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III COlvIORESO REGIORAI. I>E LIMA

COMISION r>E ESTRATEGIA:, SITUACION
NACIONAL Y RIAN TACTICO-

ESTRATEGICO UE LIMA

La comisión estuvo integrada por los siguientes oc:
Delegados p-Ienos: Simón, Silva, Ssther, Cano, Laura,
Rosendo, Boris, Huarsalla, Miguel, Gerardo, Serpico,
Esteban, Alberto, Gallardo, Hamilton, Jorge, Johnny,
Denisse, Paulo, Alejandra, Diego, Orlando, Amaru.
Total = 23 plenos -i- 8 fraternos.

La mesa directiva estuvo integrada por: Rosendo
(Presidente), Simón (Secretario) Gallardo (Relator),

"Esteban (Disciplinario), Silva (Disciplinario).

.  La discusión se dividió en 2 partes:
-i V- "I . Estrategia. , , . , t •

II. Situación nacional y plan téctico-estrategico de Lima.

I. Estrategia.

Se apirobó por. UNANIMIDAD la siguiente resolución.

CONSIDERANDO;

1. Que el 00 ha presentado para el debate . congresal del
Partido el documento "Tesis de Estrategia Mariateguista e
cual ha sido discutido en los distintos organismos.

2. Que se han presentado a la Comisión tres mociones sobre
I' ■■ el documento provenientes de las siguientes bases.

-COREFOR. .

|i ■ -Célula de abogados.
-JM-U.Católica^

¥' ' i
1) 3. Que el diseño de nuestra estrategia debe hacerse a
�v�L�� �S�D�U�W�L�U���G�H�O���D�Q�i�O�L�V�L�V���G�H���Q�X�H�V�W�U�D���H�[�S�H�U�L�H�Q�F�L�D���F�R�Q�F�U�H�W�D�����W�R�P�D�Q�G�R

�H�Q���F�X�H�Q�W�D���O�D���V�L�W�X�D�F�L�y�Q���S�R�O�t�W�L�F�D���\�� �R�U�J�i�Q�L�F�D���H�Q���T�X�H���V�H
�H�Q�F�X�H�Q�W�U�D���H�O���3�D�U�W�L�G�R�����7�R�G�R���H�V�W�R���V�R�E�U�H���O�D���E�D�V�H���G�H���Q�X�H�V�W�U�R
�E�D�O�D�Q�F�H���D�X�W�R�F�U�t�W�L�F�R���G�H���O�R���U�H�D�O�L�]�D�G�R���G�H�V�G�H���H�O���,�,���&�R�Q�J�U�H�V�R
�1�D�F�L�R�Q�D�O��
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������ �4�X�H���O�D���X�Q���G�D�G���G�H�O���3�D�U�W�L�G�R���D�G�T�X�L�H�U�H���p�Q���O�D�������D�F�W�X�D�O
�V�L�W�X�D�F�L�y�Q���V�L�J�Q�L�I�L�F�D�G�R���H�V�W�U�D�W�p�J�L�F�R���S�R�U�����V�H�U�����I�X�H�U�V�D���I�~�Q�G�D�P�H�Q�W�D�t
�H�Q���O�D���F�R�Q�V�W�U�X�F�F�L�y�Q���\�� �F�R�Q�T�X�L�V�W�D���G�H�O���3�R�G�H�U���3�R�S�X�O�D�U�����(�V�W�D
�X�Q�L�G�D�G���G�H�E�H���V�H�U���X�Q�D���X�Q�L�G�D�G���V�X�S�H�U�L�R�U���E�D�V�D�G�D���H�Q���O�D���X�Q�L�G�D�G���G�H
�D�F�F�L�y�Q���S�R�U���O�D���U�H�Y�R�O�X�F�L�y�Q���\���H�O���V�R�F�L�D�O�L�V�P�R��

������ �4�X�H���O�D���(�V�W�U�D�W�H�J�L�D���0�H�U�L�D�W�H�J�X�L�V�W�D���D�I�L�U�P�D��

�D���� �4�X�H�� �H�O���R�E�M�H�W�L�Y�R���G�H���Q�X�H�V�W�U�D���H�V�W�U�D�W�H�J�L�D���H�V�����O�D��
�L�Q�V�W�D�X�U�D�F�L�y�Q���G�H���X�Q�������S�R�G�H�U���������G�H�x�R�E�U�i�W�L�F�R�����Q�D�F�L�R�Q�D�O���\
�S�R�S�X�O�D�U���H�Q���F�D�P�L�Q�R���D�O���V�R�F�L�D�O�L�V�P�R��

����A�����H�V�W�H���R�E�M�H�W�L�Y�R���V�H���V�X�V�W�H�Q�W�D���H�Q���O�D���I�R�U�M�D���\���H�[�W�H�Q�V�L�y�Q
�G�H���O�R�V���H�P�E�U�L�R�Q�H�V���G�H���S�R�G�H�U���S�R�S�X�O�D�U���\�� �%�D�V�H�V���3�R�O�t�W�L�F�D�V
�5�H�Y�R�O�X�F�L�R�Q�D�U�L�D�V���G�H���0�D�V�D�V��

�R���� �4�X�H���V�R�E�U�H���O�D���E�D�V�H���G�H���O�D���F�R�Q�V�W�U�X�F�F�L�y�Q���G�H���O�R�V���I�D�F�W�R�U�H�V���G�H
�S�R�G�H�U���D�I�L�U�P�D�P�R�V���H�O���G�H�U�H�F�K�R���G�H�O���S�X�H�E�O�R������ �D���J�R�E�H�U�Q�D�U
�O�H�Y�D�Q�W�D�Q�G�R���X�Q�D���D�O�W�H�U�Q�D�W�L�Y�D���S�U�R�S�L�D���H�� �L�Q�W�H�J�U�D�O�����T�X�H
�U�H�S�U�H�V�H�Q�W�H���X�Q���D�X�W�p�Q�W�L�F�R���S�U�R�\�H�F�W�R���Q�D�F�L�R�Q�D�O���\���S�R�S�X�O�D�U��

�G�����(�Q���H�O���D�F�W�X�D�O���S�H�U�L�R�G�R���S�R�O�t�W�L�F�R���O�D���F�R�Q�V�W�U�X�F�F�L�y�Q���G�H�O���S�R�G�H�U
�S�R�S�X�O�D�U���W�L�H�Q�H���F�R�P�R���V�X���H�M�H���S�U�L�Q�F�L�S�D�O���O�D���F�R�Q�T�A�L�L�V�W�D����
�G�H�I�H�Q�V�D���\���J�H�Q�H�U�D�O�L�]�D�F�L�y�Q���G�H���O�D�V���%�D�V�H�V���G�H���3�R�G�H�U���3�R�S�X�O�D�U��

�� ���I��

�! ���� �G�H�V�D�U�U�R�O�O�R���F�R�Q�V�W�L�W�X�\�H���X�Q�D���D�F�X�L�Q�X�O�D�F�L�y�Q���G�H���I�X�H�U�]�D�V
�A���,�� �V�X�S�H�U�L�R�U�H�V���T���� �
�� ������ �H�M�H�U�F�H���H�O���G�H�U�H�F�K�R���G�H
�£�
�
�L���� �O�D�V���P�D�V�D�V���D�O���D�X�W�R�J�R�E�L�H�U�Q�R�����S�U�R�\�H�F�W�D�Q�G�R�V�H�U���D�� �O�D
���U���,���G�H�P�R�F�U�D�F�L�D���S�R�S�X�O�D�U���\���D�O���V�R�F�L�H�O�L�V�P�R��

�I�����4�X�H���H�V���O�D���Y�t�D���V�R�E�U�H���O�D���F�X�D�O���W�U�D�Q�V�L�W�D�Q���W�R�G�D�V���Q�X�H�V�W�U�D�V
�L�Q�L�F�L�D�W�L�Y�D�V���S�R�O�t�W�L�F�D�V���Q�D�F�L�R�Q�H���O�H�V��

�� �������� �4�X�H���Q�R�V���D�I�L�U�P�D�P�R�V���H�Q���O�D���Q�H�F�H�V�L�G�D�G���G�H���F�R�Q�V�W�U�X�L�U���O�D���9�t�D
�
 ���(�V�W�U�D�W�p�J�L�F�D���G�H�O���3�R�G�H�U���3�R�S�X�O�D�U�����O�D���F�X�D�O���G�H�E�H����V�H�U�����G�L�V�F�X�W�L�G�D
�A���D�P�S�O�L�D�P�H�Q�W�H���W�R�P�D�Q�G�R���H�Q���F�R�Q�V�L�G�H�U�D�F�L�y�Q���O�R���V�L�J�X�L�H�Q�W�H��

�¸ �D���� �4�X�H���W�L�H�Q�H���F�R�P�R���R�E�M�H�W�L�Y�R���O�D���I�R�U�M�D���\���F�R�Q�T�X�L�V�W�D���G�H�O���3�R�G�H�U
�3�R�S�X�O�D�U���W�H�Q�L�H�Q�G�R���F�R�P�R�����Q�R�U���E�H���O�D���F�R�Q�V�W�U�X�F�F�L�y�Q���G�H�O
�V�R�F�L�D�O�L�V�P�R���P�D�U�L�D�W�H�J�X�L�V�W�D���\���S�O�D�Q�W�H�i�Q�G�R�V�H���O�D���U�H�V�R�O�X�F�L�y�Q
�G�H���O�D���F�R�Q�W�U�D�G�L�F�F�L�y�Q���G�H�P�R�F�U�i�W�L�F�R���Q�D�F�L�R�Q�D�O���H�Q���H�O���S�D�t�V��

�E�����4�X�H���O�H�Y�D�Q�W�D���X�Q�'���S�U�R�S�X�H�V�W�D���S�U�R�J�U�D�P�i�W�L�F�D���G�H���U�X�S�W�X�U�D
�I�U�H�Q�W�H���D�O���(�V�W�D�G�R���E�X�U�J�X�p�V��

�F�����4�X�H���H�V�W�i���R�U�L�H�Q�W�D�G�D���S�R�U���O�D���G�R�F�W�U�L�Q�D���G�H���*�X�H�U�U�D���G�H���7�R�G�R���H�O
�
 ���3�X�H�E�O�R��

�G���� �4�X�H���U�H�T�X�L�H�U�H���G�H���X�Q�D���Q�X�H�Y�D���V�t�Q�W�H�V�L�V���G�H���O�D���7�H�R�U�t�D
�5�H�Y�R�O�X�F�L�R�Q�D�U�L�D���T�X�H���V�H���D�U�W�L�F�X�O�H���F�R�Q���O�D���F�R�Q�V�W�U�X�F�F�L�y�Q���G�H
�O�D�V���%�D�V�H�V���G�H�����3�R�G�H�U���3�R�S�X�O�D�U��

�H���� �4�X�H���U�H�T�X�L�H�U�H���G�H���X�Q�D���Q�X�H�Y�D���F�R�O�X�P�Q�D���L�Q�W�H�J�U�D�O���G�H���F�X�D�G�U�R�V
�S�D�U�D���V�X���L�P�S�O�H�P�H�Q�W�D�F�L�y�Q��
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f. Que se desarrolla en • confrontación
neoliberalismo contrainsurgente y con el senderismo.
Este último constituye una estrategia de derrota aei
movimiento popular. Nuestro^ enemigo^ principal es la
gran burguesía y el imp^erialismo, su astado y rraa.

i" g Que se desarrolla en la lucha por construirle una
,7t correlación de fuerzas favorable al proyecto del Poder

r  Popular forjando dualidades de poderes abajo en forma
í  de poderes de doble cara. ^

ACUERDA:

Tomar como base el documento "Tesxs de Estrategia
Mariateguista" reformulandolo incorporando los^ puntos
siguientes y encargando al próximo CC la aprobación de ou
versión final:

1. La Estrategia debe, poner por delante la cuestión del
poder y el camino que conducea su conquista.

9  La Estrategia debe^ definir con claridad la clase
dirigente de la revolución, señalando las clases, fracciones
de clase o sectores que actuarán como fuerzas motrices y
aliados estratégicos y tácticos.

•f 3. La Estrategia debe definir claramente el objetivo
I  estratégico qug orienta todo nuestro accionar. .

4. La Estrategia debe señalar el curso general de las
acciones tácticas y definir por consiguiente sus objetivos
tácticos correspondientes. ,

5." La Estrategia debe periodificar su ejecución
desarrollo.

6. La Estrategia debe, definir con nitidez el diseño del
instrumento que la llevará a la practica, es decir
Partido.

7. La linea estratégica exige una recentraliz-pion , del
Partido a nivel nacional asignándole una clara priorizacion
de sus tareas en él tiempo.

8. El Partido se prepara a- ejercer la vidlencia legítima
en defensa de la vida del pueblo.

•  9 En el terreno partidario este trabajo de autodefensa se
■  combina necesariamente con la construcción de de

fuerza superiores para mantener su vigencia y e..,tar -n
:  , ■ condiciones de disputar con las fuerzas agresoras.

10. La Estrategia debe definir lás grandes lineas
organizativas de la infraestructura ™ íl
necesarios para conseguir los objetivos planteados por el
Partido.

í-

-

j»
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�������� �/�D�� �(�V�W�U�D�W�H�J�L�D���G�H�E�H���S�H�U�P�L�W�L�U�Q�R�V���F�X�D�G�U�D�U���D�O���S�D�t�V����

�G�H�U�U�R�W�D�U���D���O�R�V���Q�H�R�O�L�E�H�U�D�O�H�V���F�R�Q�W�U�D�L�Q�V�X�U�J�H�Q�W�H�V���\���V�H�Q�G�H�U�L�V�W�D�V��
�+�D�E�O�D�U���D�O���S�D�t�V���G�H�V�G�H���X�Q�D���S�R�V�L�F�L�y�Q���O�H�J�L�W�L�P�D���G�H���I�X�H�U�V�D�����O�R
�F�X�D�O���V�y�O�R���S�X�H�G�H���V�H�U���K�H�F�K�D���S�R�U���X�Q�D���F�R�O�X�P�Q�D���G�H���P�D�V�D�V���L�Q�W�H�J�U�D�O��

�������� �&�R�Q�V�L�G�H�U�D�Q�G�R���T�X�H���O�D���9�L�D���(�V�W�U�D�W�p�J�L�F�D���G�H���*�X�H�U�U�D���G�H���7�R�G�R
�H�O���3�X�H�E�O�R���H�V���M�X�V�W�D�����P�i�V���D�~�Q���F�X�D�Q�G�R���V�H���F�R�P�S�U�X�H�E�D���T�X�H���O�D�V
�R�U�J�D�Q�L�]�D�F�L�R�Q�H�V���D�O�]�D�G�D�V���H�Q���D�U�P�D�V���K�D�Q���F�R�U�U�H�J�L�G�R���S�D�U�F�L�D�O�P�H�Q�W�H
�V�X�V���R�U�L�J�L�Q�D�O�H�V���
�S�U���R�S�X�H�V�W�D�A���F�R�Q���Q�t�W�L�G�R���D�U�U�H�J�O�R���	�� �D�T�X�H�O�O�D
�P�D�W�U�L�]���H�V�W�U�D�W�p�J�L�F�D��

�������� �/�D���(�V�W�U�D�W�H�J�L�D���G�H�E�H���D�V�X�P�L�U�����G�H�I�L�Q�L�U�����A�O�R�V���S�U�L�Q�F�L�S�L�R�V
�E�i�V�L�F�R�V���T�X�H���G�D�U�i�Q���Y�L�G�D���D�O���)�U�H�Q�W�H�
�3�R�S�X�O�D�U���\�����V�R�E�U�H���O�D���E�D�V�H���G�H
�p�V�W�H�����D�O���)�U�H�Q�W�H���$�P�S�O�L�R���0�D�F�L�R�Q�D�O���t���H�P�R�F�U�p�W�L�F�R���3�R�S�X�O�D�U��

�������� �(�[�L�V�W�H���X�U�J�H�Q�F�L�D���G�H���X�Q���S�R�G�H�U���G�H���P�D�V�D�V���L�Q�W�H�J�U�D�O���T�X�H
�W�H�U�F�L�H���H�Q���O�D���G�L�V�S�X�W�D���H�V�W�U�D�W�p�J�L�F�D�������(�O���3�D�U�W�L�G�R���G�H�E�H�U�p
�S�U�R�\�H�F�W�D�U�V�H���F�R�P�R���X�Q�D���I�X�H�U�]�D���Q�D�F�L�R�Q�D�O���T�X�H���V�H���K�D�F�H���F�D�U�J�R���G�H���O�D
�D�X�W�R�G�H�I�H�Q�V�D���G�p���P�D�V�D�V���H�Q���H�O���S�D�t�V���\�� �T�X�H���D�F�W�~�D���H�Q���O�D���O�X�F�K�D
�S�R�O�t�W�L�F�D���Q�D�F�L�R�Q�D�O���G�H�V�G�H���H�V�D���X�E�L�F�D�F�L�y�Q�����1�R�V���W�R�F�D�����H�[�W�H�Q�G�H�U��

�S�R�O�L�W�L�]�D�L�����\�� �D�U�P�D�P�H�Q�W�L�]�D�U���O�D���D�X�W�R�G�H�I�H�Q�V�D���G�H�� �P�D�V�D�V

�Y�L�Q�F�X�O�i�Q�G�R�O�D���D���O�D���I�R�
�U�M�D���G�H���O�D�V���%�3�5�0�V���\���D���O�D���F�R�Q�V�W�U�X�F�F�L�y�Q���G�H
�I�X�H�U�]�D�V���Q�X�H�Y�D�V���� ���� �


�������� �(�Q���O�D���W�D�U�H�D���G�H���U�H�F�X�S�H�U�D�F�L�y�Q���G�H���E�D�V�H���V�R�F�L�i�O���Q�R�V���W�R�F�D
�D�F�X�P�X�O�D�U���\���S�“�U�H�V�H�U�Y�D�U���I�X�H�U�]�D�V���K�D�F�L�D���X�Q���Q�X�H�Y�R���S�H�U�L�R�G�R���S�R�O�t�W�L�F�R
�H�Q���H�O���S�D�t�V�����F�R�Q���I�L�U�P�H�]�D���H�V�W�D�W�p�J�L�F�D���H���L�Q�W�H�O�L�J�H�Q�F�L�D���W�i�F�W�L�F�D��
�H�Q���H�O���G�H�V�D�U�U�R�O�O�R���G�H���O�D���F�R�Q�W�U�D�G�L�F�F�L�y�Q���I�X�Q�G�D�P�H�Q�W�D�O���F�R�Q���O�D
�U�H�D�F�F�L�y�Q�����S�H�U�R���F�R�Q���F�D�S�D�F�L�G�D�G���G�H���J�R�O�S�H�D�U���E�O�D�Q�F�R�V���\�� �I�X�H�U�]�D�V
�G�L�Y�H�U�V�D�V���V�H�J�~�Q���F�D�G�D���]�R�Q�D���\�� �O�D���Y�D�O�R�U�D�F�L�y�Q���G�H���Q�X�H�V�W�U�D�V
�I�X�H�U�]�D�V��

�������� �$�O���F�D�O�R�U���G�H���O�D���O�X�F�K�D���G�H���P�D�V�D�V���G�H�E�H�U�H�P�R�V���G�H�V�D�U�U�R�O�O�D�U���X�Q�D

�I�X�H�L�U�]�D���F�R�P�E���D�W�L�Y�D���G�H���Y�D�Q�J�X�D�U�G�L�D���\�� �V�H�O�H�F�F�L�R�Q�D�U���F�R�P�E�D�W�L�H�Q�W�H�V
�T�X�H���K�D�\�D�Q���G�H�V�W�D�F�D�G�R���H�Q���O�D���D�F�F�L�y�Q���S�D�U�D���V�X���R�U�J�D�Q�L�]�D�F�L�y�Q

�H�V�S�H�F�L�D�O�L�]�D�G�D��

�������� �/�D���D�U�W�L�F�X�O�D�F�L�y�Q���G�H���O�D���D�X�W�R�G�H�I�H�Q�V�D���D�U�P�D�G�D���G�H���P�D�V�D�V���F�R�Q

�O�D���I�R�U�M�D���G�H���P�L�O�L�F�L�D�V���F�O�D�Q�G�H�V�W�L�Q�D�V���\�����D���X�Q���Q�L�Y�H�O���V�X�S�H�U�L�R�U��
�X�Q�L�G�D�G�H�V���R�S�H�U�D�W�L�Y�D�V���O�R�F�D�O�H�V�������S�H�U�P�L�W�L�U�i���D�Y�D�Q�]�D�U���H�Q���X�Q���W�H�M�L�G�R
�R�U�J�D�Q�L�]�D�W�L�Y�R���Q�X�H�Y�R���F�D�S�D�]���G�H���O�D�E�R�U�H�V���G�H���D�F�R�V�R���\�� �F�H�U�F�R���T�X�H
�J�R�O�S�H�H�Q���H�[�S�A�U�H�V�L�R�Q�H�V���O�R�F�D�O�H�V���G�H�O���S�R�G�H�U���V�H�P�L�F�R�O�y�Q�L�D�O���\
�U�H�V�J�X�H���U�G�H�Q���D�O���P�R�Y�L�P�L�H�Q�W�R���S�R�S�X�O�D�U���U�H�V�S�A�H�F�W�R���D�O���V�p�Q�G�H�U�L�V�P�R��

�������� �/�D���(�V�W�U�D�W�H�J�L�D���G�H�E�H���S�H�U�P�L�W�L�U���H�Q�W�U�D�U���G�H���O�O�H�Q�R���D
�U�H�F�R�P�S�R�V�L�F�L�y�Q���G�H�O���P�R�Y�L�P�L�H�Q�W�R���S�R�S�X�O�D�U�����O�R���F�X�D�O���V�X�S�R�Q�H
�P�R�G�L�I�L�F�D�U���O�D���U�H�O�D�F�L�y�Q���3�D�U�W�L�G�R���P�D�V�D�V���D�F�W�X�D�O���\�� �S�U�R�G�X�F�L�U���X�Q�D
�U�H�F�H�Q�W�U�D�O�L�]�D�F�L�y�Q���L�Q�P�H�G�L�D�W�D���G�H�O���3�D�U�W�L�G�R�S���F�R�Q���U�H�G�L�V�W�U�L�E�X�F�L�y�Q
�G�H���O�D���G�L�U�H�F�F�L�y�Q���H�Q���E�D�V�H�V��

�������� �(�V�W�D���9�L�D���(�V�W�U�D�W�p�J�L�F�D���X�W�L�O�L�]�D���\���F�R�P�E�L�Q�D���W�R�G�D�V���O�D�V���I�R�U�P�D�V
�G�H���O�X�F�K�D�����O�D���K�X�H�O�J�D�����O�D���W�R�P�D���G�H���O�R�F�D�O�H�V�����O�D���O�X�F�K�D���H�O�H�F�W�R�U�D�O��
�O�D���O�X�F�K�D���L�G�H�R�O�y�J�L�F�D�����O�D���O�X�F�K�D���G�L�S�O�R�P�i�W�L�F�D�
�\���O�D���O�X�F�K�D���H�Q���H�O
�W�H�U�U�H�Q�R���G�H���O�D���Y�L�R�O�H�Q�F�L�D���� �


�A ���L�L�L�L�L�L�W�O�Q�M�L�Q���Q�L�'�L�A�
���������v�v
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20. La Vía Estratégica de Guerra de. Todo el Pueblo supera a
la estrategia insurreccional que supone culmibonar la lucha
política antes" del ataque al Estado, y supera a la
estrategia de guerra del campo a la ciudad que- implica la
ruptura desde su aplicación inicial. La GTP es de ataque
temprano al Estado previa lucha política.

21. La Estrategia diseñada en el documento es denominada
"Via Popular de Reconstrucción Nacional" que transita el
"camino de la reconstrucción nacional y donde la
"recontrucción del movimiento popular" es el "eje de la
Estrategia. Nacional Mariateguista.", no clarifica el camino
que conduoca a la lucha por el poder. Abre más bien un
conjunto de posibilidades de acción política sin un cauce
principal desde el cual se pueda desplegar toda la matris
estratégica mariateguista. AdicionaImente, siendo una de las
tareas de la Revolución Mariateguista le construcción de la
nación, no queda claro por qué se habla de reconstrucción
nacional; en todo caso, lo correcto seria hablar de
construcción nacional.

Debemos profunisar en la concepción de Guerra de Todo
el Pueblo que, en su esencia, es creación, forja y conquista
del Poder Popular.

23. Señalamos

Partido:

como tareas estratégicas centrales del

a, Reinsertarnos en el movimiento social,
mxestra influencie de masas enn fuerzas

reales. Llenar los vacíos de poder y ■ con
Popular en territorios y sectores
materializar las BPR.Ms como expresión
integral del pueblo. La contrucción de las
"todos los aspectos; en lo económico, en lo
lo social y cultural, y en lo militar.

traduciendo

estratégicas
struir Poder

concretos:

del poder

BPRMs abarca

político, en

Quien dirige y dinamiaa todo el proceso de construcción
y desarrollo de las BPRMs es el Partido, principal
factor de Poder Popular, de modo que es indispensable
la selección y formación de sus cuadros, la
oomparti.mentación del trabajo y su enraiaamiento al
interior de las masas, atendiendo a los nuevos actores
y movimientos del campo popular. Este punto es central
para encarar con éxito la tarea de retejer
organizativamente el nuevo campo popular de los 90.

b. Luchar por la hegemonía local, regional y nacional:
debemos legitimar nuestra propuesta ganando la
consciencia y el sentido común del pueblo hacia nuestro
proyecto. Para esto es indispensable el dotarno de un
Programa Revolucionario claro, que sepa recoger las
reivindicaciones más sentidas de las masas y que
plantee soluciones concretas a sus problemas concretos,
sin perder de vista el norte revolucionario. Debemos

construir un liderazgo partidario en todos los espacios
(en el escenario de masas y en la opinión pública y la
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escena oficial) en baaie a la consecuencia de nuestroí
militantes y a la justesa de nuestras propuestas, lo
cual supone una permanente linea de masas, iniciativa
política y perfil propio. Sin embargo, además de
correcta nuestra propuesta debe aparecer viable para el
pueVjlo, para lo cual es necesario ir construyendo la
fuerza capaza de modificar la actual correlaci;on de
fuerzas.

Construir fuerza especializada propia; Hay zonas en el
pais donde no se puede hacer lucha política sin contar
con una fuerza especializada propia. La tendencia es a
que esta situación se generalize a todo el territorio
nacional. No es posible la contrucción de las BPRMs sin
este factor. Tampoco se puede dar viabilidad a nuestro
piroyecto, y por lo tanto, ganar hegemonía sin este
elemento. Sin embargo debemos tener claro que todo el
accionar de nuestra fuerza especializada,debe responder-
a  consideraciones políticas y que las acciones de
vanguar>dia se justifican en tanto respondan al sentir
de las masas.

Otro elemento importante es que nuestra violencia es
legitima, debiendo .aparecer' siempre como necesaria,
oportuna y justa. No se trata de enfrentar la guerra
interna en curso en Tas condiciones en que ésta se da,
sino de transformarla en una guerra de liberaci;on.
Esto también nos permitirá proteger la integridad de
nuestros militantes frente a las agresiones de la
Gontrainsurgencia y SL.

En el desarrollo simultáneo de estos 3 elementos está
la posibilidad de abrirle paso al proyecto del Poder
Popular, modificando a nuestro favor la ac,tual
correlación de fuerzas y evitando la polarización entré
el proyecto neolibei^al contrainsurgente y el
senderismo.

II. Situación nacional y plan táctico-estratégico de Lima

Se desestimó el documento "La situación actual y las tareas
del Partido" por considerarlo ya desfasado.

Respecto al tema de Plan Táctico-Estratégico de Lima, se
i recibieron dos documentos, uno presentado por el c. Hatary,

f' j' presidente de la Comisión de Plan Táctico-Estratégico

r.
elegida en la Conferencia Regional de Lima, y otro

l presentado por el c. Renato Portugal, Secretaro General, de
Lima. Ambos documentos fueron conocidos por la militancia
recién en ese momento.

Luego de la exposición de ambos documentos, se procedió a
decidir cual de ellos deberla ser tomado como base para que
la nueva CP del CRL redacte su versión final a la luz de los

acuerdos de nuestro III Congreso Nacional. Hubo 2
propuestas:
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�3�U�R�S�X�H�V�W�D���������T�X�H���V�H�� �W�R�U�Q�H���F�R�P�R���E�D�V�H���H�O���G�R�F�X�P�H�Q�W�R
�S�U�H�V�H�Q�W�D�G�R���S�R�U���H�O���F�����5�H�Q�D�W�R���3�R�U�W�X�J�D�O��

�3�U�R�S�X�H�V�W�D���������T�X�H���V�H���W�R�P�H���F�R�P�R���E�D�V�H���D���D�P�E�R�V���G�R�F�X�P�H�Q�W�R�V��

�(�O���U�H�V�X�O�W�D�G�R���G�H�����D���Y�R�W�D�F�L�y�Q���I�X�H��

�3�U�R�S�A�X�H�V�W�D������� ���������Y�R�W�R�V��

�3�U�R�S�
�X�H�V�W�D�O������� �������Y�R�W�R�V��

�$�E�V�W�H�Q�F�L�R�Q�H�V��� �������Y�R�W�R�V��

�3�R�U���O�R���W�D�Q�W�R���V�H���D�F�R�U�G�y���W�R�P�D�U���H�O���G�R�F�X�P�H�Q�W�R���S�U�H�V�H�Q�W�D�G�R���L�!�R�U���H�O
�F�����5�H�Q�D�W�R���3�R�U�W�X�J�D�O���F�R�P�R���E�D�V�H���S�D�U�D���V�X���U�H�G�D�F�F�L�y�Q���I�L�Q�D�O�����O�D
�F�X�D�O���H�V�W�D�U�i���D���F�D�U�J�R���G�H���O�D���Q�X�H�Y�D���&�3���G�H�O���&�5�/���H�O�H�J�L�G�D���H�Q���H�O
�S�U�H�V�H�Q�W�H���,�,�,���&�R�Q�J�U�H�V�R���5�H�J�L�R�Q�D�O��

�1�2�7�$�����O�D���S�U�R�S�X�H�V�W�D������ �Q�R���S�A�D�V�y���D�O���S�O�H�Q�D�U�L�R���S�R�U���Q�R���K�D�E�H�U
�R�E�W�H�Q�L�G�R���H�O���P�t�Q�L�P�R���G�H���������� �G�H���Y�R�W�R�V���T�X�H���H�V�W�L�S�X�O�D���H�O
�U�H�J�O�D�P�H�Q�W�R��

�/�L�P�D�����������G�H���V�H�W�L�H�P�E�U�H���G�H������������

�v�U��

������
�W�L�F�H���L��

�������
�L�� ���������� �����X��
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III CONGRESO HAÍ3IOKAL

PARTIDO UNIFICADO MARIATEGUISTA

SETIEMBRE 1092

RKSOLSJCIOlSr SOBRS Kt» TX3CUMElSrTO "TESIS
DE ESTRATEGIA MARIATEGUI STA"

AOJER&Á:

1. ApTobar* el doci^inento "Teeis de Estrategia Mariateguista
con las siguientes precisiones y aportes> Encargando a la

'  Hesa del III Congreso su redacción final.

2.. El objetivo de nueatra estrategia es el Poder Popular.

Frente a la actual ofensiva neolibeial contrainsurgente
que se desarrolla desde el. Estado, asi como frente al
senderismo dogmático, sectário y terrorista;
prop>onemos forjar una tercera vía de construcción
democrática nacional y popular de un nuevo Perú.

3. Partiendo de la doctrina de la Guerra de Todo el Pueblo
{'GTP), el mariateguismo asume como la via estratégica del
Poder Popular "LA LUCHA REVOLUCIONARIA INTEGRAL DE TODO
EL PUEBLO". Esta via tiene como su eje fundamental y
alma de acero en la lucha politice^ revolucionaria de
masas. Plantea' la -lucha P'or el poder popular y su

.  ■ defensa en todos los escenarios y dominios de la política
�I�v���� ���� �\�����A���A���J�X�H�U�U�D�����+�D�F�H���p�V�W�R���G�H���P�D�Q�H�U�D���V�L�P�X�O�W�i�Q�H�D�����S�R�Q�L�H�Q�G�R���H�O
�I���� �?�� �p�Q�I�D�V�L�V���H�Q���X�Q�R���X���R�W�U�R���D�V�S�H�F�W�R�����G�H���D�F�X�H�U�G�R���D���F�D�G�D���S�H�U�L�R�G�R
�L�
�� �v���� �W�i�F�W�L�F�R���\���V�L�W�X�D�F�L�y�Q���F�R�Q�F�U�H�W�D��

�/�D���O�X�F�K�D�����U�H�Y�R�O�X�F�L�R�Q�D�U�L�D���L�Q�W�U�H�J�D�O���G�H���W�R�G�R���H�O�A���S�X�H�E�O�R���H�V
�F�R�Q�W�U�D�U�L�D���\�� �V�X�S�H�U�D���Y�F�R�Q�F�H�S�F�L�R�Q�H�V���J�U�D�G�X�D�O�L�V�W�D�V���\�����R
�X�Q�L�O�D�W�H�U�D�O�H�V���G�H���O�X�F�K�D���S�R�U���H�O���S�R�G�H�U�����F�R�Q�F�L�E�H���H�O���S�R�G�H�U
�S�R�S�X�O�D�U���F�R�P�R���F�R�Q�V�W�U�X�F�F�L�y�Q���G�H�O���F�R�Q�W�U�D�S�R�G�H�U���D�L���(�V�W�D�G�R
�R�S�U�H�V�R�U���\���F�R�P�R���D�X�W�R�J�R�E�L�H�U�Q�R���G�H�O���S�“�X�p�E�O�R���R�U�J�D�Q�L�]�D�G�R��

�6�H���S�U�R�S�R�Q�H���D�O�F�D�Q�]�D�U���O�D���K�H�J�H�P�R�Q�t�D���S�R�O�t�W�L�F�D���V�X�V�W�H�Q�W�D�G�D�A���H�Q
�E�D�V�H���V�R�t�M�L�D�O���H�V�W�U�D�W�p�J�L�F�D�����D�V�L�H�Q�W�R���\���F�R�Q�W�U�R�O���W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O���\
�F�R�Q�V�W�U�X�F�F�L�y�Q���G�H���I�X�H�U�]�D�V���Q�X�H�Y�D�V�����S�X�H�E�O�R���H�Q���D�U�P�D�V�����A�O�D
�D�X�W�R�G�H�I�H�Q�V�D�����P�L�O�L�F�L�D�V���\���H�M�p�U�F�L�W�R�����(�V�W�D���W�D�U�H�D���G�H���I�R�U�M�D�U��
�F�R�Q�V�R�O�L�G�D�U���\���G�H�V�D�U�U�R�O�O�D�U���I�X�H�U�]�D�V���Q�X�H�Y�D�V���G�H�E�H���H�I�H�F�W�X�D�U�V�H
�W�H�Q�L�H�Q�G�R�����H�Q���F�X�H�Q�W�D���O�D�V���S�D�U�W�L�F�X�O�D�U�L�G�D�G�H�V���\���O�D���F�R�U�U�H�O�D�F�L�y�Q
�G�H���I�X�H�U�]�D�V���H�Q���F�D�G�D���U�H�J�L�y�Q�����6�X�S�H�U�D�Q�G�R���Y�L�H�M�D�V���F�R�Q�F�H�S�F�L�R�Q�H�V
�H�V�W�D�W�L�V�W�i�V���\�� �G�p���D�V�D�O�W�R���D�O���S�R�G�H�U�����T�X�H���L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�Q���S�R�G�H�U
�F�R�Q���F�R�Q�W�U�R�O���G�H�O���H�V�W�D�G�R�����E�D�V�H���G�H���W�R�W�D�O�L�W�D�U�L�V�P�R���\
�E�X�U�R�F�U�D�W�L�V�P�R�����\���U�H�Y�R�O�X�F�L�y�Q���F�R�P�R���S�X�W�V�K���L�Q�V�X�U�U�H�F�F�L�R�Q�D�O���G�H
�X�Q���D�S�D�U�D�W�R��

�������’�R�V���H�O�H�P�H�Q�W�R�V���L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�V���H�Q���H�O���F�D�P�E�L�R���G�H���O�D���F�R�U�U�H�O�D�F�L�y�Q
�G�H���I�X�H�U�]�D�V���L�Q�W�H�U�Q�D�F�L�R�Q�D�O�H�V���V�R�Q�����H�O���U�H�O�D�Q�]�D�P�L�H�Q�W�R���G�H�O
�F�D�S�L�W�D�O�L�V�P�R���D���Q�L�Y�H�O���P�X�Q�G�L�D�O�����T�X�H���V�H���H�[�S�U�H�V�D���H�Q���X�Q�D���J�U�D�Q

CDI - LUM



�v�
���
��

�t������ �v�


������

�R�I�H�Q�V�L�Y�D���G�H�O���Q�H�R�O�L�E�H�U�D�O�L�V�P�R���D���Q�L�Y�H�O���L�Q�W�H�U�Q�D�F�L�R�Q�D�O���\�� �O�D
�F�D�t�G�D���G�H���(�X�U�R�S�D���G�H�O���H�V�W�R�����K�D���P�R�G�L�I�L�F�D�G�R���O�D���F�R�U�U�H�O�D�F�L�y�Q
�L�Q�W�H�U�Q�D�F�L�R�Q�D�O���G�H���I�X�H�U�]�D�V�����$�V�L�V�W�L�P�R�V���D���X�Q���P�R�P�H�Q�W�R���G�H
�U�H�S�O�L�H�J�X�H���\�� �S�U�R�I�X�Q�G�D���F�U�L�V�L�V���G�H���O�D�V���I�X�H�U�]�D�V���G�H�P�F�F�U�i�W�L�F�R
�U�H�Y�R�O�X�F�L�R�Q�D�U�L�D�V���\�� �V�R�F�L�D�O�L�V�W�D�V�����(�O���G���H�V�D�I�L�R���H�V�W�i
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estratégicos, la lU y la ANP y, por tanto, de éstos
mismos, ya que en su seno no contábamos con hegemonía
política y no llegamos a ganarla tampoco.

d) El VI Pleno del CC (Junio de 1989) aprobó un^ Plan
Táctico Estratégico. Este se desactualisó en
Setiembre del 89 con el fracaso de la segunda oleada
huelguística. La esperada confrontación no ,se produjo
en la forma prevista. Lo que se produjo fue un
proceso de descomposición, fragmentación y acelaración
de la guerra interna.

8. La reacción granburguesa é imperialista .y su ofensiva
neoliberal contrainsurgente, el accionar de SL y propias
nuestras limitaciones, han contribuido a cambios -en la
correlación estratégica de fuerzas, que es necesario
precisar:

a)

,í .

|> •

fc(

su

en

lo

y

Crisis del clasismo popular y 'la derrota de
vanguardia política, lo que se pone de manifiesto
una situación de defensiva global, al interior de
cual existen sectores derrotados, desarticulados
también quienes resisten, como sectores del
campesinad.o, laborales y barriales, pero sin contar
con los referentes nacionales y regionales para su
centralización.

b) Los nuevos movimiento sociales como: comercio
ambulatorio, vaso de leche y comedores, movimientos de

culturales y- juveniles, resisten. Sin
pesar de ser muy ectivos, no pueden

en eje aglutinador del conjunto. Estos
,  además, están ganados por una dinámica
;n función de sus propias reivindicaciones.

En el caminó de construir bases de poder popular,
debemos reorientar estos movimientos, articulándolos
con las clases básicas, transformando su sujección al

,asistencialismo, a través de una -propuesta política
nacional estratégica.

residentes,

embargo, , a

convertirse

movimientos:

particular e

c) Crisis de representación política, vale decir que los
partidos de derecha e izquierda no 'expresan los
movimientos sociales que han ■ surg-ido en los últimos
años, producto de la crisis estructural y prolongada

■'por la. que atraviesa el país. Esta, situación se venía
expresando desde la elección de Belmont y tiene su

■ P'unto culminante en el respaldo popular ^al golpe del 5
de abril. , , ■

Los partidos de la izquierda debemos
dirigirnos directamente a las masas,-
curso' á la móvil isavción política
partidos no pueden qxxedar sujetos a
llegar a las masas exclusivamente
gremios y sus direcciones.

, ser capaces de
intentando dar

de ésta. Los
la necesidad de

a través de los
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la propuesta neoliberal, viene
las representaciones y formas

La

el

d) El desarrollo de
.dejando de lado

políticas de la propia democracia burguesa,
dictadura vienei implementado sus planes, con
respaldo de las fuerces armadas, el apoyo de
organismos financieros internacionales, el aval de

_ ^'^íT-opolios nacionalef; y extranjeros .y la
expectativa que logra generar ¿n sectores importantes
del pueblo peruano.

los

los

e) La situación de: crisis estructural, guerra interna,
violentización de la política, descomposición de la
sociedad y fragmentación ,del escenario nacional,
contribuyen a mantener la inestabilidad y precariedad
^  Is situación y de sus tendencias a la

recomposición.

^  situación mantiene vivos los míecanismos
a la aparición de los vacíos de poder

político. La disputa por ocuparlos se desenvuelve en
medio de un complejo y dinámico proceso- social de
recomposición de poderes locales.

f) Al prolongarse y agudizarse la guerra interna y su

lléll de --rro: - :sr gnerra sucia: la cuestiórT delorden , interno, _ la seguridad ciudadana y ' la
pacificación, dejan de ser monopolio del Estado y del

^ pasan a la esfera de la ciudadanía,abriéndose^ un nuevo escenario de lucha política y
síndíío''''''°'' ;fuerzas entre la contrainsurgencia,oendero y el Hariateguismo; por lo que lan'^ar

pacificación basada en, la tranaformacWn
d^viabi construcción de una fuerza capazd  viabili^arlo y con capacidad integral de derrotar a
quienes persistan en seguir asolando al pai^, no se

nuestra "VIA ESTRATEGICA DE LUCHA
REVOLUCIONARIA INTEGRAL DE TODO EL PUEBLO".

iSe?na- -^els sobre el estado de la guerra
a) a principal modificación estratégica que ha ocurrido

ooHiaí • 1 involucramiento de" lacivil -ya no sólo como víctima sino ahora
actores ae uno u otro bando. Otros pasan

^onstii^uir espacios de "neutralidad activa", que son
bases suceptibles de .ser ganadas a nuestra ' ?erce?a

I  disputa por / ganarse a la poblaciónprincipalmente los sectores medios y mLgíS¿lSs'
rsurreioP-'®""' =°"tralnsnrgenSla y feSSero,'
=ólo un» guerra ya no-
h°cL ÍÓdP de aparatos, sino unnecno wocial y P'olitico.

estrÍtplY^° y las fuerzas armadas han rediseñado suestrategia. dnti subversiva con la finalidad de

V
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c)

recuf^erar

Guerra de

ganarse

mediante

urbanas,

acc ionar

política
búsqueda
iglesias

d)

i' -

■  ■

la iniciativa, afinando su concepción de
Baja Intensidad (GBI). Su linea maestra es

a  la población e involucrarla en la guerra
la organisación en rondas campesinas y
apoyo de información y aval político al

de las Fuersas Armadas. Es un aspecto de sú

e)

el impulso de planes de
de ganar

, óríGs •
sectores de i:

"desarrollo" en la

jquierda, alcaldes.

Hoy más que nunca la violencia está generalizada y
legitimada. Dentro de esta situación, sin embargo, la
violencia terrorista de SL contribuye a deslegitimar
la violencia revolucionaria de las masas.

El ap'aratb represivo ha modificado su accionar, ha
especializado su acción represiva, ha sofistificado su
infraestructura operativa y viene ganando terreno en
su afán de legitimarse ante la sociedad. Aparece hoy
como normal la militarización de la justicia, de las
universidades, de los medios de comunicación. Por
otro lado, la distribución del presuesto nacional se
rea "! ^za en función del llamado combate e. la
subver^sión.

Esta estrategia no ha abandonado la primacía de lo
militar sobre los otros dominios de la guerra y sobre
la autoridad civil al contrario la ha reforzado. ^ Ni
ha dejado como política institucional la violación a
los derechos humanos y la guerra sucia, aunque por
razones de política exterior se haya reducido o
silenciado su incidencia.

Esta estrategia le ha permitido^ recuperar la
iniciativa política y militar en la guerra. La
vulnerabilid<Ad de esta estrategia radica en ^ la
contradicción con su política neoliberal, que agudiza
la miseria y marginalidad de la población;^ y en el
carácter dictatorial del gobierno de Fujimori que

.impide el euros político de las reivindicaciones y
conflictos militarizando la sociedad.-

f) El golpe recibido con la captura de Abimael Guzmán,
sumado s a otros golpes que ha sufrido su estruct\ira

-central de apoyo y dirección, son sin lugar a dudas
golpes estratégicos. Esto le obliga a una
recomposicióh-" de su mandó.•> para mantener y concretar
s\is planes. Lo mág previsible es que la guerra se
agudice por el interés de ambos contendores, pero
principalmente por la contrainsurgencia que incluso
intentará golpear a otros sectores que considere
subversivos. El senderismo en 12 años de guerra se ha
conver-tldo en un .factorestrategico y representa una
franja de la^ sociedad, sin embargo, su accionar
terrorista y genocida lo a ido aislando políticamente,
lo que viene siendo aprovechado por la
contrainsurgencia.
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g) El MRTA ha sufrido durismos golpes y atraviesa por una
aguda crisis que pone en cuestión su futuro como
proyecto. Esta situación es resultado de:

- La ausencia de un proyecto político nacional que le
. de vigencia e iniciativa táctica.

IV
í

- Las limitecions de construir bases de poder popular
como sustento de su acumulación militar,

profundizando su desviación vanguardista-
militarista.

- La detención del núcleo central de su dirección y -la
desarticulación de sus mandos medios.

!  " ■
r  ' - El cerco y la ofensiva militar en el departamento de
1. San Martín, lugar donde habían logrados importantes
'  niveles de implantación.

- Equivocados métodos de resolver sus contradicciones,
le ha provocado esciciones y deserción en sus filas.

10. Deslinde Integral con Sendero Luminoso,

El Senderismo que dice luchar contra el viejo Estado
opresor y explotador, levanta una propuesta que el
Partido ha califica,-o como de derrota. Hemos zanjado
con su propuesta de militarizar la sociedad como una
nueva opresión y autoritarismo burocrático, contrario a^
las bases históricas de nuestra cultura e identidad

nacional, solidaria, comunitaria y democrática.

Hemos denunciado también sus métodos terroristas

acusándolos de haber vaciado de contenido revolucionario

y legítimo al derecho de rebelión y ejercicio de la
violencia por parte del pueblo y contribuir al aval de
sectores de la población a la contrainsurgencia, por el
temor y repudio que genera su genocidio.

Asimismo hemos señalado que sendero nos coloca como
blanco de ataque por nuestra presencia activa en bases
campesinas y barriales que ellos han decidido ocupar y
por lo tanto desalojando utilizando mil calumnias y
asesinando cobañdements a nuestros dirigentes.

Por todas estas razones, nosotros calificamos a sendero
como enemigo del pueblo y adversario antagónico del
mariateguismo, asumiendo que la lucha contra ellos es
integral y se decidirá en quien construye nuevo P'oder
abajo: ellos o nosotros.

El Partido ha diferenciado claramente las razones que
justifican la rebelión popular por la violencia
estructural y política; y ha reconocido que el pueblo
está atrapado entre dos fuegos: la contrainsurgencia,y
el senderismo, que asolan el territorio nacional y a la

fe '-

1 ^
l  '
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i
población. Por eso, el Partido se propone asnmir y
encausar la justa rebelión y legítima violencia por un
orden nuevo del poder popular > como autodefensa
legitima frente a estas fuerzas agresoras. Esta es una
de . las razones por las que le rnariateguismo debe forjar-
una tercera vía y no colocarse, ni tras, la
contrainsurgencia ni tras el senderismo.

