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��'í.NCE DEL J?LAN DE ORGANI_z;.C,C:EON APROBADO :POR LA SEGUNDA 
SESION DEL COMITE CENTRAL8 

Pre sen.taci0r.u.,

La Secre'téi.ríe. Ej ocuti va de la CON, ha visto por convettiente 
realizar el baiance dol plan de organizac ióni, que fuera a-· 
pr:Jb8.do en la segunda ·sesión del Coni t� Central., En diclro 
pl8.n se apr:::,baron un:a serie de tareas-, las _que· fueror.1. • A.pro
be,das en. 8 líneas de acciór:1.1. Her:.i,J'E'\ considerado c:)nvcmi.er.:rt:e 
realizar ···el dccw:1ento dG balance con las· siguientes caracte 
rísticas : 

• -

.· . 
l. UnR. revisi·Ón de- las tareas, unf! por una, incidiendo el'.))

su cwT¡}liniento •. 
2_. Una gráfica 1 que con todas sus lir.:ii taciones·�- nos ofrece

1..111.a idea de 1,,_, cumplido .,;
.;,· 

• 3. Una. breve ex11osici-�n de los ncti..=1os que. ha j1J,;j..ci0- de la
CON; han. �estadc., a .la base del escasC' cw:rpliniento del 

. plan.: 
Con este dc,cunento doses.Lh)s _-quo. los ni·enbros del ca: cono� 
C8:,n_ �Hs liuitaciones que i:18,nt9m)r-1os • en rolacióni a la apli-' 
cacion de lo que ncordauo�º • • 

.1 
' 

1 ,. Lirre1J:0_i en to 8 bá.si ce\ s • 

Hstos -linBanientos· apuntan: a c,·ns lidar lo ga.r:t0,do eni 
los. Úl tincis rnes·es y croar· 1as cunfüci11nes para rectificar 
c•Jloctivaüento las <}e8viacicn.os. 
So he, ganad,:.- en iniciativa, ubicaci.Ón y perfil partidB.rio; 
se ha gaJ'.'l.afü:, en la lucha c,:mtra el fracci1)nalisno, la dis.Q 
lución de las vertientes y en una pr�ctica política c.onún,, 
Cai::1p-aña EJLoc.toral, CUNA, DDHHi. Poro a pesar de est'>S avatl) 
ces 9 dp.da la profunda dispersión �rgañióa e ideológica del. 
pRrtido, n·, . s0 han croado _ __Jláa • oon<!icil-irte s que perrü tan1 
la superaci\Sn definitiva do los nales que aquejania rr.ues
tro partido,.· 

''Busca culninar en· una c,--:infct oncia de Orge-nizaci6�i•. 

• De8n1JÓS del I Pleno de CON·, ·ya nadie piop:isa_ er;t W-!P- Ooru.fe.
reñcie. füwion.al de Orgar.t:ize.cíóni, 8in6 en, el II Pleno do '

. esto orga
n
isno, fütdo qu.e el -;,rinerd fue bastante oxi to.so .. 

2 .. Ohjotivo del Plan� 

"Ccntrt=tlizar organicflnonto al partido on t,orp.o a su línea. 
• ic1ec;l6gica y p�:.>lítican •.

. , � l 

El Partido ha avanzado,aunquc-dobiln�nto,' on superar la
éU.spersi/n p.üítica y ,,irgánica. inicie.l. A pesar de esto
sign.·) ¡J,Jsi ti.vo, no so _ha cw�1plid0pl1-ananonte c·.-n· ostE: • ób-
joti vo pr:o�rauaqo.
ºDotar al ¡:,artido· de un plan estrat�giéo de cr.:,nstrucci6r.(l
1:iartidarian.
Este plan f�é aprobado por· 1a CONT y· .. elevado ª. �los org� .;...
nísüos suueriores 1 • sin er.:1bRrgcj e. -pesHr de su 1riportan--c1.a, 
nn há r:ierecidt, de. parte de ·lá direcci6n nB.cior.tnl, uni ·est.l¾
dio y t,Jt1a dé .vosici6rn que pernita su en:riqueciniento�

•• 1 

'. 

\ 
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.3. Período del 1 lano 

Sop��ndentemente e}. plan se•p:lantea para tan solo'3 meses--y 
medió, lo cuál constituye una gruesa muestra de vol�taris
mo, pues-?c6mo cumplir con tan grandilocuente objetivo en 
tan breve tiempo?� 

Líneas de acci6n. 

Prime�a líriea de acci6n cohesionar la direoción nacionalft 
"El CENº º º constittD.yE;; una dirección inmediatista y fuerte
mente unila.teral.o" 

.. . . �. 

Continúa siéndolo sin. mayore·s modificaciones a .este. respecto.
•. ' " 

"La ausencia de un plan nacional de ·construcci6n partidaria�-. 
lo que mu_estra un vacío . de dirección 11 

A pesar de los esfuerllos por�cumplir -con -la e-laboraci6Ii de 
un plan respectivo, este no se ha. colectivizado como guía -
para la acción de los cuadros dirigentes. 

' 
'• 

"La inexistencia de un sistema :nacional de 
la dirección a las ba.ses 'y viceversa 11• 

En este terr.en9 h�os involucion�do �n • 1os 

. \ 

información. de . .- . 

últimos meses. 

"El hecho qtil.e c".2mo. organismo el CEN no tenga .op:tili6n sobre 
los planes de trabajo' • ·de las comis.iónes rtaciona1es 11 º • •• 

Sigue sin opiniónº 

"La falta de pla: .nificaci6� del 
evaluación posterior."º 
En est:e t'errreno se ha a::uanzado 
están a, la· orden del dÍ.a º 

,. ' . • ! 

trabajo, lo que. impi9-� su 

pues- �hora las evaluaciones 

• "La· débil priori�ación _de las zonas p.e· emergencia''
Las priorida�es siguen �iendo otras.·

•· "La toma de algúnas decisones· en forina iio colectiva"º

' 

Ifay: _g_ue destacar el sentido· d�· la -responaab:ilidacL indivi -
dual·, a]._ asumirse, los acuerdos c-o:J_ectivos y solamente ·cole·c ' '9
tivos enéuanto formalidad,ejemplo Jaque. -

COMISIONES. NACIONALES º 

"º º º�º ese han. propuesto· ni definido�·ºº s
1

Ú compromiso eS' - · 
. table· de cuadros ,funciones y reglamentos, planes de traba-· 

jo, º º º señalamos qµe las c omi.siones en su mayoría, -aún- no. 
logran.mantener com�osición nacional, ni impartir nacional 
mente dirección :politica.," . -

'En estos meses no se ha racionalizádo� depurado y orienta
do políticamente el aparato heredado de. las vertientes en 
función del plan polítiCOo· 

'

"señalam,)s ·que ... el no f.un�ionamiento de las comisiones na-
cionales, tien que ver con el hecho de que -·el CC no hp. emi. 
tido las res9lucio:qes.norm!'3;,tivas que precisen ·sus funciones· 

t b . ll y su .ra aJ o. º • __ .. ,, . 
Aquí tenemos que criticar a,l autor de ·este '.plan ;pues ?c6mo 
es po9ible.a"tribuir a la carencia <:J.e una res-oluci�n,. el no 
funcionamiento de un organismo?., : • .. :�a autor coloca por de
lante a la-norma y por detrás al mqvimie"nto,. 

6 
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LA CQMIQION POLITICA º

t'La CP debe discútir y aproba:i:- planes específicos de dir.ec
ci6n en lo's' dif erente,s fre:qtes de masas y comisi·o:q.es naciona 
les". 

. •  

En realidad,:a.ún • se des.conoce que tipo· de organismo es· la CP, • 
se ignor?- que _funciones plantea+le, por aho:r'a se limita a di
gerir élo_cumentos pr'evi:os al CC. Y si este ·es el legislativo 
del partido y el CEN, como su nombre indica, ejecutivo; se i5
nora que tipo d_e funcione·s ,Pu�de cumplir la CPo .__ En geueral, 
pensamos que la CP es un.hibrido que nunca funcionará, a me 
nos. que se pr.ecü;rn sú ra:zón de ser. 

'�.: 

''SE PLANTEA PRODUCIR LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES" , f 

"los miembros del CC serán dirigentes del aparato central o
dirigentes r�gionales', no pudiendo asumir al· mismo tiempo am-
bas funciones•� º •• · ·.• • - " · • • 

Se' continúa- en esta: ·superposición de fun�ion�s, sin E:Jmba.rgo, 
lo más .. negativo es que la µi.ayoría de los miembros del CC se -
dispersan en una infinidad de tareas y responsabilidade3 aj·e • 
nas a un plan nacio.nal de prioridades y a un funcionamiento. 

·especializado, lo cual contribuye a debilitar la· direcci6n
central, se dan casoS' de miembros del CC que ni siquiera tie

nen responsabilidades nacionales.

"Se establece corrí.o comisiones nacionales prioritarias, a la •
CON, C!IC, · CNF, CJr.E y CLAN" ..
SE constata' la i�con9ruencia entre declararlas prioritarias
y.que para las. tres ultimas no �e halla su responsable en el
CEN, ni este organismo haya destacado un c.uadro que mantenga
la reiac-ión • c.on 'dichas comisiones. La Única fo.rma de ·hácer
las _priori ta�ias es·lograr'que sus asuntos se ventilen.en el
CEN organismo que por lo menos teoricamcnte concentra el po
der en el :partido.; Por otro lado, efectivamé:rite las ennumera 
raQ.as ·son las prioritarias, pero,. de ellas;, ? 'G'fiales funciona
nan siquiera regularmente?_ Se guramente encotj,traremos ce. -
q�e �iensan que las 5 primeras, pero lo notable es la falta 
de solución a los :problemas que vive .' a CLAN. 

e ºÑLas, comisiones nacionales estarán divididas· 'en tre;s áreas.'. 11 

Esta divísi6n de las comisiones'.nacionales en _fu,eas ha:funcio 
nado medanamente; en el caso del área interna y_en ·el �rea de 
masas. ha marchado más o menos regularmente. El área de cam:

paña no ha . .funcionádo ya que ha sido co�c-ebida como un paque 
te de todo lo que no era interno ni de· ina�ms, careciendo :por 

, -tanto de homogeneidad. En,lª_b�s� de�tQ�Qi lQs �efectQª del-
sistema ae comisiones del partido dse halla la excesiva canti

.. dad de ellas y la consiguiente dis:persi6n· de los • récursós. hu= 
.. manos y financieros, lo cual conduce ara inoperancia.. 

Finalmente. quéremos. señalar lo· sorprendente quB resulta· que -· 
• el Plan.que comentamos no defina tareas para las comisiones

· --.. nacionales que consid.era :prioritarias, mientras si· lo realiza
para cada una de las comisiones nacionales,9 consideradas no 
prioritarias. 

MAGISTERIAL: en realidad ,.ésta no ·es una comisi6n nncio:pal, 
se trata de .las células magisteriales de Lima� presidida por 
un .dirigente-:de indudable peso en el gremio" Deber.ia .pasar 
simplemente al 9R� v C('lfü;,titutr una sec:i;-etaria qúe. s�stemat! 

, ce u�a lína poli tic a mag·i�terial y. genere las condiciones p� 
ra constituir �na CCNN ett el futuro. 

.. 
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J"UVENTUDo-: fxactam.e3:1te_lo mismo que la Comisión anteri�r. De acmerd? � su_ propio. info�me presentado a este CC:, se pued�p ded�cir q1;1e todo_s sus miembros son• estudiantes de las· .41fer��tes universidade �d� Lima. Débiendose aclarar la relacion d� la juyent�d c�n el partido. 
• e . 

FEMENINA 0,.: �unque han avanzado en la vinculaci6n del -era-• ·pajo concreto en ·ba�es_, al carecer de estr1;1ctura naci<;>nál, .francamente sería mas prov�cho-so que estuvieran organizada das ·en el CR.L. , • �. • 

FRENTE UNICOº: �n realidad na es m�s que _la relaci6n per: mene3:1�e qe! partido al CDN-IU 
y 

de9ería permanecer.como unafuncion.del CEN ya que no ha cumplidd labores en los otros terrenos q,ue se planteaban· tareas. 
. . 

AGITACION Y. PROPAGAN D�º su labÓr ha-sido la redacci6n de los • co�z.iicé:q.os_ -del. CE · que viez.ie. �ubl;icando en los difer 
rentes diarios de Lima •. La comisionen tanto -tal se ha -

· dE;sgranado. Ha,n sid�. transfe�ict.os a otros·organismos valfo 
1:i.osos. camaradas., especializ�dos. (María,_. Te9filO,. Robles, y . 
el -.equipo de radio). No a:f;iende a los periodistas que la, �·, 
o-oran en los diferentes tl!=?dios . .,de comunicación de masas. · 
El·períodico . del partido, objetivo largamente acariciado· 
tlO he,.. sido zanjado .. nor el CEJ:{

11 La formaci6n y montaje· de J:;a 0I1c1na de prensa ·no lia s1ao cump.U.da. 

DERECHOS HUMANOS : • 
• • • r , 

, 

Esta CCNN ha pic1o incapaz de funcionar en tanto tai, ha -
pesar de· lás' inme'j'orables consicion�s qt,ie xist.en para e ..:.

Ílo (instituciones· esp�ciáliz�das, o;r-.ganismos d6 DDHH, as 
pectÓs claros de lÍne� políti�a·; responsabflidad.es del -_-
partido en el_ C<?mi té. de presos· políticos, etc•) 

La CNPGno ha.logrado cent:raliza:r ni' convocar correctameru 
te a. los

.
-recursos intelectuales del partido y su perife:

'ria. Su utilidad ha sido limitada, tanto para la ·sesóría 
parlam._entar�a como para la ase s1ría política al CEN .•. Es
te CC d.�be. _aseeu.rara �l funcionruni.ento de ·esta importante 
dCNN; 

INTERNACIONAL.: en _realicÚ-1,d;
. 

ef)ta. impórtahte comüüón no
funciona, él.ebj_élo. a. qu.e su responsable, ·el c. SG no tiene 
tiE:mpo. sU:fici�nte c01�9 • para mont.�rlo � Recpmendamos nom� 

• · bro.r a un· nuevó responsablB qon tiempo :treal para hacer - -
funcion,ar est!:; org�mismo dotarlo de una ce. que realice -.. - . . , ..,, labores de se�retaria. • 

"El CEN deberá hacer un b�lance, de cada una de las comi= 
·:siones. nacionales y_ e.n • particular de las de trabajo urb�-
no. municipal y cu.ltura. ·.- • 

El CEN' no ha realizado dicho balance' la comis_ión Urbano 
Mllllicipal viene animandose aunque lentamente a nivel me-

tropolítah� y la de _·cu.lt·�ra no se ha _constituido., más - ••• 
bien este trabajo comiehzgi;_a· organizarse a partir del 
CRL; 

"En· cua;r.ertta:bcindo dias·, la CNF prese-ritará tina propu..es
ta 'dé revista a _-la"' CN ·n. 
No·se ha presentado dicha propu.está 1 

?No sería mejor su 
mar �esfuerzos .en torno a. 1'Zorro ·o.e ,Abajo 11  qu·e hasta la� 
fecha ·-Jstá·_al margen c1el· CEN? 

.; 

, 1 

. \ 
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nse regularizará la vida de la Comisi6n Política"· 
YcJ, comentado. 

Se elcgir::Í al su.plente: de Paµcar. 
C1.1m'pli do. • 

5. 

"Después de cada sesi6n c1Gl CC se emitirá un comunica
do pÚbli co" • 

1 

Cµmplido. 

"Los miembros c1el CC informarán a sus-bases los acuerdos 
de cada scsión 11 • 

Se su.11one que s.e cumple 9 pero la costumbre es que no se 
realiza. 

Se inte·grarñn dos nuevos iniembros al CEN. 
Se integraron. 

"Se coni;,tituirá el Secretariado Ejecutivo". 
Se constituyó. 

11Se co�stituirá un comitó asesor" 
No se ha consti tu,ido 

9 
se constata· que se plantea una su

pérposición de funciónes con la Ce. de Plan tle Gobierno. 

Se constítui-rsÍ un2. Ce. Parlamentria. • 
Funciona con rée;u.1aric1ad la ce. en dfputados. La de Se
nadores no_sc ha Cop.sti1tuic1o. Existen marcade.s debilida 
c1es en : . capaci taci6n política de los p.arlamentarios, _ su 
relación con los departamentos (el caso máa gráve es el 

� de Lima), fiscalización de la labor de lqs parlamenta -
rios. • Finalmente en lo que respecta a asesoría c.on el 
cierre do SERPO, se ha involucionado. 

1 

1 

1 

:.4 

., 
1 

"Enco,rgar',a un. ce. del CEN ·1a relaci6n directa c0n el C 
RL" 
Co ., otn:ttonoo que ningún• ce. del .CEN _ es rcponsable por es
ta relación· a resar de que un miembro fue asignado, i
gu.almenté sostenemos que este constituye uno de los pr�
ble:mas esenciales para 1a: cpnstrucción del CRL. 

-

"Publicar el Mariateguisto. quincenal" 
Ha sido publicado una sola véz en los últimos cuatro me 
ses 9 

pr�cisamente el Gjemplar que contiene el plan que 
estamos evaluando. 

"Ca.a.a miembro del CEN debe ser responsable de un área de 
• trabaj-o partic1é1rio o de lo. relación con una región."

Tenemos v0,rios casos de ce. que no son responsables ni
de lo ·uno ni de lo otro.

LA SEGUNDA· LINEA DE ·.ACCION. LAS DIRECCIONl'�S IN'l'ERMEDIAS.

"Culminc:r • l2o constitución c1e lna direcciones intermedias
y forta�ecer las existentes 11

Las direcciones intermedias han supere.do ·una primera fá-:
se y han ob:tcnido--una relo..ti va cohesión de J.os ec¡uipos -
de direcci•ón; Em, general, son mayores los avances en el
norte del país.

. F 
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'• 6. 
• "Insti tucLmali�ar� el funcionamiento de los comí tés de-
• ·partam:ntales, provirtcialés .y distri tales del partido" •
En esto nivel cncontrE1.mos que la prin�ipal forma d�· orga 
nizaqi6n intermedia os el comité yrovincial y que a este 
nivel el partido ha dado pasos en adelante. Solo existe. 
departamentales en los casos de: Cu.seo, Puno y Piura. 
11.E.ncargar a CON el impulso y la realización de los con
gresos partidarios en lsó lugares en que estos estén -
pendientes". 
Siguen pendientes en Ayacucho e Ié:a. Se han relaizado 
en Huancayo.y_�purímac y están fechados Lima Norte, Hua
nuco y Cerro do Pesco. 

"Enaargar a CON la culminación de la reorge.nizaci6n del 
Comí té Provincial de Huancayo y del. departamental de J·:.i 
nÍn" 
Cumplida la reaganizQci6n del provincia�, no ha sido a
bordada la departamental. El plan quizás errabéi•al 
plantear la tarea al departamental, pues no es posible 
hacerlo al día de hoy • 

• 11 ImJ.Uitsfl:r ls,s Conferencia� do Organizaci6n que han sido 
pro·gramadas" 
No so ha relizado ninguna-conferencia de organizaci6n, 
en algunos lugares están programados para fecha futura 
y en el caso de Chimbote se ha r·egistrado un fracaso. 

"Prestar atenci6n especial al CRLº 

Como hemos visto ,.,este frente sufre grandes limitaciones 
derivadas de la sangría de cuadros que debiendo estar -
dsstacados a su construcción en bases, por el contrario 
han sido intcGrados a algunas dG las nurnerosísi�as comi 
sienes nacioneles. Por otro lado, no existe relaci6n -
política orgánica con el CEN y con las únicas comisiones 
nacionales con las que tiene definida u.na relá:c:i-6n es -· 
con -Torrnaci6n y CON. -

"Promover una car;1pa.ñn c1e rectificaci6n c!_e los métodos y 
estilos de direcci6n 11

Campaña, en tanto tal 1 no se ha realizado. 
Establecer Uh.'.l red do local0s partidarios con funciones 
precisa c_\e acuerdo e,l manual de organizac_i6n." 

. . . 

No hay red de locales, ni trunpoco manual de organización. 
la mayoría de los locales son boncebidas como _espacios -
pnr2. reuniones de organismos, dejandose cas.i rompletamen-, 
te de lado 13. función de servicios político-sociales, 
s.ic11do el caso más delicado el del local central . . 

"Se realizarán escuc'ias: d�- cuadros .. _. de acuerdo al. plan 
específico de la CNF"' . 
En este terreno se ha avanzado notoriamente y faltar� 
ajustar mejor un CfilQnde.rio de bajadas a bases con
jlll1tas con la CON y la CNT y el CEN. 

: 

. 
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_____ __, ... , -

TERCERA·-LINEA. DE ACCION : CELULAS Y, CUADRO ORGANI :.o.------- "":i.�,_._, ____________ ----·-- -·-----
+

----

El clocumep.to a1Jromclq pone c·l eje en· la organizaci6n de 
las bases en las cél�las y critica con correcci6n al mo 
vi_mientisgio; al il}di vi dualismo, y a la relaci6n propagandís 
dística con· lqs bú'scs� • En general se constata que los 
defectos comentados pe.rsisten y que el· vacío· <le organi
zación de bases ha Sido llenado por la llc..'Uik�das plena= 
rias. 

"Cada militante debe contar con su Estatuto". 
No se hu. rcll.,.12ínc:to ninguna crunpaña del uso -

.
d'el Estatuto.,.

"CON diseñará un mecanismo . e.le • fiaoalizani6n uniforme 
do las tareas a nivel nacional y un manual de organiz� 
cicSn y f.:unc:tones. 
No se ha_olaborado ni el mecanismo de fiscalizaci6rr, -
ni ol r.1anual de organización, ni tampoco el de funcio
nes. 
"Cftda célule. e:. :be desarrollar en_ los pr6ximos tres me ... 
ses un proceso de estudio de la línea básica del par=== 
tido •í.

No se ha -desari,ol�ado c6lula por c�lula, habiendose rea 
lizado a través de los plánes de la CNF. \ 

ºConsolidar E.l cuadro orgánico en base a una encuesta 
lanzada por la CON". 
No se ha- lanzarlo lél e·ncuesta. 

. . � • . 

CUARTA LINEA DE ACCION: IDENTIDAD PLRTIDARIA. 
-----� ..,._,_,�·---�· -

En este ·te:rreno es necesario resaltar la efectiva diso

lución d.2 tendencias y la afirmaci6n c1e una identidad
renove.da sin errib.argo la percE:pci6n popular de nuestra 
identidad es aún difusa. 

11Garantizar la vic.1a democrática interna" 

La-vida interna es bastantG relajada y dispersa, no � 
consti tuyGndo una base s6lic1-? para el e j er.cicio de 1.a

, c.e¡no-cro.�ia y el ccntraiismo .• 

L:'lnzar un concursoaliiierto para la elaboraci6n e.le sím-
bolos mariateguistns; Bándera, himno,_ loeo consigna". 
No se h� .lanz.ado el concurso abierto,. 

"Prcpare,r las· con 1iciones en todos los ·frentes, para 
la celebraci6n de masa del aniversario partidario.,"• 
Cumplid0 con regular exi to, sobr.e todo en Lima, Arequ!_ 
pa, Iló ·y Tacna. Sin ephargo la representaci6n pública 
del partülo no asu.mi6 co� visióri política dicha ta.rea. 

"Lanzar la campaña' de Economía Nacional" 
Se lanz6:aunque· sin continuidad y firmaza, finalmente 
fracas6. 

. . . 
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QUINTA LINEA .DE f;.CCION: CAlVlP.b.ÑA DE RECLUTA1.V1-I.ENTO .,-
ca-___ _..,....,.. .. _. 

8. 

Desarrollri,r una. campaña de -reclutamiento, -manteniendo las 
orientaciones planireadas .por el li Plan c1e trabajo Partida 
rio. La CON elaborará una directiva y la CN,F prepa�ará -
los materiales rl:lspecti-o.us" 
No se ha .desarrollado la campaña planteada, las orienta
ciones c1el I Pleno, del CC no son objeto de un manejo ho
rizontal por las direcciones intermedias. La CON elabo
r6 la res�luci6n específica y 12 CNF prepar6 los mat,erial 
les, sin crabareo- ningún organisno_ impuls6 una· campaña en 
tanto tal., por lo tanto el reclutamiento continúa sien
do una tarea individUc."il!. 

SE!_� LINEA DE AcgoN : ORGANIZAR IU. 
•. 

SEPTilVI.A LfN_E:A_pE ACCION : ENCUENTROY!JÁCIONA_±!• 

En r-3alidad 1 estas dos líno'as de acci6n no deberían ser -
parte de un plan de.organizaci6n, pues.como se v��depen
dc de la_ evolución do la si tuaci6n polít:jca nacional y 
no como es ul cnso de todas las anteriores y de la Octa� 
va de la disposición·· de. las , __ fuerzas interllél:S del ra_,.,,.+.j,
do para el Clli�plimicnto do tareas. Todo lo cual nos lle 
va_ a p2�sar por_ al to el análisis de estas· tareas, no ere: 
yendol2,s r,1esurables con los mismos criterios· que utiliza 
mos para los otros casos. 

OC'rAVA LINBA DE AccION: AUTOEEFENSA. 
---

"Priorizar la elaboraci6n del plan 'üstratéeicc en esta 
área •.• dotfl,ndo al partido de un equipo especial centra
lizado .• " 
Por razones de seeuridad no so maneja esta info:nnaci6n •. 

"Desarrollar la línea de masas en la organizaci6n de la 
- autodefensa del pueblo-".
Se han dado pasos inicial8s e:n algunas ree;iones sobre to
do en Piura y Puno�

�•nar· continuidad a las tareas ele autodefensa en IU; como
·una línea· L� frenta único 11• 

Dada la crisis del frente único no se ha podido cumplir
con la tarea planteada.,,
"hacer una campaña interna en torno al Manual de Seguridad"
No se ha c�plido y no ha sido publicado el manuai res
pectivo.

+++++++

Pei.ra od-ér' graficar hamos elaborad� una tabla que permi_
tirá �a ubicación anto el rcm..tmen del balance del .plan
de organizaci6n. Henos otorgado a cada tarea cumpliida 2. 
puntos, uno a la ó�plida i-1, medias y cero a la no c-um - '
plida, a continu.aci6n presentamos .los porcentajes corre§_

• pondientes s-

t 

. . 

1l! 
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Estos son Ios rcs'u.l te.dos: 

l. Sobre la dir0cci6n N�cional : 3oi

2. Sobro las direcciones int0rmedias: 30%

3. Sobre el cuadro org'nic.o: 12%

4. Sobre JE' iclontic18.c1' •. partide.ria : 40%

5. Sobro la campEñR de reclutamiento, : o%

8. ffbbre autodefensa : 25 %

,.,TOTi1.L : 22 %

9 .• 

La conclusión cc::s que deberírunos elaborar planes mejor ajus· _ 
to.dos n nuestra realic1o.c1 y a nuestra capacic;i.o..d de cumplí -
mi,Jnto c1c: las t'ac1eas planteadas. O quizás deberíemos dedi.•, 
ca:tr una parte m_cnor del tiem-;_)o � a elaborar ple.nos grandi-lo
locuentes y una mayqr 8.l cumplimiento de tareas simpl:ü'i.
cadas. 

� este rubro solamente ·so ha Ifü.;c1ido, aquellas tareas 
por raz?ncs de·seéuridad. 

A MODO., DE: CONCLUSION •• ,. ..
, 

El 'balance d.:ü plan d.e oreanizaci6n aprobado por el II ce,.
arroja un ctm.plinicnto sumamentG parcial de las acciones a 
probadas y _por lo t2nto so ho. aicanzado limi ta·damentc la.s -
objetivos propuestos en lo propuesto por el mismo·. Em este 
sentido debemos anotar lo siguiente: 

t. No ha uxistido claridaden 1a dete?'?!linación del objetiv�
que queríamos alcanzar con el plan de organizaci6n.
Existen tres fomulaciones ·uistintas que llevan a c�rrf�
si6n.

a."Consolidar lo ganado en los Últimos meses y crear.las 
c·onsidiones para rect:ibficar colectiva.mente las- desviat -
cion.es que impi:c1err • nuestra trap.sformaci6n en PRM.. 

•. 
b. Centralizar orgánicam�nte al' Partido en torno a su lí.

nea icleol6g"ica y ··política. Dotarlo de un plan estrat�
gico de construcci6n partidaria y de hegemonía socialista� 
Prepararlo así para conducir la lucha política de masas -

• en·el cont�xto del nuªvo gobierno aprisita .. "
. 

, 

c., Forjarnos como PEM, . cohesiónando el sistema de direc
ción, insti tu.cionalizandb la vida celular y organizan . • 
do IU,". 

Indud�blemcnte no significa lo mismo consolidar lo ganado 
en los ·Úl tinos meses 

1 que forjarnos como PRM; en' t-ém.1:ilna.,· 
ue orientaci6n de las acciones y de priorizaci6n de las 
mismas en función de ·un plan de o:rganizae:iórr"' 

-

.-1-
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2. No so hP. dc�.Eirr:.1inac1o ,el eje que articule al conjunto

clcl rJ;'\.rr, ele organizc-1.ci<Srr, lo que ·lleva a. que las ocho
líneas de acción no estón jerarquizadas, o que mu
chc,s ele ellas ni siquiera han merecido., el intento de •
lliacerlas ·�rncticas. Añauienc1ose a ello la inexisten�
cio. c10 un pJ.rm político que le de rumbo y. cohe!'enciLa
�1 1 , • · '  "' p •fi:n CLG c:,'.'go..n1zac1on. 

3o Siner_�'f',.�L::-gc �-º diJcho en los c1os puntos anteriores pue, 
c1e se::- tunac10 e omo probleraa metoc1Ólogico, más allá • :. 
a.el c1:dc1.T o� .1.:::.c2sario encontrar las razones por las -
que el 11.lan de· Or�anizació'n E probado en el II CC se -
ha c 1.J.L.P1l1c1o té..1..n °'pobrmm.:nte º • A nuestro entender exiB"� 
t·c� los.;: ic:1· j éntes problo:nas: 

a. El Pl2.n d::; Or�n.nizo.ci6n no ha sido impulsado como
caE1p8-:r a p::r la dirección nacional,.

19 ll. Hay u..r débil .conbate ide:o_lócico e ontra la concepc:p-ón 
-de pa::�iék qu.c busca.r:i.os negar ...

c º Lo an�\.-:.:'iC�" :coposa sobre una no exacta evaluac.i6n de 
los prr J°]_,_ rnas 0�t;::1.nizati vo.s por los que atravcsara:o.s, 
lqs cL-_é, 1.c:.:' no ;:,011 expresión de algo superficiaJl, si .. ' 

. nó por- :l •�c·r.t:.'.'2.:Y.'ic º la crisis de ·una forna de enrten 
' . � ' 
, ,(, C...,.. - -

, - • l
> eª O � -· ...., - . ,e �-1.. l, .l "' 

A pesar que en o'.::.: !'1 LneGi:t�<::nto básico 9 del plan de organizaci6n 
aprobaño en • )el 1:i ,JC s_o señalaba ·que este apuntaba a "era.ar
las condiciones pa-:cf� ¡·ce cificar co}é;cti vamcnte las defo.rmacia, 
nos que inptde:;.-y nü.3..., t.,.�a "'.;ransfornaci6n en PRM"'9 sin 0nbargo, elJ 
b..alé.Írrce hecho' no:� •')C .'.TL:.tc conclui•r que en :la dirección rracionali 
henos cstacl..o lejc•s· ch:. cor.1pre:t".c1e:v ln profundidad del problema º!: 
ganizE'-t i vo º L8- :.:,o_-,''. ��ió:.1 del mismo no radica en mij jorar el sis
tE:DE', cls org2.niza....,i9r._ c'-�·1::.<:: a lo. fecha terremo.s 9 o en solo c1etcrm:il.- ... � 
rrar que comisiones ,_.,on o 110 �1rfori tarias, sin6· :en lia negaci�tD. 
de 1:1 conce1J.ci6r..: de ·�1FL:,.�ti·do1 que toda-�ía .conservB.l!tos. No hay lZJJ� 

. jorar lo vio jo 9 ·t,on1 r.ios qc..e c.1.escchnr ·1ocac1u.co, y esta -tarea !10) 

es sGlo respo:isa¡,j_l·• .. étacl. de un, or�ani·s:no espe:cializadQ· sin0 deili.. 
conj·unto c1el partiC.-:.0 y n cuya cabeza ·se. tiene que poner 1:a d.jL;• -
recci6n ria6ionaln. 
sí hubi·éraoo·s s±.c1o cc.'lcicr.tes que el plan de organizaciÓb. _aprobado, 
en e]. II Cé. 9 era e�!. r.rimo:r paso en el • 1argo ca:raino que nos condu
cía a la forja c.1c-i �:':�:vi. entone.os había que. util:hzario cono ca"'l.pa-
ña naciona�,, con cun2::�cl..o político�. y con 'iristrument.os ,capaces c1e -

. luchar po;r hacerlos :;_·calidad y no ·(10 jarlo librado a 'SU suert·e u
na véz aprobatG� 
4. En ol III .Sesi0.<.l c'cJ. CG doberq.ps aprobar el plan de orgBn:iza

ción cor.responchcn i., _.e 2.l I 1:1omento., üe. construcci6n partidaria
de nuestro :19lar:: 'e[, b:r•o..tégico ' c1e asont�ienta,, ·t:eneI!los pués u.
na véz 1:1.ás ? la ::cE,r.,onsabilidad no so.lo do é!,pr'obabación_ de· u.rr_

cl.ocunento realista s:i :'."rÓ fu.nc1amentalnente la L1e ponernos a la cahez
beza de su ejecuci6�-

27 .. Noviembre. 1985.

J 
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ACERCA D:E LA CON.TRUCClON DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
, . DE MASAS EN.LAS CONDICIONES DEL NUEVO PERIODO 

- .

)- .. 
, 

. .. 

i .. 

POLIT!CO, 
... . Gerard,:; 

LA, PROPUESTA DE PARTIDO.REVQLUCIONARÍO DE MASAS. Y LA LUCHA 
DE CLASES: UN BALANCE PREVIO· 

• • 

Hoy, la cuestión previa ineludi·b1e en -el debate político, es 
la cuesti6n del instrumento fundamental del quehacer políticc· 
el Partido .. - El presente doc�ento·busca aportar a la fundamen 
tación de la conc�pción del Partido Revolucionario de. M.asas e;� 
m·o parte de la luch<:1- por .su construcci6IJ.. 

El ·origen.de la propuesta de.PRM 

1. La si t1.,1.a,ci6n pre-'revo·lucionaria que vi ViÓ el país a partí --e
de 1'976 abrió la posibilidad de construir un .Par�ido Revol_i¿
cionario de Masas. ;De una experiencia de construcción de'
Partido en la cual el rasgo dominante. era la "penet:r;-ación':

en ·1as. clases básic•as revoluc.ionarias con un bagaje teórico ;/ -
y programático muy- iricípi•ente, debimos pasar a otra en la c·�:
el rasgo dominante debía ser la rápida transformaoi6n d'e la ·e� 

.pontaneidad revolucionaria de las masas en voluntad cencientr
Y organizada, en acci6n políti'éa masiva. Lo que en el '.f)eríod 1 •

·_aD;terior, el período del reformismo burgué·s(1968-1975), era i.;.:

proceso de lenta dtfusi6n se .transformó en masificaci6n aceJ.e-,
rada de contenidos den¡.ocrático..,revolucionarios. La superaci cb. 
del momento de penetración en la clase,' en la cuál ,la d.i.ferP::.·
ciación de. las incipientes propuestas ideológicas y _prograrriC:.. ::_
e a-s • era· necesaria. (más aán si tenemos en• cuenta que el país - .
vía un proceso refqrmista que babía escindidó a. la izquierda: .-·
se expx:es6 tambi.én en ·1a rápida, tendencia· al. reagrupamiento d.¡: 

las g�andes corrientes de la izquierda -peruana, en la articu'2
.ci6n germinal de los niariategúistas en la UDP� q.el �adicalis1,., •
troskista y populista en el FOCEP, del reformismo en UI. El 
-q,ogmatismo se escindi6 y mientras Patria Roja ·entr6 a (articu
lar una. propuesta _en torno al UNIR(propuesta que tiene µiúlti
ples puntos de contacto con la de· los mariateguistas) ,otros(\:.,
Puka LLacta,etc. )pasar6n a µrticular una salida a la situacj.r,:u
pre-revolucionaria desde el esquema clásico de la guerra caf:"IT):c•

sina. Este proceso que puso en crisis las formulaciones, laE
prácticas y las est�ucturas d� lqs años 70, no cu�minó, sin o,m
bargo, ·en una autocrít.ica profunda y renovadora.

- '

2. Es importanté seña-lar que este momento de crisis y r�formu
lación dé la concepción de Partido. s.e relaciona también co:
otros aspectos qe la lÍnéa de ·la Revoluci6n. El auge pre-�
volucionario cre6 las condiciones para .una mayor crea ti v-:. •••

. dad en la reflexión te6rica; el agotamiento de las propuest2s 
o modelos de cuyo caloo había vivido· la izquierda· peruana, • 1 1 

exigi6. Se cerr6 un ciclo de cuestionamiento de 1� formaliz�
ci6n del marxismo desde un .. punto de vista espontane.!sta( expre-

, ... 

,.. 
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sado en la Revoluci6n Cult,ural China y .,en los movimientos eu- -
ropeos posteriore-s a 1968) y se ingresó a otro "en el qúe se va 
ta privilegiar s.u desarrollo como teoría pol!tica{en cont�a.po
sición, particularmente en América Lat;ina, con el 'economicis
mo ·dependentista'). Sim embarg9 el ·proceso peruano de re(l.e -
x�ón y reformulación, al interior de un movimiento en alza,no 
va a ser homólogo al de otros país.es latinoaméricanos en los 
cuales la derrota es el telón de fondo. Es as! que mientras -
en otros lugares aparece.la idea· de que ha entrado en crisis 
la' forma Partido•f• de�: hac:er- --pol!t·ica, eti-·:el·· Perú se quscaba una 
reformulación creadora del Partido. 

ºLq. conce'pci6n de Partido de- lo's años se-tenta 
4J 

3. El rasgó• común de las propuestas .. de•. los años ·setenta era ·e1
vanguardl'smo, es decir, la mantencii$n de un abismo .infranque�
ble entre la organización política y las masas, recubierto,
muchas veces con la coartada de 11 1a clandestinidad" (cuya -

sobrevaloración era incompatiblé con la existencia de un proce 
so .. reformista en el país). . • • -. • ,, -

El vánguardismo �odía tomar diversas formas·: la más eyidente 
era eL-�ilitarismo; otra más sutil, el intelectualismo. P�ra -
el m�li tarismo • la orgahizaci.ón política era simplemente la co
bertura· de. la organización mili.tar, destinada a ··hacer el traba 
jo previo al estallido .de la lucha armada. Ambas estructuraa,
la política y la militar, estaban conformadas por cuadros se -
1 ectos, "profesio,nales" en el sentido de dedicados a tiempo 
completo a las tareas de le revolución; La autocrítica del mi
litarismo·· llevó, en varios casos al intelectuali�mo. En éste -
la· escisión entre la organización política y las masas se jus-

,. tificaba y alimentaba a partir de una Visi6n ·estructuralista 
- del marxismo, de.la ideologización de la práctica política y -
de �a legitimaci6n de la diferencia entre dirigentes intelec-
tuat.es, y dil;'igidos activistas.. � _ : • '· 

•4. Esta concepci6n era· formalmente leni�.i sta. Del "Que ·Hacer"

• 

• 

se tomaba el acento en el caracter conspirativo de la orga
·nfzación, pero se pasabq. por alto su supuesto fundamental : .-.ia reinvindicación para la clase, de la posibilidaa de ha� �

ce'r política de- manera dir�cta. Para las masas la política se 
p.acía bajo 'disfraz' gremial o de 'frent·e•. Como -expresi6n de 
lo primero tenemos la rec�rrencia en el sindicalismo rojo. Lo 

.•.segundo se manifestaba en J.a proliferaci6n de 'frentes' (los FER 
universitarios, los frentes clasistas,etc.) que justamente por 
s'er incip1 entes organizaciones políticas de masas ... no podían 
ser organizaciones de Partido. Sin embargo no podemos dejar de 
reconocer las lecciones de esta fas·e fundacional : la ·afirma -
ción de una concepción revolucionaria ·que articulaba la prácti 
ca�disqiplinada. de los militantes, ·1a proletarizaci6n de qáie=•· 
nes asumían la tarea de entroncar el marxismo.con las clases
básicas, la coherencia en las diversas esfe�as de la vida. 

. 
. 

J 

J • 
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El camino sin salida 'espontaneismo' 

5. El eco de la Revolución Cultural China y de las expe.ric:1 -
cias europeas_ de 1968 alentó un int�nto de dar sal'ida a e�
ta situación por la vía del espontaneismo. Su supuesto f�
daniental era la devaluación de la voluntad polít.i ca organi.

zada(el Partido)frente a la espontaneidad social('las masas'J 
Aquí, a lo que llev_ó fue a .diso.lVer las estructuras partida -

·, rías, a renunciar a encarar nacional y centralizatlamente 1 tras
una propuesta política revolucionaria, la lucha política,a re
producir la's bases de la concepción q_ue s.e -intentaba .superar.
En la idea que todo estaba en debate �y que el Part.ido surgui-

. ría como una ruptura radical, absoluta novedad con .relación al
pasado, lo ·g_ue.se hacía era yolver a limitar a las.masas a un 
papel secundario, marginal en el quehacer partidari9. Lo que . 
éstas ·aportaban··al proceso· d:e construcción del Part_j.do era su 
'objetividad', su movimiento ·espontáneo. Con ellas debía fu
sionarse la 'te.Qria I cuyos portadores seguían siendo los 9ua
dros políticos profesionales, interectúalemte ilustr�dos(�un
que ya en esos años·comienza a producirse la diferenciación e� 
tre 'políticos' e 1 intelectuale�'). Es la ��6ca de la desscn-

.±ral�zación, del _debate intelectualista sin fin,· de. las dife
rencias entre militantes, amigo.3 y simpatü,antes, más aun :, en 
tre militantes políticos e intelectuales de 'apoyo 1

• El yav.ra-
rismo fue la expresión teó:r:ica de esto 'Y si M,en permi ti6 rom
_per algunas vallas en la relación directa con la clase·, ne>, lo
gró abrir deci'sivamente las puertas de la lucha pol:í:tiéa «i. és
ta. El 'esp6ntaneismo' termin6 legitimando la 'espontaneidad' 
-de la vida social : la divisi6n entre dirigentes y dir�gidos ,
entre activistas e intelectuales ., ·entre vicia social y•vid1:;
política.

Loa frent�s-pol!ticos· 

6. La aparición de los ºfrentes''· no solucion6 el problcraa Jn la
, medida que mantenía una fal::o 1 identifi.caci'6n entre eI parti
do de cuadros e _ilegalidad p,)r un 3=ada y frente. de masas y 
legalidad por otro. La organización política de másas apare

cía co_mo una organi'zación de se ;undo orden. Esto es lo q_uo ya 
�uced!a en los injcics de la década pasada(bajo �l Velasqui�mo) 
y c·ontinu6 sucediendo cuando, via los frentes. (UD:P, UNIR, et0) se 
busc6 �ntrar en la lucha política abierta. Sin embargo en el,. 

• curso que:tiene la p=íopuesta de ORM es necesario tomar en cuen
• ta útros factores.

1La i?��PY:?st¿i de ��Pi 
1
n ¿a co;yuntura final del período T)re-revo

, . uo1onar10 . . 

7. ¿Porqué se desperdició la coyuntura decisiva del período pre
-revolucionario(1978) para dar ·pasos sustantivos en la forja
del :PRM? Hay dós explicaciones fundamentales:• la pr:mera
ti�ne que ver con una deterrr.inada concepci6n del Pa:.rtido y

de 1;1u construcc-i6n, concepción que en\iende su unidad como algo 
intelectual y no eminentemente práctico ( en el sentido 1'1ar..v:!.sta 
y no 'vulgar' del termino); la segunda tiene q_ue ve:c c:on la for 

J 

3 
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ma específica a través de ·1a cual ¡a, blirgues:Ía comenzo a dar so 
luci6n a la,crisis abierta en 1976: el ·restablectm�ento de. la -
democracia burguesa. 

8. • La con9epc:i,6n de partido que se convirti6 en el principal
factor retardatario en esos años fue lá que entendi6 la un,!

·dada construir como un acuerdo ideol6gico antes que como un
acuerd9 político-programático. Esta concepci6n que �rata de

ser levantada como sustento a la existencia de algu�a secta, es 
profundamente anti-marxista y anti�leninista. En Marx y Engels 
primero, en Leniil despue·s, el Partido se define como la expre -

• si6n política de una clase, de la clase obrera, tiene él '.centro
de su unidad en el Programa que expresa la propuesta hist6rica
y general de dicha clase. La ideologiá no es sino el "hilo ex-·
plica ti vo 11 del _proceso --de cons.truéci6n de dicha propuestg., no
es sino explicita9i6n de sus supuestos más generales. No es pues·

• 

paso previo,de la existencia· política, es la refiexión "teórica"
que suóede al interior de la existencia �Ql.Ítica del sujeto his
tórico. Marx nunca-as�ir6 a que su proceso particular( de la fi-
losofía a·la polít:Lca) fuera el proceso"_ obligatorio y universal e 
de todo movimiento revoluc:Lonario, más aún, explícitamente lo
rec"hazó. Má-s adela:ate ·se desarrolla la forma como Marx y Engels
entendían la construcción del'. Partido. ·En Lenin basta recordar
cuáles son los mom�ntos en los que el debate idelógico pasa a·
primer .plabo y por' qu� motiyos. En 1907-t90B el debate con el
em¡iiriocritici smo se i�lici6 � raiz, de la ruptura política c?n
qu1enes, sustentando dicha filosof1a , en el seno del partido
bolchevique y habiendo- ocupado un papel preminente en él,habían
pasado a formar parte de los "boicoteadores" a la duna(en un con

·texto de_ derrota de la revoluci6n de 1905). En 1916 la polémic,a
en torno. a la vigencia de la dialéctica revolucionar:la ·tiene qué
ver,. antes_ que nada, c�m la traici6n de los principales. dirigen-
tes de la segup.d� internacional.' . 

Esta poncepci6n intelectual�sta es'pues ajena� las tradiciones
revolucionarias constitutivas de los maríateguistas y sin embar
go fue esgrimida en esos años. Su crítica ha sido motejada de -
11 pragmatismo 11 , sin embargo requiere de nosotros un zanjamiento
definitivo que afirme no s6lo la primacía -de la construcci6n de
la un:ldad política del Partidq .sino que también ubique en su jus
to lugar la construc�i6n de •la unidad ideol6gi'ca a partir de la-
primera.

9. Simultáneament·e se presen.t6 el otro fen6meno·, éste._externo a
los partidos : el·intento de resolución de la crisis por la vía
del restablecimiento de los mecanismos de la democracia �iberal
�arlamentaria. Si bien se requiere una evaluaci6n más profunda
de este proceso hay .algunos asp·ectos del mismo que tienen es-

. _pecial importancia 0-en lo que estamos sint tizando.
La democracia liberal-burguesa en las condiciones -del Perú a f.i 
nales a de la década del 70 no s6lo apuntaba :ceabsorver la cri 
sis sino• a modificar substancialmente las c_ondiciones ae exis
tencia política de los sujetos sociales. La dictadura ·militar· 
al' cerrar el libre juego de los intereses de clase en relación 
al Estado, había faciliiado un praceso·de homogenizaci6n y de 
unificación de los intereses de clase y de las esferas diversas 

• 
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en los que est9s- se de.s.emvolvían (eso, en parte, explica la .f� 
cilidad con ).a. que. los movimientos t"ransi taban de lo econ6mi(O 
-reivindicativo a lo poli tico-democrático) º - El nuevo r�gimen
a:puntaba más que a satisfacer· las demandas de las clases sub'-1,
ternas, y así·· ctesmovil_izarlas, a fa:vorecer su diferenc·iaci6r -
interna ·y··a escindir sir existencia: indi vidualizaci6n de lo, ""' 
intereses, qistanciamiento de la política (que se desenvuelvG 
en el E.stado, y�·se restringe a los "políticos profesionales"' 

-r • reducción de- -la representación política al papel de ·medi!3-cié1

.' 

con el E.stado, etc. • ( 
La política, que aparecía de alguna forma, en continuidnd c(Il 
la vida y la �ovilización social, se 'extraña', se vuelve-� 
el plen_o sentido de la palabra política burguesa: En lá s�3;� . • 
dad burguesa se produce una· doble escisión: la de los ind�Vl.
quos entre sí (recién ahora los'individuos pasan a ser cc::1side 
rados como tales); la de los individuos-con su entorno (rn_par� 
ci6n productores-medios de producción). Esto hace que 1;3ngan 
que póner fuera de su existencia social real la decisi6•., sobre 
la misma: el poder sé extraña: Se prod�ce la escisión íle con§_ 
ti tuye la pohí tica. · • "'. . • .

, . 
10. En este contexto es la idea misma ·de' Partido de C'ase la· _;

que sugre una arremetida sistemática de parte de�ª burgu�
sia. La rorma liberal parlamentaria de la polítia favore
ce la divers�ficación de los intereses de los "ppresentan

tes" ( es típico en ·este sentido las diferencias, al lnteri.oi, :
de los pártidos burgu�ses, de los representantes d�acue�do a . 

. las reivindicaciones de sus electores particulares'Y alienta 
la competencia entre estos por sacar adelante ya u· sólo los -· 
inteiesee generales de la clase que representan_sf10 lo� in�e
reses particulares de sus eleetores º Asimismo era la ilusi6n 
de la existenci a .de los representantes po'r encimrde la repre.::
sentación orgánica de clase-en función de la actación en el 
escenario parlamentario (lo qué se·expresa en lt idea del "buen 
parlamentario") generán.dose así, en. las condici nes de la dem.2,. 
cracia parlamentaria un nuevo caudill'ismo, el r3 "los tribunos" 
Jm este contexto s.e ab"re la ilusión de poder etrar a una nueva 
fase de 2 cumulación de fuerzas desde las posi,.L.Ones ganadas en 
la·escena pE:.rlamentaria y por allí la justif:;,ación dB la di.f� 
renciación a la necesidad del perfilami:entoJ �or tanto a la 
postergaci6n de la unificación. La di:rerenci�cion de propuestas 
y de li�erazg·o al, interior _de ).a. Il!.is.ma repr·sent�ción de clase 
es funcional al regimen y como tal alentadrpor el, e s  una de 
las condieiones de su supervivencia: el d�gaste de una repre
sentación política burguesa no afecta-sub•tancialm·eI1te a la -
clase que representa. Lá masificación de-ª política adq�iere 
otros rumbos, tiene como mecanismos fund.mentales l,a opinió:µ - •• 
pública y los medios de comunicq.ción, �te. • •• 

EJ. Proyeqto de Partido Tievolucional1i) de I"Ia'sas. v 1a•:nnifica 
ción I"Iariateguistao ' : • • • • .'í •• v -

11. No es casual por tanto que· ios vai'\·enes del-' proceso d. e uni
·nificación, requisito iridispensa�l, para el ·aprovechamiento

cabal de la posibilidad de ·c:onstrucc:ó.:1 del PR.M, haya estado -
, tan profuncam�nte ligado e:q; el :p�río!c 1978-1983 a la, disiuta 

por los espacios �e representacion e.'1 el estado burgues. a e� 

. ,. 
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periencia de· algunos años de régimen liberal-parlamentario -
nos hizo caer en la cuenta de la i�usión que nos estaba entram 
�ando, y .nos permitió dar un paso adelante al decidir culminar-. 
�l proceso de unificación partidaria'de los mariateguistas. -· 
Sj,n embargo es necesario señalar. do·s aspectos que h'an t�nido 
un pe:�o determinante en las deficiencias y retraso .en el cum
plimienpo de la tarea. 1 primero es el momento en el que se 
produce la unificación: A es· un momento de retroceso. No.s6lo -
en �o que se refiere a las ·car�cterísticas generales del movi 
mie'nto· popular (habia quedado atrás al momento pre-revolucio':" 
nario, proaucía sus efectos la estrategia neo-liberal en lo 
económico y en lo pol'ítico, se profundizaba una escisión es.,. 
tratégica en el campo, popular: zonas enteras delP3-Ís se en-
contr�ban atravezadas por el desarrollo de una estrategia de 
guerra frente a la cual no t�niamos capacidad de respuesta, -

�etc .. ) sino en lo que s.e refiere a nuestros propios partidos: 
preces.os de dispersión, pérdida de influencia social, etcº 
Se �róduce entonces una cierna confusión de dos cosas distin 
tas. la unifica_ción mariateguista (la fusión de tres partidos Aen uno) y la forja del PRM. Rápidamente el propio curso a.e la w
lucha que tiene que dar el :Par-tido para legitimar su existen-
cia hace evidente que el haber avanzado irreversiblemente en 

,lo primero no es sinónimo de lo segundo. 

12. Las propias condiciones de ��istencia de los partidos que
se unifican en el PUM habían cambiado sustantivamente en 
esos años. Son. al menos seis los saltos que se producen y
que hoy se nos-presentan como las condiciones· inmediatas

de existencia d�l PUM: 
1. E'alto de los sindicatos al parlamento y los_municipios
2. DE} la· ideología a la política ...
3. ·De la idea: "El partido lo dirige todo" a la idea de -

la autonomía del movimiento social. 
4. De un partido que privilegiab� su construcci6n.en las

clases básicas a otro que privílegia el asentruniento 
5º ��rn!t�i-�tdo de cuadros a un Part.ido de activistas -- -

adscritos, con una militanciá ir�egular. 
6 .• D e un Partido clandestino a un Partido de fronteras 

"indefÍnidas º 
'

La ,exis·tencia de Izquierda· Unida. .• • , 

13. El �egundo aspecto a tener en cuenta es la a�arición de -
un fenómeno nuevo que, a la vez que un desafio y posibili 
dad de estimulante para la reformulación de los supuestos 
teóricos de la vieja concepción de partYdo, se convierte 

en una permanente camisa de fuerza:. Izquierda Unida. Tras la 
crisis de las propues�as de loé años setenta en la situación 

, , pre-revolucionaria,. la aparición de los frentes· se convierte 
en una forma indirecta para no acometer la reformulación nece 
saria. Pasamos a adecuárnos a una situación nueva: ser "movi • 
miento" dentro de un "mÓvimiento": ,Se comete un grave error -
de sobre-valoracipn cuando a este movimiento, surgido como res 
puesta defensiva (tras la.derrota ·del ochenta) éon una ident,i-
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dacf programática_ limitada ·(el anti-neol:tiberalismo) y sin espa 
cio� ,de pr,c·tica política común oonsol;i.dados, • se· le atribuye_ 
la pomposa definición de "frente revolúciona,rio de masas de o 
rientación socialistar•, se lo considerá 11 primera fuerza. de o-:: 
posición" .y ttalt-ernat'iva. de gobierno y·poder"º Se· considera
ba,:�o�rectamente, que IU s� oonvertía en e1 refere�te'básico 
de identidad de las fuerzas acumuladas· en·vía.s de do'S décadas, 
pero no se percibía el desajuste entre movimiento de masas·y 
�epreseñtación política que encerra�º :mn _el fondo_fue esta -
reduqción de la existencia política de los partidos a ser mo
vimientos dentro del movimiento IU lo qu� sirvió de coartada 
en los Últimos cinco años a una creciente transformación de -
nuestra práctica política· en· un $entido soc,ial-demóc·rata cuan _
do no en un sentido estrictci.mente liberal .. 

