular en_l_98_7

1.) El PUM dele encabezar ̂la lucha cor la democralizacion de
lU, con la organizaciónde eventos de lase en camino al Con
greso Nacional de lU. Llevar a calo prooesos de carnetiza-
ción y/o empadrónala i ento, donde fuera posible.

Este IV Pleno del Comité Central llana al Partido  a iaipul
sar' el Congreso" Nacional de lU como una de las tareas cen
trales en la fase inmediaua y, más aúiij señala que.su éxi
to aependerá en gran medida de lo que naga el PUM.

para impulsar el congreso es necesario- llevar al terreno -
de las masas' izquierdistas la lucha por su convocatoria y
organización. Es igualmente necesario,arribar a acuerdos -

¥' . con el POP, PC del P y los sectores independientes, buscan
* do comprometer a todos los integrantes de^Ib. Pinalmente,

es necesaria la conformación de una Comisión del Partido
-¥ que asuma la responsabilidad de orientar, planificar y sa-
-  car adelaite este acuerdo, realizando una intensa campaña

nacional.

2) La unidad de los socialistas debe viabilizarse, lo que exi
ge su tratamiento en el siguiente periodo de sesiones del
IV Pleno del Comité Central.

.  f

5) Que ante la confusión de los resultados de lima, agudizada
con la destitución del Jurado Electoral Provincied. de Lima,
el Partido debe tener una ..actitud de movilización de las -
bases contra el fraude, articulándolo al ligamiento del -
Congreso de lU, impidiendo la desmoralización y_^ la recupera'
ción de los responsables de la derrota electoral.

4, después de cuarto párrafo;(*) página

c) A nivel partidario el PTO es el partido mejor colocado en -
I'Q, incluso frente a los independientes. Gana ,en Lima los - <*'¥
distritos de El Agustino, Ate-Vitarte, VES y San Martin de
Porres. A nivel nacional gana lea y Tumbes. UNIR gana Comas,
POP, San Luis y Puente Piedra; PCR, Indpendencia  y San Bar
tolo un Pro-PUM. Los triunfos de Lima son allí donde se ha
podido desarrollar una buena capacidad de gestión municipal
frente único y experiencia de democracia de masas. En lea y
Tumbes una buena campaña y la división del Apra fueron fac
tores fundamentales.

d) Debe resaltarse el nefasto efecto del divisionismo en lU pa
ra la derrota en diversos lugares donde el sectarismo y ^el

< hegeraonismo hicieron de las suyas. También el Apra mostro-
pero Alan García unifico, a diferenciad i vi s i o ni sino interno

del papel de ABL en lU.
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E1 criterio de representación es el siguiente; Los car
tienen una responsabilidad individual, sin

donde provengan los que ten—
la responsacilidad mayor, en caso de que un deleera

gado del Consejo no cumpla con su función o sea sancio“
nado por falta grave, la base de origen designará un su
píente. Con este criterio queda establecido que no ha-^
bra ningún representante al Consejo Nacional que no ten
ga base que lo proponga o sustente.
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LA COMISION DE ESTRATEGIAINFORME DE

linea MILITAREN .EL TAiIS Y LATT-r.  AC.:i (CA DE. LA VIOLEIIC.IA
DE N

INICIEMOS LA ACINEJI ;'CION DE
RTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE t-D -

VIRAJE HISTORICO NECESARIOt
fuerzas MILIT.iHES COMO 1

DER T>0-^UTLÁR.

i:-

la situ.^ci5'n ¿el -
y la tenlen-

Nuí^stro luejj de evaluar
país ]'a correlación estratégica de fuerzas
cia a la Tnilitar?'zación creciente de nuestra natria decide
iniciar la acuinulación de fuerzas militares del pueLlo^co_
mo pa.rte de Is:: estrategia integral de'lucLa por el poder -•
popular.

1 i

consiste en'modificar núes—
de ésta,

encarar los aanectos de la violen-
taptlcién la nerspectiva e ai; rategica.

Reconociendo el' rol de dlrigercia .y la/fesponsaLllidad
histórica de nuestro partido en la lucha por la modifica
ción de la correlación estratégica, dé fuerzas en-la pre -
paracion de nuestro puehlo para el desenlace del^período
señalamos que la decisión de iniciar la acumulación de -
fuerzas milita.res del-pueblo 'j compr.nnete al conjunto del-
partido en este pas.,- his,téricr' a dar
lecera la, üridac. del partidr

Nuestro vira je-histórico
tra relación con la,s masas y como par ,:e Intrínseca
nueva relación 'debemos
cia táctica, como

2.

. ̂

tarea, forta- 'y esta

,3.

La evaluación 'del. mapa de la. violencia en el país -
tener un enfoque fnás. preciso y concreto del-

y. conflictos -

4.
nos lleva, a

carácter desigua.1 que tienen las tensiones
militares en el país. Existen diversos grades de confronta
ción miditar.en el país , según z'.'nas geografic.as y  espa
cios sociales . Los conflictos políticos y sociales,

¥se expresa.n de. diversas formas er/el/país, según,
ticularidades regionales.

las par'-

Nos ratifica.mos en la tesis-del congreso de fundación
del'partido en torno ¥ a las formas de lucha, lo cual se ex
pres-a en 'l«"Definición básica de nuestra Estrategia Revolu
cionaria9'(p. 19) que-.la concibe así: ¥

5.

todas, las formas, de lucha(política, eco^impl ementando

némica, armada,ideológica y diplomática) con una permanen
te línea de masas,priorizando la lucha, política, aislándo

las formas de dominación política imperialis

tf

y derrotando
ta y burguesas,y'í desarrollando la fuerza y Violencia-
de las masas como continuación y expresión bajo otras for_

. mas de su lucha política, y como respuesta a la violencia-
reaccionaria, irapulsa.ndo. la autodefensa de masas, preparan
do, desarrollando, y conduciendo ha.sta la victoria la insu
rrección general y lá guerra del pueblo. "

t
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Ips diversas formas ce. lucha cue
eh des

las foT

de accipnaT'

cdnsLderf ̂''partidor es

i Ifefs.latrLfdue ta=,blen noa l,'-'f “"íartío"
roSI¿eJllSSSSSnírarS^aai;^lS^p?íat.?ry ah.e. '

de

ro

a

d es a

sivo .

Píos reafirmabas en el carácter,de .masas 'dlP^hlal
tartepia r^ariateguista, loo c-uál exige cue T^^^'e-tro partido,dPsrliecue S^correcta línea da masas, en todos los espa-
clofy niveles de acumnlaciio'n,. En esta sentido, parte e£
senclal de nuestra estrategia. Implica forjar 1. t
eolíticas revolucionatia.s ’

. 6.

Los lineamientos anteriores implican feStSK"^
tes en la vida partidaria, en lo que
per la seguridad, lo. cual coraproruete a toda la militancia.y Srglnílmos Sostraníc. mayor preocupaclín por Protejer-
ia informaolin y documentación interna superando el li
beralisríK). Recuperar la mística revolucionaria, la aicip
na y los mitos malforraadores .

7.

línea militar y habiéndose -
,  es necesario que la di

que elabore una--

de8. Existiendo propuestas
dadiua'debate, inicial al respecto^
rección del nartido nombre una comisión

puesta de línea y plan al respecto.nro

Nuestra estrategia integral
rencias sustantivas con la ^ Ltu' • -
?“srn?cfadrsTo?lTcL?rirn7Sd?o7rropasa^^
OES organlsación. -nsiderando^npespio^

tener i una- evaluación mas precisa y log ar a
ebate r-oiítico fundamentado, con dicba-

nuestro partido, y la ' vanguardia

9.

aporte
creto, .ict-ra

sí de
posiciíh

lar un
y esclarecer a

popular i

rr.l

Acerca de los temas priricinaleS’. se discutió en la Co
estrategia son los siguientes; . ,
iferentes puntos de vista sobre la acumulación

-d-e -.. rcS, alg-unos c.c. pe compartían las formulaoio-
;bre la- necesidad-de iniciar acumulación de fuer- ,
LlSatSs 1 mayoría estuvo de acuerdo con asumí-nes

zas

10.

misión- de

a  a.

tal deci ión.

:  el carácter de las'fases en nuestra esteate
.nos ic ionüna

b. Sobre

gia,- se plantearon
aue señalaba que l
tratégica y otra posición ■ que _

en una fase de ofensiva estratégica.

dos posiciones,
-. faseestábamos en una  de defensiva es

señalaba, que . estábamos

la forma de lucha armada principal y 1^ for
asumiría dicha acumulación se,dieron

vista. Se dieron dos- conceptualisa

c. SAbre

me concreta que
diversos nuntos de
ciones;
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défcocrátic-3 jI. Insurgencia

.  CoünbinaciórJde guerra 'e insurreccionoII

e la fonna de iniciar la acumulacipn. se pr'c
do- Socrs. _

sentaron- tres propuestas . ■ ^ g
estas propuestasj la orientación

carácter concreto'y, operativo,.
aborde el diseño de

de la mesa
Acerda, ce
directiva
sean

su
por la comisión que

0^

.., vistas
la, línea m'. y .pl-an rti.

que por

a  profundizar,-^s pectos

El papel del imperialismo K.A .en la contrair
surgencia. yn el significado de., su presencia milits-^"^'
en: la, ce ja de selva.

1.

especia.lizada, el- peso de la,s -2. En la acumulación
clases' y espapios geopoliticos.

•-

%
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IV. S.STR.kl :;CxI ■ Y: DIR;i;Ggi( J R .'VOLUGIOICRI

Fitupci'o’^e FU
GF-oon1í.tLOGÍpmo’ -

1, 31 oParM^'^o. Rebe revirrr la
3p Docepario corregir el

eFP'>”rollo.
miento.
¥"e FU pro pe ocie, y

Tenenrop- poria "efjcioncia
obrero y '"'ivorp^í- 'tOOop

reppon 'en n l^"'? oecep.i '^r'''ep .

e
pe

 '"9PQotpmicnto en 1f. cIp-
br^bajo ologi'op no ^

e In eptrf'togi'i.
'"e

o territorio-!? "
en unop c'^^op eco4

pre' orin'^ncin, -piptoncinl,
¥-9lternptivnp Oe lepa- .

élbil ceñ
ir labor ¿el Parti-.

Bnpep Políticp-- Revolucionrriap ¿e ^ ,
putorilad

De otro 1" Oj, lop tr'-bajop pectoriplep
lep tienen'veri'"'"9 9 f ori : nt' cion :;f
nomicittpp, en otrop con
en otrop oon proocunacioncf '9e
Rrollo exprñpprr en ¥olrt''forraa?. Hay una
tralizacián nuc perraitr conoucii
do p. forjpi* lap
Mpppp ertend i dpp , co.iflo conptru^ ción de una

y organización y conciencia en territoriop
C'-moop políticOv

cultural, putodet9enpa y otroPj
-'p lap forma? de lucha.

)olítica
ptratégicop reeoondiendo , en lop

gremial, económico,
acumulando fuersap en tod

e 9

coordinadora o PTAmatoria de
SI PUPÍ debe -

inptrunento que pe homogenice y -
de la estrategia.

SI Partido no luede
trabajop pectorialep o iádividuale?,
convertirpe en un
reordene en función

p-r

?, El Partido debe puñerar fu dóbil cohepión ideoló
gica producto de haber privilegiado una foraay'^4
ción tóctica, oovuntural que lleva a una viaión

inmadiatiata de corto plazo.

La formación ideolófirica marxibta Igcinipta. m^riate-
guipta ep fundamental para dipponer al partioo ha,4
cia convertirlo en un factor de tranpformación con
fe, míptica y firmeza.

3, Reconocer la e:;iptencip. de una grave criPi? del
piptem'^ nacional de dirección.
La dirección, del partido no tiPtó articulada pa

ra ponerpe a la c beza de la conp.rucción dé la ea
'  trategia. de poder popular, Exp riendap b'^picap -

como la.p rondas ca apepinap, Villa El Salvador, ^zo-
oa.P de Emergencia o Puno, no pon la preocupación -
tni hau recibido atención, debida.

ión nrcional con la'=9
de dirección intennodia.

ba P9 pEl divorcio de I"- dire
pe reproduce en lop niveles
regiona.l.

/~k ^

V- W

'.A,*

x8ectifi.c''ición debemop co.ibr'tir
r y 'Dolít.icap ¿el opcepti4

De bor o p comba.tir

ha llevado a 1,- adecu''Ción do vida _
pocialep del piptema.

4, Para inici'r la
bapep ideolcgic

ciptio fx9eate a la revo.Lución,
la teoría que
de lap conriicione?

1 ap

coIixAmna de cuadro? a plena
opción por -

del partido .y la revoli 4
Debemo.p ser plenamente 4

palt© imolicr coner en el lírai_
de vida que pg han con-

Necepitamop lograr una
d.iPT)OPÍción del Partido que logre un- -
la vida heroica j que ha.g-
ción pu opción de vida,
concientop que epte _
te determinada.? relaciono:
peguido.

1.a -princit)'9! reppon
por- ello hay que

que con el ejemplo prác

La dirección del partido tiene
bilidad dé conducir epte p.9lto.
tenpa.r a la dirección para
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tica fe llefítití a teofrr el coi''ju.r.'to oel a^^'tiáo p^'
r  eft’^T 00 c-'pnaidec' de Trmla jot' r de laódo ‘Dr'^cji
00 y cook.reto uo- eftr'^tep’iooolítico-milit-r.

inmedi^t-^ P

fv- oce

5. Requerimof producimof rectific'-cio'^of
eo el pifteme de cireccióo o'^cioo^’l que
a crooptruir aioa colijino.'-' de cur^drop r;uc cooduzca

el proyecto y que pu coo-Formacióo oo pop
te do rif- eo '1 II Gooerepo N-cioo--lo

uop puer-

Lo° pp'-' op

ioincdÍpto'^‘ debeo pers

a) Av-^ozar eo el dípeño y cooptrucci6o de Bopop Bo
lític.’P Revolucioopr.i ap de Mapof eo treotep —
priorit.ariop y como aroyoctop piloto. La dire£

ci6o debo volcar^'‘e a- repoaidar y cooducir epto tr£
bajo,

b) La dirección eo lu^'‘r de apoyarre prioritaria —
iTiOotr eo lap Comipiooep Naciooalof debe variar
a apoya,rpe fuodarneotalemrote ' eo freotep rofcio-

oalep de prioridad optr^^tÓgica, reoj-’deoaodo eo e«
pa lógica, la fuocióo de Iop Comipiooep Naciooalep
Lograr uo mandQ nacional ceotrali?ado dsl Partido,
con inptrume.oto.P' revo lucio parió? cap'^cop de artti-
cular. .la? regionep y la multiplicidad del Partido,

c) Rcvaloir.ar la oeceaidad de la formación y dol?ar
nop de ioptrumentop para llofear a la bape del
Partido que ep quechua hablante o tiene epcapa
ioptruccióo epcoi: i-«

d) Dar papop para modificar la uoic'cióo limeña y
ceotralipt-a de la dirección. Avanzar a fontias
de ubicación en -Droviociap y el campo, Avao -
zar tambióo a; dipeñ^r un funcionamiento que la.

a, la. dirección iote.'Pre a ,lo,p comi—
a, vivir a. Lima

o

pertenencia,
t'óp regiooalep y que tra.pladar'* e
00 pea una condición.

e) Cooptitución y capacitación de un'" columina ee-
tratégica de cuadfop deítacando el 80/^ de ellop
a. 1:'P clapop b-^ricap de la revolución y lar —
BPRM y el 20'?^ al piftema n-ciona.l do dirección,

f) Renovar el lOfo del GG, la GP y el CBN en bape
a. una reprcr-enta.ción do torciop nue le de a. la.
dirección central capacidad de mando e implemefi
tacióo opeta.tiv'’,

g) Gonptruccióo de una b
mentación de la optr'^tegia.

un rea.comodo idcolÓfrico y moral para puporar
pe de Fuptento oue tiene ahora,

h) Revipar, pa.noEr y unificar al rip^rato partida—
rio pupera-'do la pegmeot ción y feudaüz.acióó —

exiPteote en vario? de pup nivele? de recurpo?, co,
municacionep y organización.

La comi pión que pe;
deberó prefontar a la. pegando pa.rte ^
UQ£L propuerta eppocífica. para, llevo,p a la. práctica,
eptap rectific''cboep que cooptituyan el, eje de la.
campaña del II Gonvropo Nacional,

e material pará la iraol_e
Bpto debe implica.r

la ba

c*

a encargada ^or el Go.mitó Geotral
del IV Pleno

£ r HL.
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6. Izquierda Tenida y Tolítica de Alianzas,

a. Ratificar la imrartancia estratégica de lü cotuo factor
de poder popular revq'lucionario.

Diseñar una política nara mantener su nidad evitando,
que eljñarranitsmo logre tratar lü y lograr el fa fra_
ca.so a de su nueva dirección colectiva,
¥¥"ara este efecto es fundamental Ik' oí9ganizacion de jlos-
ComiteSjd e lU como conducción política de masas  y c/a
proceso de'carnetización como garantía de evito de'' con
gresi Nacional sde 'XU.

b. Construir una alizanza estrtegico táctico con el ncp _
a partir deí reconocimiento del arance político revolu _  .
cionario que implican 8.os ;acuerdos de su congreso, el -
reconocimiento de su asentamiento en la clase obrera,
el re onocimiento de su reestructuración nacional  y su
disciplina partidaria , que le da capaciddad operativa- "
de mando y en reconocimiento del rol que los nc cum -
píen en Centro América y Chile aportando su fuerza y  -
conducción en la lucha política y militar del pueblo,,

c. De otro lado, debe priorizarse la alianza con los sect ¥ '
res cristiano.s. de, lU, por su asentamiento nacional y si.
influencia -en sectores, que desde diversos instrumentos ¥

se vincu lan a sectores pobres del campo y.ba ciudad,a
sí como,sectores democráticos de la inteléctualiddd. ~

r-*'-

d. Trazar una línea de relación y atracción con cj^-polche- -
viques, , para evitar un polo ,de ,a..tracción alten
nativo a lü.

V. En relación9con la continuación del trabajo de elabora
ción di del material sobre estrategia y período que de
be aprobar esta sesión del CC en su segunda parte, la mesa
directiva, acordó proponer que se ereestructure la comisión '¥
de elaboración . Esta debe estar integrada, por los c.c que
han presentado propuestas a esta sesión, los integrantes
de la mesa directiva, de la comisión y el secretario general.

Esta comisión dehe retrabajar, completar, y sintetizar
los materiales presentados de ,acuerdo al siguiente esquema;

1 . Evaluación de la. Estrtategia aprobada en el Congreso-
Pundaciona.1 y de su curso práctico: '' .'Base: .Acuerdo, be la
comisión, documentos de MINA y MIGI'EL.

2. Historia y Estrategia (Revisar documento GERARDO) '  ̂
3. Caracteri ación de la Sociedad y tareas de la revolu __

ción (Revisar doc GERARDO )
4. El alineamiento entre las clases (doc.. .GEP.^BDO).
5. La correlación estratégica de Fuerzas ( en base a

los acuerdos de la Comisión incorporar los aportes qué -
contienen los doc. presentados ). " , , ,

6. la definición general de la estrategia, incluyendo en^
particular los iineamientos de :estretegia. militar que lo. tra',
baje una Comisión especial, , " . . . ^

7. Zr..njamientp con las estrategias de derrota . (inclu
yendo '. .s aportes del congreso fundacional, del c. MINA, y
lo que avancen las comisiones sobre SL. ) ,

8. L..^cenlace del período y perspectivas estratégicas : '
¥plan T'L. tico-Estratégico integral .( Sobre la base de lo a
probar , en la comisión, inte -grar los aportes deb-.8 MIGUEL , ¥
QUISTE.^ , MINA. )
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