Las discrepancias más importantes las podemos sintetizar:

a- En lo ideológico, sendero se reclama . marxista-
■ leninista-maoista-pensamiento gonsalo. Este tipo de
identidad es cualitativamente diferente a la nuestra,
marxista-leninista y mariateguista,como su expresión
concreta en el Perú.

.  Para los mariateguista.s, al interior de la ®poca de
tránsito del capitalismq al

-revoluciones y aportes como los de Mao, Ho --hi ^ g,
-  Grammsi, etc.; sin embargo ninguno de

h' determinan una nueva etapa de desarrollo de roa
¡•y- leninismo.

En relación al llamado pensamiento gonplo, es.
antimarxista considerar, que una etapa del desarro o
de la teoría revolucionaria pueda ser revucxda
pensamiento de una persona.

El marxismo surge como una síntesis histórica de toda
una.época y jamas lo ccnsideraremos como el pensamiento
de una persona.

b. En lo estratégico, la errónea caracterización.de la
sociedad los lleva a ubicar tres contradicciones,
camíesinado-feudalidad, pueblo-capitalismo b-rocratico
y nación-imperialismo. De todas estas plantean
primera es la principai, en razón a ello, S
popular es principalmente campesina. 41'dero
contradictcria con el , accionar practico d.e
Lumninoso, que viene concentrando su
ciudades y particularmente en Lima. Asi mi^ ,
incoherencia que explicamos, es una de la,t

.  . la detención de Gonzalo, ya que la experiencia señala
■  ■ que un mando estratégico en guerra, por le general debe

-  , tener su centro- de operaciones en ^ ^
control, y no en la retaguardia estratégica
enemigo.

Mientras que, .para los mariateguistas,
principal que debe resolver la^ revolueioa- es 1pniiitj-x-a >d _ ^ -t-o-nto las cia&es

•  ' , . tTiSmocrlticaTy'TntVnac son parte de un mismo
■  ' - ■ bloque y se expresan en el Estado.

c. Via estratégica para sendero- luininoso8_es la guerra

popular teniendo al campo como escenario p. luoipal y
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la ciudad como.  ̂  secundario. Eeta via supone la
controntación da una ejercito regular contra otro,
luego del desarrollo de un nivel.de acumulación de
fuerzas.

Para, los mariateguistas,
es la guerra de todo el
formas de lucha, siondo
masas, en torno a ia

reivindicativa econóc ico-
este último aspecto nos
ejércitos no regulares,
regular luego del pase a
política de masas.

ia doctrina y vía estratégica
Pueolo, <-pue utiliza todas las
la principal la política de

cual Bfi desarrolla la lucha
social y la lucha militar. En
proponemos ia construcción de
que sólo se transformara en
un estadio superior de lucha

propuesta es militarizar la

oñí riií H 1 «¿eviene en un socialismo totalitario,qae dwja.de laao el autogobierno de masas.

Asi mismo, al igual que en los regímenes de europa del
diluida en una masificación,

transformándola en una pieza de la máquina = T
totalitaria

estatal
.

Para el socialismo mariateguista el centro es la

oní productor, vale decir un hombre
con"' existencia de interdependencia
coler-t ' j disrjuee.tas a un trabajosalida a los problemas de la

>  ̂  la nación. De esta ■ manera dan curso alautogobierno come expresión superior de la democracia.

propur??a Frente ünxco, sendero luminoso tiene una5e úue su política
Spularí- en sus llamados comitéspopulareo en el campo y su Movimiento Revolucionario de

unt'Znf ciudades. Esto pÍ?ece
eutoffí^nJÍ^ i' miemos son organismos
Jííííf.r propio' sendero luminoso, que
-uiíSííS democrático y tienen quewujetarse al llamado presidente gonzalo.

Para loŝ  mariateguistas el frente unido de la

?onst?Sír-''b-io b""'' clases, que buscamos
i  ̂  hegemonía de los trabajadores, con una

?onve?S? ocurriráinstrumento fundamental de la
revolución en apéndice de nuestro partido.

tiene^una^ i^n masas, sendero luminoso
el movímieiin equivocada; su relación con
lo cul^ní intermedio de su ejercito,
-ind'ñcatoi +.^ organismos legales como son los
-ometidoS J otras organizaciones populares, terminenpolítica y obligados a seracciones militares, lo que los lleva a su liquidación.

'  ' '.<c?

■
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�S�X�H�E�O�R�����H�Q�������O�D���G�L�Q�i�P�L�F�D���G�H���R�U�J�D�Q�L�V�P�R�V���H�V�S�H�F�L�D�O�L�]�D�G�R�V
�L�O�H�J�D�O�H�V�����1�X�H�V�W�U�R���W�U�D�E�D�M�H���H�Q���H�O���V�H�Q�R���G�H
�W�U�D�E�D�M�D�G�R�U�H�V���V�H���U�H�D�O�L�]�D���U�H�V�S�H�W�D�Q�G�R���V�X���R�U�J�D�Q�L�]�D�F�L�y�Q
�Q�D�W�X�U�D�O���\���S�R�U���L�Q�W�H�U�P�H�G�L�R���G�H���Q�X�H�V�W�U�D���H�V�W�U�X�F�W�X�U�D���S�R�O�t�W�L�F�D
�G�H���P�D�V�D�V��

�G�H�O

�H

�O�R�V

�J�����(�Q���O�R���W�L�O�R�V�y�I�L�F�R�����V�H�Q�G�H�U�R���O�X�P�L�Q�R�V�R���U�H�G�X�F�H���W�R�G�R���D
�O�X�F�K�D���G�H���O�R�V���F�R�Q�W�U�D�U�L�R�V�����H�V���P�i�V�����S�U�L�Y�L�O�H�J�L�D
�D�Q�W�D�J�R�Q�L�V�P�R���H�Q���O�D���F�R�Q�W�U�D�G�L�F�F�L�y�Q�����F�R�Q���O�R
�Y�L�R�O�H�Q�F�L�D�����S�D�V�
�L���D���V�H�U���H�O���H�M�H���G�H���V�X���D�F�F�L�R�Q�D�U��

�F�X�D�O

�O�D

�H�O

�O�D

�(�V�W�D���V�L�W�X�D�F�L�y�Q���V�H���H�[�S�U�H�V�D���H�Q�����O�R���S�R�O�t�W�L�F�R�����F�X�D�Q�G�R
�S�O�D�Q�W�H�D�Q���T�X�H���H�V���Q�H�F�H�V�D�U�L�R���F�R�P�E�D�W�L�U���D�O���L�P�S�“�H�U�L�D�O�L�V�P�R���\���D�L
�U�H�Y�L�V�L�R�Q�L�V�P�R���V�L�P�X�O�W�i�Q�H�D�P�H�Q�W�H���F�R�Q�V�L�G�H�U�i�Q�G�R�O�R�V���F�R�P�R�V�L�R�Q�L�V�P�R���V�L�P�X�O�W�i�Q�H�D�P�H�Q�W�H���F�R�Q�V�L�G�H�U�i�Q�G�R�O�R�V���F�R�P�R
�G�L�I�U�H�Q�W�H�V���O�D�G�U�L�O�O�R�V���G�H���X�Q���P�L�V�P�R���E�O�R�T�X�H�����(�O�B���H�I�H�F�W�R
���S�U�i�F�W�L�F�R���G�H���H�V�W�H���U�D�]�R�Q�D�P�L�H�Q�W�R���O�R�V���O�O�H�Y�D���D�O���D�V�H�V�L�Q�D�W�R���G�H
�G�L�U�L�J�H�Q�W�H�V���S�R�S�X�O�D�U�H�V��

�(�V�W�R���Q�D�G�D���W�L�H�Q�H���T�X�H���Y�H�U���F�R�Q���O�D���W�U�D�G�L�F�L�y�Q���P�D�U�[�L�V�W�D�����\�D
�T�X�H���0�D�U�[�����/�H�Q�L�Q�����0�D�R���\�� �0�D�U�L�D�W�H�J�X�L�����G�L�H�U�H�Q���J�U�D�Q�G�H�V
�G�H�E�D�W�H�V���F�R�Q���H�O���U�H�Y�L�V�L�R�Q�L�V�P�R�����S�H�U�R���D���Q�L�Q�J�X�Q�R���G�H���H�O�O�R�V���V�H
�O�H���R�F�X�U�U�L�y���O�L�T�X�L�G�D�U���D���V�X���D�G�Y�H�U�V�D�U�L�R���S�R�U�A���L�Q�W�H�U�P�H�G�L�R���G�H
�O�D���Y�L�R�O�H�Q�F�L�D�����(�V�W�R���H�V���X�Q�D���Q�H�I�D�V�W�D���K�H�U�H�Q�F�L�D���G�H���R�W�D�O�L�Q���\
�/�L�Q���3�L�D�R�����T�X�H���D�K�R�U�D���S�R�Q�H���H�Q���S�U�i�F�W�L�F�D���J�R�Q�]�D�O�R��
�3�D�U�D���P�D�W�H�U�L�D�O�L�]�D�U���O�D���W�H�U�F�H�U�D���Y�t�D���H�V���Q�H�F�H�V�D�U�L�R���W�H�Q�H�U

�S�U�H�V�H�Q�W�H���O�R���V�L�J�X�L�H�Q�W�H��

�D�����0�L�H�Q�W�U�D�V���T�X�H���F�R�P�R���S�D�U�W�L�G�R���Q�R���Q�R�V���G�R�W�H�P�R�V���G�H���X�Q
�S�U�R�\�H�F�W�R���R���S�O�D�Q���H�V�W�U�D�W�p�J�L�F�R�����H�V�W�D�U�H�P�R�V�A���K�D�F�L�H�Q�G�R���O�R

���T�X�H���K�H�P�R�V���H�V�W�D�G�R���K�D�F�L�H�Q�G�R���G�X�U�D�Q�W�H���O�R�V���~�O�W�L�P�R�V���D�Q�R�V��
�H�O���H�T�X�L�Y�D�O�H�Q�W�H���S�R�O�t�W�L�F�R���G�H���H�V�W�D�U���U�H�F�R�J�L�H�Q�G�R���D�J�X�D���F�R�Q
�F�R�O�D�G�R�U�����&�R�Q���H�O���U�H�V�X�O�W�D�G�R���G�H���T�X�H���Q�R���V�H���D�F�!���£�P�X�O�D���Q�D�G�D
�\���T�X�H���H�O���H�V�I�X�H�U�]�R���G�H���W�U�D�E�D�M�R���S�R�O�t�W�L�F�R���V�H���S�L�H�U�G�H�����A

�F�R�Q���D�S�U�R�E�F�L�M�"���W�H�V�L�V���V�R�E�U�H���H�V�R�U�D���A�H�J�L�D�"
�H�V�W�U�D�W�H�J�L�D

�H�V

�R��
�1�R���E�D�V�W�D�� �B

�L�Q�G�L�V�S�H�Q�V�D�E�O�H���X�Q���S�L�D�Q���F�R�Q�F�U�H�W�R���V�R�E�U�H���A�� �A�� �A
�S�O�D�Q���H�V�W�U�D�W�p�J�L�F�R���F�R�Q�F�U�H�W�R�����+�D�F�H�U���S�R�O�t�W�L�F�D���V�L�Q���S�L�D�Q
�H�V���X�Q�D���I�R�U�P�D���G�H���R�S�R�U�W�X�Q�L�V�P�R���S�R�O�t�W�L�F�R����

�E�����8�Q���S�U�R�J�U�D�P�D���G�H�P�R�F�U�i�W�L�F�R���Q�D�F�L�R�Q�D�O�����\���S�R�S�X�O�D�U�����T�X�H���H�V���O�D
�E�D�V�H���S�D�U�D���J�H�V�W�D�U���X�Q�D���F�R�U�U�H�O�D�F�L�y�Q���G�H���I�X�H�U�]�D�V���A���\�� �X�Q
�I�U�H�Q�W�H���G�H���F�O�D�V�H�V�����(�V�W�H���H�V���H�O���L�Q�V�W�U�X�P�H�Q�W�R���S�D�U�D���O�X�F�K�D�U
�S�R�U���O�D���K�H�J�H�P�R�Q�t�D���O�R�F�D�O�����U�H�J�L�R�Q�D�O���\�� �Q�D�F�L�R�Q�D�O�����E�V�W�D
�S�U�R�S�X�H�V�W�D���G�H�E�H���U�H�F�R�J�H�U���O�D�V���U�H�L�Y�L�Q�G�L�F�D�F�L�R�Q�H�V�B���P�D�V
�V�H�Q�W�L�G�D�V���G�H���O�D�V���P�D�V�D�V���\�� �S�O�D�Q�W�H�D�U���V�R�O�X�F�L�R�Q�H
�F�R�Q�F�U�H�W�D�V�����V�L�Q���S�H�U�G�H�U���G�H�� �Y�L�V�W�D���H�L���x�R�U��
�U�H�Y�R�O�X�F�L�R�Q�D�U�L�R��

�F�����7�U�H�V�H�U�Y�D�U���Q�X�H�V�W�U�D�V���I�X�H�U�]�D�V�����U�H�V�L�V�W�L�U���H���L�Q�L�F�L�D�U���X�Q
�S�U�R�F�H�V�R���G�H���U�H�F�R�Q�V�W�U�X�F�F�L�y�Q���G�H�O���P�R�Y�L�P�L�H�Q�W�R���S�R�E�O�D�U���\
�S�R�O�t�W�L�F�R���\���I�R�U�M�D���G�H���Q�X�H�Y�R�V���L�Q�V�W�U�X�P�H�Q�W�R�V���G�H���O�X�F�K�D��
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�\���P�R�Y�L�P�L�H�Q�W�R�V���G�H�O���F�D�P�S�R���S�R�S�X�O�D�U��

�H�����,�P�S�H�G�L�U���T�X�H���O�D���S�R�O�D�U�L�D�D�F�L�y�Q���V�H���F�U�L�V�W�D�O�L�F�H���H�Q�W�U�H
�F�R�Q�W�U�D�L�Q�V�X�U�J�H�Q�F�L�D���\�� �H�O���V�H�Q�G�H�U�L�V�P�R�����W�H�U�F�L�D�Q�G�R���H�Q
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�H�O��
�O�R�V
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�S�R�G�H�U���S�R�S�X�O�D�U��

�O�D���F�R�Q�V�W�U�X�F�F�L�y�Q���G�H���I�X�H�S�D�D�V���Q�X�H�Y�D�V
�S�H�F�X�O�L�D�L�
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�£�H�U�Y�L�F�L�R���G�H���O�D���I�R�U�M�D�
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�(�V���Q�H�F�H�V�D�U�L�R���W�H�Q�H�U���F�O�D�U�R���T�X�H���Q�R���H�V
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�H�O�p�P�H�Q�W�R��
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�(�Q���O�D���O�X�F�K�D���
�S�R�U���I�R�M�D�U���H�O���)�U�H�Q�W�H���5�H�Y�R�O�X�F�L�R�Q�D�U�L�R
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�Q�D�F�L�R�Q�D�O�L�G�D�G�H�V���\���H�W�Q�L�D�V���G�H���Q�X�H�V�W�U�D���$�P�D�]�R�Q�L�D��

�G�H

�G�H

�$�� �O�D���&�R�P�L�V�L�y�Q���K�D�Q���V�L�G�R���S�U�H�V�H�Q�W�D�G�D�V���S�U�R�S�X�H�V�W�D�V���H�Q���U�H�O�D�F�L�y�Q
�F�R�Q���O�R�V���V�t�P�E�R�O�R�V���T�X�H���H�O���3�D�U�W�L�G�R���G�H�E�H���D�V�X�P�L�U�����F�����)�R�U�H�V�W�D�O�����\
�O�L�Q�H�D�P�L�H�Q�W�R�V���S�D�U�D���O�D���F�R�Q�V�W�U�X�F�F�L�y�Q���G�H���%�D�V�H�V���3�R�O�t�W�L�F�D���G�H���3�R�G�H�U
�3�R�S�X�O�D�U�����F�����)�L�G�H�O���)�R�Q�V�H�F�D����

�/�D�� �&�R�P�L�V�L�y�Q���D�F�R�U�G�y���S�U�H�V�H�Q�W�D�U�O�D�V���i�� �O�D���3�O�H�Q�D�U�L�D���F�R�P�R
�G�R�F�X�P�H�Q�W�R�V���F�R�P�S�O�H�P�H�Q�W�D�U�L�R�V���H�Q���O�R�V���D�V�S�H�F�W�R�V���T�X�H���F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�D�Q��

�Y��

�K�t�8�O�W�x �L�I�
�� �Q�t�I�$�N�L���'�v��

�v��

�
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XIr crauaKsso naciomai.

PARTIDO OKÍIKXGADO MAHIATHGUICJTA

%

RESOUAJOXOlSí SOBRE BA ES'X'RATEO IA
MARIATEGBX STA

CONSIDERANIX) -

1  Qxse la la XII Sesión del Comité Central aprobo el
documento "Tesis de Estrategia Mariateguista". documento que
ha sido presentado y discutido en los diferentes congresos a
nivel nacional, recibiendo criticas, aportes y
modificaciones.

2- Que el documento es un esfuerzo por deoarrollar y
precisar la propuesta estratégica de nuestro II Congreso
Nacional, a la luz del cambio de la
nacional e internacional, de 1?®
estructura económica y social ael país, de los efee y
consecuencias de la guerra interna, de la crisis aei
movimiento pppula'r y su vanguardia.

3. Que la idea fuerza de. nuestra propuesta estratégica, es
forjar una correlación de fuerzas para hacer posi e
alternativa democrática nacional y popular (tercera vía) .
lucha contra el neoliberalismo contrainsurgen e y en e ^
de las masas con el senderismo dogmático, militarista y
liquidador.

Para que este proyecto se haga realidad,^ es^
reconstruir al movimiento popular y su vanguardia^ po j '
tener una alternativa programática nacional, y conesion
una fuerza integral propia.

ACUERDA:

Aprobar el documento "íesis de Estrategia
como base para que el III d" en
Dirección presenten- una versión definitiva, ^
cuenta lo siguiente:

1  Que vivimos la época de tránsito del capitalismo al
socialismo, la misma que seguirá ios
mantenga la contradicción entre la propiedad privadla d® i^s
grandes medios de producción y el producto
contradicción está vigente, no obstan ® .
capitalismo se han producido modificacione;^ importante,..

2. Dos elementos importantes en el cambio de
j- -i r,-t-o»-nAr.-i nn« les son: el relanzamiento d^ide fuerzas internacionales son:
capitalismo a nivel mundial, olídS
oíenaiva del neolibereliamo a nivel mternaorenal /l^neoiiotíraix&m*.> o. a.,.--

de Europa del este, ha modificado la correlaciónAsistimos a un momento deinternacional de fuerzas. Asistimos a un momento aeinuetutivxvíicix «. fuerzas democráticas
repliegue profunda de ias ruernas
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revolucionarias y socialistas. Ssto nos obliga a relanzar
el mito del socialismo en el pais y el mundo.

3. Este capitalismo remozado es "una fuerza destructora y
discriminatoria. El capitalismo central es más imperialista
que nunca. La nueva fase de desarrollo capitalista en el
mundo no genera por tanto estabilidad. El orden
internacional es más injusto aún que antes^ lo que da bases
p^ara el descontento y la movilización, sobre todo en ios
P>s,íses no desarrollados de Africa, Asia y América Latina.

En este panoraam América Latina queda desubicada, salvo
algunos países como Chile y Venezuela, que buscan
incorporados al bloque EEüU-Mexico-Canada. El resto de
paises estamos condenados a ser principalmente un gran
mercado de venta de los productos que sobran en los países
desarrollados. Todo esta perspectiva se complica aún más si
tenemos en cuenta el cada vez mayor deterioro de^ los precios
de las materias primas, la brecha tecnológica, el
incrementos de las exportaciones netas dé capital debido al
pago de la deuda externa.

5. Én nuestro pais, las" fuerzas neoliberales
contrainsurgentes han logrado producir un ca.mbio en la

de fuerzas, la misma qué se
manifiesta eu:

a. Crisis del clasismo popular y su vanguardia, lo que
se expresa en la d.esarticula.ción, dispersión y
debilitamiento de los referentes nacionales
organizativos como: ANP, CGTP, CCP, FNTMMP, Frentes de
Defensa, Federaciones de,Pueblos Jóvenes, etc.

Los factores que han llevado al clasismo popular a la
crisis tienen relación con la ofensiva integral del
neoliberalismo y el accionar de Sendero Luminoso.

b- Crisis de representación política, vale decir qué
los partidos de derecha e izquierda no expresan los
movimientos sociales que han surgido en los últimos
años, producto de , la crisis estructural y prolongada
por la que atraviesa el país. Esta situación fue puesta
en clara evidencia con el golpe del 5 de abril.

�v������ ��

�U

�v�� ���������-

������ �’�H�Q�W�K�R���G�H���H�V�W�H���S�L�U�R�F�H�V�R���H�O���F�D�S�L�W�D�O�L�V�P�R���V�H���K�D�� ���� �
�X�U�D�Q�V�Q�D�F�L�R�Q�D�O�L�]�D�G�R�����D���O�D���Y�H�]���T�X�H���V�H���K�D�Q���I�R�U�P�D�G�R���W�U�H�V���J�U�D�Q�G�H�V
�E�O�R�T�X�H�V���H�F�R�Q�y�P�L�F�R���I�L�Q�D�Q�F�L�H�U�R�V�����H�Q�F�D�E�H�]�D�G�R�V���S�R�U���(�(�8�8�����-�D�S�y�Q���\
�$�O�H�P�D�Q�L�D���U�H�V�S�H�F�W�L�Y�D�P�H�Q�W�H��

����

�/�R�V���Q�X�H�Y�R�V���P�R�Y�L�P�L�H�Q�W�R���V�R�F�L�D�O�H�V���F�R�P�R�����F�R�P�H�U�F�L�R
�D�P�E�X�O�D�W�R�U�L�R�����Y�D�V�R���G�H���O�H�F�K�H���\���F�R�P�H�G�R�U�H�V�����P�R�Y�L�P�L�H�Q�W�R���G�H�� �A
�U�H�V�L�G�H�
�Q�W�H�V���\���P�R�Y�L�P�L�H�Q�W�R�V���F�X�O�W�X�U�V���O�H�V�����V�L�H�Q�G�R���P�X�\���D�F�W�L�Y�R�V������
�Q�R���O�R�J�U�H�D�Q���F�R�Q�Y�H�U�W�L�U�H�L�H���H�Q���H�M�H���D�J�O�X�W�L�Q�D�G�R�U���G�H�O���F�R�Q�M�X�Q�W�R��
�(�V�W�R�V���P�R�Y�L�P�L�H�Q�W�R�V�����D�G�H�P�i�V�����H�V�W�i�Q���J�D�Q�D�G�R�V���S�R�U���X�Q�D
�G�L�Q�i�P�L�F�D���S�D�U�W�L�F�X�O�D�U���H�Q���I�X�Q�F�L�y�Q���G�H�� �V�X�V���S�!�U�R�S�L�D�V�� �A�� �A
�U�H�L�Y�L�Q�G�L�F�D�F�L�R�Q�H�V���� ��
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Los partidos de izquierda y en particular el nuestro,
Lan privilegiado la relación con dirigentes populares.
No heinos rea.lizado acciones políticas directas hacia
las masas, hemos privilegiado ,la relación con sus
representaciones; y al entrar óseas en c?'isis, la
repercusión en el Partido ha sido inmediata. .

c. El desarrollo de la' propuesta neoliberal,^ ^viene
dejando de lado las representaciones y formas políticas
cJ.e la propia democracia burguesa. �v���� �/�D���G�L�F�W�D�G�X�U�D���V�H
�Y�L�H�Q�H���L�P�S�O�H�P�H�Q�W�D�G�R���V�X�V���S�O�D�Q�H�V���F�R�Q���H�O���U�H�V�S�D�O�G�R���G�H���O�D�V
�I�X�H�U�]�D�V���D�U�P�D�G�D�V�����H�O���D�S�R�\�R���G�H���O�R�V���R�U�J�D�Q�L�V�P�R�V���I�L�Q�D�Q�F�L�H�U�R�V

�v�� �L�Q�W�H�U�Q�D�F�L�R�Q�D�O�H�V�����H�O���D�Y�D�O���G�H���O�R�V���J�L�
�A�D�Q�G�H�V���P�R�Q�R�S�R�O�L�R�V
�Q�D�F�L�R�Q�D�O�H�V���\�� �H�[�W�U�D�Q�M�H�U�R�V���\�� �O�D���H�[�S�H�F�W�D�W�L�Y�D���T�X�H���O�R�J�U�D
�J�H�Q�H�U�D�U���H�Q���V�H�F�W�R�U�H�V���L���P�L�3�
�R�U�W�D�Q�W�H�V���G�H�O���S�X�H�E�O�R���S�H�U�X�D�Q�R��

�G�����6�R�W�R���H�O���P�R�Q�R�S�R�O�L�R���G�H���O�D���D�U�P�D�V�����V�L�Q���H�P�E�D�U�J�R�����H�Q���H�O
�G�H�V�D�U�U�R�O�O�R���G�H���O�D���J�X�H�U�U�D�����O�D���Y�L�R�O�H�Q�F�L�D���U�H�Y�R�O�X�F�L�R�Q�D�U�L�D���H�Q
�O�X�J�D�U���G�H���O�H�J�L�W�L�P�D�U�V�H�����V�H���K�D���G�H�V�S�U�H�V�W�L���J�L�D�G�R���G�H�E�L�G�R���D�O
�D�F�F�L�R�Q�D�U���W�H�U�U�R�U�L�V�W�D���G�H���V�H�Q�G�H�U�R���O�X�P�L�Q�R�V�R��

�(�O���D�S�D�U�D�W�R���U�H�S�U�H�V�L�Y�R���K�D���P�R�G�L�I�L�F�D�G�R���V�X���D�F�F�L�R�Q�D�U�����K�D
�H�V�S�H�F�L�D�O�L�]�D�G�R���V�X���D�F�F�L�y�Q���U�H�S�U�H�V�L�Y�D�����K�D���V�R�I�L�V�W�L�I�O�R�D�G�R���V�X
�L�Q�I�U�D�H�V�W�U�X�F�W�X�U�D���R�S�H�U�D�W�L�Y�D���\�� �Y�L�H�Q�H���J�D�Q�D�Q�G�R���W�H�U�U�H�Q�R���H�Q
�V�X���D�I�i�Q���G�H���O�H�J�L�W�L�P�D�U�V�H���D�Q�W�H���O�D���V�R�F�L�H�G�D�G�����$�S�D�U�H�F�H���K�R�\
�F�R�P�R���Q�R�U�P�D�O���O�D���P�L�O�L�W�D�U�L�]�D�F�L�y�Q���G�H���O�D���M�X�V�W�L�F�L�D�����G�H���O�D�V
�X�Q�L�Y�H�U�V�L�G�D�G�H�V�����G���H���O�R�V���P�L�V�G�L�R�V���G�H���F�R�+�L�X�Q�L�F�D�F�L�y�Q�����3�R�U���R�W�U�R
�O�D�G�R�����O�D���G�L�V�W�U�L�E�X�F�L�y�Q���G�H�O���S�U�H�V�X�H�V�W�R���Q�D�F�L�R�Q�D�O���V�H���U�H�D�O�L�]�D
�H�Q���I�X�Q�F�L�y�Q���G�H�O���O�O�D�P�D�G�R���F�R�P�E�D�W�H���D���O�D���V�X�E�Y�H�U�V�L�y�Q��

�H�����/�D�B�L�Q�W�H�Q�V�L�I�L�F�D�F�L�y�Q���G�H���O�D���Y�L�R�O�H�Q�F�L�D���H�Q���H�O���S�D�L�V�����H�V�W�i
�J�H�Q�H�U�D�Q�G�R���H�Q���O�D���S�R�E�O�D�F�L�y�Q���O�D���Q�H�F�H�V�L�G�D�G���G�H���G�H�I�H�Q�G�H�U�V�H
�S�R�U���F�X�H�Q�W�D���S�U�R�S�L�D�����\�D���T�X�H���H�O���(�V�W�D�G�R���H�V���L�Q�F�D�S�D�]���G�H
�R�I�U�H�F�H�U���O�D���V�H�J�X�U�L�G�D�G���Q�H�F�H�V�D�U�L�D���(�V�W�D�I���Q�H�F�H�V�L�G�D�G���H�V�W�D
�V�L�H�Q�G�R���D�S�U�R�Y�H�F�K�D�G�D���S�R�U���H�O���Q�H�R�O�L�E�H�U�D�O�L�V�P�R���F�R�Q�W�U�D
�L�Q�V�X�U�J�H�Q�W�H����

�������M�6�O�X�H�V�W�U�D���G�L�V�F�U�H�S�D�Q�F�L�D���F�R�Q���6�H�Q�G�H�U�R���/�X�P�L�Q�R�V�R���H�V���L�Q�W�H�J�U�D�O�����\
�V�H���H�[�S�U�H�V�D���H�Q��

�D�����(�Q���O�R���L�G�H�R�O�y�J�L�F�R�����V�H�Q�G�H�U�R���V�H���U�H�F�O�D�P�D���P�D�U�[�L�V�W�D��
�O�H�Q�L�Q�L�V�W�D���U�I�O�D�R�t�V�W�D���S�H�Q�V�D�P�L�H�Q�W�R���J�R�Q�]�D�O�R�����(�V�W�H���W�L�S�R���G�H
�L�G�H�Q�W�L�G�D�G���H�V���F�X�D�O�L�W�D�W�L�Y�D�P�H�Q�W�H���G�L�I�H�U�H�Q�W�H���D���O�D���Q�X�H�V�W�U�D��
�P�D�U�[�L�V�W�H���O�H�Q�L�Q�L�V�W�D���\���P�D�U�L�D�W�H�J�X�L�V�W�D��

�3�D�U�D���O�R�V���P�D�U���L�D�W�H�J�X�L�V�W�D�V�����D�O���L�Q�W�H�U�L�R�U���G�H���O�D���p�S�R�F�D���G�H
�W�U�i�Q�V�L�W�R���G�H�O���F�D�S�L�W�D�O�L�V�P�R���D�O���V�R�F�L�D�O�L�V�P�R�����V�H���K�D�Q���G�D���G�R
�U�H�Y�R�O�X�F�L�R�Q�H�V���\�� �D�S�R�U�W�H�V���F�R�P�R���O�R�V���G�H���0�D�R�����+�R���&�K�L���0�L�Q�J��
�*�U�D�P�P�V�L�����H�W�F�������V�L�Q���H�P�E�D�U�J�R���Q�L�Q�J�X�Q�R���G�H���H�V�W�R�V���D�S�R�U�W�H�V
�G�H�W�H�U�P�L�Q�D�Q�����X�Q�D���Q�X�H�Y�D���H�W�D�S�D���G�H���G�H�V�D�U�U�R�O�O�R���G�H�O���P�D�U�[�L�V�P�R��
�O�H�Q�L�Q�L�V�P�R��

�(�Q�� �U�H�O�D�F�L�y�Q���D�O���O�O�D�P�D�G�R���S�H�Q�V�D�P�L�H�Q�W�R���J�R�Q�]�D�O�R�����H�V
�D�Q�W�L�P�D�U�[�L�V�W�D���F�R�Q�V�L�G�H�U�D�U�����T�X�H���X�Q�D�����H�W�D�S�D���G�H�O���G�H�V�D�U�U�R�O�O�R
�G�H���O�D���W�H�R�U�t�D���U�H�Y�R�O�X�F�L�R�Q�D�U�L�D���S�X�H�G�D���V�H�U���U�H�G�X�F�����G�D���D�O
�S�H�Q�V�D�P�L�H�Q�W�R���G�H���X�Q�D���S�H�U�V�R�Q�D��

��

�,�������v�� �L�I�L�L�P�D�W�H�U�U�L�L���
���L�U�
�����
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b. En lo eslzatégiec-, la err-ónea. caracterización de la
sociedad los lleva a ubicar tre^s contradicciones:
csii^pesinadc-feudalidad, pueblo-capitalismo burocrático
y nación-imper-ialismo. De todas, éstas plantean que la
primera es la principal, en r.azóa a ello su guerra
popular es principalmente campesina. Esta tesis es
contradictoria con'el accionar práctico de Sendero
Lumninoso, que viene." concentrando su fuerza en las
ciudades y particularmente en Lima. Asi mismo,la
incoherencia que explicamos, es un.a de las causas para
la detención de Gonzalo, ya que la experiencia señala
que un mando estratégico en guerra, por lo general debe
tener su centro de operaciones en una zona bajo su
control.

c. La via estratégica para sendéro luminosos es la
guerra popular teniendo al campo como escenario
principal y a la ciudad como sécundaric. Esta via
supone la confrontación de una ejercito regular contra
otro, luego del desarrollo dé un nivel de acumulación
de fuerzas.

Para los mariatogüistas, .la doctrina y via estratégica
es la guerra de todo el pueblo, que utiliza todas las
formas de lucha, siendo le "principal la política de
masas, en torno á la cual se desarrolla la lucha
reivindicatxve económico-social y la lucha militar. En
este último, aspecto nos proponemos la construcción de
ejercites no regulares, que sólo se transformara en
regular luego del pase a un estadio superior de lucha
política de masas. ,

d. En lo programático su propuesta es militar.izar' la
sociedad. Ello de-'í-iene en un socislismo totalitario,
que deja de lado el autogobierno de masas. .

Asi mismo, al igual que en los regímenes de europa del
este, la persona es diluida en una masificación,
transformándola en une pieza de la máquina estatal
totalitaria.

Para el socialismo mariateguista el centro es la
persona con su moral de productor, vale decir un hombre
o mujer concientes de la existencia de interdependencia
con curas personas que están dispuestas a un trabajo
colectivo para dar salida a los problemas de la
sociedad y le. nación. De esta manera dan curso al
autogobierno como expresión superior de la democracia.

e. Respecto a las formas de organización, sendero
luminoso no tiene una propuesta de frente único, ya que

■■ ,
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 ���0�L�H�Q�W�U�D�V���T�X�H�����S�D�U�D���O�R�V���P�D�U�L�H�W�H�J�X�L�V�W�D�V�����O�D���F�R�Q�W�U�D�G�L�F�F�L�y�Q

�
 ���S�U�L�Q�F�L�S�D�O���T�X�H���G�H�E�H���U�H�V�R�O�Y�H�U���O�D���U�H�Y�R�O�X�F�L�y�Q�����H�V���O�D
�G�H�P�R�F�U�i�W�L�F�R���Q�D�F�L�R�Q�D�O�����(�Q������ �W�D�Q�W�R���O�D�V���F�O�D�V�H�V������ �v�K�K
�D�Q�W�L�G�H�P�R�F�U�i�W�L�F�D�V���\���D�Q�W�L�Q�D�F�L�R�Q�D�O�H�V���V�R�Q���S�D�U�W�H���G�H���X�Q���P�L�V�P�R
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sus llamados cotnités populares en el campo y su MRI^ en
las ciudades,^ son organismos av.togenerados del propio
sendervD ^ luminoso, que funcionan con centralismo
democrático y tienen que sujetarse al llamado
presidente gonzalo.

Para los mariateguistas el frente unido
revolución es un frente de clases, que
construir bajo hegen.onia de los trabajadores,
propuesta programática, pero que jamás se nos
convertir a este instrumento fundamental
revolución en apéndice de nuestro partido.

de la

buscamos

con una

ocurrirá

de la

sendero luminoso no tiene linea dé masas, su
con el movimiento lo hacen p'or intermedio de

ejercito, lo- cual lleva a que organismos legales
los sindicatos y otras organizaciones

terminen realizando ecciones ilegales,
ios lleva a s-ít liquidación.

relación
su

como son

populares.
que

Los mariateguistas partimos de la situación concreta en
la ^ que ^ esta el movimiento y diferenciamos la
organización gremial de la política. No se nos ocurre

absurdo de involucrar a las organizaciones delel

pueblo, en la dinámica de organismos especializados e
i'egplee. Nuestro trabajo en el seno de los
--ra ajadores -- resp^etando su organización
natural y por intermedio de nuestra estructura política
de masas. »

log. En

lucha

antagonismo

filosófico sendero luminoso reduce todo a la
de- los contrarios, es más, privilegia el

.  , contradicción, con lo cual la
violencia pasa a .ser el eje de su accionar.

Esta situación se expresa en lo político, cuando
plantean^ qué es necesario combatir 6.1 imperialismo y al
revisionismo simultáneamente considerándolos como
difrentee ladrilloc de . un mismo bloque. El efecto
práctico de este razonamiento los lleva al asesinato de
dirigentes populares.

Esto nada tiene que ver con la tradición marxista, ya
que Marx, Lenin, Mao y Mariategui, dieron grandes
dobates con el revisionismo, pero a ninguno de ellos se
le ocurrio^ liquidar a su adversario por intermedio de

violencia. Esto es una nefasta herencia de Stalin y
n Piao, que ahora p>one en práctica gonzalo.

7  necesario ratificarnos en la GTP, entendida como una
doctrina estratégica que tiene como columna vertebral la

-  masas, sobre cuya base utiliza todas lasxormas de lucha, con el objetivo de generar una correlación
de tuerzas que legitime .la propuesta de poder popular
[  ercera. vía). En este camino, debemos construir Bases de
ioaer i-upuj.^1 y poner en práctica la integral idad y la
simultaneidad. «
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Hoy existen condiciones apropiadas para q.ue el partido
construya la autodefensa de ¡nasas, las MC y otras categorías
de fuerzas en la perspectiva del ERP. No debemos
contraponer estas distintas categorías de fuerzas, por el
contrario, es absoluta.mente necesario que se complementen e
integren.

8. Es necesario que nuestra propuesta estratégica remate en
un plan táctico-estratégico, que contenga un objetivo
general, objetivos específicos, fases, lineas de acción,
instrumentos, formas de lucha y órganisación. El Plan
táctico-7estratégico debe llevarse a cabo mediante campañas
políticas.

La idea fuerza que el partido debe P'oner como eje de su
accionar la lucha por plasmar una tercera vía estratégica en
disputa con el neoliberalismo contrainsurgente y el
senderirnos dogmático militarista.

�v�¸�t��

�)�L�G�H�O���)�R�Q�V�H�F�D
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XIX CONGRESO NAGIONAE

PAKXinO ONTFXCAIX> ríARIATSGXJISTA

COMISION DE ESTRATEGIA

REA^XRI-ÍACION, RENOVACIOlsl Y
MAKXATEGIJISTA PARA. EOR*TAR HA. TEROERA

VIA
fr '

MOCION SOBRE El. DOCUMENTO "TESIS DE
ESTRATEGIA MARIATEGUISTA"

Considerando:

1. Que le Comité Central del' Partido ha aprobado por
unanimida.d el Documento "Tes-is de Estrategia Mariateguista . ,
que sienta importantes bases de unidad, partidaria.

2. Q.ue el Documento del Comité Central no hace un balance de
la estrategia partidaria aprobada en el II Congreso Nacional
en relación al curso estratégico y sitiiación del país; el
cual se hace necesario para superar interpretaciones
facilistas y unilaterales.

3. Que es necesario desarrollar las -tesis referentes a la
-I j Ae:> ift ff nerra interna y 3.oscorrelación de fuerzas, estado de la guerra interna ^

reajustes, estratégicos para encarar el nuevo periodo
político de resistencia activa.

4. Que es necesario reafirmar y desarrollar Las ^sxé
referentes a la doctrina de Guerra de todo el Pueblo (GTP) y
la matriz- integral de la estrategia del- poder popular y
proponer lineamiantos de un Plan Estratégico, objetivos,
instrumentos, formas- de lucha y consignas para forjar la^
tercera vía. y derrotar la ofensiva liberal contrainsurgente
y al senderismo, , •

ACUERDA:

1. Aprobar el Documento ."Tesis de Estrategia Mariateguista .
con los siguientes aportes, encargando a la Mesa del
Congreso su redacción finaliy publicación-

2. La vigencia, del sentido histórico de la-doctrina de y
la m'atriz " . integral de ' la" �v�����H�V�W�U�D�W�H�J�L�D���G�H�O���S�R�G�H�U���S�R�S�X�O�D�U
�D�S�U�R�E�D�G�D���H�Q���H�O���,�,���&�R�Q�J�U�H�V�R���1�D�F�L�R�Q�D�O����

�D�����,�Q�F�R�U�S�R�U�D�P�R�V���D���O�D���H�V�W�U�D�W�H�J�L�D���P�D�U�L�D�W�H�J�X�L�V�W�D���O�D���G�R�F�W�U�L�Q�D���G�H
�O�D���*�7�3���F�R�P�R���O�D���Y�t�D���S�D�U�D�������D���I�R�U�M�D���\�����F�R�Q�T�X�L�V�W�D���G�A�O���S�R�G�H�U
�S�R�S�X�O�D�U���H�Q���H�O���3�H�U�~�����(�V�W�D���G�R�F�W�U�L�Q�D���S�O�D�Q�W�H�D���O�D���O�X�F�K�D���G�H
�O�R�V���S�~�H�E�O�R�V���S�R�U���V�X���O�L�E�H�U�D�F�L�y�Q���\�� �G�H�I�H�Q�V�D���B�� �G�H�O���S�R�G�H�U
�U�H�Y�R�O�X�F�L�R�Q�D�U�L�R���H�Q���W�R�G�R�V���O�R�V���H�V�F�H�Q�D�U�L�R�V���\�� �G�R�P�L�Q�L�R�V���G�H���O�D
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jpolítica y la guerra; de manera simultánea armónica y de
acuerdo a cada periodo táctico y situación concreta.

Esta doctrina de la GTP es contraria y supera viejas
concepciones y doctrinas gradualista y/o unilaterales de
lucha por el poder y dota a los pueblos y su vanguardia
de una concepción integral, capas de enfrentar y derrotar
lo grande con lo peqi.eño, sabiendo potenciar los puntos
fuertes del campo revolucionario pare concentrar el golpe
en los puntos débiles del • campo enemigo y producir-
cambios cuantitativos y cualitativos en la correlación
estratégica de fuerzas;-' combinando la lucha ideológica,
económica, sociál, política y militar; la ofensiva cón la
defensiva, la resistencia y preservación de fuerzas con
el desp'liegue de la contraofensiva y el desarrollo
interno de fuerzas con la a.cumuleción y respaldo en el
frente externo y diplomático. *

b. La GTP concibe el P'oder p>opular como construcción del
contrapoder al estado opresor y 'como autogobierno del
pueblo organizado. Se propone transformar los factores y
embriones de poder popular en hegemonía política,
sustento y base socÍ3.1 estratégico, asiento y control
territorial y construcción de fuerzas nuevas (FF.NN).

Esta concepción es contraria y supera viejas concepciones
estatistas y df "a-"';!!: al podí^."", que identifican poder
con control del estado -base de todo totalitarismo y
burocratismo- y revolución con putsh insurreccional de un
aparato, y no como un proceso en el que el "sujeto
revolucionario" es el pueblo organizado en contrapoder y
autogobierno, que rebaza y destruye el viejo estado y
orden social imper-ante.

La CGT desarrolla múltiples y diversas formas de lucha,
de organización de los sectores de vanguardia, medios -y
atrasados y categoría de fuerza, de manera integral y de
masas; con una sóla direccionalid6.d estratégica: golpear
y  derrotar al enemigo inmediato, transformando la
correlación 'de fuerzas advérsas en favorables a la
instaturación de bases de poder popular a nivel local,
contrapoder nacional y, en un nuevo estado democrático,,,
P^opiular y nacional.

d. La GTP asume la concepción y principólos de construcción
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, es decir de armar
al pueblo en milicias y autodefensa y construir un
ejército propio; como instrumento de fuerza necesario
para enfrentar la guerra contrarevolucionaria a las
fuerzas armadas reaccionarias y al intervencionismo
yanqui.

La metodología o táctica-plan para construir estas
fuerzas, sus tiempos, ritmos, pesos y modalidades•
corrresponden al arte y cálculo de la vanguardia de
acaerdo al periodo táctico y a la situación concreta,
siempre guiados con el principio que la política está al

y-'

�v��
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La confrontación no se dió corno un hecho, sino se
transformó en un proceso de descomposición, fragmentación
y aceleración de la guerra interna. El mariateguismo no
dió el ^viraje y se entra-mpo aunque manteniendo su reserva
estratégica y cierto espacio político.

e. Afirmar un punto de visua 'sdecuado para evaluar
autocríticamente el , curso estratégico contrario a
interpretaciones facilistas y unilaterales. Considez^amos
que existen, tres ordenes de problemas que explican el
entrampamiento del IlCt: Problemas de apreciación y
valoración de las tendencias estratégicas en curso,^ qzze
subvaluaron las modificaciones estructurales y las nuvas
posibilidades y características del capitalismo y del
imperialismo a nivel mundial, así .cdmo las debilidades y
fe l colapso del_ "socialismo real". Problemas
estructurales de la izquierda y el clasismo que casi
imposibilitaban su rediseño y viraje estratégico para
mantener su condicioón de vanguardia. Y problemas de
vacilación, inconsecuencia y falta de unidad de
pensamiento en el mariateguismo.

4. Desarrollar las tesis acerca de la correlación de fuerzas
y el nuevo periodo táctico de resistencia (35-39);

a. La reacc-!-n gran burguesa imperial iste y
liberal _ contri-, c: o- se h- hecho de
ideológico, política económica y
antisubversiva que ha logrado un aval

ofensivasu

uñ discurso
estrategia

de sectores
mayoritarios de la población -que a pesar de sus efectos
desfavorables inmediatos apuestan a una mejora de su
situación a mediano _ plazo- y que ha logrado también
golpear a sendero y a^. i^hiTA; ,aunque su P'olítica económica
ha generado una tremenda recesión y aumentado los niveles

^Jiss^r-ia de la población; por lo que el proyecto
neoliberal no logra superar la cris estructural, imponer
una estabilidad contrarrevolucionaria y darle una salida
politca a la guerra interna. Es decir, el neoliberaiismo
no vxabiliza un proyecto del, Pex-ú como íiación.

b. Esta ofensiva liberal contrainsurgente ha derrotado al
clasismo y a la izquierda, cerrado un ciclo de
acumulación de más de 20 años y ha colocado al nuevo
movimiento popular emergente en una situación de
defensiva y resistencia, lográndolo neutralizar e incluso

ganarlo ideológicamente al discurso
neoliberal y a su política contrasubversiva. Existen
sin embargo, sectores de punta del movimiento popular,
laboral y campesino que están dispuestos a resistir y
luchar contra la dictadura y su política neoliberal.

La guerra interna, la viclentización de la política, la
fragmentación del escenario nacional y la descomposición
del régimen estatal dominante "mantienen la inestabilidad
y  precariedad de la situación y sus tendencias de
recomposición, los ve.cios que dan curso a una intensa
disputa por ocuparlos, construyendo poder alternativo

F:í
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abajo y a un complejo y dinámico proceso de
reestructuración de los i^oderes locales. Ka sui^gi o
también por fuera del estado y del viejo orden oocial un
nuevo movimiento y tejidos sociales que van configurando
un nuevo orden emergente, cuya direcctonalidad y
contenido apuntan a constituir , las bases de un mievo
orden democrático-popular y una nueva República
anticentralista y soberana.

d. El golpe del 05 de Abril y la profundiaación ■ de los
problemas estructurales del clasismo y la izquierda asi
como las características políticas de _ los nuevos
movimientos sociales y el contexto internacional.
desfavorable, han cerrado la Evituación revolucionaria
peculiar y acierto un nuevo periodo táctico de
resitencia, sin'haberse cerrado el periodo estratégico de
crisis estructural, guerra interna, inestabilidad y
disputa abierta por el poder.'

5. Agregar al Documento tesis sobre el estado de xa guerra
interna, correlación y tendencias:

La principal modificación estratégica que ha ocurrido en
la guerra interna es el involucramiento de la pobls-^ibn
civil, ya no sólo, como victima sino ahora como actores de
uno. y otro bando, , sea de manera militante o vía la
neutralidad activa. La disputa por ganarse; - a la
población, principalmente los sectores^ medios^ y
marginales, urbanos y rurales, por la contrainsurgencia y
sendero, y sus respe9tivoB avances han hecho de la guerra
y¿ no sólo una confrontación militar de aparatos, sino un
hecho social y político.

^b. El gobierno y las fuerzas armadas han rediseñado su
V ' estrategia antisubversiva con la finalidad de recuperar

la iniciativa, afinando su concepción de GBI. _bu_ i mea
py' maestra es ganarse a la población e involucrarla _ en la

guerra mediente su organización en rondas campesinas y
urbanas, apoyo de información y aval político ai accionar
de las Fuerzas Armadas, con . la finalidad de tener las
manos libres y evitar cualquier denuncia contra ia

■  'violaciCon de los derechos humanos.

rojas.

Son p.^rtee componentes de esta' estrategia, ^ la
priorización de la inteligencia sobre la cúpula, y órganos
centrales de apoyo de sendero y el MRTA, habiendoles^ dado
go3pes estratégicos. Las operaciones .de acción cívica y
rastrillaje en los PP.JJ. Por
desarticulación de la organización y resistencia de los
presos en los penales, la intervención ; en_ las
universidades, la modificación , en la legislad
judicial, el desarrollo más intenso y profesional de ia
guerra sicológica y la autocensura de f
intensificación de los operativos militares, patrui..aje^
e  instalación de bases contrasubversivas en las zonas

)CDI - LUM
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c. Esta estrategia no ha abandonado la primacía de lo
militar sobre los otros dominios de la guerra y sobre la
autoridad civil al contrario la ha reforzado. Ni ha
dejado como política institucional la violación a los
derechos humanos y la guerra sucia, aunque por razones de
política^ exterior se haya reducido, o silenciado su
incidencia.

I

S

Esta estrategia le ha permitido recuperar la iniciativa
^ militar en la guerra, permitiendo que ladictadura logre superar su crisis, sobretodo por el aval

y respa..do que ha logrado entre sectores de la población:
aunque dentro del contexto de inestabilidad y precariedad
que caracteriza la situación nacional. La vulnerabilidad
de esta estrategia radica en la contradicción con su
política neoliberal, que agudiza la -miseria y

la población; y en el carácter
Ji.,tatorial del gobierno de Fujimori que impide el euros

.  ̂ 'Oivindicaciones y conflictos
militarizando la sociedad.

El Partido ha zanjado con el senderismo denunciando su
proyecto nacional como una sociedad militarizada, como
una nueva opresión y autoritarismo burocrático, contrario

bistóricas de nuestra cultura e identidad
nacional, solidaria, comunitaria y democrática.

rií J®J^^ciado también sus métodos terroristas acusándolose haber vaciado de contenido revolucionario y legítimo
de rebelión y ejercicio de la violencia por

^ contribuir al aval de sectores de la
contrainsurgencia, por el temor y repudio

que genera su genocidio.

bf«^Í i señalado que sendero nos coloca comoDlanco de ataque por nuestra presencia activa en bases
campesinas y- barr iales que ellos han decidido ocupar y

i  utilizando mil calumnias y^  - — w w-fc. J. UlXi

asesinando cofoai^demente a nuestros dirigentes.

razones, nosotros calificamos a sendero
pueblo y adversario antagónico del

mariate^ismo, asumiendo qiie la lucha contra ellos es
integral y se decidirá en quien construye nuevo poder
aoajo: ellos o nosotros.

diferenciado claramente las razones que
ju^.ifican la rebelión popular por la violencia
estructural y política; y ha reconocido que le pueblo
esta atrapado entre dos fuegos: la contrainsurgencia y el
senderismo, que asolan el territorio nacional y a la
población. Por eso, el Partido se propone asumir y
encauzar la justa rebelión y legítima violencia por un
orden nuevo del poder popular y como autodefensa legítima
.rente a estas fuerzas agresoras. Esta es una de las
razones por las que le mariateguismo debe forjar una

t .. .
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tercera vía y no colocarse .ni tras la contrainsurgencia
ni tras el senderismo. •

.Finalmente el' Partido ha considex-ado lá estrategia
senderista como una estategia de derrota, ^^len o su
principal vulnerabilidad el .hecho de construirs.. ^
margen y en contra de la cultura, identidad, organiaacxon
e interreses del movimiento popular; por eso recurre a.,
terrorismo al reclutamiento forsoso y al asesinato, he
dirigentes populares.

1

^  T.- . t Este zanáamiento con sendero no obvia que se_ haga jn
jtt ' — y^i=i ci\ii rto-r* T riTiftT* 'DO j- í "t ICO V Hil X1análisis objetivo de su accionar político y

caer en facilismos impresionistas que ven la derrota dei
senderismo a la vuelt.a de da esquina o , que
irresponsablemente que es posible rectificario,

El senderismo ha acumulado suficiente fuerza J
militar que lo convierte en una tuerza estratégica _.ue
incide en el curso histórico del país y en el desenlace
de la actual crisis y periodo estratégico.

El golpe recibido con la captura de Abimael .Guzmén es
Bin l«gar a dudaa un golpe, eetratégioo de ahí «lugar a uuuao un snu-t-v..- —

que la guerra se ha acabado es un, error.
.  . -i 1 de hacerse deexigencias del proyecto neoliberal de hacerse

estado contráinsurgente y militarizar la
interés de'las FF.AA. de decidir a su favor la guerra y
la necesidad de sendero de continuar sus planes,
más previsible/es que la guerra se agudice y óx len

El terrorismo y genocidio senderista le ha costado su
aislamiento^ de la mayoría ixacional; aunque su trabajoñlSiaiTiXfáliUU- utr jLcx , - T _

político en los sectores marginales urbano y
ha significado una base social y plataforma deotro aspectorep^roducción. Que tanto pese uno u o x
determinará el futuro estratégico de sendero.

- La cuestión clave para nosotros en esta

contrainsurgencia.

(V

organizamos ¿ara "recuperar territorios y poblaciones,
disputando agresivamente con sendero y

En relación al META esta organización si ha llegado a su
pSn?o de inflexión por falta de proyecto nacional,
desviación . aparatista-militarísta,
aniquilamiento para resolver sus contradi'^'^ion.- ,
TiiHUT y golpes ^«Pheaivos; encontrend^

.  -1-. ^^ An .=.11 mandO' V deserción oeuna situación de dispersión de su mande y
combatientes. El mariateguismo debe ^^a
polo de atracción y reubicácicn estrat..gica ce e^ta
fuerza.

I

6. Aprobar los siguientes lineamientos.de Plan Estratégico:

a. La linea maestra del plan estratégico es la
de las bases de poder popular abajo, a niveles

CDI - LUM
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loQs.lide.d, distrito, barrios: para constrviir el
autogobierno y el contrapoder popularsobre esa base darle,
un sustento social-terr itorial a 'Is- l'ucha por la
hegemonía pol5-tica nacional del mariateguismo.

Preservar nuestras fuersas, resistir e iniciar un proceso
de retejido organisdtivo del. movimiento popular y de
foria de nuevos instrumentos de lucha: nueva Central del
Trabajo, una nueva CCP reorientada con un nuevo programa
agrario democrática y combativa, un Frente i^plio
político para la forja del nuevo Perú y una refundacion
de la izquierda con una nueva concecpicoón de partido
integral de masas y conspirativo.

Voluntad de terciar en el conflicto e impedir que la
polarización se cristalice, cerrando el espacio del poder
popular; como un objetivo estratégico intermecíio en e
camino e ir modificando la correlación de fuerzas ai
p^oder. Por eso levantamos la alternativa de la tercera
vía de la construcción del nuevo Perú.

El despliegue de fuerzas conforme a nuestra doctrina de
GTP y matriz estratégica requierre de una acumulación de
fuerzas de carácter integral y de masas que desarrolle
una multiplicidad y variedad de formas de .auuodetensa
legitima y fuerzas nuevas, una altísima conspiratividad
para golpear al enemigo preservar y desarrollar; todo al
servicio de la forja de las bases de poder popular y la
hegemonía política local, regional y nacional.

Descentralizar la construcción de fuiersás nuevas conforme
a la peculiaridad de cada región, determinando en cada
una de ellas la forma principal de lucha, ' los blancos y
modalidades combativas; articulándolas a un mando único
nacional.

'  ' UNIDAD PAEA FORJAE LA TERCERA VIA Y CONSTRUIR LAS BASES
DEL PODER POPULAR ! !

Lima Setiembre de 1992

CHACO '

SG"PUNO

YEROVI

SG AREQUIPA

GONZALO

SSG PIURA

PUMA

SG COMAS

VLADIMIR

SG VES

MARINO

COMAS

ROSENDO

PUC-LIMA-

FERNANDEZ ANIBAL PACO RUIZ

'  ; i
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RESOLUCION sobre; E:L. DOCUNENTO "TESIS
DE ESTRATEGIA NARIATEGUISTA"

CONSIDERANDO;

1. Que el Comité Central del Partido ha votado por
unanimidad el documento "Tesie de Estrategia Mariateguista",
que sienta importantes bases de unidad partidaria.

2- Que el documento es un esfuerzo por desarrollar y
precisar la propuesta estratégica de nuestro II Congreso
Nacional, a la luz del cambio de la correlación
nacional e internacional, de los cambios
estructura económica y social del país, de los efectos y
consecuencias de la guerra interna, de la crisis del
movimiento popular y su vanguardia.

de fuerzas

ocurridos en 'la

3. Que la idea fuerza de nuestra propues^ta estratégica,
es forjar una correlación de fuerzas para hacer posible la
alternativa democrática nacional y popular. (tercera vía) en
lucha contra el neoliberalismo contrainsurgente y en el seno
de las masas con el senderismo dogmático, militarista y
liquidador.

Para que este proyecto se haga realidad, es necesario
reconstruir al movimiento popular y su vanguardia política,
tener una alternativa programática nacional,, y forjarBases
de poder popular.

ACUERDA;

1. Aprobar el documento "Tesis de Estrategia
Nariateguista" con las siguientes precisiones y aportes.
Encargando a la Mesa del 111 Congreso su redacción final.

2. Ratificarnos en la doctrina de la guerra de todo el
pueblo como la vía estratégica para la forja y conquista del
poder popular en el Perú. Esta doctrina tiene como su
columna vertebral la lucha política de masas y plantea la
lucha de los pueblos por su liberación y defensa del poder
revolucionario en todos los escenarios y dominios de la
política y la guerra. En este camino se coiSstruye las bases
deppder popular (Anexo 1), las fuerzas nuevas, y se pone en
prácfTípfi la integralidad y la simu 1 taneidad.

-Esta doctrina es contraria y supera viejas concepciones
gt-adualistas y/o unilaterales de lucha por el poder
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���/�D���*�7�3�� �F�R�Q�F�L�E�H���H�O���S�R�G�H�U���S�R�S�X�O�D�U���F�R�P�R���F�R�Q�V�W�U�X�F�F�L�y�Q���G�H�O
�F�R�Q�W�U�D�S�R�G�H�U���D�O���H�V�W�D�G�R���R�S�U�H�V�R�U���\�� �F�R�P�R���D�X�W�R�J�R�E�L�H�U�Q�R���G�H�O���S�X�H�E�O�R
�R�U�J�D�Q�L�]�D�G�R���6�H���S�U�R�S�R�Q�H���D�O�F�D�x�]�D�U���O�D���K�H�J�H�P�R�Q�t�D���S�R�O�t�W�L�F�D��
�V�X�V�W�H�Q�W�D�G�D���H�Q���E�D�V�H���V�R�F�L�D�O�����H�V�W�U�D�W�H�J�L�F�D���D�V�L�H�Q�W�R���\�� �F�R�Q�W�U�R�O
�W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O���\�� �F�R�Q�V�W�U�X�F�F�L�y�Q���G�H�� �I�X�H�U�]�D�V���Q�X�H�Y�D�V���O�D

�H�Q���D�X�W�R�G�H�I�H�Q�V�D���P�L�����L�F�L�D�V���L�D�U�P�D�P�H�Q�W�L�]�D�F�L�y�Q���G�H�O���S�X�H�E�O�R
�H�M�H�U�F�L�W�R���(�V�W�D���F�R�Q�F�H�S�F�L�y�Q���H�V���F�R�Q�W�U�D�U�L�D���\�� �V�X�S�H�U�D�����Y�L�H�M�D�V
�F�R�Q�F�H�S�F�L�R�Q�H�V���H�V�W�D�W�L�V�W�D�V���\�� �E�H���D�V�D�O�W�R���D�O���S�R�G�H�U�����T�X�H
�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�Q���S�R�G�H�U���F�R�Q���¢�R�Q�W�U�R�O���G�H�O���H�V�W�D�G�R�����E�D�V�H���G�H���W�R�G�R
�W�R�W�D�O�L�W�D�U�L�V�P�R���\�� �E�X�U�R�F�U�D�W�L�V�P�R�����\�� �U�H�Y�R�O�X�F�L�y�Q���F�R�P�R���S�X�W�V�K
�L�Q�V�X�U�U�H�F�F�L�R�Q�D�����G�H���X�Q���D�S�D�U�D�W�R��

�D�O�������4�X�H���Y�L�Y�L�P�R�V���O�D���p�S�R�F�D���G�H���W�U�i�Q�V�L�W�R���G�H�O���F�D�S�L�W�D�O�L�V�P�R
�V�R�F�L�D�O�L�V�P�R�����O�D���P�L�V�P�D���T�X�H���V�H�J�X�L�U�i���Y�L�J�H�Q�W�H���P�L�H�Q�W�U�D�V���V�H
�P�D�Q�W�H�Q�J�D���O�D���F�R�Q�W�U�D�G�L�F�F�L�y�Q���H�Q�W�U�H���O�D���S�U�R�S�L�H�G�D�G���S�U�L�Y�D�G�D���G�H���O�R�V
�J�U�D�Q�G�H�V���P�H�G�L�R�V���G�H���S�U�R�G�X�F�F�L�y�Q���\�� �H�O���S�U�R�G�X�F�W�R���V�R�F�L�D�O�����(�V�W�D
�F�R�Q�W�U�D�G�L�F�F�L�y�Q���H�V�W�i���Y�L�J�H�Q�W�H�����Q�R���R�E�V�W�D�Q�W�H���T�X�H���H�Q���H�O
�F�D�S�L�W�D�O�L�V�P�R���V�H���K�D�Q���S�U�R�G�X�F�L�G�R���P�R�G�L�I�L�F�D�F�L�R�Q�H�V���L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�V��

�������’�R�V���H�O�H�P�H�Q�W�R�V���L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�V���H�Q���H�O���F�D�P�E�L�R�����G�H���O�D���F�R�U�U�H�O�D�F�L�y�Q
�G�H���I�X�H�U�]�D�V���L�Q�W�H�U�Q�D�F�L�R�Q�D���H�V

�F�D�S�L�W�D�O�L�V�P�R���D���Q�L�Y�H�O���P�X�Q�G�L�D�O��
�R�I�H�Q�V�L�Y�D���G�H�O���Q�H�R�O�L�E�H�U�D���L�V�P�R���D

�G�H���(�X�U�R�S�D���G�H�O���H�V�W�H�����K�D
�L�Q�W�H�U�Q�D�F�L�R�Q�D�O���G�H���I�X�H�U�]�D�V��

�U ���L���H�J�X�H���\�� �S�U�R�I�X�Q�G�D���F�U�L�V�L�V

�V�R�Q�����H�O���U�H�t���D�Q�]�D�P�L�H�Q�W�R���G�H�O
�T�X�H���V�H���H�[�S�U�H�V�D���H�Q���X�Q�D���J�U�D�Q

�Q�L�Y�H�O���L�Q�W�H�U�Q�D�F�L�R�Q�D�O���\�� �O�D���F�D�t�G�D
�P�R�G�L�I�L�F�D�G�S���O�D���F�R�U�U�H�O�D�F�L�y�Q
�$�V�L�V�W�L�P�R�V���D�� �X�Q���P�R�P�H�Q�W�R���G�H

�G�H���O�D�V���I�X�H�U�]�D�V���G�H�P�R�F�U�i�W�L�F�D�V

�U�H�Y�R�O�X�F�L�R�Q�D�U�L�D�V���\�� �V�R�F�L�D�O�L�V�W�D�V�����(�V�W�R���Q�R�V���R�E�O�L�J�D���D���U�H�O�D�Q�]�D�U
�O�D���X�W�R�S�L�D���G�H�O���V�R�F�L�D�O�L�V�P�R���H�Q���H�O���S�D�t�V���\�� �H�O���P�X�Q�G�R��

�������(�V�W�H���F�D�S�L�W�D�O�L�V�P�R���U�H�P�R�]�D�G�R���H�V���X�Q�D���I�X�H�U�]�D���G�H�V�W�U�X�F�W�R�U�D���\
�G�L�V�F�U�L�P�L�Q�D�W�R�U�L�D�����(�O���F�D�S�L�W�D�O�L�V�P�R���F�H�Q�W�U�D�O���H�V���P�i�V���L�P�S�H�U�L�D�O�L�V�W�D
�T�X�H���Q�X�Q�F�D�����/�D���Q�X�H�Y�D���I�D�V�H���G�H���G�H�V�D�U�U�R�O�O�R���F�D�S�L�W�D�O�L�V�W�D���H�Q�����H�O
�P�X�Q�G�R���Q�R���J�H�Q�H�U�D���S�R�U���W�D�Q�W�R���H�V�W�D�E�L�O�L�G�D�G�����(�O���R�U�G�H�Q
�L�Q�W�H�U�Q�D�F�L�R�Q�D�O���H�V���P�i�V���L�Q�M�X�V�W�R���D�~�Q���T�X�H���D�Q�W�H�V�����O�R���T�X�H���G�D���E�D�V�H�V
�S�D�U�D���H�O���G�H�V�F�R�Q�W�H�Q�W�R����\�� �O�D���P�R�Y�L�O�L�]�D�F�L�y�Q�����V�R�E�U�H���W�R�G�R���H�Q���O�R�V
�S�D�t�V�H�V���Q�R���G�H�V�D�U�U�R�O�O�D�G�R�V���G�H���$�I�U�L�F�D�����$�V�L�D���\�� �$�P�p�U�L�F�D���/�D�W�L�Q�D��

�K�D
�$���� �’�H�Q�W�U�R���G�H���H�V�W�H���S�U�R�F�H�V�R���H�O���F�D�S�L�W�D�O�L�V�P�R���V�H
�����.���M�L�Q�V���D�F�L�R�Q�D�������L�]�D�G�R�����D���O�D���Y�H�]���T�X�H���V�H���K�D�Q���I�R�U�P�D�G�R���W�U�H�V���J�U�D�Q�G�H�V
�E�O�R�T�X�H�V���H�F�R�Q�y�P�L�F�R���I�L�Q�D�Q�F�L�H�U�R�V�����H�Q�F�D�E�H�]�D�G�R�V���S�R�U���(�(�8�8�����-�D�S�S�Q���\
�$�O�H�P�D�Q�L�D���U�H�A�S�H�F�W�L�Y�D�P�H�Q�W�H��

�G�H�V�X�E�L�F�D�G�D�����V�D�O�Y�R�(�Q���H�V�W�H���S�D�Q�R�U�D�P�D���$�P�p�U�L�F�D���/�D�W�L�Q�D���T�X�H�G�D
�D�O�J�X�Q�R�V���S�D�t�V�H�V���F�R�P�R���&�K�L�O�H���\�� �9�H�Q�H�]�X�H�O�D�����T�X�H���E�X�V�F�D�Q���V�H�U
�v�!���Q�F�R�U�S�R�U�D�G�R�V���D�O���E�O�R�T�X�H���(�(�8�8�†�I�O�H�[�L�F�R�†�&�D�x�D�G�D�����(�O���U�H�V�W�R���G�H
�S�D�t�V�H�V���H�V�W�D�P�R�V���F�R�Q�G�H�Q�D�G�R�V���D�� �V�H�U���S�U�L�Q�F�L�S�D�O�P�H�Q�W�H���X�Q���J�U�D�Q
�P�H�U�F�D�G�R���G�H���Y�H�Q�W�D���G�H���O�R�V���S�U�R�G�X�F�W�R�V���T�X�H���V�R�E�U�D�Q���H�Q���O�R�V���S�D�t�V�H�V
�G�H�V�D�U�U�R�O�O�D�G�R�V�����7�R�G�R���H�V�W�D���S�H�U�V�S�H�F�W�L�Y�D���V�H���F�R�P�S�O�L�F�D���D�~�Q���P�i�V���V�L
�W�H�Q�H�P�R�V���H�Q���F�X�H�Q�W�D���H�O���F�D�G�D���Y�H�]���P�D�\�R�U���G�H�W�H�U�L�R�U�R���G�H���L�R�V���S�U�H�F�L�R�V�A
�G�H���O�D�V���P�D�W�H�U�L�D�V���S�U�L�P�D�V�����O�D���E�U�H�F�K�D���W�H�F�Q�y�O�R�J�L�F�D�����H�O
�L�Q�F�U�H�P�H�Q�W�R�V���G�H���O�D�V���H�[�S�R�U�W�D�F�L�R�Q�H�V���Q�H�W�D�V���G�H���F�D�S�L�W�D�O���G�H�E�L�G�R���D�O
�S�D�J�R���G�H���O�D���G�H�X�G�D���H�[�W�H�U�Q�D���� ������ ��

���9

�
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f) El partidtD h--a zanjado con si senderiono (Pn=>:c

El •JD^ P 3 "sc-nico con capture Abimsel

Guznnn suípado ocres gol ps? gue ti-n nur^rcdo
SE-tru c

" ugar

a una

.t.;-e crntral do epoyr / oc-pcccun, ser. san
A  -nuí'.a'. c.nlooB sBtratéqicoB. Hbcd íp oblara

de BU nendn, para psrtsner. yronposa caor

uoncrsta: ¿un oi arc!

cusrra sf aouoir.s

fns.s pr Evinibls os pus i aLC

po^ ol ántp''t3 "ir
pránc.i pal.Tiento po;

contrc;an5urQencie que incluso incnntaré col pea"" a
otros sectores que considera s!.ib\'er5Ívos.

co.ntendc ■ oei o

ambos

la

El serderi-smo ei i .'.H anos de cuerra se ha convef
tido en un f actcrestrategicc •>' representa una

in eoDarco, su accionar�v�I�U�D�Q�M�D���Q�H���O�D���V�R�F�L�D�G�D�G��

�W�H�U�I�A�R�U�L�V�W�����\�� �J�H�Q�R�F�L�G�D���O�R���D�� �L�G�R���D�L�V�O�D�Q�G�R
�S�F�O���,���W�L���F�D���P�H�Q�W�H�����O�R���X�F�“�H���Y�L�H�Q�H���V�L�H�Q�G�R���D�S�U�R�
�A�
�H�F�K�D�F�R���S�R�U
�O�D���F�R�Q�W�
�A�
�D�L�Q�V�X�U�J�V�Q�F�L�D����

�4����
�G�H�V�Y�L�D�F�L�y�Q�(�O���0�5�7�$�� �S�R�U���I�D�O�W�D���G�H���S�
���R�Y�H�F�W�R���Q�D�F�L�R�Q�D�O

�Y�D�Q�J�X�D�U�G�D�V�W�D�†�P�L�����L�W�D�U�L�V�W�D�����P�p�W�R�G�R���G�H���D�Q�L�S�X�L���D�P�L�H�Q�W�R���S�D�U�D
�U�H�V�R�O�Y�H�U�����V�X�V���F�R�Q�W�U�D�G�L�F�F�D�R�Q�H�V�����V�X���’�H�V�Y�L�D�F�L�y�Q���D�Q�W�H�U�Q�D���\
�J�R�O�S�H�V���U�H�S�U�H�V�D�Y�R�I�������Q�Q�F�R�Q�W�U�t�L�Q�G�R�V�H���H�Q���X�Q�D���V�L�W�X�D�F�L�y�Q���G�H
�G�L�V�S�H�U�V�L�y�U���G�H���V�X�V���Q�D�Q�G�R�V���\�� �G�H�V�H�U�F�L�y�Q���G�H���U�R�P�E�D�W�L�H�Q�W�H�V��

�������†���1�X�H�V�W�U�D���L�G�H�D���I�X�H���]�D���H�V���O�D���D�S�X�H�V�W�D���H�V�W�U�D�W�p�J�L�F�D���G�H
�F�R�Q�V�W�U�X�F�F�L�y�Q���G�H�P�R�F�U�i�W�L�F�D���S�R�S�X�O�D�U���G�H�O���Q�X�H�1�
�2���3�H�U�i���F�R�P�R���X�Q�D
�W�H�U�F�H�U�D���Y�t�D���D�L�W�H�U�Q�U�D�W�L�Y�D���D�� �O�D�V���W�t�R�V���H�V�W�U�D�W�H�J�L�D�V
�P�L�������L���W�D�U���L���]���D�F�L�y�Q���G�H���O�D���V�^�!�F�L�H�W�t�D�G�����O�D���F�R�Q�W�U�D�L�Q�V�X�U�J�H�Q�F�i���D���\
�V�H�Q�G�H�A�A�L�V�P�R�����I�A�D�U�D���P�D�W�H���L�D�O���L�]�D�U�����H�V�W�R���H�(���Q�H�F�H�V�D�U�L�R��

�G�H

�H�O

�8�Q���S�U�R�J�U�D�P�D���U�L�H�P�R�F�U�L�W�L�F�2���Q�D�F�L�R�Q�D�����\�� �S�R�S�X�O�D�U�����T�X�H���H�V���O�D
�3�D�V�H���S�D�P�D���J�H�V�W�D�U���X�Q�D���F�R�U�U�H�O�D�F�L�y�Q���G�H���I�X�H�U�]�D�V���\�� �X�Q���I�U�H�Q�W�H
�G�H���F�O�D�V�H�V�������� ���� ��

�E��
���D�U�X�Q�S�£���������A���F�M�_�����Y�D�U���Q�X�V�(���W�U�D�D���I�X�F�U�]�A�A�V�����U�
�A�"�¢�L�V�W�L�U���H���L�Q�L�F��

�F�����F�F�H�V�D���G�H���U�H�F�R�Q�V�W�U�X�F�F�L�y�Q���G�H�O�����U�L�R�Y�L�P�L�H���Q�W�R���S�R�S�X�O�D�U���\
�S�R�O�L�W�L�I�(�&���\�� ���I�R�U�M�D���G�H���Q�X�H�Y�R�V���L�Q�V�W�U���D�P�H�Q�W�R�V���G�H���O�X�F�Q�D��

�F�� �U�R�����M�D�U���E�D�V�H�V���G�H���S�R�G�H�U�����S�R�S�X�O�D�������L���Q�L�Y�H�O���G�H���F�R�P�X�Q�L�G�D�G�H�V��
�O�R�F�D�O�L�G�D�G�H�V�����G�L�V�W�U�L�W�R�V�����E�D�U�U�L�F�(�"���S�D�U�D���F�R�Q�V�W�U�X�L�U���H�O
�D�X�W�R�F�R�E�L�H�U�Q�R���H�O���F�R�Q�W�U�D�S�R�G�H�U��

�G�� �,�P�S�H�G�L�U���T�X�H���O�D�R�R�O�D�U�L�]�D�F�L�y�Q���V�t���F�U�L�V�W�D�O�D�F�H���H�Q�W�U�H

�F�R�Q�W�U�D�D�Q�V�X�U�J�H�Q�F�D�D���\ �H�O���V�H�Q�G�H�U�V�P�R�����W�H�U�F�L�D�Q�G�R���H�Q

�O�D�


���H�O

�F�R�Q�I�O�L�F�W�R���S�D�U�D�P�D�Q�W�H�Q�H�U���H�O���H�V�S�D�F�������F�� �G�H�O���S�R�G�H�U���S�R�S�X�O�D����

�H��

������

�’�H�V�F�H�Q�W�U�D�������L�]�D���������O�H���F�R�Q�V�W�U�X�F�F�L�y�Q�����-�H�� �I�X�H�U�]�D�V���Q�X�H�Y�D�V
�F�R�U�W�I�R�U�P�H���D���O�H���S�H�F�X�O���L�D�U�L���G�D�G�����G�H���F�D�F�H���U�H�J�L�y�Q�������� �S�R�Q�L�p�Q�G�R�O�D�V
�D�O���V�H�U�Y�L�F�L�R���G�H���O�D���I�R�U�M�H�����G�H���O�D�V���E���
�V�H�F���G�H���S�R�G�H�U���S�R�S�X�O�D�U��

�(�O���G�R�F�X�P���H�Q�W�R���Q�R���F�R�Q�W�L�H�Q�H���\�� �G�H�E�H�����S�O�D�Q�W�H�D�U�V�H���J�D�Q�D�U���S�D�U�D
�O�D���H�V�W�U�D�W�H�J�L�D���P�D�U�L�D�W�H�J�X�L�V�W�D���D���O�R�V���
�¢�H�F�W�R�U�H�V���S�U�R�J�U�H�V�L�V�W�D�V
�G�H���O�H���,�J�O�H�V�L�D�����\���� �O�D���Q�H�F�H�V�L�G�D�G���G�D�“���W�H�Q�H�U���X�Q���W�U�D�E�D�M�R���G�H
�S�H�U�V�S�H�F�W�L�Y�D���H�V�W�U�D�W�p�J�L�F�D���S�D�U�D�����L�Q�F�L�F���L���U���H�Q���O�D�V���)�)�����$�$��
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9. Agregar al Documento tesis sobre el estado da la guerra
interna:

a)

b)

d)

B )

La principal modificación estratégica qi^e ha ocurrido
en la guerra interna . es el involucramiento de la
población civil, ya no sólo como victima sino ahora
como actores de uno y otro bando, sea de manera

militante c 'ia la neutralidad activa- La disputa por

ganarse a pcblación., principa 1 mente los sectores
medios y marginales, uroanos y rurales, por la
contrainsurgencia y sendero, y sus respectivos avances
han hecho de la guerra ya no sólo una conf rontación
militar de aparatos, sino un hecho social y político.

El gobierno y las fuerzas armadas han rediseñado su
estrategia ¿«ntisubverr.iva con la finalidad de recuperar
la iniciativa, afinanoo su concepción de GBl. Su línea
maestre es ganarse a le. ooblacion e involucrarla en la
guerra mediante su orge.nización en rondas campesinas y

apoyo de información y aval político al
de "as Fuerzas Armadas, , con la finalidad de

:er cualouier denuncia

urbañas,

xtccionar

tener las .menos libres y evitar cualquier

contra la vÍDlacicjn de ios derechos humanos.

■ p)- Roto el monopolio de la armas, sin embargo, en el
desarrollo de la guerra, la violencia revolucionaria en
lugar de legitimarse, se ha desprest ig iado debido al
accionar terrorista de sendero luminoso.

El aparato represivo h.a modificado su accionar, ' ha
especia 1 izado su acción represiva, lia sofistificado su
infraestruczura operayive y viene ganando terreno en
su, afán de legitimarse ante la sociedad. Aparece hoy
como normal la, militarización de la justicia, de las

universidades, de los medios de comunicación. Por otro

lado, la distribución del presuesto nacional se realiza
en función del llamado combate a la subversión.

Esta estrategia no ha abandonado la" primaría de lo
militar sobre .los otros dominios de la guerra y sobre

la autoridad civil al 'gontrario la ha reforzado. Ni ha
dejado como política institucional la violación a ios

derechos humanes y la guerra sucia, aunque por razones
de política exterior se naya reducido o srienciado su
incidencia.

Esta estrategia le ha perm.itibo recuperar la iniciativa
política y mi.iitar en la guerra. La vuInerabi 1 idad de
esta estrategia radica en la contradicción con su

política neoliberal, que agudiza la miseria y
marginalidad de la población; y en el carácter
dictatorial oei gobierno de i-ujimori que impide el
euros político de las reivindicaciones y conflictos
mi i í �W�U�������v�!���]�D�Q�G�R���O�D���V�R�F�L�H�G�D�G��
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b)

c)

H}

p)

T¿f �v���v�
�v�v���7�
��

�L

�/�R�V���I�D�F�W�R�U�H�V���T�X�H���K�D�Q���O�O�H�Y�D�G�R���D�O���F�O�D�V�L�V�P�R���S�R�S�X�O�D�U���D���O�D
�F�U�L�V�L�V���W�L�H�Q�H�Q���U�H�O�D�F�L�y�Q���F�R�Q���O�D���R�I�H�Q�V�L�Y�D���L�Q�W�H�J�U�D�O���G�H�O
�Q�H�R���$���L���L���A�H�U�H���L���L�V�������Q���\�� �H�A���D�F�F�L�R�Q�D�U���G�H���6�H�Q�G�H�U�R���/�X�P�L�Q�R�V�R��

�&�U�L�V�L�V���G�H���U�W�S�
���H�V�H�Q�W�D�F�L�y�Q���S�R�O�t�W�L�F�D�����Y�D�O�H���G�H�F�L�U���T�X�H���O�R�V
�S�D�U�W�L�G�R�V���G�H���G�H�U�H�F�K�D���H�� �L�]�T�X�L�H�U�G�D���Q�F���H�[�S�U�H�V�D�Q���O�R�V
���Q�R�Y�L�P�L�H�Q�W�F�V���V�R�F�F���A�A�H�V���F�X�H���K�D�Q���V�X�U�J�L�G�R���H�K���O�R�V���8�O�W�L�P�R�V
�D�I�
�R�V�����Q�U�R�A�X�U���Q�����V���O�D���F�L�V�L���V���H�V�W�U�X�F�W�X�U�D�O���\�� �S�U�R�O�R�Q�J�D�G�D

�S�L�’�v�v�����D���T�X�H���p���������D�Y���H�V�D���H�O���R�S�t�V�����(�V�W�D���V�L�W�X�D�F�L�y�Q���I�X�H���S�X�H�V�W�D
�H�Q���F�O�D�U�D���H�Y�L�G�H�Q�F�L�D���F�R�Q���Q�����J�R�O�S�H���G�H�O�������G�H���D�E�U�L�O��

�/�R�V���S�D�U�W�L�G�R�V���F�H���L�]�T�X�L�H�U�G�D���\�� �H�Q���S�D�U�W�L�F�X�O�D�U���H�O���Q�X�H�V�W�U�R��
�K�D�Q���S�U�L�Y�L�O�H�J�L�D�G�R���O�D���U�H�O�D�F�L�y�Q���F�F���Q���G�L�U�L�J�H�Q�W�H�V���S�R�S�X�O�D�U�H�V��
�1�F���K�p�W�L�F�R�V���U�H�F���O���L�]�D�F�
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7. La coyuntura 1988—198? era pro^jiCia para dar un salto
e^tratépico srt el Perú. Diversos factores- determinaron el
entrampamiento de la estrategia del II Congreso Macional;

a) Problemas de apreciación y valoración de las tendencias
estratégicas en curso gue subvaloraron las
modificaciones estructural es y las nuevas posibi1idades
y  carácteristleas del capitalismo y del imperialismo.
Así co.TiO las debilidades y el colapso
rea1".

del "socialismo

b) lUEl error de apostar como factores estratégicos a la
V  la ANP sin apreciar sus debilidades y agotamiento,No
c»-.:" ruimos las Bases Políticas Revol ucionar i as de
Masas ni las fuerzas nuevas (BA) .

Con le lü fracasamos en el intento de ser alternativa
de gobierno, ante el fracaso aprista.Contrariamente, se
rearmó la derecha con el neoliberalismo.

c) El voluntarismo del VI CC que aprobó un Plan Táctico
con el fracaso de la

d)

Estratégico que se desactuali:
segunda oleada huelguística.

La conf rontsción no se dió como un hechó, sino se
transfoemó en un proceso de
descomposición,fragmentación y aceleración de la guerra
interna,El mariateguism.o no materializó el vxraje y se
entramfpo, aunque manteniendo su reserva estratégica y
un espacio polítco.
Problemas de unidad de pensamiento y de diseño
estratégicQ, vacilación e inconsecuencia en la
aplicación del viraje partidario y la estrategia del 11
Conqreso.

.a reacción granburguesa e imperialista y su ofensiva
bera 1 contrainsurgente se ha hecho de un discurso

ideológico, política económica y estrategia antisubversiva
ha )r 1 dn rambios en la correlación estratégica deque
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�F�R�P�R���V�H�F�W�R�U�H�V�����G�H�O���F�D�P�S�H�V�L�Q�D�G�R�����O�D�E�R�U�D�O�H�V���\�� �E�D�U�U�L�D�O�H�V��
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�D�P�E�X�O�D�W�R�U�L�R�����Y�D�V�R���G�H���O�H�F�K�H���\�� �F�R�P�H�G�R�U�H�V�����P�R�Y�L�P�L�H�Q�W�R���G�H
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�(�V�W�R�V���P�R�Y�L�P�L�H�Q�W�R�V�����D�G�H�P�i�V�����H�V�W�i�Q���J�D�Q�D�G�R�V���S�R�U���X�Q�D
�G�L�Q�i�P�L�F�D���S�D�U�W�L�F�X�O�D�U���H�Q���I�X�Q�F�L�y�Q���G�H���V�X�V���S�U�R�S�L�D�V
�U�H�L�Y�L�Q�G�L�F�D�F�L�R�Q�H�V��
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���F�R�P�R���F�R�Q�V�W�U�X�F�F�L�y�Q���G�H�O���F�R�Q�W�U�D�S�R�G�H�U�������D�L���(�V�W�D�G�R
�R�S�U�H�V�R�U���\���F�R�P�R���D�X�W�R�J�R�E�L�H�U�Q�R���G�H�O���S�X�H�E�O�R���R�U�J�D�Q�L�]�D�G�R��

�6�H���S�U�R�S�R�Q�H���D�O�F�D�Q�]�D�U�������O�D���K�H�J�H�P�R�Q�t�D���S�R�O�t�W�L�F�D���V�X�V�t�W�H�Q�W�D�G�D���H�Q
�E�D�V�H���V�R�F�L�D�O���H�V�W�U�D�W�p�J�L�F�D�����D�V�L�H�Q�W�R���\���F�R�Q�W�U�R�O���W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O���\
�F�R�Q�V�W�U�X�F�F�L�y�Q���G�H���I�X�H�U�]�D�V���Q�X�H�Y�D�V�����S�X�H�E�O�R���H�Q���D�U�P�D�V�����O�D
�D�X�W�R�G�H�I�H�Q�V�D�����P�L�O�L�F�L�D�V���\���H�M�p�U�F�L�W�R�����(�V�W�D���W�D�U�H�D���G�H���I�R�U�M�D�U��
�F�R�Q�V�R�O�L�G�D�U���\���G�H�V�D�U�U�R�O�O�D�U���I�X�H�U�]�D�V���Q�X�H�Y�D�V���G�H�E�H���H�I�H�F�W�X�D�U�V�H
�W�H�Q�L�H�Q�G�R���H�Q���F�X�H�Q�W�D���O�D�V���S�D�U�W�L�F�X�O�D�U�L�G�D�G�H�V���\���O�D���F�R�U�U�H�O�D�F�L�y�Q
�G�H���I�X�H�U�]�D�V���H�Q���F�D�G�D���U�H�J�L�y�Q�����6�X�S�H�U�D�Q�G�R���Y�L�H�M�D�V���F�R�Q�F�H�S�F�L�R�Q�H�V
�H�V�W�D�W�L�V�W�D�V���\�� �G�H�����D�V�D�O�W�R���D�O���S�R�G�H�U�����T�X�H���L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�Q���S�R�G�H�U
�F�R�Q���F�R�Q�W�U�R�O���G�H�O���H�V�W�D�L�R�����E�D�V�H���G�H���W�R�W�D�O�L�W���D�U�L�V�P�R���\
�E�X�U�R�F�U�D�W�L�V�P�R�����\���U�H�Y�R�O�X�F�L�y�Q���F�R�P�R���S�X�W�V�K���L�Q�V�?�L�U�U�H�F�F�L�R�Q�D�O���G�H
�X�Q���D�S�D�U�D�W�R��

�������’�R�V���H�O�H�P�H�Q�W�R�V���L�P�S�
�R�U�W�D�Q�W�H�V���H�Q�������H�O���F�D�P�E�L�R���G�H���O�D���F�R�U�U�H�O�D�F�L�y�Q
�G�H���I�X�H�U�]�D�V���L�Q�W�H�U�Q�D�F�L�R�Q�D�L�V�V���V�R�Q�����H�O���U�H�O�D�Q�]�D�P�L�H�Q�W�R���G�H�O
�F�D�S�L�W�D�O�L�V�P�R���D���Q�L�Y�H�O���P�X�Q�G�L�D�O�����T�X�H���V�H���H�[�S�U�H�V�D���H�Q���X�Q�D���J�U�D�Q
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ofensiva del neo liberalismo a ni"\'el internacional y la
caída de Éuropa del este., ha modificado la correlación
internacional de fuerzas. Asistirnos ,, a un ' mOm^ de
repliegue y profunda crisis dé ÍcB fuerzas democ-rético
revolucionarias y socialistas. El desafío ' está
planteado; como tarea tenemos por delante la necesidad de
contribuir a. rel6.nzar el socialismo.

5. Este, capitalismó remOsado es una fuérsa destructora y
discriminatoria. El capitalismo central es más
imperialista que nunca. La nueve, fase de desarrollo
capitalista en el mundo no genera por tanto estabilidad.
El orden internacional es más injusto aún que antesj lo
g.ne da bases para el descontento, la movilización y
hasta grandes conmociones.

6. Dentro ^ d(3 este pro.ceso el capitalismo se ha
transnacionalizado, a la ves que se han formado tres
grandes bloques económico financieros, encabesadós por
EEUU, Japón y Alemania respectivamente.

Én este panorama América Latina queda desubicada, salvo
algunos países como Chile y Venezuela, que buscan ser
incorporados al bloque EEUU.-Mexico-Canada. El resto de
países estamos condenados a ser principalmente un gran
mercado de venta de los productos que sobran en los
países desarrollados. Todo esta perspectiva sé complica
aún más si tenemos en o?''^nta el cade ve.?; mayor deterioro
de- los preciotí ae xao materxas primas, la brecha
tecnólogica, el incrementos de las exp'ortaciónes netas de
capital debido al pago de la deuda externa.

.7. La coyuntura 1S88-198S era propicia para abrir un curso y
dar un salto estratégico en el sentido de construir bases
de poder popular y fuerzas nuevas.

Diyersos factores que determinaron el entrampamiento de
la estrategia del II Congreso Nacional:

a) Limitaciones en el Plan de aplicación de la Estrategia
aprobada. La resolución que aprobó la Estrategia en
el II Congreso remataba en una "Táctica Plan" que
pronto mostró muy serias limitaciones, la principal de
éstas provenía de que sobrevaloraba a favor de las
fuerzas revolucionarias, las tendencias estratégicas
en curso en la sociedad.

b) Falta de unidad y cohesión en el mando que tuvo a su
cargo la aplicación rdel proyecto aprobado. �(�V�W�R�v�S�D�V�y
�D���F�R�Q�Y�H�U�W�L�U�V�H���H�Q���Y�D�F�L�O�D�F�L�R�Q�H�V���V�R�E�U�H���F�X�i�O�H�V���H�U�D�Q���O�H�V
�D�V�S�H�F�W�R�V���S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�V���T�X�H���G�H�E�t�D�Q���W�H�Q�H�U���S�U�L�R�U�L�G�D�G��
�)�L�Q�D�O�P�H�Q�W�H���p�V�W�R���W�H�U�P�L�Q�y���H�Q���L�Q�F�R�Q�V�H�F�X�H�Q�F�L�D���S�R�O�t�W�L�F�D���F�R�Q
�H�O���S�U�R�\�H�F�W�R���D�S�U�R�E�D�G�R��

�F���(�U�U�R�U�H�V���H�Q�������D���Y�D�O�R�U�D�F�L�y�Q���G�H���Q�X�H�V�W�U�R�V���D�O�L�D�G�R�V���S�R�O�t�W�L�F�R�V
�S�D�U�D���O�D���I�R�U�M�D���\�� �G�H�V�D�U�U�R�O�O�R���G�H���O�R�p���L�Q�V�W�U�X�P�H�Q�W�R�V
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Qstratégioos, la lU y la ANP y, por tanto, d.a éstos
mismos, ya que en su seno no contábamos con hegemonía
política y no llegamos a ganarla tampoco.

d) El VI. Pleno del CC (Junio de 1989.) aprobó ■ un^ Plan
Táctico Estratégico. Este se desactualisó en
Setiembre del 89 con ei fracaso de la segunda oleada

huelguística. La esperada confrontación no se produjo
en la forma prevista. Lo que se produjo fue un
proceso de descomposición, fragmentación y acelaración
de la guerra interna.

8. La reacción granburguesa e imperialista y su ofensiva
neoliberal contrainsurgente, el accionar de SL y propias
fiuestras limitaciones, han contribuido a cambios en la
correlación estratégica de fuersasu que es necesario
precisar:

a) Crisis del clasismo popular y la derrota de su
vanguard.ia política, lo que se p'one de manifiesto en
una situación de defensiva global, al interior de lo
cual existen sectores der'rotados, desarticulados y
también quienes resisten, como sectores ■ del
campesinado, laborales y barriales, pero sin contar
con los referentes- nacionales y regionales para su
centralización.

b)

-"J»' b . f t ' r

.-'.v;' r\.

Los nuevos movimiento sociales como: comercio
ambulatorio, vaso de leche y comedores, movimientos^de
¡residentes, culturales y juveniles, resisten. Sin
embargo, a pes6.r de ser muy activos, no pueden
vconvertirse en eje aglutinador del conjunto. Estos
movimiíentos, además, "están ganados por una dinámica
particular en función de sus propias reivindicaciones.
En el camino de construir bases de poder popular,
debemos reorientar estos movimientos, articulándolos
con las clases básicas, transformando su sujección al
asistencialismo, a través de uná" propuesta política
nacional estratégica. - ■ ' )> ■

.  - , .

■  ''V

c) Crisis de rep>resen.tación política, vale decir que los
partidos de derecha e izquierda no expresan los
movimientos sociales que han suhgido en los -últimos
años, producto de la crisis estructural y prolongada
por la que atraviesa el país. Esta situación se venía
expresando desde la elección de Belmont y tiene su
punto culminante en el'respaldo popvilar al golpe del 5

. de abril.

'i-,

'Los partidos de la izvquierda debemos ser capaces de
dirigirnos dírectame'nte a las masas, intentando dar
curso a- la movilización política de ésta," Los
partidos no pueden qxiedar sujetos a la necesidad de
llegar a las masas exclusivamente a través de

¡  gremios y s'üs direcciones.

vt'i:
,-W.° .. . . -
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d)
viene

formas

La

El^ desarrollo de la propuesta neoliberal,
dejando de^ lado las representaciones y

5"° i" Pi"-opia democracia burguesa,dictadura viene implementado sus planes con
respaldo de las tuercas armadas, el apoyo» de
organismos financieros internacionales, el aval d'e
grandes monopolios nacionales y extranjeros y la
dírSuítl^'^ generar en sectores importantesaei pueblo peruano.

el

los

los

e) La situación de:
�v�X�
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recuperar la iniciativa, afinando^ s^a concepción ^
Guer-i-a de Baja .Intensidad (GBIj. nn linea
ganarse a la pcblacióne involucrarla en- ^a guerra
mediante

urbanas,

acc i'onar

política
b-úsqueda
iglesias

la organización en rondas campesinas y'
apoyo de informacióñ y aval político ai

de" las Fuerzas Armadas. Ss un aspento de su
íel impulso de planes de "desarrollo en la
de �v�J�D�Q�D�U���V�H�F�W�R�U�H�V���G�H���L�]�T�X�L�H�U�G�D�����D�O�F�D�O�G�H�V��
�����2�.�*�V���� ��

�F��

�S

�+�R�\���P�i�V���T�X�H���Q�X�Q�F�D���O�D���Y�L�R�O�H�Q�F�L�D���H�V�W�i���J�H�Q�H�U���D�O�L���D�G�D���\
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La ausencia de un proyecto político nacional que le
de vigencia e iniciativa táctica.

Las limitecions de construir cases de poder popular
cómo sustento de sv acumulación militar,
profundizando su desviación vanguardista-
militarista.

La detención del núcleo central de su dirección y la
desarticulación de sus mandos medios.

El cet'co y la ofensiva militar en el departamento de
San Martín, lugar donde hablan logrados importantes
niveles de implantación.

Equivocados métodos de resolver sus contradicciones,
le ha provocado esciciones y deserción en sus filas.

10. Deslinde Integral con Sendero Luminoso.

El Senderisrno qxie dice luchar contra el vieóo Estado
opresor y explotador, levanta una propuesta que el
Pcrtidó ha cal -. T ic ■ 'c c co de . óerrcta. Hemos zanjado
con su propuesta, de militarizar la sociedad como una
nxieva opresión y autoritarismo burocrático, contrario a
las^ bases históricas de nuestra cultura e identidad
nacional, solidaria, comunitaria y democrática.

Hemos denunciado también sus métodos terroristas
acusándolos de haber vaciado de contenido revolucionario
y  legitimo al derecho de rebelión y ejercicio de la
violencia p^or parte del pueblo y contribuir al aval de
sectores de la población a la contrainsurgencia, por el
temor y repudio que genera su genocidio.

Asimismo hemos señalado que sendero nos coloca como
blanco de ataque por nuestra p>resencia "activa en bases
camp>esinas y barriales que ellos han decidido ocupar y
por lo tanto desalojando utilizando mil calumnias y
e.sesinando cobardemente a nuestros dirigentes.

Por todas estas razones, nosotros calificamos a sendero
como enemigo del pueblo y adversario antagónico del
mariateguismo, asumiendo que la lucha contra ellos es
integral y se decidirá en quien construye nuevo .p'ode.r
abajo: ellos o nosotros.

El Partido ha diferenciado claramente las razones que
justifican la rebelión popular por la violencia
estructural y política; y ha reconocido que el pueblo
está atrapado entre dos fuegos: la contrainsurgencia y
el senderisrno, que asolan el territorio nacional y a la

g) SI MRTA ha sufrido durismos golpes y atraviesa por una
aguda crisis que pone en cuestión su futuro como
proyecto. Esta situación es resultado de:

t. .
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�S�U�L�Q�F�L�S�D�O���T�X�H���G�H�E�H�������U�H�V�y�O�Y�H�E���O�D�����U�H�\�R�O�X�F�L�y�Q�����H�V�����O�D
�G�p�P�R�F�U�i�W�L�F�R�������Q�D�F�L�R�Q�D�O�����(�Q�� �W�D�Q�W�R���O�D�V���F�O�D�V�H�V
�D�Q�W�L�G�H�P�R�F�U�i�W�L�F�D�V���\���D�Q�W�L�Q�D�F�L�R�Q�D�O�H�V���V�R�Q���S�!�D�U�W�H���G�H���X�Q���P�L�V�P�R
�E�O�R�T�X�H���\���V�H���H�[�S�U�H�V�D�Q���H�Q���p�O���(�V�W�D�G�R��

�v�� �F�����9�L�D������ �H�V�W�U�D�W�p�J�L�F�D�
���S�D�U�D���V�p�Q�G�H�U�R���O�X�P�L�Q�y�
�V�R�V���H�V���O�D���J�X�H�U�U�D
�S�R�S�A�X�L�D�U���W�H�Q�L�p�Q�G�R���D�O���F�D�P�S�y���F�R�P�R���H�V�F�H���Q�D�U�L�R���S�
���U�L�Q�F�L�S�D�O���\���D
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la ciudad como secundario. . Esta via supone la
confrontación de una ejeroito regular 0001^
iuego del desarrollo d^
fuerzas.

a  otro,
un nivel de acumulación de

Jt le, líiaí^iateguistas, la doctrina y vía estratégica
fnri— ei püeblo, que utiliza todas las
rra-sS° tn la principal la política de
reivindicatit^^'T/,®:- . ^ desarrolla la lucha
e=5-f-f:. último -cpuorloor-social y la lucna militar. En
eiírcitoo proponemos, la construcción» de
regular reblares, que solo se transformara en
pnSfía rt m ^ '''' est.adio superior de luchaporiuica de masas.

if

-y

Í.cií?aÍ° propuesta' es militarizar la
que de?í"d<=. 1 i '''' socialismo totalitario,si deja de lado el autogob:emo de masas.

«

los regímenes de europa del

KanWoiLnSr''"® diluida en una masifioaoión.

rír!on«^ socialismo mariateguista el centro es lamoral de productor, vale decir un hombre

con de interdependencia

/r -1"- ���v�A���L�R�U�A���S�A���E�t�
�H�U�D���
�V�I�L���A ������ �������������A�� �
�A�
�D�F�L�R�Q�����’�H�� �H�V�W�D���P�D�Q�H�U�D���G�D�Q���F�X�U�V�R���D�O�D�X�W�R�J�R�E�L�H�U�Q�R���F�R�P�R���H�[�S�U�H�V�L�y�Q���V�X�S�H�U�L�R�U���G�H���O�D���G�H�P�R�F�U�D�F�L�D��

�v�v�v�� ���t

�S�U�R�S�X�H�t�"�"���R�U�U�t�Q�Q�7�����A�� �O�X�P�L�Q�R�V�R���W�L�H�Q�H���X�Q�D
�G�H���I�U�H�Q�W�H���y�Q�L�U�"���
���H�U�U�y�Q�H�D�����’�L�F�H�����T�X�H���V�X���S�R�O�t�W�L�F�D
�3�2�3�X�O�D�U�O�H���A���t���� �H�[�S�U�H�V�D���H�Q���V�X�V���O�O�D�P�D�G�R�V���F�R�P�L�W�p�V�S�R�S�X�O�D�U�H�V���H�Q���H�O���F�D�P�S�R���\���V�X���0�R�Y�L�P�L�H�Q�W�R���5�H�Y�R�O�X�F�L�R�Q�D�U�L�R���G�H
�’�H�I�H�Q�V�D���G�H�O���3�X�H�E�O�R�����0�%�’�3�����H�Q���O�D�H���F�L�X�G�D�G�H�V�����(�V�W�U�S�¸�"�H�R�O

�D�X�W�R�J�H�Q�H���6���R�����A�G�H�O�� �P�L�H�P�R�V���V�R�Q���R�U�J�D�Q�L�V�P�R�V
�I�X�Q���L���Q�D�Q���U���A�
���Q�� �3�U�X�S�L�R���V�H�Q�G�H�U�R���O�X�P�L�Q�F�L�V�R�����T�X�H
�����X�M�H�W�D�U�V�H���D�O���O�O�D�P�D�G�R���S�U�H�V�L�G�H�Q�W�H���J�R�Q�]�D�O�R�� �v�
�L

�3�D�U�D���O�R�V
�I�H�Y�R�O�X�F���L�y�Q

�X�Q�L�G�R

�T�X�H

�P�D�U�L�D�W�H�J�X�L�V�W�D�V���H�O���I�U�H�Q�W�H
�� �������I�U�H�Q�W�H���G�H���F�O�D�V�H�V��

�K�H�J�H�P�R�Q�t�D���G�H���O�R�V���W�U�D�E�D�M�D�G�R�U�H�V��

�U�R�Q�t�H�U�W�L�U�� �M�D�P�i�]���V�H���Q�R�V
�U�H�Y�Q�O�I�L�t�L�/���L���� �I�X�Q�G�D�P�H�Q�W�D�O���Y�R�O�X�F�L�R�Q���H�Q���D�S�p�Q�G�L�F�H���G�H���Q�X�H�V�W�U�R���S�D�U�W�L�G�R��

�� ���G�H���O�D

�E�X�V�F�D�P�R�V

�F�R�Q���X�Q�D

�R�F�X�U�U�L�U�i��

�G�H���O�D

�
�P
�v�� ���K�U�W�L

�L�����

������

�9����
�W�L�H�Q�H�A�~�X�A�A�L�A�Q�� �P�D�V�D�V�����V�H�Q�G�H�U�R���O�X�P�L�Q�R�V�R
�H�O�� �H�T�X�L�Y�R�F�D�G�D�����V�X���U�H�O�D�F�L�y�Q���F�R�Q
������ ���� �L�Q�W�H�U�P�H�G�L�R���G�H���V�X���H�M�H�U�F�L�W�R��

�R�U�J�D�Q�L�V�P�R�V���O�H�J�D�O�H�V���F�R�P�R���V�R�Q���O�R�V

�V�R�P�H�6�6�R�t�����
�A�� �R�W�U�D�V���R�U�J�D�Q�L�]�D�F�L�R�Q�H�V���S�R�S�X�O�D�U�H�V�����W�H�U�P�L�Q�H�Q
�-�F�R�"�U�A�������I���G�����
�
���O�A�Q�R�D���S�R�O�t�W�L�F�D�����\�� �R�E�O�L�J�D�G�R�V���D���V�H�U�D���F�L�R�Q�H�R���P�L�O�L�W�D�U�H�V�����O�R���T�X�H���O�R�V���O�O�H�Y�D���D���V�X���O�L�T�X�L�G�D�F�L�y�Q��
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9

Los'mariateffaistas partimos de la situación concreta en
la que esta el movimiento y diferencis-mos la
organización gremial de la política. No se nos ocurre
el absurdo de involucrar a ■ las organizaciones del
pueblo, en la dinámica organismos especializados e
ilegales. N\iestro trabajio' en el seno de los
trabajadores se realiza respetando su organización
natural y por intermedio de nuestra estructura política
de masas.

g. En lo filosófico, sendero luminoso reduce todo a la
lucha de los contrarios, es más, privilegia el
antagonismo en la contradicción, con lo cual la
violencia �S�D�)�v�
�A���D���V�H�U���H�O���H�M�H���G�H���V�X���D�F�F�L�R�Q�D�U��

�(�V�W�D���V�L�W�X�D�F�L�y�Q���V�H���H�[�S�U�H�V�D���H�Q���O�L�R���S�L�F�O�L�W�L�F�R�����F�X�D�Q�G�R
�3�
�O�D�Q�W�H�D�Q���T�X�H���H�V���Q�H�F�H�V�H���U�L�R���F�R�P�E�D�W�L�U���D�O���L�P�S�
�H�U�L�D�O�L�V�P�R���\���D�O
�U�H�Y�L�V�L�R�Q�L�V�P�R�����V�L�P�X�O�W�i�Q�H�D�P�H�Q�W�H���F�R�Q�V�L�G�H�U�i�Q�G�R�O�R�V���F�R�P�R
�G�L�I�U�H�Q�W�H�V���O�D�G�U�L�O�O�R�V���G�H���X�Q���P�L�V�P�R���E�O�R�T�X�H�����(�O�A���H�I�H�F�W�R
�S�!�U�i�F�W�L�F�R���G�H���H�V�W�H���U�D�]�R�Q�D�P�L�H�Q�W�R���O�R�V���O�O�H�Y�D���D�O���D�V�H�V�L�Q�D�W�R���G�H
�G�L�U�L�J�H�Q�W�H�V���S�R�S�“�X�O�D�U�H�V�������� ��

�(�V�W�R���Q�D�G�D�W�L�H�Q�H
�7�˜

�T�X�H���Y�H�U�F�R�Q���O�D���W�U�D�G�L�F�L�y�Q���P�D�U�[�L�V�W�D�����\�D

�T�X�H���0�D�U�[�����/�H�Q�L�Q�����0�D�R���\�� �0�D�I�L�D�W�H�J�X�L�����G�L�H�U�H�Q���J�U�D�Q�G�H�V
�G�H�E�D�W�H�V���F�R�Q���H�O���U�H�Y�L�V�L�R�Q�L�V�P�R�����S�H�U�R���D���Q�L�Q�J�X�Q�R���G�H���H�O�O�R�V���V�H
�O�H���2�F�X�U�U�L�y���O�L�T�X�L�G�D�U���D�� �V�X���D�G�Y�H�U�V�D�U�L�R���S�!�R�U���L�Q�W�H�U�P�H�G�L�R���G�H
�O�D���Y�L�R�O�H�Q�F�L�D�����(�V�W�R���H�V���X�Q�D���Q�H�I�D�V�W�D���K�H�U�H�Q�F�L�D���G�H���6�W�D�O�L�Q���\
�/�L�Q���3�L�D�R�����T�X�H���D�K�R�U�D���S�R�Q�H���H�Q���S�U�i�F�W�L�F�D���J�R�Q�]�D�O�R��

�������� �3�D�U�D���P�D�W�H�U�L�D�O�L�]�D�U���O�D���W�H�U�F�H�U�D���Y�t�D���H�V���Q�H�F�H�V�D�U�L�R���W�H�Q�H�U
�S�U�H�V�H�Q�W�H���O�R���V�L�J�X�L�H�Q�W�H�������� �


�� ����

�D�����0�L�H�Q�W�U�D�V���T�X�H���F�R�P�R���S�D�U�W�L�G�R���Q�R���Q�R�V���G�R�W�H�P�R�V���G�H���X�Q
�S�U�R�\�H�F�W�R���R���S�O�D�Q���H�V�W�U�D�W�p�J�L�F�R�����H�V�W�D�U�H�P�R�V���Q�D�F�L�H�Q�G�R���O�R
�T�X�H���K�H�P�R�V���H�V�W�D�G�R���K�D�F�L�H�Q�G�R���G�X�U�D�Q�W�H���O�R�V���~�O�W�L�P�R�V���D�x�R�V��
�H�O���H�T�X�L�Y�D�O�H�Q�W�H���S�R�O�t�W�L�F�R���G�H�����H�V�W�D�U���U�H�F�R�J�L�H�Q�G�R���D�J�X�D���F�R�Q
�F�R�O�D�G�R�U�����&�R�Q���H�O���U�H�V�X�O�W�D�G�R���G�H���T�X�H���Q�R���V�H���D�F�X�P�X�O�D���Q�D�G�D
�\���T�X�H���H�O���H�V�I�X�H�U�]�R���G�H���W�U�D�E�D�M�R���S���R�O�t�W�L�F�R���V�H���S�L�H�U�G�H��

�1�R���E�D�V�W�D���
���F�R�Q���D�S�U�R�E�D�U���
���W�H�V�L�V���V�R�E�U�H���H�V�W�U�D�W�H�J�L�D�����H�V
�v ���
���� �L�Q�G�L�V�S�H�Q�V�D�E�O�H���X�Q���S�L�D�Q���F�R�Q�F�U�H�W�R���V�R�E�U�H���H�V�W�U�D�W�H�J�L�D���R��

�S�G�D�Q���H�V�W�U�D�W�p�J�L�F�R���F�R�Q�F�U�H�W�R�����+�D�F�H�U���S�R�O�t�W�L�F�D���V�L�Q���S�O�D�Q
�H�V���X�Q�D���I�R�U�P�D���G�H���R�S�R�U�W�X�Q�L�V�P�R���S�R�O�t�W�L�F�R��

�E�����8�Q���S�7�R�J�U�D�P�D���G�H�P�R�F�U�i�W�L�F�R�����Q�D�F�L�R�Q�D�O���\���S�R�S�A�X�O�D�U�����T�X�H���H�V���O�D
�E�D�V�H���S�D�U�D���J�H�V�W�D�U���X�Q�D���F�R�U�U�H�O�D�F�L�y�Q�����G�H���I�X�H�U�]�D�V���\�� �X�Q
�I�U�H�Q�W�H���G�H���F�O�D�V�H�V�t���(�V�W�H���H�V�����H�O���L�Q�V�W�U�X�P�H�Q�W�R���S�D�U�D���O�X�F�K�D�U
�S�R�U���O�D���K�H�J�H�P�R�Q�t�D���O�R�F�D�O���������
�
�H�J�L�R�Q�D�L���\�� �Q�D�F�L�R�Q�D�O�����(�V�W�D

� ���S�U�R�S�X�H�V�W�D���G�H�E�H���U�H�F�R�J�H�U���G�D�V���U�H�L�Y�L�Q�G�L�F�D�F�L�R�Q�H�V���P�i�V
�t ���V�H�Q�W�L�G�D���V������ �G�H�� �O�D�V���P�D�V�D�V���\�� �S�A�O�D�Q�W�H�D�U���V�R�O�X�F�L�R�Q�H�V
���Y���� �F�R�Q�F�U�H�W�D�V�����V�L�Q���S�H�U�G�H�U���G�H�� �Y�L�V�W�D���H�L���Q�R�U�W�H

�L ���U�H�Y�R�O�X�F�L�R�Q�D�U�L�R��

�F�����3�U�H�V�H�U�Y�D�U���Q�X�H�V�W�U�D�V���I�X�H�U�]�D�V�����U�H�V�L�V�W�L�U���H���L�Q�L�F�[�D�U���X�Q
�S�U�R�F�H�V�R���G�H���U�H�F�R�Q�V�W�U�X�F�F�L�y�Q���G�H�O���P�R�Y�L�P�L�H�Q�W�R���S�R�S�X�O�D�U���\
�S�R�O�t�W�L�F�R���\���I�R�U�M�D���G�H���Q�X�H�Y�R�V���L�Q�V�W�U�X�P�H�Q�W�R�V���G�H���O�X�F�K�D��
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d) Forjar bases de poder popular a nivel de comunidades,
localidades^, distritos, barrios; para construir el
autogobiernó y el- contrapoder. Quien oirige y
dinamias todo el proceso de construcción y desarrollo

T-, . ■ ¥_ / • -í 1 -P- , >-.4-

de las bases de p>ode;i:'. es el Partido (principal factor
de poder), de modo que es indispensable la^ selección
y  formación de cuadros, la compartimentación del
trabajo y esu enraisamiento al inuerior de las masas,
atend-iendo a las clases básica y a los nuevos actores
y movimientos del campo popular.

e)
entreImped-ir que ís. polarización se cristalice

contrainsurgencia y et senderismo, .terciando^ en
conflicto, buscando llenar los vados y ampliar
espacios del poder popülar.

la

el

los

f) Descentralizar la construcción de fuerzas nuevas
conforme a la. peculiaridad de cada legión y
poniéndola.s al servicio de la forja de las bases de
poder popular. Es necesario tenisr claro que no es
posible la construcción de lás Basei
Revolucionarias de Masas (BPRM) sin ^ fuer^
integrales, tarapoco sa puede dar viabilidad' a nuestro
P>royecto, y por tanto ganar hegemonia sin este
elemento.

Políticas

3.S

11. Un elemento
Estratégico t

Táctico-

línea de
fundamental de nuestro Plan

■ d establecimiento como una

acción el ganar a la iglesia progresista, incidir en las-
Fuerzas Armadas y Policiales-.

En la lucha por fojar el Frente Revolu.cionario de
Clases, es importante considerar ai conjunto de-
nao ionalidudes y etnías de nuestra Amazonia.

A la Comisión han sido presentadas propuestas- en relación
con los símbolos q\ie el Partido debe asumir (c. Borestal) y
iineamientos p<ara la construcción de Bases Política de Poder
Popular (c,. Fidel Fonseca).

La Comisión acordó presentarlas a la Pleñarla como
documentos complementarios en los .aspectos que cvorrespondan.

r  ' ~

.  .v'^iT »t' -i yí �v�
���9��

����
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���������5�D�W�L�I�L�F�D�U���O�D���P�D�W�U�L�]���G�R�F�W�U�L�Q�D�U�L�D���G�H���v�� �O�D���*�7�3�� �\�� �O�R�V
�S���
�U�L�Q�F�L�S�;�R�V���G�H���F�R�Q�V�W�U�X�F�F�L�y�Q���G�H���O�D�V���5�X�H�U�]�D�V���$�U�P�D�G�D�V���3�R�S�X�O�D�U�H�V
���)�$�3�������D�U�P�D�U���D�O���S�X�H�E�O�R���\�� �F�R�Q�V�W�U�X�L�U���H�
�L�����(�5�3�����F�R�P�R���S�D�U�W�H�V

�
���I�X�Q�G�����P�H�Q�W�D�O�H�V���G�H���Q�X�H�V�W�U�D�����H�V�W�U�D�W�H�J�L�D���G�H���3�R�G�H�U���3�R�L���
�X�O�D�U��
�V�X�S�H�U�D�Q�G�R���Y�L�H�M�D�V���G�L�F�R�W�R�P�t�D�V���H�Q�W�U�H���Y�t�D���S�D�F�L�I�L�F�D���R���Y�t�D���D�U�P�D�G�D��
�L�Q�V�X�U�U�H�F�F�L�y�Q���R���J�X�H�U�U�D�����F�D�P�S�R���R���G�L�X�G�D�G���\�� �H�Q�W�U�H���D�S�A�D�U�D�W�R���\
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c)

d)

e)

f)

I  ' K

h'h

En la concepción
construcción del

de la QTP aplicada, al Perú, la
Poder Popular imp''lica trabajo'

siraultáneo en el movimiento social, político y militar
en seno del pueblo, desde el inicio y de manera
permanente. El arte de la simultaneidad consiste en

desarrollar todas las formas de cluhca sin perder en
ningún momentp el espacio de la legalidad, de las masas
y del frente; aún en el curso más . avansa.iio de la
guerra.

Las características y correlaciones de. fuersa locales
para la construcción de .las Bases de Poder Popular,
determinan 3a forma principal de lucha y la estrategia
de construcción de fuerzas políticas, político-
militares de masas, de frente y propias; que se
articulan mediante propuestas, consignas, c.ampañas de
lucha política y liderazgcs anivel nacional, regional y
local. De esta manera ' se sup'era la falsa dicotomía
entre las diferentes categorías de fuersa a construir,
integrándolas a todas en la direcetonalidad de la
construcción de las BPP y las FAP.

En el p>eriodo abierto hay un espacio de masas en el que
estratégica, es entre el senderismo y el

lor-;ndo que por las características
senaerista, ' éste se convi erte en un

mariateguismo * y .en un enemigo del

la disputa
mar i at e gu i smo-
del accionar

adve r sar io de1

P'ueblo.

Al prolongarse y agudizarse la guerra interna y su
secuela de terrorismo y guerra sucia; la cuestión del
orden interno, la seguridad ciudadana y la
pacificación', dejan de ser monop>olio del Estado y del
gobierno y pasan a la esfera de la ciudadanía,
abriéndose un nuevo escenario de lucha política y
construcción de fuerzas entre la contrainsurgencia.
Sendero y el Mariateguismo,: por lo que, lanzar
propuestas de pacificación basada en la transformación
revolucionaria y la construcción de una fuersa capaz de
viabilisarlo y con capacidad integral de derrotar a
quienes persistan en seguir asolando al país, no se
contrapone en nada a nuestra matriz estratégica de GTP.

j: -

Célula Walter Quispe

Setiembre 1992
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sustancial. Igual pasó en 1950-60, ante la crisis del
régimen oligárquico; las clases dominantes ofrecieron
entonces resolver los problemas del p^ais con la
industrialisación sustitutiva. Hoy el neoliberalismo es la
nueva forma de desvirtuar la aspiración a un cambio real de
los peruanos. Con la diferencia de qiie desde entonces,a^ hoy
la sociedad ha crecido y forjiado movimientos sociales y
memoria colectiva. Los grupos dominantes desean por eso
desactivar esta acumulación popular de fuerzas, con la
acción contrainsurgente y con un nuevo rostro social del
Perú, marginal e informal. Y sin embrgo, debemos asumir este
reto de organizar gremial y politicamente lo sqcialmente
desorganizado. Hacer una revolución en medio de una muda de
buena parte de sus actores.

' i-

C.A.I^ITUI1.0 I =

laA RKVOLUCION MUNDIAL Y
EL NUEVO ORDEN INTERNACIONAL

3. Entre nuestro II Congreso y el actual se ha producido
en el mundo un giro. Estamos ante un Nuevo Orden
Internacional, aún en formación, evidentemente distinto del
previo a 1989. No es del caso analizar aquí la situación
internacional, cosa que corresponde en la agenda congresal a
la coriiisión respectiva, pero sí sus implicancias y los
nuevos problemas estratégicos planteados por ella. En
realidad la estrategia mariateguista definida con más
precisión en el II Congreso ha resultado a caballo entre
dos contextos mundiales y dos ciclos de lucha socialista.

El Nuevo Orden Internacional ha sido descrito como una
reestructuración global que comprende el fin de la guerra
fria, el término de la bipolaridad este-oeste, la formación
de grandes bloques económicos regionales, la declinación
relativa del imperio norteamericano, el ascenso .iaponés- y
germano-europeo, la situación expectante de China, la
untpolaridad militar, la revolución científico-tecnológica,
la crisis del socialismo real, la emergencia de viejos
nacionalismos y la marginación mayor de los países del sur,
entre otros elementos.

Lo nuevo son estas modificaciones cualitativas precisamente
porque hay un cambio de fase en la época. Antes, por eso, el
análisis se concentraba en la correlación de fuerzas. Hoy,
más allá de las tradicionales lecturas teleológicas del
mundo -en que todo confirma lo previsto- o de las ahora de
modsi visiones pesimistas, se trata de evaluar objetivamente
la situación y proyectar los nuevos términos de la
revolución en el mundo en las nuevas condiciones para su
deesarrollo.

'k-.

"ó-
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En realidad ee han entrecruzado en 1S89 cinco tipos de
modificaciones mundiales de distinto orden:

a) El cambio en la correlación de fuerzas de la segunda
posguerraj con el fin de la guerra fria y el paso a un nuevo
esquema de poder mundial. El Tercer Mundo d&¿ó de tener
retaguardia socialista. Temporalmente el poder del
capitalismo desarrollado ha devenido mayor. La contradicción
Norte-Sur/ de otro lado, ha quedado más ai descubierto. La
revolución mundial ha quedado más claramente en menos del
Sur.

b) El cambio en el ciclo capitalista, con la reapertura de
la recesión, en un cuadro general sin embargo de aliento
capitalista de mediano plazo. Los niveles de automatización
creciente de la producción permiten la coexistencia de
cierto dinamismo económico con niveles inusuales de
desocupación en los países metropolitanos.

c) El cambio en el trpo de capitalismo contemporáneo:
estamos anta el nuevo capitalismo post-industrial. Algunos
lo . llam&n neocapitálismo, otros capitalismo .super-
tecnológico. Lo nuevo es la diversificación de las fuentes
de la ganancia capitalista respecto a la pltísvalía directa y
la desmaterialización de la producción o menor composición
de materias primas en ios productos finales por obra de la
revolución científico-tecnológica. Sobre esa base se han
estructurado nuevas relaciones sociales en los países
metropolitanos.

d) El cambio de ciclo socialista: se ha abierto una nueva
etapa de lucha poi* el socialismo. Las deformaciones del
socialiísmo burocrático, que impregnaron en mayor o menor
medida a las izquierdas del mundo, han obligado a una fase
de transición, de clarificación ideológico-programática.
Estamos én una etapa de refundación de la utopía y
relanzamiento del socialismo del siglo XXI. El socialismo
mantiene plena vigencia como proyecto universal, pero pasa
por un nuevo momento de síntesis -como el de mediados del
siglo XIX- y relanzamiento. La lucha ideológica se ha.hecho
por eso prominente; es hoy un frente de lucha estratégica
clave. '

e) El cambio en la civilización mundial: hay una
internacionalización de la vida, social, cultural y política.
La integración mundial -algunos la han llamado economía-
mundo pero atañe a todos los órdenes de la vida, -establece
con claridad la hegemonía de la civilización occidental y
revoluciona el mundo de los valores y costumbres. Han
aparecido, además, serios problemas ecológicos, fruto de la
lógica capitalista pero qué amenazan al planeta y atañen a
toda la humanidad. La integración, de otro lado, ha
emp.3quéñecido al mundo, lo que conlleva la más clara
éxistbncia de una opinión pública internacional y un
escenario internacional, haciéndose cada vez más importante
la Iticha en los medios de^ comunicación y el terreno dé lucha
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diplomática, frentes ImpreBclndibles de la estrategia
mariateguista.

4. Contra la
1 rja

pretensión de la'derecha mundial de detener
 historia, ésta sigue moviéndose. La época no ha cambiado,

pero si estamos ingresando a una nueva ecapa de ella.

El sentido general de la época sigue siendo de tránsito del
capitalismo al socialismo. Esta tendencia se vino
manifestando- en las últimas siete décadas en sucesivos
cambios én la correlación mundial de fuerzas en favor de las
fuerzas socialistas y democréticás, a partir de la
revolución de octubre en 1917, con las revoluciones
triunfantes, la derrota del fascismo y el proceso de
descolonización en la segxinda postguerra. Esta tendencia ha
tenido un repliegue temporal con la crisis final del
socialismo bui-ocrático, lo que constituye una derrota de las
fuerzas socialistas y democráticas del mundo pero no es el
fin del esfuerzo -de la humanidad por la transformación y
superación del orden económico-social capitalista existente.

La actual situación internacional- no ratifica, por tanto, el
Binsentido de la historia que propugna el nihilismo, ni el
mito del eterno retorno o historia circular, ni el fin de
las utopias. La historia no camina ineluctablemente a un
destino pre-esuablecido, como solia crecer el hegelianismo,
es verdad, pero es el capitalismo el que otorga razones
valederas, las bases de necesidad y^ posibilidad, para un
futuro superior, el socialismo.

Vivimos por tanto una fase de tránsito, que vista en
términos más amplios es una etapa de preparación y apertura
de un nuevo ciclo de lucha socialista por un orden mundial
superior. La izquierda éh el mundo está comenzando a
redefinir -como en el Foro de Sao Paulo- su identidad, 'la
utopía del siglo XXI. Esto a contracprriente de la acción
disolvente de las sistematizaciones desinovilizadoras de la
derecha neoliberal y la socioIdemoCraoia europea actual.

En , este contexto, la revolución peruana ratifica su
condición de parte de la revolución mundial. Nuestra
estrategia es así necesariamente internacionalista. Hacemos
parte de un movimiento de la humanidad por la liberación de
los individuos y de la sociedad. Es más, si antes nuestra
revolución estaba condicionada por los avances
internacionales, ahora con la crisis de los países
socialistas, la gesta revolucionaria p>eruana, su diseño
programático y estratégico mariateguista, son nuestro aporte
a  la refundación del socialismo y un impulso al
relanzamiento de le revolución mundial. El alcance universal
de las revoluciones en el Sxir es por tanto mucho mayor hoy.
Y nuestra responsabilidad estratégica, también.

5. El capitalismo ha pasado a una nueva fase de su
desarrollo con la tercera revolución científico-tecnológica.

-íf -y'
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Con ella, el dominio del hombre sobre la naturaletsa ha sido
llevado a un nivel inmensamente superior.

El desarrollo de ia' informática, de las. comunicac'iones, del i
sistema _ financiero y bursátil, de las r^evas relaciones • - .)
industriales^ en la metrópoli, de. la automatización de la
producción, han hecho que la ganancia capitalista repose
Cada ves menos en la plusvalía directa -en el trabajo vivo-
y  han generado una sociedad occidental sofisticada y
consumista pero mucho más avanzada que nunca en la relación
hombre naturaleza. En los países del norte esto ha
modificado las relaciones sociales de producción y con
^  sujeto social de la revolución. El tipo de 'revolución metropolitana anti-capitalista es ahora más
^Piia y diversa. Hay por tanto nuevas dimensiones de la
lucha social a integrar en el programa y la estrategia.

"r-

remozado, que algunos llaman post-

¿aní?ílí;ÍA fuerza destructora y discriminatoria. El
LaLntab?2Lnt^^"i imperialista' que nunca.
s^?rí?r ií dT ciencia y tecnología han sido puestas al

i  ordenamiento injusto como el capitalista
Norte^ v°^el^ brechas sociales entre el
-írJpo'liJanaí^^ sociedades

v^ entre ricos y pobres es ahora Norte/sur
Ld¿\cac1-'ó^^ revolución tecnológica ha producido una
oeniril ha Vr PiHr capitalismoha perdido capacidad homogenizadora de sus propias

•i

'*" !

La revolución^ tecnológica, de otro lado, ha sido clave para f
socialismo real y viene modificando la ^

división internacional del trabajo. Y esto atañe más .
direct^iente a nuestro proyecto mariateguista. Este nuevo y
vertiginoso desarrollo de las fuerzas productivas no se ha
dado en el marco . de las sociedades socialistas sino eh el
capitalismo metropolitano, que ha dado un salto a una nueva

del capitalismo super-tecnc lógico. Los países
°  . regresionado al capitalismo ■ o han debido^ - loarse en ^ el mundo pcira no quedarse rezagados. El

tanto aún integrando a su proyecto está
«Rundo, la ciencia y la !

°  } programa mariateguista tiene aquí unacuestion importante a resolver. '

�
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llaman, con í/3 marginal-,
eSS Itov para la integración de Enrcpa del
subdpc,t,i?^i 1 «1 mundo desó.rro liado y en elbdesarrullaco, aunque obviamente no de la misma dimensión.
La nueva fase de desarrollo capitalista en el mundo no

"i distensión.
glnertl' di Produce una deseetabilización
los confíietrc reacomodo tiende a prolongarse por
¿enerados P^-oblemas ecológicos
depredadora de? productivo y la lógica
deterioro de 1« C son, además, graves: ei
I... ' . ozono, la desertificación aceleradabiosfera, la daatruScIón de ?;. -majoma, ponen en riesgo la vida en el rlaneta T«

depe?dle¿tí jb'ansnaoional de otro lado otorga e.ablíldadÍaroS^rrfa. ^ ^c^d^ñada ""a 'd^d
?;?2?n-°?inif • PalaoVaa e/crdeí¿íírs? deX, t f®" aún gue antea, lo guc da bases'
pero ?"as ?níífíí° ^ movilización, sibretodo en el Sur,
nacionali ot-'cí P^ra los gobiernos socialistas o
p?obliÜtiÍ?r'?''°Í''''^°''^'^^°'' triunfantes son bas-rante más
?onsti?uíÍ 1 �v�"���� ���A�A�V�D�3�A�A���L�R�L�y�Q���G�H���O�D���U�H�W�D�J�X�D�U�G�L�D���V�R�F�L�D�O�L�V�W�D
�H�Q���H�O���P�X�Q�G�R���� �3�U�R�E�O�H�P�D���D���V�R�U�W�H�D�U���S�D�U�D���O�D�V���L���A�H�Y�R�O�X�F�L�R�Q�H�V
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Paradójicamente hoy existen en el mundo .oontemporáneo
mayores abismos y desigualdades -los horrores de la
"modernidad"-, pero la integración crea la necesidad de que
los proyectos revolucionarios conquisten cierta legitimidad
tambiés. internacional. Si el poder reposa en la sociedad, si
el estado no es todo el poder, la estrategia no busca
centralmente capturar un aparato sino más bien capturar el
imaginario nacional, forjar y expresar una voluntad
colectiva de reconstitución nacional y social.

No cabe más, por tanto, el enarbolamiento de proyectos
pasadistas. La estrategia mariateguista no es, no debe ser,
por eso, la via a una sociedad sin progreso econósiico, de
prop'iedad estatal absoluta, monopartidista, semi-autarquica,
como los modelos burocráticos. Es más bien la via de los
mariateguistas para hacer del Perú una nación moderna,
democrática, próspera, de bienestar, soberana. Por,un lugar
para el Perú en el concierto de naciones del mundo. Nuestra
estrategia es la via popular de reconstrucción nacional, el
camino de la reconstrucción democrático-nacional. Lo que
supone, entre otras cosas, una superación del pragmatismo de
buena parte de la izquierda latinoamericana, que la llevo
buen tiempo a un reduccionismo estratégico y aprogramático.
Sólo cabla discutir cómo y no para qué.

•  ; ■

■ J. -/l

3. El Perú es ■ un pais-problema para el imperialismo
norteamericano en América Latina. No sólo por la cuestión de
las; drogas y el narcotráfico, sino por la confrontación
estratégica abierta, y la inestabilidad de la dominación
semicolonial.

Junto a los paises centroamericanos, el Perú viene
mereciendo especial atención como zona de conflicto. Estados
Unidos ha hecho un planteo panamericanista con la Iniciativa
para las Américas y busca ahora cooptar a México, Chile y en
parte Brasil, neutralizar conflictos en Venezuela y
Argentina, resolver anudamientos como el de Colombia. Es
evidente que hay un plan yanqui para el Perú, tendiente a
abortar la posibilidad de su .conversión en un "eslabón
débil" de la cadena imperialista en América Latina. La
estrategia imperialista para conflictos de baja intensidad
está en curso.

Este p»anorama relieva, pese a las dificultades, la
importancia continental de la revolución peruana, y la
necesidad de considerar prioritaria la retaguardia
latinoamericana para ella. La revolución peruana integra una
dimensión geopolitica también.

!'

■  -i"-,
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BASES FIISTORIOAS Y NACIONALES
DE LA REVOLUCION PERUANA

O  'En^ realidad la crisis actual es la crisis del orden
^st-olxgarqnico en el Perú,^ la crisis temprana de la
incipiente ^modernidad^ capitalista ' de los' años 1963-75 en
nuestro país. El régimen' oligárquico tardó casi cien años
para entrar en su crisis final; el ordenamiento^capitalista,
apenas convertido en predominante hace" 3 ó 4 décadas ya se
ha entrampado como alternativa pard organizar la sociedad y
el estado-

El carácter prolongado, de la crisis 1976-1991 mostró ya que
no wS. trata de una crisis propia del ciclo económico sino
del agotamiento del modelo de reproducción capitalista
implementado desde - el primer gobierno belaandista y el
velasquismo, del fracaso de la industrialización por
sustitución de importaciones como salida post-oligárquica
para el país.

El • tipo de predominancia capitalista sin revolución
burguesa, procesada por los grupos dominantes en las décadas
de 19a0 .y 1960, estructuró en el país upe formación
economico-sociai- parafraseando a Marx, añadía a los
males del pre-capitalismo ios males propios del desarrollo
capitalista. Desde ahí hasta la década de 1980 todos los
gobiernos se han abocado & superar los nuevos problemas
estructurales de este tipo de régimen capitalista
semicolonial, sj.n lograrlo. El neoliberalismo es as"' el
intento más reciente por remozar la dominación semicolonial
imperialista-granburguesa en el Perú.

lO.^La crisis contemporánea .hace parte de una continuidad
histórica en el Perú: la larga serie de intentos frustrados
por darle fisonomía nacional, prosperidad y bienestar al e
país. Nuestra historia -se ha dicho- está llena de
oportunidades históricas desperdiciadas. Desde el incanato
no hemos vuelto a ser un país paradigmático en el mundo.

Es verdad que la colonización española trajo ios avances
materiales y técnicos que eran propios del desarrollo
europeo de entonces. Pero la economía,que aqui organizo no

criterio avanzado. España misma no tardó en
rezagarse en Europ'a. La Colonia asfixió ios elementos de
desarrollo propio qué en interior "se 'podían incubar,
como, cuando apü.astó las rebeliones de los encomenderos
españoles. Cuando España decayó en el siglo XVIII no habían,
por eso, fuerzas burguesas de reemplazo.

Ei _fo^dalisroo colonial consistió en una trama de origen
arbitrario, cuyo - fin era apropiarse del excedente laboral
indígena y vehiculizarlo a  a metrópoli. El mundo español j:-

'V ' \
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usufructuaba su victoria militar sobre el mundo ir¿digena. El
servicio de la mita en las minas, haciendas y obrajes: el
pago del tributo; la usurpación de tierras indígenas; la
residencia obligada en reducciones; la compra forzosa de
mercancías a través de los repartimientos; eran expresiones
de un régimen expoliador, desinteresado en el país. El
español no vino a vivir de su trabajo, como el inmigrante
inglés a Norteamérica, sino a vivir de su condición de
conquistador. Sur^gió entonces la ética del menor esfuez'zo,
el facilismo, que es hoy uno de los problemas centrales en
la construcción nacional.

11. Pero la república ci^iolla no significó en esto ninguna
superación cualitativa del espiritu colonial. En la
Independencia no convergieron las masas .indígenas y los
círculos criollos, lo que acaso hubiera producido una
liberación a la ves .nacional, y social. Vencido Túpao Amaru,
que enarboló un proyecto de liberación basado en todas las
sangres, el movimiento emancipador devino en elitista y
perdió su sentido social. El nuevo estado republicano
prosiguió la escisión nacional heredada de la colonia y su
régimen feudal. El nacimiento de la república no
correspondió a la constitución de la nación.

íiesde entonces estamos ante el problema de ion pais y un
estado sin nación. De ahí la búsqueda periódica en el siglo
XIX de la Constitución ideal, cuándo al Perú más que un
marco jurídico o político le faltaba contenido. La república
oligárqúica. fué un islote criollo en un mar indígena, encima
excluido.

El guano abrió la transición semifeudal en nuestro pais,
pero no' varió la escisión original y el espiritu de la
conquista. La modalidad oligárquica de nuestra
semifeudalidad se basaba en la convivencia«estructural entre

exportadores y terratenientes. La bonanza de esa época,
fundada en el hecho fortuito de un recurso natural
explotable, no supo ser asegurada sobre bases económicas más
firmes, más industriales. Una vez más apareció la lógica
facilista del parasitismo rentista y. el afán usurero en el
uso de nuestras riquezas naturales. La plutocracia guanera
no era propiamente una fracción burguesa: el circuito
exportador pació como bisagra 'entre un recurso del pais y el
mercado mundial. No se trataba "'de una industria de

transformación, que modificase la dinámica general del país.
De esta manera los contrastes entre la parálisis medieval
del país y la opulencia y snobismo de las capas
aristocráticas limeñas y norreñas podían seguir. . No teníamos
una burguesía naciorijal y las relaciones entre la feudalidad
aún poderosa y la burguesía comercial y exportadora que
crecía en su perímetro estaban envueltas naturalmente en la
transacción. Esta republiqueta lógicamente se desmoronó
fácilmente ante la expansionista burguesía chilena en la
Guerra del Pacifico.

*' 'X •'
. .1
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12. La , República Aristocrática, posterior a la giierra del
79, fué la máxima expresión de conducción del pais de la
oligarquía civilista. Si hay algo que agradecerle no es la
resolución de las contradicciones heredadas de atrás, sino
más bien la creación del primer movimiento popular moderno,
aquél que hasta 1930 fué en ascenso y ter-minó democratizando
el regirnen aristocrático..

Con la .Repiública Aristocrática ^ el p'atrón semifeudal-
semicolonial iniciado en la fase guanera-salitrera pasó a un
estadio más avanzado, en particular por la inversión
imperialista en el sector exportador y la aparición
embrionaria de la industria. Pero la inmigración del capital
yanqui truncó la evolución de la oligarquia nativa hacia"una
industria manufacturera embrionaria ligada a la de.manda del
sector exportador, como venia pasando a inicios de siglo. La
convivencia entre exportadvores y terratenientes siguió como
pivote de la economía y su política liberal ortodoxa era
anti-industrial.

No es que el pueblo y la izquierda hayan sido el ala radical
del populismo o reformismo burgués como se ha dicho. Este
último, más bien, ha sido la carta preventiva al creciente
peso de la sociedad, esto es, del pueblo, en la vida
peruana. E3 gran protagonista del siglo XX es el pueblo
P>eruano, y su tragedia, su falta de vanguardia. Dió asi
grandes batallas que otros terminaron desvirtuando. Ninguno
de los grandes ascensos populares de este siglo ha tenido su
remate lógico en un nuevo poder. La contradicción anti
feudal, o mejor, anti-oligárquica, no tuVo resolución
revolucionaria, ' y la posterior ■ contradicción anti-
granburguésa de los 70 tampoco.

En esas décadas la feudalidad era reconocidamente dominante
en la formación peruana. El agro daba ocupación a las 4/5
partes de la población económica, aportaba un producto mayor -t'
que el de las demás ramas px'^oductivas y en él imperaba el " .
latifundismo basado en relaciones serviles. El desarrollo .
industrial debia basarse en resquicios involuntarios en. �v�������y���
�� �
�L
�G�L�F�K�R���U�p�J�L�P�H�Q���H�F�R�Q�y�P�L�F�R�����/�D���L�P�S�R�U�W�D�F�L�y�Q���G�H���P�D�Q�X�I�D�F�W�X�U�D�V���V�H�� ���y���I�9��
�H�Q�F�D�U�J�D�E�D���G�H���F�R�S�D�U���H�O���L�U�W�H�U�F�H�G�R���L�Q�W�H�U�Q�R�����F�X�D�Q�G�R���Q�R���O�D�V���P�L�V�P�D�V
�K�D�F�L�H�Q�G�D�V���H���L�Q�G�X�V�W�U�L�D���G�R�P�p�V�W�L�F�R���U�X�U�D�O�����(�V���H�V�W�H���S�D�W�U�y�Q���H�O���T�X�H
�V�H���P�R�V�W�U�y���D�J�R�W�D�G�R���\���H�Q���F�U�L�V�L�V���G�H�V�G�H���O�D���G�p�F�D�G�D���G�H�������������H�Q���H�O

�3�H�U�~���� �,���� ��
�/�D���P�L�V�P�D���L�"�H�S�~�E�O�L�F�D���D�U�L�V�W�R�F�U�i�W�L�F�D���F�U�H�y���V�L�Q���H�P�E�D�U�J�R�����D���V�X
�S�H�V�D�U�����O�R�V���G�R�V���P�R�Y�L�P�L�H�Q�W�R�V���T�X�H���K�D�Q���F�R�Q�V�W�U�X�L�G�R���H�O���V�L�J�O�R���;�;
�S�H�U�X�D�Q�R�����H�O���P�R�Y�L�P�L�H�Q�W�R���S�R�S�X�O�D�U���\���H�O���P�R�Y�L�P�L�H�Q�W�R���L�Q�G�X�V�W�U�L�D�O��
�U�H�I�R�U�P�L�V�W�D���G�H���O�D�V���F�D�S�D�V���E�X�U�J�X�H�V�D�V���U�H�J�L�R�Q�D�O�L�V�W�D�V���\�� �F�D�S�D�V
�P�H�G�L�D�V�����(�O���L�W�L�Q�H�U�D�U�L�R���G�H���H�V�W�H���V�L�J�O�R���U�H�Y�H�O�D���X�Q���S�U�R�F�H�V�R
�K�L�V�W�y�U�L�F�R���G�H���G�H�P�R�F�U�D�W�L�]�D�F�L�y�Q���G�H���O�D���V�R�F�L�H�G�D�G���\�� �G�H�O���H�V�W�D�G�R
�I�U�X�W�R���G�H���O�D���S�U�H�V�L�y�Q���S�R�S�X�O�D�U�����\���O�D���S�X�J�Q�D���H�Q�W�U�H�P�H�]�F�O�D�G�D���G�H���G�R�V
�Y�t�D�V���S�D�U�D���O�D���F�D�Q�F�H�O�D�F�L�y�Q���G�H�O���D�Q�W�L�J�X�R���U�p�J�L�P�H�Q���H�Q���H�O���3�H�U�~���D���O�R
�O�D�U�J�R���G�H���Y�D�U�L�D�V���G�p�F�D�G�D�V�����O�D���Y�L�D���S�O�H�E�H�\�D���S�R�S�X�O�D�U���G�H���O�D
�U�H�Y�R�O�X�F�L�y�Q���\���O�D���Y�L�D���G�H���O�D���W�U�D�Q�V�D�F�F�L�y�Q���U�H�O�R�U�P�L�V�W�D���E�X�U�J�X�H�V�D��
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13. El Perú es así, en el caso de los grupos dominantes, el
país de las oportunidades desperdiciadas, y .en el caso de

masas populares, el de las' jornad;?s inconclusas. Hoyla;

•toca darle continuidad y precisamente culminación a todos
los proyectos peruanistas de los líderes indígenas de los
siglos XVI al XVIII, a las utopias liberales de los criollos
gue alumbraron la república, a los proyectos de país de los
siglos XVIII y XIX, a. los movimientos de- los pueblos
imdigenas, amasónicos por la liberación nacional y
refundación de la patria y a los movimientos sociales
modernos del siglo XX. Ya debemos dejar de poner p>riiteras
piedras sin , edificios, vieja costumbre en el país como
decía Scorza. Hemos tenido las.jornadas de lucha populares
ii'ás altruistas. Nos toca actuar en correspondencia.

Hoy ei
siglo

itamos entrando al cuarto ciclo de lucha popular en el
XX. Entre el siglo XIX y el XX se formó recién el

primer . movimiento popular moderno en el Perú. 21 primer
frente popular, que agrupaba a las capas plebeyas de las
urbes bajo elclaro liderazgo de la incipiente clase obrera,
.^e inició asi el primer ciclo popular contemporáneo, que
abarcó entre 1900 y 1930 y fue fruto de la transformación
del movimiento amorfo y levantisco del siglo XIX en el
primer movimiento popular organizado del XX, cuya
movilización conquistó niveles importantes de
democratización del régimen oligárquico.

Entre 1932 y 1956 el movimiento pppular se desenvolvió en un
segundo ciclo, de carácter defensivo y desde las catacumbas
antidictatoriales de la época, ciclo que fué hegemonizado
por el Apra auroral. El segundo ciclo empezó con la derrota

'^^l^bar d© la insurrección aprista de 1932 y terminó con la
crisis final del régimen oligárquico. Del 60 al 80 se
desarrolló el tercer ciclo popular, el de los movimientos
mas orgánicos y^ de ólase del presente siglo y en el cual el
movimiento logró su independencia política con la izquierda.
Todos estos ciclos forjaron una nueva correlación entre la
sociedad y el estado, que hoy intenta ser revirada.

14. Hay que recordar que práo*;icamente hasta la década de
lb> 10-20 no existió en el Perú .siquiera el derecho laboral.
En el_ régimen oligárquico lo social no tenia espacio legal,
imponiendo su- existencia de hecho. Las concepciones
semifeudales de lo social eran absolutistas aunque
íoi-malmente republicanas. De ahí que no se permitiera
ninguna lucha social. Lo social era directamente un asunto
de orden interno. Las huelgas de entonces fueron por eso
jornadas pioneras hechas en el umbral ae la ilegalidad. Y
tuvieron un alto costo social y material: baste recordar que
Leguia envió a Trujillo 300 soldados e incluso-artillería a
^debelar" la primera huelga general de los cañeros de Casa
Grande en 1912. (Basadre, 1972).

En el Perú semifeudal del siglo XIX, por tanto, antes que el
movimiento popular conquistase su derecho a organizarse y
luchar, la respuesta de la plebe urbana y del campesinado

���v�
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fornias que no pueden satit^facer la
detinicxon de un movimiento social". (Ecott, 1S67). En él

entonces, gue ataz-caba a la costa yalgunas ciudades de la sierra, la protesta social asumió
muchas vece s la forirfa de "delito sociar
r.r .ct^y , - formas de
mi? 1 f Pre-capltalistas de la plebe urbaname..claban asi las �D�V�R�Q�D�G�D�V�v���H�V�S�R�Q�W�i�Q�H�D�V���F�R�Q���H�O���E�D�Q�G�R�O�H�U�L�V�P�R��

�A���A�D�H�Q�T�X�H�V���R���A�������P�R�Q�W�H�������\�� �O�D���F�U�L�P�L�Q�D�O�L�G�D�G
�P�D�U�J�L�Q�D���L�G�D�G���F�R�P�R���R�S�F�L�y�Q�����(�Q���H�O���I�H�U�����D�Q�G�L�Q�R���G�H���H�Q�W�R�Q�F�H�V�����O�D

�I�L�������L�� �P�R�Y�t�D���H�Q�W�U�H���O�D���
���V�H�U�Y�L�G�X�P�E�U�H���\�� �O�R�V�O�L�W�L�J�L�R�V���M�X�G�L�F�L�D�O�H�V�����F�X�D�Q�G�R���Q�R���O�R�V���O�H�Y�D�Q�W�D�P�L�H�Q�W�R�V���P�D�V�L�Y�R�V��

�D���� �R�O�L�J�i�U�T�X�L�F�D���Q�R���L�Q�F�O�X�t�D���O�D���Q�H�J�R�F�L�D�F�L�y�Q���V�R�F�L�D�O��
�L�I���P�t�Q�L�P�D���D�F�F�L�y�Q���U�H�L�Y�L�Q�G�L�F�D�W�L�Y�D���L�P�S�O�L�F�D�E�D���U�X�S�W�X�U�D�L�H�L���R�U�G�H�Q�����’�H�P�R�V�W�U�D�F�L�y�Q�����D�G�H�P�i�V�����G�H���T�X�H���O�D���U�H�V�S�X�H�V�W�D���V�R�F�L�D�O

���R�U�Q�R���D�K�R�U�D���Q�R���W�L�H�Q�H���S�R�U���T�X�p���G�H�V�H�Q�Y�R�O�Y�H�U�V�H���H�Q���O�D���I�R�U�P�D
�P�R�Y�L�P�L�H�Q�W�R���J�U�H�P�L�D�O���T�X�H���P�R�Y�L�O�L�]�D�G�R���S�D�V�D���D

�P�R�Y�L�P�L�H�Q�W�R���S�R�O�t�W�L�F�R���G�H���P�D�V�D�V��

�A���O�D�U�J�R���G�H�O���V�L�J�O�R���H�O���P�R�Y�L�P�L�H�Q�W�R���S�R�S�X�O�D�U���K�D
�D�R�t�t�Q�O�L������ �P�R�Y�L�P�L�H�Q�W�R�V���I�O�X�L�G�R�V���H���L�Q�G�t�I�H�U�H�Q�F�L�D�G�R�V���D���O�D�D�F�X�A�O�D�F�L�R�Q���G�H�� �H�[�S�H�U�L�H�Q�F�L�D�V���F�R�O�H�F�W�L�Y�D�V���\�� �D�� �O�D

�L�Q�W�H�U�H�V�H�V�����(�Q���H�O���F�D�V�R���G�H�O���P�R�Y�L�P�L�H�Q�W�R
�F�A�S�H�V�L�Q�R�����O�D�V���L�Q�V�X�U�U�H�F�L�R�Q�H�V���G�H���L�Q�L�F�L�R�V���G�H���V�L�J�O�R�����H�Q�W�U�H
�H�L�L�D�V���O�D���G�H���5�X�P�L�������0�D�T�X�L�����I�X�H�U�R�Q���O�D�V���~�O�W�L�P�D�V���G�H���F�R�U�W�H
�D�Q�W�L�F�U�L�R�O�O�R���P�H�V�W�L�]�R���’�H���D�K�t���H�Q���D�G�H�O�D�Q�W�H�����\���H�O�O�R���V�H���D�S�U�H�F�L�D
�P�H�M�R�U���H�Q���O�D�V���G�H�F�D�G�D�V���G�H������������ �\�� ���������D�I�L�U�P�D���V�X���L�G�H�Q�W�L�G�D�G
�L�Q�G�t�J�H�Q�D���D�V�L�P�L�O�D�Q�G�R���O�D�V���I�R�U�P�D�V���G�H���O�X�F�K�D���V�R�F�L�D�O�H�V���G�H�O

�V�L�J�O�R���H�O���P�R�Y�L�P�L�H�Q�W�R

�6�¸�
�L�P�t�U�� �I�L�V�R�Q�R�P�t�D���D�O�G�H�D�Q�D���\�� �O�R�V���H�V�W�D�O�O�L�G�R�V�D�E�U�X�S�W�R�V���D�O���G�H�V�S�H�U�W�D�U���S�H�U�V�L�V�W�H�Q�W�H���\���V�X���F�D�Q�D�O�L�]�D�F�L�y�Q���S�R�O�t�W�L�F�D
�D���W�U�D�Y�p�V���G�H���G�L�Y�H�U�V�D�V���F�R�U�U�L�H�Q�W�H�V��

�(�V�W�D�P�R�V���A�D�V�L�����D�Q�W�H���X�Q���S�X�H�E�O�R���H�Q���F�R�Q�V�W�D�Q�W�H���E�~�V�T�X�H�G�D���G�H
�,�G�H�Q�W�L�G�D�G���\�� �H�[�S�U�H�V�L�y�Q���S�R�O�t�W�L�F�D�����6�L���E�L�H�Q���H�Q���W�p�U�P�L�Q�R�V
�J�H�Q�H�U�D�O�H�V���O�D�V���J�H�Q�H�U�D�F�L�R�Q�H�V���G�H���O�X�F�K�D�G�R�U�H�V���V�R�F�L�D�O�H�V���P�D�\�R�U�H�V���G�H

�8�� �D�Q�R�V���V�R�Q���D�S�U�[�V�W�D�V���\�� �O�D�V���J�H�Q�H�U�D�F�L�R�Q�H�V���L�]�T�X�L�H�U�G�L�V�W�D�V���Q�R
�Y�L�Y�L�H�U�R�Q���L�D���J�H�V�W�D���D�Q�W�L���R�O�L�J�i�U�T�X�L�F�D�����H�O���S�U�R�\�H�F�W�R���V�R�F�L�D�O�L�V�W�D
�F�R�Q�W�H�P�S�R�U�i�Q�H�R�A���V�H���X�E�L�F�D���K�L�V�W�y�U�L�F�D�P�H�Q�W�H���F�R�P�R���F�R�Q�W�L�Q�X�D�F�L�y�Q���G�H

�'�L�H���O�X�F�K�D���S�R�S�X�O�D�U�H�V���F�R�P�R���O�D���U�H�Y�R�O�X�F�L�y�Q
�D�H�� �L�-�2�8���y�]�����H�O���D�V�F�H�Q�V�R�
���G�H�� ������������������ �O�D�V���H�H�V�W�D�H
�L�Q�V�X�U�U�H�F�L�R�Q�D�O�H�V���G�H�������������\���������������H�O���D�X�J�H���F�D�P�S�H�V�L�Q�R���H�Q�W�U�H����������

���������� �F�R�P�R���H�O���D�V�F�H�Q�V�R���U�H�Y�R�O�X�F�L�R�Q�D�U�L�R���H�Q�W�U�H���������p���\

�(�V���P�D�V �H�O���S�U�R�\�H�F�W�R���V�R�F�L�D�O�L�V�W�D���P�D�U�L�D�W�H�J�X�L�V�W�D���U�
�H�F�R�J�H���W�R�G�R�V
�O�R�V���V�X�H�x�R�V���D�X�W�p�Q�W�L�F�D�P�H�Q�W�H���S�H�U�X�D�Q�L�V�W�D�V���G�H���Q�X�H�V�W�U�D���K�L�V�W�R�U�L�D��
�L�R�G�R�V���O�R�V���S�U�R�\�H�F�W�R�V���G�H���X�Q�D���S�D�W�U�L�D���S�U�y�V�S�H�U�D���\���V�R�E�H�U�D�Q�D���\���X�Q�D
�\�"�������A���F�A�V�Q�D���S�D�U�D���O�R�V���S�H�U�X�D�Q�R�V�����+�D�F�H�P�R�V���Q�X�H�V�W�U�R�V���O�R�V���L�G�H�D�O�H�V�O�L�E�H�U�D�G�R�U�H�V���G�H���7�L�W�R���&�X�V�t���<�X�S�D�Q�T�X�L�����7�~�S�D�F���$�P�D�U�X�������F�K�X���3�H�G�U�R���\
�.�D�P�L���0�D�T�X�L�����H�O���H�V�S�t�U�L�W�X���K�X�P�D�Q�L�W�D�U�L�R���G�H�O���3�D�G�U�H���G�H���O�D�V���&�D�V�D�V��
�� �G���D���Y�L�V�L�y�Q���S�H�U�X�D�Q�L�V�W�D

�0�D�U�L�D�Q�R���0�H�O�J�D�U�����H�O
�%�R�O�t�Y�D�U�����O�R�V���S�U�R�\�H�F�W�R�V
�Y�D�O�R�U���D�F�L�y�Q���G�H���Q�X�H�V�W�U�D
�H�S�R�S�H�\�D���D�Q�W�L���F�R���O�R�Q�L�D�O

�H���8�Q�D�Q�X�H�����H�O���L�G�H�D�O���U�R�P�i�Q�W�L�F�R
�S�D�W�U�L�R�W�L�V�P�R���O�D�W�L�Q�R�D�P�H�U�L�F�D�Q�L�V�W�D
�U�H�S�X�E�O�L�F�D�Q�R�V���G�p���6�i�Q�F�K�H�]���&�D�U�U�L�y�Q��
�J�H�R�J�U�D�I�t�D���S�R�U���$�Q�W�R�Q�L�R���5�D�\�P�R�Q�G�L��
�G�H���-�R�V�p���*�D�O�Y�H�]���H�O������ �G�H���P�D�\�R��

�G�H

�G�H

�O�D

�O�D

�H�O

���v �v�
�L����

�L�����
�������!�����v��
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patriotismo a carta cabal de Grau y Boicgnesi, la entereza
crítica de Gonsales Prada, el feminismo precursor de Flora
Trtstán, la pionera legislación laboral de José Matias
Manzanilla, el indigenismo ¿justiciero de Castro Poso,
Valcárcel y tantos, la globalización fundacional de José
Carlos Mariátegui, los poemas humanes de Vallajo, el
conflicto nacional de Arguedas, el pan-peruanismo de

�v�%�D�V�D�G�U�H������ �O�D���D�F�W�L�W�X�G���F�R�P�S�U�R�P�H�W�L�G�D���G�H���6�H�E�D�V�W�L�i�Q���\�� �$�X�J�X�V�W�R
�6�D�O�D�]�D�U���%�R�Q�G�\�����O�D���I�L�E�U�D���G�H���D�F�H�U�R���G�H���O�X�F�K�D�G�R�U�H�V���V�R�F�L�D�O�H�V���F�R�P�R
�6�L�Q�I�R�U�R�V�R���%�H�Q�L�W�H�]�����-�X�D�Q���3�H�Y�H�V�����*�D�P�D�Q�L�H�O���%�O�D�Q�F�R���\���(�P�L�O�L�D�Q�R
�+�X�D�P�D�Q�W�L�F�D�����O�D���D�X�W�R�G�H�I�H�Q�V�D���G�H���P�D�V�D�V���G�H���+�X�J�R���%�O�D�Q�F�R���H�Q���/�D
�&�R�Q�Y�H�Q�F�L�y�Q�����O�D���S�D�O�D�E�U�D���G�H���J�X�H�U�U�L�O�O�H�U�R���G�H���+�H�U�D�X�G�����O�D���H�Q�W�U�H�J�D
�G�H���’�H�
���O�D���3�X�H�Q�W�H���\���/�R�E�D�W�y�Q��

�6�L���O�D���F�R�L���W�U�D�G�L�F�F�L�y�Q���S�X�H�E�O�R���R�O�L�J�D�U�T�X�t�D���Q�R���V�H���A�� �U�H�V�R�O�Y�L�y
�I�D�Y�R�U�D�E�O�H�P�H�Q�W�H���H�Q�W�U�H�������������\�������������I�X�p���S�R�U���O�D���G�H�U�H�F�K�L�V�D�F�L�y�Q���G�H
�O�D���G�L�U�L�J�H�Q�F�L�D���D�S�U�L�V�W�D�����3�R�U���H�V�R���H�O�����F�L�F�O�R���G�H���D�F�X�P�X�O�D�F�L�y�Q���G�H
�I�X�H�U�]�D�V���D�E�L�H�U�W�R���F�R�Q���O�D���D�S�D�U�L�F�L�y�Q���G�H���O�D���1�X�H�Y�D���,�]�T�X�L�H�U�G�D���H�Q���O�D
�G�p�F�D�G�D���G�H������������ �U�H�W�R�P�y���H�O�����F�D�P�L�Q�R�����D�E�D�Q�G�R�Q�D�G�R���G�H�O���D�S�U�L�V�P�R
�D�X�U�R�U�D�����G�H�Q�W�U�R���G�H�O���S�U�R�\�H�F�W�R���V�R�F�L�D�O�L�V�W�D�����<�� �U�H�F�W�L�I�L�F�y�����G�H�V�G�H
�I�X�H�U�D���G�H�O���3�&�����H�O���V�H�J�X�L�G�L�V�P�R���G�R�J�P�i�W�L�F�R���\�A���V�H�F�W�D�U�L�V�P�R���G�H�O
�F�W���P�X�Q�L�V�P�R���S�H�U�X�D�Q�R�����E�D�V�H�V���G�H���V�X���P�D�U�J�L�Q�D�O�L�G�D�G���S�H�U�P�D�Q�H�Q�W�H�����(�V�W�D
�U�H�F�R�Q�V�W�U�X�F�F�L�y�Q���J�H�Q�H�U�D�O���G�H���I�X�H�U�]�D�V���\���S�D�U�W�L�G�R�V���W�X�Y�R���V�X���S�U�X�H�E�D
�G�H���I�X�H�J�R���H�Q���O�D���J�U�F�t�L���J�H�V�W�D���D�Q�W�L�G�L�F�W�D�W�R�U�L�D�O���G�H���O�D���G�p�F�D�G�D���G�H
��������������G�H���O�D���F�X�D�O���V�X�U�J�L�y���H�O���W�H�U�F�L�R���G�H�P�R���S�R�S�X�O�D�U���\���V�R�F�L�D�O�L�V�W�D���U
�G�H�O���S�!�D�t�V���\�� �H�O���F�R�Q�V�L�J�X�L�H�Q�W�H���F�D�P�E�L�R���H�Q���O�D���F�R�U�U�H�O�D�F�L�y�Q���!
�H�V�W�U�D�W�p�J�L�F�D���G�H���I�X�H�U�]�D�V���H�Q���H�O���S�D�t�V��

�����������(�O���3�H�U�~���W�L�H�Q�H���Y�L�H�M�D�V���E�U�H�F�K�D�V���Q�R���V�y�O�R���V�R�F�L�D�O�H�V���V�L�Q�R
�Q�D�F�L�R�Q�D�O�H�V���L�Q�W�H�U�Q�D�V���T�X�H���U�H�V�R�O�Y�H�U���F�R�Q���O�D���U�H�Y�R�O�X�F�L�y�Q�����(�O���S�D�V�R
�
�D�O���H�V�W�D�G�R���Q�H�R�O�L�E�H�U�D�O���F�R�Q�V�W�L�W�X�\�H���V�L�Q���H�P�E�D�U�J�R���X�Q�D���U�H�J�U�H�V�L�y�Q
�K�L�V�W�y�U�L�F�D���T�X�H���U�H�D�E�U�H���\���D�K�R�Q�G�D���H�V�W�D�V���I�L�V�X�U�D�V���L�Q�W�H�U�Q�D�V��

�e�O���Q�H�R�O�L�E�H�U�D�O�L�V�P�R������ �H�V���P�D�U�J�L�Q�D�O�L�]�D�Q�W�H���H�Q���O�R���H�F�R�Q�y�P�L�F�R��
�H�O�L�W�L�V�W�D�����H�F�Q�R�F�U�p�W�L�F�R���H�Q���O�R���S�R�O�L�W�L�F�R���\���H�[�W�U�D�Q�M�H�U�L�]�D�Q�W�H���H�Q���O�R
�F�X�O�W�X�U�D�O�����6�L���O�D���F�U�L�W�L�F�D���D�O���S�R�S�X�O�L�V�P�R���U�H�I�R�U�P�L�V�W�D���E�X�U�J�X�p�V���I�X�p
�S�R�U���V�X�� �G�H�P�D�J�y�J�L�F�R���Q�D�F�L�R�Q�D�O�L�V�P�R�����H�Q���H�O���F�D�V�R���G�H�O
�Q�H�R�O�L�E�H�U�D�O�L�V�P�R���U�H�W�R�U�Q�D�P�R�V���D���O�D���P�H�Q�W�D�O�L�G�D�G���F�R�O�R�Q�L�D�O�L�V�W�D��

�/�D�� �J�U�D�Q�E�X�U�J�X�H�V�L�D���Q�H�R�O�L�E�H�U�D�O���\�� �F�R�Q���W�R�G�D���F�O�D�U�L�G�D�G���V�X
�L�Q�W�H�O�H�F�W�X�D�O�L�G�D�G���R�U�J�i�Q�L�F�D�����%�R�O�R�x�D���5�R�G�U�L�J�X�H�]���3�D�V�W�R�U�����+�H�U�Q�D�Q�G�R
�G�H���6�R�W�R�����0�H�U�L�G�L�D�Q�R�����’�H�E�D�W�H���$�S�!�R�\�R�����(�[�S�U�H�V�R�����Q�R���W�L�H�Q�H�Q�����Q�R
�S�X�H�G�H�Q���W�H�Q�H�U�����X�Q���S�U�R�\�H�F�W�R���Q�D�F�L�R�Q�D�O�����6�X�� �S�U�R�\�H�F�W�R���H�V
�W�U�D�Q�V�Q�D�F�L�R�Q�D�O�����3�R�U���H�V�R�����V�L���V�L�H�P�S�U�H���K�X�E�R���H�Q���H�O���3�H�U�~���X�Q���H�V�W�D�G�R
�V�L�Q���Q�D�F�L�y�Q���\�� �F�R�Q�W�U�D�S�X�H�V�W�R���D���V�X���V�R�F�L�H�G�D�G�����\�� �O�X�H�J�R�����H�Q���H�O
�V�L�J�O�R���;�;���� �X�Q���H�V�W�D�G�R���S�R�S�X�O�L�V�W�D���T�X�H���S�U�H�W�H�Q�G�L�y���G�D�U���P�D�\�R�U���I�R�U�P�D
�D���V�X���V�R�F�L�H�G�D�G�����D�K�R�U�D���H�O���Q�H�R�O�L�E�H�U�D�O�L�V�P�R���D�E�t�A�Q�G�R�Q�D���D�E�L�H�U�W�D�P�H�Q�W�H
�O�D���L�G�H�D���Q�D�F�L�R�Q�D�O���\�� �F�R�Q���H�O�O�R���D�L�L�R�Q�G�D���O�D���J�U�D�Y�t�V�L�P�D���F�U�L�V�L�V
�Q�D�F�L�R�Q�D�O���D�F�W�X�D�O�������� ��

�/�R�� �R�S�U�R�E�L�R�V�R���G�H�O�������F�D�V�R���H�V���T�X�H���X�Q���S�H�T�X�H�x�R���F�L�U�F�X�O�R���G�H
�D�G�F�L�7�
�D�G�R�U�H�V���G�H���O�R���R�F�F�L�G�H�Q�W�D�O���Q�R���V�y�O�R���K�D���G�L�V�H�x�D�G�R���H�O���D�-�7���P�D�]�y�Q
�L�G�H�R�O�y�J�L�F�R���M�X�V�W�L�I�L�F�D�W�R�U�L�R���G�p���O�D���D�F�W�X�D�O���E�D�U�E�D�U�L�H���Q�H�R�O�L�E�H�U�D�O��
�V�L�Q�R���T�X�H�����H�Q�F�L�P�D�����K�D���U�H�D�E�L�H�U�W�R�������F�R�Q���V�X���H�[�W�U�D�Q�M�H�U�L�V�P�R�����O�D
�K�H�U�L�G�D���K�L�V�W�y�U�L�F�D���K�H�U�H�G�D�G�������G�H���O�D���&�R�Q�T�X�L�V�W�D�����+�D�\���T�X�H���D�F�R�U�G�D�U�V�H
�G�H���T�X�H���H�Q���H�O���3�H�U�~���H�O���H�V�W�D�G�R���F�R�O�R�Q�L�D�O���\�� �U�H�S�X�E�O�L�F�D�Q�R���K�D�Q
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estado sieínpre en contradicción con la vertiente nacional
indígena, el sustrato más antiguo ,de la nación en formacióii.
Los verdaderos dueños del Perú, los pueblos y nacionalidades
andinos y amasónicos, han sido tratados peor que
extran^leros, en su propio* suelo. Durante el proceso
reformista burgués y de industrialización de los años 1963-
75 había venido apareciendo el Perú mayoritariamente cholo-
mestizo actual, mezcla de todas las sangres. La lorja del
mercado interno, el desdibu¿amiento de las originales
vertientes ^riolla e indígena, el mestizaje masivo, las
comunicaciones internas, en fin, la nacionalización de la
vida social y por ende la ocupación de la política por la
población, en síntesis la aparición de un colectivo
nacional, son, todos, elemeñtos que no tienen mes de tres
décadas en el -Perú.

empero, un Perú
%para fundar una

heterogeneidad.
expresa este

El neoliberalismo pretende retornarnos en esto al
occidentalismo y la discriminación interna. bomos ya,

multicolor, de todas las sangres, con bases
nacionalidad integral, unitaria dentro de su

La revoluci<l6n popular que propugnamos
entendimiento democrático de pueblos y

nacionalidades diversos, entendiiriiento inalcanzable para las
clases dominantes por su naturaleza explotadora,
segregaciónista^ centralista y antidemocrática. alianza
obrero—campesina es en nuestro país una alicinza
multinacional anti-granburguesa, es la convergencia
histórica entre el movimiento obrero-popular, de procedencia
chola y mestiza, y el movimiento campesino, de procedencia
indígena. He aquí la trascendencia histórica de la
revolución democrático-nacional en el país: resolver la
divergencia nacional interna que no pudieron la colonia
feudal, lá república oligárquica ni la república
granburguesa.

CAF^IXULO I 1 I r

T.A CRISIS DKL PERU CONTEMPORANEO
Y LA ESTRATEGIA MARIATEGUISTA

Predominancia del capitalismo monopólico y deformado, origen
de la informalidad-

IT. El Perú ya no es "un pais predominantemente capitalista
con aniplios rezagos semifeudales", como caracterizó al Perú
la Nueva Izquierda en los años 70, sino un país
predominantemente capitalista que articula amplios sectores
mercantil simples y algunos rezagos semifeudales. Ya. no
basta sin embargo este tipo de caracterizacionss económicas
clásicas para abarcar la naturaleza prolundamente
heterogénea y marginal dél Perú contemporáneo.
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Fracasó el refornisino burgués, . la evclución capitalista
granburguesa de les años 80 y 70. El país no ha v?..vido por
eso una homogenización capitalista en ¿as últimas décadas.
Más ¿bien el sector económico moderno, constituido alrededor
del e^ie monopólico, ha recreado y articulado a su alreaedor
a una extensa y variada gama de pequeños productores y
comerciantes, un cordón de subempleados y desempleados, que
han constituido una economía de sobrevivencia, subordinada a
la lógica del gran cap'ital pero que tiñe peculiarmente la
naturaleza del Perú actual. /

Por su condición dependiente y deformado nuestro
capitalismo, en l'ugar de modernizar el país ha propiciado
múltiples formas intermedias entre el pre-capitalismo y el
capitalismo y relaciones de trabajo no asalariadas. El
predominio monop'ólico ha escindido la economía y sociedad
entre el sector moderno y el sector informal.

18. Por eso en nuestra PEA hay un sobredimensionamiento de
los trabajadores independientes ^así como un ampí.io sector

'desempleado y subempl e.ado -9 .'2% y 83.4% en 1990--. La
población peruana no está constituida centralmente p^or
trabajadores: al lado de ellos hay productores,
come ruciantes, una mayoría de cuenta-propistas. La
industrialización sustitutiva propició la constitución de la
fuerza laboral campiesina en fue'rza de trabajo libre, esto
es, afectó el régimen agrario semifeudal, pero luego no le
dió ocupación a la pobíación campesina migrante, no la
proletarizó. De ahí las estrategias de auto-empleo popular y
el re-tejido de otra economía junto a la moderna, una
economía papular, de baja tecnología y productividad, casi
artesanai, en mucho basada en relaciones familiares y de
solidaridad. La economía popular actual integra así la
economía campesina y comunera y. la econo.mía popular urbana.

Al replegarse el sector moderno a determinada franja del
país la población debió re—generar una nueva economía, que
algunos llaman economía de sobrevivencia o marginal-
informál, que incluye pero rebasa las denominadas
estrategias de sobrevivencia. En la formación Capitalista
clásica estudiada por Marx el área de producción brindaba
los salarios a cambio de la fuerza de trabajo, siendo los
salarios el sustento del consumo en el área de reproducción
social y por tanto del bienestar poblaoional. En el Perú el
enorme desempleo 'y sxibempleo hace que ei consumo no dependa
sino en parte de los salarios. Ei tremendo excedente laboral
-que ya no corresponde a la noción de ejército industrial de
reserva propáo del capitalismo clásico- es consustancial al
tipo de industrialización monopólica, de tecnología
importada y escaso eslabonamiento interno. En consecuencia
los salarios no son el sustento de la reproducción social.

La primera etapa do la crisis produjo, por eso, el ingreso
masivo del pueblo al auto-empleo en comercio y ser'vicios, y
de la mujer popular a las tareas de sobrevivencia. La
familia en el Perú dejó de ser unidad de consumo y se dejó
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atrás el raodelo familiar conservador, per-o no de mctu propio
sino por la crisis. En una segunda instancia el mundo
informal entró a un tipo de producción para ese mercado
empobrecido, con micro-empresas y, talleres que poi- lo
general se han ido basando también en la cooperación y en la
familia. Cambiaron con esto los pesos las fuerzas motrices
de la revolución y los ejes de su programa-

La nueva economía popular es todo un circuito
incluye entonces la nueva colectivización de

económico que

las tareas de

reproducción y
comerc iaIización

ilegalivdad y la
borrosa. No,

f loi-'eciente.

este re-tej ido

mercantil simple.
degradación social

se trata por tanto de una
como han idealizado la

de producción
La frontera con•

aquí es sin

nueva economía

informalidad

y

la

embargo

popular
algunos

estudiosos. Las estadísticas demuestran que 7 u 8 de cada 10
informales están en situación de pobreza. Ha habido pues ün
encadenamiento hacia abajo de la red económica, con una
hiper-terciarizacicn de ?.a economía, pauperización del
mercado, regresión en ciertos sector^es a la producción
artesanal y lumpenización de franjas de la actividad
económica y vida social. Junto al obrero, al campesino y la
pequeña burguesía asalariada han aparecido el tallez-ista, el
ambulante, el comerciante,
institutos, las amas de casa;
c.ampo popular de los 90.

el estudiante de academias e

entre otros sectores del nuevo

Hay así un doble aspecto en ia descomposición social e
informalización del Perú contemporáneo. De uri lado, la
tenacidad formidable del pueblo peruano ante la crisis. El
pueblo peruano no se ha rendido ante la crisis, sí la
granburguesía;, que pasó a invertir fuera y se
transnacionalizó oh los últimos años. De otro lado, sin
embargo, hay degradación de lo social y rasgos de
Iximpenización. Esto ha generado dos evaluaciones
contrapuestas de ia ,informalidad: la esperanzadora -las
tesis del desborde popular y de los conquistadores de un
nuevo mundo-, en que estaríamos ante nuevos pioneros
andinos; y la más pesimista sobre las perspectivas de la
misma, que sólo ve aspectos degenerativos en el mundo
informal.

3.9. El tipo de capitalismo predominante en el Perú se basa
en la sobre-explotación de su fuerza de trabajo y en la
absorción de sobre-ganancias del conjunto de la economia, lo
que conlleva ' la pauperización de los salarios, el
debilitamiento y escisión del mercado interno y, al final,
el funcionamiento bimodal del capitalismo. De alguna manera
tenemos dos circuitos económicos diferenciados y conectados.

No estamos por tanto ante un capitalismo de libre
competencia surgido del desarrollo natural de la división
social del trabajo y por tanto formado como contrapartida de
la descomposición feudal. Este proceso de generación del
capitalismo en términos clárlcos funciona cotidianamente en
nuestro país, pero para producir capas burguesas menores.
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Nuesi^ro tipo de capitalismo semicolonial es estructuralmente
el denominado "capitalismo salvaje", sobre-expoliador: de
ahí que los salarios reales no correspondan al valor de la
fuerza laboral peruana, déficit que conlleva el maltrato de
la reproducción de la fuerza de trabajo y su deterioro
prematuro. Los indicadores demográficos y de salud lo
demuestran.

Esta sobre-explotación significa apropiación granburguesa
del salario de los trabajadores peruanos en forma directa, a
lo que se añade su absorción de sobreganancias a partir de
políticas crediticias y de precios que drena de todos los
sectores económicos. Como consecuencia de ello se ha

limitado la ampliación del mercado. Aquí el capitalismo no
crea mercado necesariamente, mas bien en la pugna
redietributiva do la inflación, lo ha minimizado y,
sobretodo, escindido o segníentando en un mercado pauperizado
e informal, y otro de consumo suntuario, para capas medias y
la propia burguesía. El capitalismo monopolico y deformado
peruano no sólo no ha terminado con la dualidad de los 60,
sino que viene creando otra sociedad dual. Esta es la
propuesta de sociedad"futura del neoliberalismo: sector
moderno integrado a la dinámica del Primer Mundo, y otro
sector de subconsvuno crónico e informalidad, abandonado a su
suerte. Confirmación de la tesis de que "la integración
transnacional es a la vez la desintegración nacional". '

La formación económico—social propia de la descomposición:
la fragmentación.

20. Quince años de crisis han desarticulado la formación
económico-social de los 70. Definitivamente estamos ante un
nuevo Perú. Este Perú contemporáneo es un Perú marginal-
informal. Por eso hay quienes hablan de una "arcaización"
del pais,. si bien más que una regresión, hay una
fragmentación de la formación.

El Perú fragmentado no tiene la lógica de las. formaciones
articuladas, fa no se expresan ordenadamente las leyes dp
relación de las sociedades < estables: entre niveles,
esp'acics, jerarquías, mediaciones, actores, estructuras,
todas hoy mezcladas. Hay asi heterogeneidad de escenarios: a
�v�S�H�V�D�U���G�H���O�D���Y�L�J�H�Q�F�L�D���G�H���X�Q���H�V�F�H�Q�D�U�L�R���S�R�O�t�W�L�F�R���R�I�L�F�L�D�O���\���G�H
�X�Q�D���R�S�L�Q�L�y�Q���S�~�E�O�L�F�D���Q�D�F�L�R�Q�D�O�����W�L�H�Q�G�H�Q���D�� �H�Q�W�U�R�F�U�X�]�D�U�V�H
�H�V�S�A�D�F�L�R�V���W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�V���U�H�J�L�R�Q�D�O�H�V���O�R�F�D�O�H�V���K�H�W�H�U�R�J�p�Q�H�R�V�����F�D�G�D
�X�Q�R���F�R�Q���V�X�V���S�H�F�X�O�L�D�U�H�V���G�L�Q�i�P�L�F�D�V���S�R�O�t�W�L�F�D�V���\�� �P�L�O�L�W�D�U�H�V�����\
�J�U�X�S�R�V���V�R�F�L�D�L�H�V�����F�X�O�W�X�U�D�O�H�V���\���J�H�Q�H�U�D�F�L�R�Q�D�O�H�V���G�H�V�H�Q�F�R�Q�W�U�D�G�R�V
�\���H�Q�I�U�H�Q�W�D�G�R�V��

�/�D���J�X�H�U�U�D���D�X�P�H�Q�W�D���U�D�i�V�����O�D���L�Q�F�R�K�H�U�H�Q�F�L�D���J�H�Q�H�U�D�G�D���S�R�U���O�D���F�U�L�V�L�V
�S�U�R�O�R�Q�J�D�G�D�����6�L���H�O���3�H�U�~���%�L�H�P�S�!�U�H���I�X�p���K�H�W�H�U�R�J�p�Q�H�R�����G�H�V�L�J�X�D�O���\
�S�R�F�R���D�U�W�L�F�X�O�D�G�R�����D�K�R�U�D�����F�R�Q���O�D���F�U�L�V�L�V�����O�D���I�R�U�P�D�F�L�y�Q���K�D
�G�H�Y�H�Q�L�G�R���P�i�V�����D�E�L�J�D�U�U�D�G�D�����D�~�Q�����P�R�V�W�U�i�Q�G�R�V�H���F�R�P�R���X�Q�D���V�X�P�D���G�H
�U�H�J�t�P�H�Q�H�V���S�R�O�t�W�L�F�R�V�����F�R�U�U�H�O�D�F�L�R�Q�H�V���G�H���I�X�H�U�]�D�V�����F�L�U�F�X�L�W�R�V
�H�F�R�Q�y�P�L�F�R�V���\���S�H�U�I�L�O�H�V���V�R�F�L�D�O�H�V�����W�R�G�R�V���G�L�V�W�L�Q�W�R�V�����F�R�Q�W�L�J�X�R�V�����\
�K�D�V�W�D���F�R�Q�W�U�D�S�X�H�V�W�R�V�����+�D�\���O�R���T�X�H���V�H���K�D���G�D�G�R���H�Q���O�O�D�P�D�U���S�R�U
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alguno del desorden". La fragmentación no3  corno "dirifáiiiica

divide la formación ^ la caotisa. Este fraccionainiento genera
las visiones unilacera les del paás, según desde donde se lo
aprecie.

Tenemos pór tanto varias formaciones menores en el país,
fruto de la diversa mezcle de pisos económicos,
estratificaciones sociales, correlaciones politico-
militares: espacios aún clasistas corno Cusco, regiones
marginales-campesinas como Ayacucho-Huancavelica-Apurímaq,
espacios de tradición clasista pero en _disputa como Puno,
espacios de selva baja, espacios de
pioneros colonos y burguesía comercial,
libres como Piura-Arequipa, regiones
expuestas como Lima. La fragmentación
tiempo político nacional, pero basa
experiencias totalmente disímiles.

ceja de selva de
espacios costeños
barrializadas y

no desaparece el
su vivencia en

21. Este proceso de fragmentación qué viviijios es propio de
todos los países en descomposición. Genera anemia cultural,
resquebraja las hegemonías politicas, produce una sicologfa
social defensiva, e-xprfesa vacíos de poder. Por eso, no sólo
es fruto de una crisis estructural clásica, y la
consiguiente destrucción del anterior tejido social, y los
efectos de la guerra, slnO también una política conoiente de
sectores de las clases domii'antes.

de situaciones

impulsan para
incentiva la

El mol^imiento

Desaparece el

Se aprovecha para ello la nueva multiplicidad
sociales. Las contradicciones secundarias se

sobreponerlas a las pi^incipales. 3e.
marginalidad como opción en ciertos sectores,
popular se descompone en sus elementos,
discurso general y las bases para una hegemonía política.
Hay desorientación para percibir lo común y lo futuro. Es
más, • la contrainsurgencia contrapone macía contra masa. Y se
satura a la población con la prédica del fin de las
ideologías y el nihilismo disolvente. En otras palabras, el
desorden se consolida como parte de la fragmentación. A
diferencia de lo que se pensaba antes, estas situaciones de
anemia ' no necesariamente favoreceft las luchas de los

pueblos.

Violencia y guerra interna: tendencia creciente a
libanización. .

la

La fragmentación en. el mundo v^iene siendo parte de las
estrategias contrainsurgentes. Es parte de la guerra
sicológica. Se busca destruir los movimientos, sociales ^ara
hacer del individualismo la' base social atomizada de las

democracia formadles contra-subversivas. (Lucas Barfcin, 1991) -
Esta estrategia . contra-utópica favorece los intereses
grupales y la incomunicación transversal*. Busca que se
pierdan los vínculos generales-

■

. i
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!2. La situación de descomposición, la acción de los grupos
alsados en armas, la informalÍ2;^ción ■ del Perú actual,
crisis del régimen y del estado, h.an generado la nueva
privatización de la esfera de la violencia, en contraste con
el proceso de modernización capitalista 1960-7L, en que la
violencia se desprivatisó y se concentró mayormente en el
estado, que la resumió y usó., limitando la esfera de poder
del gamonal.

La generalización de les rondas y de la autodefensa exp'resa
esta privatización del orden. El estado aparece claramente
como incapaz de garantizar el orden interno y seguridad
ciudadana, que pasan a depositarse en manos de la población
misma.

La coexistencia de poderes politlco-militares confrontados
conlleva, una situación creciente de "libanización" del país.
Hay asi una paradójica situación en que el movimiento
popular organizado -que es ya. sólo" una p>arte del campo
populái^- está a la defensiva pero hay a la ves una di«puta
por el poder. Una y otra cosa coexisten en confirmación de
que el comportamiento estrsitégico del peis no es el de los
países centralizados, de corte insurreccional y con etapas
sucesivas de lucha: lucha económica, lucha política*' y lucha
militar.

/

La " libanisación" -que ha sido comenzada a llamar en el
mundo corno "peruanización"- ...mpone soluciones de fuerza y no
sólo de consenso. Y por tanto exige partidos integi-ales.

23. Una'de las tendencias básicas en el curso nacional es
la generalización de la guerra. Este cálculo o proyección es
central para el diseño estratégico del Partido. Curiosamente
la situación nacional entremezcla los estados de ánimo más
diversos: los niveles de expectativa en el neoliberalismo se
yuxtaponen, así, a la opción por la desesperación y la
senderización en ciertos secuores sociales.

Hay asi bases objetivas para la violencia. Lo demuestran la
modificación y elevación de las modalidades -de
enfrentamiento militar, su extensión al escenario urbano y
el creciifiiento de las fuerzas ' combatientes y el
decrecimiento de las fuerzas no beligerantes..

La guerra se está trasladando desde hace un tiempo, de j-os
escénarios marginales del país, que no tienen masas
organizadas, a los espacios con presencia del movi.miento
popular organizado. Sendero Luminoso ha entrado a la disputa
de sectores de masas, mientres la Fuerzas Armadas, a su vez,

viene buscando dax^-le base social a la contrainsurgencia, lo
que embrionariamente vislurribra el enfrentamiento de masas
contra masas. ' La lucha social de las masas está atravesada

por el hecho, de la guerra.

De otro lado, hay un escalamiento de la presencia directa
deí imperialismo ñorteamer^icano y un reajust'e de 1a.
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(

contrainsurgencia, gue ha profundizado bu trabajo de
inteligencia, ampliado la guerra sicológica, intentado una
nueva imagen para las fuerzas represivas y danzado • ^
iniciativas seudopacificadoras a la búsqueda de cooptar a
los partidos y ampliar sus relaciones con los gobiernos
regionales.

Los nuevos movimientos sociales y los no movimientos
sociales simplemente: más allá de la polémica sobre el
obrerismo.

24. Es evidente que los acto'res sociales y los movimientos
sociales han variado en los 80, en correspondencia, al
tránsito de un país semi-industrial del Tercer Mundo a un
país desestructurado del Cuarto-Mundo. Ha cambiado el sujeto

social de la revolución: sus fuerzas motrices, su campo de
alianzas.

Como todo lo que pasa en el Perú, ninguna mutación es
completa, por lo que la nueva estructura social exitremezela. ' •
perfiles sociales sucesivos. Cuando desde mediados de los 80 '
se comenzó a hablar de la presencia de nuevos movimientos
sociales en el país, se estaba aludiendo a esta transición
de la estructura social' de clases básicas de los años 70 a

una de movimientos sociales, en particular de sobrevivencia.
La concepción previa era unilateral pues sólo concebía la
clase social, como agrupamiento social. ' •

La descomposición del Períi ha ido sin embargo más lejos-aún
que los denominados nuevos movimientos sociales (mujeres.
Juventud, cultura, sobreviencia, derechos humanos, etc). ■

Somos un ejemplo típico de la denominada "africanizáción" de
América Latina en que hay tres grandes franjas sociales; lá
moderna, la mercantil-simple y la de pobreza critica o
indigencia. Entibe estas dos últimas no hay una fronPera-
precisa, pero sí son diferenciables. •

2S'. No sólo hay, entonces, movimientos clasistas .y "nuevos" ts, V
movimientos sociales, sino también formas de acción social .
peculiares a la franja indigente-, el comportamiento social _'f- .
de masas desorgani.zadas ■ y pauperisadas. Encima la
fragmentación desestrucrur.a aún más los- comportamientos
Sociales propiciando grupos y minorías sociales.

En situaciones como la nuestra los actores sociales no
"respetan" los clásicos tres estadios de lo social en

sociedades estables; masa indiferenciada de clase,
movimiento gremial, movimiento político-social. Los
países calcutizados tienen el tipleo comportamiento
estratégico de los países as.iáticos, que
e-ntremiezclan las tres etapas sin arribar a la
densidad e inspitucionalización de los movimientos

sociales de los países organizados y varían la
clásica caracterización de ofensiva/defensiva

por movimientos irruptivos,
desinstitucionalizados y de ilegalidad espontánea. Para

i " . • �����v�!�“����
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decirlo con ejemplos: coexisten el pliego . de
reclan^os, la lucha callejera, la acción
parlamentaria, la asociación de sobrevivencia y el
delito social, lo contestatario, la ilegalidad natural.
Las sociedades de excluidos funcionan conforme a la

sicología de las multitudes de Le Bon, aptas para lo
fugaz, lo voluble, para la sugestión y los liderazgos
carismáticos.

Las iniciativas estratégicas de la contrainsurgencia
y  el senderismo y la defensiva y desarticulación del
movimiento de masas.

26. Está en desarrollo una ofensiva neoliberal-

contrainsurgenté integral en el pais: es una
reestructuración de la economía, sociedad y estado. SI
modelo que el imperialismo norteamericano propugna en él
Perú combina la integración parcial de espacios y sectores
del Perú, la inclusión subordinada de nuestro país al
nuevo panamericanismo de la Iniciativa Busch y la
configuración de una sociedad dualizada.

Lo cierto es que la ofensiva reestructuradora no encuentra
aún una oposición real, ni on el terreno de ios partidos ni
en el de masas. La ofensiva general corresponde hoy al
neoliberalismo pero su reacción alimenta al senderismo.
Resultan asi movimientos simétricos: Lenin hablaba de la

ley de la física de la acción y reacción en política. La
ofensiva neoliberal aparece prominente sobretodo vista
desde el Perú formal, pero genera una reacción sorda del
mundo de los excluidos. Inmensa mayoría en el Perú
contemporáneo. Iniciativa reaccionaria, vacío de
oposición, defensiva de masas, expansión de la aütodefensa
y  enrolamiento senderista de sectores marginales, se dan,
todos juntos. Y es unilateral apre.ciar sólo uno de
estos movimientos como la totalidad.

'Se viene alimentando; asi, una tendencia de mediano plazo
a la bipolarización. En demostración de ello, se viene
produciendo un desplazamiento hacia la derecha
contrainsurgente de sectoi-es del centro y de la
izquierda. Con el gobierno de Fujimori la
contrainsurgencia ha pasado a tener iniciativa
estratégica, luego de anos de semi- defensiva ante
la sistemática iniciativa estratégica de Sendero
Luminoso, .. En las últimas encuestas SL tenía la

simpatía del 16% de la juventud y el 39% evaluaba que no le
parecía imposible que ganase la guerra. He ahí lo
paradójico del vacío de alternativa al neoliberalismo.
Crece el repudio a la barbarie y la guerra sucia y una
parte de la sociedad se enrola en la autodefensa urbana y
rural - la principal formá de organización de masas
a  promover est.ratégicamente- mientras, a la vez,
otro sector, marginal y desesperado, se acoge a los
comités, populares y/o ejército senderista.
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ST. En este cuadro la acción armada del i HRTA ha
venido mostrando sus limites para constituirse en
una opción alternativa, añadiéndose a sus viejos
problemas algunos nuevos. Al aparatismo militarista
original, la débil inserción nacional do masas, la carencia

un proyecto nacional ciax^o, su debilidad programática y
la ausencia' de una política de frente real más allá de
los organismos-correa de trasmisión, se han venido
añadiendo signos de un creciente hegemonismo y sectarismo
y  de indefinición táctico-estratégica. Asi la valiosa
experiencia de integralidad en San Martin, en la cual el
Partido aportara su. concepción de masas y frentista,
ha sido reemplazada por un planteo excluyante. , Es
evidente a estas alturas en el pais que los proyectos del
META y Sendero son dos cosas absolutamente distintas y
que las debilidades del MRTA hacen parte de las
dificultades del movimiento popular para articular un
proyecto alternativo a los otros en pugna en .el país.

2S. Esto en eí contexto de una situación defensiva
movimiento social organizado. La última gran ofensiva
movimiento social organizado fué la de 1977-79:
ese entonces los Paros Nacionales no eran solo
protesta, pues imponían parte
la década del 80 el sindicalismo

el propio y limitado terreno
sido erosionado gravemente, ya

del curso nacional,

.se hizo ineficiente
reivindicativo. Encima

no politicamente, s

del

del

en

de

En

en

ha

ino
estructuraImente, con los
ocupácional del campo popul.ar.

cambios en la estructura

El reducido movimiento labors.l actual ha desarrollado por
eso sólo ofensivas parciales, la ijltima de las cuales ha
sido la del SUTEP-FENTASE y trabajadores de salud. Hoy

no es posible deducir la situación del
de masas" real por la curva' de huelgas,

afectadqs y horas-horqbre perdidas, como
nuevas expresiones sociales del nuevo campo

sin embargo
"movimie'ato

trabajadores
antes. Hay
popular que nos toca conocer,
dar forma a los ,"movimientos

dominar y

populares"
articular,

del futuro.

para
4'- -"i

La nueva correlación estratégica de la década de los 90.

29. Ha

estratégica en

aparecido una nueva correlación política
e]. país, una nueva correlación de mediano

plazo. Es la cuarta en lo que va del siglo. ^ Hasta
1960 la contradicción Apra/oligarquía dominó la
política peruana. Luego se estructuró la co.rrelación
de tres esp>acios de la que habló Enrique Chirinoa
Soto: el ala conservadora, el sector aprista y
el sector independiente u opositor. Hacia 1978
apareció claramente un reacomodo estratégico expresado
en la política, con la desaparición de la oligarquía
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{odriismoi MDP)-, la estructur-ación de una nueva derecha
(AP-PPC), la mantención del Apra y la aparición por
primera vez- de la izquierda , con un 36%.

Hoy hay un 4tó. ' espacie en el espectro nacional. Algo de
mediano plazo se ha movido por tanto; hay un nuevo espectro
nacional, una nueva correlación estratégica de fuerzas,
diferente, una correlación en que los espacios de derecha-
centro- izquierda ya no significan necesariamente Fredemo-
Apra-IU. ' ■ ,

El nuevo espectro político de los 90 tiene más
espacios políticos: por lo pronto pase de tres espacios a
cuatro. Viene emergiendo por tanto un nuevo espacio a
la izquierda, sin expresión electoral. Pero otra
característica del nuevo espectro es que tiene mucho de
flotante. La descomposición de la sociedad ^ de clases
expresa en humores fragmentarios, yuxtapuestos
volubles. Se vienen empequeñeciendo los espacios de
partidos tradicionales. El criterio independiente prima.

se

y

los

Esta nueva correlación no es por cierto
velocidad del tiempo político hoy es
produce nuevos alineamientos,
desplazamientos nacionales de clases y

inmutable. La

mayor y ello
y  per tantos

sectores. De

alguna manera se puede
está en disputa, que
asentamiento y la de.reche
la tradicional (AP-PPC) y la

decir que la base de la izquierda
el Ar>ra se ha . consolidado en su

núcleo tecnocrático e

Meridiano,
hegemonía
populares,
espectro

tradicional,

Univ. Pacifico)

del discurso

El espacio marginal es
no oficial y no

tiene

nueva,

intelectual

construye

neoliberal

lo

dos versiones,
que desde su

CDebate-Apoyo,
y  refuerza la
en las capas

nuevo en el

iiene expresión

La crisis de ia izquierda y su desplazamiento del
movimiento popular: una responsabilidad central en el
desarme.

30- Parte de la crisis del campo popular tiene que ver
con la crisis de su vanguardia organizada en la izquierda.
En realidad hoy está en riesgo la acumulación estratégica
de por lo menos tres décadas: las actuales generaciones
de izquierda sacaron al comunismo peruano de su periodo
marginal 1930-1960. Pero hoy ronda el peligro, de la
dispersión de lo acumulado. La desarticulación de
Izquierda Unida expresa la disgregación del bloque social
y  político que se forjó en el combate
antidictatorial.

Esa reserva estratégica de cuadros clasistas e
izquierdistas todavía se mantiene, sobretodo en las zonas
del pais en que aún as posible hablar^ de un
triángulo de confrontación estratégica, esto
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y todo indica gue continuará así, conforme a la visión
Kiariateguista de guerra ' de todo el 'pueblo.

Entre 1989 y hoy se han producido cambios sustantivos, es
verdad, partiónlarraente ■ en lo relativo a la situación del
.movimiento de masas, la de la vanguardia y la del enemigo.
En el caso de este último, tras estar a la defensiva en
l.os anos 89-90 ha retomado iniciativa ^ con el proyecto
neoliberal del 90 en adelante. Sin embargo, tal como
definió la I Conferencia Nacional, estos cambios no han
configurado ni la reversión del incremento de los elementos
de vacio de poder ni . el cierre de la dispjuta integral por
blenarlos. El núcleo imperialista y castrense alrededor de
Fujimori viene trabajando para terminar con esta
inestabilidad de la dominación granburguesa, pero, al no

'bases estructurales redistributivas 'y
incluso pese a la reducción' temporal de

no' ha logrado revirar aún las bases del

sentar nuevas

democratisadoras
la inflación,
conf1icto nac iona1.

El gobierno

contrainsurgente:
de Fuj imori y

doblegamiento
reestructuraclón.

el plan
popular.

neoliberal-

base de la

34. En ese marco, el gobierno de Fujimori señala un nuevo
momento caracterizado por el paso de la iniciativa a la
reacción, que lanza una ofensiva en todos los terrenos; el
veloz crecimiento de los factores de guerr'a interna; y las
dificultades del movimiento de masas para una respuesta
potente y centralizada". Así como P'or la articulación de un
gobierno más directamente sustentado en el imperialismo
yanqui- en los mandos reaccionarios de las Fuerzas Armadas
y  en sectores de la granburguesía, especialmente los
financieros. El nuevo gobierno viene implementando una
ofensiva integral neoliberal contrainsurgente, en forma'
autoritaria y busc.ando derrorar estratégic-amente al
mo"vimiento piopular, a las fuerzas políticas de izquierda
revolucionari^a y a las fuerzas alzadas en armas.

Como pocas veces antes hoy te.neinos una ingerencia
imperialista en la conducción del gobierno y del estado; uña
profundización de la militarización con una clara
priorización del gobierno en el frente contrainsurgente
y la plasmacion de una dictadura cívico- militar; una
prolongación de la. crisis económica y una
concentración mayor de la riqueza; un cambio acelerado del

y perfil social del p.cis; una' presencia
la producción de coca y el narcotráfico; y
violencia social y crisis moral, asi como

mapa laboral

relevante de
.una mayor •

extensión de la guerra sucia.

El plan Fujimori busca pacificar primero, para
hipotéticamente desarrollar después al país. La fase de
reactivación, crecimiento y desarrollo ■ se mueve en el
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mediano plazo. En
condiciones para
restablecimiento ,

ofensiva contraint

pacificación de
un intento de

interna.

el corto plazo se
la inversión, en

del "orden" en

¡urgente escinde ■

trata

?un

"si

por

lo social y económico,
resol-ución militarista

de - crear

pian de
.mismo. La

completo la
Estamos ante

de la guerra

Los proyectos en juego y sus estrategias:
popular de reconstrucción nacional.

el proyecto

3i5. En el Perú actual la gran interrogante nacional
es cómo terminar con la crisis, la
descomposición, la violencia, la anomia. Está
P'lanteada a la orden del dí,a la reconstrucción nacional.
Esta reconstrucción no es una restauración, no es una
reivindicación del pasado.. Sucede simplemente que la gran
burguesía y el imperialismo han venido -destruyendo en los
últimos 15 años bases constitutivas de la nación, ha
desestructurado ai Perú. Los países desintegrados o se
estancan ci'ónicamente en dicha condición o retornan a la
condición de países estructurados, se reconstruyen
nacionalmente. La legitimidad nacional 'de las fuerzas
políticas se decide en esas circúnstancias en su programa
de reconstrucción nacional y en la viabilidad de su
proyecto. , '

Lo peculiar aqxií es que nadie tiene viabilidad por sí mismo:
por tanto hay que construirle viabilidaá a la propia
propuesta programática. El. nuevo Programa Popular de
Reconstrucción Nacional es imprescindible pana romper la
incomunicación con el pueblo y la nación.

Sn circunstancias de fragmentación como la nuestra, la
estrategia de reconstrucción -popular del pais supone, en
consecuencia, dotar de un nuevo sentido a |la vida nacional.
Los mitos se levan\an sobre propuestas, por .
generales •< que cean. El programa preside el proyecto
mariateguista. El país requiere un futuro a apostar.

Pero sólo el programa no ganaré legitimidad para el
proyecto nacional mariateguista. La viabilidad requiere
fuerza como alternativa real. En la. situación del

país se necesita democracia, pero también autoridad,
y gana autoridad el que, convence y, además, tiene fuerz.a.
La primera tarea es reconstruir a los reconstructores: '
"el caos se combate tomando decisiones, formando
organizaciones e instituciones. Combatir la anomia es
crear un nuevo orden. (Weffort, Francisco; 1990)
La única forma de devenir en proyecto en ascenso es, por
tanto, saber articular un "programa amplio" con una
"estrategia de fuerza y consenso". •

Sn el Perú los tres proyectos más fue.rtes de
reconstrucción en curso fundan su avánce en este diseño

ó' : ...
.:'P"
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político: el neoliberal, el populista aprista y el
senderista. Los demás proyectos - el del "poder
popular", el del "acuerdo nacional"- son menores,
precisamente por incomprensión programática y
fistvELtégíca. del país. Las dificultades del MRTA también
tiene a la basé la carencia aún de una formulación
programática clara y su estrategia centralmente
aparatista.

Este planteamiento de una convocatoria popular-nacional
amplia con base social político-militar es dif icil de
comprender desde ciertas ópticas pacifistas o dogmáticas,
pero corresponde ai Perú actual.

Los pacifistas no aceptan una estrategia simultanea: la
tesis en la base del neo-acuerdismc y del reformísmo
es que la democracia -enuendidá como formal- es no sólo
el régimen a for\iar sino ia via de reconstrucción de la
sociedad. Algunos le' llaman "el marco constitucional";
otros, "la sociedad civil como solución"; finalmente
algunos, "la cuestión previa de la gobernabilidad".
Hay .por detrás un cálculo estratégico: la posibilidad
de resolver sólo politicamente o militarmente la
estabilidad del régimen, y en algunos casos la evaluación
de la posibilidad del neoliberalismo de rearticular el país.
En el caso del dogmatismo no ve el problema política y
programáticamente.- Subestima las alianzas, soslaya la
amplitud de la crisis y el malestar por el caos, y reduce
la solución a ia violencia.

36. Se necesita, por tanto, un planteo nacional y una
nueva voz de orden nacional. Construir una hegemonía y una
correlación de fuerzas desde la cual "cuadrar" al país,
derrotar a los neoliberales-contrainsurgentes y
senderistas. Hablar al país desde una posición legitima
de fuerza, , Eso sólo lo podrá hacer una columna

-  ■ disciplinada de masas, político-militar. La salida
mariateguista • ' para el . país, por eso, no sólo
proclama un futuro ideal, nuestra salida se construye
haciendo realidad 1.a propuesta.

El costo social que las clases dominantes han hecho ya
pagar al pueblo peruano es demasiado alto como para asumir
tre,3 tesis en circulación en los medios de la izquierda
tradicional: que no hay condiciones piara una tercera via,
que el precio, de ia revolución es demasiado alto y que el

■  neoliberalismo tiene aliento para rearticular el pais y
sofocar definitivamente toda respuesta popular. El
Partido ratifica hoy lo que dijo en el V Ampliado de lU:
aspiiramos a que el proceso de transformación social y
revolución populai^ se realice con los medios menos
dolorosos y se reduzcan los costos personales o
colectivos. Pero ateniéndonos a la exp-eriencia

i  histórica comprendemos incluso la obligatoriedad de
I  estar capacitado para asumir nuestras responsabilidades en

.  todos los terrenos, prepararnps para toda eventualidad.
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convencidos de que las clases reaccionarias en el poder
impondrán al pueblo la necesidad ,de resistir, de
alzarse a la lucha, de oponer a la violencia
reaccionaria, la violencia legítima y 'de autodefensa, del
pueblo-

La urgencia de un poder de masas político-militar que
tercie en la disputa estratégica-

3T. El objetivo general del PÜM en el actual periodo debe
ser el de construirle una correlación de fuerzas al

proyecto del Poder Popular- capaz de frenar y derrotar al
gobierno neoliberal y . autoritario de Fujimori,
frustrando los esfiaersos de la contrainsurgencia y
Sendero Luminoso por dotarse de base social organizada
y  su pretensión de polarizar al país en torno a sus
proyectos, forjando un frente amplio de carácter
democrático, nacional y popular, tras un programa
de transformación revolucionaria del país. La solides y
perspectiva del frente deberá sustentarse en la forja y
extensión de los embriones . de poder popular y Bases
Revolucionarias de Masas.

38. El Partido se^ propene un objetivo intermedio de
acumulación de tuerzas hacia el desenlace estratégico
mariateguista. Ello supone luchar por forjar la opción
popular frente a la tendencia a la bipolarización,
terciando en la disputa estratégica. Dar vida a la Tercera
Via de la Reconst .cucción Leniocrático-Nacional, forjarla y
lidei^arla. Esto implica pasar a una fase de readecuación

.  popular en medio de la lucha, pues es necesario reordenar
filas y rediseñar las formas de lucha y organización. No es
posible imaginarse un despliegue general inmediato, pero si
ofensivas parciales," , en medio de las. cuales proceder a
rea^iustar al moviraiento popular organizado (proletariado,
campesinado, movimiento barrial, trabajadores estatales,
etc.).

La clave está también, sin embargo, en que junto a
esta readecuaoión de lo ya existente volvamos a re—tejer
organizativamente el nuevo campo popula^^» que exige una
decisión eíT-tratégica del Partido de enraizarse en estas
nuevas capas y grupos sociales. Este nuevo campo popular
inc.l1.4ye formas asociativas de lo más diversas:
organizaciones de.' sobrevivencia (comedores, vaso de
.leche, mujeres), micro-empresarios (Apemipe, Asociación
Nacional de PI), redes de talleres (por giro y/o distrito),
asociaciones de ambulantes (por campos feriales y
sitios de venta), asociaciones de provincianos,
c-lubes culturales y deportivos (bibliotecas populares,
ligas deportivas), movimientos juveniles (musicales,
centros zonales) movimientos de la terceia edad
(pensionistas, . voluntarios municipales),
agrupamientos intelectuales (revistas, fundaciones),
asociaciones estudiantiles de academias- e institutos.
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�G�L�V�W�U�L�W�R�V�����F�R�P�X�Q�L�G�D�G�H�V�����E�D�U�U�L�R�V���S�R�S�X�O�D�U�H�V�������Q���S�R�G�H�U���S�R�S�X�O�D�U
�U�H�D�O���V�X�S�R�Q�H���X�Q�D���L�Q�V�H�U�F�L�y�Q���S�U�R�I�X�Q�G�D���H�Q���O�D�V�
���P�D�V�D�V���\�� �X�Q
�G�H�V�S�O�L�H�J�X�H���G�L�I�H�U�H�Q�W�H��

�������� �)�R�U�M�D�U���H�V�W�D���Q�X�H�Y�D�����F�R�O�X�P�Q�D���G�H���P�D�V�D�V���H�Q���H�V�W�D�V
�F�L�U�F�X�Q�V�W�D�Q�F�L�D�V���H�[�L�J�H���U�H�Y�D�O�R�U�D�U���V�H�U�L�D�P�H�Q�W�H���H�O���W�U�D�E�D�M�R�A���G�H
�D�X�W�R�G�H�I�H�Q�V�D���F�D�P�S�H�V�L�Q�D���\���S�R�S�X�O�D�U�����W�R�P�D�Q�G�R���H�Q���F�R�Q�V�L�G�H�U�D�&�L�2�Q
�T�X�H���H�V�W�D���S�U�R�E�O�H�P�i�[�L�F�D���V�H���K�D���F�R�Q�Y�H�U�W�L�G�R���H�Q���H�L���S�X�Q�W�R���G�H
�G�H�V�O�L�Q�G�H���H�V�W�U�D�W�p�J�L�F�R���F�R�Q���6�H�Q�G�H�U�R���\���O�D�V���)�X�H�U�]�D�V���$�U�P�D�F�W�D�V��

�+�D�\�� �X�Q�D���W�H�Q�G�H�Q�F�L�D���R�E�M�H�W�L�Y�D���D���O�D���J�H�Q�H�U�D�O�L�]�D�F�L�y�Q�A���G�H���O�D
�D�X�W�R�G�H�I�H�Q�V�D���\�� �X�Q�D���G�L�V�S�X�W�D�����G�H���O�D���F�R�Q�U�U�D�L�Q�V�X�U�J�H�Q�F�[�D���S�R�U
�V�X�E�R�U�G�L�Q�D�U�O�D�����/�D�V���W�U�D�G�L�F�L�R�Q�D�O�H�V���U�R�Q�G�D�V���R�U�J�D�Q�L�¢���D�G�D���M���H�R���H
�P�X�F�K�R���D�W�U�i�V���F�R�Q�W�U�D���H�O���D�E�L�J�H�D�W�R�����&�D�M�D�P�D�U�F�D���3�L�X�U�D���\
�R�W�U�R�V���O�X�J�D�U�H�V�����K�D�Q�� �L�G�R���W�U�D�Q�V�I�R�U�P�i�Q�G�R�V�H���S�D�U�D���D�I�U�R�Q�W�D�U
�O�D���J�X�H�U�E�D���V�X�F�L�D���H�U�W���H�O���F�D�P�S�R�����D�G�H�P�i�V���G�H���O�D�V���U�R�Q�G�D�V���D�X�W�y�Q�R�P�D�V
�V�X�U�J�L�G�D�V�����D�F�H�O�H�U�D�G�D�P�H�Q�W�H���F�F�U�L���H�O���S�U�R�S�y�V�L�W�R���H�[�S�U�H�V�R���H
�D�X�W�R�G�H�I�H�Q�V�D�����O�D�V���U�R�Q�G�D�V���L�P�S�X�O�V�D�G�D�V���S�R�U���O�D�V���)�X�H�U�]�D�V
�$�U�P�D�G�D�V�����\�� �O�D�V���U�R�Q�G�D�V���X�U�E�D�Q�D�V�����(�O���3�8�0�� �G�H�E�H�U�i���S�U�R�\�H�F�W�D�U�V�H
�F�R�P�R���X�Q�D���I�X�H�U�]�D���Q�D�F�L�R�Q�D�O���T�X�H���V�H���K�D�F�H���F�D�U�J�R���G�H���O�D
�D�X�W�R�G�H�I�H�Q�V�D���G�H���P�D�V�D�V���H�Q���H�O���S�D�L�V���\���T�X�H���D�F�W�~�D���H�Q���O�D
�S�R�O�t�W�L�F�D�������Q�D�F�L�R�Q�D�O�����G�H�V�G�H���H�V�D���X�E�L�F�D�F�L�y�Q�����1�R�V�� �W�R�F�D
�H�[�W�H�Q�G�H�U�����S�R�O�L�W�L�]�D�U���\�� �D�U�P�D�P�H�Q�W�L�]�D�U���O�D���A�R�G�H�W�H�Q�V�D���G�H
�P�D�V�D�V�����Y�L�Q�F�X�O�i�Q�G�R�O�D������ �D���O�D���I�R�U�M�D���G�H���A�� �%�3�5�0���A
�F�R�Q�V�W�U�X�F�F�L�y�Q���G�H���I�X���H�U�]�D�V���Q�X�H�Y�D�V�����(�V�W�H���W�U�D�E�D�M�R���G�H���D�X�W�R�G�H�I�H�Q�V�D
�U�H�T�X�L�H�U�H�����H�Q�D�U�E�R�O�D�U���X�Q���S�U�R�J�U�D�P�D���T�X�H���O�D���H�Q�W�U�H�O�D�F�H���F�R�Q
�Q�H�F�H�V�L�G�D�G�H�V���F�R�Q�F�U�H�W�D�V���G�H���O�D�V���P�D�V�D�V�����G�H���P�D�Q�H�U�D���T�X�H���V�H�������I�L�Q�F�X�L�H
�F�R�U�U�H�F�W�D�P�H�Q�W�H���D�O���F�R�Q�M�X�Q�W�R���G�H���O�D���O�X�F�K�D���S�R�S�X�O�D�U�����A���U���L����
�S�U�H�S�D�U�D���D���H�M�H�U�F�H�U���X�Q�D���Y�L�R�O�H�Q�F�L�D���O�H�J�L�W�L�P�D���H�Q���G�H�I�H�Q�V�D���G�H���O�D
�Y�L�G�D���G�H���O�D���S�R�E�O�D�F�L�y�Q�����/�D���Y�L�R�O�H�Q�F�L�D���H�Q���G�H�I�H�Q�V�D���G�H���O�D���Y�L�G�D���H���R
�P�i�V���D�P�S�O�L�D���T�X�H���O�D���Y�L�R�O�H�Q�F�L�D���M�X�V�W�L�F�L�H�U�D���\���H�V���K�R�\���T�X�H���G�H�E�H�P�R�V
�W�R�P�D�U���H�O���F�D�P�L�Q�R���K�D�F�L�D���H�O�O�D��

�(�Q�� �H�O���W�H�U�U�H�Q�R���S�D�U�W�L�G�D�U�L�R���H�V�W�H���W�U�D�E�D�M�R���G�H�� �D�X�W�R�G�H�I�H�Q�V�D
�
�F�R�Q�O�O�H�Y�D���Q�H�F�H�V�D�U�L�D�P�H�Q�W�H���O�D���F�R�Q�V�W�U�X�F�F�L�y�Q���G�H���F�D�W�H�J�R�U�[�D�V���G�H
�I�X�H�U�]�D���V�X�S�H�U�L�R�U�H�V���S�
�D�U�D���P�D�Q�W�H�Q�H�U���V�X���Y�L�J�H�Q�F�L�D���\�� �H�V���A���H�Q
�F�R�Q�G�L�F�L�R�Q�H�V���G�H���G�L�V�S�X�W�D�U���F�R�Q���O�D�V���I�X�H�U�]�D�V
�F�D�O�R�U���G�H���O�D���O�X�F�K�D�������G�H���P�D�V�D�V���T�X�H���G�H�E�H�U�H�P�R�V���G�H�V�D�U�U�R�+
�X�Q�D���I�X�H�U�]�D���F�R�P�E�D�W�L�Y�D���G�H�� �Y�D�Q�J�X�D�U�G�L�D���\�� �V�H�O�H�F�F�L�R�Q�D�U
�F�R�P�E�D�W�L�H�Q�W�H�V���T�X�H���K�D�\�D�Q���G�H�V�W�D�F�D�G�R���H�Q���O�D���D�F�F�L�y�Q�����S�D�U�D���V�X
�R�U�J�D�Q�L�]�D�F�L�y�Q���H�V�S�H�F�L�D�O�L�]�D�G�D�����/�D�� �D�U�W�L�F�X�O�D�F�L�y�Q���A
�D�X�W�R�G�H�I�H�Q�V�D���D�U�P�D�G�D���G�H�� �P�D�V�D�V���F�R�Q���O�D���I�R�U�M�D���G�H���P�L�O�L�F�L�D
�F�O�D�Q�G�H�V�W�L�Q�D�V���\���� �D�� �X�Q���Q�L�Y�H�O���V�X�S�H�U�L�R�U�����8�2�/�H�V��
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�S�H�U�P�L�W�L�U�p���D�Y�D�Q�]�D�U���H�Q�����Q�� �W�H�M�L�G�R���R�U�J�D�Q�L�]�D�W�L�Y�R���Q�X�H�Y�R��
�F�D�S�D�]���G�H���O�D�E�R�U�H�V���G�H���D�F�R�V�R�����\�� �F�H�U�F�R���T�X�H�� �J�R�O�S�H�H�Q
�V�L�V�W�H�P�i�W�L�F�D�P�H�Q�W�H���H�[�S�U�H�V�L�R�Q�H�V���O�R�F�D�O�H�V���G�H�O���S�R�G�H�U
�V�H�P�L�F�R�O�R�Q�L�D�O��

�5�H�D�U�P�D�U���H�O���I�U�H�Q�W�H���S�R�S�X�O�D�U�����O�R�V���U�H�W�R�V���G�H���R�U�J�D�Q�L�]�D�U���H�O���Q�X�H�Y�R
�F�D�P�S�R���S�R�S�X�O�D�U���\�� �H�Y�L�W�D�U���X�Q���Q�X�H�Y�R���G�H�V�Y�L�U�W�X�D�P�L�H�Q�W�R���G�H�O
�P�R�Y�L�P�L�H�Q�W�R��

�����L�2�����/�R�V���S�U�R�E�O�H�P�D�V���D�F�W�X�D�O�H�V���G�H�O���P�R�Y�L�P�L�H�Q�W�R���S�R�S�X�O�D�U���V�H
�3�
�R�G���U�L�D�Q���U�H�V�[�L�P�L�U���H�Q�� �G�R�V���U�H�W�R�V�����H�O���S�U�L�P�H�U�R�����F�R�P�R
�R�U�J�D�Q�L�]�D�U�����V�R�F�L�D�O���\�� �S�R�O�L�W�L�F�D�P�H�Q�W�H���O�R���H�V�W�U�X�F�W�X�U�D�O�P�H�Q�W�H
�G�H�V�R�U�J�D�Q�L�]�D�G�R�����H�O���V�H�J�X�Q�G�R�����F�R�P�R���H�Y�L�W�D�U���X�Q���Q�X�H�Y�R
�D�H�H�Y�L�U�W�X�D�P�L�H�Q�W�R���G�H�����O�D�V���D�V�S�L�U�D�F�L�R�Q�H�V���G�H���F�D�P�E�L�R���H�Q���H�O���S�D�L����
�H�V�W�D���Y�H�]���\�D���Q�R���S�R�U���H�O���$�S�U�D�����F�R�P�R���H�Q�W�U�H�������������\���������������V�L�Q�R���S�R�U
�H�O���V�H�Q�G�H�U�L�V�P�R���S�R�O�S�R�W�L�D�Q�R��

�+�D�F�H���X�Q�R�V���D�I�t�R�V���H�O���3�8�0�� �F�D�U�D�F�W�H�U�L�]�y���O�D���O�L�Q�H�D���G�H�� �6�H�Q�G�H�U�R
�/�X�P�L�Q�R�V�R���F�R�P�R���X�Q�D���H�V�W�U�D�W�H�J�L�D���G�H���G�H�U�U�R�W�D���G�H�O���P�R�Y�L�P�L�H�Q�W�R
�S�R�S�X�O�D�U�����/�R�V���D�x�R�V���O�R���F�R�Q�I�L�U�P�D�Q�����6�X���D�F�F�L�R�Q�D�U���W�H�U�U�R�U�L�V�W�D
�K�D���G�D�G�R���E�D�V�H���D�� �O�D���F�R�Q�W�U�D�L�Q�V�X�U�J�H�Q�F�L�D�����K�D���G�H�V�H�V�W�U�X�R�W�X�U�D�G�R
�P�i�V���H�O���P�R�Y�L�P�L�H�Q�W�R���S�R�S�X�O�D�U���\�� �D�F�U�H�F�H�Q�W�D�G�R���O�D���L�P�D�J�H�Q���G�H���T�X�H
�W�R�G�D���Y�L�R�O�H�Q�F�L�D���H�V���G�D�x�L�Q�D�����L�Q�F�O�X�V�R���O�D���O�H�J�L�W�L�P�D������ �/�D
�G�H�I�H�Q�V�L�Y�D���G�H�O���P�R�Y�L�P�L�H�Q�W�R�
���W�L�H�Q�H���W�D�P�E�L�p�Q���T�X�H���Y�H�U���F�R�Q���O�D
�D�F�W�X�D�F�L�y�Q���Q�H�I�D�V�W�D���G�H���6�/�����L���V�y�O�R���X�Q���G�H�V�S�O�L�H�J�X�H���L�Q�W�H�J�U�D�O
�S�R�G�U�i���F�R�P�E�D�W�L�U�O�R�����G�H�V�H�Q�P�D�V�F�D�U�D�U�O�R���\���G�H�U�U�R�W�D�U�O�R��

�8�Q�R���G�H���L�R�V���S�U�R�E�O�H�P�D�V���P�i�V���F�R�P�S�O�H�M�R�V���S�D�U�D���H�O���I�R�U�W�D�O�H�F�L�P�L�H�Q�W�R
�G�H�O���P�R�Y�L�P�L�H�Q�W�R���S�R�S�X�O�D�U���H�V���H�O���G�H���O�D���D�U�W�L�F�X�O�D�F�L�y�Q���G�H���X�Q
�Y�D�V�W�R���F�D�P�S�R���S�R�S�X�O�D�U���T�X�H�� �\�D�� �Q�R���H�V���P�D�\�R�U�L�W�D�U�L�D�P�H�Q�W�H
�G�H�� �W�U�D�E�D�M�D�G�R�U�H�V���D�V�D�O�D�U�L�D�G�R�V�����/�D�� �F�R�L�t���Y�H�U�J�H�Q�F�L�D���G�H�� �O�R
�V�L�Q�G�L�F�D�O���F�R�Q�������I�R�U�P�D�V���G�H���R�U�J�D�Q�L�]�D�F�L�y�Q���\���G�H���D�F�F�L�y�Q���V�R�F�L�D�O
�P�X�\���G�L�Y�H�U�V�D�V�����K�H���D�K�t���H�O���U�H�W�R���G�H���O�R���������S�D�U�D���O�D�V���G�L�U�L�J�H�Q�F�L�D�V
�S�R�S�X�O�D�U�H�V���\���G�H���L�]�T�X�L�H�U�G�D��

�/�D���G�L�Y�H�U�V�L�G�D�G���G�H���V�L�W�X�D�F�L�R�Q�H�V���V�R�F�L�D�O�H�V���D�I�H�F�W�D���O�D���X�Q�L�G�D�G���G�H�O
�V�X�M�H�W�R���V�R�F�L�D�O���G�H���O�D�������U�H�Y�R�O�X�F�L�y�Q�����H�O���S�X�H�E�O�R�����/�D
�J�U�D�Q�E�X�U�J�X�H�V�L�D���K�D���E�X�V�F�D�G�R���G�L�I�H�U�H�Q�F�L�D�U���H�O������ �P�R�Y�L�P�L�H�Q�W�R
���S�R�S�X�O�D�U���H�Q���P�R�Y�L�P�L�H�Q�W�R�V���S�R�S�X�O�D�U�H�V���G�L�V�W�L�Q�W�R�V���\�� �D���Y�H�F�H�V
�F�R�Q�W�U�D�S�X�H�V�W�R�V�����V�L�H�Q�G�R���S�R�V�L�E�O�H���\�� �Q�H�F�H�V�D�U�L�D���V�L�Q���H�P�E�D�U�J�R���O�D
�F�R�Q�I�O�X�H�Q�F�L�D���S�R�S�X�O�D�U���H�Q���H�O���)�U�H�Q�W�H���3�R�S�X�O�D�U�����H�M�H���G�H�O���)�U�H�Q�W�H
�$�P�S�O�L�R���1�D�F�L�R�Q�D�O���’�H�P�R�F�U�i�W�L�F�R���3�R�S�X�O�D�U���\�� �G�H���O�D���S�U�R�S�X�H�V�W�D
�P�D�U�L�D�W�H�J�X�L�V�W�D���G�H���5�H�F�R�Q�V�W�U�X�F�F�L�y�Q���’�H�P�R�F�U�i�W�L�F�R���1�D�F�L�R�Q�D�O���G�H�O
�S�D�t�V�����I�R�U�P�D���F�R�Q�F�U�H�W�D���G�H�O���S�U�R�J�U�D�P�D���K�R�\��

�������� �(�O�� �S�U�R�J�U�D�P�D���P�D�U�L�D�W�H�J�X�L�V�W�D������ �G�H�E�H�U�i���D�U�W�L�F�X�O�D�U
�O�D�V���U�H�L�Y�L�Q�G�L�F�D�F�L�R�Q�H�V���K�L�V�W�y�U�L�F�D�V���G�H���
�� �O�R�V

�W�U�D�E�D�M�D�G�R�U�H�V�����O�D�V���D�V�S�L�U�D�F�L�R�Q�H�V���G�H�� �O�D���I�U�D�Q�M�D
�P�H�U�F�D�Q�W�L�O���V�L�P�S�O�H���\�� �O�D�V���G�H�P�D�Q�G�D�V���X�U�J�H�Q�W�H�V���G�H�O���V�H�F�W�R�U
�G�H�� �S�R�E�U�H�]�D���F�U�L�W�L�F�D���R�� �L�Q�G�L�J�H�Q�W�H�����/�D���U�H�Q�R�Y�D�F�L�y�Q
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clasismo al sector mercantil- simple, sino también al
mundo de la miseria, los comuneros sin tierra, los
marginales urbanos sir¿ el mínimo capital' para ingresar
incluso a la informalidad.

Este Frente Popular de tres franjas sociales deberá
proponer al país su Programa de Reconstrucción Nacional,
de un nuevo poder democrático-nacional amplio, que tiene
como campo enemigo al imperialismo norteamericano, la
granburguesia industrial- financiera y loe resabios
gamonales, pero cuya estructuración propone una alianza
amplia del resto del país, buscando ganar al pueblo
oprimido y explotado y las capas intermedias.

42. Las condiciones para rearmar el Frente Popular
son, sin embargo, desventajosas. ■ El , campo popular
se ha visto afectado en su organicidad en los años
80: no sólo incluye nuevos sectores y grupos sociales,
sino que sus niveles de asociación son menores y la
apreciación de sus puntos de coincidencia es más op'aca.
Está de nuevo por rehacerse la unidad del sujeto
social de la revolución.

y  V ^

Este Programa propone dai vida a una Nueva República,
que resuelva en un solo proceso revolucionario constitutivo > .
los problemas de la Integración Nacional
Democrática, el establecimiento ^ de \ina Economía
Popular Mixta como régimen económico central . y un v-
Estado Nacional Unitario y Descentralizado. Esta ^
Nueva - República supone un Nuevo Patrón de Relación
Soberana con el Mundo y un Régimen de Democracia
Integral, que resuelva la escisión de lo' político y lo
social en un régimen que articule democracia directa
y  democracia representativa, se base . en el pueblo
organizado y en formas de representación revocables y . - U;' ■
fiscalizadas en todas sus insstancias. . ' *

V  .:i

ciay un agotamiento de los niveles .tradicionales de
centralización y perdida de capacidad de convocatoria de las
cúpulas nacionales. La ANP ha dejado de existir, los
frentes de defensa en su mayoría se han desactivado -
salvo San Martin y algunos otros- y la CGTP ha llegado
^  alto grado de burocratización y
distanciamiento frente a 3as bases. . Nuestra política
de ^ masas deberá ser audaz para no encuadrarse en los
límites de los viejos aparatos, por lo que deberá .4.*
P>rocurar^ combixiar una línea de renovación
democrática desdo dentro de las organizaciones
existentes, con el impulso de nuevos niveles
de acción centralizada de masas. Ello supone, en el
caso de la- CGTP, volver a la política de acumulación de
fuerzas dentro y fuera de la misma, y proponer, a
diferencia del planteo ele unidad de las burocracias
sindicales, iniciar un proceso de re—centralización
nacional de los trabajadores en una Central Unitaria del
Trabo, jo, que plasme la unidad real del movimiento
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La ética criolla es incompatible con el desarrollo y los
valores socialistas. El criollismo pro.longa la lógica del
conquistador, del aventurero, del depredador. Socialismo
y  criollismo son definitivamente, opiuestos. El criollismo
no es sólo inferior a la ética socialista sino incluso a la

ética sajona capitalista. Es un
atenta .cobre el profesionalismo
latinas con sus valoraciones

eficiencia, la puntualidad
responsabilidad. Esta ética
esfuerzo es el facilismo,
noliberalismo.

lastre pre-capitalist,a que
de nuestras . sociedades

sobre el traba.jo, la
sentido de

y del menor
cercano del

y  el
relativista

pariente

44. Este -proceso de criollización lamentablemente ha
alcanzado a la izquierda y sus partidos. La doble
moral^ ha escindido lo cotidiano y lo político, el
discurso y la práctica, las promesas y los hechos, " los
fines y los medios. Por e^o, su credibilidad no se
recuperará sólo ni centralmente en el terreno intelectual

sino en el moral. El desfase programático de la
izquierda obliga a buscar nuevas ideas pero para
volver- a fundar una gran pasión. La moral hace invencibles
los programas. La izquierda deberá portar nuevamente
las bases ético-valorativas de un desarrollo para el
Perú, como cuando portó, con todos sus limites, la ética
clasista de los 70. Sólo con una concepción de "la
política como ética de lo colectivo" (Gramsci) la
izquierda volveré a representar una esperanza p^ara la
nación.

Vigencia de la linea estratégica de guerra de todo e3.
pueblo.

45. La I Conferencia constató el hecho' ob.jetivo de
la "no existencia en el II Congreso ni hoy en el
Partido de homogeneidad en relación a la mati^iz
estratégica". Ciertamente.' la descentralización ideológica
existente en el Partido ha facilitado la. incomprensión
<iel carácter integral de miestra estrategia y de la linea
de guerra de todo el pueblo. Tal como señaló la misma
Confejrencia, ha habido problemas relativos a la
inconsecuencia con el giro planteado, otros relacionados a
problemas en la articulación de diversas categorías de
fuerzas, y unos terceros que tienen que ver con los
errores del plan del II Congreso, proyectado hacia una
contraofensiva general y confrontación general como pasos
previos, a la .guerra.

Es tan justa la via estratégica de guerra de todo el puebl
las dos organizaciones alzadas en armas han debic

i. o

que las dos organizaciones alzadas en armas han debido
corre,gir -asi sea parcialmente - sus originales propuestas
estratégicas. Hay que acordarse de que el debate en la
década del 70 dividía los campos entre los que asumían
como correcta la guerra popular del campo a la ciudad, en
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concordancia con ei 8Xipnc-:Gt.o carácter sornifeudal de 3a
sociedad peruana, y quienes postuiabajá la insurreción
general, a p»artir de la caracteriaación de la
sociedad como predominantemente capitalista. La
experiencia misma ha enseñado lo falso de la disyuih: iva
planteada a comienzos de la década del 70; el
país p>odia ser predominantemente , , capitalista y
sin embargo, por su heterogeneidad y múltiples
escenarios, adoptar una resolución estratégica de mediano
plazo e integral como la déia guerra de todo el pueblo.

En . nuestra via estratégica, entonces, se combinan y
utilizan todas las formas de luc3ia: la doctrina de la GTP
no amarra * al movimiento a una sola forma de lucha.
Lenin hablaba de' la correspondencia de _as formas de
lucha al momento: no hay formas de lucha buenas y malas en
sí mismas. La GTP combina, por eso. Ja movilización, la
huelga, la toma de locales,la lucha electoral,la lucha
ideológica, la toma de ciudades, la guerrilla, la
insurrección, la^ lucha diplomática. La concepción de poder
es aquí integral', pues abarca todas las facetas de la vida
social. El Plan Táctico-Estratégico del Partido prioriaa y
articula las formas de lucha.

La estrategia insurrecional supone culminar la lucha
política antes dol ataque al estado- y requiere por tanto
miayores fuerzas politices para su desenlace que la GTP. Es
por eso una estrategia de ataque tardío al estado: la
sociedad civil debe ser primcx-o conquistada. La estrategia
de guerra del campo a la ciudad, en el otro extremo,
impdica la ruptura desde ei inicio ? ' Xo. GTP es de ataque
temprano al estado previa lucha política. En la
estrategia insurrecional la insurrección culmina la
labor política, en la guerra. no, la política y la
guerra prosiguen alimentándose mutuamente.

específica.

pe otro lado el tipo de desenlace insurreccional es corto.
Va más al todo o .nada: una insurreción supone control
territorial. La estrategia insurreciora.l entra de frente a
la etapa de guerra dé posiciones, a la defensa y definición

La estrategia insurreccional supone un país más ' ���v
�K�R�P�R�J�p�Q�H�D�P�H�Q�W�H���F�D�S�L�W�D�O�L�V�W�D�����F�R�Q���X�Q���F�X�U�V�R���S�R�O�t�W�L�F�R���P�i�V�� �� ���/���I���,�
���t
�F�H�Q�W�U�D�O�L���]�D�G�R�����F�R�P�2���H�Q���H�O���3�H�U�~���X�U�E�D�Q�R���F�R�V�W�H�x�R���G�H���O�R�V����
�D�x�R�V������������������ �\���� �H�Q�� ������������������ �/�D�� �V�L�W�X�D�F�L�y�Q
�U�H�Y�R�O�X�F�L�R�Q�D�U�L�D���G�H�� ���������������� �W�X�Y�R�� �G�H�V�H�Q�O�D�F�H

�L�Q�V�X�U�U�H�F�L�R�Q�D�O���S�R�U�T�X�H���A�� �K�D�E�t�D���X�Q���H�Q�F�D�S�V�X�O�D�P�L�H�Q�W�R���G�H���O�D
�H�F�R�Q�R�P�t�D���G�H���P�H�U�F�D�G�R���U�H�V�S�H�F�W�R���D�� �V�X���S�H�U�L�I�H�U�L�D���I�H�X�G�D�O��
�L�Q�W�R�F�D�G�D���S�R�U���O�D���F�U�L�V�L�V�����3�H�V�H���D���O�D���H�[�L�V�W�H�Q�F�L�D���G�H���P�D�\�R�U
�D�W�U�D�V�R���T�X�H���H�O���D�F�W�X�D�O�����O�D���I�R�U�P�W�D���G�H�� �O�X�F�K�D���I�X�H���V�L�Q

�H�P�E�D�U�J�R���P�i�V�� �X�U�E�D�Q�D�������F�R�Q���P�H�Q�R�V���F�D�S�L�W�D�O�L�V�P�R���H�O���G�H�V�H�Q�O�D�F�H
�I�X�p���P�i�V���L�Q�V�X�U�U�H�F�F�L�R�Q�D�O�������(�Q���O�R�V���S�D�t�V�H�V���F�H�Q�W�U�D�O�H�V���X

�K�R�P�R�J�p�Q�H�R�V���O�D���H�V�W�U�D�W�H�J�L�D���L�Q�V�X�U�U�H�F�L�R�Q�D�O���F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�H
�H�I�H�F�W�L�Y�D�P�H�Q�W�H���D���O�D���S�X�Q�W�D���P�i�V�� �D�O�W�D���G�H�O���P�R�Y�L�P�L�H�Q�W�R���G�H
�O�R�V���W�U�D�E�D�M�D�G�R�U�H�V�����H�V�� �S�U�R�O�R�Q�J�D�F�L�y�Q���Q�D�W�X�U�D�O���G�H�O
�P�R�Y�L�P�L�H�Q�W�R���K�X�H�O�J�X�t�V�W�L�F�R�����V�X���I�R�U�P�D���G�H���O�X�F�K�D�����H�V�W�U�D�W�p�J�L�F�D
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del control territorial, a diferencia de la GTP, giie
requiere hegemonía roj^ y asiento territorial pero para
una guerra de movimientos. De allí que la estrategia

insurrecional suponga una acumulación mi litar-técnica, muy
superior para el desenlace, con volumen de fuego,
experiencia de combate y planificación m#,s detallada,- que
no son condición sine qua non en la estrategia de GTP.

Todos a las masas y en las bases: asiento y control
territorial para forjar diialidades de poderes abajo.

46. Entiar

p>opular supone
de lleno a

modificar

la recomposición del movimiento
la relación partido-masas

actual y producir
del Partido, con el fin
tarea de re-generar bases
Ello implica, salvo las

una descentralización inmediata

de poner las fuerzas en la
de poder en las masas y abajo,
labores de campañas políticas

nacionales, redistribuir la dirección en bases.

El fundamento de este viraje del Partido está en
revaloración del concepto de poder popular y
recusación de la visión unilateral que lo reducía
control de. un aparato partidario o estatal. Se trata
generar un contba-poder o poder social real. Para lo cual
debe ratificar la combinación primigenia olvidada entre
acción directa y ia acción institucional-estatal,
proyección política ' del movimiento social y
desplieguie de alternativas progranfiátleas y de frente.

la

la

al

dé

se

la

la

el

La recomposición popular que buscamos se dirige
concientemente a restablecer la unidad de los tres sectores

hoy distanciados: las dirigencias políticas, . las
dirigencias populares y la intelectualidad socialista
y  progresista. Anudar estos tres sectores en un núcleo
activo polit ico-popular-intelectual, en cada zona,
provincia, departamento y región, núcleo que devenga en
fei^mentq del clasismo y socialismo futuros, es clave.

El Partido para ello priorizará una relación abierta y de
cara a las masas como factor' central de acumulación

estratégica en el futuro, diferenciando este nivel
de trabajo de • la construcción del Frente Amplio
Democrético-Nacional-Popular, con espacios diversos
sociales y políticos del pais, en donde el ejeí popular
juega su hegemonía política nacional. Esta priorización
supone retomar un perfil nacional de fuerza de combate.

4T. La recomposición populan deberá concretarse
en .el asiento y control territorial
expresiones concretas del poder de masas y
de poder popular o BPRtí. El control
parte del ejercicio del poder popular-
p^unto de partida es un. punto de llegada,
forja del asiento territorial, esto es, las

Vi-

de 1 Partido,

por tanto bases
territorial es

Y  más que un
que requiere la
"bases rojas" o
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"hegemonía roja". El control territorial no es igual
a zona liberada -ni corresponde a . una fase muy avanzada
de fuerza militar*y de guerra de posiciones, por lo que-su
defensa territorial es secundaria en las - actuales
circunstancias a la capacidad de resistencia
ideológica y P9Íitica de^la población.

En- las circunstancias actuales el ejercicio 'de poder de las
ma^sas deberá expresarse como ejercicio de autoridad y
justicia, en experiencias de solución autogestionaria
y  combativa de necesidades básicas e inmediatas de la
población, en formas de
autodefensa y en afirmación
entre la población y
Nuestro , trabajo se dirige
periodo a acumular fuerzas
abajo, cuya forma de expresión,
concretas, p^odrían ser podes-ei
correlaciones

it

enemigo, desplegando s ii.ru Itaneamen te
preservándolas y desarrollándolas hasta un

tonales y regionales de poder
constituirse en equilibrios inestables

control territorial y de
de una conciencia solidaria

con las luchas populares,
por tanto en el presente'
hacia dualidades de poderes

de afcuervdo a las condiciones

de doble cara, construyendo
cáp^aces de

oon el

fuerzas

momento

y

de

ofensiva

de uoder

de carácter

construido.

general del Partido y el movimiento

•Dadas las condiciones del Perú, es indudable que esta

estrategia de construcción tendrá que hacerse co-xifrontando
con los otros proyectos con los que se disputa el p'oder,
la co-ntrainsurgencia y Sendero, ' por lo que tendrá que
ancorpiorarse la necesidad de la acumulación inuegral de
fuerzas y la construcción de est-ructuras técnicas propias y
de masas,.

•43. La£

són en

;  formas de lucha que corresponde'n a esta etapa no
lo inmediato nacionales, por lo menos en el

caso de la

Sí formas de

sectoriales,
radioslidad,
combinando

bloqueos de

posibilidad de Paros Nacionales de la CGTP.
lucha reg-lonales, provinciales, zonales, o
que no por menos extendidas deben perder en
pues el movimiento de masas mismvo ha venido

les huelgas, la lucha callejera, los
carreteras y tomas de ciudades, además" de

las formas cívicas tradicionales. En ie situación actual

"de disgregación relativa del movimiento el criterio
para la elección de" las formas de lucha debe tomar en

cuenta su capacidad p)ersuasiva, esto es su
posibilidad de convocatoria; su función educativa, est-c"
es, su capacidad para llevar a las masas a mayor
confianza en su fuerza y en la justeza de su lucha;
su capacidad para conquistar triunfos para las masas y
evitar, por tanto, derrotas.

Resultará importante en el futuro priorizar en la
recomposición y, fortalecimiento de los, movimientos
regionales. Asistimos a un proceso general de desilusión
eh los gobiernos regionales y " sin embargo el relanzamiento
de ciertas iniciativas de reaglutinación regional "vía

á
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F^DIPs, cofT'O el caso recier.te de Puno. Hay así que abrir-
una nueva etapa en la lucha anticentral.ista, reconstr-úyendo
las instancias de centralización de , este movimiento, y
dotándolas de poder de mesas para acciones de fuerza que
golpeen el poder central ^ e incluso le. repr-oducción del

nivel regional. Conforme se vayan
movimientos de masas, las formas de lucha

elevarán, no estando descartados

fracturas regionales. El . Partido debe-
regional a la oposición de masas al

centralismo a

r-earticulando ios

regionales se
levantamientos y
darle fisonomía
Ti eol ibe r a I i amo,

En el desarrollo de la lucha política de masas en las
Zonas Estratégicas el Partido iré construyendo sus
estructuras, cuadros y mandos con formación e instrucción
integrales, asi como sus .recursos e infraestructura
necesarios, sentando las bases pare las futuras Fuerzas
Armadas Populares, La estrate.gia simultanee del Partido
supone la construcción a la vez de diver.sas categorías de
fuerzas -células clandestinas, unidades de autodefensa,
escTiadras milicianas, uoles-, superando la no relación
entre lo político y lo eep>ecializado, entre el traba.jó de
masas y la forja de estructuras, eñtre la labor clandestina
y conspírativa y la p>royec;clón publica.. La simultaneidad
nada tiene que ver con dispersión, como se la ha pratticado
estos años. Ho se trata de hacer todo.a la vez, dejando que
cada quien determine a su real entender el orden de la
priox'idades. La linea estratégica mariateguxsta exige una
re-centralización del Partido en las zonas estratégicas y
una clara prior-ize.clón de sus tareas.

^S). Este diseño e.stratégico no- supone el abandono
de la lucha política nacional ni el'soslayamiento de
las alianzas de clases y más amplias del Partido.
Por el contrario, nos obliga a una división del
trabajo en que, a la vez que se prioriza la forja de
poder abajo, se despliegan las campañas políticas
nacionales del Partido, con vistas a generar una
corriente política que abra cauce a una nueva correlación
para el proyecte del poder popular.

El viraje del Partido debe ser ahora hacia abajo y hacia
arriba, siendo el objetivo en este último campo, generar las
condiciones para ia convocatoria cié un rrenpe amplio

Democrático-Nacional- Popular en un plazo mayor en que
converjan la base social reconstruida y las alianzas
políticas generadas. Esto conlleva la no priorización del
Partido en la campaña electoral municipal de 1992, para
�v�J�H�Q�H�U�D�O�A�
���X�K�D���S�U�R�S�X�H�V�W�D���G�H���P�D�V�D�V���G�H���P�i�V�� �O�D�U�J�R���D�O�L�H�Q�W�R���S�D�U�D
�H�O���S�D�t�V�����/�D�����S�R�O�t�W�L�F�D���I�U�H�Q�W�L�V�W�D���G�H�O���3�D�U�W�L�G�R���V�H���R�U�L�H�Q�W�D���S�R�U
�W�D�Q�W�R���D���F�R�Q�V�H�U�Y�D�U���O�D�p���D�O�L�D�Q�]�D�V���F�R�Q���O�D���L�]�T�X�L�H�U�G�D���K�R�\

�\�D���W�U�D�G�L�F�L�R�Q�D�O���S�H�U�R���G�H�Q�W�U�R���G�H���X�Q���H�V�I�X�H�U�]�R���P�i�V���D�P�S�O�L�R���G�H

�F�R�Q�V�W�U�L�t�F�F�L�y�Q���S�R�O�L�W���L�F�R���V�R�F�L�D�O���G�H�� �X�Q�D���Q�X�H�Y�D���L�]�T�X�L�H�U�G�D��

�’�H�E�H�U�i���V�X�S�H�U�D�U�V�H���S�R�U���W�D�Q�W�R���O�D���F�R�Q�I�X�V�L�y�Q���G�H���O�D�V

�F�R�R�U�G�L�Q�D�G�R�U�D�V���G�H���O�D���D�F�W�X�D�O���L�]�T�X�L�H�U�G�D���F�R�Q���L�D���S�U�R�S�X�H�V�W�D���G�H
�)�U�H�Q�W�H���v�$�P�S�O�L�R�����S�U�R�S�L�F�L�D�G�D���S�R�U���V�H�F�W�R�U�H�V���G�H���O�D���L�]�T�X�L�H�U�G�D��

�P
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s":;anSu«rSi:%oí?:icf™%aít\drss?d^í2^
de alternativa. Loe reoeptacuios de 1 ap fronte
mariateauista deberán ser el propio tI.M y es.e
democrát ico-F'opular.

necesidad de dotarnos de instrnmentos con los cuales
Ixacer política elíxcxenteroentc.

SO Para el desarrollo del trabajo de masas y la forja

Liln ^r-la ^"^moidn^
:¿-^:;.a arLUír""de^^^l-er^Sa rToltrle
instrumentos adecuados.

El Partido necesita una revolución ' -^«(^erse ^'^de,  . ^ j^A. t ^ /=xr-i /-»íií:iríi".n A nacGro^tiene,léglca tat.bién. ya no.
medios de lucha política propios de la contienda moaer ^^
sino también an cuanto a hacer más eficientes
de decisión. operatividad. supervisión e. información.
Debe superarse el artesanado definitivamente-

En cuanto a nuevos instrumentos. y
orgánicas imprescindibles, es necesario
estructuras eficientes y compartimentadas, profesión ^
masivamente cuadros en todo _ el . ¿e
calificarlos teórica y prácticamente, •Partido
raíz • la raquítica. base económica del Partida
amollar la presencia política nacional del faitv.do en
ToÚl sisteroética, revalorar la lucharen los
comunicación incursionando en la prensa, J
crear Escuelas o Universidades Populares e
departamento o región, entre Partido es
a  los sistemas de trabajo internos
necesaria una revolución institucional, f„„H-pnte a
general de sus sistemas de gestión, ^®"4"t,oÍLas
maximi.zar la eficacia y la eficiencia de sus eotructuras
y  a promover la sistematización téorxca revolucionaria.

^  En el fondo, se agotó la forma de hacer
de los partidos de la izquierda peruana oel cicio 196o 1985,
hoy arcaica e ineficiente en t^dos .los ' / , ,
ahí la enorme desproporción entre los obj^t^ "
medios V y la distancia patente las
volunpades e inversiones de tiempo y ® ^ .
escasas estructuras y hechos políticos ganeradoo^
Hue.tr.. oo„oepoioneB_ " ^
partidarias han sido pues ampliamente-
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necesitándose al Respecto una revolución organizativa que
compatibilice utopía y modernidad.
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�U���1�D�G�D���G�H���H�V�W�R���H�V���L�P�S�R�V�L�E�O�H�����1�L���U�H�W�H�M�H�U���R�U�J�D�Q�L�]�D�W�L�Y�D�P�H�Q�W�H���H�O����
�Q�X�H�Y�R���F�D�P�S�R���v�� �S�R�S�X�O�D�U�����1�L���U�H�D�U�P�D�U���X�Q�D���F�R�O�X�P�Q�D���G�H���P�D�V�D�V
�S�R�O�t�W�L�F�R�����P�L�O�L�W�D�U�����1�L���S�!�D�U�D�U���D���6�H�Q�G�H�U�R���F�D�U�D���D���F�D�U�D�����1�L
�I�L�Q�D�O�P�H�Q�W�H���W�H�U�F�L�D�U���\���U�H�D�E�U�L�U�O�H���W�H�U�U�H�Q�R���D�O���S�U�R�\�H�F�W�R���G�H�O�
�S�R�G�H�U
�S�R�S�X�O�D�U�����3�H�U�R���Q�H�F�H�V�L�W�D�P�R�V���S�D�U�D���H�O�O�R���X�Q���J�U�D�Q���3�D�U�W�L�G�R�����8�Q
�S�D�U�W�L�G�R���F�R�Q���D�O�P�D���G�H���D�F�H�U�R�����+�D�\���H�[�S�H�F�W�D�W�L�Y�D���Q�D�F�L�R�Q�D�O���\�D�� �
���
�� ��
�S�R�U���O�D���7�H�U�F�H�U�D���9�L�D���L�Q�F�O�X�V�R���D�Q�W�H�V���G�H���K�D�E�H�L�V�H���S�
�X�H�V�W�R���H�Q

�P�D�U�F�K�D�����6�H���H�[�W�L�H�Q�G�H���O�D���L�P�S�U�H�V�L�y�Q���G�H���T�X�H���V�y�O�R���G�H�O���S�X�H�E�O�R
�S�R�G�U�i���V�X�U�J�L�U���H�O���1�X�H�Y�R���2�U�G�H�Q���F�D�S�D�]���G�H���W�H�U�P�L�Q�D�U���F�R�Q���O�D
�Y�R�U�i�J�L�Q�H���G�H���O�D���F�U�L�V�L�V���\�� �O�D���Y�L�R�O�H�Q�U�L�D�����3�H�U�R���H�O�� �!
�S�X�H�E�O�R���H�V�S�R�Q�W�i�Q�H�D�P�H�Q�W�H���Q�R���O�R���K�D�U�i�����/�X�H�J�R���G�H���O�D���P�X�H�U�W�H���G�H�� ��
�+�D�U�L�D���(�O�H�Q�D���0�R�\�D�K�R���O�D�V���G�L�U�L�J�H�Q�F�L�D�V���S�R�S�X�O�D�U�H�V�����O�R�V
�L�Q�W�H�O�H�F�W�X�D�O�H�V�����G�L�I�H�U�H�Q�W�H�V���V�H�F�W�R�U�H�V���G�H���R�S�L�Q�L�y�Q�����L�Q�F�O�X�V�R���O�D
�L�J�O�H�V�L�D�����O�D���P�D�\�R�U�t�D���G�H�O���S�D�t�V�����H�V�S�H�U�D�Q���X�Q���3�D�U�W�L�G�R���T�X�H
�K�D�J�D���V�X�\�R���H�O���U�H�W�R���Q�D�F�L�R�Q�D�O�
�����8�Q���3�D�U�W�L�G�R���G�L�V�F�L�S�O�L�Q�D�G�R���S�H�U�R�� ���� ��
�D�P�S�O�L�R�����J�H�Q�H�U�R�V�R���H�Q���O�D���H�Q�W�U�H�J�D�����+�R�\���K�D�\���X�Q���Y�D�F�L�R���G�H�� �

�G�L�U�H�F�F�L�y�Q�����Q�D�F�L�R�Q�D�O�����(�V�H���Y�D�F�L�R���O�R������ �G�H�E�H���F�X�E�U�L�U���H�O���3�8�0���� �A������ �v
�6�H�J�X�U�D�P�H�Q�W�H���Q�R���V�R�O�R�V�����3�H�U�R���\�D���Q�R���S�R�G�H�P�R�V���H�V�S�H�U�D�U���D���O�R�V
�F�R�V�W�D�G�R�V�����’�H�I�L�Q�L�G�R�V���H�O���S�U�R�J�U�D�P�D���\�� �O�D���H�V�W�U�D�W�H�J�L�D��

�Q�H�F�H�V�L�W�D�P�R�V���X�Q�D���J�U�D�Q���H�Q�H�U�J�t�D���W�U�D�Q�V�I�R�U�P�D�G�R�U�D�����X�Q�D���P�R�U�D�O
�W�U�D�Q�V�S�D�U�H�Q�W�H�����X�Q�D�����I�L�U�P�H���p�W�L�F�D���G�H���O�R���F�R�O�H�F�W�L�Y�R�����7�R�F�D���D�O���3�8�0
�H�O���S�U�L�Y�L�O�H�J�L�R���K�L�V�W�y�U�L�F�R���G�H���R�U�J�D�Q�L�]�D�U���O�D���7�H�U�F�H�U�D���9�L�D�����O�D���G�H�� ������
�O�D���5�H�F�R�Q�V�W�U�X�F�F�L�y�Q���’�H�P�R�F�U�i�W�L�F�R���1�D�F�L�R�Q�D�O������� �v
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A  !! Buró Pol:í.t:i.<;:o Nacional

D<v? » Cornisióri de Eístraieciia del 111 Contireso Nacional

Asiuntos A(::tJERi>o<:? ni": instai .aciom

Fechas 09/09/91

Con asistencia de todos sus integrantes (Paco., Gregorio^
Fernánde:;; Fidel y Sangaftfa) la Comisión de Estrategia tomó
los siguien tes acuerdos de? instalación s

1» Ce?ntrar e?l conjunto de? temaij-. de? e?strategia a debatir er?
la Comisión en los u t r o ���v�v�v���X���E�����������D���S���t���W���X�����L�����F�"�� �F�H�Q���W���U�D���O�H�V

�V�L�J�X�L�H�Q�W�H�V�.

�D�����/�D�� �Q�X�H�"�Y�D���V�L�W�X�D�F�L�y�Q���L�Q�W�H�U�Q�D�F�L�R�Q�D�O���\�� �V�X�V���L�P�S�O�L�F�D�Q�F�L�D�V

�S�D�U�D���O�D���Y�L�D���H�V�W�U�D�W�y�J�L�F�D���P�D�U�L�D�W�H�J�X�L�V�W�D�V

�E�����%�D�O�D�Q�F�H�"���G�H�"���O�D���F�R�U�U�H�O�D�F�L�y�Q�����Q�D�F�L�R�Q�D�O���G��

�F�R�Q�W�U�D�L�Q�V�X�U�J�H�Q�F�L�D�������S�R�G�t�H�U���S�R�S�X�O�D�U�������6�/�'�� �0�5�7�$�������H�"�W�F�������M�L

�I���X�H�"�U�]�D�V���V

�F�����/�D�V���H�Q�V�H�t�
�t�D�Q���t���"�W�V���G�H�"�� �O�D���H�"�!���S�H�U�L�H�Q�F�L�D���D�F�X�P�X�O�D�G�D���S�R�U���H�"�O

�3�D�U�W�L�G�R���H�"�Q���O�D���L�P�S�O�H�P�H�t�Q�W�D�F�L�y�Q���H�V�W�U�D�W�p�J�L�F�D�V���H���.�S�H�U�L�H�"�Q�F�L�D���G�H

�O�X�F�K�D�V���G�H�"�� �P�D�V�D�V�������G�H�"�� �D�F�X�P�X�O�D�F�L�y�Q���H�"�V�S���H�F�L�D�O���\�� �G�H���D�X�W�R�G�H�"�I�H�"�Q�V�D

�H�V�S�R�Q�W�D�Q�H�D���G�H�"���P�D�V�D�V�������H�"�W�F�������£�L

�G�����/�D�� �Y�L�D���H�V�W�U�D�W�p�J�L�F�D���P�D�U�L�D�W�H�J�X�L�V�W�D���H�Q���O�D

�D�F�W�X�D�O����

�W�L���W�X�D�F�L�y�Q

�������� �3�U�R�F�H�G�H�U���H�Q���S�U�L�P�H�U�D���L�Q�V�W�D�Q�F�L�D���D���F�H�Q�W�U�D�O���L���D�U���W�F�L�G�F�L�V�������R�V
�G�R�F�X�P�H�Q�W�R�V���Y�� �E�L�E�O�L�R�J�U�D�I�t�D���G�L�V�S�R�Q�L�E�O�H���V�R�E�U�H���H�V�W�U�D�W�H�J�L�D����

���I�R�U�P�D�Q�G�R���
�D���I�L�O�H�V���F�����"�P�S�O�H�W�����"�V���S�D�U�D���F�D�G�D���X�Q�R���G�H�"���O�R�V���L�L�U�W�H�J�U�D�Q�W�H�"�L���L��

�G�H�"���O�D���&�R�P�L�V�L�y�S����

���L�t�D�G�D���X�Q�R���G�H�.�A�R�V���L�Q�W�H�"�J�U�D�Q�W�H�V���G�H�"���O�D���&�R�P�L�V�L�y�Q���V�H���F�R�P�S�U�R�P�H�"�W�L�y���D
�H�"�Q�Y�L�D�U���D�O���F�������0���
�D�F�R���O�R�V���G�R�F�X�P�H�"�Q�W�R�V���T�X�H�"���Q�F�"�� �V�R�Q���D�V�H�"�T�X�L�E�O�H�"�V���S�R�U
�R�W�U�D�V���Y���t�D�V�������V�H�J�~�Q���F�F�M�Q�V�W�D���H�Q���H�O���D�Q�H�[�R���U�H�V�S�H�F�W�L�Y�R�“

���������/�O�H�Y�D�U���D�G�H�O�D�Q�W�H���H�O���V�L�J�X�L�H�Q�W�H�����O�D�������H�U�"���G���D���U���L���R�� �G���H���5�H�X�U�"���L���F�L�Q���H�V���G�H

�O�D���&�R�P�L�V�L�y�Q���G�H���O�������L���L���W�U�D�W�H�"�J�L�D���K�D�V�W�D���H�O���;�O�O���3�O�H�Q�F�M���G�H�O���&�&�V

�D�����$�����
�D���y���G�H�"���R�F�W�X�E�U�H�"���������V�� �������5�H�"�X�Q�L�y�Q���$�P�S�O�L�D�G�D���G�H���O�D���&�F�M�P�L�L�V�L�y�Q

�G�H���(�V�W�U�D�W�H�"�J�L�D�������H�"�Q���/�L�P�D�������F�R�Q���S�D�U�W�L�F�L�S�D�F�L�y�Q���G�H�"���U�H�V�S�R�Q�V�D�E�O�H�"�V���G�H�"
�U�H�J�L�L�R�Q�H�V���F�F�M�Q���H�[�S�H�U�L�H�Q�F�L�D�V���L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�V���S�D�U�D���O�D
�V�L�V�W�H�"�P�Y���?�W�L�O�t�D�F�L�y�Q���G�H�"�O���3�D�U�W�L�G�R����
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ta) ;l. :l. ":l.3 de oc tu ta  re 9:1. r Participación de los integrantes
de la Comisióri en la R(--M.inión de lai!-- Comisiones l-'ol ;í. ti cas del

Ande Ro.:io„

<::) ta -9 de novi(-»mtare 91r .111 Reunión de la Comisiór» de

Estrategia., preparatoria del Xll CC.,

4» La agenda de la 11 Reunión de la Comisión de Estrategia
se desarrollará conforme a los 4 sutacapítulos señalados;,
deluiendo presentar los integrantes de 1,a Comisión los
s i g 1.1 i en tes ma ter i a 1 es s

a) CregorioR El nuevo f-'lan Táctico-Estratégico del Ande
Ro.j o ii

ta) Fernández R Camino a lo NuevO;, documen to de

ei-:. t ra teg :i. a „

c) Fidel FonsecaR Sotare la Guerra de Todo el Puetalop

d) SangamiAR experiencia de San Martin.,

ta. Encargar al responsatale de la Comisión;, c» Paco;, la
e?l<-\taoración de una Gula Tem.^tic.A con el repaso de las tesis

sostenidas;, los protalemas pendientes y las alternüitivas en
discusión;. Gula a ser present,nda en l,vi piróxima reunión de la

Comisión..
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Ando? Rojos Borrador de Plan Piloto (Pedir a Julio)

Ande Rojos Plan Piloto,, junio 1989,. (F'edir Julio o

Ande Rojos Nuevo l-'lan Tactico-Estratécjico., junio 1991 (Pedir
a la SEN,, son 3 documentoss situ,v\(::ión nciona 1,, pacifica(::i<f:in
y evaluación de SL)„

Comité Departamental del Cuscos Bal,vince de l,-< Huelga
C,:\mpesina,, m<:\r2:o 1989,, (Quispe enviará)

CTs Autocrítica, juniio 1990,, (Pedir a CT., o Quispe)

FNLN., Sh,!\fik Handal,, (Preguntar a Samuel todo lo del FNLN)

í  ■

FNLN8 F,scundo Guardado» » ^

.  ;
FNLNs Fermán Cienfuegos»

FNLNs Ccim<nnd<vinte Vi 1 lalobos»

,  •

FNLNs Negoci,vu;:iones i:)or la p,vix;«

i
:

p  I

■

Fern<:inde:z 5 Algunos problem,vis en la l:í.ne<vt militar,, nov» 1989,
(Pedir a SEN) "

I" e r n A n d e:« s I-' e r s i ü-. t i r febrero 1990» (Quispe enviará)

Fe rn.Ande>';s Camino ,•< lo nuevo,, setiembre 1991 (Quiir>pe
envi,nrá)

Fidel Fonsecas La Guerra de Todo el Pueblo» (SEN)

Flores Estrad,v<,, Narlas Sobre el Est,vido contrainsurgente

i! 5 B ii ü S ü

Gorriti, GusLvvvo» Sobro-? Sendero Luminoso,, 1990»

Or(>?gorios Critica do?? la experiencia do?l Ande Rojo,, maye
1990)
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�*�U���Y�"�����L�R�U���L���R�%���5�H�S�O�D�Q�W�H�D�U���O�D���H�V�W�U�D�W�H�J�L�D�������H�Q�H�U�R�����������“�� ���3�H�G�L�U���D���O�D

�6�(�1���� �v�� ��

�*�U�H�\�R�U�L�R�“���3�O�D�Q���G�H���$�F�F�L�y�Q�“�����3�H�G�L�U���D���O�D���6�(���
�1��

�+�D�U�Q�H�F�N�H�U�������0�D�U�W�K�D�“���(�Q�W�U�H�Y�L�V�W�D�V���\���(�Q�V�D�\�R�V�“

�,�9���,�1�7�(�5�1�$�&�,�2�1�$�/���“���&�R�Q�I�H�U�H�Q�F�L�D�V���G�H���%�D�O�D�Q�F�H���G�H���O�D�V���O���L�Q�R�V�D�V

�P�L�O�L�W�D�U�H�V�“�����(�
�H�G�L�U���F�D�V�H�W�W�H�V���D���(�L�G�H�O���O���R�Q�V�H�F�D��

�/�R�L�$�M�\�A���1�L�F�K�H�O�“���&�R�Q�I�H�U�H�Q�F�L�D�V���H�Q���O�D���(�V�F�X�H�O�D���G�H���$�P�V�W�H�U�G�D�P��

���(�
�H�G���L���,�����D���,���
�L�G�F�"�������)�
�R�L�“�V�H�������D��

�1�5�7�$�“�������&�&�������������“�� ���5�H�Y�L�V�W�D���&�D�P�E�L�R��

�1�5�7�$�V�����������&�&�A���V�H�W�L�H�P�E�U�H�����������“�� ���3�U�H�\�X�Q�W�D�U���D���-�X�O�L�R��

�1�5�7�$�“���5�H�V�S�X�H�V�W�D���G�H���3�H�G�U�R���6�D�O�L�Q�D�V���D���6�/�����S�H�G�L�U���D���)�L�G�H�O

�)�R�Q�V�H�F�D��

�2�W�L�O�L�R�V���’�R�F�X�P�H�Q�W�R�V���V�R�E�U�H���(�V�W�U�D�W�H�\�L�D�����S�H�G�L�U���D���O�D���6�(�1��
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Presentación.

Teniendo en cuenta las recomendaciones propuestas por la Comi
sión que trabajó el tema “Diagnóstico Programático y Clases Sociales, 
se ha elaborado un documento de resúmen de las principales modifica
ciones estructurales ocurridas en el último período.

Las pautas seguidas para el desarrollo de la SINTESIS han sido 
propuestas por la propia Comisión en el último C.C.,por lo cual se han 
considerado los siguientes capitulas:

I. Dinámica Económica y Patrón de Acumulación
II. Los cambios en la e.structura de clases y los diferentes actores
sociales.
III. Del Estado Desarrollista al Estado Neoliberal con-trainsur-
gente.
IV. Del Régimen de Democracia Parlamentaria al Régimen Neo
liberal contrainsurgente.
V. El nuevo patrón de identidad cultural de nuestro pueblo.

La Comisión de Programa entrega al Partido el documento apro
bado por la XII Sesión del Comité Central como documento base para 
el III Congreso Nacional del PUM.

Finalmente, queremos expresar que para ahondar sobre los temas 
aquí señalados deberán remitirse al documento base de esta Síntesis: 
“LA CRISIS, LAS CLASES SOCIALES Y EL ESTADO EN EL NUEVO 
PERU".
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.1.

DINAMICA ECONOMICA Y EL PATRON DE  
ACUMULACION. PRINCIPALES CAMBIOS.

1. Desde mediados de la década del 30, en un número creciente de 
países latinoamericanos se desarrollaron diferentes experiencias indus- 
trializadoras. El Perú, aunque tardíamente, se incorporó con algunas di
ficultades al proceso; desde los tímidos intentos industrializadores de 
la década del 40, pasando por la Ley de Fomento Industrial a finales de 
la década del 50 (segundo gobierno de Prado) y el impulso al modelo 
en el gobierno militar de Velasco, etc., se fué implementando y diseñan
do las características estructurales del modelo: un proceso de industria
lización substitutiva altamente dependiente de capitales y tecnología, 
devoradorde divisas y que se desarrolló produciéndo una alta concen
tración de los sectores productivos y un marcado centralismo: la produc
ción se orientó, principalmente a ciertas capas de la sociedad peruana y 
los principales centros industriales se ubicaron en las principales ciuda
des (70% de las fábricas se ubicaron entre Lima y el Callao). El modelo 
de industrialización substitutiva fué diseñando de esta manera sus 
propios límites estructurales para su reproducción.

El Estado pasó a jugar un rol importante en el impulso del 
modelo, a jugar un rol vital en la economía y a desarrollar una 
política macroeconómica de impulso del mercado interno favore
ciendo a las capas burguesas y gran burguesas vinculadas al mer
cado intemo a través de los subsidios estatales (tarifas públicas, 
créditos, e tc .), políticas proteccionistas, desarrollo de la infraestruc
tura, cobertura de los servicios básicos, etc. Esta creciente interven
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ción del Estado en la economía fué financiada por un masivo endeuda
miento extemo proveniente en los años 70 de la Banca Privada Interna
cional.

2. En los últimos quince años, la economía peruana vivió el largo 
proceso de crisis y descomposición del modelo de industrialización 
substitutiva, cuyo colapso se desarrolló en los últimos años del gobier
no aprista, trás el fracaso en la aplicación del llamado modelo hetero
doxo de reactivación del aparato industrial. A partir de los años 88-89 
se hizo evidente la inviabilidad de abrir un nuevo ciclo de acumulación 
bajo los parámetros de la industrialización substitutiva.

3. En la década del 80, la crisis estructural del modelo de industria
lización substitutiva afirmó una serie de características en el funciona
miento de la economía peruana: marcada conducta especulativa en los 
principales grupos de poder económico, bajos niveles de inversión y re
inversión en la economía, permanente descapitalización del país a tra
vés de la fuga de capitales u otros mecanismos, fuerte concentración de 
la propiedad y del ingreso nacional, caída permanente de las remunera
ciones de los trabajadores, aumento del desempleo y subempleo, etc. 
Todo esto originó los propios limites para la reproducción del modelo. 
Esto evidenció problemas estructurales, que se expresaron en la rigidez 
de la oferta, lo que motivó que cada vez los períodos de reactivación 
sean más breves y superficiales (79-80,86-87) y los recesivos más lar
gos y profundos (82-85), 88-90).

4. Los cambios en la economía mundial tuvieron incidencia en la 
economía pemana y en el proceso de descomposición del modelo de 
industrialización sustitutiva. La crisis de los 70 y la nueva lógica de 
crecimiento en los países capitalistas avanzados impulsó una nueva 
División Internacional del Trabajo en los 80 y agudizó el estancamien
to en los países tercermundistas.

En momentos en que en las principales economías industrializadas
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se desarrollaba un importante proceso de restmcturación del capital, en 
economías como la peruana, se modificaban las características del 
control imperialista: las inversiones directas y los préstamos cedían y se 
producía una suerte de homogenización de las políticas económicas bajo 
el control del FMI y Banco Mundial, quienes controlando nuestra polí
tica macroeconómica crearon las mejores condiciones para el desarro
llo de la ofensiva neo-liberal y la desindustrialización en el país.

5. Los principales grupos de poder económico que nacieron bajo el 
impulso del proceso industrializador substitutivo directos beneficiarios 
de la acción del Estado en la economía (subsidios, etc), no tuvieron 
dificultades en liderar un proceso de recomposición interna que los lle
vó a asumir la propuesta neo-liberal. Su gran desarrollo y amplio con
trol del mercado interno y el proceso de transnacionalización de estos 
grupos, los hizo sentir lo suficientemente fuertes para prescindir de la 
acción subsidiaria del Estado. El Estado Desarrollista carente de recur
sos y bases social para seguir implementando el modelo entró en crisis 
definitivamente en la segunda mitad de la década del 80.

6. La crisis de reproducción del modelo tiene a la base el entram- 
pamiento estructural del régimen de acumulación ISI y la propia crisis 
del Estado, cuyas consecuencias más notorias son: la quiebra de la ten
dencia del asalaramiento, la disminución del empleo formal, la caída 
brutal de las remuneraciones reales, la quiebra de la estabilidad laboral, 
la desarticulación del patrón de acumulación, la pérdida de la capacidad 
fiscalizadora de este proceso. El centro de estos hechos se dan en las 
principales ciudades, en medio de un proceso de urbanización sin indus
trialización plena y autosostenida. Este fenómeno que se da en el pla
no de las relaciones económicas y sociales, es también portador de un 
fenómeno político-cultural.

7. El narcotráfico pasó a convertirse en un problema de primer 
plano en la economía peruana. A finales de la década del 80 se convir
tió decididamente en la principal fuente de divisas de la economía y
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muchos grupos de poder con presencia significativa en el sector finan
ciero desarrollaron una práctica de blanqueo de las divisas provenien
tes del narcotráfico, dotándose de recuijsos financieros adicionales.

8. LA PROPUESTA NEOLIBERAL se presenta como un pro
yecto que se diferencia del modelo económico precedente definido por 
sus teóricos como <mercantilista= . Se propone como alternativa, no 
solamente para resolver la grave crisis económica, sino también la cri
sis integral de la sociedad y la crisis de hegemonía en el país: rempla
zar el antiguo modelo y llevar a la práctica un nuevo proyecto gestiona
do desde las clases dominantes.

9. La aplicación del modelo económico neo-liberal parte de las 
siguientes premisas:

- La rigidez impuesta por el Estado, desde finales de los 60, no ha 
dejado que se desarrollen las fuerzas libres del mercado.

- Sectores en los que sí existen ventajas comparativas para produ
cir, han terminado subsidiando, a través de diferentes mecanis
mos, a sectores productivos ineficientes que han hecho de las 
prevendas del Estado su principal fuente de acumulación.

- La excesiva intromisión del Estado en la economía, se expresó: 
en una pesada legislación social, en el gasto público, en las 
empresas públicas, provocando que nuestra econorm'a este in
capacitada para competir en las nuevas condiciones impuestas 
por la economía mundial. Esta tendencia ha provocado que el 
Perú se <desenganche= del circuito económico-productivo y fi
nanciero internacional.

10. El proyecto neoliberal se presenta como un <modelo de desa
rrollo alternativo= con un conjunto de reglas que ordenan al país en re
lación a una serie de objetivos sociales y económicos dotados de meca

1»

nismos para el desarrollo y organización del trabajo, para los objetivos 
y prioridades productivas y para la solución de tensiones sociales.

En este sentido debemos identificar cuales son los instrumentos 
liberales que permiten implementar el modelo:

UN MODELO DE REINSERCIÓN INTERNACIONAL, cuyo 
centro articulador es el pago de la deuda externa. Para el cumpli
miento de esta meta desarrolla una política macroeconómica que 
asegure su cumplimiento. La política fiscal, la política del Banco 
Central de Reserva y monetaria en general y la recesión del mer
cado interno, se ubican como instmmentos principales para el 
logro de este objetivo.

El impulso de esta modalidad de reinserción, lleva a que el FMI 
tenga un manejo casi directo de la política económica que se apli
ca en el país. Su implementación como modelo, ha implicado el 
desarrollo de una gran ofensiva ideológica para presentar las lla
madas bondades del neoliberalismo y en particular de esta moda
lidad de reinserción. Así, el pago estricto de la deuda externa, el 
sometimiento y buenas relaciones con los centros financieros 
mundiales (FMI, BM, BID, Club de Paris), son presentados como 
los pasos necesarios e indispensables que hay que cumplir, para 
que luego vengan los supuestos préstamos e inversión extranje
ra que lograran sacar al país de la crisis.

UN MODELO NEOLIBERAL QUE NO TIENE SU EJE EN 
EL DESARROLLO DE UN APARATO PRODUCTIVO 
PARA EL MERCADO INTERNO. Busca promover al sector 
productor de materias primas y a los empresarios industriales y 
agrarios que se vuelquen hacia la exportación. La propuesta 
implica una nueva política macroeconómica y una supuesta 
<modernización productiva= que no es otra cosa que priorizar 
aquellas actividades en las que tenemos ventajas para competir por

11
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dotación <natural= de recursos.

Para abastecer el mercado interno abre las puertas del país, sin 
ningún obstáculo (aranceles) a la importación de mercancías. De 
esta manera cubre la crisis recesiva del aparato productivo inter
no, que el propio neoliberalismo potencia. En todo caso esta es 
otra forma del papel que juega el mercado interno en su propues
ta de reinserción internacional. Hasta el momento el neoliberalis
mo se materializa en una gran ofensiva comercial y no producti
va.

UN MODELO QUE DISEÑA UN NUEVO ROL 

DEL ESTADO

El neoliberalismo propone desembarazarce de la intervención y 
regulación estatal. Es decir, propone que el Estado tenga una 
nueva ubicación en el plano político y económico conforme al Pro
yecto Neoliberal: Cortar las subvenciones del estado, los servicios 
públicos, liberalizar el flujo de capitales, el comercio exterior y los 
principales precios de la economía ( a excepción de los precios 
públicos), para permitir que sobrevivan únicamente las activida
des rentables, los trabajadores y agentes económicos en general 
que se sometan a esta nueva dinámica.

También esto significa el repliegue del Estado del aparato eco
nómico ofertando el conjunto de las Empresas Estatales al capital 
privado y extranjero.

- UN MODELO DE REGULACIÓN LIBERAL BAJO CON
TROL DE MONOPOLIOS PRIVADOS : La desregulación 
propuesta por el modelo neoliberal no es otra cosa que el desman- 
telamiento de los instrumentos de regulación estatal (acción del 
Estado en la economía fijando y controlando las principales varia
bles, leyes diversas, legislación social, etc.) y su remplazo por
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III.

DEL ESTADO DESARROLLISTA AL ESTADO  
NEOLIBERAL CONTRAINSURGENTE.

24. La crisis del tipo de Estado Desarrollista que impulsó el mode
lo de industrialización sustitutiva se agudizó en los últimos años de los 
80. Como se sabe fue el Estado, desde la década del 60 - y con más 
fuerza en los 70-, quién impulsó a través de políticas expasionistas el 
modelo industrializador en beneficio de la gran burguesía nacional: la 
acción del gasto público, de las empresas estatizadas, de las políticas 
económicas, etc., respondió en todo momento a esta lógica de acumu
lación, consolidando un regimen antidemocrático excluyente, ampara
do en las fuerzas armadas, que se constituyó en pilar básico del Estado 
Burgués.

25. Los grupos de poder que crecieron a la sombra del subsidio 
estatal, desarrollaron una política de <saqueo= recibiéndo y manejando 
sin ninguna fiscalización los recursos públicos: el control del aparato 
estatal, el manejo de los gobiernos de tumo,el saqueo de las empresas 
públicas y el control monopólico de los propios sectores productivos fué 
generando y agudizando el estancamiento estructural del propio mode
lo y de la acción del Estado en la sociedad.

26. El desarrollo de un amplio movimiento popular que efectivizó 
importantes luchas en la década del 60 y 70, su accionar en los 80 y la 
consolidación de la organización popular en amplios sectores de la

35
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dora basada en ciertos recursos naturales bajo el impulso de las inver
siones extranjeras que siguen sin llegar. Esto parte de un concepto bá
sico de la economía liberal en el cuál se relaciona competitividad con 
recursos naturales.

Esta propuesta agudiza los problemas previos manifestados en el 
anterior modelo: se afirman los rasgos recesivos de nuestra economía 
ante la desarticulación interna del aparato productivo producto de la 
liberalización, se desarrolla el carácter especulativo de la economía 
peruana al convertir a los centros de poder financiero en los principales 
beneficiarios del modelo. Igualmente se reproducen las condiciones para 
una mayor concentración de la propiedad en el país en beneficio de los 
principales grupos económicos.

Todos estos aspectos nos llevan a afirmar que el modelo neolibe
ral reproduce y potencia los problemas centrales de la economía perua
na, ya manifestados en el modelo de industrialización substitutiva.
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estos cambios.

EN EL CAMPO POPULAR:

■II.

LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE CLA
SES Y LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES.

Importantes cambios se han dado en los últimos años como pro
ducto de la crisis y descomposición del anterior modelo y la puesta en 
marcha del proyecto neoliberal. Uno de los aspectos que sufre una 
modificación sustancial es la ESTRUCTURA DE CLASES. La acción 
de los diferentes actores sociales de hace 10 años ya no es la misma y 
en los 90 se presenta una nueva configuración. No en el sentido de que 
ellas han desaparecido, como afirman algunos, sino porque han cambia
do su rol respecto a ellas mismas y su relación con las otras. Todas es
tas siguen vigentes en las luchas por sus intereses, pero dentro de nue
vas condiciones económicas y políticas que debemos saber distinguir 
con nitidez.

El movimiento popular de la década del 70, liderado por la clase 
obrera en alianza con el campesinado y sectores barriales; no sólo se ha 
desarticulado sino que se ha disgregado, como producto de los cambios 
realizados en la economía, de la extensión de la guerra interna en el país, 
de la crisis del Estado, de la crisis de representación política y en parti
cular de la izquierda.

A continuación presentaremos las principales características de
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13. LA CLASE OBRERA protagonista y articulador central 
del campo popular en la década de los 60 y 70, ha sido uno de los ac
tores sociales que se han visto más afectados por los cambios ocurridos 
en el último período.

En las décadas del 70 y en particular la del 80, la crisis del apara
to productivo, que vivió en permanente proceso recesivo, determinó la 
quiebra de la tendencia del asalaramiento y la disminución de la parti
cipación obrera en este aparato productivo.

Según datos del Ministerio de Trabajo, la clase obrera ha disminui
do respecto a la PEA entre 1977 y 1989, veamos:

LIMA METROPOLITANA

PEA CLASE OBRERA
(100%)

r  197,800 347,362
1977 (100%) (29%)

2 ’311,600 455,305
1989 (100%) (19.7%)

Esta misma caída también se observa en relación al conjunto de 
asalariados, en los mismos años:

17
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LIMA METROPOLITANA

ASALARIADOS OBREROS EMPLEADOS

1977
749,100
(100%)

347,362
(46.4%)

401,738
(53.6%)

1989
1’305,300

(100%)
455,385
(34.9%)

849,995
(65.1%)

Para tener una visión global, reproducimos el cuadro completo: 

LIMA METROPOLITANA

PEA ASALARIADOS INDEPEN
DIENTES

OBREROS EMPLEADOS

1977 1’197,800 347,362 401,738 448,700

1889 2’311,600 455,385 849,995 1’006,300

Fuente: Ministerio de Trabajo.

A estos aspectos cuantitativos hay que añadir que en los últimos 
años el peso de la clase obrera ha disminuido aún más. Según fuentes 
oficiales del INP para 1991 se señala que la clase obrera se ha reduci
do a un 50% respecto a 1980.

Pero lo más importante es tomar en consideración la reducción 
brutal de los ingresos de la clase obrera y de los asalariados en general. 
Otra fuente (Perú en Cifras 1991 de Richard Webb) nos revela esta
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disminución drástica de la capacidad adquisitiva de los trabajadores.

LIMA METROPOLITANA

PEA ADECUADAMENTE
EMPLEADA

r  197,800 772,581
1 1977 (100%) (64.5%)

2 ’311,600 455,305
1 1989 (100%) (18.6%)

2,348,900 124,000
1990 (100%) (5.3%)

Otra forma de medir esta caída es que en 1989 el salario mínimo 
es la quinta parte de lo obtenido en 1973, los sueldos y salarios de la 
actividad privada es la cuarta parte, y las remuneraciones del gobierno 
central son la sexta parte. De 1989 a la fecha los sueldos y salarios han 
seguido cayendo a niveles aún más bajos.

Esta reducción brutal de los ingresos de la clase obrera ha lleva
do a que ella para sobrevivir tenga que buscar otro trabajo que básica
mente lo encuentra en el mundo de la <informalidad=.

Dicho en otros términos, el salario y el sueldo en los últimos años 
ya no constituyen el eje de sustento del hogar del obrero o del trabaja
dor asalariado en general. Ahora, para sobrevivir, hay que buscar otro 
ingreso, que por lo general lo encuentra en la llamada informalidad. Si 
hace 2 décadas (1970) los semiproletarios caminaban a ser proletariza
dos, hoy en dia los trabajadores caminan, como tendencia, a mezclarse 
con el mundo de la informalidad.

19
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Finalmente, estos cambios que se producen en la reproducción de 
la fuerza de trabajo y en sus niveles de conciencia y organización, ha ido 
acompañada de una crisis de representación gremial y poKtica de ella, 
lo que ha llevado a que muchas de sus luchas hayan sido sólo parciales 
frente a la ofensiva de los gobiernos de tumo.

Pese a estos cambios, que ha traído tendencias objetivas de disgre
gación en el plano económico y político, la clase obrera peruana es una 
fuerza social importante. Sigue siendo una fuerza dirigente de la revo
lución, sigue siendo una fuerza combatiente, con modificaciones en su 
reproducción que debemos captar para saberlos conducir en la lucha. Sin 
embargo, podemos afirmar que es una fuerza que ha deteriorado fuer
temente su capacidad de fuerza aglutinante.

Para que ella pueda volver a ganar protagonismo revolucionario 
requiere ser reubicada programáticamente. Solo así podrá recuperar 
liderazgo conjuntamente con otros sectores del movimiento popular. 
Esta reubicación no solo pasa por la defensa de sus reinvindicaciones de 
clase que hoy tienen nuevas particularidades, sino por su nuevo y reno
vado mensaje politico-programatíco que debe proponer al conjunto del 
pueblo y el país.

14. EL CAMPESINADO. La sociedad rural o sector agrario 
en la década del 80 también ha sufrido alteraciones que lo ha llevado a 
la conformación de un nuevo escenario social que debemos distinguir 
para una mejor comprensión de los sectores que se desenvuelven den
tro de él. Sus características destacables son:

14.1 La Reforma Agraria de 1968, vista como un proceso histórico, se 
ha constituido apenas en una fase de transición hacia la configu
ración del nuevo escenario social del campó. El orden que intentó 
implementar la Reforma Agraria ha sufrído alteraciones sumamen
te importantes en la década del 80, en las que se cuentan:

a) Del conjunto de CAPs (360) que se formaron en la Costa, el 
75% se han desintegrado a merced de un proceso de parcela
ción nacida desde su interior. Este hecho ha dado paso a la
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extensión de los productores independientes (parceleros) con 
poca capacidad de negociación, a que desaparezcan los sindi
catos y las relaciones capital-trabajo en esta áreas. En lo cen
tral sólo se mantienen las CAPs azucareras (128,(XX) Has.) y 
con sindicatos sumamente debilitados.

b) En la sierra peruana, la gran mayoría de Empresas Asociati
vas (SAIS, CAPs, ERPS) han sido reestructuradas por la lucha 
de las comunidades campesinas, que en grandes movilizacio
nes han recuperado sus tierras. Si bien este proceso ya se había 
iniciado en la década del 70, en la del 80 se culmina en lo 
fundamental. Ello también ha contribuido a que la concentra
ción de tierras en manos de los hacendados, después en ma
nos de las Empresas Asociativas, terminen en manos de las 
comunidades campesinas, extendiéndose la explotación indi- 
vidual-familiar dentro de lazos comunales.

c) En la selva, región que ha aumentado audazmente la fronte
ra agrícola, la pequeña, pero sobre todo, la mediana produc
ción se ha extendido.

d) Del modelo militar, básicamente los medianos empresarios 
(burguesía agrari» media) han logrado mantenerse debido a 
que las políticas agrarias de los diferentes gobiernos las han 
favorecido. En cierta medida se han extendido, tanto en la 
costa como en la selva y están ligados a la producción para el 
mercado urbano de consumo y los insumos para la producción 
agroindustrial. Alrededor de este sector, aunque no vincula
dos a la producción, están los grandes complejos agroindus- 
triales de carácter transnacional.

e) En suma, en el agro existen principalmente los siguientes ac
tores sociales: la burguesía agraria, el parcelero, el proletaria
do agrícola, el pequeño productor comunero (ligado a la co
munidad campesina) y el Estado.

14.2 Según datos de la Encuesta Nacional de Hogares Rurales
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(ENAHR) para 1984, la población rural era aproximadamente el 
49% del total del país (9’361,500 habitantes de los cuales en la 
costa se concentraba el 16%, en la sierra el 65% y en la selva el 
19%). Si bien su tendencia histórica es a decaer respecto a la po
blación urbana, en la década del 80 se han acelerado procesos mi
gratorios, como efecto directo de la dramática crisis económica y 
extensión de la guerra interna.

El campesinado, sobre todo el serrano y el que está en la selva, es 
quizás el sector que ha recibido con mayor dureza el impacto de los 
largos años de crisis económica y desarrollo de la violencia en el 
país. La tendencia de despoblamiento en las zonas rurales se ha 
agudizado. Sin embargo, pese a estos fenómenos, la población rural 
sigue siendo bastante numerosa en el país.

14.3 El perfil que la agricultura peruana adopta a finales de la década 
del 80, es que se encuentra en manos de la pequeña (incluye mini- 
fundistas) y mediana Explotación Agropecuaria (EA). Según datos 
de la ENAHR de los cinco millones de hectáreas de tierra de cul
tivo que existe en el país, el 55% de ellas (2’758,00 has.) se ubican 
en los minifundios y la pequeña producción; quienes a su vez 
constituyen el 85% del conjunto de propietarios (EA).

Esta situación en la sierra es más clara y contundente. Según las 
mismas fuentes (ENAHR), en esta región para 1984, existían apro
ximadamente r057,177 Explotaciones Agropecuarias (EA), de las 
cuales 573,296 EA (54.2%) son minifundistas y existían en condi
ción de pequeña producción 382,397 EA (36.1%). Ambos consti
tuyen el 90% dél total del propietarios y contaban con 1’377,000 
hectáreas de tierras de cultivo, que constituyen el 70% del total para 
la sierra (1 ’970,879 has.). Es decir, el 90% de propietarios en con
dición de minifundistas y de pequeña producción controlan el 70% 
de las tierras de cultivo de la sierra. Respecto a los pastos natura
les estos sectores, más las comunidades, controlan el 47.5% del 
total de la sierra.

Sobre la base de las encuentas de la ENAHR, Eguren y Hopkins,
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que lograron estandarizar las hectáreas (cultivo, secano, riego y 
¡íastos naturales), encontraron que los minifundistas y pequeños 
prq)ietarios controlan el 43% del total de áreas estandarizadas del 
país; a las que hay que sumar el control que tienen las comunida
des campesinas que es del orden del 16%, las EA medianas que 
controlan el 24%. En otras palabras, minifundistas, pequeños pro
pietarios, comunidades campesinas y medianos propietarios con
trolan el 83% de hectáreas estandarizadas.

14.4 El sector agropecuario es un sector pobre y de baja productividad. 
Si bien ha crecido a tasas moderadas siempre lo ha hecho por 
debajo del crecimiento de la población y de los otros sectores pro
ductivos. Sus sectores más dinámicos, como la producción para el 
consumo urbano y de insumos para la agroindustria, se han basa
do en patrones alimentarios que marginan y estancan al conjunto 
del sector.

Según datos de Richard Webb (Perú en Números 1991) señala que 
para 1988, el sector agropecuario, sólo aportó el 11% del PBI y sin 
embargo alberga en su seno al 34% de la PEA. Según esta misma 
fuente su participación en el ingreso nacional ha caído entre 1971 
y 1988 del 10.8% al 5%.

Si se toma en consideración la tierra que poseen los productores, 
pues la mayoría es minifundista o pequeño propietario, se conclu
ye que el 50% del campesinado nacional y el 90% del campesina
do serrano se encuentran en situación de extrema miseria.

En síntesis el agro es: numeroso, poco productivo y pobre.

14.5 Señaladas las características globales en la sociedad rural existen 
los siguientes movimientos y sectores agrarios:

a) EL MOVIMIENTO AGRARIO DE LA SIERRA:

a. 1) El campesino comunero serrano, que es la mayoría del cam
pesinado nacional (un millón de familias), han terminado en

23

CDI - LUM



lo central de resolver su lucha por la tierra. Más del 80% del 
campesino comunero es propietario de sus tierras.

Su régimen de producción se mantiene bajo el cuadro de la 
reproducción simple de mercancías y la orienta bajo las 
banderas de la vía campesina comunera: tierra, producción, 
democracia y autodefensa de masas.

a. 2) En los valles interandinos (Mantaro, Cajamarca, Vilcanota,
Callejón de Huaylas) existen una franja de pequeños produc
tores campesinos que producen para el consumo urbano. Se 
diferencian de los primeros porque están bastante desligados 
de la comunidad y porque han logrado una cierta acumula
ción al dedicarse a producir bienes comerciales.

b) MOVIMIENTO AGRARIO DE LA COSTA:

b. l)  El parcelero, ha engrosado sus filas después de la parcelación
de las CAPs de la costa. CIPCA-Piura señala: <...5 de cada 10 
pobladores (rurales) tienen tierra, tres trabajan en su chacra 
y dos en chacra de terceros, los otros cinco no tiene acceso a 
la tierra.=

Está comprometido con la producción de bienes para el mer
cado de consumo directo (alimentos) y secundariamente a in
sumos para la agroindustria. Si bien emplea fuerza de traba
jo, su economía es de sobrevivencia donde la familia juega un 
rol importante. Está escasamente organizado salvo la AÑA
PA que agrupa a los parceleros del Norte y a los del sur de 
Lima.

b.2) El <proletariado agrícola=. Cinco de cada diez habitantes 
rurales están en la condición de semiproletarios o eventuales 
que no tienen tierra y trabajan en las chacras de los parcele- 
ros, en las empresas de la mediana burguesía y en muchos 
complejos agroindustriales. No están organizados y no tienen 
condiciones para formar sindicatos.

b. 3) Alrededor del desarrollo de la mediana producción (burgue
sía agraria) ha crecido una red de pequeños productores que 
no son iguales a los parceleros, que han logrado sobrevivir 
dentro de la lógica capitalista y tienen un cierto nivel de 
acumulación.

c) EL MOVIMIENTO AGRARIO DE LA SELVA:

c . l) Campesinado ubicado en la producción de la hoja de coca.
Explota alrededor del 250,000 hectáreas que están ligadas a 
la transformación de PBC. En este sector laboran aproxima
damente 200 mil campesinos.

Los narcotraficantes, la contrainsurgencia estatal y Sendero 
Luminoso han convertido a estos sectores y zonas en centro 
de disputa y de desarrollo de la violencia.

C.2) El campesino orillero es extenso y se ubica en las riberas de 
los ríos (cochas) y su producción está ligada al panllevar y a 
la producción de insumos para la agroindustria.

C.3) En la Ceja de Selva (La Convención, Satipo, Chanchamayo, 
Jaén, Bagua, Tarapoto, San Ignacio) existe una dinámica de 
pequeños y medianos productores dedicados a la producción 
de café, cacao, té y frutas. Por su rentabilidad están ligados 
a la exportación no tradicional. Algunos de ellos se encuen
tran organizados, pero la mayoría están dispersos.

C.4) La Amazonia peruana es también asiento de comunidades 
nativas, que cobijan a más de 60 nacionalidades y etnías. En 
los últimos años han alcanzado importantes niveles de orga
nización: AIDESEP y CONAP.

Igualmente podemos señalar que en los últimos años se manifies
ta un creciente deterioro en los diferentes niveles de organización cam
pesina y un marcado agotamiento de sus luchas, que han decaído en nu
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mero e intensidad, planteándose la necesidad de implementar un ambi
cioso proceso de renovación programática al interior del movimiento 
campesino.

En suma, podemos decir que el campesinado, particularmente el 
comunero, es el que menos está desestructurado por la crisis. Sigue 
siendo una fuerza dirigente, combatiente, aglutinante y revela potencia
lidades para vertebrar movimientos agrarios sectoriales y regionales. In
dudablemente los 500 años de resistencia es otra fuente que ayuda para 
que el campesinado pueda cumplir este rol. Los otros movimientos 
agrarios y sectoriales también son potencialmente movilizables.

Las posibilidades de que el campesinado sea un aglutinador nacio
nal de otros sectores de su misma clase y de otras clases, son objetiva
mente limitadas. En todo caso, sus posibilidades de poder cumplir esta 
función nacional dependerá de si es capaz de dotarse de una importan
te fuerza organizativa y, al mismo tiempo, de presentar una alternativa 
programática al viejo modelo y al neoliberalismo.

15. LOS SECTORES URBANOS ligados a la producción mer
cantil simple, son sin lugar a dudas los que más han crecido en el últi
mo período, producto de las fuertes migraciones del campo a la ciudad 
y el deterioro del empleo formal en el país.

Si bien el grado de asalaramiento ha disminuido en la década del 
80, tanto en Lima como en el país, en el primero en términos absolutos 
el número de asalariados de 1980 a 1989 creció en 73.4% (de 752,000 
en 1980 a 1’305,(XX) en el 89). Este empleo asalariado que aumentó 
significativamente ya no se generó en las actividades formales de la 
economía sino en sectores de la economía informal. De 1980 a 1989 la 
PEA ocupada en el sector informal creció de 36.8% a 42.2% para Lima 
Metropolitana, dentro de los cuales como mínimo este sector abarca un 
12% del empleo asalariado. Asentados en la urbe, según datos oficiales 
para 1991, más del 50% de la población que vive en las ciudades se 
encuentra en la informalidad. Además se conoce que el 70% de esta 
población se encuentra en situación de extrema pobreza, desarrollando 
actividades que les permite únicamente, niveles de subsistencia.
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La composición de este amplio sector de la población es sumamen
te heterogénea destacando los pequeños productores, los pequeños co- 
mercializadores de productos y servicios, entre otros. Al interior de este 
sector destacan los siguientes subsectores:

a) El sector que produce dentro de la relación mercantil simple, pero 
que reafirma su condición de productor para cubrir la demanda de 
sectores de bajos ingresos, como es el caso de los imitadores de 
productos de marca mundial.

b) El sector de pequeños productores ligados a la informalidad que 
alimenta el gran capital, a través de microtalleres familiares y de 
empresas subcontratistas. Como es el caso de Calzado Diamante 
y otros.

c) El sector de pequeños comerciantes que se dedica a la comercia
lización de productos de las grandes empresas nacionales y extran
jeras.

d) El sector de pequeños comerciantes ligados al contrabando, que 
abarca a trabajadores de Lima como a miles de pobladores urba
nos y campesinos de la frontera sur (Bolivia-Chilé) y frontera 
norte.

e) El sector de trabajadores informales ligados a la producción de 
servicios de carácter ambulante, como por ejemplo sastres, zapa
teros, gasfiteros, etc.

f) El sector ligado a los trabajadores informales dedicados al cambio 
de moneda, derivada de la dolarización de la economía.

g) El sector que se encuentra en los límites del ingreso cero y la 
lumpenización, como son los reducidores de las autopartes.

El deterioro de las condiciones de vida y subsistencia ha modifica
do los iniciales niveles de organización y la relación que con otras or-
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ganizaciones del movimiento popular alcanzaron los informales en la 
década de los 70. En los últimos años, en los que se ha afirmado la lucha 
por la sobrevivencia individual en este sector, el discurso neoliberal se 
ha dirigido con mucha insistencia ofreciéndole <el paraíso del mercado= 
para lograr sus más caras reinvindicaciones: El Perú <país de propieta
rios= -concepto que en la propuesta neoliberal encierra salidas individua
les frente a la crisis-, ha buscado expandirse en este importante sector. 
Por su parte las organizaciones de la izquierda peruana no han sido 
capaz de recoger las aspiraciones y reinvindicaciones de este importan
te sector de la población que en los últimos años se ha alejado cada vez 
más de las diferentes organizaciones del movimiento popular.

Esta gran masa de trabajadores, vista de conjunto, es sumamente 
difícil de organizar por la heterogeneidad de sus intereses. Tienen diver
sas formas de organización colectiva e incluso comunal, pero su parti
cularidad reside en que existe una abierta competencia ^ r  salvar la 
sobrevivencia individual.

Esto da lugar al desarrollo de una conciencia con fuertes rasgos 
individualistas, no clasistas, que son fuente de disgregación y que afec
tan las posibilidades de responder con formas de lucha clásicas. Con este 
sector mayoritario en el país, la manera de encarar esta contradictoria 
relación entre formas asociativas para sobrevivir con fuertes intereses 
individuales en pugna, es desarrollando una profunda politización tra
ducida en construcción de partido a su interior. Frente a él debemos dar 
un salto de la envergadura del que diera la nueva izquierda en la déca
da del 60 frente al campesinado.

La presencia de estos sectores y su desarrollo creciente, hace que 
el Perú se convierta, definitivamente, en un país de pequeños producto
res y comerciantes vinculados a la esfera de la economía mercantil- 
simple.

Si tomamos en cuenta que su tendencia general es a empobrecer
se y a abrir contradicciones centrales con el neoliberalismo, debemos 
crear audaces formas de organización y de lucha que nos permita sobre- i 
ponemos a las dificultades organizativas encontradas. Pero sobre todo, i
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debemos cambiar nuestra relación política con ellos y ser capaces de 
ofrecer alternativas concretas que recojan sus expectativas. Replantear
nos una relación con ellos de manera global, es replanteamos una reu
bicación programática que tiene que ver con las caractensticas del 
mercado, las formas de propiedad, la tecnología y con la planificación 
democrática.

I

16. LA PEQUEÑA BURGUESÍA en las dos últimas décadas 
ha visto retroceder sus condiciones de vida, pasando a engrosar las fi
las de los que se ubican en situación de pobreza. El deterioro de sus 
niveles remunerativos, la disminución de la llamada empleocracia, liga
da a las empresas del Estado o algunas sectores privados (Bancos u otras 
empresas privadas), ha golpeado a este sector de la población que en las 
últimas décadas se había convertido en un importante actor del movi
miento popular, logrando diferentes conquistas. Las luchas de los maes
tros fueron, entre otras, capítulos importantes que contribuyeron al des
arrollo del movimiento popular.

Si en los 70, sectores como el de los empleados bancarios (FEB) 
encabezaban el ranking de las remuneraciones del conjunto de trabaja
dores en el país, hacia finales de los 80 éstos ocupaban los últimos 
lugares, superados por otros gremios de trabajadores. El retroceso del 
sector público afectó igualemente a la pequeña burguesía, que en la 
actualidad viene engrosando las filas de la llamada <informalidad= en el 
país.

Este sector por los cambios drásticos de su situación material, por 
factores ideopolíticos, ha llevado a que afirme salidas individuales y en 
el mejor de los casos a luchas de orden sectorial, con la voluntad de no 
asociarse al conjunto del pueblo. Es decir, ya no cumple el rol de con
tribuir a ser parte de movimientos globales populares.

17. LA MUJER se convirtió en las últimas décadas en uno de los 
actores más importantes del escenario social del país. Su acción al in
terior de las diferentes organizaciones sociales la llevó a desempeñar 
roles estelares en la lucha contra el Estado en defensa de los derechos 
más elementales y reinvindicaciones populares: desde su participación
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en las diferentes organizaciones de sobrevivencia (vaso de leche, come
dores populares, etc) hasta su decidida acción sindical y política, la 
mujer peruana ha impulsado los sectores más combativos del movimien
to popular peruano. Esto la ubicó como blanco central de la violencia 
desplegada tanto por grupos paramilitares como el senderismo.

Sin embargo este importante proceso de participación de la mujer 
en la vida económica, social y política no ha logrado remecer por com
pleto las bases del patriarcado en la sociedad. La incorporación de la 
mujer al proceso económico no ha resuelto los trabas de una sociedad 
machista y plantea una nueva dimensión del problema de la doble ex
plotación de la mujer. E)esde una perspectiva programática la mujer 
juega un papel vital en la revolución democrática popular en tránsito 
hacia el socialismo. Por ello debemos tener bién presente en nuestras 
propuestas las reinvindicaciones de la mujer peruana.

18. LA INTELECTUALIDAD, ha sido un sector importante que 
en la dos últimas décadas se identificó plenamente con el desarrollo y 
avance de la izquierda en el Perú. Sin embargo, es importante remarcar 
el retroceso de las ideas progresistas en este sector de la población. Es 
notorio por ejemplo el distanciamiento que se ha producido en los últi
mos años entre sectores importantes de la intelectualidad y las organi
zaciones de izquierda, lo que ha provocado una ruptura del llamado 
<monopolio= que la izquierda tuvo sobre la producción intelectual en el 
país. Por otro lado, es igualmente importante señalar el avance de la 
derecha en este sector; en los últimos años el desarrollo de centros de in
vestigación ligados a partidos políticos, a grupos empresariales (SNI, 
SNMP,etc.) y sosteniendo el propio proyecto neo-liberal (ILD) han 
modificado el sello progresista en la producción intelectual en el país.

19. LA JUVENTUD, históricamente ha sido un componente bá
sico en la construcción de todo proyecto revolucionario. En el país más 
del 20% de la población oscilan entre los 15 y 24 años, siendo un sec
tor importante en la vida política, económica y social del país. Sin 
embargo, los largos años de crisis han ido modificando, en muchos 
casos, el comportamiento que caracterizó a la juventud peruana en las 
últimas décadas en muchos sectores: el deterioro de la organización en
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los diferentes estratos de la juventud, como estudiantes, barriales, etc. La 
falta de nuevas y mayores perspectivas, el desánimo y la necesidad de 
entrar a actividades de sobrevivencia han provocado cambios importan
tes, ganando en algunos casos iniciativas individuales que producen un 
retrocezo de su participación en proyectos colectivos, o también en su 
defecto, su radicalización, incrementando las filas del senderismo, etc.

En general podemos afirmar que en las organizaciones pohticas de 
izquierda es notorio este retroceso, siendo manifiesta la no incorporación 
de nuevos contingentes juveniles a la militancia y produciéndose el 
<envejecimiento= de la militancia y una falta de renovación dirigencial.

EN EL CAMPO ENEMIGO:

20. EL IMPERIALISMO ha venido modificando de mane
determinante su accionar en el país. En los últimos años por ejemplo se 
puede comprobar una marcada tendencia a la desinversión del capital 
imperialista en los sectores productivos donde se instaló tradicionalmen
te. Sin embargo, pese a la marcada contracción, podemos afirmar que el 
imperialismo sigue controlando sectores importantes de la producción 
peruana, como la minero-metálica, algunas empresas manufactureras 
agroindustriales, etc, encabezando la lista de las empresas más rentables 
en los últimos años y gravitando en la marcha económica del país.

Esta menor presencia directa del capital imperialista en el país no 
puede ser interpretada, como una mayor libertad para el manejo autóno
mo de nuestra econonua y un menor control imperialista.

Si comparamos con lo que sucedía en los 50 y 60, en efecto se 
presenta una nueva situación, pero esta debe ser interpretada como 
producto del desarrollo de nuevos cambios en la economía internacio
nal (reestructuración del capital central) que han llevado al desarrollo de 
una nueva división internacional del trabajo bastante diferente a la que 
se implementó hace tres o cuatro décadas. En la etapa actual están 
menos interesados en la inversión directa, en la explotación de los recur

sos mineros.

Por ello, los nuevos niveles de control del capital imperialista se da
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a través de mecanismos financieros como el pago de la deuda extema, 
la dependencia tecnológica e industrial, pero sobre todo, el control de la 
política macroeconómica de los países tercermundistas, mediante la im
posición de políticas que dicta el FMI y la banca mundial.

En este contexto el gran capital imperialista es impulsador de la 
política neoliberal y para ello cuenta como instrumento a sus transnacio
nales y como aliados al gran capital financiero nacional y al gobierno.

21. LA GRAN BURGUESÍA PERUANA. Al interior de esta 
clase _se han presentado nuevas razgos que es importante destacar.

La Gran Burguesía Nacional Monopólica. Por un lado podemos 
hablar de un sector de la gran Burguesía Nacional Monopólica que 
habiéndo logrado el control de sectores claves de la economía peruana 
en el anterior modelo, -gracias a la acción subsidiaria del Estado- des
arrolló un gran proceso de diversificación productiva y financiera lle
gando a controlar los más importantes instrumentos financieros (ban
cos, financieras y seguros) para el desarrollo de sus actividades. Esto los 
ha llevado a desarrollar un activo proceso de transnacionalización, tan
to en actividades financieras como en productivas en diferentes paises. 
Este sector está integrado por los 25 grupos económicos más poderosos 
del país que responden a estas características; que en los últimos años 
han adquirido una lógica especulativa financiera que le da un lazo 
importante con el neoliberalismo. (Ver anexo No.l: Cuadro Resumen de 
las 25 Familias).

Por otro lado, destaca un sector de burguesía nacional monopóli
ca que habiéndo logrado el control de sectores productivos importantes, 
su grado de diversificación todavía no es significativo. Este sector al 
margen del manejo y control de segmentos importantes del mercado 
interno, no ha logrado niveles de transnacionalización. Si bién algunos 
grupos de esta burguesía nacional monopólica tiene contactos y presen
cia en algunas entidades financieras, por lo general esta relación no es 
lo suficientemente sólida como si se dá en el primer grupo.

La burguesía nacional monopólica en su conjunto se ha constituí-
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do en objetiva base social del neoliberalismo que impulsa el gobierno de 
Fujimori-Boloña, y que si bien no le trae beneficios en el corto plazo 
(como el dólar atrasado, altas tasas de interés y precios públicos altos), 
sí le ofrece otras alternativas que dan base para estrechar su alianza. 
Estas son; la reducción de la inflación, flexibilización de la mano de 
obra, estabilidad tributaria, remate de empresas públicas con bajos pre
cios, amplia libertad de gestión, etc., pero, sobre todo, la posibilidad de 
poner orden en el país, militarizando el Estado y la sociedad para bus
car la derrota de las organizaciones alzadas en armas y, por otro lado, 

reprimir al movimiento popular.

La G ran Burguesía Interm ediaria. Podemos afirmar que la lla
mada Burguesía Intermediaria, en el último período se ha visto afecta
da de manera significativa, perdiendo peso al interior de las capas gran 
burguesas. Esto se explica por los cambios a escala internacional y el 
retroceso del nuevo rol del capital imperialista en el país. Todo esto no 
nos debe hacer pensar en una desaparición definitiva de este importan
te sector de la Gran Burguesía, que puede encontrar niveles de reubica
ción en el nuevo escenario económico.

22. LA ALTA TECNOCRACIA es un sector que viene alcan
zando un mayor nivel de influencia en las esferas de poder político y 
económico. Sin controlar la propiedad, sí ejercen la administración de 
la misma en muchos casos y se mueven en los espacios de decisión 
gubernamental, manteniéndo importantes contactos en las altas esferas 
financieras internacionales y en algunos casos en el propio departamen
to de Estado Norteamericano. Dignos representantes de esta Alta Tec
nocracia Internacional son el jefe del ILD, Hernando de Soto, el ex
ministro de Energía y Minas Pedro Pablo Kuczinsky, el actual ministro 
de Economía Carlos Boloña y su séquito de asesores económicos.

LAS CLASES INTERMEDIAS:

23. LA BURGUESÍA MEDIA. Las fuerzas burguesas inter
medias se ubican en sectores de producción como la agricultura, la 
pequeña y mediana minería, en la industria de consumo y en la produc-
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don de diferentes materiales intermedios de la gran burguesía. Estos 
sectores que tienen lazos vitales de sobrevivencia con el sistema, son 
fuerzas que tienen contradicciones con la dominación imperialista y 
granburguesa.

Los empresarios que conforman este sector intermedio, si bien 
muestran una conducta política y económica pragmática, tienen elemen
tos que nuestra propuesta programática los pone de relieve para com
prender la importancia del rol que pueden cumplir en el cambio revolu
cionario. Por las características de las demandas que atienden, combi
nan en mayor proporción los insumos nacionales antes que los impor
tados, tienen la tendencia a introducirse en el sector productor de bie
nes de capital (sobre todo autopartes y tecnología media). Son altamen
te sensibles al destino y desarrollo del mercado interno y por esa vía 
están más dispuestos a sostener una propuesta de desarrollo industrial 
autónoma e integrado al conjunto de la economía. No provienen de los 
sectores oligárquicos ni de los nuevos grupos de poder, culturalmente 
son parcialmente ajenos a la lógica occidentalizadora del gran capital.

Si bién en la mayoría de casos se ubican gremialmente en los es
pacios de la Gran Burguesía, su relación con estos sectores no está 
excenta de marcadas contradicciones, como sucede al interior de la 
Sociedad Nacional de Minería y la propia Sociedad Nacional de Indus
tria. Su ubicación en espacios regionales ha provocado que en diferen
tes ocasiones levanten las mismas banderas reinvindicativas de los fren
tes de defensa y amplios sectores del movimiento popular.
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mecanismos de regulación privada bajo el control, en teoría del 
mercado, pero que en la práctica significa la acción de los oligo- 
pólios privados. El mejor ejemplo lo ilustra la acción de la Asocia
ción de Bancos (oligopolio privado) en la fijación de las tasas de

interés.

- UN MODELO NEOLIBERAL ALTAMENTE CENTRA
LISTA ; No sólo abandona las funciones sociales del Estado 
(vivienda, educación y salud) para privatizarlas, sino que es por
tador de una alta política centralista, lo que le lleva a eliminar toda 
legislación que de curso a espacios regionales dentro de la estruc
tura estatal y del régimen político. Complementa esta política con 
la decisión de ahogar económicamente al desarrollo regional.

- UN MODELO DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO L I
BERAL: la modificación de más de treinta años de legislación 
laboral representa no solamente un eleménte central del modelo, 
sino también un cambio profundo en la organización del trabajo en 
el país. La flexibilación del mercado laboral pretende una nueva 
organización del trabajo en donde las relaciones y el precio del 
trabajo se fijan en condiciones de inestabilidad para la clase traba
jadora, eliminando los anteriores mecanismos de negociación 
colectiva. Estos cambios también pretenden la desaparición de 
ciertos sectores y regiones productivas que son marginados en el 

nuevo modelo de acumulación.

- UN MODELO NEOLIBERAL QUE BAJO LA ORIENTA
CION DE <MAS MERCADO MENOS ESTADO= UBICA 
AL AGRO EN FUNCION DE ESTOS LINEAMIENTOS. A
través del DL 653, llamado de <Promoción de las Inversiones 
Agrarias=, se deroga la Reforma Agraria de 1969, estableciéndo
se la libre transferencia de la propiedad agraria, restableciendo la 
hipoteca de la tierra como garantía de créditos, permitiendo la con
ducción indirecta de los predios agrarios y cuestionando el dere-
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cho de las comunidades campesinas sobre las tierras eriazas. 
Además de ello, se suprimen los subsidios estatales reduciendo 
drásticamente el papel del Estado.

En esta lógica neoliberal, los sectores beneficiarios serán indu
dablemente los sectores agrarios modernos y agroindustriales, 
cuya producción se destina al mercado internacional. Al despro
teger la producción agraria nacional, dirigida al mercado interno, 
otros de los sectores beneficiarios serán los monopolios agroindus
triales que importan alimentos e insumos.

- UN MODELO NEOLIBERAL BASADO EN INSTRU
MENTOS DE CORTE ESTRUCTURAL. Para garantizar la re
producción de su régimen de acumulación, el neoliberalismo, 
viene aplicando reformas estructurales, que buscan trascender el 
marco coyuntural y que comprometan al conjunto de la economía 
y del tejido social que lo sustenta.

El programa de estabilización, la propuesta de reinserción inter
nacional, la reformas estructurales, conjuntamente con el progra
ma de seguridad interna, abren una nueva etapa de penetración en 
la economía peruana.

- UN MODELO NEOLIBERAL QUE NECESITA DEL AU
TORITARISMO PARA SU DESARROLLO. El neoliberalis
mo, en un país desarticulado, con crisis estructural y crisis políti
ca conlleva a que se complemente de forma natural con una polí
tica autoritaria y con la tesis de poner orden en el país para acabar 
con la guerra interna, abriendo un proceso de militarización de la 
sociedad y del Estado.

11. Sin embargo, pese a levantar una propuesta de <modernización 
productiva=, en la práctica el modelo neo-liberal presenta un gran 
impase productivo y no hace sino levantar la vieja propuesta exporta-
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población -que luchaban por niveles dignos de subsistencia-, desenmas
caró los razgos autoritarios y excluyentes del Estado que reactivaba y 
recesaba el modelo de acuerdo a los intereses del gran capital y que 
desarrollaba una acción represiva frente a la clase trabajadora en bene
ficio de los grupos de poder.

27. La ofensiva neoliberal a nivel internacional dejaba de lado el 
viejo modelo de Estado desarrollista quitándole ciertas herramientas que 
sirvieron para que el modelo se reproduciera: la crisis de la deuda cor
tó el caño de los capitales financieros y convirtió la transferencia de 
capitales en negativa. Por su parte la restmcturación del capital interna
cional provocó la reducción de mercados para nuestros productos, a la 
par que caían sus cotizaciones, reduciéndose los ingresos del Estado por 
concepto de exportaciones. Sin fuentes de financiamiento externas y 
reducidos los ingresos generados en la propia economía, el Estado des- 
arrrollista fué agonizando sin base social que lo sostenga, abriéndose un 
nuevo período en el que la acción del Estado en la vida política, econó
mica y social se modificó sustancialmente.

28 El neoliberalismo se presentó como un proyecto de ruptura fren
te al modelo de Estado Desarrollista. La acción precedente del Estado 
fué identificada como la principal causa de todos los males de le econo
mía peruana; su accionar controlista a nivel económico, etc, ha provo
cado, en el dicurso neoliberal, el estancamiento del desarrollo en el país.

29. El planteamiento de un <Estado fuerte pero pequeño= en el 
discurso neoliberal, propone la reducción de la acción estatal y la eli
minación de diferentes controles. Sin embargo, el <Estado fuerte.... 
neoliberal=, propone nuevos mecanismos de regulación de la sociedad, 
esta vez bajo la acción del gran capital -nacional e internacional-, los 
grupos de poder y toma como instrumentos el aparato represivo del 
Estado y los medios de comunicación de masa para desarrollar una 
amplia campaña ideológica presentando al neoliberalismo como única 
alternativa para solucionar los graves problemas que afectan al país; el 
desarrollo del Estado neoliberal pasa por lo tanto, desde el control eco
nómico por el Fondo Monetario Internacional, hasta una decidida in-
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fluencia en la implementación de los mecanismos de seguridad interna 
por asesores norteamericanos, afirmando una nueva fase de relación 
directa con el imperialismo.

30. El curso de la guerra interna, la participación no sólo de las 
Fuerzas Policiales sino de las Fuerzas Am adas en ella, así como el 
desarrollo de la política terrorista y actividad de Sendero; llevaron a que 
los llamados regímenes de excepción se vayan imponiendo en importan
tes zonas del país. En otras palabras el desarrollo de la guerra contrain
surgente llevó a que el Estado se comprometa cada vez más con el cur
so de la guerra, dentro de la lógica de la guerra de baja intensidad. Así 
paulatinamente el Estado fue adquiriendo fom as y contenidos de carác
ter contrainsurgente.

De esta manera se configura el nuevo accionar del Estado, bajo las 
banderas ideológicas del neoliberalismo que implementa un nuevo 
modelo antidemocrático y excluyente, desarrollándo y afimando los 
rasgos autoritarios del Estado en el anterior modelo. El autoritarismo es 
una de las características centrales para la reproducción del modelo 
neoliberal. En el país, se presenta como tendencia un proceso de subor
dinación del poder civil frente al militar, produciéndose un franco de
terioro de los diferentes espacios democráticos conqúistados por el 
pueblo y haciéndo cada vez más fom al, bajo el nuevo modelo, el régi
men político de democracia burguesa.

.IV.

DEL REGIMEN DE DEMOCRACIA  
PARLAMENTARIA AL REGIMEN  

NEOLIBERAL CONTRAINSURGENTE

31. El régimen político emanado de la Constitución del 79, repro
dujo los mismos vicios heredados de la dictadura y de regímenes cons
titucionales precedentes. El tránsito de una dictadura militar a un régi
men constitucional rápidamente fue percibido por las grandes mayorías 
de la población, como un cambio formal que no abría un verdadero 
proceso de democratización.

Por el contrario, este régimen de democracia burguesa contiene 
limitaciones estructurales que en el curso de la década del 80 se mostra

ron con nitidez:

a) Es una democracia restringida porque tras los derechos ciudadanos, 
donde todos somos iguales en la formalidad, somos profundamen
te desiguales en la cruda realidad. En ella sólo gozaban de derechos 
aquellos que ostentan el poder económico tras el reinado de los mo
nopolios. Dicho en otros términos este régimen de democracia con
vierte al ciudadano en individuo de segunda categoría al pedirle tan 
sólo su voto cada cinco años. En ese lapso, tanto el ciudadano como 
las organizaciones sociales, son convidados de piedra para el des
arrollo de funciones de gobierno y estatales en general. Mientras 
que por otro lado, estaban diseñadas las vías para privatizar el
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poder político (legislativo, judicial y en especial ejecutivo) para 
ponerlos al servicio de los monopolios y poderosos del país.

b) Esta democracia burguesa consolidó las bases de un Estado auto- 
ritario-excluyente y sin mecanismos de participación y fiscaliza
ción efectivos. Contribuyó al desarrollo del presidencialismo auto
ritario, mediante la constante decisión de delegar al Ejectivo facul
tades legislativas, desvirtuando en la práctica el llamado <equilibrio 
de poderes=.

c) Abrió los mecanismos para los llamados regímenes de excepción, 
mediante los cuales se entregaba el mando político a las FF.AA. 
Esta situación, en medio de la guerra que vive el país, desdibujó 
a la democracia burguesa y creó un marco para que sea carcomi
da en importantes zonas del territorio nacional. Abrió la tendencia 
a la militarización del Estado y la sociedad. Por eso, señalamos que 
fue en cierta medida, una democracia que además de restringida, 
era tutelada y caminaba a ser crecientemente militarizada.

d) Esta democracia burguesa, que por presión del movimiento de los 
años 70 logró incluir la vigencia de los derechos ciudadanos y los 
derechos humanos, condujo a que en el curso de la lucha de clases 
en el 80, estos derechos se fueran cerrando paulatinamente.

e) Este régimen político abrió la posibilidad de regionalizar el país. 
Sin embargo, no tuvo los canales ni políticos, ni económicos, ni 
sociales para procesar una verdadera descentralización de la estruc
tura del Estado.

32. El régimen de democracia parlamentaria desembocó en un 
proceso de deslegitimación y de crisis. Su contorno final se dió aproxi
madamente, desde los últimos años del gobierno aprista hasta el 5 de 
abril de 1992, en que Fujimori junto con las FF.AA. dan el golpe de 
Estado.

Las causas que generan la crisis del régimen anterior son;

a) La energía democrática de las masas, desplegadas a finales de la 
* década del 70 y parte los 80, fue un factor muy importante de

deslegitimación de dicho régimen político.

El desgaste que el movimiento popular produjo a la democracia 
burguesa no pudo ser capitalizada por una orientación programá
tica y estratégico revolucionaria, debido a la crisis política, ideoló
gica y estratégica de las organizaciones políticas de izquierda y de 
la organizaciones gremiales y sociales que se generaron en la 

década de los 70.

b) A lo largo del 80 la democracia burguesa cargó como costo natu
ral su propia incapacidad para resolver la crisis económica inicia
da en el año 1975. Esto contribuyó fuertemente a su deslegitima
ción y condujo a que las masas la vieran como un sistema inope
rante e ineficaz para resolver las reivindicaciones del pueblo.

c) La democracia burguesa parlamentaria perdió su base material para 
reproducir política y socialmente el sistema, cuando se produjo el 
colapso del modelo ISI y cuando a partir de 1990 se implementa 
globalmente el modelo neoliberal a través del gobierno de Fujimo
ri. Desde la lógica del actual gobierno había la necesidad de una 
nueva legalidad económica y social para dar curso al desarrollo 
pleno del neoliberalismo.

d) La situación de violencia generalizada que vive el país, se consti
tuye en un elemento central que muestra la amplitud de la crisis del 
régimen constitucional. Doce años de guerra interna y el diseño del 
Estado contrainsurgente, revelaron la incapacidad del régimen 
político y del propio Estado para reproducirse pacíficamente.

La crisis de la democracia burguesa y la crisis institucional, provo
có que desde el mismo Estado se fueran suprimiendo los derechos 
elementales de la población consignados en la Constitución del 79: 
desde las zonas dominadas por el escenario de la guerra, hasta las 
poblaciones urbanas, universidades, etc., la generalización de la 
violencia acentuó el proceso de deslegitimación institucional del
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régimen político frente a la población.

El accionar de los grupos alzados en armas, en especial Sendero 
Luminoso, también contribuyó a desestructurar el Estado y desle
gitimar la democracia burguesa. Sin embargo, por su lógica mili
tarista y terrorista, que también atacó al movimiento popular orga
nizado, llevó objetivamente a dar legitimidad a las acciones del 
Estado contrainsurgente.

En resumen, la espiral de violencia que se ha venido acrecentando 
en los últimos 12 años, no sólo contribuyó a desintegrar la econo
mía, la vida social y política del país, sino al propio régimen polí
tico.

e) Una profunda crisis de representación de los partidos políticos, 
cuyo hito central fue el triunfo de Fujimori en las elecciones del 90. 
Los Partidos sostenedores de la democracia burguesa se convirtie
ran en palancas débiles y desprestigiadas.

f) Un régimen político, que además de tener un parlamento en crisis, 
se mostraba incapaz de frenar la corrupción y el narcotráfico que 
comprometía a los altos niveles de poder. El ejemplo más claro que 
condensa esta situación es el Poder Judicial.

Este régimen político, no pudo contener ni resolver la descompo
sición general del Estado. Esta situación también afectó, en gran 
medida, a sus fuerzas represivas (FF.AA y FF.PP.), las que luego 
pasaron a ser soporte principal de la estructura del nuevo proyec
to neoliberal contrainsurgente.

33. El golpe del 5 de abril es un punto intermedio y de tránsito hacia 
la legalización y legitimación de un nuevo régimen neoliberal y 
contrainsurgente.

La actual dictadura que cuenta con importante apoyo del movimiento 
social, tiene características que la definen como una dictadura de 
baja intensidad. Es decir, que sin descuidar el aspecto represivo.

g)

militar y contrainsurgente; convierte al factor político en un ele
mento muy importante en sus planes.

Sus medidas de corto plazo están dirigidas:

a) A cambiar de facto e implementar nuevas leyes que en el plano 
económico, pohtico y social den curso pleno a las propuestas neo
liberales.

b) A crear las condiciones políticas y jurídicas que le otorguen manos 
libres para implementar su política contrainsurgente en la guerra 
que vive el país (práctica anulación del hábeas Corpus, recurso de 
amparo. Ley anti terrorista, trabas para la fiscalización y el resguar
do de los derechos humanos, etc.).

c) Modificación de leyes que buscan desnaturalizar el papel de los 
partidos políticos y del movimiento social organizado. Aspira a un 
régimen, donde prime la relación caudillo-gobierno versus ciuda
danos atomizados, y que además estos últimos, estén desprovistos 
de toda forma de organización colectiva de orden nacional.

34. El retroceso de sus planes iniciales, convocando el Congreso
Constituyente Democrático (CCD), busca dar continuidad a las medidas
adoptadas y consagrar definitivamente un nuevo régimen de las siguien
tes características:

a) Que dé paso a la militarización de la sociedad y el Estado, donde 
lo militar tenga preminencia sobre lo civil.

b) Un régimen donde el papel del poder legislativo y la capacidad de 
fiscalización esté profrndamente desnaturalizado. Así, el llamado 
equilibrio de poderes propio de la democracia demoliberal, será 
desvirtuado con la concentración práctica del poder en el Ejecuti
vo y en el Presidente.

c) Un régimen que dé escaso espacio a los partidos poKticos y que 
niegue la representación de las organizaciones populares y socia-
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d)

e)

Ies, en el conjunto de órganos que componen el régimen.

Un poder judicial no sólo sujeto al poder ejecutivo, sino también 
sujeto a un creciente proceso de militarización del Estado.

Una carta constitucional que dé curso definitivo al nuevo patrón de 
acumulación, dotándole de todas las leyes económicas y sociales 
que den fluidez y aplicabilidad al neoliberalismo.

.V.

EL NUEVO PATRON DE IDENTIDAD  
CULTURAL DE NUESTRO PUEBLO

35. Recogiendo la vigencia de la tesis de que somos una nación en 
formación, es necesario resaltar que en el proceso de constmcción de 
ella, además de involucrar factores económicos y políticos, incluye de 
manera sustantiva el factor étnico y cultural. Así, como se han produci
do cambios en la economía, en las clases sociales y el Estado, el aspec
to cultural ha sufrido alteraciones profundas en los últimos 40 años que 
ha conllevado a que el Perú actual tenga nuevos escenarios.

El país en las últimas cuatro décadas (50-90) ha sufndo transfor
maciones socioeconómicas y políticas, que en la década del 80 vivieron 
un proceso de crisis y descomposición. A diferencia de estos procesos 
de descomposición, el nuevo patrón étnico y cultural que se forjó, no 
sólo ha logrado mantenerse, sino que ha servido como instrumento para 
constmir los mecanismos de sobrevivencia y de resistencia.

Si bien es cierto que la sociedad peruana sigue siendo pluricultu- 
ral, por la presencia de nacionalidades (aymara y quechua), de grupos 
indígenas, de Comunidades Nativas y Grupos Criollos; y que, al mismo 
tiempo, se está produciendo una mezcla de todas las sangres; también
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es cierto, que existe un NUEVO PATRON ETNICO CULTURAL que 
los involucra y los dimensiona hacia una nueva identidad.

Este nuevo patrón, tiene en lo Andino una fuente central, pero no 
en el sentido de lo andino tradicional encerrado en lo rural, sino e% lo 
andino que recogiendo estas raíces, ha venido a la conquista de la ciu
dad, y al lograrlo, ha dado desarrollo a una nueva identidad Etnico 
Cultural.

En las últimas décadas ha logrado homogenizarse y extenderse al 
conjunto de la sociedad instalando sus propias instituciones que la pre
servan y desarrollan; y que además dá un espacio preferencial a sus 
manifestaciones musicales, danza y arte.

Este nuevo patrón cultural es también una cultura al trabajo, a la 
capacidad de laboriosidad e ingenio y que recoge aspectos de la moder
nidad para enfrentar las dificultades que les impone el sistema.

Este patrón cultural finalmente tiene rodeado y jaqueado a los 
valores culturales del poder blanco, ubicado en la cima del poder eco
nómico. Y si estos últimos logran su primacua e imposición es porque 
tienen el control de los medios de comunicación y de otros recursos 
ideológicos.

De este nuevo patrón étnico-cultural hoy beben todas las clases y 
los movimientos sociales que se ubican en el campo popular. Más aún, 
le ha dado nuevos perfiles que tiñen al conjunto del movimiento social, 
que es indispensable recogerlos para nuestra propuesta programática.

Lima, Junio de 1992.

I
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PRESENTACION

La Comisión de Estrategia entrega al Partido el 
documento aprobado por la XII Sesión del Comité Central 
como documento base para el III Congreso Nacional del 

Partido. El presente trabajo, fruto de seis sesiones de 
trabajo de la Comisión y  de tres sesiones de debate del 

Comité Central, sintetiza el camino a través del cual darle 
una salida revolucionaria a la crisis nacional. Estas Tesis 

de Estrategia Mariateguista son la base para el diseño del 
nuevo Plan Táctico-Estratégico del Partido. El documento 

consta de 55 tesis organizadas en 4 capítulos, que 
son los siguientes:

I.La revolución mundial y  el Nuevo Orden Internacional.

II. Bases históricas y  nacionales de la revolución peruana.

III. La crisis del Perú contemporáneo y  la estrategia 
mariateguista.

IV. La reconstrucción del movimiento popular, eje de la 
estrategia nacional mariateguista.

La Mesa Directiva
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1. Estamos doblando una página de la historia de nuestra patria.
Vivimos los inicios del tercer proyecto de las clases dominantes

en lo que que va del siglo, el neoliberal. A lo largo del siglo XX ya van 
dos proyectos de las clases dominantes que fracasan: el oligárquico 
semifeudal y el populista industrialista.

Decenas de generaciones de peruanos hemos venido soñando con 
una patria próspera y reconocida en el concierto de países del mundo, 
una nación prestigiada de la cual sentimos orgullosos. El imperialismo 
y las clases dominantes, por el contrario, han llevado a la postración a 
nuestro país y ahora, encima, pretenden cancelar la peruanidad como 
proyecto. Se propone en su lugar la transnacionalización del país y la 
extranjerización de nuestra cultura. La desindustrialización de nuestro 
aparato productivo y el empobrecimiento cuartomundista de los pe
ruanos.

Sabemos por tanto de antemano que dicho proyecto neoliberal no 
sacará adelante al Perú ni permitirá la felicidad de los peruanos. No 
hay en este cálculo estratégico de los mariateguistas ningún sesgo 
catastrofista, más bien una dosis de prudente realismo ante el triunfa- 
lismo de la derecha y las ilusas expectativas generadas en sectores del 
país por el programa neoliberal. Sabemos que no funcionará en bene
ficio de las mayorías. Pero ya está en marcha, en demostración de que 
no basta tener la razón.

Vivimos así un tránsito de una a otra fase. Hacia un nuevo patrón 
de acumulación capitalista y un nuevo tipo de formación económi
co-social. Contra viejos determinismos economicistas, hoy la correla
ción de fuerzas definirá el mediano plazo del Perú. Esto es, los actores 
moldearán las futuras estructuras. Luego de 15 años de indefinición 
programática y comportamiento básicamente especulativo las clases 
dominantes han optado por la via neoliberal-contrainsurgente de reso
lución del impase estructural del modelo populista-estatista. Es esto lo 
que está en juego hoy.

2. El modelo neoliberal no es, sin embargo, sólo una trama económi
ca sino un diseño político: la estrategia de la fragmentación. La

reestructuración neoliberal no es, como se cree, un nuevo ordenamien
to articulador de nuestra sociedad, el retomo a una sociedad integrada
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y estable. Es más bien en cierta medida la perpetuación de la descom
posición y el establecimiento de una sociedad dual, con todos sus 
efectos desintegradores sobre el movimiento popular. No sólo hay por 
tanto un intento de cambio del patrón estructural sino de la correlación 
estratégica.

Son dos movimientos en uno: resolver el impase estructural del 
modelo populista y disgregar el sujeto social de la revolución. Cada 
cierto tiempo se agota el modelo imperante y las clases dominantes 
cambian algo para no cambiar lo sustancial. Igual pasó en 1950-60, ante 
la crisis del régimen oligárquico: las clases dominantes ofrecieron 
entonces resolver los problemas del país con la industrialización susti- 
tutiva. Hoy el neoliberalismo es la nueva forma de desvirtuar la aspi
ración a un cambio real de los peruanos. Con la diferencia de que desde 
entonces a hoy la sociedad ha crecido y forjado movimientos sociales 
y memoria colectiva. Los grupos dominantes desean por eso desactivar 
esta acumulación popular de fuerzas, con la acción contrainsurgente y 
con un nuevo rostro social del Perú, marginal e informal. Y sin embrgo, 
debemos asumir este reto de organizar gremial y políticamente lo 
socialmente desorganizado. Hacer una revolución en medio de una 
muda de buena parte de sus actores.

3. El golpe del 5 de abril ratifica la opción de mediano plazo de las
clases dominantes por un Perú neoliberal. Es más, la propuesta 

del imperialismo yanqui de guerra de baja intensidad ha sido enrique
cida para formularse como régimen integral neoliberal-contrainsur- 
gente, que atraviesa la economía, sociedad y el estado.

En el Perú, por tanto, la reacción viene desarrollando el modelo 
de baja intensidad para las condiciones presentes. Un núcleo estratégi
co de las clases dominantes ha respondido a la crisis y violencia 
existente en el país y al entrampamiento del proyecto neoliberal en los 
marcos demoliberales, con su formulación consecuente como régimen 
autoritario. Ha precisado así el nuevo modelo económico-político que 
el Primer Mundo asigna a los países periféricos: una mezcla de "mod
ernización" neoliberal, marginalidad cuartomundista y regimen libe
ral- contrainsurgente. Dictaduras de baja intensidad, con mecanismos 
demoliberales desvirtuados. Más allá.de las bravatas de los partidos de
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la derecha, que piden volver a la vieja democracia, lo cierto es que la 
dominación semicolonial exige no volver al 4 de abril. El modelo 
neoliberal ha sido completado. Está diseñado el proyecto del Primer 
Mundo para los países cuartomundistas del Sur. Le falta a la dictadura 
mostrar su viabilidad.
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e) El cambio en la civilización mundial: hay una internacionali
zación de la vida social, cultural y política. La integración 
mundial -algunos la han llamado economía-mundo pero atañe 
a todos los órdenes de la vida -establece con claridad la hege
monía de la civilización occidental y revoluciona el mundo de 
los valores y costumbres. Han aparecido, además, serios pro
blemas ecológicos, fruto de la lógica capitalista pero que ame
nazan al planeta y atañen a toda la humanidad. La integración, 
de otro lado, ha empequeñecido al mundo, lo que conlleva la 
más clara existencia de una opinión pública internacional y un 
escenario internacional, haciéndose cada vez más importante 
la lucha en los medios de comunicación y el terreno de lucha 
diplomática, frentes imprescindibles de la estrategia mariate- 
guista.

5. