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Habiendo el CEN debatido el documento "la Táctica
electoral.. , se han producido una serie de aportes
correcciones y ampliaciones, y señalamientos de temas qué
aebiei-ari tratarse en el documento. El siguiente es un
esfuerzo de sintetizar y presentar, con un criterio
político, estos aportes, agrupándolos alrededor de dos
grandes temas: primero, la caracterización de la situación,
la correlación de fuerzas y sus tendencias {págs. 1 a 23):y,
segunao, referido a la táctica electoral (págs. 23 al 31)

^ CORRELACION DE

En relación a este tema resulta
necesario;

Pr-esentar una síntesis y reflexión final sobre la
situación y la correlación de fuerzas estratégicas v
tacyica, y en particular, sobre el balance de lo ocurrido
desae el referendum hasta la actualidad y las tendencias
políticas que se presentan.

1.1) La correlación estratégica de fuerzas es
cíesiavorable al campo popular y, por tanto, favorable al
campo enemigo y al bloque en el poder, liderado por la gran
burgiiesia (especialmente financiera y comercial), los
comandes ̂de las Fí-AA y los servicios de inteligencia, y, el

internacional que han logrado un nivel de
sustento popular.

Estratégicamente el campo enemigo está a la
ofensiva, imponiendo cambios estructurales en el terreno
político, económico, social y cultural tras un proyecto de
carácter integral, neoliberal y militarista. El campo
popular esta a la defensiva, enfrentando una crisis de
paradigmas ideológicos, proyecto programático, desentraliza-
cion orgánica y desarticulación de las vanguardias, lo que
exige plantearse la renovación-recentralización del campo
popular, la izquierda y el mariateguismo.

1.2) La correlación táctica de fuerzas es también
negativa, aunque -desde el referéndum de octubre del 93- se
ha producido un punto de inflexión política para la
dj-ctadura, ̂ una derrota táctica de carácter parcial, que
revela debilidades de carácter estratégico de su proyecto, v
abre rae.iores condiciones para enfrentar y luchar por
derrotar la estabilización del bloque en el poder y la
maniobra continuista basada en la reelección de Fujimori en
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1995,. venciendo
fraudulentas.

SU£ maniobras autoritarias, militaristas y

1.3) Correlación de fuerzas del referéndum a la fecha
y tendencias.

A) El bloque en el poder: Desde el referéndum,
la dicnadura "busca revertir el punto de inflexión y la
derrota táctica que ha sufrivdo. Apunta, a desarrollar un plan
táctico para:

1. Recuperar base social popular que se le ha
debilitado, y comienza a distanciarse, en función a:

t la fatiga social que produce su política de
ajuste (desempleo, bajos ingresos, parálisis económica), a
la insensibilidad social (minúsculo programa de emergencia
social y de servicios bésicce a la población"! de su gestión,

'fí el renovado abandono del agro y retorzado
centralismo que caracteriza su gobierno;

t  la sensación de abuso, concentración y
militarización del poder que provoca su gestión en la
población;

* los niveles de aislamiento internacional en
los que reiteradamente se coloca (por violaciones a los DDHH
y  laborales) contradictoriamente con su prédica de la
necesidad de reinserción internacional -a cualquier precio-
para darle una salida a ios problemas nacionales.

2. Consolidar su control sobre el estado y la
alianza de poder que sustenta el régimen;

3. Debilitar a las fuerzas de oposición, del
campo popular y de la izquierda, desarticulando o
debilitando las instituciones y espacios estatales
ocupan, y la organización de la sociedad civil y
movimiento popular.

que

el

La implementación del plan táctico reeleccionista
tiene condiciones favorables y también debilidades. Las
condiciones favorables radican:

* en el campo económico, en la disponibilidad
de recursos económicos extraordinarios en poder del go'oierno
(provenientes -fundamentalmente- de las privatizaciones de
empresas públicas y de un incremento en la recaudación
fiscal), en factores climáticos (lluvias que favorecen año
agrícola) y en el previsible crecimiento del PBI entre 4 ó
5% este año;

* en el campo político, en la concentración
del poder en manos del bloque gobernante en tanto "na
afirmado su control sobre las estructuras de mando de las
FFAA, sobre el CCD y sus Comisiones, sobre el Poder Judicial
("ley Cantuta"), sobre la administración estatal ^mantener
ctisuíjltos los Go"t>ierno6 Regionales y debilitar los Lobiernos
Municipales Provinciales bajo control de la oposición), y
sobre el sisoema eiectcrai. Igualmente, juega a su favor la
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nueva directiva de CONFISP y la persistente
descentralisación de la cposición política y del movimiento
social.

* en el campo de la guerra interna, en la
recuperación de la iniciativa y legitimidad en la guerra
interna (desde la captura
cartas y la reiormulación
curso a la apreciación de

de Gusmén, reafirmada con sus

de su estrategia política que da
una derrota del senderismo). La

evidente división de SL y el notorio debilitamiento de sw
acción militar contribuyen en este sentido.

Las debilidades del plan táctico f\ijimorista se
Ubican:

*  en el campo económico, en que la
concentración de enormes recursos en" manos del gobierno
genera una "inflación" de espectativas populares de solución
a  los problemas, motorisa la fatiga social hacia la
posibilidad de la lucha y la reivindicación sectorial,
regional y local (en función de las necesidades de las
masas), y alimenta los movimientos regionalistas,
agraristas, de sobrevivencia y sindicales que actualmente
tienen planteadas sus demandas. A su vez, los compromisos
con el FMI y los limites que establece al gasto social del
estado, generaran problemas. Igualmente, la utilización del
excedente en priorizar un mayor pago de la deuda externa, la
compra de papeles de deuda de la banca privada, o la
canalización hacia grupos de poder económico, abre un flanco
que puede ser explotado. 5~inalrnente, la concentración de
recursos gubernamentales en un año electoral permite
denunciar su uso como bolsa electoral del gobierno. En
síntesis, se trate de aprovechar la fuerza económica del
gobierno contra el gobierno, a par^tir de las demandas
sociales y del cuestionamiento a la prioridad, limites y
transparencia de sus gastos.

rechazo a

IGV y al
campesinos
que genera

problemas
beneficios

Adicionaimiente hay que resaltar el
la política tributaria del gobierno, al altísimo
nuevo régimen tributario del RUS que afecta a
y pequeños productores. También las inquietudes
la pretensión de privatizar el agua de regadío y
esipecí fieos derivados de le, elimineición de
tributarios en determinadas zonas del país (caso

ZOTAC Tacna).

*• en el campo politice, en la imagen de abuso
y concentración de poder que genera el gobierno, en la
ausencia de un régimen poiitico auténticamente democrático
(intervención sobre poderes autónomos, falta de eguilibrio
de poderes, ausencia de fiscalización, amenaza de fraude) y
en la evidente militarización del Estado y de la gestión
gubernamental. También hay debilidad por la contradicción
abierta con el sentimiento y movimiento descentra!ista del
pais dado el renovado centralismo del gobierno. Finalmente
hay que anotar ios elementos de aislamiento internacional
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del gobierno. Aqui se trata_ también de aprovechar la
concentración del pocer contra él mismo^

% en el campo militar, en las contradicciones
abiertas ai interior de ios institutos armados ai
politizarse excesivamente y debilitarse su institucxonaliaad
al servicio de la camarilla en el poder (ex xntento
de Salinas Sedó en 19S2, le información interna sobre ei
caso La Cantuta, y el surgimiento dex liovimxenbo 1^ de
Noviembre lo revelan). El trato a las cartas de Guzman y Ib
falta de control sobre sendero, como conjunto, asi como las
violaciones e los DDHH por elementos de ia FFAA üebi^xtan la
táctica gubernamental.

Hn síntesis, la posibilidad de cambiar la
correlación de fuerzas deriva de aprovechar la fortaleza de.
ffob^erno para su debilitamiento, impulsando laa
contradicciones mencionadas al señalar sus S^te^dS
posibilidades de éxito del regxmen oeriv^ en gxan P^rte de
la falta de alternativas y de centralxzac.o.. ae ia
oposición, la izquierda y el
táctica debe, encarar centralmente este asunto diuca
las tendencias.

2. Desarrollar determinados temas específicos en la
caracterización de ia situación y las fuerzas.

2 1) El tema internacional y sxx incidencia sobre^ el
país.'"particularmente ubicar el caso de
'"•orno expresión de los problemas sociales / P' ^ "
iSals^. al modalo neoliberal, Por eu
de las r^ayorias y desintegraaor de las
mundo en las que se implanta. Resaltar lao ^e-ulia. lUd
dercasc Chispas y su capacidad de ® Í
escenario político mexicano e Srañ
democráticas y ecoaómioo-sooiai.es, evidenciando gra
flexibilidad táctica, es importante.

T.ambién debe mantenerse el seguimiento a la
situación de El Salvador y Brasil, y al accionar ^
contingentes populares en los procesos electorales próximos.
Finalmente el partido debe utilizar los
en ""a política internacional norteamericana en_ ou^ntc^ a ^
relación con Viet Nam (fin del bloqueo), el retiro de tropas
de Surinem ante su incapacidad de controlar la situación, y
Ti TlTxTo acribado con Corea del Norte en relación al . tema
le ?as bisel nucleares que implica paralizar las maniobras
militares con Corea dex Sur.

2 2) Analizar en la política económica: el regimen
tributario, en nartioular el RUS, y la política agraria de.
Bobierno. en particular el problema de la ley de
cambios en el régimen de propiedad y el prooiema
créditos, ubicando las contradicciones que abre.
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Igualmente, hay -oue reafirmar la caracterización
del modelo económico de Fujimori como marginaUsante de las
mayorías y desintegrador de la economía nacional como se
hizo en el IV Pleno.

2.3) En el terreno político resulta necesario
desarrollar más la carácterisación de las luersas políticas,
sus planes y tácticas, caracterizando las diferentes
candidaturas existentes e incluyendo aigimas no mencionadas.,
como Luis Cáceres velasquez y Fernando Olivera.

Ignalmente es importante resaltar que el caso de
La Cantuta a puesto en cuestión el carácter del régimen
político existente en el pais y ha evidenciado su profvinda
mi litarización.

Finalmente se planuea discutir y tomar posición
sobre la demanda de un retiro de la oposición del CCD, como
forma de debilitar al régimen y acentuar su aislamiento
po i irICO.

2.4) En el campo de la guerra interna se plantea
analizar más deualledamente la situación de SL, la
correlación de fuerzas a su interior y las variaciones en la
táctica que vienen implementando en cxianto a espacios
legales y a la dispuua por dirigir organizaciones sociales,
especialmente el ciert-as universidades.

II. SOBRE LA TACTICA ELECTORAL

Aparte de la necesidad de desarrollar puntos antes
mencionados está planteado:

1. Desarrollar la propuesta de plataforma mínima de la
oposición, que no es lo mismo que el programa ríinimo del
partido, alrededor del señalamiento de las medidas y
propuestas en tres terrenos;

- Democracia, Descentralización y Régimen Político;

- Rol de las fuerzas armadas y desmilitarización del
estado y la sociedad;

-  Política económica y social: rol del Estado,
renegociación de la deuda e;<terna y trato al capital
extranjero, privatizaciones, agro, tratamiento a monopolios,
política salarial y programa de emergencia social.

2. Precisar la táctica electoral en el sentido de:

- Cuestionar la transparencia de las elecciones del 95
y del sistema electoral, denunciar el fraude al que está
dispuesto el bloque en el poder encabezado por Fujimori,
acentuando las contradicciones en sus bases de sustento.

Demandar- la eliminación del mecanismo de distrito nacional

ünico para elegir al Congreso, enfatizando la necesidad de
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xin parlamento con presencia de las regiones. Alertar contra
una ley electoral que margine de su participación a las
fuerzas políticas e impida la xiscalisación del proceso.
Luchar por la vigencia de las fuerzas polioicas existentes y
prepararnos para la reinscripción, de ser necesario.

- Levantar la necesidad de; llevar el voto por el NO a
una expresión única, enfatisando el P'rograma mínimo opositor
y discutiéndolo con las masas planteando la posibilidad de
una candidatura única a partir del compromiso con los ejes
de este programa. Desarrollar una campaña pública en este
sentido con un Pronunciamiento al respecto.

- Plantear la posibilidad de la candidatura única,
luchando por ella como compromiso programático y con un
origen democrático basado en elecciones primarias abiertas
del candidato de oposición. LLarnar a Pérez de Cuellar y a
las fuerzas políticas y sociales a aceptar el compromiso
programático y ios métodos democráticos. Reiievar el valor
estratégico de la correlación de fuerzas para derrotar a
Fujimori jxmto a la necesidad de un compromiso que no
conduzca a otro fujimorismo sin Fujimori.

- Analizando las dificultades de la- candidatura única,
y  en la lucha por participar en un movimiento
antidictatorlal, acentuar el esfuerzo por constituir un
bloque de izquiervda a partir de una campaña de masas y de
acciones unitarias que eviten la diáspora de la Hese, de
Trabajo de la Izquierda y la afirmen y que impidan la
polarización y ruptura entre las corrientes socialdemócratas
y ias corrientes marxistas. Luchar por métodos democráticos
para resolver candidaturas unitarias en este bloque de
izquierda, postulando también elecciones primarias.

- Prior izar la particir>ación del partido y proyectar
nuestra presencia, engarzando las elecciones nacionales del
95 con ias perspectivas de las elecciones municipales al fin
de ese año, concientes de la importancia de tener presencia
en espacios estatales con capacidad ejecutiva como los
municipios.

Trabajar una propuesta, desde ias bases, para hacer
viable una candidatura seria de Gustavo Gutiérrez.

•  ' • i ̂

•  . -í":-
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I  rry PLSSO DSL COiíITS CENTRAL
Harso 1,994

LINEAMIENTOS VE TACTICA ELEOIOBAL
(r^cwnento debate)

Docuiítento del PcP

Nota: Esta es la segunda versión del docurríento p^resentado e
incluye los aportes y observ acciones hechas ele manera
preliminñ.r en la reunión del 24.2.1994.

,T - APRECI.ACION DE LA SITUACION

t.Tiftr.-T ñn j^r-nnÓTrii ca .

>}•. A 4 años de gobierno es evidente que la poxitica
•económica neoliberal del gobierno de Fu.irffiori ha fracasado y
este fracaso se ira profundizando. No hay elemev-tos de
.juicio que permitan suponer que en lo que resta ael perioao
habrá una real reactivación económica y en particular ae^os
ingresos de los estratos populares y medios. Esto axectara
la imagen de Fujimori.

El tema La Cantuta tendrá también incidencia tanto en
proceso de reinssr-ción como en los programas de apoyo

auoial con finaneiamiento extranjero. Sin embargo su
significación dependerá en buena medida del trabajo de la
oposición para mantener viva esa bandera.

»  Fujimori dispone de una apreciadle reserva de divisas
que utilizara para continuar con su campaña de populismo
asistencialista. Esto es un punto a su favor.

%.y a

^jOO Icil

l-i óri t-.o''. i t.-i pr-r^er-ñ 1

T  SI gobierno esta enfrentando un deterioro de ̂ la
estabilidad política que alcanzó entre 1930-93. Para evitar
que esto continúe es de prever que acentuara, según
convenga, su política autoritaria, represiva, paternaiisua y
de manip'ulación de algunas fuerzas políticas esperanzándolas
coTí una sup'uesta concei^tación que las lj.eve a ia
cono i1iac ión.

Mantener un clima de estabilidad política es un wor
fundamental para atraer el voto ciudadano. Aqui enuran en
juego un conjunto de elementos a considerar:

El éxito que tenga en dismfnuir, de manera real o
por ocultamiento las" accionros terrorisPas; un aspecto
importante en esto sicrá cual de las facciones senderi.stas se
imponga o el grado de fuerza que mantenga cada una. una
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propuesta viable de pacificación con respeto r.c CP uq. w w ^ •. i i-ín •

poí> farte de la oposición puede contribuir a que este avance
lno lo capitalice ni mcnif e E'u.1iíacri.

Si éxito que alcance en mantener el control
iueraaB Armadas de las cuales rcviuiere, entre otras
para realizar el fraude electoral en las zonas
necesite. Las relaciones y el papel que la oposición

en

P'ueoa cultivar en

nuestra táctica.

este carñpo rcsultarian

 las

cosas,

donde lo

que

-1#:e importante de

Capacidad de lucha y moviiización de las
crge.nisaciones en las cuales la oposición tiene mayor o
menor influencia: sindicales, campesinas, universitarias,
vecinales, de sobrevivencia, instituciones profesionales,
organismos de DD.KH. La tarea de la oposición debe ap'untar
a reforzar en cantidad y calidad estas luchas. Aquí el
programa oe go'oierno coarenzando por las alternativas que se
propongan frente a cada uno de los principales temías de la
vida política económica y social que preocupan hoy al pueblo
serían la manera de acumular fuerza para la. confronta-ción
electoral.

^  El gobierno
iuertemeixte por

Lijimori esta siendo afectado taffiOién
perdida de legitimidad las

instituciones que corxstituyen el sisteme, político del país:
Ejecutivo, Parlamento y Poder Judicial por razones ya
conocidas que no viene aj laso desarrollar ahora. uia

opcsición debe considerar en su táctica esta sicuacióü.
Pr-obábl emente sea ei CCD el camxpo más vulnerable en los
próximos meses por la agudización de las contradicciones que
originaran los intereses grupales o personales en pos de su
reelección. Deberla corisiderarse diseñar una tactica
eepeoífica p^ara esto.

-

*■ La situación dentro de la tuerza Armada es otro
nroblema complejo que enfrenta hoy Fujimori. Manteniéndose
la com^inidad de intereses derivados^ de la _ lucha
antiterrorista y de la corrupción ligada ai narcctratioo su
poder de control sobre la actual cúpu.la castrexise ha
dismirtuido- Pese a mantener bajo su dominio instrumentos
tan importantes como el SIN el alto mando del ejercito xe
impone hoy condiciones que afect3.n incluso el éxito de la
política económica: al mismo tiempo esa cúpula confronta
TTinycreB problem.as frente a la institución. Ssta situación
es la que alienta los afanes goipistas a los que nos hemos
referido. Por parte de ia izquierdiO este explicable
malestar institucional debe ser objeto de atención para el
diseño de una táctica adeouacia que lo favorezca siii perder
de vista que ei espíritu de cuerpo sigue prevaleciendo
fuertemente.
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>r La candidatura de Fu.iiíf:ori a la rseiección es un hecho
íuera de discusión, salvo que se produjera uí'ia vujraadera
debacie en cuanto a su nivel de aceptación electoral. Le
darse esa situación lo rriás prooable es que con al rocanismo
que en ese oioiTiento considei'en roás' converiicnte las execoiones
no se realicen. Esto puede inclxiir- hasta un golpe xntern»c
contra Fujiraori por parte de la actual cúpula castrense.
Como la Constitucior exige alcansar ia mayoria absolc^a para
ser- elegido en primera vuelca ya se esta montando el apiarato
legal p'ara alcans5.r este porcentaje de manera fr<ii.i>.<i.enua a
través del Sistema Electoral cuyos diepositivos legales
están para ser ■ debatidos en el Ct-D; a eiic se sumaro j.rí
intervención de la Fuerza Armada donde sea necesarto para
garantizar una votación favorable.

t  La candidatura de J.P.C. todavía no esta decidida y
examinada objetivasicnte es una p>osioilidaci muy difícil de
lograr, no solo p-'or sus vacilaciones personales sino por sus
concep'cioneíS neoliberales en roateria económica. a las
presiones y llamados de diversas tuerzas oe op'OSiCj.on éste
se muestra dubitativo y hay una real posibilidad de^ que
finalmente no acepte. De ser candidato de tona la^oposxción
existe la piosiblliaad de triunfo si se acompaña ue^ una
intensa movilización fiscaiizadora nacional e internacional
del proceso-

t  Lñ candidatura de Bcimont que cuenta con un
significativo nivel de simpatías de acuerdo a las encuestas
y que previsifolemente aumentarían si J. sigue Vo,cixando
o si, finalmente no acepta.

t  La candidatura de Daniel Estrada que aparece como una
candidatura fundamentalmente regional y de centroizquierda,
que difícilmente recibiría apoye político de la derecna o
del Apra.

*  La candidatura del general Jainie Salinas de muy baja
aceptación hasta añora, independientemente de su
inviabilidad legal. .

íF La candidatura ce Luis Cáceres con similar aceptación.

7.rip; par-r. irPip; f^.Ti éil rnjnvr» ARf!ftr:firi n ui'.timr:!;

Un elemento importante a considerar antes de entrar a
ios análisis particulares es que debido al incumplimiento de
las promesas de Fujimori su cempaña contra los p>artido ha
perdido fuerza, en p^articulsr después del autogolpe. El
éxito de la oposición en. el referénduifi es una prueba de
ello. Sin sobrevalorar este necho podemos afirmar que los
jii.-i:'tidos estén recurer-ando cierto grado de legitimidad.
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-  ̂ Los partíaos que apoyan a Fujiirtori C90 y Ní'l han perdido
peso por su oosec-uenoia. Sin embargo lo previsible es que
oun^inuen en esa actitud cualesquiera gue sean las
cecisiones que debe ser la de profundizar este desprestigio,
vcumxsion, leyes antipopulares, improductividad, falta de
xisoaixaacion, sueldos, reelección, etc.).

esta pasdndo, por razones tácticas, de la
incondicionalidad inicial a tomar aparente distancia como su
^-oto en el caso ae ia Ley Cantuta. No se puede descartar
que- SI un candidato de oposición es compatible con los
.-ioyecoos dex Cpus Dei -entre ellos JPC-; dejen a Fujimori.

i. contrario terminarán apoyándolo. De momento habria
que golpear soore su actuación pasada a ir evaluando " de
Cerca como marcha la cosa.

^  , La Coordinadora Democrática Renovación, el FIM, el SODSy ex xienatraca, probablemente busquen formar un bloque para
tíu propia lista parlamentaria. De conformarse este bloque u

V , Previsiblemente prefieran apoyar a una
rio «aposición con un programa económico similar

Som™- at^Peotos de apoyo social y dem.-cracia política similares a los que exigen hoy. De
ccncre^^arse la candidatura JPC esa seria su opción. En
nueo ra oc lua deben ser considerados como un conjunuo no
.nomogeneo y, aunque esto es muy improbable, debemos hacer
intensos para ver si es posible ganar al Frenatraca y
eventuaimen.e ai FIM para una lista parlamentaria conjunta
con ia nuestra.

crn oox disminuido por su participación en elOL-D esta trabajando por la candidatura presidencial de JPC a
xa que^ trauaran de sumar a las demás fuerzas de la
cposicion, pero con listas parlamentarias separadas Es
uosible que se jueguen dos alternativas. Una, ser parte de
r? P-^^2icha y de la lista parlamentaria de JPC; de no-uncretarse esto, que lancen su propio candidato (que no
neoesari-amente sena del PPC) y lisca parlamentaria. LO que
-1 esta virtualmente descartado es que puedan ser parte de
una iista parlamentaria más amplia en la que este
representada la izquierda. Nuestra táctica frente a ellos
cíocara en función de lo que decidamos en el terreno de la
Plancha presidencial.

t  . Popular que tiene más fuerza esta tomando lainiciativa para convertirse en la cabeza de ia oposición e
xmponer sus condiciones para una fuoura táctica no

definida- En su interior hay presiones
xín^ortantes_ pap que vayan con su propio candidato
presidsnciax _ (algunos abogan por Raúl Diez Canseco y otros

PiT-opio Fernando Belaunde) apostando a la segunda
vuelta y en lo parlamentario predomina si criterio de lanzar

pero en la actual p^odrian incorporar al PPC
y ai oupii.

ser la de reducir al máximo la
i-^siDxxiriad de axianzas para su lista parlamentaria.
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Se considera irriportante señalar que en la oposición no
ae iaquierda hay una corrieri'ce que trabaja en una
perspectiva de tipo golpista contra Fujimori y que
pretendería utilizar el M-13 de noviembre. En ella esta
especialmente interesados sectores del PPC y de AP.

En el Apra hay que considerar hasta tres corrientes:
una dispuesta a apoyar una candidatura única de oposición
independiente pero no ve con buenos ojos la de JPC pero no
tiene alternativa a plantear. Consideran que en úluima
instancia tendrían que lanzar su propia lista presidencial y
parlamentaria porque son concisntes de ser un aliado poco
deseable; otra segunda que especula con la posibilidad de
una alianza de centroizquierda línea en la que están A.
Villanueva y Luis Áiva; y finalmente, la opción de su propia
candidatura presidencial en el caso de no concretarse
alternativas que los satisfagan y que les aseguren
presencia parlamentaria.

*  En la izquierda con sus diversas vertientes hay
contradicciones derivadas, hoy, de posiciones no siempre
coincidentes en las alternativas que se deben levantar
frente al proyecto neoliberal en curso.

*  El MDI rechaza formalmente el proyecto neoliberal
levantando la bandera de izquierda de la social democracia.
Silo lo lleva a evitar cualquier aproximación o alianza
calificable de prosocialista y, podría conducirlo también, a
concesiones en el piano de la propuesta económica. Esto
unido a su previsible aspiración de asegurarse una futura
representación parlamentaria - que parece ser el eje de su
táctica - lo lleva a sabotear el proceso de reagrupamiento
de toda la izquierda, que dificulta sus propósitos de
convertirse en un eje aglutinador de centro-izquierda
propósito en el cual algunas fuerzas del reagrupamiiento le
resultan incomodas. Eso explica su actual táctica de estar
con un pie en el proceso de reagrupamientc de la izquierda y
con el otro en el CCD desarrollando vínculos con el FIM,
CODEE, SODE y FNTC. Del escenario de la i.zquierda aspiran a
ganar algianas fuerzas (PDS, PSR y APS) disputando o
compartiendo para ello el liderazgo con APS y a algunas
personalidades independientes como Bernales. El avance de
esta táctica esta vinculado al desarrollo ae nuestro proceso
reagrupamiento y la alternativa electoral que se defina. Si
el MDI queda finalmente fuera del reagrupamiento de la
izquierda se constituirá en un problema difícil de manejar
desde el punto de vista electoral.

*  En esta linea tiene contradicciones con Mohme (APS) que
esta trabajando también en dos alternativas a la vez. Una,
la que pueda eventualmente decidirse en conjunto por la
izquierda, y otra, con un frente de centro-izquierda pero
más ampollo que del MDI y que acaba de emitir una declaración
con el nombre de Propuesta Democrática para el futuro del
Perú. Esta última corriente, dentro de su heterogeneidad,
levanta una alternativa que incorpora en lo fundamental las

•fl . ,
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banderas que se ae-Toruieron para el referéndum; el factor que
complica la viabilidad de una alianza o coalición electoral
con este movimiento es la conocida posición "anticoTr'unista"
y contra determinados partidos de varios de sus integrantes.

'  i En ambas alternativas APS aspira a ¿ugar el principal
,  rol p>rotagonico y ambos proyectos estén orientados a apoyar

la candidatura de JPC. Para elle traca de aglutinar
diversas corrientes de izquierda: a) la izquierda socialista
cuyo escenario esta hoy en el reagrupamiento, b) la
izquierda no marxiste que manoiene discrep^ancias con esta,
c) sectores de la dex-echa de oposición radical a Fujimori d)
estos dos últimos grupos trabajan principalmente en el
frente cívico por la democracia y en la llamada coordinadora
democrática juvenil.

II- NUESTRA TACTICA ELECTORAL

La izqxtierda debe diseñar su táctica precisando, además
do lo señalado:

s; Cxxales son sus propuestas alternativas fundamentales
frente a las que levanta Fujimori y las de otras fuerzas de
la oposición. (Plataforma electoral sustentada en una
P^lataforma programática).

b) SxaTP.inar el problema ético-político que significa una
posible alianza electoral en la que participa el Apra
teniendo en cuenta su gestión gubernamental.

c) Explorar alternativas de otras candidaturas de centro
1  izquierda para tener una visión ifiás comr-let^ del

electoral. Se están trabajardn cr. algunos nivelas las
candidstAU-as de A. Barrantes y de F. Olivera.

En base a esto detersriinar la prioridad de los objetivos
se p>ropvcne alcanzar en las pró:<imas elecciones de acuerdo a
sus previsibles posibilidades, que acciones debe desarrollar
para alcanzarlos y P'untualmente algunas medidas especificas
en esta dirección. Como marco global debe tomar en cuenta
que :

1) El gobierno, los partidos de la derecha, el Apra y
algunos sectores de la propia izquierda tienen entre
sus objetives prioritarios marginar y minimizar a i-■ "
izquierda en la vida política del país.

,  2) El sector de la izquierda que trabaja por el
reagrupamiento esta retrasado tanto en la presentación

>•: ■ de propuestas alternativas al pxueblo como en i a ñ;'
>  determinación de candidaturas. Condiciones ambas que

nos ponen en desventaja, p^ara el inevitable prccaso de •
—  negociación política que significa la construcción de

una deseable candidatura única de oposición.
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Ob,7 fít.-i r-1 rjrrt.ny^n 1 r-.r, -

^  dictadura. Impedir la reelección delcanaidato de la dictadura, Furiiir.ori? (definir).

2. Aicansar la niayor representación parí ablentar i a posible.

3. i-iifundir un programa democrático, nacionalista y
popuiar enraisandolo en las organizaciones sociales.

_ Aunque estos bres objetivos no son necesariamente
e.-.ciuyeriPes cebemos entender que, en caso de conflicto, se
opta en función de las prioridades aquí establecidas.

Sobre este punto se plantean dos posibles el temar, i vas:

f" esto ce pueda lograr con una sola candidatura deiposicion y en primera vuelta, entendiéndose ouc este
acuerco se sustente en un Pl,3.n de Gobierno de consenso en el
que tocas ias fuerzas tendrán que rebajar el contenido de
BUS propias propuestas.

se admita la posibilidad de lograrlo en segunda
vuelta, uniendo.ce todas las ca-.Hidaturas de oposición más
voracas.

Alternativa A: resulta ia opción más lógica si logra
concretarse, partiendo del prosupuesto razonable (encuestas)
ac que Fujimori podría ganar en primera ^.melta de haber
vanas candicaturas presidenciales; (o que el gobierno
eíicuentre inconveniente para baya segunda vuelta).

Il -ie suponer gue le le» ELECTORAL fi.iará oondiolonespar que es.o ocurra mas fácilmente no considerando para el
cu.^cuio los V'-<tr.8 íiulcs ni en blanco, que piopicie la
jr-resentacion de planchas presidar-'-iaies para tener opción a
v~na mejoj; representación parlamentaria. (por ejemplo un
.uecaai.-m,. por el cual los candidatos a vicepresidentes de la
plancha que no pasen a la segunda vuelta y postulan en sus
xistas pariamentai-iciC resulten elegidos, etc.).

^  Aiternat3.ve B: esta cobra fuerza si no se dan las
premisas anteriores o si el programa de la candidatura de
oposición con mas fuerza resulta inmanejable en función de
iOs intereses populares y nacionales.

En ambos casos uebemoe tener absoiut.cmente claro que el
reagrupamiento de ia izquierd.s debe ser ur instrumento para
itegar a ser mas que la izquierda, con c-apacidad de atraer
otros sec'tores a partir de un programe que no puede ser
maximalista, este debe ser asumido por la Mesa de Traba 1o y
enraizado en las diversas organizaciones .sociales; solo asi
sera posible formar un poderosos frente electoral de centro
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"<aquier'íia. La participación electoral en on bloque soló de
izquierda debe ser ronsiderada solo como la últinia opción.
Por eso nuestra actividad en todo ce.sc debo orientarse a que
so den condicionee para nacer viable la primera alternativa
dado el significado que tendría una reelección de Fujimori.
Silo supone impulsar a nivel nacional las propuesoaa del
programa para consolidar un agrupamiento electoral de
r cpresentatividad nacional, regional y depar-t-airíennai cori
peso suficiente para logra que el Plan, de Gobierno de la
posible candidatura única de oposición contenga los puntos
minimoe básicos del programa que levante la izquierda. De
no se así las p>osibilidades de que estos sean considerados
para ia segunda vuelta, de darse, se hacer, mas remotas.

En ctjalvquiera
claro que es urgen:
por la unidad de la

de estas dos u otras
■e la consolidación dei
izquierda p.'éruena.

hipótesis queda
coiTiité promotor

Lima, 28 de Febrero de 1,994
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íiA lUUiíf^J) DE T.A í7.<.imEfiD&.^Y í-A TArriHA nKT. PAKrinn

Con la suscripción v post.er'iüT publicación de la Declai'ación
(miércoles 19 de Enero de 1994 LR) la izduierda peruana ha
•^errad.o y abierto simultáheartiejnte una fase de traba.jo en la
búsqueda de su unidad orgánica y reagrupamiento
prosraíiiático.

Ss necesario dar hacia adelante un obttjunuo de pasos y
reSj-i^ar acc?-ones deBtin5.C'.'-& a poner en práctica sus
enunciados. En tax senrldo el Comité Ejecutivo Nacional del
art-ido ^ considera neceBario haoer precisiones y acordar

orientaciones para conducirnos en esté proceso acorde con
ios lineamientoe de nuestro III Comité Central.

A coniinuación presentamos un conjunto de materiales de
trabajo sobre el particular:

1.— Inforsie Balance de las reuniones de trabajo , la
Declaración y un perxil .Inicia , de ios firmantes. ( Anexo)

2.- Tareas a ser impuisadas por el Fart:.do en loo próximos
días en materia la Unidad de la Izquierda.

íüateriaies aprobados en la reunión del Bébadó 5 de
Febrero, propu'estos a iniciativa deí partido.

Limai Febrero d© 1934

■Cf«nÍR'tÚTi de Caarpj^fíjt
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SL JlEiiMlRüiiLii Jii£ ÍA. —¿KSlíHSS
Í!K..iRABáito

Xíá&iJííííIEi

i.- S'ó^ré los ssiatentéB a iaé Rfe'í^nionfeE de trabajo de la
uhidad de Ik izquierda per>áana

Las skéidnss o rfeunionc-.s de trabado se ctmiensan a
desarrollar cor ̂ layor ref^iularidad v fertraiasmo, luego de los
résui.tadcB del referendrjn del 31 de Octubre. Participan de

aiodc t-ermeaerife a parte dé nuestro Faruidc: ei PC del P
"I-R', aup-TÚe le Lee lar ación ha fiidr.adó cóífeo OH IR- el PGP,
áPS de G. HobTn>3, ,i-ugéndo éste úh protagonisrao principal y
ac'épbé. do casi unanimerríente. Lofe .ÍOPA.R dte lU que aeisten con
su único repre seno ente Ronaid Gitibons. Ei líLI ha oenido una
preseticia ihic^ áiTriente icré'gúiar y ahora con ttikyor
continuidad expresando recieencias expis citas v con
-afirmaciones de -^ue si no márchk el p'roc:eSt. e tíos sé
retiran de insiediato.. di?-i-a?ncs qué viaj-en en fei ósanibus.pero
cdh úh pi® afuera ■ , el PSD, ccue hace précenci'a muy i-rréguiar
Ttvesclando i-a presencia dé ííanirel Dammert que se maneja con
airee de Independiente y eú Respónsacle, el F3h. qué »e
intégió en ias úitimaé reuniones, y el FOCEP que no ha
escaño presen oe en toda le discusión y que- Llego a la
penúltiiTia reunicr. scñaiancc que "Ledesma estaca de viaje y
que ei encargado ha e5ca>do iallando' , nadie lo objetó y
ahora se supone escar.á presence eh todas las- reiiniones. La
üüF nunca iik eiac -citada y eilos tampasca han hecho na-da, por
reclamar uhá presericia en este espacio.

a  estos parnidcs, moviijiienros c grupos, sé e:.am-5ri una
asisténcia permarente de Agustín Haya corno tíociaiis'ce
independiente 1/ que -scciápsñ-a el pJ'ocesc desde su penesis y
la presencia éh tres reuniones dé Enrique Berhales y
Augusto Zúhig-a Par. p-kroici pande er: i a elabor-acióh dé la
Dec iarac ióíc, como inv itedos,

Un tercer sector qué ho asisT.en pero que influyen via la
conexión ocn G. Hohnie. Hknuel Daraaícr-p y p>or pertenecer
-áigunos de ellos -a.l tíDI, es el agrupemiento denominado
'Grupo o'ocialiste' integrado i-cr A. ■ádriansén, biicolás
ninch, C. Tapia, hanvíei Lajo y C. óhipoco y Manuel ¿..'aLiínerT..
que vienen traba j-ar.dc por constituir on le inmediato un
bloque socialista democráticc y se orientan a -imi-uisar un-a
cort iente favcr-abié hacia un G-oi ierno de Cohcertac-ion
Hácicrjal y una o and i datura única.

En el seno de esta" ó,grupac"iiento ha?/ un deb-ate soDre ia.
uécLé.ración política del 19 de Enero y ei reagrupamiente de
la is-jui'érda. For un lado. ha?/ quien.:ís sostienen -p-ue deben
vincularse valorando ios niveles dé representaíicn que
todaví-3 tienen las luerass de isquierd-a, Jiaciendo Un
esTuerzo de unid-si. "aunque ellos sea imiy dificii " si
finalménte se demuéstra su fracaso, nadie nos poorá
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T'ííSi on'i.'íj.bi 1 i.?.íi5r <3.^ no 'nabíír'i.c i.",i'^eriT/ado y S6 podná. pl&ntieíjr
iiTiH fiUiv/á Vii^^ '*OT; ii;ST*or £ac . liot'^ü aio;?!', gííos y ot.X'Ot* -^v.^
•"efye'lan con teda claridad oue ai ei oc;^ct,ívo es rorrrvar un
-riovimicidc ■ ded • sooi.aiiSmc deir.oorático. debeoios "
diierenciarr.cá del espacio dL - no se piiede c-iiiiparcir un
nuevo frac-aso de eea " snouecta reunificcción, ip^-r <iue uocics
ealdrér.' dañeóos do ese fraoa?;ü - dicen.

2 — üí'-sde UT; inioo, "/ los .Hi.Leoeoontes s.^n Ise reuniones de
verano de 1993 en o.aea de G. Mcnifie, ?e ha leglT.iiyi6.do 1.8
Pi'esencia de d a-sru nao iones t ci'IR-. F'.'M, PCí. MDl , AFo-
bK-£ Y FüCV'l'b y como indecendiente AH. Poseeriormonte han
iiegado el PS.d v eJ P3D.- y nadie loe ha cuestionado. Tampoco
se ha discutido si son Partidos, o movimientoe o due cosa
representan, cual es su dimQnBion y ei tienen bases o no. be
3CCÚ6. iiaplicicament-e oomo si lueran partidos ■ciUe tienen el
mismo ceso o loe rilscuos dere-.ohos Aigunu ves se cses.iizo poi
car te nuestra- la cpinión do <3.ue ceoeria ..¡iierenciarse y se
recibió como arí'"UE;ento en t."'a£*tiouda d.e <3ue jii. -/oiver a
plantear la existexioie partidos grandes y cnicos era erróneo
V cosas de la vie.la lU üo se volvió a tocar este asunto.

3.- Inioiaimente las reuniones se han aesarrolxado con ra
idea genérica de ir ti*aba.i ende la unicací ese la iSQUierda
cera enxi'eíit/.ar a ^u."> liRor"»., pr-oduciendo aiguiíos
prommc i amiento s coasionaiee sobre _ rernes ^ poíí ticos
nacionales- Poste'ior menté csta.s han continuado por
aproxÍT;3c iones su-oesivas iri)pu-Be.i.-a6 Ví.asicaniente por
acción común y los resultados del referéndiun y del Ko,
atravesados cor la coyuntuté pré élect-oral y la conciencia
en algunos explícita y en otros implicit.a c.e que^ nc se pue-ue
enfrentar. eets proceso solos y es necesario plant.ear.se i-a
unidad o alg'-u tcp.o de uni-ó&a de la izquierda..

Los dos únic'O-s c-artidoí"' ene nári r.i'eseiitado puntos de
viet-a ciaros desde un inicio t. .Jesde óptic.aé diferentes) bcu?
sido cayoTiert cue t-topusCj - b-ásicamente uno heea dt: iraba.io,
.tero integ.r.ad3s si>io F^or .--os partidos presentes y .avanuar
hacia un Evento de carácter Programático y el PUM que lléve
la iaea ce dcvite Promotor ae la dnidad traba.lando la
incorporacícrj de compañeros y '-as) que veyan mus aliá de los
partidos y avans-ar haci-a una AsaiEioiea de la izq'uieríja (fruto
de un trsbo.t'O -d.escte ■ afoariC v con participación de
regiones'; que tenia un carácter programético, r-osteriormeate
ó-fi curso de uas sesiones, el yartido lievó la lueu. de i-a
-aennión óacionai de unos bO personas y la ̂ Gira nacional para
evaítzar en i a constituci-ón del C-omité Promocor y lo -que
lineimente dio ori-ien ai concepto de .ívento ílacional t" fin.al
del cuarto párr.afo del a veclaración;. Loe oemáe r-avv-idoe
han aporta<¿Q £obre,ia base de estas propuestas. Loe grandes
teifias de -e orientación pr-ogramatica - la estraiepia y
táctica, están aún sin tr-aterae.

3.- Las reuniones y las diciusi-ón en tor-no e xa Leciaracion
del ir de Enero, ha ido presentando diverso.s temas de deba
te, siend-o principaiínenta, los siguientes:
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-GOiistiaujr

Lier-dw.

.oe piinr.;:»© de vista
arca G. l^obsíio y e l
el í'uH, el PCP y

jSo. El vrleerlo de

*L»ecat.e que ccr;fron^á. ^yicbslioeniie
de ^ianue i -.íaiaiTísr't y BI. Ser-naies y rr;uy <
Mi/I acri los piarirea^íxenrcs del UMIK.
hK'a&Xfiíí Haya, con sus reerteo-tivos iiiard
elio-s- eos T.iene o.ue a él " sxi agrupación ¡lO ie irixeresa la
V'.r.idaa de la isc|Víir?.i>da en coantc tal ' en cuanto a oue no
hay coridír. iones r^oliticas yar--. cue ello see enera una
alternativa viable) y de lo que se ̂ r'ai.a es ce xor.jar un
es7)acic ma?/or que vaya oeede cerit''N'^Brje5r'eoha nasoa c<^'atro
izquierda., cuyo punto básico de; Jdoad es une postura
antidictatoriai,

En cuanto a E. Bernaíes que scstie
una irf^eversible conviccicri de que
que deben perfilar el presente y el
en ei Perú es scrica e inecuivcca

mae claramente

basad.a en ia .juevJ
publicada en " La
ia pluralidad,

democrática oue eu

opc ion soo i c1dem

i.

f
f-erú cemocrá

social qc
puoLica" ei :u

spercncia v

alisacicn requ
ta. es-ta ?

.a es ciesae

cetinicicn

posibi iidad

del centro

ce ̂ iaad
político.

abierta dx.

¿' s lo que

que mi x:

i espacio
fututfc de i a xsqu.lerda

"ciaidemócrata" o
soberano, con pa.x

cpone la Leclaraciór;

Eitero, puede a 1 c.ansar
ciór de convergencia
s, si se censolida una

para mx, ia mejcr

'zoulerda y ce ocupación
laspion--^ proooner en

iniciadas ccnversaoiones' ; oK L'."/é/'94> .WAdvirtier.do " ¿ Y
si no rae hacen ea.so V Bueno, ccxic em ocvi-e, me iré con ia

arúsica, a otra p^fce . . "

Mientras

estanco por

una opción

•oo;pusista- apoe
isq-.iiarde como

i-as otras xtiersas políticas serial ada.s,
ciar ei reagrupasíiento báeicaiiiente desde

:.a ai neoi.iberaiisrqo y ei estatismo
per una rei>o"ación íTí:!gr-airiética de ia

rte de la coia^ente que se ■^^eciama
constructor del poder popular, ma^«r.eyuista y socialista.
-Sin renunciat a construir e impuis^Wdesde luego un espacio
mayor ccmc pi®to de encuentro de las fuerzas
antidictatoriales y antineoiiberales.

4h - Tánr.iea «1 t y nao

ui ST a

habiéndose pro sen tadc
Unica contra Fnñimori

calía, .ax -So

por G, Hchme .i a propuesta de la
e no a be z cd a p.q r

suscrita por Peaac- desde
a. Berna Les y aesarro.

ei ángulo
lada -con

ae i

ia
HDi

'é re z de Cue 1 i ar,
suett-ntuda por

nocicn C"ít .ietas
parlamentarias ai .lerenciaaas,
demás fuerzas un.a propuesta
caoemos una propuesta del El-1
rriU3r simiiar a la avancaaa p'>r

Mo .habiendo expiit irado las
ciara. Existiendo de iO que
arrobada ^ su último f leñari-o
aosorros Ai nuestro úitiiro' ili

Pleno ( remitirse a ella i

Un cub punto, es i a
constitución fuóimoriata v
trineipaimente entre ei Unir

tactioa trente a la nueva

cuyo debate se dic
que postuiaba ho a .'.as
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reforruas,. 'jeáaba abierta ia r-'csibi.l idad de cvts ios
grercios Incht>-an por ella y ei Mli -^lie tlere er. iá lucha
pcr las reiormas. el pun-co cen'crai ce eü téccice y c-ue*.
ademé.-? esra en pieuo de-sarrci io de "una Campana sobre el
part icv; 3. ai",

£lX

C.^ i', i teiaiX_¿Í£L xa -discasiórj.-de. I par,<^ j d^. Ina paT»T.id^i« y

'p... '"^sbat-e. i-ndii-ecto por q\ie cniene.a lo .apBtenpaíí
(cjicoias xinch, Cerioe Tapia.epc) no eex-an en el proceso de
ia ■unidad de ia .'Souieí"da, pero inci-ien ex» el debac-e ai
interior.

ni tema cenrrai es si los partidos son -"in-a r-raca para
ia acción poiitica ■; má.? ex-n ios de j.6 iscuierda; y de lo
<jue se rrata es ae crear un moviraienxo de ciudao.ar.os pars
aixrmiar j.a eociedac. civil y la den-ocraci.a. ¿"ste deba.te se
reflejó de modo cis.ro en ia ásam'niea co'a^ccada por el ócmi'cé
Cívico por el ísc pai-a convercirSe en el Comicé
Democracia.

por

._puntD_ .eia_ e t P^ngr-ama
dns—T.ñma s—ante mores. ¿u i'LÍve.i de ampir'T'ac

oe5 L asunxo

ex r r an j e r o. £
inrerpreta ia
deraocrático.

ti
ec libera i ismc y e3. ■rol dei

■ceiíia de i a aruerra y 'a paz v
derensa de ias instixuciones ael

:.rot.am:

.T: apir a i
como se

sistema

e- r...Jin—raiiniíx punto—fia.._eJL del y la
SUt.QOrÍÜCa_ dfX-. la—isscnii-ortia. df! eu prártt i ea y rfrtr^eepy^ i nnee
íie—Liiís—ül nimn» xiánadna. sobre si particvilar e.l rartido 'cuvo
intercambio de c.iscr-epancia'"-- con e.. .rt.'p que "^"ina.imente

íon vsn argumenxo de método. Quedandot.r&bc'í la di se US '  .y>

pendi.e-nxe ei tema

■Jodos esxos puntos y seguramente otros más xendrán que
ser aborcados en i-as pr.'^ximas sem-anas y agendas de l-u
u'nia.ad.

4.- La declaración -que
finaimenxe expresa ios

XX1VO o

iniciales
versiones

y  frágiles
di-^erenxes,
nix'^eiee de

"unia.aa que nene la izqu.ieraa. £xpre-S6 en su rnteyoria xma
ais'poBicion a caríMnar ¿unr.os y a debatir pun'tos de vista
comunes; igara ver si se logra o no ai cancar niveles de unidad
pciitioa práctica. >Jn cr-eve balance nos muestra le
siguie-ate:

3.- rs un

Comité fromoxor
izquierda y del

avance que se haya recfiaiao ia idea de un
e  c a r ac t e r amp i i o uniaac4 Cíe

imienxo -r-cpular. La ciscusi' na
sido con ei übiiR j.' ei bCr qxje huoiesen querido un comité que
reedite la ex lü. nunq'^ue no sosxvc. ierc a expj j.cixámente esxos
■puntes de vista en loe ¿esione-s ce izquierda debemos
r.ecordar sus iniciales piariteamientos en ia coordinación
Lnterpartiaaria v xa;fioién de alguna- manera con xamrfís 4ue
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^rsto&.,ia por hacer óe la cri.ícied de le ia<;uieráa puer.T^e con un
a.qiruoanílento or-'-^ánico raayor. lir. erni:'ar>f:-:o hasrs hcy no creen
einoeraíriente ceben de integrar gí'.nte ináe.pendier.oe y ai
.primer aver.ce suríie ia clásica pregrrn'a y ésre a
veT.'roeei.x a V .

o.- üs nn avance que se rirjya asumido vsi ccnceptc de la
idee recvcra ooímrn de i:'erv\ Pemocrático, Soberaxio con Pao
oasa>áa en La JusT.icxa dccia..- Aunqve cuando se discuta pro
gruíiia y 9c;piivua de fu^raa», este tema voi'-era a rebatirse,
cobre tono en ia ■rcntra'ooo-ición oe neoiiber a] rcTTiO, políticas
de a.iusr.e *7 ia noción ae ,",r.o:.icia social.

c.— :i.s un avance que se naya acordado pi'omover un
con.junto de evento.s regionales y locales en todo el país que
nos permita deoatir amplia y democráticaínente loe asijeotos
de la anidad y que este deoat-e t:erá recogido en un aventó
dacionai que se propone rí?alinar en el más cor-o plazo,
que nos perPiita constituir ci Comité Promotor propuesto y
emprender un plan o.e acción y eraba,jo cccjunto.

d.- Nos parece err-ores y ú.i mi tac iones i a cíe c j a rae ion:

*  Que no se haya avanz.adc
iniciaimente el xema de la autc'oritica

presenta.:.'- .aunque

* Que no haya claria.-^-C sobre ei evento de .carácter
programático inioialmente ^ 'ianteadc), aunque deoo formar
p.árte aei desaruollc del uno-eeo ae unidad.

* £1 desoroen
confec.ción cíe xa
lioeres políticos aue
aparecen ae ocmp i.eiv.enTr

V
ist

 uso que -la ox. de GH he dado a
di^a publicada- en particular

xa

ae IOS

ios pri íiOi pales impalsoree.sieiio.c

* Que 8e haya reourriao xinaimente al recurso del orden
alfaVjétioo que
separando ios
Asimismo oue
persona1idade g
en cada caso.

anuye ei pee-u
nemeres de ios
at'are.toa bajo
inoer-ondiente e

de un ccniunto
da une imagen de ooortunismc
ceso de G. Hohmc; quien
personalidaa inoependien
como APS y que sin él
existiría.

o.e L o c; i 1 aer az s.o s
1OBa 1 r 1 ge nt c- s ae

ei rótulo de socio
sin diíerenciar qui.

'>£■ militantes de p.ar'
Kn este rutro es un

aparece como Socia
cuando en t.c.:40 momentC'

este p.articio en i a prá

rartidos.
listas y
enes son

ridos que
error el

■lista y
concurre

C* o X o Tii-í

*  Revela también los nivexes de dependencia que los
latidos tenemos respecto a la infr aestructura del c. Morime
"• si bi.an lo acre a ^.a unidad pero le da el. seego que más

xe conviene.
st

SlOO

xmoriativaB pera reproducir
incapeces uv-
.  difan.iirio.

o X ante ar

ete.

otras
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6.- üc-uerdos hboia cvcei^nr;?: í loe. últinvo?. acuerdos ae le
v; éuiiióri ce i vier-no-^- 11 óe :!.n f;eo>

"  is. última' revniór? de la xzquieráa ha acordado central
mente:

a,- Luego ce ia euscrlpciór de la Declaración, la
unidad y ios acuo:.-dc>& va no sólo corr;peten a los partidos
proraoteres, sin tam'oién a aquellos qxi.e la han so^ocrito. por
lo tanto de acó i en adelante deboinos de contemplar los
mecanismos de inccr-poración de ellos, de alguna rrañera. Se
Planteó ha.oer tu-ia Comisión Organizadora del Comité Promctor,
a propuesta del P'üM se consideró ,pie el nombre debe ser-
Mesa de Trabcuio de ios Partidos y las personalidades que han
suscrito ia declaración y que trabajo- P'or la realización del
Evento Hacionovl para constituir el Comité Promotor. Esta
.-íesa de "irebajo no es igual ax Comité Promotor sino que es
ox espacio que i.mpiementa los acuerdos de le deciaraoión y
prepara la Heun" ón "dsolonai para ccr.stituir el Comité
Promotor.

ó.- 'Cns segunda tarea es ia de p^^rcmover ia discusión y
xa Cira naoicnai, ra reunión disoutára entonces amibas cosan.

Sobre el prir.ier punto, ordenara eu base o. r ■•cipo e o tas
que ixevan ios partidos, ya sea de oirden toínático o
docuínentos que ej.canírer, a xu reunión y ai serundo pu.r.to en
bac-e a it pro.o-aesta que el PC-h alcanzó hace varias semanas.

6.- Muestre Ia.1 CC y l's acuerdos eo'ore la Unidad de i.a
vanguardia oolitica y x-opule;:- C ver Anexo 2'>

a.- Hay -ana avance pctltivo. ya que se 'na abieí-tv^ ur;
espacio de- Uxscusion y de algún m^oao todas xas xuerzss están
ocnvocadas v obligadas a estar presentes en este, proceso. 3u
ampLitua sustenta esta laea.

b.- El Llamam.ientc si 'oien nc es una innoví
izquierda v se pudo, avanzar rrtucrio mas/, na causaao iniciales
esnectativas. Sin emoargo ios proD..emas existentes que la
izquierda arrastra, ia desconfianza y el grado de
niscersión, hacer necesario que ia militancia
progresistas v€;an (y no sólo lean; intenciones
crac tica tara apiistar p>or ella v superar ios
exoeotioisffiO.

lovac: ón de ia

y  sectores
puestas en
niveles ae

c.- Li ocnjunto de i a discusión esta atr>avesada por ia
prcíximidud siectorai y le marca ia principal deformación v
parámetros. , La u:aid.?,d en estas conaiciones será estricta
mer.-^e táctica y tendrá coeio soporte prircipc-.i pcsiblements
dexiritorio, la táctica eieotcrsi oue predom.ine.Una variable
permanente a tener en cuenta se la posibilidad de que ésta
unicad aborte o se empantane.
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d,- ii:^s v.n s-srio vrro'í'' y iiííiitacicín <¡ue la
r-.sculerrt.a no i-aec-r. craocendei'- a Ib.b Bir-^pif-s ¿eríiones de
aprcxin.srión coí: :;ec c.nal y t a-:áá itr-pnlrar' inlciat-vaB poli
ricas y sociales .j->xe la coycrirvira nos viene p-neocntando a
diario. Esta icpcsibilicsd rexieja los problesíos y las
dixecer.ciao qps sarán a ■'s base en caanro a las
oí ier.tacxoaes y & :,5.e róor L.?fcs .-

con 'xxí oncn pie a las
levando aif-ranas .ideas

e.- El beirioo ha enrraac
clscusiones., nasr... si moccnóo.
nuevas, sin em'oaníío ei asunro no se der.inirá '"inaloiente. en
papeles c» discursos, sino en prácticas c^ae podaracs üíostrar y

isnuierda siíCíc- reniencto y oue nueslro pamuo no escapa
deacie su pos ic ion. Este es el otro pie que ¿sbemcs
desarroliar hacia adelante.

llMiS&iI JlífIL-iláiiTIiJa-A nKK ItfflULEiÁpAd ..m_a'üíiíáO
A iiáf.iÜÜ L'AD .uÍL..iA..lZtiüJERliti

i.- Dsssri'cliar reun: ones bi Laten-aies p-ara afirmar
criterios comunes;

s. Con ei riel -ate rendiente una i" o anión de
discusión'

b.- Volver a conversar con ice. sCs.

1.- T>^ orc'arancic
oue nos interesa:

.as reuniones en acueiics rrentcí

En ei norte: Piura, Jaén y ¿en ignacio

un uima Agustino, Villa María del Triunfo y
£i. Cercado.

¿n ei Sur : ica, rreciuipa y i non a

En ei Sur .Andi.no ; b'osqo

En la Se.-va: Iquitos

Todos estos irenTee deben ser oomunicadcs y deben
de respóíider con t na
impulsar las reuniones de i.zquieraa que
marAcó-arnos con un Cronograrr.e deneral.

propuesta de fecha tentax iva pare
nos nermita

d,- H_ 'J-Kb debe eno-arAíar s sus ¿e-AcreT-arias ia
ei-aooración de materiales a ser preeent.ado3 a las reaniones
de la desa y ios Equipos de Traca,:.o.
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AMEXD

PKKKTT. TMTr.TAY. nK !■!->?;

lA-JiEaiABACIOH.JvE- Lfi.J

-1—._±'iir':

a.- Movimiento Democrático de IsQUi.eráa : Coordinadur
Genere i Oscar üg^arte Ubi lias. Presencia ta 47 provincias del
Pais sepún información de Fernando dcs-sio. Trabado en
Comedores- Vaso de Leche, AA.HH. Ijílesia, y ONGs. Bancada en
el Congreso: H. Peaee, J-uiic Castro, Gloria Hellfer y Julio
Días Palacios. Congreso de constitución en Partido en
Segunda Semana del mee de Abril de 1954

la

b.- Partido Comunista Peruano: Organización política cuyo
Secretario General es Renán Raifo, marxieta-leninista, con
traba.io sindical en los gremios construcción civil,
bancarios. proletariado industrial, dirige la CGTP y CNA ,
también alguna presencia en juventud universitaria,
presencia política nacional.

c.- Unión de Izquierda Revolucionaria rótulo del Partido
Comunista del Perú " Patrie Roja" con fuerte implantación
en el magisterio peruano, dirige el 3ÜTSP, Rondas de
Cajamarca, presencia barrial en Lima, una decena ce
alcaldías provinciales y alg^anas distritales ( La Oroya,
Barranca,eto). 3ec General de PR: Alberto Moreno. Columna
nacionai de dirigentes con experiencia parlamentaria.
Caminan para Marzo o Abril a su VI Congreso Nacional de PR.

d.- Acción Política Socialista: se desconoce que tenga
trabajo social o presencia en alg-in gremio. Es una
estructura q:€ depende y gira en torno a la actividad
pclitica del c. G. Mohme que es su Presidente, Existen
militantes de APS en Piura, Puno y Lim.a y también agrupadoe
en la Juventud de APS.

e.- Movimiento No Partidarizado de la Izquierda unida .
conocido como NOPAR. Su origen tiene que ver cor: un espacio
organizativo de ios independientes de la ex- lü. Es un
movimiento casi inexistente, agrupando a una decena de
izquierdistas de Lima, cuyos rep-resentantes más destacados
son Ronald Gibbcns, César Caznián, Luis Valer y Guil"' .
Venegas.

f.- El Frente Obrero campesino Estudiantil y Popular
1.F0CEP). Sus dirigentes centrales son Genaro I.edesma
Izquieta, Sleaaar Ramos Ciarte. Fedrc Challco de Cusco,
Jesús Cáceres Fanola y Ramos Hovoa de Piura. Conserva alguna
presencia pequeña, en Pasco, donde conduce en medio de contra
dicciones la Municipalidad Provincial a través de Celso
Curi, tiene alguna organicidad en Piura y contactos la mayo
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ria eneitos ei; Hríc^nac'o. v cúnin y en alg^inos distritos de
Lima: Independericia y San Marcin dé" Fóries-. " <

ig.- Parxido Socialista Revolucionario ( PSE): Núcleo que
sobrevive a la atcrriiaación del PSR. su Sec. General es el c.

Gusmán P.ivera. 'lienert alg\.fna presencia en ai trabado aerario
vis , ia Cbí'a, auncu.';' han perdido su conduooión en manos de i
POP. Se desconoce otro tipo de trabado.

t.

h.- Partido Socialista Defaocrático C PSD ca?/o Sec. ;
General es ei c. Jorge Pisarro pero su líder Manuel Dammert. I
Núcleo

final del Partiao Comunisxa Revoiucior-arlo. Con prese.ncia J
en algunos Dietrixoa de Lima: Independencia con las Hnae.
Moreno, San Juan de Miraflores con Manuel Huaray v xrabajo
en Chim'oote, vie,jo reducto de trabado sindical y popular,
allí tenia eu base Manuel Cor-tés ( Sider Perú). J-:

:  ••-"J.

i.- Partido Unificado Mariatsguista i de-jamos él balance i
a cada uno de los integrante.e del CEN). V

LÍ
P_- T.ídf»-r.f»K umml ñ 1 fíf» -jZ-J'opu i anas

(parxido político, algún dato significativo)
I  ■ ■■ ■•

* Teódulo tiernénder ) Sec. Gral CGTP) : militante del POP
* José Luis Risco ríonxaivan i Sec. Gral ?TCC): militante del

POP
* Ecsa Landaveri t ílenxral de Comedores) d&i l-'ul
* José Bolo 5anca?Ján ( Asesor de los petroleros de Talara)

ce i ML'i
* Isidoro Garnarra v CGTP.) militante del PCP ^
* Mario Huamán v FTCCI militante del PCP
* Patricio Berraeo ( ND)
* Cesar Sosa S f SG. del PLM -Plura)
*■ Misael Pintaao ( SSG. PGM. Piur.a '
* Domingo Cabrera Toro í' ex SG. de la FEKüTSA) vinculado al

CP? _ 'i-
t  Toientino wuispe bernal (Sec. Generai de mercados . ij)
Independiente, ei PCP -dice que es amigo suyo) '

* Juan Ecmerc { piura. nDí
* Carlos ShiriesShx ( Piur-a. militante del Pllr-ij "
* Carlos ■Guinde w i Piura. militante de l P'JM. ex miembro de

su CC)
*• víaiter Tem.oche uriJitante PUM)
* Joaquín Gutierres í' Seo. Gral del banco de la nación,

militante del PUh)
* José Rivae de Otalucanas ( militante PCM)
* Pablo Zapata t FNTMMP) militante de i. PCP
* Carlos Jiménez í CITE, Pdte colegiado, .militante del PCP)

José Saldaña ( Pes-caper-á. v.b'¡
* Nancy Moreno ( independencia, ex candidata a Áioaldesa de

dicho Distrito, vinculada ei PSL;
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*  '.B.T'ioB Ltópez Jitnemez C 3ec. Genex^ai de ia i.''RA&S?T.
i -i i T- e ri í e d e 1 Pl >1)

*  .Mnat _• Sosa x.-.^Pue í P,A,::-{H„ Pipara. ?rid..i"cari'r,e PUM )
^  \/aiePvíii Pacho ; CC'IP- milirante del E\:?)
* henp^i Ooccés «. dir-i^eme ae ia OGTF. vi Aculado ai PSD)

icsano { Sec. Oral SuTEr. málitau-e de PR)
* harimo Acírian i Gag. Grsi de ia -GHA mi^itan-^e dei PCF;
* Walkex' Chai Ico í, Puoo Pie
* Mar-ciai Dceda - JP.FSF;PC?í
* Han^iei Ze^arra < Paita gxilitante PUPi)
* aduardo Castillo i FEB. vircu.acó ai POP»
* César Rodas Tafur ( piura- militarte del PüM)
*  valle C. ( ex diligente AA.I2Í. Plura- miitante

cei Purf;

* Eéiix Maitines = CITE, militante del UNIR)
* Mi^cel Cumpa { Pescaperú / dpi
* Víctor Vi..la®eca v Flui'>a. vinculado ai PUM)
*  Caetiilo í Fiura. militante PUM:
* Mario Hosool i Cetáceos, ttí.-.litante PUM?
* uacu-rito Saosara í. Seo. Faca Ayacucho/ miiitante del PUM)
* Cesar Chircqus i Chulucarias- mi litante PUM?
* Fernando ílndrade ( Chimbóte, militante del PSD)

Venancio Aguilar ( cerveceros. Ule
A.nt.enogenee Claudio C Fetimn/ MD;

* A^ntonic^Moreno < Dirigente PASMA/ inili-ante F?JM'-
Moisés Qi^ispe ^ Seg. Gral FDCQ/ militante PUM?

* Santos A.rcels ; Fradept. militante FU:/'
* í-iiue .ifc=.~ra ; A.a. HR. siur-a, to.moién es de la íederación
ce mujeres campesinas, militante dei FUM).

* Salbirxo Noiasco í AA..Hri. Piura, militante Plí»/
*• Wiifredc Amouiay i nonaas A.naino ^lentral.Milit PUM)
*  Chapi i liquen { Séchura. militante PUH?.

etc.

Sota: De esta columna hay ap-roximadameí::te J5 militantes del
menos 34 miembros dei PITM, 12 del nMlR, 3 del

vh't,' ^-Xiguno ccnocido que per-snesca a los NOFA.R,Ai-o , o el Piif»,. De ei resto no teremoo inforrriaoión

3-.- Ham B I X Rt.ñB jg persona) x dafiHF. Triríepfin«Tftr>r.<^<^

Sixrique Bernaies : independiente
Alfonso Benavides Correa: Independiente
Oswaido Aspilcueta : PCP- ex pdte del üco Regional i.ib-Wari
reaeric-c García Ve larde ( independiente- cineasta)
Eduardo Cace res. ; ex- SG. del PUM?
Eduardo Gonzales Cueva ) miembro de CC dei PUH)
Víctor fíranda ; e)oQg3do de Piura./ ftiilitante PUM?
Gustavo Mohme I.Lona. Pdte. de a?3
Agustín Haya cíe ia Torre ( indeoenaiente)
Vioiete vda. de ve:.cercei í intelectual vinculada al PCP)
Juan t:he7/necfe s iurector de CEPES. indepcindiente ?
Gonzaxo Martin handly (T'irector S.ieoutivo de Procadera/
militante dei PUM;
Angel Castro Lavareiio_f aboga.ic. UNI?./ FLN )
Srciiio Moura {abogado, independiente)
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Faz.

Oscar l>anco-urt (economista, indf cerjoúsnte i
Efrain Hv.5z Caro (per locista.- independiea-oe)
hannei Accsta Oiade. (Coaipositor indspendlsn-e}
Alterto Otároia •abcgaao- vlnc-.:iiado a ferv
independiente i _ ,
Cari'-os lionge (agr-ccoists.. CSi-'ñS- .militante -aei Fon)
Recíi .A,oosta Salas íO-JE'í
José Orellana bíe.iia iMD)
Áuffc-sto Zdñiga .Faz (aoogaáo. independiente)
Fabio Checa Ledesme (o-orero militante del ?CP)_^_^
Alvaro Vid-al Rivaaeneyra (mé-aico vincoiaao el FCP) _ \
Francisco Soberón (Director de Aproden. militante aei f\M'
Fernando Tneeta (analista, independiente>
Sdviardo Eaiión '.sociólogo, inoepenciente ?
s;r¡i*i.g-ue 'ooto León Vei.arde (magistrado. i'noependien.-e >

Mota: cn.ando menoe existen ib compañeros <jne son militantes
activos o están mnp ligados a Partidos eolíticos

A - Pr riVT-ncIftle.S

Excepte el Alcaide de Carhtaz, José Hecia <9.'-^^ -s mi .i. it ante
dei PiíEÍ y desconociend-o le militancxa -o.e ios cc.^de FiP.rs.
el resto ha.n sido presentados per el C'HIR como multantes o
V inca 1 ad o 3 a e i. i o s.

fddftreFS Pnl ít.i coa

Mrn?irr-i t.r-, Pp-mrify-rRtti nn rie. LS.-'aJiie .-na

Fernan.do Bossio, ...'alio Castro-, uaxio i-iaz Faiacics, i-ienr\
?e ase Garei&. Osear Dgarte Ubillú©.

r:iy>-í .an ..RaiTí i oCi onarda

Cesar Barrera Baz.án, Rolando Bre"ñs
Pozo, ftiberto horenc. Tany Valer

i-antoja- Jorge Hartado

PayT. jfVi Unf'in-Fido .=iT.agTi'i S.ta

Javier idez Canseco, Ricardo LettS;
Luna Vargas, Lais iperragair-re.

José riartines, Andrés

pjEumicíD ̂iComimista.

Jaime Cruces Rosas, Hanae.- Oastií lo '..aorera, uorge I'ex
Prado, Guillermo Heí-rera, ns-.-nan Rafío.

Artf.iriT\ Pi"< 1 i t.-j C'.p. Hof;i n I 1 fita

Si-as Heredia, Hugo Oi^tiz

p'pj-pv-r^-i r<Ji .-srir:-. ■=! i i !ST.,e i spmor Prit "i OCl

Manuel Dammert, ocrgt' Cnumpitaz- Manue.
F'izarrc, César -Sánchez.

Huarey Jorge
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Zx:£inl:j::i_ünr:s.i-o Cñtinr>a¿;i no 1 y v-r,^,y,:

.•>í£?us váceres t-no la, (.-eríG-r-ü Ledesíria, Eleezax' Ramos,
Fernanoo Hillenes.

■£ar.l'±£Ía--S:ar; i a 1 i sLa-iieva 1 ̂ ir:i rynFi-^ \ n

tiuí'íLian rcivera, i.^'ualber'co PonT.ocarx'ero,

Mf!Vim7 p,rf^ o i\o Part. i dar--; ?.,=inr-.

Ronaid Gibbons, G^illlermo Venegas, Lviis Valer.

fÍQl;a: No ccnoceTCos la Tnilitancia de ios ce, Nicoiás Alcázar
V  Wilaer- Pisco. Debemos snponer q^'je pertenecen ya sea al
PoR, el FOCSF ó loe MOFAR.

Comp.nt.ariC..S Fin.=^lpc:i

Han suscrito la Declaraciói:! i62 C'ersonae

L*e esi,as iS¿, , son mili'tan'tes activos o vinculados a í'arridos
o mov..,a)ien"G03 liB- de los cuales, aproximadamente el PüH
cuent^ccn 40, el PCP con 25, el ÜMIR con 24, el ilDI con ol
ei^ Fol- con o, APS con 3, el PSR con 3, y "ÑOPAR con 3.
Uoicandose las restantes, relativamente como independien
tes.

firmanteB nexi sstacto representados 18
pepart .amentos, envnqce en varios casos ''iguran sólo
Provincias y no representación departamental. Me fiyura p.ara
nada compañeros de Tumbes, Lainb-ayeque, Amazonas, Ucayetli,
Pasco, Apurimac.

En cuanto a mujeres, de 162 íirmantes, eólc 8 son mujeres.

•b-
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ar.rcbaíloa _poTv. la_Kiiii3íiijQn jíbí. 5
.tí«-J's3hi€a!0^de lüíli.

HoT^a Líiv.x'-oductdX'xe:

.  , '■' conr,irucicii. n se pr eétíntan hansiuo aiecntictos y aprühac.os oc>ns;en£»ua.lmente por loe
asiaT.eut«s a j.a ro^nion .íábado 5 ae faorero. Su
hdaeodion finai recosa los diversos acorceG y nreclsiün^^o
oUe ios delegados cioieron.

reí mismo modo y cwf.p.Uenco nno de ios acuerdos de dicha
r^Upión 10 dlBcricuimos ame üsped o su ©rganigación a fm
de da.i;c.e dixufeión entre los firrrantee de la Deeia' ádión de"^
is de Enero,

üíilly 2abarburu G.
irarcidü Unificactc Horiateguista

iSHRliiíO JQE_iaa 4
iCp. JILA. ÜABADa .S D.e

.¿;j—'um¿ii-pi.v Ti .ce. i.a Roiininn ..y .las g?: i :

Debemos abrir_el cnr.30 hacia la re.oi:,; sgción exitosa de
le. ̂ reunión nacional de la ixguierda pern./-.rs de i mes de marso
1994 y ±B cvanotinvcvón del Comité Dromcvor de la ünid.ad de

-i^isrda tornaría. Esto supone avar.sar en i.a ciprobaoiór
ce criterioc" pare resolver -í puntos ceritra3.eB:

'  erícenos v propuestas oa??a la corisóiuv.oicn
coordinar ei prooeso abierto luego :i£. la Declaración i
incorporando a lo.a representantes de ios pa.rtidcs y líderes
der movimiento social e nteiectual oue han Busjcrito la,
declaración y otros que puedan suscribiría.

b.- Ei.lax' criterios pare la elaboración depe—iii^-as—y —de—agendp.p, para c.vdenar la
ulterior aprobación como materiales básicoe

-on y su

c. Avanzar en det inxr ei impulso a. oftmp.^.n.qG í f -i
y_.uie. .accibn que. permi ta coneoiidar la unidad en ei. traba^ic
práctico.

d. ̂  Definir criterio-s ps--'a la reaxización de una ¿onda
nac: i ofin 1—^da—visir.es V -.oie_J_znuiaijds__y
papú i .ar en regiones y provincias r democratizando ei proceso
de unidaa v ampiiéndolo ccr. la incorporación de comp.aaefOB
d i r i gente s y ni 1i t ante s soc i a1 i stas
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Qd[pBiín.l'vctiii iftab i- iip-i'? Xf.T'Z .i .?. ! ai
w-, ' ' Vs;- - , .,

Í;í^í- Lili,, h.a f

iiKioq_

■

■T _ .-.rari-rfí ¡ v--.q cr»-? T.ft-.'iftft v -■; ■pftr-i r;=in:: p-iij-!-;-.--):

■  ̂

a-_= ¿icihr.e _1 n .^orte í, i x xix; j_Dxx-de L a-Ji<:>aa_-da _ I!±alia¿a_d£i La
IzfliiiazLda

a.I.- Ks v.na Insx.atxcia de' ccordinaoicn y
centralización de r;=r'opu'est.ae a iniciativas sobre el tema de
la -anicad de la Izqn.ierda y el mcvimiex.tc popular teniendo
ccmo meta la rerclizaciór; de la reunión Nacional de la
Izquierda aprobada en la Deoiaración y donde se constituirá
el Comité fromotor. En todo este periodo, permanece abierta
a la incorporación de los diversos sectores o pers<"maiidades
destacadas que esten dispuestos a sumarse al trabado
tmitario. Asimismo es la iTustancia ejet-utiva encarga<ia de
promover ia realización de Campañas e iniciativas politxcas
previamente acordadas.

acuse rao s

a.L.- Cu tr3.ba.30
de concenso ¿iuc ie

las actividades que inípuisa. Asimismo cisne' xin carácter
transitoriedad en la medid-s en que trababa para
consTitu.ción vdei Comité Promotor de ia 1-nina.d.

,de^ cocrdineción esta basada en
pormitá tenor^ legitimidad para

de
ia

a. 3. -
suscripción de ia
de representación naoionai y
a  crpanizacionee poiítioas
socialistas independientes.
de ampli tud y convocatoria
conx'ocar a muchos compañeros
no hemos llegado aún
a  .i. a idea común de
Siguienao esta lógica,
debe refie.iar tanto el
ia declaración como
suscribir.

ñe-oonooeipos .-.^omc una avaíice pcsitix'o la
Oeciaracicn por un con.ixvato de rompañercs

regional., pertenecienres tanto
gremialés y sociales comí".

Sin embargo nuestros esfuerzos
deben continuar y proponernos
a qulcx'ies oor diversos motivos

y  que deben ser invitados y ganados
traba.Jar por isna uíiidad sxtperior.
la composición de la Mesa oe Trabano
espectro de fuerrívs qxxe h-an suscrito
aquellos compañeros que la pxíeden

a.4.- de debe cuidar que su número de integrantes
le permita niveles de funcionamiento eficaz y rápico. Eviten
do el sooredimensionamiento.

a. 5. - Atendiendo
complementarse con equi
descentre; iizar e.s.cectos de su
mayor número de

a los criterios señalados cebe
R  3uiii_Lianfi.fí que permitan

tr-aba;io e incorporar e un
compañeros y compañer.as que están en

disp-osición, de aportar
construir la unidao.

desde eU xxbicación a las tareas de

b - - y C,r>r-¡pop,i OÍ Ón

b.l -- Se propone la constitución de una Mesa de
Trabajo Centr.ai y de 2 Equipos de Trabajo : (i) Eqxiipo de
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T-rsibatio p>ajr'a la d-j.-acusián y elaboración programática, y ̂ (")
Eqnipo de trabado para coordinar asnntoB organizativos
vinculados a la visita a bases y la Reunión Nacional del mes
de Marzo.

b.2 - Sobre la Mesa de Trabajo Central
que esta conformada de, la siguiente manera:

planteamos

miembro titular que represente a cada
partidos c fuerzas políticas presentes, designada por
(  cada Partido podrá nombrar dos alternos qne

en caso de imposiVjilidad de asistir a
u otros).

Un uno de

le

las

loe 9

ellos

representaran , -

sesiones del miesforo titular

presencia

De 1

de

magisterial,
comerciantes,

socialistas ó

mismo modo, compañeros que expresen .,a
iideres gremiales y populares (sindical,
campesino, intelectual, estudiantil,

organizaciones de sobrevivencia) y mixitantes
personalidades independientes desoacados y que

cuenten con el concenso de todos. Debemos establecer como
criterio que los primeros se integran por su calidad
individual y no necesariamente en representación de sus
gremios. ^ ,

b.3.- Les Equipos de Trabajo estarán constituidos
.ende este mismo criterio, sus integrantes deben ser

diferentes a quienes conformen la Mesa de Trabajo
para lograr mayor eficacia y participación. &u actividad
central estará en promover la discusión y la centralización
de materiales para las reuniones en las regiones y el Evento
Nacional.

b.4.- Tanto la mesa de trabajo central como los
equipos de trabajo aprobarán planee^ de trabajo y mecanismos
básicos de funcionamiento y de comunicación regular que los
mantenga mutuamente vinculados.

siguí'

personas

a.-  Ift de. pr-npUftST.SS UOlítiCftF. y fifi
d-i «cufií ón

r.y>i <-ip. i=i tener en-miftntfl:

Izquierda
políticas
suscrito

disvcusión

c. 1. —

debe

na Mesa de Trabajo de la Unidad de
promover la elaboración (por las fuerzas

presentes y por cualquier companero que ha
la declaración), de materiales para animar la
V el debate politice y programático. En los 4

grandes temas de discusión:

*  Lineamientos Programáticos
'i Táctica Electoral y campañas
+  El movimiento Social y los espacios de lucha
anti.dictatorial y

t  La unidad de la Izquierda y del movimiento
popular.
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C.2.- Sn parT.ic\;'lat' ia ruasa da iracajc promueve
ei deoare sobre el asimto ce Técoica y Campadas y la
disc-usicr. en ios Equipes de praoado.

c.d.- Conforme se avancen en ia praser.cación ce
maúer xaies esT.cs serán pr'risei¡^u..AC&

circuísao en IOS
y»p "T 1 .H i fc.'- ^ c. Si/ WWA. \-ViS t ^

Sveñcos reaxonalee y locales a ser llevados a cabo, rara se
-r.. nn de esa.as reuniones, "oiendo

finiSenurioi materia íes de base pare ia reunión nacional
de fines de marzo..

t  » i
.uK-ACClíM.ri

PmVJdlClAfí-X.úlEtilüMEC

u_xleJ—presente„Elan

Es conTinuar avanzando en la■ formación cel uomrte
Proiíioco- de le üaictad de xa .Uquieroó y de i movimie.,-._-oapireando ios criterios de amplitud y c^emc^xa
que incorpore y valore ei _.i.porce de diversos compare.os y
compañeras tanuo de provinci-as como de i.,..mi.

Del mismo modo, establecer la tares de^ conversar e
iux-='?var a las actividades de i& desa ae iracajo r-
-.nidia, a un con.junuo de compañeros que vaya.o sienoo
propuestos vaioranoc su apone a nuestro proceso.

En tai sentido propone que organicemos y piani.fiquemos
UM Eonas r.aclon.,1 .ie visái;as a proviaciM y Je-
pais, asi como ae distritos ce Lama y que erla cax^.^ne en
Evento Nacional, proponiendo que este se neve c, cao., i-.,
días ES y 2"'" de Harzc del presente año.

p.T». her i ns tmirnftñ—para—organizar—las—Rv
de- Tzqrt ier *=' pniv ino ias—y. '

a - uoB Encuentros son convocados por ios j:'.artidos,
movimieírtos políticos y militantes socialistas ae la
Provincia o P.edic'n.

b.- A eila pueden asistir como miembros pieno.s:
b 1 - Los dirigentes y representantes de los

Partidos y tuerzas políticas que se
contenido de ia declaración y que exi ia rc^nincia v Jv;. i ̂
Distrito tengan algún craDa^jo pOiitico ^
reconocida.'

b 2 - Los líderes socx&ies, gremiades,
inteiectualís', artistas y personalidades políticas^
regionales invit.ad6.s a participar e ^.ncorp^rors....-fsrjT íes tnvi t.3'16.B a V-X - - — - .,.e,í!,xc..aio... XXI p...-.■•.íf.r.dB V que con un crxterxo Uf-
de forjar la uniaad de ia x.v^.xxeraa_, qutr ^amplitud y renovacxón cuenten con ei conseno..; ce xc.s .a.-r^.amp
convocantes -
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o.- Como invitados:

Todos ios Tar-tidcs. rn.ovi.mienros y personalidades
políticas que hayan suscribo ia declaración y rengan la
vclrmtad ce via.jer y hacerse pi-^esente. ccnuriboyenao al
éxrtc ele las reuniones.

■í¿' •
d.-v La preparación de cada reunión o a'nonentro en

materia de difusión, iniraestrucunra y s«s;uridad en general
es responsabilidad ae todos los convocaatos en otordinaolón
con iá idesa ce TraV-ajo Central.

e.- La Agenda de dichos Sncuentros- teniendc come base
ios mat-eriales presentados oor la mesa de Tracajo, debe
recoger- en lo postóle:

e.í,- La necesidad de frcanzar en i a unidad de la
iacuierda y el mo-.-imienxo popular a p>artir de la
reciaración, recogiendo los aportes.

e.2.- La discusión de ios problemas políticos y
accialee que eairentan ^as regiones, provincias y
localidades . Av aro a ¡ido • en criterios y acuerdos corn-unes ce
como enfrentarlos.

e.3.- Dar aportes a ios temas cent-ra les de la
discusión de la uniaad de la izquierda especialmente los
ternaa pt-vogramáticos y de táctica p-olitica.

e.4.- Coristifuir ios Comités Promotcres de ia
■Jaidad en cada Provincia o Región sigu.iendo el criterio de
amplitud y eficacia organizativa.

y prfip^r.rar^i ón df. F.vf>r>tnR pT-nviTicielen

L-í.-.ego ae ap>robRdos estos critarios. Les partidos y
s-cacriptores de ic declaración pueden temar iniciativa para
ir organizando -/ planificando dichas reuniones. Centraiisa-.*i
do las fechas hacia la Kesa de Traba.io y ei Eqiíit'O de
Organización que elaborará un Clonograma Tentrai.

/
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'^4 REWOVACIOW DEMOCRATICA DE LOS

GREMIOS CAMRESIMOS

Dante Vera li,

febrero 1994

INTRODUCCIONi

El propósito de éste Documento es formular un modelo y una
estrategia de organización democrática de los gremios campesinos.

Partiendo de la propia historia de lucha y organización
deemocrática de los campesinos y de sus propios intereses como
pegúenos productores aararios y ciudadanos proponemos un modelo
alternativo al modelo sindical-reinvindicacionista gue ha

predominadcT en los últimos 30 años.

Es indudable gue el movimiento campesino en estas décadas
alcanzó dos victorias decisivas: la tierra y el voto para los

analfabetos, lo gue se expresó en un fortalecimiento de sus
organizaciones de bases y nacionales. Sin embargo, por una serie
de errores en la concepción y conducción política partidaria se
terminó por convertir a éstas en un brazo o instrumento de los
partidos políticos -fenómeno que no es exclusivo de los gremios
campesinos, sino ver la historia de la CGTP, SUTEP, FEP, FNMMP
entre otros- produciéndose un desencuentro creciente entre el
gremio -ideoloqizado y radical- y las preocupaciones reales de su
base social campesina.

Hoy la mayoría de los gremios campesinos se encuentran en
crisis y al margen de la lucha por el desarrollo rural, la
democratización de la sociedad y del Estado y la construcción de
una paz duradera. Esto sucede porque los partidos que le daban
sustento político/orqanizativo se agotarDf5,. No hubo renovación
programática ni se adecuaron la organización, formas de lucha y
liderazqos políticos y gremiales'a estos nuevos desafíos ni se
logró articular una alternativa global y viable al programa de
ajuste neoliberal y a la estrategia contrainsurgente del gobierno 'T'^
f uj imorista . Superar esta situación exige un audaz proceso de
renovación democrática de los partidos y los gremios campesinos.^-

En ese sentido, tres son las cuestiones claves y urgentes a
resolver para detener y revertir la crisis de las organizaciones
gremiales campesinas: a) la definición del nuevo rol de los
campesinos en relación al logro de la rentabilidad y
financiamiente de la actividad agropecuaria, la descentralización
del pais y el fortalecimiento de la autoridad civil; b) la
legitimidad de la actual dirigencia campesina y los nuevos
mecanismos para su elección y fiscalización democrática ye) la
construcción de una institucionalidad y quehacer propios de la
organización gremial campesina que le de autonomía frente a la

[.
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ingerencia del Estado, los partidos, las ONGs y las Iglesias -que
muchas veces se han expresado en formas de manipulación o
clientelaje- como una de las condiciones para superar su actual
crisis organizativa.

La estrategia de renovación democrática de los gremios

campesinos deberá desenvolverse en un periodo de mediano plazo y

considerar las particu 1aridades regionales, de cuencas y pisos

ecológicos, asi como la diversidad de identidades culturales
-andinas, amazonences, criollas- proponiéndose como objetivo
permanente alcanzar un nuevo equilibrio de fuerzas más favorable
a las comunidades campesinas y a los pequeños productores rurales
en la sociedad y ante el estado, buscando ampliar su alianza con
otras clases y movimientos sociales y acabar con su marginalidad.

Para construirle viabilidad a esta alternativa deberá

encararse estrategias y procesos contrarios como: a) la
imposición del modelo neoliberal y su impacto en el sector
agrario y la sociedad rural; b) la configuración de un estado
militarizado o contrainsurgente que concentra el poder, promueve
un pacto mi 1 itar/campesino y desconoce la autoridad civil; c) la
guerra interna irresuelta y sus secuelas especialmente en la
población civil y la producción agropecuaria; d) la disgregación
y  marginilidad económica, social y política del movimiento
campesino a nivel nacional y regional y e)' la crisis de
representación política que se expresa en una crisis de los
referentes institucionales y en la persistencia de los viejos
estilos y maneras de hacer política y actividad gremial.

Es indudable que esta propuesta de renovación democrática de
los gremios supone grandes opciones teóricas, ideológicas y
políticas que tienen que ver con iniciales respuestas a la crisis
de los paradigmas: el desvirtuamiento del socialismo como régimen
estatal y movimiento social y político de los asalariados, el
indigenismo y/o campesinismo como fuerza motriz de los cambios y
de la vía armada en los paises abrazados y la apuesta por los
partidos de clase como la vanguardia política de las
transformaciones sociales; a la proliferación sin precedentes de

los movimientos sociales propio de la mayor complejidad y
conf1ictividad del capitalismo que deben ser asumidos sin dejar

de lado los Ínteres y la lucha de clases; asi como, desde nuestro
punto de vista,, a un renovado compromiso por construir desde
abajo y a nivel nacional una estrategia de.contrahegemonía y
poder popular.

La convocatoria al VIII Congreso Nacional de la
Confederación Campesina del Perú (CCP) y los renovados debates
sobre los sujetos o protagonistas del desarrollo rural, la
democracia y la paz, son ocasión propicia para discutir los
nuevos desafies de la organización gremial campesina.
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PROFUNDAS MODIFICACIONES EN LA ESTRUCTURA DE CLASES,
LOS PODERES LOCALES Y LAS CONDICIONES DE PRODUCCION Y

ACUMULACION EN LA SOCIEDAD RURAL

Diversas investipaciones y estudios recientes han abundado

sobre este tema, en todo caso, para lo que concierne al asunto

que estamos tratando interesa resaltar los siquientes hechos;

a. La PEQUEfíA PROPIEDAD y la unidad familiar se han

convertido en la forma predominante de tenencia y

producción en el campo -luego de la desaparición de las

haciendas y las formas asociativas de producción como

resultado de la lucha campesina por la tierra, la

reforma aqraria y los procesos de parcelación- lo cual

refuerza a la FAMILIA CAMPESINA como la instancia o el

centro de decisión económica, social y política más

importante que tienen los campesinos y pequeños

productores agrarios, sean estos comuneros o

parce1arios.

b. La viqencia de la COMUNIDAD CAMPESINA y NATIVA -a pesar

de las transformaciones en su situación por el proceso

de diferenciación campesina y la armamentización de las
rondas o comités de autodefensa- como espacios

territoriales, cuyos miembros son mutuamente

interdependientes por la obligación de explotar ciertos
recursos en común a fin de mawimizar el bienestar

colectivo y porque aceptan consensualmente la autoridad
y  arbitraje comunal y, como espacios de identidad
cultural e intermediación colectiva frente al Estado y

otros agentes e>!temos.

c. La recomposición y emergencia de un NUEVO TEJIDO SOCIAL
e institucionalidad en la sociedad rural entendido como

un conjunto de movimientos sociales o actores
colectivos que desafian con su acción la
institucionalidad vigente y proyectan una nueva. Esto
se expresa en el surgimiento de nuevas organizaciones,
liderazqos y hegemonías que van adquiriendo peso y
representación económica, social y política, aún a
niveles locales, dispersos y esporádicos -como los
comités de productores, las organizaciones de mujeres y
las rondas campesinas- mientras que otros la pierden o
desaparecen -como es el caso de las cooperativas
agrarias, las ligas agrarias, las federaciones
campesinas y los sindicatos de trabajadores agrícolas-
produciéndose cambios en la representación gremial y

■ r , política en el campo, las que ya no se expresan
necesariamente en las centrales agrarias nacionales ni
en los partidos políticos que las sostienen.

d. La AUSENCIA de una HEGEMONIA política e
institucional idad demc/crática del poder en los espacios
rurales a nivel local y regional, por la debilidad
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lo5 campesinos, los
la propia burguesía

económica, social y política de
productores rurales -incluida

agraria- y de la autoridad civil por el creciente
proceso de centralismo y militarización y por el peso

que la estrategia antisubversiva asigna a la autoridad
militar y a los organismos civiles creados para este

■fin (comités de defensa civil). La cuestión está
planteada en los siguientes términos: Quién manda en el
campo, el que tiene un fusil en la mano -el militar, el
rondero- o quien tiene la autoridad legítima para el
arbitraje consensual de los conflictos -el presidente
de la comunidad, el alcalde-.

e. Las secuelas de la GUERRA INTERNA, aún -no resuelta, que
se ha ccTnvertido en un hecho social y cultural que
afecta principalmente a la población civil, a las
comunidades campesinas y nativas, a la producción y al
asentáfñiento demoqráfico rural , especialmente en las
zonas de guerra. Esto se eíspresa en un creciente índice
de violencia delincuencial y cotidiana, la reducción de
ía frontera agrícola y la pérdida de control de pisos
ecológicos altoandinos, en el aumento de los niveles de
miseria y extrema pobreza (nutrición, salubridad,
mortandad infantil, analfabetismo), en un mayor
sobrecosto en transporte y construcción de
infraestructura rural por los problemas de seguridad y
en una ola migratoria gue ha descapitalizado el campo
-sobretodo por la fuga de la juventud de sus lugares de
origen- y generado el problema de los desplazados.

tanto, el fortalecimiento de la pequeña y mediana
propiedad agraria -producto de la manera como se ha desarrollado
el capitalismo en el campo- a ido aparejado, entre otros, por un
proceso de diferenciación campesina, reestructuración de los
poderes locales y transformaciones en la situación de las
comunidades campesinas, lo que junto con las modificaciones
estructurales que se han venido produciendo en la sociedad y el
Estado peruanos, han configurado un nuevo escenario rural.

Por

LOS GRI§BENES DE LA CRISIS DE LA ORGANIZACION GREMIAL CAMPESINA
La actual crisis y disgregación del movimiento nacional

campesino, más que un problema de responsabilidad exclusiva de
una dirigencia gremial, es producto de un complejo proceso social
y político que tiene su origen cuando las fuerzas acumuladas por
las organizaciones agrarias -después de haber conquistado la
tierra y el voto ciudadano- no desembocaron en propuestas
concretas de organización del poder y la producción en los
espacios locales que propiciaran nuevas relaciones sociales y
valores democráticos limitándose a los discuros radicales ya la
participación en las campañas electorales.
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No se percibió entonces (78/80) la recomposición ideológica
que venia procesando la derecha la que se orientaría a disputar
la organización de los pequeños y medianos productores con la
alternativa de la parcelación y la organización de los servicios
al productor ni los preparativos de guerra del senderismo que
apuntaba a disputar las bases de los más pobres y confrontar con
nuestras fuerzas acumuladas en el campo con su consigna del
reparto y el establecimiento de sus comités populares.

La crisis comienza a expresarse entonces en una creciente
marqinaliad política y económica de las orqanizaciones campesinas
y de sus dirigentes gremiales y políticos -apesar de las grandes
movilizaciones- lo que impidió llenar y disputar los vacíos de
poder en el campo.

Cierto es que la principal responsabilidad está en los
partidos políticos que sostenían el modelo de organización
sindica1 —reinvindicacionista en los gremios campesinos. Esto
terminó por convertirlos en instrumentos o brazos sindicales de
los partidos, trasladando sus estilos burocrátieos, tensiones
internas y rupturas al seno de las federaciones y centrales
nacionales.

La dirigencia campesina, en este contexto, sufre un doble
proceso: se ideologiza y radicaliza en su discurso y se desclasa
o  descampesiniza en la práctica, desubicándose frente a las
modificaciones estructurales ocurridas en el campo y la sociedad
peruana, frente a los planes de la derecha y el senderismo y
frente a las reales y diversas reinvindicaciones y necesidades de
su base social campesina.

Se advierte, entonces, un importante desencuentro entre la
dirigencia y las bases, una escasa convocatoria social de los
gremios campesinos, una disgregación de sus estructuras
dirigenciales y organizativas a nivel nacional y local y una
incapacidad para apreciar y recoger la nueva situación nacional,
rural y agraria.

Las estructuraos organizativas y el funcionamiento regular de
la CCP expresan una extrema debilidad institucional. El problema
está en que éstas no corresponden a las formas propias del
trabajo y la vida social de los campesinos ni recoge sus hábitos
de trabajo colectivo, reciprocidad, rotación, fiscalización,
multiplicidad de relaciones y formas organizativas adecuadas a
sus necesidades reales.

Por eso, las enormes dificultades para enfrentar la ofensiva
neoliberal y la militarización tiene a la base el agotamiento de
una linea política que impide la renovación programática y
organizativa de los gremios y liderazgos campesinos y que en los
hechos ha dejado de representar los reales intereses de los

campesinos, de los pequeños productores, de las comunidades
campesinas y nativas y de los pobres del campo; lo que, entre
otras razones, ha permitido el rearme ideológico y organizativo
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de la derecha en el campo y permitió que sendero se hiciera de

una base social en el campo.

En el caso de la actual dirigencia de la CCP la peculiaridad

de su crisis es que, además de lo señalado, su práctica

abstencionista se cubre con un radicalismo verbal, una conducción

sectaria del gremio -reproduciendo viejos estilos y prácticas
políticas partidaristas- y una falta de iniciativa política para
resistir la imposición del modelo neoliberal en el campo.

Estamos ante una CCP virtualmente dividida si es que se
trasladan las tensiones y rupturas partidarias una ves más al
gremio campesino y si es que convierten el próximo Conqreso en
una querrá de aparatos partidarios al más viejo estilo de
manipulación e instrumentalisación del movimiento campesino.

ASUMIR LA DEFENSA Y REPRESENTACION DE LOS INTERESES

PROPIOS DE LOS CAMPESINOS, LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y

NATIVAS Y DE LOS PEQUEROS PRODUCTORES AGRARIOS Y

PECUARIOS

Lo decisivo para una estrategia de renovación democrática de

los gremios campesinos es ubicar los intereses propios que le dan
un común denominador a un conjunto diverso de unidades familiares

de producción, así como, descubrir y basarse en la racionalidad
propia que le da identidad a ese conjunto diverso.

Eso significa que cualquier forma de organización gremial
que pretenda representar a la mayoría de los pequeños productores
agrarios, sean estos parceleros o comuneros, deberá: a) tener
como base los intereses y la manera propia de encararlos que
tiene el pequeño productor agrario en relación a la seguridad y
reproducción de su empresa y su familia, es decir, de su unidad
familiar de producción: b) la vigencia de su comunidad campesina
como espacio de intermediación e identidad colectiva; c) la
organización democrática del poder en los espacios locales y d)
el fortalecimiento de su peso económico, social y político en la
vida nacipnal, como productores y' ciudadanos.

En ese sentido, a diferencia del modelo sindical-
reinvindicacionista que consideraba la situación de explotación
de los campesinos a partir de las relaciones de clase
-traspolando formas típicas del sindicalismo obrero al campo- y
consideraba la confrontación con el estado como el sustento de la
organización gremial campesina, proponemos ahora, un nuevo modelo
organizativo que supere el carácter marginal y contestario del
anterior y corresponda más exactamente a la condición de
propietario y productor de sus afiliados sujetos a las leyes del
mercado y a formas de opresión y marginalidad social y política.

Hay que revisar el supuesto básico del modelo sindical-
reinvindicacionista que le otorgaba un carácter revolucionario a
la lucha campesina en la medida que estos se organizaran
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políticamente alrededor del
con uno de los partidos

inscribieran en la lucha

campañas

partidos

proletariado -usualmente identificado

de izquierda- y de esa manera se

por el poder -que devino luego en
electorales y votos para los dirigentes de esos
La conquista definitiva de la tierra, la producción y

la ganancia tenían como única qarantía y condición la conquista

del poder por la via armada. Por lo tanto era indispensale que el

campesinado renunciara a su condición de tal y asumiera la

conciencia de clase del proletariado. Las reinvindicaciones

campesinas, sus orqanizaciones y líderes fueron de esa manera

instrumental izados.

Proponemos, por lo tanto, una estrategia alternativa que

fortalezca a los pequeños propietarios agrarios como productores

y ciudadanos, mejore su capacidad de negociación con el estado y
los convierta en protaqonistas del desarrollo rural y forjadores
de nuevas relaciones sociales que legitimen la autoridad civil en
los espacios locales y regionales y creen las condiciones
políticas para una paz duradera.

Asumiir la defensa y representación de los Ínteres propios de

los campesinos, de las comunidades campesinas y nativas y de los
pequeños productores agrarios y pecuarios, significa que, las
orqanizaciones gremiales deberán asumir:

a. El fuerte sentido de propiedad y cálculo que orienta la
inversión, el ahorro y la distribución de sus ingresos

del pequeño productor.

b. La diversidad de actividades económicas -no sólo

agrícolas- que realiza la Unidad Familiar de
producción.

c. Los diferentes roles que cumplen los miembros de la

Familia campesina, destacando el rol de la mujer, no
sólo en la producción, sino en el conjunto de

decisiones y relaciones sociales.

d. El portafolio de cultivos, mercados, fuentes de
financiamiento -principalmente informales o familiares-
y  de relaciones sociales y políticas que maneja el
campesino y el pequeño productor.

e. La importancia que le otorga a la educación como factor
de movilidad social y a las demandas al estado en
infraestructura agraria, vias de comunicación,

inversión y crédito, salud y políticas proteccionistas

a la producción nacional de alimentos.

f. La diversidad de respuestas propias a variables que no
controla como la política económica, la crisis agraria

o  la guerra interna, que se expresa como un
comportaiTiiento político esencialmente pragmático y
utilitarista en relación al Estado, los partidos, las

7
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iqlesias y las ONGs. • ' •i' i

q. Un desarrollo sostenible y participativo que fortalezca

el tejido social de las comunidades y organizaciones
campesinas en función a una mejor calidad de vida.

Para el loaro de estas orientaciones es necesario diseñar

una estrategia de renovación democrática de los gremios

campesinos que deberá desenvolverse en un periodo de mediano

plazo, proponiéndose como objetivo permanente alcanzar un nuevo

equilibrio político de fuerzas más favorable al campesinado, las
comunidades campesinas y nativas y a los pequeños productores
agrarios y pecuarios, forta1eciendo su condición de productores y
ciudadanos, la misma que deberá:

a. Considerar las particularidades regionales, de cuenca y
pisos ecológicos, la diversidad de identidades
culturales -andina, amazonences, criolla- y recoger las

formas propias de organización del trabajo y la vida
social de los campesinos, comunidades campesinas y
nativas y de los pequeños productores agrarios y

pecuarios,

b. Responder a la demanda de capacidades y a las
preocupaciones productivas que buscan potenciar las
posibilidades de la economía campesina y la pequeña

producción, enfrentar en mejores condiciones su

incorporación creciente al mercado -dominado por los
oliqopolios, el gran capital y los intereses foráneos-
y  rentabilizar y capitalizar su producción y sus

ingresos.

c. Incorporar y potenciar los nuevos roles que vienen

asumiendo las organizaciones y movimientos campesinos

en la lucha por la descentralización del país, la

democratización del poder en la sociedad rural, en la

planificación de programas microreqionales de
desarrollo rural, en los gobiernos locales distritales

y provinciales y en la organización de la seguridad de
la población civil, la administración de justicia
mediante esl arbitraje consensual y los esfuerzos por
legitimar la autoridad civil frente a la militarización

en el campo.

el. Resolver la cuestión de la legitimidad y
representatividad de la actual dirigencia campesina y
la construcción de una instituciona1idad y quehacer
propio de los gremios campesinos. Esto exige, encontrar
nuevas formas de hacer política y luchar legítimamente

por orientar y conducir a los gremios conforme a un
proyecto político nacional, pero sobretodo exige,
terminar con toda forma de injerencia, manipulación y
clientelaje por parte del Estado, los partidos, las
OIMGs y las iglesias en los gremios campesinos.
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POR UN VIII CONGRESO NACIONAL DE LA CCP UNITARIO Y RENOVADOR

Para llevar a cabo la renovación programático/organisativa

de 1d5 qremioe campeBinos se requiere forjar una columna de

cuadros campesinos con espíritu de clase, solidarios y
disciplinados, con una voluntad de creación y de realización

individual y social, gue estén en condiciones de asumir la

conducción confederada de la central campesina defendiendo su

unidad e impulsando su renovación democrática. Estos cuadros

campesinos deben tener las siguientes características;

a. Estar vinculados a la producción, a la vida cotidiana
de sus bases afirmando su propia cultura e
ideosincracia.

b. Tener una representación legítima y capacidad de
conducción de sus organizaciones de base.

c. Capacidad de propuesta programática y convocatoria
local y regional gue los convierta en autoridad para
conducir procesos de cambio social mediante una
práctica que cuestione y transforme las relaciones
sDciznles de opresión, desigualdad y marqinalidad y
contribuya a la forja de liderazgos alternativos.

d. Promover la elección democrática entre todos los

agremiados para ocupar cualquier cargo en su

organización de base o a nivel regional y nacional, lo
que exige crear las condiciones materiales para ello.

e. Promover un liderazgo confederado en la CCP y colegiado
a nivel de bases buscando la adecuada representación de
las diversas regiones y sectores de la producción.

f. La renovación, rotación, fiscalización, revocación y no
reelección en los cargos directivos.

g. Recuperar la moral de productores y la ética en la
política. Acabar con la corrupción y el clientelaje.

Proponemos una nueva estructura organizativa de la CCP que
contemple primero una fase de transición gue tenga por objetivo
la renovación programática y la defensa de la unidad de la
central campesina, y luego, una fase de consolidación del proceso
de renovación democrática gue se exprese en el fortalecimiento de
la institucionalidad gremial y de su capacidad de presión, lucha
y negociación regional y nacional:

— Proponer al VIII Congreso CCP la elección de una Junta
Nacional de Presidentes integrada por las principales
federaciones regionales y/o departamental es y cuyos
representantes sean democráticamente elegidos por sus
respectivos gremios. De esta manera se puede enfrentar
responsablemente la situación de emergencia que vive la
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CCP, la ausencia de lideraaaos r-acionales y se devuelve
a  la- federaciones de bases la leqxtimi a
íonduccién unitaria de la central
iniciativa supone trabajar un acuerdo polxtico / gana
ll Lvor cc.n-.enso posible para su aprobación. =ólopLxcíoLs se-ctareas e i™P— :^,::^tón d^
contra de esta propuesta de emerqencia y salvación d
la unidad aremial.

Proponer al VIH Congreso CCP la elección de
E^eLtivo Nacional lo más representativo de las
regiones, reducido y cuyos miembros

p%cur¡raa .1 cpnaenpo posible ̂
del CEN. Las principales secretaricss i
constituir equipos de trabajo:

a. Oraanir.ación (secretaria, economía,
b. Producción, Desarrollo Rural y Medio Ambi.^nte,
c. Comunidades Campesinas y Nativas;
d. Autodefensa y Justicia Campesina;
e. Gobiernos Locales y Regionales;
f  Escuela Nacional de Formación;
q". Gestión y Empresas Campesinas y Agrarias; ■
h. Mujer; , ^ ; • .k.
i. Juventud; ; i n
•i Tiii+nra Deportes y Recreación;

k! Emergenka Social (alimentación, salud, empleo y
educatción rural ) .

constituir la Asaoblea Nacional de la integrada por
los secretario» qenerales de las PP^ani-acione
federaciones campesinas a nivel provincial o de valle.

Promover la constitucidn de estructuras
agrupen a las federaciones y organizaciones ag
campesinas por regiones.

r-=1 mr-iziKa nacional de efripadronamiento yRealizar una padrones de afiliadoscarnetización para elaborur^^^^-v ^p
para posibilitar , secreta y por reaiones de
elección universal, directa, secreta / h
todos los dirigentes campesinas.

Aprobar una Campaña nacional de lucha y . ^nfcioral cempesiL en defensa TJ llfinanciamiento^aarario,^c^^^

lo7\l 'defensa dé la población civil (derogatoria de
DS 002-93 DE/CCFFA).

■,-v ,,n sistema permanente de servicios a los-  Oboanizar un sistema ^
agremiados; apoyo ttsi-i i.»-»- c
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información, alojamiento y comedor y de secretaria.

Convocar a intelectuales, profesionales, técnicos
individualmente o propiciar convenios con ONBs en los
cuales queden plenamente establecidas las respectivas
institucionalidades, para impulsar diversas acciones,
eventos y proyectos aprobados y organizados en planes
anua 1es.

Sentar las bases para la
financiera la CCP, establecien

respeto interinsti tuciona1
internaciona1, las ONGs, las i

No comprcjmeterse con proyec
institucional provenientes del
(producción, comercia1 i zación,
como sociedades anónimas, en 1
participación en el accionari
legislación vigente.

solución económica y

do reglas de autonomía y
con la cooperación

glesias y los partidos,
tos de. financiamiento

Estado. Generar empresas

servicios) organizadas

os que la CCP tenga una
ado y se sujete a la

-  Estudiar las ventajas de un administrador o de
directores técnicos contratados, vía convenios con
DNGs.

-  Reolamentar el derecho ... la revocación de todo
diriqente que no cumplan su responsabilidad, no informe
a sus bases o cometa algún acto de corrupción, así como
la obligación de denuncia judicial por el delito
cometido.

F'ropiciar una política de frentes de resistencia a aspectos
puntuales de la política neoliberal, en función de determinados
intereses comunes o contra el abuso y la prepotencia del gran
capital, los monopolios e intereses foráneos. Esta política puede
concretar frentes, mesas de concertación o acuerdos agrarios a
nivel local, regional y nacional, buscando incorporar la
problemática del desarrollo, de los productores y de la población
rura1.

Promover formas organizativas propias de los pobres del
campo -trabajadores eventuales, campesinos sin tierra,
desocupados- considerando que estos sectores marginales fueron la
base social en muchos casos del senderismo; así como propiciar
formas organizativas piropias de los medianos productores agí* arios
y ganaderos -que se muestran como los sectores mas dinámicos del
agro— representados o no por la ONA. Igualmente se propiciará una
política de coordinación con 1 as .universidades del interior, el
maqisterio rural, las organizaciones de los centros poblados, los
estudiantes secundarios y de los institutos superiores
provincianos y con orqanizaciones de comerciantes y
transportistas.

i-'
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PRECISIONES. AGREGADOS ftL INFORME POLITICO

EN CUANTO A LA SITUACI&N, FRENTE POLITICO Y LAS
TAREAS EN LA ACTUAL COYUNTURA ELECTORAL 1994-1995

Consideraanos que en la actual situación se están generando
condiciones para la implementación y desarrollo de nuestra
propuesta política orientada a Organizar y dirigir la
respuesta popular, camino a continuar entrabando y desgastando
una a una de las banderas y propuestas del PROYECTO NEOLIBERAL
CONTRAINSURGENTE en perspectiva de una contraofensiva
estratégica, hacia el mediano plazo, que nos permita su
derrota definitiva.

En este contexto de lento'y aun marginal reactivamiento del
movimiento popular, somos conscientes que :

1.- La Crisis de Dirección Política, No ha sido Resuelta,
siendo esta una tarea de primer orden para la militancia
de la Vanguardia socialista, aportar a su resolución y
nucleamiento Programático Revolucionario.

2.- La Crisis de Representación Social, se mantiene
nuestra relación con el Pueblo y la Organización Popular
aún escasa, es todavía burocrática, no hemos x^ectificado
métodos y estilos de trabajo y de dirección.

3.- La Crisis de Liderazgo a todas luces es evidente, no
existen nueva promoción de liderazgo sociales , mucho
menos políticos, hay un gran vacio incluso generacional.
Los Antiguos Liderazgo que nos representaron en las
décadas pasadas están cerrando su ciclo político.

En cuanto a las principales tareas en la actual coyuntura
consideramos :

1.-DESARROLLO PROGRAMATICO DEL PROYECTO MARIATEGUISTA DE PODER
POPULAR, Buscando impulsar de manera ordenada en el Partido y
movimiento social primero, realizando el balance autocrítico
de nuestra experiencia, de la izquierda y de los movimientos
socialistas en el mundo, incorporando las innovaciones y
descubrimientos científicos a nuestro desarrollo en cada uno
de los aspectos del Programa. Proponiéndonos la Unidad
Superior de los Marxistas-Leninistas peruanos (Mariateguistas)
en un Proyecto de Unidad Superior.

2.-DAR IMPULSO AL FRENTE SOCIALISTA REVOLUCIONARIO DE MASAS,
capaz de superar la Experiencia electorera y socialdemocrata
de la "Vieja Izquierda Unida", que terminó por contribuir a
que formáramos parte de los partidos tradicionales frente a
las masas. Esta Nueva Unidad debe partir de la Acción y la
Lucha Integral incluso electoral, recojamos lo positivo de la
Experiencia de Nuestra Fundación de la UDP " Gobierno Popular"
en un contexto actual totalmente nuevo y desfavorable para una
propuesta incluso de este elemental estilo. Por lo tanto
estamos opuestos a reeditar el camino de la Vieja Unidad
Burocrática y Electorera, aue termina ñor estallar, cuanto—E£
ponen en .iuego los Cupos v la Candidaturas
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3.- EXTENDER NUESTRA UtíIDAD DE ACCION A TODOS LOS FRENTES «Si.
TERRENOS, INCLUSO AL FRENTE AMPLIO ^

Lanstra actividad tiene que llegar a un nuevo entendimiento
-"RENTE UNICO , realizando unidad de acción con .,odas ias

rOER'lS que Combatan al PROYECTO NEOLIBERAL CONTRAINSURGENTE
incluso con aquellas que solo están dispuestas a combatir a ia
Dictadura, Sobre la Base de Concretar las Aspiraciones y
reivindicaciones concretas db las masas y No atonten con
cuestiones de principio de Nuestra Orientaciones y Banderas
Programáticas Mariatagüistas. Es decir Sirvan para aciimular
las Fuerzas necesarias para la Victoria de Nuestro Proyecto de
Poder Popular. ,
Pero de ninguna Manera esto. Puede Implicar Unidad para nace
Gobierno Con las personalidades y/o Partidos Gran Burgueses y
Proimperialistas, loe cuales se enfrentan coyunturalmente al
Fujimorismo, Preparándose como Alternativa de Recambio
Burgués. Además Históricamente en la actual coyuntura se
presenta inviable "ESTA ALIANZA ELECTORAL", Lo mismo que pasa
en la Izquierda, lo aprendimos de la Derecha, Está Claro las
Candidaturas, a ellos también los dividirán una ves más.
Tampoco _consideramo3„.prudente , la táctica de "Votar ahora, _ PóS,

nía/menor" Aprendamos, Nos Saldrá Otro Fujimori .
Históricamente, tenemos la posibilidad de Desarrolla-^:' Nuestro
Prorio Esoacio de Poder Popular, Nuestro Propio trente
Estratégico de Izquierda de ir acumulando poco a poco las
Fuerzas Necesarias Para el Poder. Que el "Curul electoral no
ahogue esta vez, una nueva esperanza revolucionaria, que se a
abierto hoy en el Perú a las Fuerzas que Luchamos Por la
Revolución y el Socialismo. Es preciso desarrollar Lucha
Integral, Principalmente Movimiento Político Democrático
Revolucionario de Masas, lentamente y de lo inferior a lo

Aprender y Potenciar los Frentes Regionales y la Nueva Oleada
de la Lucha Obrera, Campesina y Popular que vendrá.
Reconstruir Organismos y Partido, Zanjando Planes de Mediano
Largo Plazo, resolver las tareas de la lucha cotidiana de
masas en este contexto. Construyendo un "Socialismo Renoyaao y
Revolucionario" Guiados siempre por los avances Cientifreos y
técnicos producidos en la Lucha de Clases Nacional y M-undia....

4 - MIENTRAS SEA POSIBLE,DEBEMOS PARTICIPAR PERFILANDO UNA
NUEVA PRACTICA, UNA NUEVA CONDUCTA REVOLUCIONARIA, UNA NUEVA
CONCEPCION DEMOCRATICA : El Partido Orienta Las Masas Desiden
la Participación, Los Lineamientos del Programa Concreto a
agitar y la representación de candidatos a Postular.

Pongamos por delante una nueva actitud, es p'reciso
renegar de nuestro pasado Y MALA EXPERIENCIA ELECTORAL,
SSSi/e imSulso al FRKHTK POPULAR DB PERSPECTIVA ESTRATgGICA.
aún cuando estemos en lucha contra la corriente, seremos
portadores de lo nuevo, por nuestra practica renovada,
combativa y unitaria. Las masas volverán a tener fe en un
nuevo proyecto DE UNIDAD SUPERIOR revolucionaria a gestar,
impulsarsdo :
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a) Asambleas del Pueblo -Orgaaizado baáo_.di:^cció —dsl
FRENTE POPULAR AMPLIO con participación 4e todas las
organizaciones sociales, políticas y culturales inscritas
en esta perspeotivá", para romper con el Cuoteo y la
corrupción Burocrática.
b) jSanjar lincamientos programáticos de gobierno y poder,
articulando la PXataforma de reinvindicaciones sociales,
políticas, económicas más sentidas por las masas en la
actual coyuntura.

c) Someter a Sufragio JJniyersal Directo y Secreto, toda
la propuesta de elección de candidatos, con carácter
inamovible en eT orden de desición.
d) En este contexto nuestro partido, como portador de
esta propuesta, no se abasténdrá, se sometará
democráticamente y aceptará la nueva desición
democrática, popular y de bases.

6.- Estamos dispuestos a luchar por la unidad de las Masas en
tomo a reconstruir sus instrumentos de Frente Unico de Clase,
en el Bari'io, La Fabrica, el Campo y la Ciudad, al compás de
esta lucha directa junto al Pueblo apostamos la vida por la
Unidad Programática de los Revolucioneirios ~sxi Solo Paroido
y Frente de Carácter estratégico, a ir desarrollando una
Táctica y Pasos Prácticos de DEFENSA ACTIVA EN PERSPECTIVA DE
UNA CONTRAOFENSIVA ESTRATÉGICA, QUE NOS PERMITA LA VICTORIA
DEL CAMPO POPULAR REVOLUCIONARIO, POR UN GOBIERNO DEMOCRATIO)
NACIONAL POPULAR Y DE LIBERACION NACIONAL EN CAMINO AL
SOCIALISMO Y CCMUNISMO. Es en Razón de ello que discrepamos y
no estamos dispuestos más a reeditar la Vieja táctica del Mal
Menor que tanto daño nos ocasiono en el pasado de Constitui-r
Frentes Tácticos de Carácter Oportunista y electorero de
seguir levantando a Candidatos Burgueses que terminan por
confundir a las masas y retardar el espacio de verdadera
acumulación revolucionaria. Por ello en este combate contra la
Dictadura no promoveremos ni a los nuevos , ni viejos
barrantismo, mucho menos estamos dispuestos a ir tras la cola
de Pé.''ez de Cuellar o algún Socialdemócrata Reformxsta.

7.- Sin embargo estamos dispuestos^ aún en condiciones
desfavorables^a marchar a último, penúltimo o antepenúltimo y
tros más nuevos intentos de la unidad de "Izquierda ,
llegaremos a ellos, pincipalmente a las bases y las masas,
para seguir construyendo unidad Programática y Estratégica con
todas las fuerzas con partido o sin el que esten dispuestos a
Construir el Poder Popular, dando fuerza e Impulso a la
Revolución Peruana Guiados siempre por el concepto
mariateguista "Las Masas Reclaman la Unidad".

8.- Es evidente que muchos "izquierdistas" quieren hoy la
Unidad para reeditar "carrerismos políticos electorales".
Admitámoslo ellos son una cooriente opuesta a la
nuestra,compañeros de viaje infaltablea en este transitar,
sereui los desgajos, desprendimientos insostenibles del nuevo
torbelino revolucionario de masas, en movimiento político a
gestar.
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M  %No estamos en contra de la participación en los Procesos
electorales que se avecinan, Pues no existen ni las
condiciones,ni la fuerza para descartarlo, por lo menos en
este momento.

Por lo que nosotros sin caer en el abismo puritano, busmos
dar impulso a la Cooriente Radical que se ha anidar en sus
seno, que este dispuesta a suvertir con la fuerza de las masas
este viejo orden, tenemos derecho a hacerlo nuestros brazos
están abiertos a la realidad a aquellos con quienes es posible
y entienden la tarea "ubicados en el terreno legal o fuera de
él" no soiiK)s brujos, ni adivimos, somos revolucionarios!,
construyendo nuevo partido y dirección revolucionario,
luchando de los 90 a los 200Ó, al calor del nuevo accionar
post centenario del Maestro Socialista, Mariategui Vive!.

9.- Sobre la Paz, No solo estamos de acuerdo, vivimos por la
Paz. En el Perú de Hoy, luego de más de 13 años de Guerra
Sucia, 28,000 muertos y miles de presos políticos y luchadores
sociales en prisión, y lo que es peor más de 13 millones de
peruanos en situación de Franca miseria y desperación social.
Donde el Principal Factor de Violencia es el Régimen
Imperilista Neoliberal Contra insurgente y los Altos Maindos de
las Fuerzas Armadas genocidas, para sostener este estado
burocrático y maquillarlo que a pedazos se cae. A ello se
suman el errado accionar de la "vieja Linea de priorización
Vanguardista y terrorista" en contra de la voluntad y accionar
de las masas e incluso asesinando a sangre fria y bajo terror
individual a líderes y dirigentes populares, terminaron por
astiarse tanto del electorerismo como del terror.

Esta no obstante ser una gran verdad, sin embargo no
estamos dispuestos a sacrificarlo todo, incluso una nueva
esperanza revolucionaria dejando las banderas de la Paz en
manos de las Fuerzas Genocidas. Frente a ellos nuestra lucha
por la Paz, está intimamente ligada a la lucha por concretar
un programa patriótico, democrático, popular, revolucionario y
de Liberación Nacional. De lo contrario es inviable, solo
habrá Paz de Cementerios, aquella que la impone el Nxievo
Vencedor El Proyecto Neoliberal Contrainsurgente, con
cualquiera de sus titeres de turno en el gobierno (Fujimori,
Perez de Cuellar o algún otro). Por ello Estamos en contra de
Todo Acuerdo de Paz, que pone por delante, un acuerdo con los
altos mandos de las Fuerzas Arntadas al Margen del Progrema
Rfcvolucionairio, so pretexto de recomponer la Vigencia
Inpresindible de su pensamiento sobre otras corrientes que
dirigen su propio partido.

CDI - LUM



Es decir una Paz «lue Pone los intereses particulares de
pequeñas disputas de Poder por sobre El Programa Histórico
Nacional y Mundial, a todas luces no consideramos una
sostenible argumentación, sin embargo no obstante compartir
algunas justas valoraciones sobre la situación nacional y
mundial, discrepamos con los resultados y las afirmaciones que
de ella desprende su formula política, lo que si es valorable
el paso significativo a postular a entrar a un nuevo terreno
ue la lucha política nacioanal, lo que es injustificable para
nosotros es determinados momentos ponerse de lado de ciertas
campañas del Régimen Contrainsurgente Neoliberal, aunque sea
logico para una parte pequeña de ellos, por ese camino
transitan una vez por una Estrategia de derrota contraria al
proyecto del Poder Unidad de todo el Pueblo, es preciso
rectificar al calor del combate, nunca es tarde es preciso
romper con el sectarismo, abrirnos a la realidad y las masas.

10.- La Correlación de Fuerzas en el terreno internacional se
ha modificado en favor de la UniPolaridad Imperialista, El
proyecto Neoliberal es una tormenta que azota el muiido
capitalista, este es promovido y dirigida bajo imposición de
las Agencias financieras del Imperialismo Mundial ; El FMI, El
BM, el BID,entre otros diversos Mecanismos Pactos, tratados, e
Integraciones SubRegionales,etc. esta tiene tres ejes: Las
Privatizaciones a Mansalva, Las Liberaciones de los Mercados
Dependientes y El Paquete Cultural del Individualismo, todo
ello a cambio del Mito de la Inversión y Ayuda Exterior.
Para Socorrer este Régimen, Las Burguesias Nativas carentes do
Proyecto Propio,y Asimiladas al Sistema Imperialista, no
'^asilan en Recurrir a su rentada ayuda. Vendiendo y entregando
su Patria, Su Propia Tierra y Pueblo al Cual ve con
indiferencia e ignora. Este Factor está tranformando Los
Viejos Estados Semicoloniales, de aparente Libertad Formal y
Basadas en la Inversión Extranjera Directa y/o Regulada en
Estados Bxirgueses en acelerado Proceso de Neocolonizac.Lon,
donde la Formal independencia es timoneada desda las agencias
imperialistas, muchas veces a caanbio de nada, y/o en el peor
de los casos "pequeñas prebendas y Modernidad" para un
reducido Sector y Un Espantoso estado de Miseria y Atraso para
?.a Inmensa Mayoría Nacional, Esta es la Piedra Angular de la
Inest'abílidad del Régimen Imperialista Mundial Imperante. Este
es el terreno favorable para El Desarrollo de Un Nuevo Periodo
de Guerras Y Revoluciones que se ve<|n venir, donde la Lucha
por La Liberación Nacional y La Democracia, se han puesto ^ l-i
Orden del día. Es un deber de los Revolucionarios dar iíuerza e
ImpuliBO a estas Luchas Por la Construcción de Una Patria
Libre, Democrática, Nacional en Camino al Socialismo y
Comunismo.

HATARY

Integrante de la Corriente Socialista del PUM
Documento Para el Debate Partidario
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Informes sobvre reunión nacional de SL en febrero. L-ontinucir '.un el -
Plan y equilibrio estratégico. Pero en relaidad deben haber
ewajustado: trabajo de masas, clandesti ni dad, calidad de las acciones.
Duro 2 anj cimiento con los capí tul adores.

En la madrugadai del domingo 13 tuvieron
supermercados y un coche-bomba en la com3
(precedido por acciones en Chosica el 6 de marsoii
mayor actividad del comité respectivo.'
contra la casa de Patricio Rickets. Eí:

lugar atentados en
aria de Sant¿i Clara

lo que revelaría una
Al día siguiente atentaron

tos serían parte de 1ac cX

celebración del aniversario de Socorro Popular . uont i nua^ron ̂ acc iones
en días previos ai Semaina Santa siendo el blani_u diversoiic iuvaies
CTP. El 6 de marzo -asesinan a un policia en S-JL. Manti^e!
■actividad en la sierra de Piura, en la selva central (el di
Comercio da cuenta de un enfrentamiento a 60 kms. de Tingo hav
11.04 Expreso da cuenta de incursión en Chaupillonta con 20 campesino-
muertos y do'S soldado'S muertos en L-havin de F-ar lai va,

puntos,

de 1-.3-
i'3 Pi SU

.03 F1
í -a, el

='uno (Huancané, 23.03) y en algunos otro-;:
Huamal íe-s)

af e

en

del comnd':

1uLia1  -I aqa señaló que en
üblemas"

matan

 norte el 90"'. est..-ó bajo control, en
En Coronqo. Y en San Juan de Lticanas
il alcalde el 15 Cíe

p--m del
el sur "aún tenemos pr
(Puquio) incursionan
posteriores dan cuenta del desplazamiento de culumna entre

4purím.ac. En Mof ' ' "
día

departamentos de Ayacuc ho
incursionaron y mataron persona-E

abril. Informes
límites de

(hazamar i, Sat i po)
16. A-sesiriato en F-.aLiLana.

nc'rte chico; E'arranea, par-amonga
Posteriormente en S.J[
el norte
ha b r í a de t e c t a do u n
celebrando segundo
pr isione-s.

A fines de -abril e inico-s de may

plan de SL.
aniversar io

en

Asesinatos
para
resiE

L. 1 ma
1

acciones en
en Santa Eulalia. Se
:- di-as 6 -a 9 de mayo

tencia heroica" en las

Pero el volúmen de sus accione-s está al nivel de los
la querrá. Sus blancos son de menor calidad: atentados di^namiteros
contra centro cmerciales o viviendas, no accione-s gtier r 11 lerac-;-. Se
<=abe de arelarado-s proce-sos de rec lutamientci forzo-io. Y 1-as caioas han

'nueva red" en Lima, más de una decena en
ih; Sihuas (enlace entre
Asi mismo el volúmen da

Ejs raciente-s;
selva central. O
da cuenta da la

de El Diario.

años inicizileí de

la llamad-a
■"uno, dos mandos en Chic layo, capturas en Ancai:
-sido numerosa
P-V,f- ~
Huánúco y La Libertad), San Luis (Conchucos)
arrepentidos -supuestamente sederi'stas ha ere', idi.
Cañete, Cajam.arca y grande-s concentraci'ones en Is
'desersi'ones 'Ziam'S 1-a de "Sello de Or'S . t-aí-eías oala

( febreris—marZ'a)•Eiparición de una ntievai edición

La caída del o mi 11 é re y ;i o n -a I el MRTA acentúa el desmoronamiento
de é-ste y el cerco sobre su principal dirigente libre. Se
1  tema de 1-a pr esenc i a de h i 1 eni'as en d i c ha o r gan r. za'Z i 6

Repúb 1 ica\ del 27.0
SL., recanocen esta
dar en l-a inmediat

da cuent-a del último "Voz
golpead'ss n'S derrcitadc¡
luchas frontales, reporta

,  se
ebelde'

ha reiterado
I
I.... siX

atacan a

propisnen C'sntinuar sin
un rob'D en Lima y la

toma de un poblado, Chiquistambo, La Merced. ¿Evaristo en Truj11-u:.";-
Acción -significativa en Oxapampa: muertos, heridos y rehene
.--n-frfn'r- ! -im,-,. Fl nel'~>tones del mrtas 2 en Pasco; Villa Ric

Más

caídas en Lima. 5 pelotones del mrta; 2 en i-asco; Villa Rica y
Palcazu, 3 en Pariahuanca, Perené y Satipo. Paro armado^en
Chanchamayo, Satipo (Junín) y Oxapampa (Pasco) loe días 28 y 29,
Centrci üe operaciones en Huiancaya. p'Dsibi 1 i dade-s de chcique can

Qperaci'anes de la camipaña re'iiente
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Operación "Aries", ofensiva en Huallaga: márgen izquierda del
Huallaga, Norte del rio Monzón (dist. de José Crespo y Castillo, Rupa
Rupa). Se mencionan también los bolsones Cuchara. Primavera y Madre
Mía. Las primeras denuncias referían a masacres en Moena y Moyuna.
Otra versión! Shapingo y Moyuna. 500 campesinos hace LO días en zona
del Magdalena. Otro: en 7 de mayo responsabi1 izan a SL- En Venenillo
al Ejército. Se mencionan cuatro columnas senderistas. El tipo de
operaciones: ablandamientia con rockets, desplazam
dos o tres kms (pie de obra). Prtoblemas con la CF

Gral . Rodríguez a la defensiva: explicación del fracaso, "no
o t r sa 1 i da " (47352) .

Un i n f orme oficial en 47297.

Posición oficial de la iglesia de la zona: crítica. sur

Ahora operación Tauro: 500 efectivos... Llamada taimbién Yunque
ymartillo: control de poblados en la Marginal, ríos Magdalena y Santa
María. Otra versión: ríos Quillaymarca y Santa Martha.

Anunciaron -el 2 de mayo- 25 capturas: Yanajanca (17),

Previo a esto: Cayumba Baja o Chico <8 campesinos).

También en Orej-a de Perro.

En el Ene dan cuenta de operaciones contra 7 campamentos de SL entre
el 15 y el 22 de abril.

En la región central sigue la batalla por los asháninkas. Art de
Bailón en'47304. También ofensiva del ejército en esta región. Grupos
de éstos habrían llegado a la base naval de Poyeni. POsteriomente 350
en Duiteni, Puerto Dcopa, esmeralda, Cutivireni. El Ejército da
cuenta de seis bases militares en el rio Ene pero reconoce que se
mantiene la presencia de SL. Asimismo se reportan choques en el río
Tambo. El presidente de los comités de defensa de Satipo da cuenta de
5,000 ashc^ninkc^s que estarían bajo control de SL en la zona. Erente a
ellos 18.000 rondaros, según la misma fuente, con dos mil escopetas.
Habrían sido "liberados" 1,135 asháninkas en las últimas semanas.

Resultados:

Se han publicado estadísticas sobre detenidos y arrepenti dos:
detenidos entre 1992 y 1993; 7,6&7, 1951 entre enero y abril de 1994;
arrepentidos entre 1992 y 1993: 4,199. La primera cifra, sólo se
explica por el incremento geométrico de las detenciones arbitrarias.
Se-a por l.,3. delación de arepentidos o por situaciones como la de
Mallea. La segunda requiere un análisis más exacto, en ese sentido son
acertados los comentarios de Carlos Tapia en el sentido que ese número
es exagerado: según él, el apertido tenía , alrededor de 1991, un poco
más de 2,000 miembros; la fuerza, principal (salvo el Hu-allaga) 1,000.
En total calculaba 6,000 efectivos en armas.

Por otro lado, está el problem-a de la presencia decisiva de las FE.
A A. en la vida del país. Es t -as c om i e n z a n a a c t ua r y o p i na r c orno e 1
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partido del gobierno (ver boletín de la OIE contra los medios de
prensa de oposición y el pronunciamiento de los comandantes generales
en relación al 5 de ¿\bril), Asimismo su informe que incluye a la
posición en el campo de la subversión. Controla población bajo el
mecanismo de rondas: 4,776 comités, 376,027 miembros. Abusos:
detención de ronderos del comité del b3.rrio Mantaro, distrito de
Huayucachi, quienes extorsionaban a los choferes que circulaban por
la carretera Huancayo-Huancavel ica. Otro ¿espeto: matanza
indiscriminada de vicuñas en Apurímac por parte de militares y poder
local (46457). Abusos en Pitumarca, Canchis, Cusco. El alcalde de
Quinua recísima por ronderos presos, según él, por calumnias de
abogados vinculados a SI ( en realidad abogados vinculados a los DD.
HH. > .

El malestar en los diversos rangos de las FF. PP. es creciente y
evidente. Conitúan las medidas rcorganizadoras y los rumores de
probable huelga, ratificada por la espossis el 18 de ¿ubril. Conitúan
las denuncias acerca de graves irregular idades en el manejo de la caja
de Pensiones milite^r policial, llegarían a 200 millones de dólares.
AIva Plascencia da cuenta de 2,459 policías sancionados en los últimos
dos años por delitos de corrupción. Incidente en norte chico.

DD.HH.

A persar de todo hay resultados de las campañas; cambios en la opinión
pública y resultados concretos.

Libertad de detenidos tras camp¿\ñas; médicos, periodistas, Mallea.

INCREMENTO DE LA DELINCUENCIA COMUN.

NARCOTRAFICO:

No es c£vsu.al que el boletín menciori'ado de lai OIE ponga como centro de
la supuesta campaña de despjresti gio del Ejército la relación de éste
con el nar cotráf i CO. Y que en ella se concentren las denuncias más
recientes del grupo "León dormido". Se trata de un punto sensible en
varios niveles, nacional e internacionalmente. Un informe del
Departamento de estado hace referencia a las dificultades en la lucha
contra el narcotráfico por la corrupción a todo nivel (incluyendo FF,
AA. y PP.). El mismo Hermoza ha tenido que declarar que alrededor de
cien miembros del EP han sido juzg^idos.

Primero condenan a Vaticano a cadena perpetua, ahora le rebajan la
pena. Niega^n acceso a él a la comisión del CCD.

También hai ap-arecido el primer síntoma de vinculación entre el acutal
gobierno y el h4ar cotráf i co: La Torre Bardales y Abel Seijas D.
Grabaciones del SIN.

En respuesta el gobierno está presentando un Plan Nacional de
Prevención y Control de Drogas así como estadísticas que darían cuenta
de logros sustantivos en los primeros meses de 1994. Da hecho en 1993
los volúmenes de capturas habían disminuido. Se ha hecho público un
balance de tres años: 23,000 ¡íilos y 12,975 detenidos. En 1992 se
destruyeron 315 pozas, en 1993; 41 laboratorios y 28 pozas, en 1994:
12 labor¿5.torios y 11 pozas. El nuevo proyecto incluye para el caso del
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narcotráfico la figura del arrepentimiento. El debate se cruza con
las modificaciones en la política norteamericana al respecto. En
principio la ayuda limitada se mantiene tal como lo demuestra la
presencisa reciente de Alvin Adams en diversos lugares de San Martín
inspeccionando obras realizadas con apoyo de AID. POr otro lado se
reportan operaciones multinacionales en territorio brasileño.
Parecería que van a destinar fondos para entrenbar policía epecial y
sacar .al Ejército del asunto (coincide con iniciativa de Soto). Paro
también las críticas: informe del departamento de Estado, presentado
por Robert Gelbard, da cuenta de "corrupción que es endémica en todas
las esferas del gobierno" (46335) (4 de abril).

Se ha dado cuenta de diversas oper-aciones y detenciones vinculadas al
narcotráfico en Madre de Dios. Se mancionan : Iñapari y Santa Rosa de
Fátima. Un nuevo mapa de la drogas del alto Huasllaga al Pichis-
Palcazú; Ma^dre de Dios; PucallpaC?). En Pichis, diez detenidos,
aeropuerto clandestino. Informe de Inteligencia (Exp. 19.04)sotare rutas
de insumos: Apurímac-Ene, Pichis, Palcazú, Perené... Alto Mayo
abastecería ciudades del norte. Importancia de Palmapampa. Los
sembríos de amapola y nuevas rutáis. Amapola en Tablaso, Roque, Mueva
Cajamarca, Sauce, Soritor, San Ignacio, Bambamarca (norte);
Huancavelica y La Mar. El mejor rendimiento en Ccijamarcai. 10,000 hás
de coc¿^ en ütcubamba y Condorcanqui .

Asimismo del crecimiento de zonas de cultivo de amapolen en el norte
del país, esto es utilizado como pretexto para la mi 1itarización (caso
San Ignacio). Se estaría preparando una operaicón de gran envergadura
en Chachapóyas-Rodríguez de Mendoza (DIMAMDRO~DEA).

Ley con severas penas para cultiuvadores de amapola.

Ha vuelto a ser mencionado, después de varios meses, el caso del
desfalco en la Marina. Dieciocho perosñas, la mayoría altos oficiales,
han sido acusados. Reclamo de juicio público.

Y  continúan las denunciáis acerca de los malos manejos en la Caja
Policial Militar.

Denuncia al gral. PMP Héctor González Salinas, jefe de seguridad
estratégica, por malversación en Iquitos de gasolina (trescientos mil
dólares). Este general es familiar de Eriones.

Elementos para una alternativa:

1. Negociación: en qué momento? entre quiénes? qué agenda? Tras la
derrota de AFF. Y si no sucede? Podría platearse com.o un
empla^zamiento. . . Una intermediación no-estatal. I nter locutores
válidos. La agenda se parecería más a las colombinaais que a la
slavadoreñc^: reformas más bien locales, amnistía y reinsersión, verdead
y sanción. Víctimas y familiares.

2. Desmi 1 itariza.ción del estado;

- Nuevo rol de las fuerzas armstdas. Desarrollar la teoría de la

reducción, romper el mito de la "profesional ización".
participación política.
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- Revisión de la legislación sobre Ic^s FF. AA. y acerca de la
militarización de la sociedad.

— Tomar una opciiin ocn relación ¿\1 asunto de las FF. AA. y al
desarrollo. Ahora el repliegue.

- Legislación anti-terrorista. Revisión de los casos: Comisión
ad-hoc Cabog de NY) o calificadora de la amnistía.

I. Desmil itarizc^ción de la sociedad:

- Desarme de las rondas.

Precisión de sus funciones y atribuciones: orden interno y
justicia local, civil. Definir las juridiscciones. fune iones

de orden interno pueden vincularse al serenazgc

- Revisión de los sistemas da policias privadas, régimen de
tenencia de armas, etc.

4. Las víctimas de la guerra!

•  Política frente a desplazados. Reasentamiento o reinsersión en
iondiciones justas y democráticas.

- Familiares de víctimas del conflicto, lisisados de guerra, etc.
Fondo nacional.

- Po1í t i c as de desa r r olio en z o ñas de eme r ge n c i a.

5. Verdad y justicia, perdón y reconciliación;

- C"Dm i s i ó n Na c i o nal de Paz.

Juicio a los cuIp
5. Seguridad, orden interno, administración de justicia.

5. Ver dad y just i c i a, reconc i 1 i ac i ó n.

6. Cosntruir una cultura de la paz.

Actitud de los partidos de oposición frente a los temas vinculados a
la pacificación: cambios en AP, APRA y en MDI. La izquierda. PPC se?
mantiene cercano a la CI actual. Pérez de Cuéllar: reconciliación.
Posición de El Tiempo, POr otro lado los SD: Mohme, Tapia, Chip

" óí

o C C» I

_ f 1^1
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ABimisfiio que la incidencia global del naircotráf i co se
mantiene en ascenso. Basta recordar el escandaloso curso del
caso vaticano, las denunciáis del mayor Castillo, diversas

opiniones de gobiernos y agencias internacionales. POr
ejemplo el último informe del departamento de Estado,
presentado por Robert Gelbard, da cuenta de "corrupción que
es endémica en todas las esferas del gobierno". En el
terreno de la lucha contra el narcotráfico las cifras que
presenta este gobierno son en todos los rubros inferiores a
las del gobierno aprista: detenidos, volumen de droga, etc.

POr diversas razones se están produciendo modificaciones
sustantivas en el mapa del narcotráfico en el país. Aparecen

mencionados con cierta frecuencia lugares de Madre de Dios,
de la cuenca del río Apurímac, de Pichis-Pal cazó, de
Amazonas y Cí^jamarca, como aquellos; en los que se
desenvuelven la-s diversas actividades del narcotráfico. En
todo esto juega un papel la introducción del cultivo de la
amapola.

4. E1 ementos para una a11er nat i va;

El conjunto de los elementos mencionados permiten señalar
algunas tendencias en relación con el escenéirio político y
militar en el corto y mediano plazo:

■— u íi; a s ^ i r la bable es q u e c 'O n 11 í"s u e n d e s a v" r lO 11 a n d o s e
procesos de lucha armada en el país. En la hipótesis
más favorable ¿il estado estos-; -se reducirían a
conflictos de dimensión regional en aquel Las zonas que
conjugan factores est ructurales, gsjográficos y
económi eos < narcotráf ico, pr i nc i pálmente) favorables.
:il escenario más favorzible a Los grupos alzad'os en
armas sería aquél en el que tras una fase crítica de
lucha por mantener vigencia C1394-95> les permite
recuperar Icis condiciones que tenían hacia 19S0.

La mi 1 itarización del país continuará su curso,
afirmándose como un elemento clave del régimen
político. Esto es totlame?nte claro en la hipótesis de
un triunfo de Fujimori en 1995. Pero incluso en el caso
contrario, un triunfo de un frente amplio de oposición
no garantiza la reversión global de esta situación.

Por último conitúan presentes y activos los diversos
fa.ctores estructurales y coyunturales que4 alimentan el
desarrollo de la violencia en el país.

Por ello la alternativa prograimát i ca que hay que levantar-
debe diseñarse como una alternativa que permita acumular
fuerzas y desarrollarlas en función de una salida de mediano
plazo'al problema! de la guerra y la mi 1 i tar i zac i ón.
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Elementoa de ella deberían ser;

1. Por una Bolución política al conflicto armado que
desangra al país, a través de un proceso de negociación
que involucre a las partes en conflcito y al conjunto
de la sociedad.

Esto pasa en lo inmediato por la porpueta de una
comisión nacional de pacificación que establezca una
agenda, trcsbc^je la convocator icí a inter locutores
válidos y defina mecanisñios para la negociación.

Hay que ser concientes que en nuestro país la solución
poliica debe tomar en cuenta;

- Propuestas de reformas estructurales, principalmente
en las regiones azotadas por la violencia.

- Mecanismos de esclarecimiento de crímenes contra el
pueblo, amnistía y reinsersión para las fuerzas alzadas
en armcís.

- Atención a víctimas, familiares, desplazados.

2. Por 1 a desm i 1 i tar i zac i ó n de 1 Estado . Lo que
signi fica;

— Nuevo rol de las fuerzas armadas. Desarrollar la
propuesta de su reducción sustantiva y su
profesionalización. Plenos derechos políticos para^sus
miembros, incorporación de la población orgaráza^a a

í

de actividades de las FF. AA.

las tareas de defensa nacional, restricción de]

- Revisión de la legislación sobre las FF. AA. y acerca
de la militarización de la sociedad, en particular lo
relativo a los comandos político-militares, las rondas,
w h i- . .

- Derogatoria de la actual legisl
Revisión de los casos a través de una comisión
espec ial.

3. Desmilitarización de la sociedad:

- Desarme de las rondas.

- Precisión de sus funciones y atribuciones; orden
interno y justicia local, civil. Definir las
jur i discc iones adaf)tando los mecanismos que desde el
estado se reconocen y promueven; serenazgo, arbitraje,
jueces de paz.
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"- Revisión de los sistemas de policias privadas,
régimen de tenencia de armas, etc.

i

4. Atención a l¿\s víctimas de 1¿^ guerra;

- Política frente a los desplazados; Reasentamiento en
sus z o ñas de o r i ge n o r e i nse r s i ó n e n c o n d i c i o nes j us t c^s
y democráticas.

- Ccisntitución de un fondo nacional de atención a Icís
víctimas de la guerra y sus familiares.

- Politicéis de desarrollo en zonas de eme?rgencia.

5. Verdé^d y justicia, perdón y reconciliación. El
primer p¿iso p¿ira la reconciliación nacional es el
establecimiento de la verdad y la justicia. Para ello
deben esclarecerse y sa^ncionarse los casos más graves
de violaciones a los DD. HH. y de crímenes y masacres
por parte de lais fuerzas alzéidas en ¿armáis.

Sólo sotare esta base podrán establecerse posteriormente
mecanismos de amnistía. •m
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LA RENOVACION DEMOCRATICA DE LOS GREMIOS CAMPESINOS

CONSIDERANDO:

1. Que la ofensiva neoliberal desarrollada en el agro ha
llevado a un repliegue total del Estado al punto de eliminar la
vigencia del régimen agrario que lo obligaba a imp1ementar
políticas de apoyo, promoción, protección, investigación e
incentivos en favor del sector. El ultralibera1ismo ha eliminado

el banco agrario y liberalizado el mercado de capitales, ha
liberalizado el mercado de tierras eliminando el principio de que

la tierra debe ser piara quién la trabaja, y ha liberalizado los
precios y los sistemas de comercialización. A su vez ha

permitido el libre acceso de productos agrarios del exterior que
resultan más baratos de lo que se pjroduce nacionalmente.

De otrfj lado, el campio se ha convertido en el escenario
principal de la guerra que desangra el país en ios 13 últimos
años afectando la vida de los comuneros, productores y pueblos
rurales con la militarización, la imposición de estados de
excepción, el soniet imiento del poder judicial, autoridades
Iccziles y gobiernos regionales al poder militar, la limitación de
las actividades productivas, el recorte de los mercados, la
inseguridad ciudadana pe?rmanen temen te afectada por matanzas,
desapariciones y crímenes.

2. Que se ha producido profundas modificaciones en la

estructura de clases, los poderes locales y las condiciones de

producción y acumulación en el campo:

a) La pequeña propiedad y la unidad familiar se han convertido
en la forma píredominante de tenencia y producción en el
campo, principalmente serrano lo cual refuerza a la familia
campesina como eel centro de decisión económica, social y
política más importante que tienen los campesinos y pequeños

productores agrarios.

b) La videncia de la comunidad campesina y nativa ~a pesar de
las transformaciones en su situación por el proceso de
diferenciación campesina y la armamentización de las rondas
o comités de autodefensa- como espacios territoriales, cuyos
íTiiembros son mutuamente interdependientes por la obligación
de explotar ciertos recursos en común a fin de maximizar el
bienestar colectivo, y como ejspacios de identidad culturz^l,
intermediación con el Estado y otros agentes externos.

c) La recompiosición del tejido social e institucional en el
campo en el que nuevos actores colectivos adquieren peso y
representación económica, social y política -como los
comités de productores, las organizaciones de mujeres y las
rondas campesinas- mientras que otros la pierden o
desaparecen -como es el caso de las cooperativas agrarias.
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las ligas agrarias y federaciones campesinas y los
sindicatos de trabajadores agricolas- produciéndose un
cambio en la representación gremiial y política en €?1 campo,
la que ya no se expresa en las centrales y organizaciones
agrarias nstcionales.

d) La ausencia de una hegemonía política e instituciona1idad
democrática del poder en los espacios locales y regionales,
por la debilidad económica, social y política de? los
campesinos, los productores rurales -incluida la propia
burguesía agraria- y de la autoridad civil dado el peso que
viene adquiriendo las FFAA en el campo, que se ha convertido
en el sostén de los- nuevos poderes locales mi 1 i tarize-sdos,

e) Las secuelas de la guerra interna aun no resuelta que se ha
convertido en un hecho social y cultural que afecta
principalmente a la población civil, a las comunidades
campesinas y nativas, a la producción y al asentamiento
demográfico rural.

f) Que es indispensable tener en cuenta los camtbios en la
economía mundial, y las transformaciones que ha producido la
nueva revolución tecnológica en la explotación agrícola, la
defensa de la biodiversidad, del medio ambiente y los
recursos naturales, y sus repercusiones en el agro y
economía peruanos»

3. Que todo ello, ha provocado modificaciones muy importantes
en la vida de los pobres del campo y los productores agrarios y
ha generado nuevas formas de organización campes>inas-

Que en la CCP hemos tenido tradicionalmente una estructura

territorial de organización en base a federaciones provinciales,
distritales o de valle, con las cuales conquistamos la tierra e
importantes derechos democráticos, enfrentando a un Estado que
tenía un rol imiportante en la promición de la producción agraria.

Que al pasar a la nueva etapa de lucha camipesina en donde
conquistada la tierra, la lucha por la defensa de la misma y
sobre todo por desarrollar la producción de ha vuelto central,
hemos generado diversas y nuevas organizaciones conformando
empresas y comités por líneas de cultivo (arroceros, miaiceros,
paperos, hortícolas, etc.). En muchos casos, estos han cobrado
más vigencia y fuerza con organizaciones distritales, hasta las
departamentales debialitando a las organizaciones territoriales.
Sin embargo, no han logrado reemplazar a las organizacion6?s
territoriales particularmente en la sierra por la vigencia
mayoritaria de las comunidades campesinas y donde la cé^ila de
cultivo es diversa.

Que, asimisfTio, c?n respuesta a los nuevos problemas que hay
en el campo, se hc-i generado y desarro 11 ado, nuevas organizaciones
campesinas especia1 izadas que responden al surgimiento o avance
de conciencia de nuevos sectores campesinos (rondas autodefensa,
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desplazadoB, juventud, arteeanoe, organizacioneB de salud,
artistas, etc.) y nuestras organizaciones territoriales no las
han integrado en su seno.

Qu6í, sin embargo, existen bases CCP que han venido
desarrollando diversas experiencias de lucha por la producción y
de renovación democrática, que se han expresado en la conducción
de organizaciones empresariales en luchar por la producción, en
la conducción de los nuevos movimientos y sectores campesinos,
como la autodefensa, mujer, artesanos, etc. integrándolas en la
organización territorial existente, como una de las ramas del
gran árbol que es la organización campesina democrática. Que
este proceso renovador, por ello, ha tenido su impulso central en
las bases y desde abajo.

Que entre los problemas principales que como CCP tenemos que
enfrentar para avanzar en la recentralización de la organización

Ccimpesina, tenemos;

a) La matyoría de las organizaciones de producción ante la
parálisis de la CCP se han acercado principalmente a la ONA
(que l6?s proporciona centralmente servicios de información y
de capacitación técnico productiva. Ello ha sucedido además
por que la Cental no contaba además con los instrumentos y

profesioales que permitieran abordar las tareas y la lucha

por 1 a produ cci ón.

b) Existen zonas del pais en que las organizaciones de base se

han articulado con ONGs que establecen relaciones con ellas
sólo a nivel de beneficiarios y con una propuesta

antigremial y antipartidos.

c.) Existe una instancia que agrupa ONGs y gremios vinculados

centralmente a CCP que encara temas técnico-productivos de

capacitación, crédito, educación y salud pero que sin

embargo su área administrativa subordina al gremio en las
decisiones fundamentales sobre todo en los aspectos de

distribución de recursos, desarrolla conflictos con

dirigentes y organizaciones campesinas regionales y de base

que cuestionan aspectos de su orientación y manejo, y en

otros casos recurre a una relación de clientela con

dirigentes, gremios y ONGs por lo que no fortalece la
alternativa gremial de renovación programática y
organizat.iva .

d) En la CCP hay 2 movimientos especializados (rondas

campesinas y mujer) que se han organizado nacionalmente con
una orientación que puede llevar a la autonofriía de estas
especialidades por fuera de la CCP, en razón de las
orientaciones que le han dado sustento y por los intereses
particulares de las tendencias políticas que las promueven.

4. Que las causas centrales de la crisis de las organizaciones
agrarias se debcen en primer lugar al retraso e incapacidad de
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las dirigencias campesinas psira renovar las orientaciones frente
a  los cambios sustanciales ocurridos en el agro y el país

ocurridos en los últimos años, en capacidad para recoger y
fortalecer experiencias en propuestas renovadoras que venían
desde las bases.

En segundo lugar, por la incapacidad para renovar y
democratizar las organizaciones gremiales incorporando de manera
audaz y reí-al a las nuevas organizaciones de lucha por la
producción y nuevos sectores sociales caimpesinos especializados,
surgidos en la lucha por resistir la ofensiva u1tra1iberal, la
crisis la violencia y la extrema pobreza. Los cambios ocurridos
en el re^gimen ¿agrario y la des-aparición de una serie de entidades
con las cuales se negociaban créditos, intereses, condonaciones y
otras con las que se trataba asuntos de precios, sistemas de
comercialización, modificó la problemática haciéndola más
compleja y dispersa. Frente a estos cambios no s-e respondió con
nuevas alternativas. Por lo que en el campo la mayoría de las

organizaciones gremiales se? han desgastado frente a sus bases y
al mismo tiempo se ha producido una gran dispersión organizativa.

En tercer lugar, por no haber desarrollado o abandonado

prácticas y criterios de vida democrática que se ha expresado en
la ruptura o íTia?ltrato al fre?nte único gremial, el debilitamiento
de la institucionalidad y funcionamiento regular y colectivo de
las instancias orgánicas gremiales reemplazándolos por el
personalismo o grupismo, Izs incapacidad para formar nuevos

cuadros campesinos dirigenciales que? mantuvieran su relación con
las bases, con la producción agraria y los nuevos movimientos
campesinos, para promover diversas formas de vida democráitica

como cambio periódico de los dirigentes, todo lo cual ha llevado
a  una creciente burocratización de las dirigencias campesinas
nacionales e incluso regionales

5. Que en la tarea de renovsición de la organización campjesina,
es indispensable psirtir, de un lado, de la situación real y
actual en que se encuentra el movimiento campesino5 está en una
fase de resistencia a la feroz ofensiva del neolibera 1ismo

salvaje y el militarismo, en una situación de repliegue, con

sectores que han sufrido derrotas importantes e incluso están
sujetas al control de la dictadura, con graves problemas de
dispersión de su organización. Sin embargo, y a la vez, se

vienen desarrol1 ando formas importantes pero aún parciales y
sectoriales o básicamente regionales de resistencia a la
dictadura fujimorista y su ofensiva antisigraria, y un inicial

aunque creciente desarrollo de experiencias renovadoras cuyo

impulso central vienen desde las bases. Aquí, es necesario
destacar, que el campesinaod es uno de los sectores sociales que
ha sido menos golpeado por la ofensiva liberal y por ello hay
condiciones para convertirlo en uno de los sectores fundamentales

de la lucha contra la dictadura hasta su derrota. De otro lado,
es necesario tomar en cuenta las formas de organización de
acuerdo a las carácterísticas de cada re?gión-
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6) Que la lucha por la renovación democrática de los gremios
campesinos tiene que rescatar y revalorar las tradiciones
históricas de lucha y organización del movimiento campesino y en
pjarticular de nuestra Gloriosa CCP.

ACUERDA 1

I. Diseñar una estrategia de renovación integral programática y
democrática de los gremios campesinos que deberá desenvolverse en
un período de mediano plazo, proponiéndose como objetivo
permanente acumular fuerzas para tener maycjr capacidad de
negociación frente al Estado y contribuir a la construcción de
una unidad popular por el cambio político y social, la mismia que
deberá:

.1) Dotarscí de una nueva orientación programáti ca, de plataforma
de lucha y propuesta organizativa como instrumentos que
permitan la renovación de los gremios

2) Luchar por incorporar a la CCP y organizaciones gremiales
regionales, y de base? las nuevas organizaciones productivas y
sectoriales, potenciar sus nuevos roles que vienen,
asumiendo en la lucha por la descentralización de?! pais, la
democratización y redistribución del podtzr en la sociedad
rural, en la planificación de programas microregionales de
desarrollo rural, en los gobiernos locales distritales y
provincialfzs, en la organizz^ción de la autodefensa, la
administración de justicia de masas y los esfuerzos por
legitimar la autoridad civil frente a la mi 1 itarización en
el campo, la organización de Izi mujer en la sobrevivencia y
asumieíndo roles dirigenciales que valoran su intervención
decisiva en la vida productiva de la familia campesina, y la
organizzición de la juventud en la búsqueda de ser una fuerza
útil para la producción y transformación del campo. Asi
como diversas otras formas de participación organizada como
son los padres de fztmilia, los artesanos.

3) La legitimación de una conducción campessina y la
construcción de una institucionalidad y quehacer propio de
los gremios campesinos. A partir de esto redefinir la
relación de los gremios con las ONGs, las iglesias y el
Estrado que en gran rriedida han llenzido el vacío dejado por el
abstencionismo y la ausencia de alternativas. Revertir
condiciones de irriposición, el ientel ismo, corrupción de
dirigentes y deterioro de gremios que muchas de estas
relaciones vinene creando. También se hace necesario

encontrar nuevas formas de hacer política y luchar
legitamemente por orientar y conducir zs los gremios conforme?
a un proyecto político nacionsiL.
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4) Responder a la demanda de capacidades y a las preocupaciones
productivas que buscan potenciar las posibilidades de la
economía campesina y la pequeña producción, enfrentar en
mejores condiciones su incorporación creciente al mercado -
dominado por los ol iqopjol ios, el gran capital y los
intereses foráneos- y rentabilisar y capitalizar su
producción y sus ingresos.

5) Considerar las particularidades regionales, de cuenca y
pisos ecológicos, la diversidad de identidades culturales -
andina, amazonen^es, criolla- y recoger las formas propias
de organización del trabajo y la vida social de los
campesinos, comunidades campesinas y nativas y de los
pequeños productores agrarios y pecuarios.

6) Que la tarea de la renovación democrática requiere
rescatar la histórica tradición de lucha de la CCP, dando
continuidad a su contribución a nuestra histórica lucha por
la tierra, la reconstrucción de la CCP en la etapa 71-90,

.(punto ̂ ^de la Resolución, pag. 2)

■y
II. Asumir la defensa y representación de los intereses propios
del campesinado, las comunidades campesinas y nativas y de los
pequeños productores agrarios y pecuarios. Esto significa que las
formas de organización gremial deberán asumir:

a) El fuerte sentido de propied£sd familiar dentro de la
mantención de una vida comunal y la economía de resistencia
que conduce a no arriesgar en lo referente a la inversión,
el ahorro y la distribución de sus ingresos.

b) La diver5,idad de eictividzides económicas -no sólo agrícolas-
que realiza la Unidad Familiar de producción.

c) Los diferentes roles que cumplen los miembros de la Familia
campesina, destacando el rol de la mujer, no sólo en la
producción , sino en el conjunto de decisiones y relaciones
sociales.

d) La variedad de cultivos, mercados, fuentes de financiamiento
-principalmente informales o familiares- y de relaciones
sociales y políticas que maneja el campesino y el pequeño
productor.

e) La importancia que le otorga a la educación como factor de
movilidad social y a las demandas al estado en
infraestructura agraria, vias de comunicación, inversión y
crédito, salud y politicas proteccionistas a la producción
nacional de alimentos.

f) La diversidad de respuestas propias a variables que no
controlan como la política económica, la crisis agraria o la
guerra interna, que se expresa como un comportamiento
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político básicamnente pragmático en relación al Estado, los
partidos, las iglesias y las ONBs,

III, Forjar una columna de cuadros campesinos con conciencia

de clase, de defensa de los intereses nacionales democráticos y
populares, con espíritu para forjar la alianza obrero campesina y
popular, solidarios y dis,cipl inados, con una voluntad de creación
y de realización, que tengan las siguientes características:

a) Capacidad de conducción gremial y política que hoy exige
condiciones de capacitación rntás integral abarcando los
campos de la defensa de los intereses de los pobres del
campo, formulación de propuestas programáticas y orientación
en los diversos aspectos de la vida productiva.

b) Representación legítima y capacidítd de conducción de sus
organizacic^nes de bas-e; relación con el proceso productivo y
representación de base.

c) Capacidad de propuesta programática y convocatoria local y
reg iona1.

d) Elección democrática entre todos los agremiados para ocupar
cualquier cargo en su organización de base o a nivel
regional y nacionaxl , lo que exige crear las condiciones-
materiales y políticas para ello.

e) La renovación, rotación, fiscalización y revocación en los
cargos directivos,

IV. Proponer una nueva estructura organizativa de la CCP que
conteíTiple primero una fase de transición que tenga por objetivo
la renovación programática y la defensa de la unidad de la
central campesina que pasa por la renovación de su actual
dirigencia burocratizada y en descomposición, y luego, una fase
de consolidación del proceso de renovación democrática que se
exprcese en el fortalecimiento de la instituciona 1 idad gremial y
de su capaicidad de presión y negociación regional y nacional .
Este proceso dcí? renovacic'm debe apuntar a implementar más
adelante elecciones universales para la elección de los
dirigentes de base y nacionales, prvia carnetización de los
agremiados.

a) Fase de transición:

Proponer que e;l VIII Congreso CCP elija una Secretaría
General Colegiada integrada por los represevi tantes
democráticamente elegidos por sus respectivos gremios
teniendo en cuenta la legitimidad de los dirigentes y
el carácter de Frente Unico que la CCP ha constituido
tradicionalmente y que ha sido parte de su fuerza y
autoridad. Que esté integratda por las principales
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V qai'iai el mayor consenso posible pya

Proponer al VIII Congreso CCP la elección de un Comité
Ejecutivo Nacional lo más representativo de las
regiones, reducido y cuyos miembros estén mandatados
democraticeimente por sus respectivos gremios para
asumir realmente un cargo de dirección y con capacidad

de desempeñarse nacionalmente. Debe procurarse el mayor
consenso posible en la composición del CEN. Las

principales secretarias nacionales deben constituir

equipos de trabajo:

Etuscar que todas las experiencias de rondas

autónomas, como el agrupamiento de rondas surgidas del
II Encuentro Nacional ('93), asi como la Federación

Nacional de la Mujer Campesina, sean par-tes

c Q n s t i t. u t. .i y o s de la CCP.

Organizaciótn, b) Defensa, c)Derechos Humanos, d)
Economía, e) Prensa, f) Escuela Nacional de
Forcricíción. Todos estos como secretarías de

atención nacional e integral, g) Secretarías de

organización por reí-giones, h) secretarías por

columnas organiza'tivas al interior del movimiiento

campesino como mujer, autodefensa, juventud,

desplazados, i) Producción y Desarrollo F;ural

(gestión y empresas campesinas)? j) Comunidades

Campesinas y Nativas; k) Gobiernos Locales y
R£í?gion£s 1 es; 1) Cultura y Re?c.:res(ción e 11) Programa

de Emergencia Social (alimentación, salud, empleo

y educación rural).

Constituir una oficina técnico-productiva de la CCP que
preste asesi-oría, capaicitación, experimentación

tecnológica y de cultivos, que establezca información
sobre precios, mercz-idos, clima y otros.

Constituir la Asamblea Nacional de la CCP integrada por

los secretarios generales de las organizaciones y
federaciones campesinas de nivel provincial o de valle

con reuniones esp6l,ciafll®& año ^ oo-v6.í»^f /

ProfTiOver la constitución de estructuras regionales que
agrupen a las federaciones y organizzscione/s- agrarias y

campesinas por regiones, E.sta tarea deberá estar a
cargo de la secretziríz* de organización por regiones.

Realizar una campaña nacional de empadronamiento y
carnetización para elaborar los padrones de afiliados
para posibilitar en la fase de consolidación la
elección universetl, directa, secreta y por regiones de
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todos los dirigentes campesinos, también para promover
consultas democráticas a los afiliados como referendos

populares, elección o revocabi1idad de autoridades y
para propiciar la cotización de los afiliados como una

fuente de autofinanciamiento.

Aprobar una Ciímpatñat nacional de lucha y movilización
nacional campesina (ver propuesta).

Organizar un sistema permanente de servicios a los
agremiados; apoyo técnico-productivo, legal, salud,
información, alojamiento y comedor y de secretaría.

Convocar a intelectuales, profesionales, técnicos
individualmente o propiciar convenios con OMGs en los
cuales queden plenamente establecidas las respectivas
institucionalidades, para impulsar diversas acciones,
eventos y proyectos aprobados y organizados en planes
anuales.

Sentsir las bases para la solución eccínómica y
financiera de la CCP, estableciendo reglas de autonomía
y  respeto interinstitucional con la cooperación
internacional, las ONGs, las iglesias y los partidos.
No comprometerse con proyectos de financiamiento
institucional provenientes del Estado. Generar empresas
(producción, comercialización, servicios) bajo reglas
de juego claras y con sisteemas de fiscalización y
control permanentes y estrictos.

Estudiar las ventajas de un administrador o de

directores técnicos contratados, vía convenios con

ONGs.

Fíeg lamentar el derecho a la revocación üb todo

dirigente que no cumpla ^ su responsabilidad, no informe
a sus bas£5s o coirieta algún acto de corrupción, asi como
la obligación de denuncia judicial por el delito
cometido. Establecer que es obligatoria la rendición
periódica de cuentas del manejo de los recursos
económicos, que es obligatorio, el funcionamiento con
el quorum de la mitad más uno de los miembros de Ios-

organismos, que se sancione la no convocatoria a

reuniones del GEN y la Asamblea Nacional de Deleqados.

V. Propiciar una política de frentes de resistencia a aspectos
puntuales de la política neoliberal, en función de determinados
intereses comunes o ccjntra el abuso y le prepotencia del gran
capital, los monopolios e intereses foráneos. Esta política puede
ccíHcretar frentes, mesíss de concertación o acuerdos agrarios ct
nivel local, regional y nacional, buscando incorporar la
problemática del desarrollo, los productores y la población
rural.
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VI. Promover formas organizativas propias de los pobres del
campo -trabajadores eventuales, campesinos sin tierra,
desocupados- considerando que estos sectores marginales fueron la
base social en muchos casos d6?l senderismo. Asi como, propiciar

formas organizativas propists de los medianos productores ¿sgrarios
y ganaderos -que se muestran como los sectores mas dinámicos del
agro- representados o no por la ONA. Igualmente se propiciará una
política de coordinación con las universidades del interior, el
magisterio rural, Izis organizaciones de las poblaciones, los
estudiantes secundarios y de los institutos superiores

provincianos y con organizaciones de comerciantes y
transportistas.

"En relación a problemtas surgidos con ONGs en que estos
hayan derivado en pjosiciones antigremiales y antipartidos,
el trato que debe darse, es el de la búsqueda de corrección

y  del encaramiento directo por parte de la dirigencia
campesina de base que v:iv6í estos problemas.

•ér—

Potenciar la relación de las federaciones departamentales y

regionales, básicamente corrio instancias de coordinación en

los espacios regionales (norte, sur, costa central,

amazonia, centro)

Lima 13 de Diciembre de 1993
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ÍF 2

AMPLIACION AL INFOR'ÍE POLITICO PPJ^.FgNTADn EL SECPETAPJO aENF■Ri^L AL V PLENO

PAG. 3, Punto 2. Líhfeft 5:

va anterior, a lo que se survarán huevos arrasamientos de comunidades y la man
tención de ia detencion-desarariciñn de personas, así como...

PAG. 3, Punto 2. Línea?:
penales de Lina y Callao constituy6 un hito decisivo en este canoo y marca un Tn£
mentó sin retorno para el gobierno.

PAG. A, Línea 7:
749, 663) controlando más del 92% de los municioios del naís y. la lU alcanzó el
30.9% (1'801,443) perdiendo pran parte de su presencia municipal.

PAG. 4, Linea 11:
•

ridadesl A esto se ha sumado la ineficacia y el sectarismo que ha mostrado el n
calde Del Castillo en Lima evidenciando mas aün los nefastos efectos de la apri^
tización del Estado. Ello acentuó la contradicción domocrátiCn alrededor de este
proceso.

PAG. 5

tencia de planillas secretas denunciadas por el Contralor General de la República.
Las contradicciones agudas al interior del Apra por el control de las CORDES y
de las empresas estatgieg no hace sino confirmar en la opinión pública los gra
ves niveles que alcanza la corrupción.

PAG. 5 último párrafo.
Es inportante resaltar la plataforma de 20 puntos levantada en la huelga poli
cial. Esta contiene puntos económicos que afectan seriamente la política econo
mica y salarial del gobierno pero además incluye puntos democráticos muy impor
tantes, que van dirigidos a cuestionar un mando corrupto, arbitrario y autorita
rio de la oficialidad -afectando el principio de autoridad y la jerarquía in
tema- y que también ponen en cuestión el nanel represivo de la policía en la
aplicación de la estrategia gubernamental de guerra sucia. A ello hay
que sumar el significado de la huelga policial por los métodos de lucha eroolea-
dos (ocupación de comandancias, marchas callejeras, persecusion de amarillos y
de soplones, captura de vahículos, movilizaciones armadas, enfrentamientos ide£
lógicos y en algunos casos violentos con sectores de oficiales y del mando),
por las consignas anti-gobierno y anti-anristas incluyendo elementos izquierdistas
y por los puentes abiertos con la izquierda.

CDI - LUM



or:

AnDÜacion aliníome (2)

PAG ó. jPuflto 3., pV'. .

política abierta.

La ruptura del raonopolio áe las amas en iranos d,9;l Estado es un factor incue£

tionable'éh el escenario político, contribuye a la insecuridad política de la -

burguesía y el gran capital, y constituye un factnr;de inestabilidad del repinen

así cono un acelerador de la crisis. '

PAG. 7i párcafo 'g';

El accionar del MPTA ha- estado concen^trado en la propaganda amada y en

los golpes contra el Banco de Crédito, contra algunas expresiones de los "doce
aposteles" y contra instalaciones de servicios'públicos vinculados a alzas de
tarifas. Sin embargo, han lanzado algups operaciones . cowo íes de Eten, en

zonas urbanas, están en el area. de Uchiza-Tocache y evidencian débiles iii

tentos de hacer presencia en zonas del campo serrano.

Globlanento, entre Enero y Mayo del 87, la nrensa registra 589 acciones

amadas o de violencia nolítica (i.ncluyendo los llamados enfrentanientos' con

que las FFAA cubren masacres. En este neríodo la prensa registra h37^ muertes,
de las que 39 serían policías y 22 militares.

En esos 5 meses, Lina Metropolitana registra 239 acciones en67 días. Le
sigue el volumen el departamento de Ayacucho con 90 acciones producidas en
51 días, luego Huancayo con 65 acciones en 21 días y Chimbóte con 42 acci^

nes en 21 días. Sin embargo, se registran acciones en Cusco (24), Trujillo —

(22), Tingo María (21), Cerro de Pasco (15), Provincias de Lina (13), Chiclayo
(10), Puno (9), Cajamarca (8), Huancavelica. (S), Piura (5), Abancay (6), Ucayali
Tacna y Arequipa ( 3 c/u), lea (2), Taranoto y Tumbes (1 c/u). En total: 19 De
partamentos ademas de Lima Metropolitana.

-laCabe anotar que/fnrensa escrita es un registro que -sin - lugar a dudas-
no cubre muchas acciones rurales y otras de propaganda amada en los Pueblos Jo-
venes de las zonas urbanas, por lo que se trata de una visión disminuida de lo
que realmente ocurre.

i gi

PAC 7, Línea 29:

la zona, lo que ha llevado a la reciente declaratoria de la zona de emergencia.
No debe olvidarse la significación que revela, en cuanto a potencial economice
el asentamiento de SL en una zona tan vinculada al narcotráfico.

PAC 8. párrafo final.

Sin embargo, debemos resaltar que, para el gran capital, la fuerza acumula
da por el movimiento popular constituye un problem decisivo a resolver.

/..

JL.
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Ampliación al Informe (3)

La burguesía siente una amenaza funííamental en la fuerza acumulada por

las masas. Esta es un freno a sus planes de expansionj un muro a sus nretein

siones de reingresar abiertamente al agro, de reocupar el sector de empresas

publicas o de inponer un cambio en las relaciones productivas existentes en

el país.

La burguesía no siente resuelto ni correctamente encarado este problema

por el gobierno aprista. Ello constituye un problema central para el plan -

económico y su agotamiento. Se trata de un agotamiento centralmente político.

PAG 11.

III. LA CRISIS POLITICA LA NUEVA FASE DEL PEPIODO Y SUS PERSPECTIVAS.

PAG.. 16, Línea 4; '•

La tesis del hayisrao-Ieninismo apunta a convertir el programa en una sin

tesis de, tres vertientes; el aprismo auroral,' las propuestas de Mariategui y

el velasquismo; volcando como centro al primero. Ello implica un abandono del

Mariateguismo y de 1.a vertiente socialista para colocar como eje el n^

cionalismo. Grava error de concepción y de inmediatismo que puede conducir a

serios fracasos prácticos.

La situación actual d."' lU

Constituye un avance. El Comité Directivo Nacional de lU/asumido funcio^

nes de dirección, 'ha^regularizado sus reuniones y ha iniciado su desplazá

miento a provincias ,[■ . así como una reorganización de l.a estructura de d_i
rección del frente al reactivar y organizar comisiones nacionales.
Mas import.ante aun son los acuerdos generales de impulsar el proceso de came_
tizaclón y el Congreso M.acional de lU, previa" realización de' un CDN-ampliado.

Sin embargo los avances son lentos. No se concreta el proceso
de cametización y no se lanza abiertamente el proceso al Congreso ni se le
reglamenta. Tampoco se asume con firmeza el impulso a la ANP.

Obviamente, en lU esta abierta una lucha por el lidsrazgo. Subsisten
fuerzas que aspiran al retorno de Parrantes y que para ello •juegan a entran
par la dirección nacional a fin de demostrar su importancia para el frente.

Así mismo, hay fuerzas como el UNIR, que, carentes de una alternativa de
conducción.por su propia situación interna pueden contribuir al empantanamien
to.

En el caso del. .PCP, el reciente Paro Nacional y la crisis de lU, alimen-
■" tan expectativas hegemonistas en lugar de intent.ar estabilizarlas alianzas

entre los sectores fundamentales alrededor de un proyecto estratégico.

■. lir'J- '.i - * ' . . '

••4-.

..-íl •-tiiftinr--
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Ampliación del Informe (4)

Ademas subsisten elementos que conducen a enfrentar no-partidarizados

con partidos, pudiendo plantearse el tema del Congreso y de su amplitud de^

mocrática como el terreno de esta confrontación si es que no se con

duce correct.amente la justa aspiración de participación democrática de las

bases. i ,

Lo fundantental detrás de este problema, sin embargo, es que en lU fajL

ta unidad estratégica alrededor de un proyecto común que reoriente al fren. ■

te.

PAG 18, Punto 5, último párrafo-

Estos problemas con el PCP se presentan especialmente agudos en Villa

El Salvador, San Martín de POrrcs y en lea, alrededor de la gestión municipal

del Partido y los. avances quo el PUM registra en su influencia política.

Otro terreno conflictivo es el de la ANP donde se alimenta el hegenonis—

mo de la CGTP y el PCP procosa sus alianzas al margen del PWt.

PAG. 20, Punto 7, Línea27 : ■ t ,.r

La crisis política se ha potenciado .por la crisis del gobierno municipal
aprista de Lima, agudizada por las denuncias frente al manejo del programa del
Vaso de Lecha.

PAG. 21, continua primer párrafo;

así a las demandas del gran capital. En síntesis, el plan económico -como he

mos señalado ya— les incoherente, no controla la inflación, mantiene grandes
beneficios para el gran capital y carece de perspectiva por falta de respaldo

social.

continua línea 4 segundo párrafo;

... recuperar iniciativa política. El tema de la regionalizacion intenta ser
utilizado como herr.amienta fundamental del gobierno, pero se topa con múlti
ples trabas en el movimiento descentralista de masas y en los Frentes de De
fensa que lo convierten en otro terreno de lucha.

continua final de cuarto párrafo;

... militarización, así como la represión a los obreros de Construcción Ci
vil en huelga. Un caso de particular importancia es el de la declaratoria
,de la zona del Alto Huallaga como zona de emergencia y el lanzamiento de un

1

I
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Ampliación Informe (5)

operativo represivo de envergadura, alio nr scro un proceso Je corta

duración y * probabioneiitc empantane al gobierno en el área.

Final de 5tc. yi'ultimo oárrafo. ;

Finalmente, la tendencia conduce taiabien a la agudización de las contradicciones
en el seno del Apra. La elección de Luis Alva Castro cono Presidente de la Cá
mara de Diputados constituye mi golpe a Alan García, reafirma al papel del par
tido y permite preveer nuevas luchas internas.

PAG. 22, punto 2. luego de primer párrafo

La resistencia popular encontrará base en los problemas de la política ec .nómi-
ca. Si esta conduce a mantener la transacción y la incoherencia actual, el es
tancamiento general provocará respuesta.

Más grave puede presentarse el cuadro económico si pierde piso acelerada
mente el equipo Sabarbein-Tantaleán en el marco de una espiral devaluatoria
(Ocop.a) e inflacionaria que do conduciría a acrecentar el peso de quienes sus
tentan medidas de tipo fondomonetaristas. Entonces la protesta social se ace
leraría probablemente, ' y en ella, las condiciones para la agudización de las
contradicciones políticas y el desenlace del período táctico.

PAG. 23, punto 6, continua:

7. El desenlace del período táctico puede presentarse vinculado al escenario
elector. del 39-90, pero -muy posiblemente- no sea un desenlace resielto

simplemente por mecanismos politice electorales, sino que plantee una con
frontación de alternativas político—militares

a. El 89-9C estará marcado por; una coyuntura de elecciones municipales,
probables elecciones regionales y elecciones nacionales.

b. Un momento económico más difícil -sino se presenta antes un desvoca-
miento de la inflación- para el régimen.

c. Un proceso de militarización fascistizante mas extendido y de incre
mento de la espiral violentista.

d. Un -deterioro mayor del aprisrao y una polarización política
creciente.

CDI - LUM
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e. Una creciente posibili.;ad de las nlternativas de TU, si esta lopra

reorientarse políticamente, afiitar las relaciones de Frente Unico a

su interior y desarrollar su nresencia ie masas (directa a travos de
■  ■ ^ ia: xdNP), y sü fuerza de autodefensa encarando en este marco la

constitución de un liderazgo real y alternativo al de ABL.

f. Un movimiento do masas más activo y enfrentado con alterantivas di
rigidas a derrotarlo.

g. Una coyunturó interna.dionfil marcada por el cambio de gobierno P.eagan
en USA, por el desarrollo áe lá ofensiva popular revolucionaria en
Centro AnSrica y por Isi situación chilena en la que se resolverá la
mantención o no dé Pinochet.

.H-*-

f. '5 ■ f ,• . •
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AMPLIACION AL INFOR'ÍE POLITÍCO PPJ:SENTADn pQR EL ^^SCPFTAPT'"^ CENERAL AL V PLENO

PAG. 3, Plinto 2. Línen 5:

va anteriot, a lo que se suraran nuevos arrasamientos ¿e comunidades y la man

tención de la detención-desaparición de personas, así cono...

PAG. 3, Punto 2. Línea?; . . .

penales de Lina y Callao constituyo un hito decisivo en este camoo y marca un m£

mentó sin retorno para el gobierno.

PAG. 4, Línea 7:

749, 663) controlando mas del 92% de los municioios del naís y la lU alcanzo el

30.9% (1'801,443) perdiendo }>ran parte de su presencia municipal.

PAG. 4, Línea 11:

ridades! A esto se ha sumado la ineficacia y el sectarismo que ha mostrado el

calde Del Castillo en Lima evidenciando mas aún los nefastos efectos de la apri£

tizacion del Estado. Ello acentuó la contradicción democrática alrededor de este

proceso.

PAG. 5

tencia de planillas secretas denunciadas por el Contralor General de la República.
Las contradicciones agudas al interior del Apra por el control de las CORDES y

de las empresas estatales rio hace sino confirmar en la opinión pública los gra

ves niveles que alcanza ía corrupción.

PAG. 5 último párrafo.

Es importante resaltar la plataforma de 20 nuntos levantada en la huelga poli
cial. Esta contiene puntos económicos que afectan seriamente la política econó
mica y salarial del gobierno pero además incluye puntos democráticos muy impor
tantes que van dirigidos a cuestionar un mando corrupto, arbitrario y autorita
rio de la oficialidad -afectando el principio de autoridad y la jerarquía in
tema- y que también ponen en cuestión el oanel represivo de la policía en la
aplicación de la estrategia eubernanental de guerra sucia. A ello hay
que sumar el significado de la huelga nolicial por los métodos de lucha emolea-
dos (ocupación de comandancias, marchas callejeras, persecusion de amarillos y
de soplones, captura de vahículos, movilizaciones armadas, enfrentamientos ide£
lógicos y en algunos casos violentos con sectores de oficiales y del mando),
por las consignas anti-gobierno y anti-a.pristas incluyendo elementos izquierdistas
y por los puentes abiertos, con la, izquierda.

r'r^nÉáiftB4''i — I I-' r I '•
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ytopliacíon al Inforae (2)

PAG 6. Punto 3.,

política abierta. ' , . .

- r I La tuptijira -dcfl,monopolio de las amas en manos del Estad«^ es un factor incuej^
■  _■ •' ■■■ -J-l f, -

tionable en el escenario político, contribuye a la inseguridad política de la -
burguesía y el gran capital, y constituye un factor de i.nrstahilidad del rSoinen
así cono un acelerador de la crisis. ' ' '

.'Oí;. ,,ii . ..

PAG. 7, pámafo 'ñ': • ' . r
El accionar del MFTt* ha estado concentrado en la propapanda amada y en

los golpes contra el Banco de Crédito, contra algunas expresiones de los "doce
apostóles" y contra instalaciones de servicios, públicos vinculados a alzas de

Í í'dfí i,-
tarifas. Sin embargo, han lanzado alguns operaciones como las de Eten, ■ en
zonas urbanas, están en el area de Uchiza-Tocache y evidencian debilés in^
tentos de hacer presencia en zonas del campo serrano.

Globlanentc, entre Enero y Mayo del 87, la orensa registra 589 acciones
armadas o de violencia política (incluyendo los llamados enfrentamientos' con
que las FFAA cubren masacres. Fn este oeríodo la prensa registra 379 muertes,
de las que 39 serían policías y 22 militares.

En esos 5 meses, Lima Metropolitana registra 239 acciones en67 'días. Le
sigue el volumen el departamento de Ayacucho con 90 acciones producidas én
51 días, luego Huancayo con 65 acciones en 21 días y Chimbóte con A2 acci_o
nes en 21 días. Sin em.bargo, se registran acciones en Cusco (24), Trujillo -
(22), Tingo María (21), Cerro de Pasco (15), Provincias de Lina (13), Chiclayo
(10), Puno ,(9), Cajamarca (8), Puancavelica (3), Piura (6), Abancay (6), Ucayali
Tacna y Arequipa ( 3 c/u), lea (2), Taraooto y Tumbes (1 c/u) . En total: 19 1)6
partamentos además de Lima Ifetropolitana.

Cabe anotar que/.^prensa escrita es un registro que -sin - lugar a dudas-
no cubre muchas acciones rurales y otras de pronaganda armada en los Pueblos Jo-
venes de las zonas urbanas, por lo que se trata de una visión disminuida de lo
que realmente ocurre,

• . / .i. ;

PAG 7, Línea 29:
la zona, lo que ha llevado a la reciente declaratoria de la zona de emergencia.
No debe olvidarse la significación que revela, en cuanto a potencial economice

' ;el; asentamiento de, SL en una zona tan vinculada al narcotráfico.

VaG 8. párrafo final.
'  Sin embargo, debemos resaltar que, para el gran canital, la fuerza acumula

-  ; por el movimiento popular constituye un problema decisivo a resolver.
/..

: h.
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Ampliación al Informe (3)

La burguesía siente una amenaza fundamental en la fuerza acumulada por

las masas. Esta es un freno a sus planes de expansión, un muro a sus nrete^

siones de reingresar abiertamente al agro, de reocupar el sector de empresas

públicas o de inponer un cambio en las relaciones productivas existentes en

el país.

La burguesía no siente resuelto ni correctamente encarado este problema

por el gobierno, aprista. Ello constituye uh problema central nara el plan -

economice y su agotamiento. Pe trata de un agotamiento centralnentc político.

-  , . . . -

PAG 11. . ; •

III. LA CRISIS POLITICA LA NUEVA FASE DEL PERIODO Y SUS PERSPECTIVAS."-

PAC,. Í6, Línea 4; '

La tesis del hayismo-loninisno apunta a convertir el programa en una síjn

tesis de tres vertientes: el aprismo auroral, las propuestas de MariStegui y

el velasquismo; volcando como centro al primero. Ello implica un abandono del

Mariateguismo y de lá vertiente socialista para colocar como eje el

cionalismo. Grave error de concepción y de inmediatismo que puede conducir a

serios fracasos prácticos.

La situación actual de lU ,
ha

Constituye un avance. El Comité Directivo Nacional de lU/asumido funci^

nes de dirección, ha regularizado sus reuniones y ha iniciado su desplaza—

miento a provincias así como una reorganización de la estructura de d¿

rección del frente al reactivar y organizar comisiones nacionales.

Más importante aún son los acuerdos generales de impulsar el proceso de carn^

tización y el Congreso Nacional de lU, previa realización de un CDN-ampliado.

Sin embargo los avances son lentos. No se concreta el proceso

de cametizacion y no se lanza abiertamente el proceso al Congreso ni se le

reglamenta. Tampoco se asume con firmeza el impulso a la ANP.

Obviamente, en TU está abierta una lucha por, el liderazgo. Subsisten

fuerzas que aspiran al retomo de Parrantes y que para ello juegan a entran

par la dirección nacional a fin de demostrar su importancia para el frente.

Así mismo, hay fuerzas como el UNIR, que, carentes de una alternativa de

conducción por su propia situación interna pueden contribuir al empantananien

. . to. ^
■  ■ : i * r

En el caso del PCP, el reciente Paro Nacional y la crisis de lU, alimen

tan expectativas hegem.onistas en lugar de intent.ar estabilizarlas alianzas -

entre los sectores fund.amentales alrededor de un proyecto estratégico.

/..
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Ampliación del Informe (4)

Ademas subsisten elem:nitos que conducen a enfrentar no-partidarizados

con pattidos, pudiendo plantearse el tema del Connrcsp y de su amplitud d£

mocrática como el terreno de esta confrontación si es que no se cn^

duce corroct.amcnte la justa aspiracicn de participación democrática de las

bases. , ,

Lo fundamental detras de este problema, sin embarpo, es que en lü faj^

ta unidad estratégica alrededor de un proyecto común que reoriente al fren,

te.

PAG 18, Punto 5, último párrafo: .j, , , . ;

Estos problemas con el PCP se presentan especialmente agudos en villa

El Salvador, San Martín de POrres y en lea, alrededor de la gestión municinel

del Partido y los. avances que el PUM registra en su influencia política.

Otro terreno conflictivo es el de la ANP donde se alimenta el hegenonis-

mo de la CGTP y el PCP procesa sus alianzas al margen del PWt.

PAG. 20, Punto 7, Línea27:

La crisis política se ha potenciado por la crisis del gobierno municipal

aprista de Lima, agudizada por las denuncias frente al manejo del programa del
Vaso de Lecha.

PAG. 21, continua primer párrafo:

así a las demandas del gran capl*al. En síntesis, el plan económico -c^mo he

mos señalado ya- les incoherente, no controla la inflación, mantiene grandes
beneficios para el gran capital y carece de perspectiva por falta de respaldo

social.

continua línea 4 segundo párrafo:

recuperar iniciativa política. El tema de la regicnalizacion intenta ser
utilizado como herr.amienta fundamental del gobierno, pero se topa con múlti
ples trabas en el movimiento do.scentralista de masas y en los Frentes de De
fensa que lo convierten en otro terreno de lucha.

continua final de cuarto párrafo;

..'. militarización, así como la represión a los obreros do Construcción Ci

vil en huelga. Un caso de particular importancia es el de la declaratoria
de la zona del Alto Huallaga como zona de emergencia y el lanzamiento de un
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Ampliación Informe (5)

operativo represivo de V.ran enverpa-dura. Ello no dJ-ra uri proceso de corta
duración y - probatrlor.entc empantane al gobierno eu el afea.

Final de 5tc. yi'ultinf) párrafo. ;

Finalmente, la tendencia conduce también a la agudización de las contradicciones
en el seno del Apra. La elección de Luis Alva Castro como Presidente de la Cá
mara de Diputados constituye un golpe a Alan CJarcía, reafirma el papei del par
tido y permite proveer nuevas luchras internas.

PAG. 22, punto 2. luego de primer párrafo^

La resistencia popular encontrará base en los probletaas de la política ec .nÓmi-
ca. Si esta conduce a mantener la transacción y la incoherencia actual, el es
tancamiento general provocará respuesta.

Más grave puede presentarse el cuadro económico si pierde piso acelerada
mente el equipo Sabarbein-Tantalean en el marco de una espiral devaluatoria
(Ocoña) e inflacionaria que do conduciría a acrecentar el poso de quienes sus
tentan medidas de tipo fondomonetaristas. Entonces la protesta social se ace
leraría probablemente, " y en ella, las condiciones para la agudización de las
contradicciones políticas y el desenlace del período táctico.

PAG. 23, punto 6, continua;

7, El desenlace del período táctico puede presentarse vinculado al escenario
elector. del 89-90, pero -muy posiblemente- no sea un desenlace restalto

simplemente por mecanismos politice electorales, sino que plantee una con
frontación de alternativas político-militares

a. El 89-90 estará marcado por: una coyuntura de c.lecciones municipales,
probables elecciones rcginnales y elecciones nacionales.

b. Un momento económico más difícil -sino se presenta antes un desvoca-
miento de la inflación- para el régimen.

c. Un proceso de militarización fascistizante más extendido y de incre
mento de la espiral violentista. ^ ^

d. Un .-deterioro mayor del aprisrao y una polarización política
creciente.
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iUnpliación Informe (6)

.  .V

.  I

Una crecíante prsibiliíac íe las nlternotivas íe TU. si esta lepra
reorientarse políticamente, afiatar las relaciones le Frente Unico a
su interior y desarrollar su nresencia ie masas (directa a través de
la MP), y su fuerza do autodefensa encarando en este narco la
constitución de;,un Mlidara^gp real y alternativo al de ABL.

Un movimiento de masas mas activo y enfrentado con alterantivas di
rigidas a derrotarlo'. - v
Una coyiintura internacional,marcada por el cambio de gobierno Reagan

,  ,en USA, por el desarrcUo de'la ofensiva popular revolucionaria en
Centro Angrica y, por la situación chilena en la qué se resolverá la
mantención o no de Pinochets
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INFORTÍE POLITICA ÜEI/ FECTETARIO GE-CR^L A L/: V SEflOE PETO/PI/ DEL COMITE

,CENTF/.I,

Estirnados catnaradas;.

Desde la 1¥ Sesión Plenaria del Cotnite Central hasta asta V han transcu

rrido casi 6' meses en cuyr transcurso se ha abierto una crisis rolítica en el -

país que marca el inicio de una nueva fase del neríodo oolítico.

Las condiciones que han hecho posible esta crisis nolítica se han ido cotí

formando, con particular fuerza, entre fines de 1936 y Mayo de 1987, mes en

el que se declara abiertamente la crisis. Puscaremos, en este informe, señalar

los elementos que cnnt'imjran las condiciones para la crisis, rara luepo pp •

sar a tratar las características de la crisis misma, su amplitud y las perspec

tivas que su desarrollo abre para el país y en particular para 1? lü y el Pajr ^
tido, tratando también de extraer alpunas conclusiones referidas a la ubicación

del pfoxino segundo congreso nacional del partido y a los'problem.as fundamentales

que deberá encarar en el actual contexto político.
1  .

LAS MICES DE LA CRISIS POLITICA

-J !X

La crisis política abierta desde maye tiene el doble carácterr a). Por un

lado, es una crisis de gobierno eti el marco de nn reaconodo general de las fuer

zas políticas^ de uria crisis al interiór del. Apra, en las relaciones Anra-go—

bierno y en la ' lU. A su vez presenta alf-iinos elementos que evidencian contra

dicciones de manilargo aliento al interior del aparato del Estado y en relación

con la forma de "dlominacion o política o forma de gobierno existente en la ac

tualidad. ' r ■,

LcT huelga policial, el Paro Nacional y las tomas de tierras en Puno m.ar
can el inicio de la. crisis v abren, como, lo henos señalado, vina nueva fase en
el periodo político actual. Fin embargo;, las raíces da esta/encuentra an los
siguientes factores fundamentales;. : ■ ■

1. El retroceso en la política económica de,l pobierno aprista
El Plan de Emergencia Económica, del gobierno dvj. .'lan García muestra signos

•de agotamiento, en Diciembre de 1986. ;

; • : Su fase inici.al entre Agosto y Octubre de 1985 se concentro en implem.entar
una serie de medidas de carácter anti-inflaCionaria con el obieto de contener -

la inflación descontroláda que l.p. política néó-liber.gl del balaundismo dejo al
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país, obteniendo éxitos en' este terreno. ParalsÍ?nentG, recorto,el nago de la
deuda externa logrando así disponer de-divisas nara el posterior crecrniento.
A partir " de inicios de 198ó iainleTCato una serie .de -nedidas de corto niazo d_i

rigidas a reactivar el aparato productivo oue obtuviera logres con el creci

miento de la producción y una li'^era en los ingresos del nueblo. Sin embargo,, a

partir de Octubre de 1986 y hasta ibril de 1987 aay nn claro giro en la políti
ca económica claramente antinonul''r, ya que se d.ictan disnositivcs de signifi
cativa devaluación monetaria do liberaliza.ción de los ya. limitados controles de

precios y da significativo aumento en las tarifas de los, servicios públicos y

en el precio de la gasolina. Ello va acomnarado de concesiones al gran canital

monopól'ico extranjero y nacional apuntando a un entendimiento con los doce gr^

pos económicos.más poderosos del naís. Estas medidas van dirigidas .a reducir
la capacidad; de compra de los sectores populares y su demanda con la intención
de, a su vez, reducir el ritmo de reactivación productiva y disminuir la presión
por divisas que ;nucstra industria defendiente genera al ■reactivarse. Asi, las

-medidas conducen n una aceleración de la inflación que se acelera a un ritmo _
,:anualizadc muy cercano al 100% en lo que va del año, a la vez que ,el salario
nino vital y los sueldos y salarios de los trabajadores del i'jStado y de aquellos
que no cuentan con convenios colectivos regresaban a niveles avenas superiores
a los del mes final del gobierno belaundista.

Esta situación motivó una evidente frustaciqn en las exnectativ.as de los
trabajadores frente a los .incumplidos ,ofrecim.ientos gubernamentales de aumentar
los sueldos y salarios &% por encima de la-inflación cuando lo que ocurría. -
era todo lo contrario. A su vez, los términos.de intercambio antrc el campo y la
ciudad comenzabn a deteriorarse en r-erjuicio del campo, motivando diversas movi
lizaciones de próductorerj agrarios en defensa del -^recio del azúcar, del maíz y
del algodón. Finalmente, se redujeron los programas sociales del gobierno cayen
do el numero de paitistas a la mitán y prácticam.ente abandonando los fondos -
de apoyo a comunidades campesinas. . La, problemática de.la.tierra, irresuelta
aun, yr especialmente aguda - algunas ..zonas como 'Puno, creó condicionas para im
portantes ac.^:^o.ne.s de mases que los; ofreeiiaiontps ofixialcs qo loet.arpn contener.
La aceleración de la . i-nflación y a la reducciónt de la demanda llevan a un
estancamiento de la■ producción y-del; empleo, empeorandc drástiqamente. Ips pers
pectivas de crecimiento'. La debilidad en la. p.ol ítica; frente, a le ^euda externa y- '
la ausencia de transformaciones estructurales; que afecten los intereses de. las
transnacionale-q ¡y del gran capital al.plan de emerccncia aprista. Este, sin en
bargo, no se agpta por límites econónicos-, e-i^o que más bien ha sido pprc.ialmente
abandonado, ante- la creciente presión interna y externa al. partido. ; ;
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A su vez, el Anr;: taiy.'ioco ha logrado consolidar una alianza estratégica con

, el gran capital evidenciándose un fracaso en su intento de comprometerlo —

con inversiones significativas, todo lo cual no hace sino '^ostrar la invia-

bilidad estratégica del proyecto aprista.

La exacerbación de las contradicciones deraocráticas en la sociedad como

producto del autoritarismo, la pretención de apristizar el Estado y la ex-w.

.tension de la nilitarizgcion

Los iconteciTnientos fundamentales en este terreno se producen desde los --

inicios del gobierno anristn. En el caso del proceso de militarización la

masacre de Llocllapampa y el hallazgo de la segunda fosa clandestina de Pucaya-

cu en agosto de 1985 dejan clara la continuación de la estrategia antisubversi

va anterior, a lo que se sumaran la matanza de 30 internos en octubre del 85 en

el Penal de Lurigancho y el postetior genocidio del 1" v 19 de junio en los —

penales de Lima y Callao. La militarización de la sociedad se extiende amplia^

dose el Estado de Emergencia a 6 Departamentos y 24 Provincias, lo que incluye_n

do Lima Metropolitana, afecta a cerca del 50% de la población nacional, mien

tras el proceso amenaza expandirse hacia los Departamentos de Puno, Cusco

y San Martín. A ello se suma el original anorte aurista de los grupos paramil¿

tares de partido que operan desde 1936 en Puno, Cusco, Junin y Lina contra org^

nizaciones de masas, sectores de Iglesia progresista y fuerzasíde TU, mientras

representantes apristas ensamblan su prédica política dentro de la campana de —

guerra sicológica dirigida a colocar a sectores de lU como brazo legal del te

rrorismo. ■

Nuevas raanifest iciones del proceso de militarización en el transcurso de —

... 1987, han alimentado la protesta nonular. Tal ha sido el caso de la arbi

traria intervención policial a las Universidades de 9an Marcos, la UNI y la —

Cantuta el 13 de febrero con la detención de centenares de estudiantes en una —

acción que después evidenció ser un fracaso antisubversivo y un claro abuso de

autoridad. La detención e infame ^ tortura en el Cusco de 10 personás fálsa—
'i

mente acusadas de terrorismo provocó nuevas reacciones contra este proceso has

ta lograr arrancarlas de la corcel luego de un Paro local. Igual reacción de -
rechazo produjo la arbitraria detención del ex-Alcalde de Puancayo y militante

del PC? bajo la burda acusación de terrorismo.

Pero no es sólo la profundización y extensión de la militarización lo que —

agudiza la contradicciones democráticas en el país siho la evidenci.a del —

fracaso de la estrategia antisubversiva estatal que hace perder autoridad po

lítica al gobierno de Alan García ante el incremento del accionar armado y de —

los atentado.s terroristas, como lo veremos más adelante.
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El autoritarismo y la nretencion de a^ristizar el Estado tienen un punte cul
minante en las elecciones municipales de noviembre pasado que el Apra pana

no solo por las deficiencias políticas y orgánicas de la lü, sino norque vuelca
todo el aparato estatal a favorecer su campaña y utiliza mecanismos fraudulen
tos con el afín de copar los nunicioios e instruTientarlos en función de sus in
tereses. Así, a pesar de que el Apra obtuvo el 47,7% de los votos validos (z
749,653) y la UJ alcanzó el 30,9% (1'801,443), el precio político ouo tuvo que
pasar fue alto al cuestionarse la legitimidad de la victoria iprista en locali
dades- tan importantes co-ac Lima Metropolitana, en que la mayoría de la pobla
ción evidenció creer que el proceso había estado marcado por notorias irrecula
ridades.

En el transcurso del 87 la apristizración estatal entro en contradicción con
la gestión del Contralor General de la República, abriéndose un conflicto—

entre la Contraloría y el Gobierno que termino con el repliesue de este ultimo.
En este mismo sentido han sido factores de contradicción los planes clientelis-
tas del Apra en el PAIT, el y otros programas destinados a captar auditorio
popular instrumentando las necesidades alimenticias„de trabaio y de infraestruc
tura básica de los sectores populares de la ciudad y del campo.

A nivel sindical el autoritarismo encontró resistencia en el conflicto
abierto en enero del 07 en relación al horario de verano que el gobierno

desconoció, unilateral e ilegalmente a los trabajadores estatales y a los ban-

carios. Igualmente, encontró importante resistencia en las huelgas de los tra
bajadores de los Registros Públicos y de los trabajadores petroleros en el —
transcurso de abril, a pesar de que estas luchas no lograran obtener sus rei
vindicaciones fundamentales, especialmente en el caso de los petroleros.La vi£
toria de la izquierda en el Colegio y la Federación Módicas nn las elecciones
que se verificaron en mayo pasado es un hecho que también se explica a partir
de las luchas libradas por los médicos contra el gobierno aprista en el trans
curso de 1986 en las que se manifestaron no sólo reivindicaciones económicas
sino democráticas que confrontaban el Plan Económico y tambiÓn el autoritaris
mo y la apristizaciÓn del Estado del gobierno.

La apristización del Estado conduce también a una nerdida de autoridad mo
ral del gobierno como producto de la corrupción aue se generaliza con el

copamiento aprista de las Corporaciones de Desarrollo y otras entidades PÓbli-
cas. El escándalo de Petremar, que el entonces Fiscal de la Nación, Cesar Fie
jalde, archiva definitivamente en enero pasado en claro gesto de compromiso con
el Apra, no deja de mellar la imagen del gobierno. A ello se suman los graves
problemas producidos en las Corporaciones de Ayacucho, Arequipa, Callao entre ^
otras y las irregularidades en EdCI, el IPGS, COOPOP, etc. Así como la exi^
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tencia de planillas secretas denunciaias por el Contralor General de tí "epübtica.

La acnsacion que Alv:^ Castro lanza en abril contra Tilloa por el caso '^ANCOPE'^.j re

toñando plante.anientos en este sentido hechos ñor 11% no logra recuperar axitoridad

raor.al significativanente para el /ora,, a r.esar del inpacto publicitario-, por cuan

to el gobierno aprista había actuado en forma similar en el caso de otros

bancos y en sus propias filas paríavaentarias se titubea frente a 1- acusación a —

ülloa y se la quiere manejar como inst:aiaento de negociación con \T?. ,

Finalmente, los afanes de apristi.aar el 'EGt,'.do abren brech''S importantes al —

gobierno aprista en otros dos campos: el de las FF,i\A, y el de las FF.PP.

La iniciativa de crear el üinisterio de Defensa para hegemoniz.ar la alianza —

establecida con el Cop.ando Militar abrió'contradicciones importantes al go

bierno con sectores de las fuerzas ar "¡adas entre febrero y abril pasado. . las

contradicciones cobraron particular fuerza con la FAf y culmiraron con la baja

del Gral. Abran Cavalerino, aunque dejaron heridas abiertas con la institución, y—

sectores de " extrema derecha -como el Gral. Cisneros Vizquerra- recuperaron

audiencia en sectores de las FF.A/, mediante campañas impulsadas desde El Comer—=

cío y Expreso y pronunciamientos que recogieron la adhesión de upa sigiqificativa

cantidad de oficiales generales retirados de las FF./uA.

El gobierno logro imponer la delegación, de facultades legislativas en el Con

greso par,a mononolizar la Ley Orgánica del Ministerio y la revisión de la 1^

gislacion sobre Seguridad Nacion.al, pero el desarrollo posterior de los aconte

cimientos con la continuación del accionar armado y con la huelga policial lo co

locan en difícil relación con las FF.AA. ál tener que anoyarse en estas y en par^

ticular en el Ejercito en forma creciente para encarar el malestar popular y los

problemas mencionados.

La huelga policial por sü parte ha constituido un fenómeno de significación

para abrir la crisis evidenciando el fracaso de la política económica guber

namental y de la llam.ada reorganización de las FF.PP.. El movÍT!!Íen,tp del perso

nal subalterno tiene un contenido reivindicativo económico pero también de dem.o-

cratiz.acion institucional y de reacción frente a la apristizacion, al autori

tarismo y al fracaso de la estrategia antisubversiva que convierte al personal -
r '

subalterno en carne de cañón de la misma. Como tal se convierte en un detonante

de la crisis, afecta no sólo al gobierno sino al Estado, y constituye un oroble-
ma irresuelto y latente que se mantendré, en el desarrollo de la propia crisis po
lítica.
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3. El desarrollo dul accionar .irnado y dol terrorisTP.o y la aceleración .ie la es

piral violentísta que hacen perder nutorÍLid al gobierno

La existencia de SI, y del META se convierte en un factor estr.ategico y en un
elemento que, sin luy^ar a duda, estn a la base .ie la. crisis política abierta.

Desde enero del presente año SL lanzará varias ofensivas por oleadas, mientras que
el IIRTA acrecentará las acciones de proria,c,and.a arread a y de atentados contra empre
sas banc-arias e instalaciones publicas.

La ' ofensiva de SL ha implicado;

a. Cuatro .apagones producidos en enero (2) y en mayo (2) afectando hasta 9-
Departanentos, al amparo de los cuales se Lanzaron diversos operativos;

b. Acciones de sabotaje económico destinados a afectar centros productivos-
importantes, dificult.ar exportaciones y acrecentar importaciones, afec
tando la balanza de pagos y generando obligaciones que el Presupues
to Público debe atender. Tal es el sentido de los atentados contra ma~—

nufacturas Mylou, Rayón y Celan se. Pata, las Cervecerías, Agregados Cal
carlos, Panco de Tokyo, etc. Es objetivo de estas acciones también gene

rar inseguridad entre los inversionistas y crisis de confianza en la reía
cion gobierno-empresarioss

c. Atentados contra autoridades estatales y dirigentes apristas, destinados
a eliminarlos físicamente y a desarticular la estructura cst.,tal. En es
te terreno se ubican los asesinatos de César LÚpez Silva, miembro del -
CEN del PAJ»,, del Presidente de CORDE Junín así como de dirigentes del
área de salud y de COOPQ^ de ese mismo Den,artinento. En este mismo sen
tido se ubica el fallido atentado contra el entonces Fiscal de la Naciún-
Cesar Elejalde;

d. Asesinatos de oficiales de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policía-
les, así como de efectivos de la policía producidos principalmen
te en Lima y en Puancayo, vinculados a la c.ampa^a que lanzan luego -^el
genocidio de los penales y que apunta a golpe.ar a las estructuras de las
Fuerzas Armadas y Policiales. Los casos más saltantes son los del ases.!-
nato del Inte. Crl. EP River,a Idrogo,, del Hy. EP Roto Velez, del My.

■ G.C. Chumbes., de los oficiales muertos en el atentado producido en la ce-
vichería del Rímac en abril pasado y en el de los republicanos asesinados
en el Hospital Carrion a principios de mayo.
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e. Atentados contra dependencias diplo^'áticns entre las que resaltan las

producidas contra la Eintajada de la Inda en enero y de Corea del Norte a

fines de abril, además de las acciones contra las Embajadas de la URSS y

de China, acciones destinadas a obtener '■udiencia internacional y a afec
tar las relaciones internacionales del op;ierno aprista.

f. Emboscadas contra patrullas militares, ^saltos a dependencias militares
y acciones de sabotaje contra las mismas. Resaltan el asalto al Cuartel
de Chicapata, Ayacucho, en abril pasado y la emboscada contra un ómnibus
del ejército en Huachocolpa, nuancavelici, ese mismo mes, así como la ex
plosión producida en Las Falraas el 19 de febrero y el incendio en las de
pendencias de la marina en marzo pasado, que narecen haber sido obra de —
sabotaje. A ello se suman numerosos ataques a dependencias policiales en
diversas zonas del país.

El accionar de Sendero muestra en el transcurso de 1937 que su campaña de -
reasentaniento.en las zonas en las que haiia sufrido polpes sé confcLna con —

él acentuamiento del accionar urbano destinado a dcsconcentrar la presión sobre
_aas zonas del campo en las que Sendero busca afirmarse. , Su desarrollo ha sido -
.désigual, pudiendo resultarse que ha sufrido golnes sn Puno por parte de la renr£
siéh y como producto del sectarismo y del autoritarismo que marca su accionar es-
pecialm.ente al asesinar en abril pasado al respetado Alcalcle de Pan Juan de Sali-

' nas, Senobio Euarsaya, lo que conduce a laoéliminacién de la ultima de las colum
nas que .mantenían en el Departamento. Igualmente,• la estructura senderista ha —
sufrido golpes en Cusco y en Lima don.ie han caído dirigentes intermedios y han -
perdido estructuras y grupos operativos. .Rero parecen haber avanzado en el rea
sentamiento en Ayacucho, haber mantenido presencip en zonas de ^luancavelica. Ce
rro de Pasco, Huanuco y en la Sierra de La Libertad, asi como en dos Provincias-
de-Apurimac y en alguna,de las Provincias Altas de Cusco. 'Además, los aconteci-»"
miehtos recientes de Uchiza muestran un significativo asentamiento senderista en

, í '
la zona.

Debe résaltarse el,hecho de que 1987 muestra un SL que actúa mas en la coyun
tura política y que inclusive apunta a crear coyuntura- un SI. más dispuesto

a la confrontación ideológica y a la acción política, com.o lo revela su manejo-
en los medios de prensa, en la difusión de sus posiciones y en el desarrollo de
algunas acciones abiertas de carácter político no militar, como la producida
19 de junio pasado en Lima. En este mismo sentido se ubican las acciones desti
nadas a acentuar la crisis de las t-y.??., promoviendo la huelga del personal
subalterno y la pugna abierta con TU destinada a atraer sectores de base y a ge
nerar una contradicción abierta con su dirección.
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Sin embargo, lo que interesa resaltar en este terreno es que el accionar de las

organizaciones alzadas en amas ha constituido uno de los elementos de la criáis

abierta al generar inestabilidad e inseguridad y al evidenciar el fracaso de la

estrategia antisubversiv-a del gobierno c impulsar leas condiciones para la profun-

dizació'n de la militarización del país..

4. La . vigencia de una correlación de fuerzas acurntilada en el campo popular y

el fracaso del plan aprista de escindirlo, de c a los áectores más avanzados

y  derrotar a la vanguardia

La crisis política deja meridianamente claro que el movimiento popular a pesir

de mantenerse en una situación de defensiva estratégica no ha perdido las fuer

zas acumuladas.en!el transcurso de los últimos 20 años y ha mantenido la capacidad

de recuperar la iniciativa táctica bajo el lider.azgo del proletariado organizado ,

haciendo fracasar las maniobras .gubernamentales de escindir a los núcleos sit

dicali,zafios ,de los, sectores mas atrasados y de dividir a lU . cooptando a —

una parfe de la misma a, una alianza con el.Apra.

La crisis política so abre cuando,el proletariado .aliado a.los, pobres de la

ciudad y ál campesinado irrumpe en la escena política con el Paro,ííacional y —

las tomas dé' tierra que aparecen potenciadas por la Puelga Policial. /ísi, la rea

lidad muestra cuan falsas son las posiciones derrotistas de quienes ban venido so¿

teniendo qué la' sociedad se derecbmza. que .las nasas no. se radicalizan y .que las

posiciones dé íMfónso Parrantes y del reformismo de lU eran la expresión mas genu^

na del sentimiento popular. Estas posiciones sostenidas por una cpprieiite en el —

seno de la izquierda y del P. iban de la mano con otra peregrina tesis en el se^

rido de qué el proletariado no constituye un actor político d.e vanguardia en el -
país y no es fuerza dirigente., apuntando a diluir su panel .al mismo nivel,
del qué puedeú cumplir los vastos sectores urbanos aaunerizados y golpeados por -
la crisis económica.

Los hechos recientes que han conducido á la crisis tienen a lá base la actua
ción del proletariado y de las fuerzas populares quería contrapelo de las con

cepciones reformistas y derrotistas menéionadas y'de su. afan de comprender la
política como concertacioh y no como confrontación^ fueron capaces de recuperar—

-ia'iniciativa táctica manteniendo la independencx.a política de clase acicateados

'la situación concreta existente.

''X la base de la crisis está también la intuitiva'firme ka de'Las bases izquier
daunidist.ás ém él canino de constituirse en oposición y .aitérhatíva al í^pra

,frente, a, quienes propugnaban el,apoyo critico o la alianza y ludha con él góbier
no, loque expresa la importancia de la acurauíacion política dé fuerzas que lü -
jjariif Íes ta y que mantiene un gran potencial revolucionario.
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5. Lj_jjTestabiliJad del ráoimen de derncracia burguesa parlamentaria restri ng i da
y tutelada

Las limitaciones del régimen ^oinica imperante estün también a la base de la
crisis abierta. La .'emocracii" formal evidencia muchas más limitaciones

rue las r,ue son ►-ronias de toda democracia burguesa. En nuestro caso la base mat^
rial de la socie "d, el capitalismo semicolonial con nrodominancia del ca
pital monopólicc, no per;', ite mayor capacidad de cnncesicn a las clases do.
minantes frente a las denandas populares, lo que "combinado con una tradición oolj^
tica caudillista y autoritaria y un napel político fundamental de las FF.AA.L con.

democracia bumucsa parlamentaria fuertemente restringida y tutelada -
por el militarismo, sin aliento histórico y sin estábilidad.

Como lo señalan nuestras tesis estratégicas el proceso de modernización bur
guesa del Estado "y la red institucional no permiten una dominación estable de

los reaccionarios, r-rofundizandose la crisis nacional en la guc, como siempre en
nuestra historia, la fuerza tiende a predominar sobre el c^ncenso como instrumento
de dominación, y la burguesía viola incluso sus oropias normas constitucionales."
Así las limitaciones del régimen imperante se hacen más evidentes al chocar la de
mocracia burguesa formal y el caudillismo autoritario y militarista con los gérme
nes de democracia popular y con las experiencias de democracia directa que el pue
blo ha ido.de<:-arrollando en el largo canino de su acumulación de fuerzas, lo que
recorta aún más los^márgenes de maniobra de las clases dominantes para pretender
ganar concenso apoyándose en una limitadísima capacidad de concesión económica y
política.

,6. La crisis del capitalismo mundial, y la pretención polí-tica de Reagan de supe
rar la crisis de hegemonía del imperial ismci novteansricano mediante e'^ endure,

'.cimiento y la afirmación^je su-papel ie gendarm^e loterjiacionalffcojifiguran el condi-
Clonante externo de la crisis

.,; . La crisis mundial del capitalismo, y en pa'rticular'Ta del imperialismo norte
americano agudiza los problemas de las democracias burguesas del tercer mun

do. o . O! ■; ■

- Ü'

La crisis es, a su vez, el mecanismo a través del cual el imperialismo inten
ta recomponer sus fuerzas. En el plano económico se procesa un intento de -

reestructuración capitalista internacional recentral izando la inversión en los —
países capitalistas desarrollados y forzando la reconversión de nuestras econó--
mías tercermundistas a través del mecanismo de la deuda externa. A través de la
deuda el imperialismo norteamericano se convierte en importador de capitales del
tercer mundo y transforma nuestras empobrecidas economías en exportadoras netas
de capital. As1, la deuda externa e interna norteamericana se convierte en la-
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más grande del mundo (dos millones de millones de dólares), permitiendo la recon

centración del gran capital en el centre, en inversiones en los mismos EE.UU. y —

en los países ricos. A su vez, el imperialismo impone a través de la deuda, la —

reconversión de nuestras economías para^ adecuarlas a sus intereses. Pretende con

vertir la deuda en "capital de riesgo" comprando empresas nacionales o. "invirtien—

do" sin emplear un solo centavo. En este proceso, a su vez, se deterioran los pre

cios de nuestras materias primas y productos de exportación, a la par que se acen

túa el proteccionismo de los mercados de los países capitalistas y se disminuye —

radicalmente las oportunidades de crédito y de inversión externa fresca en nuestros

países, todo lo cual no hace sino dificultar las condiciones económicas en que tie

nen que imponer sus mecanismos de dominación las burguesías latinoamericanas y del

tercer mundo.

A estos problemas hay que añadir los que derivan del la pretereión norteameri

cana de recuperar liderazno en el mundo capitalista acentuando su papel de m

cenario y gendarme internacional. Los EE.UU. pretenden " " recuperar autori

dad frente a sus aliados afirmando su fuerza militar y procesan la confrontación --

con la URSS a través de conflictos regionales y por la periferia en la estrategia-

de lo que llaman "guerras de baja intensidad". Se trata de conflictos focaliza--

dos o regional izados, en le que los yanquis buscan mantener un perfil bajo para —

evitar el síndrome de Vietnam, pero en los que impulsan guerras inte

grales (económicas, sicológicas, políticas y militares), como lo muestra la situa

ción centroamericana. En este marco, Reagan intenta utilizar la lucha contra el

narcotráfico como forma de penetrar militarmente en determinados países de América

del Sur (especialmente Bolivia, Perú y Colombia).

Esta crisis del capitalismo internacional y del imperialismo, que es a su vez

un intento de recomposición de los rnismos, acentúa .seriamente los problemas •

del tercer mundo a la vez que agudiza las contradietionés intercapitalistas, agu

dizando la contradicción dación-imperial israo en los países sometidos a la domina

ción del capital jnternational.

Las burguesías- nativas de América Latina, incluyendo la peruana, amenazadas -

de desaparecer o de minimizar su presencia, levantan el problema de la deuda

-como se evidenció desde fines del gobierno de Bslaiínde y especialmente con el de

A. Carcía que logra liderar un vasto sector de la burguesía en este terreno. Por

su parte los pueblos encuentran que sus reivindicaciones más elementales se con—

vierten en problemas de difícil solución y qUe, aún en casos como el peruano en -

que el gobierno oxigena sus posibilidades cbh un recorte en el pago de la deuda,

el problema de la contradicción con la burgosía se abre en el terreno de cómo;

utilizar el excedente derivado de la dia. '.nucion en el pago de la deuda externa

en beneficio de elevación de la tasa de ganancia del gran capital o -en beneficio

de los intereses básicos de las grandes mayorías.
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Asi, la crisis imperialista establece condicionantes económicos y políticos

que recortan los márieneS de maniobra do las burnesías tercermundistas y

de sus renímertes parlamentarios, propiciando el desarrollo de crisis y de ines

tabilidad

II. LA CRISIS POLITICA Y LAS PERSPECTIVAS DEL PERIODO TACTICO

Mayo marca el inicio de una crisis política que -como hemos afirmado anterior

mente- abre una nueva fase del período político y presenta elementos qüe pueden

desarrollarse en el descenlace del período táctico.

Los acontecimientos que abren la crisis política son la huelga del personal sub

alterno de las FF.PP., desarrollada del 15 al 13 de mayo, el Paro Nacional del 19

de mayo convocado por la CGTP, y el proceso-de toma de tierras del. campesinado puneño

en lucha por la reestructuración democrática y la desaparición de las empresas asocia^

tivas que se inicia con el Paro Nacional y continua hasta la fecha; Nuevos hechos se

han sumado luego: la renuncia de "Tfonso Barrantes a la presidencia de lU el 31 de

mayo, con la consiguiente modificación de la correlación de fuerzas al interior del

Frente y del escenario político nacional al acentuarse la contradicción lU-Apra* la

radicalización del PCP expresada en su IX Congreso Nacional: la ofensiva nolítico-mili_
tar de SL con los acontecimientos de Uchiza y las acciones políticas en Lima alrede

dor del aniversario del genocidio de los penales; y la crisis del gabinete Al va Castro

que condujo a una recomposición del gobierno antes del 28 de julio y a un desordenado

intento gubernamental de retomar la iniciativa política en medio de una ¡crisis en las

relaciones partido-gobierno aprista y de renovadas manifestaciones de autoritarismo

gubernamental (la masacre de Chota y la detención de la Comisión del personal subal

terno de la policía). , \

La crisis política implica una crisis de gobierno, una crisis del partido aprista

■ y de su relación con el Ejecutivo; una crisis y recomposición de la lü y un reacomodo

general del escenario político en el que se manifiestan contradicciones al interior

del Estado cuyo desárroHo puede afectar Ta . mantención del régimen político impe

rante.

1. El despliegue del movimiento de masas ha tensado el conjunto de las fuerzas

de la sociedad y la política . ■ ;.í

El movimiento popular, como fuerza social, ha recuperado lá inicía'tivá -con el

Paro Nacional golpeando al oobierno, colocándolo a la defensiva y obligándolo

a replegarse para ordenar sus filas e intentar retomar la iniciativa. Potenciado

por la huelga policial, el Paro Nacional constituyó un movimiento de masas
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que rebázo'íos espectagivas de la Comisión Política del PUfl. No fue -simnlemente-

un Paro gremial con el apoyo de algunos sectores populares o de algunos movi

mientos regionales, sino un Faro flacional Popular centralizado por la convocatoria

del proletariado sindical izado en la CCTi- y avalado por las fuerzas de la ANP

que expresó una movilización reivindicativa y.política en tanto, existen exigencia

de cambios en la política gubernamental.

El Paro descolocó a la oposición de derecha que habla intentado sacar cabjza

valiéndose del problema del Ministerio de Defensa, pero que afectada por la

situación de BANCOPER y por la falta de instrumentes en el movimiento popular tuvo

que alinearse vacilantemente tras el planteo del Raro en medio de la inseguridad

que le produjo una huelga policial que no logró capitalizar .

A su vez, el Apra fue desbordada por la huelga policial y el Paro, perdiendo

no sólo iniciativa sino imagen y popularidad al colocar al páfs al borde del
desgobierno. Alan García no encuentra otro camino que el de apoyarse en el parti

do, como lo revela el fiitín del 23 de mayo en el que ilusamente intenta reafirmar

su confianza en el Gabinete y apoyarse en la lealtad del Ejército para que, apen s

un mes después no le quede otro camino que enfrentar una serísima crisis de Gabine^

te que lo obliga a una recomposición desordenada en la qug el partido recupera pre^

senda institucional en el gobierno en medio de un descontento generalizado frente

a él.

El Paro Nacional no hace sino evidenciar la corrección de las tesis estratégi

cas que sostienen que en las organizaciones de masas y en su lucha política

se encuentran los factores fundamentales del poder popular- tesis que no ha sido

aplicada consecuentemente por la ID y por el Partido como producto de desviacio

nes reformistas de orientación socialdemcícrata que han privilegiado la práctica
en el escenario legal -parlamentario municipal^ por encima de.la forja de los fac

tores fundamentales del poder popular.. El Paro ha evidenciado también la capaci

dad dé convocatoria del proletariado organizado , entendido no sólo como los obre

ros sino como los asalariados sindical izados que constituyen vanguardia inobjeta

ble y fuerza centralizadora de la gran masa popular del país.

El Paro tensa también las relaciones Apra-IÜ, canaliza' la voluntad de lucha
de las bases izquierdaunidistas y abre las condiciones para la crisis de la

rección izquierdaunidista y la renuncia de ABL ante su temor de enfrentarse con

las bases de izquierda que le reprochan su política de apoyo crítico al Apra y el

inmovilismo que ha venido propiciando en lU-
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2. La huelga policial refleja el avance de la l'jcha reivindicat.lA/a, y democrática

del puebloen al seno ns T^as r^ropias insti■tuoiorics rt^resi.vas j/ expresa, la cri
sis de la pretendida apn'stización de-i. E¿,ta-djo y .'e la estratag-ia de ^erra sucia

La lucha del nersonsl jubalte.'nc nuestra la inoperancia del Plan Econoiaico a-
prista o alanisca para ei.cara;" dení.ndr.j y expectativas de sectores vundamenta-

les, pero a su vez^ acelera la crisis del Plan Econóniico al hacer estallar el su
puesto control 3C..bre lan aui ientos de sueldos y salarios y ".1 p-^ns-ar espectativas
crecientes sobre e':ro~ sectores de los t'abajadcres astctales a partir de
las limitadas conquistas lopradas por los policías.

A su vez, la huelqa policial tiene un contenido no sólo reivindicativo sino
democrático que cuestiona la relación entre la oficialidad y el personal sub

alterno, y la relación entre el qobierno y el personal subalterno a partir del
cuestionamientc de la arbitraria reor.janización impuesta y de la estrategia anti-
subversiva que enfrenta a la policía con la población. La desmoralización institu
cional tiene una de sus manifestaciones en la huelga y en ella se expresan contra
dicciones que tienen contenido de largo aliento. No sólo las reivindicaciones de
la plataforma sino las propias formas de lucha empleadas tienen un contenido es^
tratégico. Así, la legalidad es largamente desbordada no sólo por la paralización
sino por la ocupación de Comandancias y locales policiales, las movilizaciones del
personal policial armado, la toma de vehículos, la agitación de consignas antigu
bernamentales y radicalmente democráticas, la imposición de una negociación que r^
baia la legalidad, la quiebra del principio de autoridad y de jerarquía institucío^
nal, etc.

Todo ello marca el inicio de una conjunción de grandes repercusiones entre im
portantes sectores del personal subalterno de la policía y el pueblo, entre im

portantes contingentes del personal subalterno y la izqueirda cuyas implicancias
pueden tener contenido estratégico y repercutir -sin lugar a dudas- al interior de
las propias fuerzas armadas y de su personal subalterno cuyas condiciones salaria
les y laborales se encuentran directamente vinculadas a las de la policía.

3. La crisis política tiene también a, iá_base la crisis de a&pectbs. sustantivos
de la política agraria del gobierno

Si bien la movilización popular tiene a la base al fracaso de la política eco
nómica y la exacerbación de las contradicciones democráticas en la socie

dad, es evidente que también manifiesta los problemas de la política agraria gu
bernamental al desarroHarse una significativa movilización del campesinado y de
los productores agrarios frente al gobierno.
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Sería sin erabergo^ erríreo ro."-:cñalar clarame-hte dos ssortos; a) la -
huelga no-da curso a una sus|í;e do policía "liberada" o "democrática"»
sitio"ouc ahre contradiccione's "ál" interlo-r de, la institución» aunque -
esta tenga que-'seguir cumplen do/ sus funciones represivas como herra
mienta, del piátado' reaccionário; /b) la situación creada no puede mante
nerse indefinidamente-» 'siendo vital para el gobiem.o y la reacción re
cuperar el terreno no:-~-,Mdo» deG,articularido ni movimiento üemocráticoT
destruj-endo los niveles organizativos alcanoados ,7 desmoralisando al
personal. Ello e>:ige. i.ni,ciati'/as popula.res pues de ello dependerá el
papel aue esta situ.a.clór; ,-'uegu£. en el desarrollo de la crisis.

2a. Las crecientes coi'óosi jcv-s a Its. m.-inopolios y el paulatino abandono -
del programa económico 'lirter cT*/Kc-t' prsagi'on 1.'á corTinuación del de-

'-'ierioro de ra"Tconomfn nJfüI'or^''i'^

Luego de.vacilpciones y serias pugnas al interior del gobierno, el —
■npesidente dio el -5 do Julio un mensa';)e económico. Este, complementa
do con las medidas posteriores, aclara las perspectivas futuras.
La inflación seguirá en alza, pasando ol 100% anual como lo muestran:
el alza de la gasolin-o. y las tarifas eléctricas en 25%» la devalua» -
ción nara diversa.s importaciones entre 25% / 45%, la disparada de dó
lar libre de Ocoña, la. autorización de subir los precios controlados
en 12% y la liberación fie algunos precios bajo control. Este aumento
de'precios va a ahsorver-rápidamente, en no más de dos meses, los au
mentos del ingreso a ínimo vital y los sueldos páblicos, mientra.s que
agravan en lo inmediato la situación de los trabajadores sindicaliza-
dos que no han recibido a.umento alguno.
"^or su parte, la supresión de loe bonos de inversión que constituian,
un impuesto sobret los grandes monopolios, la renuncia a aumentarles
otros impuestos hacen ver que los privilegios al gran capital van en
aumento.

A  ello hay que agregar que la gran burguesía ha logrado impedir el -control de' p^eci''^s y^cerrar el paso a toda participación popular en -
este campo, mientras obtiene nuevas reducciones en los intereses ban-
carios y congela insumes coráo el kerosene industrial.
Aunque se ha anunciado ¿,1 relanza.miento de los programas sociales, —
sin erabergo, los prometidos 100,000 trabajadores del t^aiT son todavía
20% menos que los que dubieí^on s. fines de 1986, y el fondo a las comu
nidades cam'pesinas ,es en tórminoe reales lá mitad del de esa fecha.
En la práctica^ entonces no•se■trata de un relanzaaiento del programa
d-e 1986. El aumento de la demanda, no está asegurado, y .de darse sería
ligero y transitorio. Las perspectivas son ñor ello, que se va a man
tener el estancamiento productivo en que estamos desde inicios del a-
ño^ V que los' sa.lario.3"'e ingresos populares tampoco va.n a crecer más
allá de un par de i.neses, en el mejor def los casos.

' ■ -■ .i--. ■■■■»■ • . ...-p'í
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Ijñ 3-d.opc-iíSn d© ©S"t3. podítics, QU6 no sssgurs ©1 cr©cÍ!Tii6n"to ni la
meóora en la economía popular no se debe al aaotamien.to del programa
de 1986 por líxiites irapuestos por'la estructura écor.áraica-. ' 51—princi
pal problema que este mostraba a fines del año pasado, el de la dismi
nución de las reservas do divisas, so ha aliviado sustancialmente'con . ,
el presupuesto ce divisas (|ue permitió controlar ' las importaciones - /
y otros pasgos.al exterior.. Ademas de cumplirse la promesa presiden-'
cial de pagar sólo el 10% por las deudas,, las divisas no-^ériañ'dña -" ■ '' ■ '
traba al crecimiento sino - .v- , den tro de uno o dos años.' "

■  / ■ '

La razón del abandone ' i la p'. lítica económica "l:eterodoxa'J es ^ ■
fundamentalmente políticaj reflejando las medidas adoptadas una tran
saccion entre eos grupos en pug'-a si interior del gobierno. • ... . '

'  ■ ' ■ . . .. ' ■Los pricipales problemas afrontan los "heterodoxos" ,(hov llama—-'
dos "audaces"), todavía a cargo de laevpolíca económicp.; 1) la renun
cia de los grandes monopolios a invertir; y 2} la falta de respaldo
politico^social a su prnuesta. '

.  • I

En cuanto a lo nrimerc, si.bien es cierto oue ñor crecer en lo in
.mediato, la inversión no es indispensable, ñor que todavía h.ay capaci
dad instalada en .ua fébricas que se puede poner en marcha, sí es cls.
ro que para mantener el crecimiento de la producción más allá de. Í988
es necesario que se ccmiende a invertir desde ahora. El gran proble
ma es que este equipo -económico ha centrado todas sus esnerañz.as y '
propuestas para^que se invierta en los monopolios, oonncidoe cono "Do
ce Aposteles"', dejando de lado a IcC pequeña y m.e'diana empresa, así7
se han puesto a merced de estos grandes monopolios política económi
camente con las siguientes consecuencias- ' .

1. Las constantes conoesiones que han tenido que hacer a estos '
grupós para tratar de convencerlos de oue inviertan han ido en

'  contra de su propic i.rogrstnr betercdoxo, como con la .liberaliza
ción del control de 4)recios y la dismin-ución de los impuestos,
.2,. A pesar de esas concesiones, los "Doce Apostóles" no han in
vertido significativa ente debido a que; ' "

- encuentran a un movimiento popular amenázanté, que'inesta -
biliza políticamente y^no les brinda seguridad en un me-I
diano plazo. '

\  ̂
'  )
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incapaz de controlar este movimien-
nes contradictoriatnonto incluso -

con loe Rimanacuj?'.
con el capital oxtranjero^ que -en estrecha alianza

■. ■^.■'■h:e Ulí;'"' ■'íi'i.i ■•.. se han visto afectados ñor medidas del gobierno.
''i.!

■• ! r*- -él ̂ control de-, divisas les impide qacar con facilidad, sus -
■ - - i, " ■ ' J

\ -h (ja.OÍ tales- como ouiSiersn , y ténihier' les Tiiole.sta.n otras me
' y-' V'- ^ —

■  p . .•'■<■-1^^ • ■ Tildas como los controles de precios ,0 la aolicación de los

f.- "'■ -^bdnbs del tesoro .que constituyeron ;u.n impuesto» rtciente
*• : ' 1 . , \ ^ _ T_ _ •_ . í f _ "y^ ,< }. ■■ ' raeiite dterogád.o- bajo sú presión. >, • •' - - v \

'í , ̂ •- 4 ■' • ' • • - . ■-f * i Á ^ I ' ' * JC • • ■ N
V'fh .' rrftfstao.» modo, la lase política, de este equipo económico es • "; . ^upamente', endeble^ : , I' ' * •■ •

.: b-.l.;'-;; : p:T.-1-' ■ • -. el-¿escarizar totalm-e.nte -en la-inversión de los grandes mp-
np*pollos hace que» ,al no,.,invertir éstos, ellos aparezcan •'

"■id--. .■si.o-WC'í''' cOíiib fré'oas-ando ér su propuesta. ' ■
-t ■ : n- .. ■ ■ \

•.r-..!lv-i" '< '<<• .•»

.-•Sí

•• ■• ■- is 'eobrevaloráción de, éstos ."'aoce apóstoles" aumenta el po
i:' , dep, pal.itíco he-los mismos, fuera y dentro 'dél ■VA'^» los --

•i" ' J «J * il ••- • ./** fTi O /-•' i*<k-V-I T m i". "1 r\- -r-* !->' V» v**-, f*r í-k t~%-epe se o-ponen al modelo--, por razones previas.
.V-i , - . . ^ ' ■ ■ .

gsví'iíí.-V' 'ti '^1' paro- nacional y el auge del movimiento . popular resta
' i/--'/: Í<-> -V-' ';• '.- P®s^^ su. propuesta,.«y la criáis politicen- debllitá ,a su

..sustento,- .íJañ .García. : . ,

V

"■ roodeio ño tiene ningún r.aspaldo' político, ni de' la opo ' ,
«■•■■ ".r. -Vi»* sición ■ d§. ■ déracha ni ce la lU, ni de^ los grandes monopolios

. -- . ti-V-- V & i del movimietito nopular. )

■v ■ ; '

■^v: -V
'  ■ -'A

,  ,,,y-v : ■" -J^-óT ello"-, :- '&v el^ tepreno' de. la política'" económica se evidencia
;b=" T# ■■ • - 'uná 'dura ̂ pugna... "^or un lado, esté el grupo, de los "audaces", .,

-■ ■ "'bttero.ddxps"- ('Tantaleán, - Sabe rbeih,.-'Garbo» ' fco) , que aún , • i, mhñt.ienen Ib he.gemonía. pero que a, pesar de su-triunfo sobre '
1. ̂ Plguerp'e'del BCR tienen .debilidades y concesiones, -por o'>

■' ; tro '-lado'^ qui.en.es ■ proponen un regreso a las políticas fondo- .
.  r^^i'^":''-' '-r..V.'-.-'tod'ne.taris táé • con más o menos dureza. Estos últimos .presionan

■ ''i--' '-1'" } :• ■•* . . Ú '*• ' 1 ' J.. _ ■-if! ' ' ..-l _ jr»_ . . A . ■ 1_ . «»• .. i \ ^ 'tanto"' dfósde ^ fue.aa del' gobierno, como Mbreyrs. y los "ddee após
'tcl¿'S"> o^omó-de" dentro, del Tiismo, en 'particular con la entra"^

t
-i

ar 00 ,Cbx' ai ■'■remierato, .qúien ha. introduoidd a Bame-
"• jú,.V'{vi,.' -, 'chOa.-, -Blac-ke-r. íliller y Chibinoé Sotó, partidarios del. regre-

y

sii pasado ' de, constantes devaluaciones alzas de gafeolina
' acé'lsrac-i.^n dó la. infl.ación ,7 caída de los salarios. Su- —

■'.:^S ' ú-- ' - ,-vr-, T .-k J ̂  l_ _ a ^

9

-r^rah .problema, .es-la clara impopularidad de''su'propuesta, di-
.V. < fóil óc. tragar por AGI. ' , ■ . Vi'*, • .• y

r-'-LC':. ■ ■ T.c , j ^ , , , . , . . _ .. . V■ ■ ' ■•*
'

t

>-■ mientras el programa heterodoxo está entrampado política,- ■ .' .ysccialmentc, afronta los, embates.-he-las posiciones neolibe- '

,  - . ■ - -.k . líti-ca 'de tranasacclón sctual, con su secuela de estanca.mien
•  '.to/productivo y' salarial. Otro es una" fuerteaaceleraoión de• . la-- inflación que puede producirse tanto por la aplicación de
; > -. políticas "tipo PMI o. por lagnerelLzacíón de la desconfianza'
•  ■: Si' gobierno ,7. una gr^n inestabilidad -social. En cualquier
- ' caso, :el salto inflacionario produciría uná, brutal caída de ■' k. - '
'-''/ -lo8 s,ala.fio.s y-nos regresaría, a los niveles de recesión y — ' ^ ' ^'•.-.'.c'. #5:- '•• t- <5risía' -de.l.- .'beia-'uniismo con- su secuela política. ' .
;: • n-i-; -7 ,- .1' v , 7 • - ■ ■ "^ ', •
.- -.- -i -ó,. , - •!.■ ' T - ' .

.  ' ,i V- .- . / ■*■ " I ■ - ... . . . . - . • . S ■
■ ' ■ ■'i ¿''.y- •--..yy ' . V ■- * - -i . . , y ■ ..  ■ ' -.Jta,..-,- V j .., . ■ - ... ■ Vk'- :/■ ^ 1 . . k , • • -i ■ ■ .- . . •
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2. La huGiqa policial refleja al <avance de la l'jcha reiv indi cativa, y democrática

del puebloen el seno de las rropias instituciones re£resd-vas y exprasa/ la cri
sis de la pretendida apristización deí-¿stajdo y :'¿ la estratag,ia de, nuerra sucia

La lucha del personal subalterno nuestra la inoperancia del Plan Económico a-
prista o alanista para encarar demandas y espectativas de sectores fundamenta

les, pero a su vez, acelera la crisis del Plan Económico al hacer estallar el su

puesto control sobre los aumentos de sueldos y salarios y al peñerar espectativas

crecientes sobre otros sectores de los trabajadores estatales a partir de

las limitadas conquistas looradas por los policías.

A su vez, la huelga policial tiene un contenido no sólo reivindicativo sino

democrático que cuestiona la relación entre la oficialidad y el personal sub

alterno, y la relación entre el gobierno y el personal subalterno a partir del

cuestionamiento de la arbitraria reorganización impuesta y de la estrategia anti

subversiva que enfrenta a la policía con la población. La desmoralización institu-

ciórial tiene una de sus manifestaciones en la huelga y en ella se expresan contra

dicciones que tienen contenido de largo aliento. No sólo las reivindicaciones de
'  la plataforma'sino las propias formas de lucha empleadas tienen un contenido e^

tratégic'o. Así, la legalidad es largamente desbordada no sólo por la paralización
sino por la ocupación de Comandancias y locales policiales, las movilizaciones del
personal policial armado, la toma de vehículos, la agitación de consinnas antigu

bernamental eis y radicalmente democráticas, la imposición de una negociación que re
baza la legalidad, la quiebra del principio de autoridad y dp jerarquía institucio^

nal, etc.

Todo ello marca el inicio de una conjunción de nrandesi repercusiones entre im

portantes sectores del personal subalterno de la policía y el pueblo, entre im
portantes contingentes del personal subalterno y la izqueirda cuyas implicancias
pueden tener contenido estratégico y repercutir -sin lugar a dudas- al interior de
las bhopiás fuerzas armadas y de su personal subalterno cuyas condiciones salaria-

- ■ leá y laborales sé encuentran directamente vinculadas a las de la policía,
r ir i .o o ■ i " r:: r ^

-= -, ^3• Lá* ¿risfs política tiene también a. la base la crisis de aspectos, susj:antivos
rscvrj:.r.' v. Mé la polítiéa' agraria del gobierno"

Si bien la movilización popular tiene a la base el fracaso de la política eco-

-no'r-i . 't nómica ,y la exacerbación de d l^s contradicciones democrátifcas en la socie-
fd 5|a:d,''es ev,i4ento que también manifiesta los problemas de la política agraria gu

bernamental al desarrollarse una significativa movilización del campesinado y de

los productores, agrarios frente al gobierno.
■  ' ' j-,

GiO' ' .G ' ¿'í^: ■ ' í-' ■ -i '■'»' g' ' ■
1' y, • ' ^ ' ■ " '

r. r f H'i : '"^''^00' 5: - .i ' í" ■ t -, - - ■ ■ ' '
■  ' - ■-
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,  En-primer i'ugars se evidencia quería, lucha por la tierra sigue vigente en la

-  consigna reestructuración democrática de las empresas asociativas que el cam-
pesinado.puneño levanta para permitir ql acceso de conumcades y.parcial i-
dades sin-j.jtierra a la posesión (Je los pastas y terrenos que rtiquiere. Esta lu
cha que en su primera fase implicó la ocupación tíe más de 23,0 mil Hás. por acción '
de 15 mil .familias campesinas agrupadas en 172 comunidades / parcialidades, y que
en su segunda fase ha llevado a la generalización ce la ocupación detierras en to
do el Departamento de Puno, se ha extendido también a otros de Dc-rartamentos y

Provincias Altas de nuestra serranía en las que la reivindicación de la tierra
vuelve a levantar movimientos. Ello, se.ve astimuladc por la decisión gubernamen
tal de autorizar la presencia de Sociedades Anónimas en el agro costeño y selváti
co, cuestionando el principio constitucional de que la tierra es nara quien la ti._
baja y'tensahdo al movimiento campesino en la defensa de este nrincipto.

Asimismo, la política agraria alanistá o aprista encuentra otro punto de con
tradicción en las medidas que afectan a los productores agrarios, tanto en la

importación,indiscriminada de alimentos y en la falta de canal esrde comercialj^
zación adecuados, como en el establecimiento de precios de garantía ficticios que
no responden a .los requerimientos elementales de los productores agrarios y motivan
movilizaciones masivas de los mismos.

4. La renuncia de Barrantes abré -ly condiciones para la recom^s-ic.ión y^reorien-
tación de lU, a la vez que expresa ía recomposición del escenario político en

el país yia tendencia a la polarización Apra-IU
La renuncia de Barrantes es expresión de una doble situación. Por un lado,
de sü distanciamiento de las bases de lU manifestado en el ffitín de la Plazci

San Martín en noviembre de 193'-, en su alejamiento de les eventos dé masas para
evitar manifestaciones de crítica y, finalmente, en la rechifla que recibió en la
sesión inaugural del Congreso del PCP lueno de haberse ale.jado dél país- en
las decisivas circunstancias de la huelga policial y el Paro Nacional. ' Es decir,
es expresión (Je la crisis de una línea política de apoyo crítico con el gobierno
aprista que Barrantes, y una corriente en el seno de lü, manifestaron-a través dg
una serie de gestos más que de una formulación política consistente. Pero por o-
tro lado, la renuncia ce Barrantes es también una maniobra destinada a replegarse
para recuperaii* terreno y mantenerse dispuesto a una nueva ofensiva del'reformismo
que apunta a ser alternativa de gobierno y no de poder desde 'una alternativa de
centro o e centro izquierda con el visto bueno del alanisnio-y del comando militar.
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La crisis de I,U expresa la ruptura de la transaccicr. estratérica que se produjo

en su fundación, a grosso modo, entre quienes aruntaban a la forja de un movimien^

to electoral que se constituyera en altérnativa de pobierno desde una perspectiva

de centro izquierda-, y, quienes, postulaban constituir lU como un Frente Revo

lucionario de Masas que fuera alternativa de gobierno y de poder, representando

una alternativa nacional desde la izquierda. La práctica ha demostra

do que la transacción fundacional se inclinó hacia la hegemonía de la primera

alternativa en medio de la vacilación y la inconsecuencia de quienes sostuvimos

la segunda. Pero a su vez la vida ha demostrado el agotamiento de la acumulación

de fuerzas lograda bajo la hegemonía de la alterantiva reformista, que además se

burocratizó agudizando la contradicción dirección-bases.

La recomposición que la crisis actual implica la posibilidad y ne

cesidad de una nueva hegemonía estratégica y táctica, cuya capacidad de impo

nerse está dificultada por los propios lastres ideológicos y políticos de las fuer^

zas que pueden constituir el recambio, incluido el PUM.

La crisis de lU recorre a los propios partidos que la integran y no sólo al

Frente en sí. Lo ha evidenciado sn este período la ruptura de diversas fuer

zas integrantes de lU, como es el casó de APS (entre diciembre.y enero pasados),

el PCR (del gue el grueso de la juventud de Lima así como militantes de algunos

Frentes Regionales se han integrado al PUM), y -especialmente- la grave ruptura

producida en el PC del P (PR) y el UNIR que ha escindido prácticamente por la m^
tad a ese movimiento en el que se senara el movimiento bolchevique por la iz

quierda colocando un pie fuera de la lU en la relación que establece con el polo

UDP-Pueblo en Marcha. Esta Crisis se manifiesta también en el POP que radicali

za sus posiciones frente a1 gobierno en el IX Congreso y cambia hasta el 50% de
su CC para reubicarse en el escenario político desde una izquierdización

de sus posiciones en las que sin embargo se mantienen problemas de relación con

nosotros.

Asimismo, la crisis se manifiesta en el PUH donde el reformismo se ha expre^

sado a través de tesis que han sostenido la tendencia a la derechización de

la sociedad, a la necesidad de entender la política como la convergencia y

no la confrontación, así. como de las tesis que han sostenido la estabilidad del

régimen de gobierno y aceverado que la polarización política y el desa

rrollo de la violencia en la sociedad constituyen factores negativos para el mo

vimiento popular y elementos conducentes a su derrota. El afán de encontrar re^
puesta a la crisis y de levantar un proyecto na.cipnal ha conducido a otros a ore

í i ■

tender sustituir un proyecto nacional revolucionario por la tesis del hayismo-

leninismo, apuntando a que la izquierda sustituya las banderas de wariategui por

las del "joven haya" o del aprismo auroral, sosteniendo -utópicamente-

que la izquierda se constituirá en mayoría vía este mecanismo de lucha ideológica
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y de asumir el hayismo original dejando de lado el hecho de que será la con^

ducción, nolítica concreta capaz de responder a los problemas cohcretos y aspiraci^
nes de las masas la que definirá las posibilidades de hegemonía en la sociedad.

En lU la recomposición exige definiciones frente a varios asuntos:

a. La cahacterizacicn ¿e la situá'tíión y de las tendencias del período: hay

quienes sostienen que el Apra tiene un oxigeno económico y político, que

la militarización del país no es un fenómeno fundamental y central, que

la polarización es un fenómeno lento y/o negativo, que el ánimo de las

masas no es radicalizable y que las condiciones para un gobierno cívico

militar o un golpe militar son remotas. En esta nosición se sostienen

sectores diversos, desde el barrantismo, pasando por núcleos del FSR y

.  sectores en minoría del PCP hasta algunos núcleos de cristianos de iz

quierda. Estos a su vez consideran que entre los enemigos principales

de la izquierda no está Alan Rarcía y el Apra sino el comando reacción^

rio de las fuerzas armadas y SL* sostienen la necesidad de disolver los

partidos en lU como movimiento político y rechazan la definición marxi^

ta de lU, la posibilidad de ampliar al Frente con fuerzas que están a la

izquierda del mismo (bolcheviques, UDP-Fueblo en Harcha) y sostienen la

necesidad de incorporar a Barrantes como figura política central tratan

do de sujetarle -utópicamente- a las decisiones del colectivo.

Otros consideramos que la crisis económica y eolítica es grave, que los

elementos de populismo económico que el gobierno intenta imponer van a

contrasentido de la tendencia al autoritarismo, la apristización del Es

tado y la militarización de la sociedad, nue terminarán imponiéndose, y

creemos que la militarización es una tendencia dominante en la sociedad

que la polarización política y la violencia avanzan, debiendo adecuar

nuestra actuación a esta realidad y que Alan García y el Apra junto

al comando militar reaccionario y al imperialismo constituyen los enemi

gos principales a los que debemos enfrentar. Creemos que el ánimo

de las masas se radicaliza, cue éstas son móvilizables, que el probl^

ma no esta en ellas sino en la debilidad del factor subjetivo, de la van

guardia política. Sostenemos la necesidad de democratizar al Frente y

a la vez de ampliarlo hacia fuerzas que se encuentran o. la izquierda y

también hacia sectores democráticos y nacionalistas que deben ser ali

neados junto a ID. Pensamos que lU se fortalecería con la unidad de los

marxistas en su seno y que requerimos un liderazgo distinto al de ABL

que por su reformisnx) y caudillismo cuestionó tanto el perfil de oposi
ción y de alternativa Hí? iu, cotm -el esfuerzo de construir un liderazgo
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colectivo.

.. . .■b. La definición práctica dé'una estrateqia de '^obierno y de poder y el
L  •''' , zanjiamientü de una táctica con posiciones precisas frente al Apra, las
"  I r f /l. - '

'• ■ ^ fuerzas armadaSs el SL y otros sectores alzados en armas: lU tiene que
"  reafirmar o profundizar su estratenia de poder popular, de pobierno y

_pod,qr o tiene que reformularla en función da una estrategia de gobierno
y no de poder. . ' ' ' . " d'

i; - .r■?:> '! - OI-' ■ -
. vV..'Lo "primero exige de ÍU un proceso de autocrítica por las desviacio-

nes'elect'oreristas y legalistas que han mare?do su acción y por la fal ,
¡f:;?,'-. ta de . ' atención a la construcción de los factores del poder poni¿

,-_, p .iplar. ' Ello implica que IU y el P. encaren la crisis con alternativas
^  ir. r; "programáticas tácticas y . orgánicas capaces de construir un pro-

.. yecto político nacional-popular^ con un Frente y una vanguardia de
"  ■ ' masas capaces de encarar revolucionariamete el desenlace del periodo.

Exige también ubicar con claridad que los enemigos principales que bus-
derrotar son el imperialismo y la gran burguesía, el comando rea^

cionario de las FF.AA. y el proyecto aprista encabezado por A. García
que dirige el gobierno y encabeza al Estado, apuntando a desarrollar la

ri- polarización y la crisis en la sociedad y en el propio partido apristá
:  ;f, _:;r.::ipara atraer ...desd la izquierda- al conjunto de sectores populares demo

j,,:- cráticos y nacionalistas tras una salida revolucionaria a la crisis.

r  .•-• i! Ello exige también definiri Una política frente a los aparatos policiales
.  I 'c'ó. '.y de la fuerza armada, combinando el objetivo político de incidir sobre

,  . , ellos con la construcción de una fuerza oopular propia capaz dé garanti-
f  l zar una salida revolucionaria a la situación desechando las posiciones

que incitan a no constituir o acumular una fuerza propia y trabajando la
lucha por una democratización revolucionaria de las.fuerzas policiales
y armadas incidiendo sobre sus contradicciones internas.

Lasituáción exige también una definición táctica correcta frente a SL
y otras organizaciones alzadas en armas, reafirmando una lucha por la
hegemonía popular y contra el proyecto político sectareo, autoritario
y marcado por una desviación militarista que representan, pero a partir
del reconocimiento que se trata de una fuerza pol ítico-mil itár true -

en el seno uel pueblo- procesa una grave desviación política que exige
su derrota y subordinación a una línea revcluoionaria de füa^as capaz de

.  . , - Ti combinando diferentesvertebrar una alternativa popular y nacional
formas de lucha.
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c. La reestructuración denccrática de lU que se complenente con su recriea.

tación política; lU tiene que. ' asumir el rete de integrar en su rej

composición y reorientación a las amplias bases oopulanes que incluye,

en su mayoría sectores no partidal^izados, frente a los- cliales el cuoteo

partidario as una limitante que genera reacción adversa y cierra el pa

so a su intagracTcn . Así, en la lucha frente al barrantismo y al í^e-

formismo, frente al movimientisíiio electoral ista, urge una respuesta que

no ciehPe el paso a las masas sih pen-tioo con el arpumehto de la defen
sa del papel de los partidos sino que derxcratice lU y luche por darle
una forma orgánica combativa capaz de incorporar a los independientes

en un proyecto que a la y.ez que sea de frente único y que reconozca la

presencia de les partido,^ tenga un carácter amplio y democrático en el

,  que los partidos,confien en ̂ su capacidad de dirección depende de su ca
pacidad de convencimiento,cp.i^ucción y organización de masas y no del
cuoteo partidario. En este terreno la lucha por un iCpnqreso Nacional de

lU de carácter democrático, asumiendo el impulso a la carnetización y

organización de les Comités de'III constituye torea fundamental frente a

la crisis

5i ' EJ^ rx Congreso Nacional del "CP ey.idencia su radiealización y abre condicio-
rdf'nés párarurí iDuevo nivel qp las relaciones bilaterales y de frvente único si

se logran,superar-trabas hegemonistas,y sectareas y lastres reformistas

- i-o r El ..IX Congreso del PCP cuya inruguración constituyó el detonante para la re-

,:> . j-nuncia de Barrantes a la Presidencia,de Id, ha expresado la radicalización

de-las posiciones oel PCP. De la política de ambigy¿; reconocimiento de aspectos

positivos y elementos negativos en el^gobierno aprista el PCPha pasado a defi

nirlo como un gobierno burgués, proimperialista y que desarrolla elementos de fa^

cistizacion. Superando actitudes anteriores ha asumido posiciones críticas fren

te a ABL y a su corriente, ha reafirmado la necesaria unidad de lU más allá de la

presidencia de Barrantes y ha declarado que se torna necesaria su ampliación. .Así

mismo se ha comprometido abiertamente con el impulso a la ANP y ha abierto el de

bate sobre la posición estratégica integral que le permita acumular fuerzas en el

terreno sindical, popular y político, además de otras formas dé lucha.

Elle constituye un avance importante que abre mejores condiciones para la unidad

estratégica de lU, aunque exige superar factores de hegemonismo, de sectarismo y
de obrerismo sindicalerista en el PCP que afectan sus relaciones con nosotros y

otras fuerzas de lU y que limUan su compromiso con el impulso a la ANP.
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Sin embargos estos factores así como el accionar de frente único al interior
de la comisi, on organizadora de la Afif- y los alianzas establecidas en la lu

cha de las juventudes universitarias^ así como las ocsibilidades de una prensa co
mún, son factores positivos en medio de la crisis.

6. SL se lanza a la lucha por 1 a ̂  heremonía política co.mbinanda :dl_^ accionar
militar y las accienes terroristas con la. lucha ideológicaj^pol^ítica apun

tando a acelertir la polarización política y social s a acrecentar la crisis: del^
Estado y a dividir a las bases de la dirección de IlU perfilando su no^ne contra
el PUM

orno pj

1987, como hemos señalado anteriormente, ha mostrado un SL dispuesto a comb^
nar las oleadas, mil i tares con ofensivas político-ideológicas, apuntando a

impulsar la campaña de "reasentamiento" con variantes en su accionar tradicional*
Esta tendencia se manifiesta desde agosto de 1986 en el que SL lanza el documento
"Desarrollar la Guerra Popular..." en el que da cuenta de una purga de izquierdi¿
tas o de una tendencia militarista y pretende abrir la lucha ideológica. Esto co^
bra más fuerza en el presente año implementándose un accionar militar que hemos
descrito anteriormente combinado con audaces acciones de lucha ideológica, prop^

gandística y,política expresada con singular fuerza en el transcurso del mes de
junio pasado. Tal fue el sentido de la presencia senderista en el Mitin convoca
do por la Comisión Organizadora de la ANP para 2^ junio y de la convocato
ria para el acto de la Universidad de San Marcos el 19 de junio. En ambas accio
nes SL hizo gala de su disposición a la^ lucha política y de la adecuación de un
sector de sus militantes y simpatizantes para el afecto, circunstancias que tam

bién revelaron la debilidad ideológica, política y orgánica de los sectores de
la lü para encarar el reto político e ideológico planteado en la acción concreta.

Otro factor a resaltar en esta ofensiva política ideológica de SL es la in

cisiva campaña destinada a dividir las bases y a los dirigentes interme
dios de la lU de su dirección, tratando ' de profundizar la crisis abierta con la
renuncia de BaT^^ani-es y de identificar al conjunto de la dirección con sus actit^
des. En este contexto SLlanza una ofensiva especial contra el PUH, ^ combi

nando el aprovechamiento de los errores cometidos desde la Revista Amauta en el
tratamiento del genocidio de los penales y del debate con SL, del Paro Nacional
("Contra SL y contra el terrorismo de Estado") y tís la problemática de lU- con
la*pretención de zanjar con nuestra estrategia de movilización política de masas
expresada en las tomas de tierras -calificada por ellos como desagüe bomberil-
y en los lineamientos de combinar diversas formas de lucha frente a la desviación
militarista y al sectarismo dogmático que ellos encarnan.

! r.c
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SL pretende que nuestra orientación táctica no tiene contenido estratégico

revolucionario y que se orienta a impedir la polarización revolucionaria de

fuerzas y a desviar el desceñíace revolucionario de la crisis, lo que ncs exige

-en respuesta a su estrategia sectarea dogmática y de derrota-- afinar nuestra pr£

pia relación entre los planteamientos estratégicos que sostenemos y las acciones

tácticas que impulsamos, debiendo fcrtalecer la atención a la formación ideológi

ca de la militancia partidaria,

7. La crisis de nobiorno» que es también crisis de partido y de las relaciones

partido-' gobierno, conduce a un intento gubernamental de r<etomar_la inicia

tiva afirmándose en un limitado intentc de populismo económico y de demagogia

"dialogante" que no contrarrestan In tendencia autoritaria y militarista en curso

El gobierno aprista se ha visto obligado a sucesivos repliegues desde los

movimientos de mayo. Primero intentó recuperar la iniciativa convocando a

la movilización del 23 de mayo para reafirmar la confianza en el nabinete y apo

yar sus posibilidades futuras en la garantía del ejército: Esta maniobra tuvo

escaso aliento y sucumbió ante la recomposición de fuerzas políticas evidencia

da con la renuncia de Barrantes y las manifestaciones de creciente aislamiento

gubernamental que condujeron a la crisis del gabinete y del propio partidou;

El gabinete explotó en las manos de García después de frustrados intentos

de mantener a Alva Castro como Primer Ministro y Ministro de Economía, tra

tando de cerrarle el paso a la Presidencia de la Cámara de Diputados en lá' pugna

por impedirle constituirse en carta de recambio a él mismo en 1990. Elln muestra

que junto a la crisis política de las alternativas apristas se mantiene una pug

na en relación al 90 y que A. García no ha renunciado a las pretensiones realec-

cionistas o a la implementación de algún mecanismo que le permita retomar-sin la

intermediación de otro gcbierno constitucional y aprista- las riendas del gobier^

no.

'  '' • ; • j'

La crisis ha encontrado salida a través de una recomposición de gabinete

que afirma el peso del partido en la presencia de Guillermo Careo Cox como
Primer Ministroyde Barsallo como Ministro del Interior, á pesar de la imagen

de corrupción y autoritarismo que ha marcado su gestión ala cabeza del IPSSi

Alan García y su Gabinete pretenden retomar la iniciativa a través de una ccmbi_

nación de una serie de medidas y gestos que intercalen medidas ponulistas en lo

económico con una imagen .'emagógicamente dialogante en lo político.

Así, al margen de todo proyecto coherente e integral^intentarán combinar al_
gunas medidas económicas destinadas a contener el ritmo inflacionario y ele.

var parcialmete los sueldos y salarios reales frente al deterioro que han sufrido
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en los últinxjS mases con algunoa gestos destinddos a recuperar une imagen nacio-
nalista frente al R1I y al Banco ^iundi5l. Sin embargo, estas medidas irán para
lelas al reconocimiento de una nueva devaluación, a nuevas alzas en la gasolina
y a la pretenrión de modificar las normas legales para favorecer la recu;;er,acjión
acelerada de la inversión de las contratistas extrar.jeras, a le que parece se su
mará la eliminación de los bonos que cbligatoriamente se impuso a un grupo de Em
presas lipnopól i cas para constituir el Fondo de Inversión y Empleo, accediendo
asi a las demandas del gran canital.

la renicnalizacvón vlí,constitución de los gob. reo así como
Por otra parte/el lanzamiento del dialogo con la CPTP y la posibiTioad de
un Rimanakuy sindical, sumado a la preparación de cerca a 11 Rimanakuy urba

no populares a nivel nacional y a la iniciativa de proomver un diálogo con,la. op£
sicion pretenden generar una imanen/á'?afogvante^yVecuperar iniciativa política.
Particular interés tiene en esa táctica la imagen de la relación con
la izquierda, lo que puedü implicar algunas concesiones mínimas como el indulto
a los sentenciados de lü (que no llegan a 15), y el establecimiento de canales
permanentes de trato. En esta táctica también el Anra jugará a sostener a ABL
como interlocutor paralelo al CON, alimentando las iniciativas que los Murrugarra
y Alvarado impulsan en el sentido de configurar un partido barrantista que pueda
funcionar como muleta auxiliar de García. , ,

oSin embargo, la afirmación de García Pérez en el partido y en el ejército
para remontar la crisis no hará sino afirmar la tendencia al autoritarismo,

la sectarización y el ccpamiento aprista del Estado y la militarización de la so
ciedad, lo que 'apunta a Constituirse c-n tendencia dominante que subordina a las
otras, parciales e incoherentes y que marca el rumbo del gobierno. Rumbo que no
será modificado'desde dentro del aprismo sihb-desde el movimiento popular y su
acción opositora y alternativa al gobierno acttial, en el desarrollo de la lucha
política do masas.

El tratamiento re'-^resivo a la Comisión del personal subalterno de las FF.PP.
con el procesamiento y detención del conjunto de sus miembros, evidencian

no sólo un gesto autoritario,sino la mantención;-latente de este factor de crisis
y la necesidad de apoyarse en el ejército para enfrentarlo. Igualmente, la po
lítica agrario frente al problema rde la-tierra y reciente masacre de los. ron-
deros en Chota muestra ctro factor de autoritarismo y militarización.

A ello se suma la presencia en el gabinete de elementos sectareos como el
caso mencicnado de Parsallo o el de Mercedes Cabañil las en Educación que

constituirán,muy probablemente, la línea dominante en el nuevo gabinete.
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En este contexto, las perspectivas del período político - si bien dependen de

la combinación' de un sinnúmero de factores econnmicoSs políticos e ideológicos,
nacionales e internacionales- pueden enunciarse de la siguiente manera:

1. El contexto internacional continuará siendo iesfavorable., económica y polí

ticamente para los alternativas oopulistas burfiuesas proimperialistas. Si

bien el : recio de algunos de nuestros productes de exportación tiende a mejorar

relativamente,la situcoción general es,- necativa come le es la ausencia de un

flujo crediticio externo, fias aún, sin modificar el carácter dependiente de

nuestra economía a través de cambios estructurales profundos son pocos las

posibilidades que existen de sostener una reactivación productiva de largo alean
ce y de lograr una capacidad de concesión frente a los reclamos populares.
Si bien el Apra puede intentar una ,deducción mayor en el pago de la deuda exter

na así cono aprovechar los mejores precios relativos de las exportaciones y pro
mover un mejor uso de lo capacidad instalada aún ociosa, no podrá sa

tisfacer las espectativas ocpulares sin introducir modificaciones económicas

fundamentales, endurecer los controles de precios y afectar la tasa del gran ca
pita! éh un proceso que sólo se podría llevar adelante con una participación
mocrática del pueblo que el Anra no implementará.

En el campo político el imperialismo mantendrá la actitud de espera a la

agudización de la crisis que hasta el momento ha tenido, pero acentuará las
presiones políticas y sobre todo la presencia militar en la implementación de la

estrategia antisubversiva nue ha logrado en la Ceja de Selva a.partir de la
coartada de la lucha contra el narcotráfico en la zona de Uchiza-Tocache.

Aquí se presenta un factor que debe ser tomado muy en cuenta-hacia adelante.

2. En la aplicación del rilan político y económico mencionado anteriormente si

el Apra-encuentra resistencia popular -para la que hay condiciones- y una
lU mínimamente recompuesta con alguna firmeza opositora y alguna perspectiva de
constituirse en alternativa, encontrará que su modelo se agota más temprano que

.  tarde y se afirmarán las corrientes autoritarias sectareas y militaristas, agu-
dizando nuevamente las contradicciones democráticas y produciendo crecientes con
cesiones al imperialismo lo que , ̂^su vez, agudizará la contradicción Nación-
imperialismo.

3. La derecha tradicional, Ap-PPC, intentará recuperar fuerzas a partir de las

contradicciones del proyecto aprista, trabajando a la vez como oposi
ción y como fuerza dispuesta a negociar y aliarse con el Apra, a cambio da de
terminados elementos deroorientacivór. Sin embargo, su capacidad de recuperación

CDI - LUM



23.

política para capitalizar la situación es limitada come producto de la derrota

política sufrida en la fase anterior del período y de la crisis de pronrema

y de liderazgo queíévíderíciá.' Ello puede conducir a un dobla manéjo de oposi

ción política ,y de trabajo de alternativas de alianza con-los mandos militares

más: reaccionarios en una -erspectivá de corte fascista de agudizarse la crisis

y desacentuarse la espiral de violencia y/c el avance de la izquierda;

4': '-'Lbk comandos militares reaccionarios de las 'FF.,''. tenderán a acrecentar su

présenciá política an el ciobiernc,,,oarticularmentc en los-sectores-del ejér
cito que se saben sostén fundamental del mismo. En el caso de la Fuerza Aérea

'  las contradicciones abiertas en relación al flinisterio de Defensa la convierten

en un factor que no garantiza la estabilidad del régimen, y, en la Marina la

prOíXimidad del ascenso a cargos priqcipales de oficiales de, extrema derecha a-

nuncian la posibilidad de un endurecimiento y crean condiciones para, que se

acentúe la presión militar o se abran -a mediano pla'zo- alternativas de corte

golpista de encontrar audiencia en el ejército.. La tendencia de esta fuerza

será afirmar la corriente de militarización de la sociedad en cualqiera de sus

manifestaciones, para lo que encontrará elementes favorables en el gobierno.

5. SL acentuará su accionar militar y políticp-ideolcgico, en el afán de acel£

rar la polarización y la crisis ,pde desest.abilizar el régimen y de nropiciar

un desenlace en conciciones desfavorables para lU, tratando de atraer sus bases

hacia sus posiciones. Su ofensiva de acciones terroristas en las zonas

urbanas se combinarán con el esfuerzo de reasentamiento rural, de expansión de

su presencia en el campo y de consolidación de la misma. Será un factor de mili_

tarización pero también de lucha por la hegemonía.

6. En la lU la pugna se desarrollará alrededor de la posibilidad de reorientar

políticamente y de reestructurar damocráticamete el frente. De la resolu

ción favorable de esta lucha dependerá la capacidad de lU de contribuir a forjar

una fuerza democrático popular y de masas capaz de plantearle una salida favo

rable al pueblo en el desenlace del período. Ello exigirá una lU capaz de lu

char por gobierno y por poder, de corregir su carácter de frente electoral y le

galista en frente de masas dedicado a organizar y centralizar los factores del

poder popular en la propia lU y en la ANP, así com como implementando una com

binación de formas de lucha que ponga la atención principal en la lucha políti

ca de masas y el desarrollo de la autodefensa.
III. ALTERNATIVAS Y TACTICA CENTRAL

tn este proceso lü deberá~constituirse en una fuerza capaz de encabezar un

proyecto nacional a partir de un proyecto proletario y de las clases popu

lares; deberá combinar -al igual que el P.- el esfuerzo de constituirse en
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vanguardia de la Nación y en vanguardia de las clases revolucíorl rias populares.

lU deberá levahtars desde una perspectiva socialista, la bandera de la de

mocracia más plena y más integral: la democracia popular entendida como de

mocracia económica, política y cultural alternativa a la demncdacia burguesa

formal y sintetizada en la lucha por el autonobiernc de masas. Ello implica,

que lU debe refo^^mular La tradicional concepción de la relación vanguardia-masas

planteándose la lucha per el poder popular , entendido como peder de masas lide-

rado por el partido y el frente que no sustituye la expresión propia de las ma-

sas. _

lU-y eV P. deberán encarnar el tiÍ"lto y 1a fé revolucionaria ante 1a Crisis de
valores, ante la crisis mobal que corroe a la sociedad, y manifestarse como

un prtíyectc que no es sólo ciencia ni programa potítico. sino fé y mito popular
Capaz de enlazarse con las diversas vertientes de los creyentes que aspiran a

la transformación revolucionria.

lU y el P. deberán luchar por ser fuerza hegemónica en la sociedad rsubi-

cando el panel de la fuerza y de la violencia popular en la conqjista de la

mayoría y en la construcción de la hegemonía. Sin contar con la razón no hay

hegemonía, pero la razón y el programa son insuficientes sino se cuenta con la

fuerza organizada y movilizada capaz de llevarlos adelante y de imponer la jus-

teza de las. posiciones que se defienden.

lU y el P. deberán desarrollarse -si aspiran darle salida exitosa áT desenl_a

,  ce del período- como fuerza éstratégiqa en lucha por gobierno y poder, en
que las iniciativas ;!elíticas de gobierno están dirigidas a acumular fuerzas en

función de1 .pod'er, objetivo fundamental. Alrededor de este objetivo deberán

levantarse las banderas de pan y tnabajo, de soberan a nacionál y de democracia

plena. Deberá desarrollarse la crisis política agotando y suf^erando la democra

cia burguesa recortada y militarizada , en la experiencia política de las ma

sas y en la forja de los factores del poder que abran las condiciones para un

desenlace del período que tendrá un carácter político militar y que sólo será

exitoso en la medida en que el P. e lU encaren desde ahora la situación con un

plan táctico y estratégico correcto.

Todo ello para señalar que el desenlace del período depende

rá de la línea política y del esfuerzo organizativo nue el P. y la lU im-

plementen.

Es evidente que estas posibilidades de lU dependen de una correcta políti

ca de alianzas en su seno canaz de articular al P con el PCP, con sectores

fundamentales de cristianos de izquierda y del UNIR, así como exige una políti-
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ca de alianzas que vaya más allá de lU, que apunte a mantener a los bolchevi

ques dentro del frente y a mantener una relación de unidad y lucha con Unp-

Pueblo en Marcha, a la par que impulse con fle.xtslidad táctica, una po

lítica de frente mas amplio dirigida a los sectores democráticos ynacicna-

1 i stas.

El impulso a un Congreso democrático de ID se convierte en factor fundamen

tal para la implementsción de esta ta-tica , contexto en el cual debe pro

ducirse la derrota del barrantismo y del refjrmismc en el seno de lU. Ello exi

ge ahora cerrar el paso al afán divisionista que se manifiesta en la campaña

confusionista de quienes pretenden constituir un partido barrantista de inde

pendientes en la perspectiva de ser alternativa de gobierno y, en la práctica,

sostén del régimen aprista.

A su vez, el impulso a la lucha regionalista, a les Frentes de Defensa y

a la Asambiela Nacional Popular constituye una herramienta fundamental en

la implementación de la táctica y la forja del Frente capaz de sostener e inv

pulsar el proyecto nacional, democrático y popular, en camino al socia

lismo que sostenemos.

De allí que el P. deba participar en el impulso a la lucha por una regio

nal izaciSn democrática, enlazándola con el fortalecimiento estraté

gico de los Frentes de Defensa y la ANP.

Finalmente, esta táctica requiere de formas específicas de organiza-

cién para el impulso de formas específicas de lucha, marco en el cual de

bemos ubicar la problemática de la autodefensa y la n«;cesidad de la organiza

ción de la fuerza del oueblo para responder al autoritarismo y la militariza

ción en curso.

IV. EL CONGRESO NACIONAL DEL m EN LA PERSPECTIVA DEL DESENLACE DEL PERIODO

Es en este contexto de crisis política y de perspectiva de desenlace del pe

ríodo que debemos ubicar el próximo Congreso del Partido. Congreso que nos

exige resolver problemas de corte ideológico político'prcgramafico, estratégica

táctico y orgánico.

De este conjunto de problemas los principales se resumen en el reajuste estra

tégico del P., la formulación de un Plan Táctico capaz de imnlementar los ob

jetivos estratégicos y de levantar el proyecto nacional popular impulsando la acu-

aolacióh de fuerzas políticas de masas y la autodefensa del pueblo frente a la mili

tarización, y en la resolución del la actual crisis de dirección del partido y en

la reestructuración de su organización interna en lucha contra el esponteneismo,

el liberalismo y la socialdemocratización.CDI - LUM