• ·• • - • 

Pbr este camino se llega a. la re-lativ:iización de cuestiqnes -
fundamentales· en la for�a del proyecto. revolucionario. Tal .,. 
como· se desarro11.arámás ade'lante, es lo que sucede con la· idea 
de hegemonía. Otro tanto con la'idea de Partido: n.o es casual 
que h_aya surgid.o, desde las canteras· de las posiciones liber� 
les en _ÍU, la idea de transformar a esta en un Partido (obv:ia 

.mente ·.entenq,iendo éste comó "movimiento político 11) º En las :: , 
formulaciones más recientea del Partido he:inos dado un paso ade 
lante á} direrenciar, en . la cara.óteriz,ació� de· IU, entr� lo --
que es esta, en tan4o· referente p_olí:tico. de amplias �asas (.re •• 

'f eren te que, además, s610 ha operado c.omo . tal con ma.ti vo de .=
los procesos electorales) y lo que es, o debe ser, como frente 
polí t·ico º Sin e_mbargo hay· que . ir más allá en un sen.tido posi.;. 
tiv9, es decir precisando las características que tiene 1.a prá.Q_
tic a política de· l,as masas, los espacios (in que se desenvuel� 
1:en y como allí la prbpu�sta -de Pa�tido Revolucionario do M�� \,, 
sa-s y la de· frente político se articulan. . : -

Algunos.rasgos del nuevo ·periodo político y la construcci6n 
del PRM.· 1 •

14. Hoy,, al iniciarse· un nuevó perío9-o .político_ �os encontra
mos con una situaci6n en la que existen condiciones para
poder afrontar claramente esto's problemasº Son, ciertamen
te, condicione·s di.stintas a las de 1978, por tanto· requie

re:n ser evaluadas riu,eváme:nte desdé el punto de v:i'ota de la ta 
rea de forjar el PRMº En 0 primer lugar, porque al enfrentar a 
un gobierno reformista, .que además es el pri�er gobierno0de -
--partido (e.n el sentido moderno) de la historia del Perú ontem 
poráneo, se hace más patente el vacío de repre�entaci�n poli-
tica que existe en el campo popularº Es inviable una táctica 
política que- se reduzca al '.'anti O y que así se plantee acumu
lar .. fuerzas revolucionarias{ El reformismo exige la confronta 
ci6n de propuestas políticas globales .. Pero además, p�r la= 
caracter1stica de ser un gobierno de partido (aún cuando lo·-

. sea de manera muy 11péculiá:.: 11 en esta primera fase) tarmpoco per 
mite reproducir el esquema de confrontación sociedad-gobiernd
gue �os hizo acumular fuerzas vajo el reformismo militar. En 
este caso el contrincante·no sólo está 11al frente''. (en el Es� 
tado), está también II al costado". : en la propia sociedad. ;La 
lucha política s6lo puede desenvolverse . en· la medida que s.e -
enca�ce en formas partidarias de represertación . 

.... 

I 
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El APRA es partido en la medida_ que artj_cula en 'torno a su -
propuesta a una franja pcliclasista de lá sociedad·, en la me
dida que es ident'idad masiva .en di versos terrenos de la exis-
tencia social ( �o s6lamente en el estrictamente politice), � 
en la medi?-a que se·pr-esenta como un movimiento pólítico que 
se asienta en una propuesta ideológica original, símbolos, �
tradicionee,y lideresº 

15. En segundo lugar porque Izquierda Unida.ha ¡legado a su a
gotamiento tal como surgió de·l. acuerdo de 1980º Hemos in=
gresado a. un proceso de recomposición de la misma que más
que tener qu.e ver con. declaraciones, correlaciones en el

CDN·.y su organicidá.d, tiene que ve,r_con su contenido político 
y social, com su ubicación no sólo inmediata, sino fundarr).ental 
merite éstraté9ica de cara a este intento tle culm:t.nar, a favor
de la lru.rgues1.a, la reestructuració-n a.e la hegemonía en el .i>e 
r6. Contemporáneoº Será s6lo respondiendo a estos problemas ::
que podremos apuntar a dar .s-olución a la crisis de Izquierda 
Unida. 

"I: 
• • • 

' .  
\ 

Hay que ser concientes que IU será el resultado del proceso -
de construcc�ón de una'Hegemonía Socialista en el PerÚe Y que 
en este proceso disputan vario§ proyectosº Esto es fundamental 
para entender que la lucha en ID: no es principalmente la que ... 

. se· dese·nvuelve en el marco de. la actual i:nstitucionalidad de 
IU sino la que tendrá como escenario ·la sacie-dad. 

16. Por último p(irque el propio Partido vi-ve la urgencia de
solutionar su entrampamiento fundame,ntal, su trpromesa i.n- ••
.cumplida II su proyecto trunco: el lanzarse a construírse -
.como Part"ido Revolucionario de Masas., Esta urgencia se vi ,

ve � todo nivel: se· expresa en el rec.lamo de contar coh un .,.,;::; 
plan estratégi�o de construcción, en el reclamo de contar con 
un periódico nacional, en el positivo esfuerzo de darle carac 
ter masivo tt la-celebraci6n de nuestro primer aniversario. Pe 
ro es a·1a vez el terreno donde aún se mantienen vacilaciones-

_·gue deben·ser superadas a partir de una lucha ideol6gica co-
rrectamente desarrollada .. 
En repetidas ocasion�s:en los últimos meses se ha señalado que 
uno de lbs .terrenos· e� los que la ·línea fundacional avanzó me 
nos es en el de la c-oncepción ae Partido y el diseño del mismo 
Es-to es correcto .. Tiene que ver con la transacción, ·en el Con -

. greso de Fundación de dos intenciones aparentemente opuéstas
pero que coincidían en sus rechazé práctico a la idea misma.
del PRM:por un lado la que mantenía lo viejo con la coartada 
del "partido cland€stiño"; por otro, la que negaba al Partido, 
la posibilidad de ser organización política de mas13.s -por ser 
esto privilegio de IUe La ampliiind del proyecto, en funci6n -
de recoger y desarrol)ar la plura:J_idad del mundo popul�r fue,· 
a�í? en!endidá como "laxitud'.' .. Y 13-n. conjunto de, e�ementos. de
f1.nit.or.1.os de nuestra línea 1deolog1.ca, programat1.ca y estra
tégica no encontraron correlato en la definición y diseño del 
Partido., .No se ha- producido una ruptura substancial entre lo 
que ·el Partido es y ln' que.eran los partidos anteriores. Se-
ríansin embargo superficial limitar la crítica a·· uno u otro -
aspecto de la estructura definida en él Congreso a trntar de 
solucionar el problema emprendiendo una nueva reestructuración 

I 
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-de la Dirección N�cional. Hay que- partir de- darle un conteni
do pr?ciso a la. concepción de Partido (contenido que recoje.,
la -dimensi6n histórica de nuestra·lucha así como las exig,en"'-·
cias de 1� ac'!,ual situación). y de ·darl·e • expresi6ñ eoncre.ta y
tangible· a cada uno de _sus aspectos·. Y en este proceso es ne
cesario que revisemos ·y desarrollemos los elementos constitu
tivos de nuestra tradición �evol�cionaria, en particular el·�
marxismo-leninismo y el: legado de Mariategui�

LA EXPERIENCIA HISTORIO.A DE LUCHA J?OR LA FORJA DEL-PARTIDO ..

Algunas consideraciones previas ..
17.. Contra la optl.nión �eneralizada al re.specto, degemos partir• afirmando .. que el regimen po.lí tic o burgués, tal óomo lo co 

nacemos, _no esi- un, "producto espontáneo" del desarrollo del 
capitalismo. Es más ·el resulta.do de una trans�cción a 1·a 

que se· ve obligap.a la burguesía por la lucha de su antagonis
ta. El suf:r:agio univer�al,.la existencia de Partidos,·e1 reco 
noc•imiE�)).to constitucional ·de los dere·chos • sociales son produc • 
to de lp. lucha oórera ··en los países que tomaron la delantera_ 
en el desarrollo capitf}.lista... Los -individuos (producto tfaü
co de la sociedad burguesa, jurídicamente iguales, realmente 
desiguales) descubren su interes común y se órganizan para de 
fenderlos. La coalición obrera (frat,ernidad, caja de ayuda,
$indicato) es la fprma primaria de este proceso en el seno de 
las· clases trabajadorasº La uní6n social.resulta ser así una 
primera tutela del individuo frente·a las relaciones económi
pas .Y polítidas de clase que lo pprimen. Cuando estas formas·· 
primari�s d� organización se unifican en el ámbito de los es� 

·tados nacionales (en el proceso de lucha nacional por el reco
no'cimiént o est11tal. de lo9 de:rechos económicos y políticos) és
que aparece el partido políti-cb. El :Bartid,o de mas·as (factor
permanentemente desestabilizador del régime�.�iberal original).
·es resul tad6 histórico de la lucha obr�ra.. ,Frente a . él es que
la burgués·ía se organiza tamb.ién en Partidos, primefó como sim.
ple coordinación·de los propietarios-representantes en el seno
de.los �arlamentos, después como organización permanente de e·
lector.es -y articuladores de opinióp pública. • ". -

18,; Desde sus orígenes los Pártidos políticos • de fos trab�ja�
dore e van a estar cargado$ 'de un po"tencial crí tico.-revolu · 

· • cionario (aún cuando no se lo planteen explícitameñ.te·) que.
nace de su propia nnegatividad'.1 fr�mte al capitalisr20, es

decir del hecho que·en su 'propia existencia el proletariado-· 
ha abolido la condiciones· f·undamentales del· régimen co.pitalis 
taº Esto q�e Mq.rx elevaría a programa tuvo ·múlt�ples expresio 

.nes �n las distintas formas de o:rganización de los trabajado:-;' 
res •. 

-- -
Marx y el PartidO Obreroº 

19. -La idea de Partido está en· el centro misr::to del J.Vlarxismo ., 

si•éste es ttia síntesis teórica de la lucha de clase obre
ra por su au��emanc�paci6n '·'., no. debe ol vidar�e _ la. pemru:;te!l
te . preocupacion �n 1arx pt>r. el instrumentó basico de ei:.,ta

lucha: Desde los año_s de la Lig� de los comunistas ·y de la. Pri 
♦ 

I 
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mera Intern'aciona1· -(en cuy� estatuto se plantaba comq obje_tivo 
"La constituci6n 'de ,la clase trabajadora e·n iin Partido Políti
co n )_, hasta los. años _de madurez en los que· afirmaba: "el prole 
tariado ;no· pued�, obrar como clase., si ·ño se c onstituye como Par. 
tidb Político :propio, distinto, , qpue,sto '' ( 1871_),, Revisar. la o= 
bra .de- Marx al -respecto. es· seguir el rastro de una tenaz - lucha 
contra el sectarismo, a partir de la· afirmaci6n, -cuyás:,raíces 
econ6micas y. filos6ftcas_ desentrañó .Marx, - de la potencialidad 

·nist6rica dei proletaxiado, de su posibi lidad de ácci6n pol�ti
pae El marxismo aparece en continuidad con el. proceso de lucha
y organizaci6n política de los trabajadores,, En esta tradici6n,
�stos se organizan, �or tanto, fuera del espacio político esta
tal, en contraposicion con.él, l.legan .a ser (en algunas de sus
expresiones) un contraés�acio político, un 11cont�a-E$tado". Y
así como el Estado burgues, conforme se va depurando de sus ras
gos aristocráticos busca ser síntesis ·de la sociedad, los par-
tidos de m:;tsas de los. trabajadores buscaron ·ser síntesis de -
las diversas esferas de la vida de los productores. ·ne a,.lli -
uno de los rasgos del ·]?artido ;Laborista Inglés. ( cuya observa
ción tanto a·l'1arx en la formulación de la idea del Partido .de
Clase) : su vinculación directa, inmediata, con la organiza-- .�.
ci6n si ndical de los. trabajadores ingl.eses (rasgo que :pas·ar� ' 
a la mayoría de partidos socialdemócratas· éuropeos). Por otro
lado, los partidos de masas no son s61ó.el_conducto de lucha
por los derechos políticos 'de los 1 trabajadqres, cino el ·resul
tado de esa lucha, es deqir un espacio de ejercicio autónomo-
de derechos-. ciudadanos elementales. -
Esto tiene que ver con el hecho histórico que er movimiento
comunista se const-ituye como ta l al interior del movimiento
democr�ticoque ·a lo l�rgo del s .. XIX en Auropa está nítidamen
te diferenciado del proyecto liberal burgués. X tiene.cense-='
cuencias no sólo programáticas (el problema.de la relación en
tre las dos·revoluciones, la actitud de.los comunistas f'rente
a la constituc-ionalidad estatal deme-liberal que va surgiendo
en la segunda mitad del .So rtX como fruto de la lucha y tran
sacci6n ·de las diversas fuerzas políticas, etc$), sino que tam
bi(m t'iene consecuencias organizativ.as .no .siempre recordadas=-
"El Partido Obrero ··se basa eri las . críticas -más a6uda.s a la ·so
ciedad existent e; la ··crít"ica es su elemento vital;¿c6mo puede,
entonces, evitar él mismo las ·crítlcas, prohibir la c·ontrqver \.
sia?; Es . posiole que deman_demos a los demás la libertad de Pi to-a 
labra s6io para eliminarla' inmediatament.e ·dentro d.e nuestras=· ·-'·
propias filas? 11 (Engels 1889),. . . . . . 
20. ESte ele·m·énto, la construcci6n del Partid.o coi;no espacio

de ejercicio de los dereehos por los cuales se lucha, si
,, bien va a sufrir reformulaciones en el cont�xto del qapi-

.talismo desarrollado, va a mantener ,su plena vigencia en 
las experiencias de const rucción de Partidos de t:asas en los 
países coloniales y semi-coloniales:· los partidos comunistas 
van a desarrollarse dentro de esta·perspectiva: es el caso de 
los bolchevique s en. la .lucha za,rista o d el PºCº E'n China, e 
incluso -(con las limitaciones que imponía el caudillismo de 
Haya)'del .APRA en el Perú entre _1930-y 1950º 
Los partidos de masas se organizaban para el ejercicio del 
conjunto de  1-qs derechos que·los ciudadanos-trab-ajadores re
claman. Po� ello el partido elige, discute, se edU:c?,•, desarro 
lla formas de solidaridad, en• un _espacio· aut6nom.oe Es una 

._. 
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·comprenst6n
trucción de
1ucionari-o$
poder.

bien pobre de la experiencia bolchevique de cons
Partido la que lo reduce a una maquinaria de revo • 
p,ro.fesionales que se __ prept:1raban para el asalto al'·· 

• 
• 

,'l -

21. En. tanto _la concepción del.Partido en Marx est!:perma.nen
temente·· re1erfda a un conten;ído central, su car!cter de -
clas� • {cuestior+ que los lleya permanentemente a a1e·rtar -

•co:r;rt'�a .+ª. ·"vulgarizaci6n 11 del_ Partido y la teoría (1"8?9),
tanto �l c:�·::io Engels no se· afe·rraron nunca· a un .model_o de or-

. . .. , .. . . 
ganizacion. 
La ;_a_zón está en: el' s:entidó que para ellos tenia el asunto de 
la . organización .. Lucáks l o e?Cpresaría q..e la siguiente m$.llera 
años después: :'La or·ga.nización es ·1a mediaci6n entre la· teoría 
y la. prác:tica. Y como en toda rela,.ci6n, también aquí los md..em. 
b]:'.os. de '·esta .re1;aci6n dialéctica adqui�ren concreci6n ·y real'i 
dad tan·solo en y por su mectiaeión". Es decir,. la organizacion. 
es la creaci6n simul táneadel nivel de actividad _alcan?íado ·por 
la· cH1se y de. la t-�oría _que se desarrol.l� en correspondencia 
c-on-·ell_a .. No puede' extrañar entonces que en algunos momentos, 
para. Marx, lo que has.ta entonces era el partido 8ea caracteri 

• zafio como "superfluo II y por ende disuelto, que en otros sea el
mismo el que_ se pro.clan.e el Partido (en los días en. que prepa ..
raba El Capital en Londres) y qué en otros el Partido sea ho
m9logado al cqnjun-�o de- la clase en despliegue de su actividad
revolucionaria. Y que, ·así como el Congreso d$ G_o tha es criti
cado se lo acept·e coI!lo resultado poli tico concret0: da 9;-ígeñ
al· ,partido obrero alemán (es, en este sentid.o, un paso del ·mo
vimiento real rrm�s valios-o." que una docena de programas, Marx

. en 1875) .. Opini6n. que Engels repetirá· en '1886 frente al Pari""l
do Obrero• en EEoUU º : "sería un error todo lo que pudiera re-·

. tardar o impedir la consol.idaci6n del Partido Nacional Obrero".
Opini6n ciertq;mente distinta a la que" pocos años antes expre
sar.a a Bernstei:q. en relaci6n al partido alemán: "Halla:rse por 
un momento en minoría con un p:rograma concreto -en tanto orga 
nizaci6n- es mejor que t ener un -gran número de seguidores _que 
s6lo·nominalmente-pueden s1;;r considerados como partidarios"� 
('1882) .. 
22., El Partido no sólo es la media.ción entre la teoría y 1� -

prá.ctica y por tanto la rea,lizaci6n concreta de ambas, sino' 
que es tam[ji€m mediación entre. la E"ssf era .de la 11vida civil" 
de la 'clase_y la esf"$ra políticaº E:}.. Partido es a la vez, 

el conducto y el resultado del tránsito de lo civil-corporati 
vo.a lo.estatal, más aún, de la existencia colectiva

1 
en la=

cual no sólo se ha ci-escubierto pino que se asume el interés -
general, pero se lo asume en· tanto individuo "generalizado" o 
"universalizado tt (Esto marca la diferencia -c on formas pre-capi 

,talistas de existencia colectiva)Q El Partido es el te�reno -
en_-e--1,que los hombres se proponen l os problemas-que pueden re 
solver. Su foroa está en correspondencia-con la: fase en.-la que 
se encuentra c;licho tránsitó.-No hay'una "fÓrma""de ·Partido.de 
finitiva ., éstas siguen a la.3_"forrri.as" de ex:mtenc:i::a de las-=-· 
qlases 1 

a las fornas de su punto de partida: la esfera de, lo· 
11 civil-corporat_ivo 11 , a las fórr:1as de su pun-to de· lle�ada: lo 
"estatal.11 º. Esto fue_ percibido , en la dialéctica hist,orica, -- . 
desde el principioº Se reume bien en la fórmula tt·construcc16n 
de. Partido" que es a la vez -c onstrucci6n de la clase misma, -
del escenario en que se desenvuelve ésta. 
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23. Sin e�bargo la const;ucci6n de Partido no era entendida en
tonces;como na debe serlo ahora, como el desarrollo de -
una f6rmula te·6rica. Justanente por afirmar que la clase
es no s6lo el resultado de un proceso hist6rico sino el -

proceso mismo, es que para Marx y Engels el proceso de cons-- • '
trucci6n del Partido debía tener muy en cuenta las partícula-. 
ridade$ nacionales. Por ejemplo, para .el caso alemrui, la reco 
mendaci6n de Marx puede parecer contradictoria con la idea de 
disciplina y centralizaci6n que en general propugnaba para el 
movimiento obrero: "En Alemania, donde el obrero es blll.I'ocr�ti 
camente �disciplinado desde la infancia y cree en la· autoridacl' 
y los. organismos uoo.cados por encima de �l, lo m�s importante 
es enseñarle a actuár con independenc.ia 11

• (1868). Observaciones 
de este tipo fueron retomadas

9 
coI:10 base para.la construcci6n 

del Partido, por algunos te6ricos del Partido Comunista Alemán 
en los años veinte de este sigloª Esta conpresi6n hist6rica 
·del proceso- de consti tuci6n ··de clase y del Partido, previene •
contra -cualquier iluminismo o apriorismo. El.repultado hist6ri

·co concTeto puede asµmir diversas formas en las diversas fases
de la historia. Una de ellas es, por ejemplo, la· existencia -
simultánea de diversas representaciones de la misma clase; -- •
"Debido al desigual desarrollo político de la cla�e obrera, -
la:- "solidaridad del proletariado" sé lleva. a la pr�ctica en -
todas p�rtes en diversas agrupaciones partidarias que siguen
cargando con mortales enemistades mútuas" (Engels en 1873).
Soci�lde�ocracia y Leninismo

• ,. 24 .. Entre fine s del siglo XIX y las prímeras déca�s del XX,
los Partidos Obreros se transforman en Partidos de Masas. 

•. En la medida que, el régimen qurgués fue ampliando los lí ... , • 
-mites del ejercicio de los derechos políticos, accediendo 

• 

a las demandas de los trabajadores, se hizo evidente que los 
partidos de masas entraban a una disyuntiva; o pasaban a con
vertirse en inter1ocutores entre el sujeto social que represen 
taban y el Estado o se mantenían como un contra-estado virtuaT 
preparando y/o esperando el momento ·de la crisis. La segunda 
posibilidad no tenía viábilidad en el  contexto de un capita-
li.smo.que estabilizándose no permitía preveer crisis en el --
corto plazo. Esto, que sucedió a:). menos en tres ocasiones (en e lGs partidos socialdem6cratas de Europa Occidental a fines del 
siglo XIX, en los partidos comunistas de Europa Occidental a 
mediados de la d�cada del veinte, en el movimiento comunista 
en general despu�s de 1� segunda guerra) expresa la ·contradic 
ci6n fundamental de construcci6n de un partido revolucionario 
de masas en las condiciones concretas del mundo capitalista -
contenp�ráneo. 
En relación con este ·reto que debe entenderse y revaluarse al 
Leninismo. No permiten hacerlo tanto una visión formal, apara 
tista, del mismo, como una crítica unilateral que lo. identifi 
ca como "estrategia de asalto al poder"º Lo primero §.e expres6 
en la reducci6n del Leninismo a un "nodelo" organizativo (ca
yendo así en -una visi6n am:;i dialfctica de la teoría). El pro 
pio I,enin rechaz6 eqta visión al criticar el·carácter "excesI 
vamente ruso" de un conjunto de resoluciones de la III Inter
nacionalº Lo segundo, ha sta cierto punto generalizado en la 
ciencia politica,latinoamericana de la última d�cada, parte -

' 
. . 

-
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de una ·confusi6n: la del hecho hist6rico de la revoluc i6n Bol 
• chevique con el proceso his'tórico·que desemboca en ella .. El=
'leninismo es n� sólo síntesis te6rica del frocesó hist6rico - � 

, concreto de la Revolu.ci6n Rusa, sino tambien reflexi6n y re--
' formulación acerca de sus supuestos 'generales:· el desarrollo 
.• �el c�pi !alisma el?- lo.s • pais�s �trél.sados, el surgimiento del - _
• imperialismo y el problema nac,ional., y, sóbreto·do, el p:l'.'oce so
de constitución dé la clase obrera �_n clase dirigen-te del pro
ceso de cons.trucción de la democracia ,y el tránsito al socia=
lismo.
25. La tesis fundamental de la teoría leninista de Partido es .

la gue se refiere a la afirmaci6n de la capacidad de acci6n
política por parte de 1a clase (c ontra el •terrorismo y·el
economicismcr) .. Tesis que inc'luye una pr•ecisi6n fundamental

acerca del tr�nsito de la "clase en s1 11 a la "clase para si": 
�ste se produce no por evolución espontánea de la lucha econ6 
mica, sin.o por la introducción "desde fuera" de· un elemento =- .
que no es inmediato en :ta experiencia· de la clase, el elemento··. 
estatal y las relaciones que se cristalizan en �l. �a tesis -
de Kautsky, ci:tado por Le.nin, acerca de la 11i.utroducci6n 11 en 
la clase del socialismo (que tiene un desarrollo·previo y rela 
tivamente autónomo e n  relaci6n con la experiencia inmediata -
de la clase)' e ncuentra aqui su austificaci6n:·la "generaliza
ci6n" de·los intereses de clase, si bien se nutre de la espon 
taneidad, es fruto del encuentro de �sta con la teoría revolÜ 
cio:naria.·ne �stas apreciaciones básia.as el leninismo desen ... = 
vuelve las·consecuencias en las diversas propuestas de estruc. 

• tµra organizativa cuyo eje es siempre, para usar palabras co=
munes hoy, el "prota,gonismo" de clase .. • 
26., .En la concepción leninista el partido es una red que atra

vieza y vincu],a ftodos, los. aspe.ctos de la vida del. sujeto
social en e l  cual se construye .. Pocas veces se ha re para
do en las largas enumeraciones que Lenin nace de lo que -

considéraoa "organismos del partido" (siendo la pertenencia a. 
uno de ellosrequ�si�ó de.militancia en el partido). Ciertamen 
te hay una diferencia central con las·tes±s populistas que es 
•tán_ en boga en algunos países latinoamericanos y que tienen =

peso significativo entré nosotros: el. tejido.político-social
·leninista se articula en torno a :una voluntad de Poder explÍ
ci ta •. La diferencia q_ue el marxismo introdujo con el utopismo
anarquista ftie el afirmar que esta organizaci6n es contrápues
ta al ordenaDiento estatal burgués y busca destruirlo.y r,em-=
plazarlo. El Partjdo es. el gérmen del nueyo orden estatal, por
tanto, es "conspirativo" .. Esto tiene ,una consec:uencia f11.ndamen
tal que nosotros debemos rea.firm�r y hacer realidad! el Part¿_
do de Masas NO SE.CONSTRUYE EN UN ESPACIO POLITICO abstracto
ni • en el que le impone el orden vigente, s.e. cónstruye en el -
espacio que• define cor.:l.o :pro.pio. tlás aún, muchas veces debe -
construirs� construyendo simultáneamente su espacio. La de+i
nici6n dé este espacío tie ne.que ver con la definición delFar
�ido como representación de c laseº Ahora bien, su estructura=

cióñ cc:m�ret�, la definici�n dé los criterios de mflit�cia,
la delinn tacion de sus fronteras con la clase, es tan siempre
en correspondencia· con la evaluación del ·"momento actual" de r / 

• la cias'e (Asi, po r ejemplo, y la diferencia de lp afirnado en
1902, en 1905 ÍfJ.a clase obrera es instintivament.e sociíti-dem6
crata")º Esto debe merecer un estudio detallado posteriorº Uñ
sol o �jenplo de ·est9 es 1� p�eocu�ación de Lenin .por d�finir
mecanismos de relaci6n (que 1nclu1an,, ·a veces, presencia- en Con

• gresos· Partidarios) entre el P�rtido y los organismos apar-ti- -
distas, y más adelante entre el Poder Soviético y la·clase en

. forma directaº

13 -
• 
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27e En el Leninismo la problem�tica de la constituci6n de la 
clase.y la construcci6n del Partido se imbrinca con la lu 
cha democrática (tal como claramente se plantea.en • 11 nos =

. Tácticas ..... 11) y con el problema nac.ional (partieularmente 
'despufes de 1905, col).stituyendo éste un aspecto central de di.;. 

• f'erenc_iaoon • el reformismo. en la. II ·Internacional)º. Es ésta pe
culiaridad lo que le da al leninismo, • tras ·la crisis de la Il' •

• Internacional y más aún tras el triunfo d� la revoluci6n,- la
.capacidad .de convertirse en punto de-referencia fundamen.tal -
para el naciente movimiepto coounista de occid�nte ·y de orien
te.: Difícilmente. hubiese suc·edidó esto si el ·Leninismo fuera-

. s6lo �"estrategia de asalto. al Cuartel ·de Invierno". Basta pa
ra º

. 
omprobar esto, revisar la obra de Lenin y en general los 

materialés de la III Internacional entre 1919 y 1924. 
28. El partido en Marx, y en Lenin es de élase porque se cons

truye para ¡a hegemonía d� una clase y en el ejercicio de
esa-hegemonía. El Partido de Clase apunta a·generalizar -
los intereses hist6ricos de la c'lase- ·.que representa·, a --

trasformar la sociedad escindida en�re propietarios y trabava 
dores en una sociedad de  _productores modificando radicalmente 
las condiciones en que se deser;i.vu��ve su actividad productiva. 
El Pa..rtido aspira a generalizar nuevas formas de rela:ci6n in
tersubjetivas, formas. que se nutren de la práctica prqductiva. 
Hasta los años de'la Tercera Internacional los Partidos Obre
ros (social dem6cratas prímero, comunista despufs) eran mucho 

· más que movimientos pura�ente políticos (reducidos a existir
en la,escena política tal como es propio de los partidos en -
la sociedad capitalista), eran movimientos político-sociales
que abarcaban, o aspiraban a abarcar, la totalidad de la vida
del sujeto socialª En el lenguaje de soci6logos como Tormtes.

- y· Duverger "com�niq.ad" que 11 pociedad contractual 11• Al r_e.spe cto
:¡n.ás <que los. textos te6ricos ·y resoluciones vale la· pena cono-·
cer los testimonios culturales de'dichas experienciasº El P�
tido era la expresi6n -p.ol·Ítica de una nueva hegemonía. Pero -
era éJq)resi6n política en su propio terreno politice formal -
burguis. . .• . . ·

.. 

�9. Sin· embargo, �l désafio'·más grand� para·;·i.os part.idos revo
lucionarios· de masas, ha sido poder afrontar su conswuc=

ción co·mo ta1es. en condiciones de estabilidad .:parlamenta- . e 
·ria .. Ha sido frecuente la sectarizaci6n, hasta devenir. --

una fuerza marginal, en los ·casos que se ha- ihtentad9 •. pré.scir,i 
dir de la participaci6n en la institucionaliqad estatal (c�so 
de la. izquiercda extraparla.mentaria en la �ropa de los años -
20 y en los_ .años ,.60). Así como el hecho que, por otro .lado, -
_los· esfuerzos por presei•var el car�cter revolucionario de .. los 
part1dos al interior de los mecruiisnos libernl-parlament8,+'ios 
han tenido poco �xito: ha terI!linado por hacerse hegem6I,1ica en 
la.práctica de los PaFtidos la función de representante-ínter· 
locutor·de la clase frenté al Estado. En el mµndo capitalista 
coritemporbeo la construcc.ión del Partido Revolucionario. de - . . , 
M�sas encuentra su dificultad central en la relaci6n que debe 
establecer con el régimen liberal parlanentario. No es casual 
que los casos en los cuales el decantam�ento.entre revolucio-
�ios y r�formistas culmin6.con un nitiac tríup.fo de la pr6-
puesth revolucionaria sean. los países d� r�g.imen _pollti.r.o m�s 

, • ... 

, 
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atras?-do.s (Rusia .pr_inero, •• el extremo oriente despufs, ho;y· -C..,cn 
tro América}., No es el lugar para· una extensa discusi6n acerca. 
de ·la EEtabilidad del réginen liberal parlamentario en:nuestro 
país,. perp si analizamos las condiciones concretas·. de existen· 
cia d'el �artido veremos que éste s� aproxina r.:1ás a ·10. qtm'·heños 
definido como característica del Partido Social·, Denócrata • a-
su incipiente articulación con la c�ase une la reducci6n de.su 
actividad priictica a la-función de mediación entre é�ta y el 

• Estado (lo cual no es privativo de parlaoent�ios y cance�ales,
-engloba también, por ejeoplo, a dirigentes grémiales).;. Di.fÍ�il
z::i.erite podríamos atribuirnos el haber construido en estos años-:
un· e spaci,Q po:J..í tico pro:pi�, diferenciap.do ,- "contra-estatnJ. 11

" 

Lo que no podemos negar es que teneoos un lugar ganado ·en eJ:
. espacio político-nacional (en su forna liberal_-parlaÍnentarta y 

_de a�ue.rdo fl su_s • .usos y costur1pres: votos, represe:i;.tant:s � �te). 
• EL Partido de 1'1-ar,iátegui • • ••

30;".En' el Perú, 1'1ariátegu'i abrió el camino para la constr�·,c�ión 
del Partido Révolucionario de _Masas. Los rasgos es·ccncinles 

, ·_de sú esfµerzo ·,teórico y �ráctico, adecuap.os a lás cond�.-
_ cion�s ?,el Perú contempbraneo, mantümen su vigencia ;v· p.e 

ben•.ser retomados· y desarrollados en la práctica del Partído7
La concepción de Partido e-n 1'1ariátegui va maclur�ndo en el ·_re..
cont:r:aposición a los "partidos 11: �radiciona-les p�·ruanps (2..�ru
panientos efímeros en torno � intereses de casta o a u�. c�udi
l:to), sin por ello derivar en el anarquismo. Hay una dE:.cit:ida
voluntad •.11 realista 11 en el proyecto del Aoauta, voluntad q1,Je ·_
hace eficaz su enorme capacidad de dew:afío frente-a la realidad.
El ·elemento central de su propuesta es la "in-verioridad-1 1 de� és
te ·en relaci6n éon'la clase: siendo el Partido de una 11ueYa cla
se aspira :a construirse en el espacio· que la práctica dG. �-:�·.:1. • -

nueva cláse está abriendo e Es un .Partidó, _o r.:1ejor: un prq oc.to
·de Partio.o que� aparece alinterio� del 'espacio• social ;y cu 1.tural
de la incipt,ente _clase obrera y de los - Q.ovimientos de· ::-e_,· ,Y'lción
que -desp-µntabnn· en -la soci�dad peruana o• Es un Partido 9.1:�0 _.busca
construirs.e' con los eleoentos de identidad y representHc:i.on de
lbs traba-jadores que ex'istía 1?,l in:terior de ese espacio; • cl0 n.-
1-1� su- carácter de masas (el problema no es cuahtitati:vo: os
ct�.ál-i ta·civo:. un Partido es de· ma$as en la nedida que so r..<:-:1c•-

. truye al interior de éstas a pru;tir d_e los elem0ntos que 1':.::rcas
· aportan) opuestos ... al _de cen·áculo de intelectuales progrP..sj_r-i-•- •
• tas (tal como se plant�ó en la posibilidad· de un "Partido So 

cialistn." en '1918, po·sibilidad que JC1'1 rechaz6) .. • . . '· •. -
•• • ti • 

f¡. La capa-cidad que- tuvo el :Amauta de imbrincar ·el marxismo
con re_lél.ción a la nación, 16 llevó a 'd�finir en_ 'cc 11cJ:ot0_ 
el contenido de clase del Partido .. Rabia comenzado. su --

.. próceso de constitución de la élase obrera a la ve3 q:1e· -
"s_e :mantenían vivas ·otras fuerzas d� trab�jadores pobreHo _'\'. -
trav�s del análisis histórico y ·ma1,erial ·rde sus condicione.s -
co'ncret4s de existencia, 1'1ariátegui supo •�ercibir elem�n�-os -
para la construcción de una identidad pol1.tica e i�eolbg:i.ca -
com-6.n sobre la base de lo· g ue el marxismo .leninismo hab:La sin 
t-etizado como- rasgt>s definí tor�Ós de la identidad soci_alista
del proletariad�º Es por tanto ·un Partido de Clase en·lns con 
diciones concretas del Perúª 

., 

) ' 

• 
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Un Partido de· Clase. que ·se consfruye al int,erior deJ: espacio 
social, cultural y pqlítico del conjunto de. los trabajadores 
y gu,e buscf3.. articular "una rE?presentaci6n política· socia.1,ista 
del conjunto de ellosº Esta:voluntad de unificaci6n no solo es 
11 transverSé\,l" a la sociedad, es decir va :aiás allá de las fron 

. ter as de la clase obrera en s::mtido e stri0to ("forzando la eco 
norq.ia 11, lo cual lle,raría a la· incomprensi6n de la propuesta =
mariateguista por'los ecQnomicistos y_necanicistas). También 
se expresa como vo.luntad de unificación ·a1 interibr de cada uno 
de. los 'cestacamentos 1 por encina de sus diferentes· nivel-es de 
desarrollo (en· la nedida que aún no habían cristalizado .eri --· 
"m.ortales enemistades mutuas II pa·ra retornar la expresi-�n de En 
gels). Esto explica la opción por el nombre de socialista para 
el Partido: "en Europa, 1a'degeneración pá.rlament�ia y refor 
mista del socialismo ha impuesto después de la gu-err?-, desig=. 
naciones específic as� En los .pueblos donde ese fenómeno no se 
ha producido, :porque el socialisr.i,o aparece recién en su proce 
so hist6rico, la vieja y grande palabra conserva intacta su -
grandeza" (1928) .. : • . �

' � . � 
La ubicaci6n fundamental del Partido en· un espació alternativo 
al .recortado espacio político de la repúblic� aristocrática -
tuvo que ver tambi�n con la perspectiva estratégica'revolucio 
naria del proyecto rnariate9uistaº Se expresó en m�ltiples·op
ciones: desde la composicion·de los fundadores del Partido -

• (5 obreros, Iiariátegui y su s-ecrétaria) hasta el. car�cter de 
la labor editorial del At:lauta� 
32. Otra dimensión qÚe marca �a diferencia sustancial con --• : ,-los partidos tradicionales (y· posteriormente con el • .APBA)' 

. es la ·vocaci6n, de 11universalid$.d·11, de 11totalizaci6n 11 que 
tiene el proyecto rnariateguistae El espacio roierto por la 

prictica·nueva de los· trabajadores peruanos, al ihteri0r del 
cual se·construye el'Partido, buscando se� sú. exp+esión:poli-

. tíca·, forna parte de � proyecto hjfst6rico·· Universal: perte� 
ce a una "Nueva Epoca 11 (concepto fundamental en JpM y de indu 
dable origen leninista),. Este reclar10 de úniversalid.a,d. se fuñ 
darnenta en la marcha del mundo contenporáneo (en ·u.na argumenta 
ci6n que se ubica con la de Marx en el "Manifi-estp Comunista 11J,
y remata • e·n una propue9ta .que no solc ubica al Pér"fi en el mun 
do.y su historia, sino que aspira -a ofrecer una totalidad al
ternativa de vida; lo  que ·en Mariáter,1-i se llama Unueva ci:;vi
l.ización 11 .(terna c1 e la: reflexión sovietica a inicios de la d�
cada del 20: Lunatcharski, .Trotski, etcº)º De acu�rdo a estas 
c�ac·teristicas se· co,nstruye. el Parti1ºº No es el_'. caso aqui -
entrar a detallar las expresiones de esto, pero deben-remarcar 
se que. nada e:n Mariátegui,. en su obra, .. puede verse como ajeno
al. proyecto políticoº La polémica_con el jóven Haya es lapa-:-. 
l�mica con la vieja política que intenta distorsionar un pro
yecto de renovaci6n .de la vida nacionalº La pol�riica con las 
posici ones dogmáticas de sectores de la Tercera Internacional
es la pol�mica con el reducionismo economicista, con el apar�
tismo ·que gerninalnente se desarrollaba y apunt.aba a cortar -
la,posibilidad de s.e9arrollo de.formaciones po¡íticas ·espec.1-
fi_pas en J.os países de la, periferia (tal como sucedi6 y. fue -
garantía de victoria, en Asia= China, Viet Nam, €te�). La cons 
trucci6n del_ Partido Maria t·eguista entendida como proceso al -
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interior del espacio social, cultural.y político que crea la -
pr�ctica de las clases populares, contraponiendo las expresio 
nes cque surgen en �l con la institucionalidad estatal, a la= 
véz que como·creciente universalizaci6n de los intereses de -
los �rabajadores peruanos, es

1 
g¡obalmente el proceso de eons 

trucci6n de una nueva hegemonl.a en la sociedad. Q�e este pro= 
ceso no. es meramente intel�tual, ni exclusivamente "político" 
queda.reiterado. en_el _papel que JCM asigna a las tradiciones 
y mitos· en la forja de e?ta ·identidad.o Los· cuadros dirigent�s1 .. 
decia el. Amauta, .. se-ti·em.:plan--en la. lucha 11 en un ambiente misti 
eo ·y pasional y· con--·ia. augesti6n- ·de ,mitos···vivoo"'lt··�Conn-.a .el ��- • ••
ea,�diJ J i�o ·popul3�ata-·y el dogmatismo, sectaria .,.el_.Partido -Ma.-. __ •

·· �iateguis_ta es.� colectivament-e· y.---en ··ca:da-·-uno ·cte·-·-au,s miembros.,·. - "· .: • ·.,,.._ .
. a�,.'igual que el �Jla.r.tido Bolchevique-: •·ter .-Partido .d.el realismo .. , ... _ • ·�-- •

·aenvo· y··práctico,. de 1.a .. voluntad realizadora· y operan�_.de
... , la a�eí6n· ··concreta y enérgica;. el m�todo científico y_ -�.i- .7';,, 

. m nt..,., n . . ....... ., . e ca.. •-- • - •.•• 

. 9 .... }�-- Pero ·Mari�tegui nos ha. dejado �unto al-·diseño �-1� P.�a··- ·---." • --- ••
. __ . ,, •. ci6n -g�rminal del Partido e� eJemplo de una pr§:�1:ea .. mil! • • . . 

• · • ·· ·-tante· integral e En .referencia a las .artes plást1.-ea.s se ..ha·-·�·· .. ,.. . • 
- dicho que "el -est:i.lo es la :i.deologia en im�genes". -H� _ ., '· ··

• · a� ífu.f:de d:e-cirse. de. la poli t:i:ca: el. terreno ·privilegiado de��--,
�si6n • de la 1.deol-ogía .. es el e-stil.o y l.os. métodos df? -� .... . ___ : ..

•• ·-····ba.jo. la�forma de pensar, p_ecidir y. dirigir;•·etc i.o·-Es de la·--- .... •• .. ., 
- •onjunci6n entre: los textos y la vj_da que '1�erge 1 desde eJ., ... ····�.;._.

--_.,,., .,·' interior mismo.- de la histor:i.a.,.-. l.a- ·.figura de ·Marí�t-eguj. cono - ·" .. ., 
un poli tico revolucionario, alejado de los ·aíanes . caudill.ia-.. ,· ___ , .. 

. �� ,, edueado en el sobri·o trabajo clandestino 9 .. con:··la pacien- : - .¿ ·: •• . • ·-� 
• ··eia. de los viejos topos: ·en el estilo de· trabajó radiea:'bá la - • , ....

,nej_or·•�iliaci6n entr-e Mariátegu.i y Lenil;i. tt (A. Flores Galind.o}-.,-
• ..:. •• ,..,_ . ,r • 

: ··:. ta Tarea del PRM Hoy ••••• • • -· ., •• • ••••�

.... -.. -··'4 •. Es inposible fornular··una propuesta viable· c.e··PRM .. sin tener •• ,.;' en cuenta. tanto las carac-t-eristicas del periodo político 
. ._.. -�::- eono ·del moviniento que buscamos- -transformar. en .E.B.J;'-tido. - . .. . . • 

... • e · · ·: �, En la . .consideraci•lSn del perí_odo polÍtico· debemos tener en· · • ': • .. ,. ,
... cuenta no sólo .sus -ra-sgo-s nás. ap-.!µ'entes y coyuntural.es, sino 

·-. tanbifui · la nanifesta•ci..-ón que en él se ·dá de algunos nsgos de • • • • •• • • 
•• ·· -: • • ··-carlcter· estructu:r-al- -de .sociedad y el Estado Permmo.

.• 

.--- ---En�).( í que ·se refiere a lo segund.o.d:eberaos ser-oapa�es··dé f ·c:om- ,,.---:_.,._-;,::·,··· ...
•• • •• • p:render las ··fuer2a-a·· y debilidades de nuestro movimiento, la - •

_experiencia· acumulada en lo que _tiene de:_prqgr-esivo asi �mo�---- ..... �: • 
.•• en:·lo que .. tiene .de lastre. ··· ·�·:--:-0• ·,. •• • •• ,. • • 

' � -. • ' : � .... -:�-: �:;_., -.. ··-:-:-:."::-��--.. �:·:·�·.:_ .. ! 

·•-. ·El Periodo Poli tico · -� -·.. 
, -:·· �-. 35,

_ 
El. presente perfdo p·o-i-1tico·· nos presenta 'UD.a p;-imera. �8.ra!. · ' • ••. ••

· ·.. ·•· - -- teristica que es .fundamental entender para dar soluc16n a 
. •• •• ... _ uno de los aspectos de· entra.mpa.niento actual de la cona- > ........ : ..

_ :.· trueci6n de- -Partido; el,. relativo· a los· espacio.s- .en 1-os que 
iste.se construye, esta es la vigencia de .la-forna liberal-p� 

.. , ... lacient�ia del Estado. Al interior de ella s·e defini6 la cri•- ·· -
·-�·-de gobierno que cerr6 el periodo -anteriorº Al interior de.,-�·· 

·/ 

_ .eUa- ae busca 1. hoy, desarrollar el ·proyecto. de rees�ctw;-ac�n ...
da. la hegenonia en el país o· - • • • 

• . ' 

• • ' 
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·En ocasi9ne$ .a:-J tm·iores • las crisis· de góbierno se· resolvieron
modiftG�üdo la :;?r?pia forr:lf;- -�el Estap.o (la cris�s. del prÍD.er- �-.-..
belaundismo con' eJ_ golpe: nili tar de 1968 ., la crisis del re:for
mis:c:ro yelasqú.ista con la. llam.adp. ."trans_ferencia 1r ). Ep, €!$te ca-
·So. la. ins·�i tu.el 011::.¿idad liberal �.�rl�mentaria (restringida, -
deterioraa.a y dé!:nr=!-:rtua.da en much'os de_ .sus. aspectos) no ha su
fridó nodifica�io:.2es nustanciales- .,_ Incluso. algunos de· pUS me= ..
canisno·s- (cro.cio::.'1.·éepiente deteriorados e,n él periodo anterio:r) ,

., ..
han sido __ reno:md::·s .. EJ_ �sc·enariih político oficial ha. sido el
terreno·-dondG, 811 la p:i_ ... actic-a, se ha desenvuelto la disputa • ...
entre las rep::'.'3S{•n-ce .. c.;_ones :políticas fundamentales' del pa1s. .• .. ,.
Al marg-en do la �;·va1uacifü1 que tengamos de las causas y· p:ers
pectivas ·de, E-ste hec.ho � no .podemos negar que nás- aún es :un fac 
tor que-·.'P:resionn':•� sc1.:J::-e 110s0 .. tros: apunta a profµridizar las._-:
escisioY1e�-i· •,:i1..1 .. c, e :f'..3.lffba,-:i.os anteriormente, al integrarnos g;I.o
balmente ·a s\;_E ... IL'·J�mismo3 � a reducirnos. a la forma burguesa de 
existen-eia . poI:í ti .?R, a s'e:: Partido· de· ciudadano? y no. d,e-. tr.a;b:! 
jadores-� d8 'me r::f' .. 1:� :i :nformos y no de clase, de adnerent.es electo 
rales y no de -"li 1.1 ':;antas 1 ·do i_ntermediaci6n entre sociedad y -
el Es�cag:o· ·:l n-c <"•src1cio p:)lÍtico en. el cual se· -construye el Par 
tidoo C:i.e-rta;:rin°t-�á esta GG;;:a.cterística está ausente de signifi
catiiras _i'·o::;:>:J:.c,.s ,1-e sociedad .. paruana � pero es predomirrnnte en el
conjunto,, l;;rJ :�---�Jo.i:-ca-::rb-0 enténde:;:- g:!.obc}mente lo---que significa 
el régi.me:.1 :_:;_:µ,-·:-c1..i-pa:c2-,_imer::.tarioº Es ingenuo pensar que ·se .re 
duc� al ps.r1.2i::� Tl:c v 10.s riu:nic ..!!..pios º El rÉ3gimen ·es un determi 

·nado or_de:;1ar:::i_i 8:r :�o 2:-T /:;,_;¡_ conjunto. de -los 0spac·ios políticos, ::
sociale_s· e ::i.n�} 1so :1_:;'."ld:Lviduales., Incluye, por ejémplo ., un tipo
de r-elac:i.Ón GD� ,:·0 t;:r·.nta;jo..clores y si_ndieatos ., entre éstos y él
E'stado � . , • ' -- • -· 

. ' . 
36 & ·,s1.1m1:Ltár:e:..:::. -:r-.:.i,e "':-ivitios un anbicioso intento de reestructu

_rar.la ñc·g·2mon!.a política ·e11·e1 país º ·rntento que, d..esenvol 
viéndose a1 :int'erio�:- de los ·me�anismos liber� .... parlame�t!: ·:
r�us ? .cbu3c.�; -::>e�luci::-los � privilegia a -algµnos, pone en un 

segundo :i;:i·1
"c.Y\O· ::_· ')

J

.:; __ .• '.).3 ; ¡ tn g0n.Gral, busca .. amplia:r·sustántiva
mente • 1-0n. -meéE:1.1.ir.r¡:\_os • de re� o.ci6n directa con· 1a sociedad. Es 
aqu-1 dónde se c.1..'\:� �: ce,n nue ... ,tro· .pi .... oyecto de manera m�s • :µ;rterisa 
que ·el gob'ier:nj f'T1 ce::·_��or: los esracios sociales oul tu:rales y 
políticos· ·del pue'blo, 2� no hab __ er cons.olidado su· a..rticula,ción 
estrat&gi9á :- ( eje Je . 1-ü cl-:.a1 -es el Pa.;r-tido • como representaci6n 
polí,tica dé¡ C8ntr.:1to) int_entéill ªser,. cooptados a la n'll':)Va ins�i
tucionalidad o:s-'cé,.co.J .. c, . Ni'ls aúrr la •.!autonomía abstracta 11 con lá 

� ... cual mucllon de es:tus espácios se ·b,an desénvuel to en años r�cien 
tes:'� facilita ost,.t a::-reme-hLdao Nos encontramos entonces con el
hecho que 1a d::_s-- -��ta se desarrolla al interior de la so_ciedad. 
Est6 hace I!l.8.s ní:S·i_cta la urgenc.ia de culminar· la vertebraci6n •• 
glob_al, al ternµ ti ";·c..:. del espacio popular entorno· a la. represen 
tac:i,6n poli ticn., Pero exige s.u:pera:r definitivamente_ las conceE_ e iones que sobre'r& .. J.OI'a: ,.d,i la autonomí� abstracta d:e lo popular 
dejan el terrc-::::.-o _J .:.bre para 7_a 'cooptaci6h estatal de los movi::
m;i.entos soc:La1c-ci qt.:.G aspiramos 'a confignrar el contra-estado. 
En esto ha.y· que. tc:.�·.o.r en cuenta los efectos corrosivos· de la 
criE1is; el d9b,; � j_t.-u-;_ento de algunas fornas organizativas, el 
desa:1-iento 6Jo";:,·;...!.. -;,- el rccu:eso a sa..J.idas individuales, la ten 
dencia •· ( e;n lo.:, ,- .. ge1J.:0.s EOGiales ·y poli ticos al' igual que en =
los econóri.icc:3) a. 't.n comportamiento "especulativo'�, et�.• 
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37.,0:tra c�racterísrica del período es la· existemcia de un Go_ 
· bterno de Partido-. Mas allá -de la caracterización qüe hagª
�mos del Apra, no podeTios obviar el señalar que el actual

-
1

• Gobierno tiene detrás- (o a la. base) -qn espacio político -
propio. Es decir, no reduce su existencia a .los mecanismos li 
beral-parlamentarios, ni a los espacios sociales en general. 
( sindicatos, gremios, ect ,.·). Tiene e�pacio propio, es la ar ; 
ticulación nacional de u� espacio social identificado como -
Ap.rista, de un esp::;.ciQ int� lectual (quizás lo más débil), i 
dentificado como aprista ., de uDJ·espacio cultural popular ideg 
tificado co mo aprista, y de un 1·espacio ideológico (doctrinal 
y simbólico) que se identifica como �prista. Este es un esp� 
cio diferente al Lstado, que si bien determincaaos momentos -
se desarrolló antagónicamente a éste ,- hoy es una de las cohdi 
ciones fundaTiental�s de su estabilidad. No existe otros espaP 
cio, tan coheremente estructurado en ·la vida social, y poli�4:
ca del país. Esto' sin negar la exis tencia de tensiones a su 
interio+"ni tampoco la peculiar forma de ser "gobierno de P� 
tido 11 que tiene este Gobiernoº La construción del PR1'1 exige 
aprender lo positivo ff� esa experíen�ia, sin embargo se dese
buel ve, en- contraposición a o.icho espacio e incluye la necesi 
_dad de resquebrajarlo. Por ser un proyecto de.ejemonía bur�.§. 
E;_a, el proyecto del _Apra-AGP, es un proyecto que tiene co.mo� su 
eje articulador al �sta.do ac tua,l; sin embargo, al ser también 
un proyecto populiata y partidario tiene como terreno de su 

·voluntad reconstructo±a� al conjunto de la sociedad.
, . 

38. -Por Último, es necesario señalar U.V,ª diferencia signifi
cativa entre este reformismo y el elazquista. En este

-. caso el esfuerzo reformista mis que centrase en ·1a. modi 
fi caci'1on de las .. relaciones de propiesdad y en la rede

modificación del rol de Estado en la-economía tiene como obje 
tivo fundamental modificar las relaciones ent�e éste y la &&
ciedad, y lo hace, n_odernizand:o, desde un punto de vista gen� 
ral, la vida política (si. bien mantiene y reformuhi. un comp..Q. 
nente de la historia política peru�na: el caudillismo aunque 
habría que preguntarse si ésta forma de li�erazgo político , 
no tiene una funci-on permanente en las llamadas "denocracias 
occidentales")º La conducci6n política del país _ha pasado a 
otras manos: la llaaada "gene_raci .o.n del cambio tr sal ta por -
encima de lo que en- algún, r::romento Masera llamara la generación 
frustada y se hace -responsable de conducir el trásito del pais 
al siglo XXI. Esta modernización de la política afectasustan 
cialmentra las condiciones de QUalquier liderazgo político: S.'!d,

perando e:J-. estilo virreynal, y retórico, s·e comienza a im_poner 
un estilo directo y @jecutivo� capaz de manejar propuestas con 
solidez, programática y a la .ves de comvocia,r fuerzas de renov
ción de todo orden (no smlo-intelectualeff sin:b también morales) 
en las masas. El parti do ·requiere recuperar para si, colectiv.:>. 
men te y en c.ada uno ·de sus dirigentes, estos rasgoz de un· lid
razgo moderno en unpáís en cr'isis. 

La situación del Partido. 

39º Anteriormente hemos hecho referencia al proceso de esci
ci6n que se produce en_los pa�tidos revolucionarios peru-ª 

. nos, entre el desarrollo político pI·áctico y el desarrollo-• 

.. CDI - LUM



•. 20 -
te'6.rico � c.' cree;J s.rnx. d.ié "b&.1�eimniento c-on rel·ación a.1 -m:dV'i 
miento social y l...1 s:.:_w111 tánea l'ed_ucción d,e los partidos·. a
las co·ndicioncs libe::·E,1-pa:r:l&m�mtaria.s de la política, Es 
to es. siü é,¡_r�a·rs::,". ,,h�r �2.::-a de la m_edalla, la oi7::ta e·s la 
existencia de fuerzas r;:::i.".ovaé·oras y rectificadoras en la -
milita::.1c:.c,; :1.oG cnad·7os :r on el prmpio espacio. s,ocial en el 
cual loG part:idoz :;3( deseTIVU6 i. ven" 11Para nosotros es funda
mental pode:;:-- ir L la raíz en la crf&i ca de lo primero y ubi-

. éa.rnos de manera tnl ql'.e podr m.os p6teneiar lo segundo en .la • 
lucha po:i;- dotar. a es·';e :páis ce un partido revolucionario ri 
c� -;¡ �rogramática�.8n1:;e., Esta cc:ncepcióh 9-e +ª hegemonia, leP 
nin:tc"!:;a y como •:;aJ.. p::esente en ·estado practicq en miar1�-cegu1 
es contrapuesta E' la que hn :ri2cho corriente en la ciencia poll, 
tica. �atinoa::'léricana. SegÚi� ésta. nuestros países son f'ormaciQ 
nes econ0omicos-sociales en las �uales el �asgo.dominante es 
la i·:1d:L:::e:eeri.ci;; ció·' de intereses de cJ.::Ee y de ·1as_ clases mis
mas .. Sobre esta baf,8 el sujeto políto-soc;i.al a 'construir es 
un sujeto que no responde a una cl.efinición clasista--. Sino ex 
clusi vamante a 1.rns. :perspect·· v2. de tÜaci .on. Sobre esta: .base 
la co:ntruccj_Ón d.-� 1� h3geno::;J. a de este suljeto-"poli tico social 
nnaGiona1 popul::1.,:¡; n e:·. "lA:::1 prc- ceso puramente ·�onsensual del • 
cual· esta a.r:i..r::rn:c �e el '.',)mento de di.fe:renciación y contradicci�n 
Esta conce.Jy_í_én d� h�ge:CJ.on.:.a privilegia _cuando n_o· reduce to- 4t :t;almrniie-e, J �-1 t: �re 2, e;_,.,, s;.1, contrucci_5:n al aspecto pura:qi.ent� ·i
deo�6gico--ci:.�.:1.t1.,r.:·2,L, T:; allí �;_ue incluye una evidente sobrev1:r 
ldración ú�-: c,�.?.::n-2;'.i·c:)s ti.úes como la o:po�lión pública·y sub-va: 

.lore los e1srr.:T:.:;os da· .:Je..'.�Za,,

Nuestra ·propuestc-. dE negem.o.n:Ía se uooca en el eje de la contr'lt 
dicción bi :J Lóric a .furlcL.(t1c1te,:l d8 12 sociedad �eruana: la con"ba 
dicci§n dr.mccrático-1J/3.C)�:) :.J.al º Si, Ül fr.' :ta.ración del perú como 
nación.1 t�_e:-:P- que ver co·, e-2. �::..·dern_.,miento antidemocrático intel' 
no (tal col!lo se exur9�}a :io s61o en 81 orden est¡:1-tal sino tañi
b., - · 

1 1 ' 1 ., "l lt:�l;t:D .l..8- 0,J•_e_L. fa eu_1_1,u..'i ... 1. 8 :.·�80 G�lCa)o su s.o ucion so o�es 
posibJ 9 r;estf., 1 do un o;,... óm1P..m.�.énto poll tic o. al terna ti vo: el orden 
democ=·:::;,-:;ico ó.e • ·:i.:.ELS c�_eiú::D :o:>i: :'lares� .de_ los productores, cuyo 

• ej·e ;;;o::::i J.os t::· 1baj2.clor-GL,. • :2;_-1te nuevo orden se gesta como. '�blo
qu,e 11 ; y no come r:tt:J:-o c:.gret;2:dn d."e ·movi:.:lientos de· protesta; se · 
ge·sta como ttvo •·'-'-': cr,d co:.1ci 2.:1te II y i'\o crn110 mera "espontaneidad"
se gesta cono . .::s.cto.r- ,1ctivo, -:�on c�pacidad ofensiva, y no como
merá rcsistonc:..-:.: p@sivo--de:: n . .JiY2.º El partid.o se construye cG
mo el cen t:·.•o ai· t.:i.cul2dm¿ él.o E ::ta hegemo::::iía º

41 º ·La jo:w3t�:.'\.10CJ.Ól'1 d.t.o. u:c:2. :1::: :;emonís; de· clasP en el ámbito na
ci::i�a1-populc··, se éle,scnvue�.vc· ¡;t ritmo d.e un movimiento = 

,:.\:.i.1d1::menta1: ·ü.b: •;.?.m:'.c;,:; al ingerio·.c de la clase ·para desde 
allí generalis8.l" c.o:cc.o p:ro:;;iuesta • de re!'ovación nacional, 

aquellos elene::/toz de la , 1 i da de la clase que portan, ·que e� 
pre san 1 lá nunivel'c·alid&d •• socialista de tos §rabajadores. 
Parafrasea:;.1do a Mc1.rx: ne nos p:besentamos ahte el conjunto de 
la nación dicié:udoJ.� :_)O_"' qué debe luchar 9 simplemente le des
cu°Qrimos-, en lr.. pr-;\ctic 8 de los productotes sociales,· los e
lement:os �ue 12 c,freoen :1n princi-pio de renovaci6n capaz de 
··cohesiomJ..:� ,31,.18 1t:.chas :XC taale-3.,-,. Vol viendo a Mariátegui: la -
fundamentad. o.n de;J_ sociali�rno (no _p-Ólo proyecto histórico:
tambié� centr� de la identidad del w.rtido) se descubre no en
·los libros sino en la pr�c ci�a cotidiana. de 10¡3 productores
m&s auténtj camer.ite necionaleri: en la coraunid0d campesina;

.'

. . 
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• Est9- no es sino :I_a expresión política del famoso círculo "con·
creto-abstracto-concreto" característiGo del método marxista-;
Y que és la base para todo quehacer.en el Partido: el organi�
zatiito, ·el format.ivo, etcº

·42 0 Construcci6n del Partido, corístrucción dé uña He1¡emonía: 
esto debe llevarnos a superar las visiones'. que aun nos im 
piden dar saltos cualitativos en el terreno de la constrüc 
ción estratégica del Par1;idoº Esta no puede ser confundi--

da con la suma de su const:pucción de espacios ·parci�es (los 
movimiento� �egion�les 1_ los novimient�B. �orpora:tivos de las ,c. 
clases bás:;i..cas),.n1 tampoco con una v1s1on remozada de la "red 
insurreccional". La construcción estratégica del Partido y la 
·construcci_ón del bloque nacional-popular son dos aspectos ·del
mismo proceso: el .de la construcción de una volúntad revo.lucio
naria nacionalnente unificada de los trabajadores y·de las .. fu
erzas nacionales y democr�ticas en torno a ellos·º No es, por
tanfo, que primero: se constituye la clase como clase para si,
es decir: se constituye en Partido, y después pasa a luchar •
la Hegemoníaº Noº La clase se constituye en Partido en la me
dida que se constituye.en eje articulador 9,e una propuesta e�
tatal-nacional alternativa. La construccion estratégica del
··.Partido es- la construc·ción _ de ese l.iderazgo. nacional de claxe
·en todos los terrenosº Es por tanto una construcci6n que rep,2_
sa·sobre una propuesta direrenciada,. propia, En resumidas cue,E_
tqs (aunque esto �s más facil decirlo que hacerlo); ní aisla- ..
miento clasista, ni dilusión populistaº En esto tiene una im
portancia crucial la forma de entender nuestro Programa._Si la
Cont3trúcción Estratégica del PRM es "la c_onstrucción de una c,2.
rrelación estratégica favorable, el -Programa debe ser la expr�
·si6n d� las banderas con las que, concretamente se gesta dicha
corr.elación. El 'Programa,· debe ser formulado devcara a las maoe-
sas y sus movimientos� El Plan Estratégico de Construcción de
be desagregarse en objetivos concretos, dada uno de los cuales
tiene que ver con movimientos y posiciones· programáti.camen�e
articuladosº·

e 
H8gemonía y ·espacios políticos�socialesº

43 0. Siendo· el Partido un espacio político y social en sí  mi_s ....
• • 'mo, la construcción del Partido, es, s,imul taneqmente la -
. ·construcción.del conjunto de esp�cios sociales y políticos,

en los cu�lés desenvuelven su existencia las clases po�u
l�res, y en especial los trabajadoresº No es la construccion 
de-un sujeto político ajena a los espacios sociales, que los 
acepta·como algo dado o·como abstr.actamente autónomos. La his 
toria' del país·ha demostrado que muchas veces (y los años.re-:: 
cientes no s_on excepción) los partidos han cuiliplido un papel 
decisivo en la estructuración de los espacios sociales·, cultu 

... 

ral�s y p61Íticos generales del pueblÓº No nos encontra.rJos con { 
1 una sociedad burguesa constituí�a en la cual estos espacios � 

están previamente dados (incluso en los ·pctÍses de deraocracias 
burguesas avanzadas, estos espacios han sido resultado de la ,.

lucha, muchas veces explícitamente· políti.ca, de los tr.abajado 
res)o Es parte de la construcción del Partido la construcci6ñ' 
de- espacios, y ésta a su vez debe desembocar en una ampliaci6n 
sustantiva de lá construcción del Partido .. 

.. 

.. 
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El Partido ha cum�lido .un rol decisi�o en la reconst;uqci6n 
.. de la CCF en la decada del setenta, de la red de supervivencia 

popular ep Lima en la década del ochenta asi como de espacios 
de identidad y lucpa regional , tal·como recientemente viene -
sucédiendo en Puno . Sin embargo.podrÍ�mos preguntarnos, en ca 
da uno,. de los casos señalad.os, de que manerq esta construcción 
de +os espacios sociales ha significado una decisiva ampliaci6n 
del espacio político privilegiado que el Partido representa.-

-· En la -mayoría- de los casGS la práctica deriva en una dilución
de_la cónstrucci6n Partidaria en una suerte de pFomoci6n de -
la organizaci§n so�ial y asesoría de sus dirigentes. 

44. La construcción del Partido Revolucionario de Masas ic.pli
ca también una cl?-.se d.e definbión acerca a.e los espacios

. sociales y políticos propios, de la sociedad burguesa. Tal 
como se h9, señalado anteri,ormente el régimen liberal ·par

lam�ntario no .es sólo ün' ordenaniento juridico..;..es·tatal, • es tam 
bién u�a determinada .configuración ·en torno a él de los espacicá 
en ;t.os que desenvuelven su vida lo•s ciudatj.anos, � ittcluso de 
las prácticas privadas de los ciudadanos (por eso existen C6-
digo.s Civíles) y d,e su mundo espirifual (sea por la via de la 

-'- religí6n oficial o de la éti_ca social). Asimismo se anotaba � 
que uno -de ,.los desafíos fundamentales del movimiento comunis
ta y socialista ·en los p.afses de régimen burgués av�zado era 
la_ dificultad d·e construir partidos revolucionarios · de mas.;:i.s 
en- tales condiciones g Uniendo ambos razonamientos previos. se 
puede p�an.tear una pregun�a· fundamental que tiene que v�r con 
�l nudo c�ntral actual en la ta�ea de �orjar el�: Como en 
fientar la tarea de Su c onstrucción en las· condiciQnes de re� 
lativa estabilidad del régimen liberal-parlaQentario? Si el -

_ PRM es la organización pemanente, conciente, eficaz y subver 
siv-a d�. la práctica revolucionaria de las masas, enfrent,adas
dir.ectamente al Estado, y si simultáneamente nos encon.tramos 
,con un Estado que ·_busca poner "en forma 11 sus mecanismos de n� 
diación, aoortigllación y disgregación del confl�cto sobial y 
pólitico (mecanis�os a los cuales estamos incorpo+ados)2 C6-
J!!O queda la posibilidad misma de construcci6n del PRM? .t;ste -

- problema no puede 1?J3.lt.��e alegremente: en los cuadro9 y mi
litantes se eXpresa en dudas y va6ilaciones e incluso ·en ;,ro ..
ce-sos -de a'Uiebra· personal ; en las. masas su expresión es aun -
más compl8ja: qué pueden estar PensahdÓ hby acerca del conjun 
t.o de su experiencia reciente los pobladores de Gar3.gay o los -
habitantes de Accomarca?. Y formas alegres de saltarse el pro

bleoa son, entre otraS", las del v-olun.tarisI!lo ingenuo de qui e= 
nes lo solucionan aboliendo ·mentalmente unb de sus términos: 
ei,régimen ljJ:)eral-parlamentario no existe, es. un engaño, una 
pura maniobra diversionista del enemigo, et� º (d�alá fueran, -
al menos, originales l : • Lenin con·oci6 y combatip en los años 
veinte esta argumentación) o la de-quienes se acomod� a una 
existehcia paradojal en la �ue cada vez �ás el discurso (pvr 
más raüical que sea) tiene oenos que ver con la vida. Resol
ver el pr,oblema pasa por plan'tear aQ.�cuadan:iehte sus términos 
mismos. 0onstruir un partido revolucionario en un momento no
revolucionario exige u�a· clar� comprensión_de lo que sign�fi�.
can los actuales espacios sociales y políticos, de la 16g�ca 
burguesa con la cual se articulan y de la ·potencialidad que 
yace dominada en ellas. La critica de esa lógica unida a la -

• 

, 
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·proy(;'lccipn de:los elementos popu],áres al,- interior de los dis·"'." 
tintos espacios sóciales y políticos son. ].a ylave para encon
trar una-salida ..

_, Construir el PeR.M., como un espacio político. $dCial alternati 
vo; 
- :.. . . 
45. Desde este punto de vista construir uná• hegemonía• expresa •

da en·PRM.ªs desarrollar la critica práctica y explícita
de la forma burguesa de ,�xistencia civil, la de los indi
viduos aislados; la crítica �ráctic'a y e·x;plíci ta de la f or

·ma burguesa de la existencia pol1tica, la de los•ciudadanos -
pasivos y de los representantes-desvinculados; la crítica pr��
tica de la fo�ma clasista �e entender la existencia humana, la
que escinde y opone trabajo· n�ual y trabajo •intel ectual, c.am
po y ciudad, hombre y muyerº Esto ·11eva·a cúestion�, en lo=
inmed,iato la forma como, en e l régimen liberal-burgues, se or
ganizan y jérarguizan ],os diver·sos espacios. Formulado· posi ti·
vamente, construír.una hegemonía en proponer u:oá forma alter
nativa de v;Lriculación de 1as diversas esferf!S en las que. se·:·_
ewciende la_ vida de l'os ciudadanos-productor�s, poniendo eri el
c entro de ewta 1IUeva vincula�ión la política� el Rartido apa
rece ·entonces como �l espacio prmvilegiado y ,eoe¡nplar de vin
culación clasista de los ,individuos, como centros �e referen-
cia de l conjunto de su é;l.Ctividad como.clase (sea �sta la acti
vidad económica, corporativo-reí vindica ti va,, cul t "Ural, et<t� j
cor:io centno de referencia de las !l'Ínculaoiones que establecen •
entre si la's di versas clase, es por tanto trn conducto de a.rti
culaci6n deintere-ses ,. hasta. entonces desagregados, en torno 'e a
una propuest·a nacional, co'mo el· _espacio en ·e 1 cual ·10s ciuda
danos d ejan de ser pa_sivos y p·asan a ·ser ciudadanos activos,
concientes Y- articulados·voluntariamente (y este es· el senti
do central de la militancia y tie su.desarrollo .en prganismos
celularep), como el espacio en el· cual los . ,r-epresentantes se
vinculan cotidiamamente a los intererses colectivos, como el es
pacio en el cual se� const��uye y generaliza una nueva ética S2,_
·cial, la de los productores, ética en la cual se -redefinen .las
r·elaci_otles entre los individuos y particularnl'epte .las r�lac:.i2,_
hes hombr e-mujer º 'El· Partido debe darle existencia tang1.ble a
cada· uno de estos aspecto_s � debe expresarlos en actividades c2,_
tidianas__ explíci tm.mente presentadas como par-tidarias. En cada
uno d e ellos. la actividad partidaria debe de_s envolv�rse con ob

� je.ti vos precisos· ·y con formas organizativas claramente '1.eIP:ini 
'das., Los instrumentos centrfll es del pa::-ti·do deben utilizarse 
en función de los mismos. • La const.rucoión de una Hegemonía im 
plica pues la articulación en un solo movimiento nacional d,eT 
espacio político partidario ( expr.e.sado a través d e sus instrJ¿_ 
mentos. centrales:_ periódico nacional, representación pÚbli.éa, 
red. de lo.cales, revista teórica-, experiencias pá.loto, etc.) -
con los espacios políticos y soctales ep los.cuales las clases 

·.básicas y los movimientos populáres desenvuelven su- exist e ncia
Es así que el parti�o debe tener, como tal, e�pacios de ases2
ramiento y canaci tación sindical, espacios de deb_ate teó,rico·
e ideológico abiertos, actividades culturales-masivas, expe-
riencias piloto de co:c1edores populares y otras· formas de su--_
pervivencia popular en sus locales, espa0�os de reuni6n � en
cu e ntro para diversos movimientos- es�ecífic-os (caso del movi-
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miento juvenil, del movimiento femenino, etc º )., un calendari'o 
nacional·de celébrac;iones popular�s que ·contribuya decisivamen 
te a construir loEJ·símbolos de una identidad de clase y de na
ci6n, talleres permanentes de creatividad artística, mecanis::-

_mos d§ �olidaridad, etc . .l'.ntendida ?,Si la construcción de una 
Hegemoriia (y no solo· co1::10 el proceso Ele copam.iento . de. cargos 
;y:_�ep;res.ent.aciones,--·ni de simplemente domo el ga�ar unljl.-f'opi-
nion" favor.able) es que· hacemos del· partido no solo un e}3pacio .,. 
realmente existente sino además punto obligado de referencia· 
del conjunto de fuerzas del campo popular. Y es asi como gana 
mos, d·emocráticamente, desde dentro • del móv-i�_iento mismo, la-:

conducción y establecemos sólidamente la autoridad d·e1 parti-
do en relación al conjunto. de la sociedadº Y es. asi como le.� 
damos materia'lidad masiva a la propuesta programática del Par 
tido .. 

• La construcción 1 del Partido y el tiempo polÍ'ticoº •

46. Entender asila construcción del pa�tido, como la construc
ci6n de una·rtegemonía (que es simultáneamente diferencia�
ción y esfuerzo de reconstrucción) implica tener una valo

ración distinta de los plazos de este proceso: CiBrtamente a= 
qui tamgién se pueden dar o falsas _disyuntivas o salidas ·volun 
ta.Ji!istas·º Una-falsa disyuntiva es l,a que se esconde tras la �-

._pregunta acerca de si la eonstrucc.ión estratégica del Partido 
'·se ciñe o no al caler:idario electoral de la. b,urguesía? E1 ·Par-
. i.i,do no se .construye en el tiem�o ab-str0cto de los calendarios, 
sino el tiempo _políticb ase las epocas., . los períodos, las coyun • 

•• turas, en ese tierr¡;Jo eneel que, a veces, una o dos semanas sfg
• nifican tanto como diez años, tal co1;1.o d ec.ia Lenin en 1:905º Es
un t1empo complejo y' no.simple o unilineal, engloba diversos
ritmos, no s6lo de acuerdo a los escenarios en los que .se désa

·- gr$ga el escenario político-social nacipnal; sino también de -
;_ acuerdo � los ritmos de la vida cot'idiana de ios productores 

( acaso no es fundamental en el campo, tener en cuenta para los 
:planes de trabajo la sucesi6n de las faénas agrícolas?, y allí
mismo, no. es _distinto el ritmo del tier:: rpo en los años de- se
quía? Por otro .l'ado, .no. es lo mismo_ intentar una huelga ·o un 
paro· .en meses críticos como los. de fin. de ·año o los del .inicio 
de los períodos escolares, eté.,) Más aún el .marxismo.ha i:htro 
d1;1cido crt t�rios cuali ta,tivos e� la· valoración ��-1 tiempo. sm=
cial a_�artir del'�concepto de ciclo de acumulacion. Lo leJos 
que esta el Partido d.el -marxismo se expresa, .eritre qtras cosas, 
pnr la.q.espre,oéupación en·que está por saber en que fase del 
ciclo anda economía. 0obr·e el tiempo político es innecesario 
volyer ahora, quizás baste recordar que este tiempo. debe tom� 
se ,,globalmente (i;ncluye por tanto el calendario eleqtóral aun
que sea p�ra inteptar traerlo abajo, aún cuando obviamente, ño 
se reduce a é1 .. 

47.·La Hegemonía �iene pues no sólo varios escenarios, sino •
, también varios ritmos· al interior de los cuales se constru

ye !' Si miramos el tiempo polí.tico descubri11Uei;ios en. él una_ 
primera dimensión: la 'del tiempo inmediato, el de las coyun 

turas,,las correlaci.ones tacticasp 1as campañas, etc. �s el·• -
tiempo en.el que actualmente, eI artido se desenvuelve con ma 
yor facilidad ., La.critica al inmediatismo tiene que ver justa
mente, e o.n la reducción. de la actividad partidaria a este. so'Io 

• I 
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. aspectoº Al interior de este tiempo coyuntural y táctico· es -
. indpdable. que ·ma9.ura otro tiempo� el de las correlaciones· es�· 

• •. / tr.atégicas,, el de las hegemonías esta·tales, el de las modifi ...
cad,tones estructura],.es º � este tiempo es que se ubican los -
�actores de poder y en primer l�gar·el propio ·Partido. El Par 
tido no _se construye acumulando el resultado positivo de cin=
co • o seis. -campañas táct_ícas exitosas, asi como no se cambia u 

·na coreelación EH:¡;tratégica simpleme-nte sumando victorias tác=
ticas par�ia�es, ni se construye una Hegemonía der�otando tác
ticament_e al repr�sentante inoediato de los intereses burgue;:'
ses 1 El Partido se F.onstruye como factor dinamiF�dor de una -
correlación estratégica dE? un periodo revolucionario en la so
ciedad ·peruana actual .. _. Este di-seño es la _estrategia de GobiBr

. no y J?.oder del Con¡g;re_so Fundacional� Es evidente que 'ambos �:; 
tiempos están profundamente relacionados: así como es iluso -
pretender una construcción.estratégica. al 1:1argen de la luc-ha 

-táctic-a, es también cierto que _la_propia- capacidad ele lucha -
·táctica se resiente cuando el Partido abandona su per::_spectiva
estratégic�,:cuando relaji su constrricción en .el terreno de �
los factores de Poderº Muchas veces en los últimos meses se -
ha criticado la limitada capaci9-ad operativa del partido en -·
relación con la coyuntura inriediata. Esto más que deberse ·a-un
mal .planteamiento de las tareas en este terreno; a una defici-

. ente preparación de las condiciones subjetivas para las.campa 
ñas, tiene que ver con el hecho �ue no está cimentada en la;: 

- militancia una visión estratégica del actual momento político.
Esta es por llo tanto una deficiemri.a fundamental a subsanarº

48e Pero hay además, desde el �unto de vista político, uu ter
cBr ritono del tiempo historico al interior del cual se".;' 
construye co�o portador de lo que Mariátegui

1

denominaba u 
na • 11¡,:fueva CivilizE1-ción" º Construir su Hegemonía en ase te . 

rreno es· masificar, hacer "cultura popula_r", hacer "buen s�I),=
tido mayoritario" l:13ls rasgos fundamentales·del Social:i-smo. Es 
comenzar ha hacer la experiencia de vivificar tro:O. un principio 
nuevo todas las esferas de la vida humana. Es también, ejercer 
una hegemonía intelectual a �)artir del Marxismo, haciéndolo e 
fectivamente -qn hor1zonte universal capaz. de· englobar y _poteñ 

.• ciar todas las cong_uistas de L tr_abajo humano .. �s gestar· una ;:
nueva ética y una nueva espi.ci tualidad., Paradójicamente, este
"tiempo largo" de La consttucción del Partido, es, a su véz -
el más próximo a lo cotidiano y subjetivo de ]..a -clase. Es .po

co lo que desde la táctica pod·emos decir a estos niveles. Pe
ro es indudalhlemente mucho lo que desde e·1 horizonte universal
del marxismo y del caracter epocal del Socialismo podemos de
cir. La solidez en la construcción del �artido y 1� conquista
de su hegemonía • sobre el conjunto de la_ sociedad reposa en 1.a
ar�iculación de estos tres niveles. ·y:así �omo dectamos q�e la
unidad y capacidad de acción táctica de1·partido se reciente
cuando· este s_e. :de;spreocup'a de su construcción estratégica, lo
mismo debe decirse de la relación ese último nivel y los dos
anterioresº

LA CONSTRUCCION'IDEOLOGICA DEL PRM 
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49. comenz este d ocumento se critic6 una visi6n intelec-

·tualipt a de lo que es la unidad ei·Partido, en la cuijl el
proceso va de las i e as a la realidad . Esta cr!t�ca no es 
sin embargo la.r en uncia a la construcci6n ideológica del 

Partido, ni tampoc o l a t ras
p
osici n a  nuestro país de lo �ue -

en otr�s experiencia s se ha dado et;t llamar "partido laico'. -
� unida� ideol6gica del Pa rtido e� su unidad en t orno a det�¡, 
m1nadas•1 deas fund amental e s, que no son sino la síntesis te6ri 

ca y emo tiv� de un proceso hist6rico. F.s la unidad en torno a
una utop!a l en el buen se ntido 

del t�rnino), a la realizaci6n 
de aspiraciones íun d amept al

e
e que apar ec en p rofundamente vincu 

ladas a un proyect o politi c o1 el del �o cial ismo, ami cuando lo
des ordan largan ente. La un idad ide ol6g i ca del Pa rtido no es 

s6lo un "corpus te6ric o '' es también ( y quizás : sobre tod o, en 
especia l par a la s g

r 
des masas ) lo que ho

y 
se llama un "� 

nario", es decir una común rep res�n tación del cür s o de la vida

y de la historia que n os tla la con vi cci6
n de que la victoria 

será nuestra,.gu e n os ot e n
c

ia c
o

mo fuerz9 p olítica actua l, t�

tica, y estratégi ca, que nos hac e ser, en fras
e 

de Ma.riategu i
, 

"s upe ri 0res a qu alqu
i er lim it , ci6n" 

l

• 

• 
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LA CONSTRUCCION DEL P.R.M. CONSTRUCCION DE LA HEGEMONIA DE 
C LASE 

50. Contra la visi6n intelectualista del .carácter de clase del
Partido (en ia que, éste resulta de su 1

1autoproclamaci6n 11 
-

por.razones puramente te6ricas), o· la visi6n espontaneista (en 
1 a cual todo se res u el ve de acuerdo a la pe.rtenenc ia física a 

, . la clase), el Partido d·ebe re•i vinq.icar una _visión materialista 
y dialéctica d·e su caracter de clase. Tal como se señal6 ante -
ri.ormente el caráctel:' de clase del Partido descansa sobre la 
''interioridad" de éste con· relación· a la c·lase. El Partido· es 
interior � la c1·ase; esto significa no sólo que se <?rg8:ntza en 
los trabaJadores, sino que recoge de ellos-, d� su h1stor1a,de 
su cultura,los elementos con,l0s cuales construye su identidad 
programáticé;l e_. ideologica�llevado hasta su extremo esto repre-
s e:hta, ahora,, una "revoluci.on cultural".en el seno del Partido). 
Entre la espontaneidad de la clase y el Partido no hay pues -
contradicci6n ,pero por otro lado la relación entre el Partido 
y la clase es una relación dialéctica,crítica, _d�veladora y -
reconstructora. Dialéctica, porque el Partido representa el mo
vimiento de ir más alla de las condiciones inmediatas de exis
tencia de clase; crític·a porque én el Partido apunta a descu _._ • 
brir la situación de alienación en las que se desenv.uelve la 
existencia inmediata de �a ,clase,apuhta a constituirse en -la -
expresión de su conciencia;develadorá y reconstructora porque 
el �artido aspira a establecer un punto de unidad nuevo para -
el_ conjunto de .la vida de la clase.De aquí facilmente se puede 
d·eri var la afirmación que el Partido es para la clase el aut�n 
tico espacio de su libertad, no s6lo como proyeC'to hist6rico,-· 

· sino como d_i.mensión de la existencia actual, ·en la medida que 
en él e]Jtsujeto social descubre una-causalidad racional de su 
propia vida y'se.pone en correspondencia con ella. Ambas di
mensiones deben ser reivindicadas no sólo teor.ícamente sino 
sobre todo prácticamente en la construcc�ón del partido revo: 
lucionario de masas. 

51. •El Partido· está. urgido de redifinir el conjunto de su ·exis
� tencia y actividad al interior de la clase y del mundo po
. pular.Esto implica,en primer lugar,tener un balance de··1a si-

tuaci6n del campo popular y de las fuE.rzas del Partido ·en él. 
En la may9ría de los casos seguimos pensando y actuando con u
na apreciación esteriotipada de las-clases en el pa.ís,producto 
de la experiencia de las décadas pasadas. No es solución,tampo 
co, reemplazar un esteriot;Lpo por otro : hablar de "movimiento" 
en vez de clase, de "bloque" en vez -9,e II frente", etc. No sólo 
se ha producido una recomposición material de la clase trabaja 
_dora(recon;iposición en la cüal no. se ha diluido la relaci6n ca": 
pital-trabajo,sino que ha �dquirido nuevas formas)sino que si
multáneamente se han desarrollado procesos de socialización en 
e sferas no-productivas. • La creciente movilidad, intersectdirial 
d-entro del mundo de los productores, no sólo ha debili'tado al
gunos ejes de clase ( particularmente el proletariado urbano
industrial ) sino q_ue tambien ha generalizado algunos-conteni
dos y experiencias generadas por la lucha obrera en la década 
·de los setenta. Aunque la fqrma aparezca ambigua, puede dicir
se que el "factor clasista" a la vez· que se ha • "diluido" se-

- ha"expandido 11 por el mundo popular. Esto es lo que fundamen-
... . 

.. 

.. 
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"'ta 1� posibilidad.de, construir wiahegemanía· o-brera en �1· país. 
• No ·,solo condicio:ne·s objeti vás: la existe.ncia de la, clase obre
ra comÓ tal, Hino té;UJ1bién _subj_etivas: los niveles q.e- co:p.cien:: 
e ia y orga_nización. perviven (aún· en- forma ·1atente eh algun;os 
c ae.os1 al interior ue: la ciase, y se han convertido, q.e ·múl ti:'." 

• pl·es,_maneras en punto de referencia- pa;ra el conjunto. del mundo·
,popular. La o:r::gan,i.zación sindical de �ectores no aE.Jalariados , 
la conce.pción .y -práctica clas-ista. que anima estas. experiencias 
( con sus .. rasgos fundamentales de. autonomía,· radicalidad y ho-- • 

·nestio.ad en,la gestión)·;. el p9-pel referencial del paro en rela •
c i6:ri ·&1�éonju:n-to. de 1a·sopiedad;-En esta óptica podr:fa ipvestI'
g arse la rél"ación entre las olla� ,comune$, que se gen�r¡3.lizan :: ' 
al  interior--de luchas obrera_s • de .largo aliento (mineros� Ghim
b.óté ·, etc.) y los hdy .fl�r-e�ientes comedores popui:l.ares •. Para-

. d6j�camente, _por ejemplo, e.l paro ha llegado a ser forma de lu
e ha _de lü's _pro'c:iU;ctoOres agrarios. El error. que hay que· su:perar

;p ara po_der construi,: una. h�gy_m?1;ía ·de. ol;ase en +ª sociedad. �e
ruan,a actual es la 1.dent1f1cac1on _de esto· c.on· la construccion 

. ·de un lidér�z_go obrero-sindical .sobre·. el conjunto de la lucha 
, del PJ.J.e blo. · , · � - • � . 

52� De ·10 dicho hay cóµsect3-ehcias ·,prádtJcas que �l Partido de:.. 
-be sacar e' .trnplementar: : . . . · • . . •. • 

. ' 

La prtm:era· tiene -que 'ver_. con la inmediatez. materiaJ del perio-
do �n relación con la clase. En los.últimos· áfios se, ha -desarro 
.llado u:q.a tendencia a escindir la ttideología 11 q.e. la vida que _-; 
l leva a .iih -creciente alej'amiento de cuadros y militantes· de la
clas'e. E1?to ·tiene, diversas" cs:i.usas. Una de •• eilas es, por ej'em--. 
plo ;. el -hecho_. que eJ.ni vel _de legi timidé1-d alc<:1nZado por la iz- • • 
quiérda hac.e _accesible a sus integrantes niveles .de Vida y de 
e onsumo- radicalmeñt.e diferente•!3• a los de la década _pásada ... Es
to genera una dicotomía entre ideología y rforma.,..'de v.ida- que a
fecta �e m_últiples maneras la c_apacidad .de estos" cuadros o m_i
li tan tes de ser efectivamente .po.rtad·ores • d-e un ·proyécto de cla 
se. El problema es ciertament� compleju 1 péro no por eso puedB -
ser obyia,do. En el t_e-rreno de· ·los dirigen.tes popula.res tam..:-
bi én se han presentado algunos c.asos significati v-os ·de aleja--

·_m�ento _ qo'n .rel�
.
c-_i_

ón a la_ clase •. La
_

·.
1 

v9-3:1gu�rd.ia --��asi �ta desped_! A da e;n 1977. tuvo.; que ·reubicar.se y s1 'bi.en en la máyor:fa· de los • w
- ,c_asos stJ,cedió al interior del mundo del tr�najo,- en algunos ca. • .. 

sos ll,ev6 a .salidas diferentes. En algunos casos el camino. in! • 
• ciad·o por é\,lgunoi:¡. de· 1os cc-. como promotores en centros cuimi;ñó. • 

con un efectivo alejamiento: de., .la· clase 9rigen. En re!aci6n con 
e. sto e1. Partido d..eb� i·niciar. una s_eria revis'i'ón y �-p:roinover una
campaña ,de rectificación e:asada en ·la• persuación. ,, , 

• La ·$egunda c'onséc.uencia es :la relat.iva _al rol d·e crítica de la
inm$di·atez de las condiciones d�- existencia de ¡.a· clase. qU:e el
p·artido debe de_sárrollá.r • .Si much_� veces nos l:i.mi tamos �- u,na
relación inmediata-con la·clase, al seguidismó de su. esporíta-
n�idad, e's· porque est?Jilo·s desarmados en ,la ci:ipacidad c"r:C tica, el
terreno de Ja dialéc-tiéa ms3,rxista� Nues�ros cuadros y mili tan tes, -

,. tienen en gene�al un nivel teórico sumamente bajo. EstD induda
b lemente comienza por la dirección ,central,· en la :qiedida en que
en los· últirµos ·.años el Par-�id.o ha dejado ·de ser el factor prin
c .ipal en el desarrollo del marxismo·, en el país. :Sin embargo, son 
otros los espacios,q-ue cumplen el :f)ape�, de desarrollar- estos e 
lementos, cuestión que denLli ta. el rol conductor .del partido Y.
termi.na pOr hacerlo superfluo_ a l.os pi'oblemas cotidianos de la_ 

. clase. 
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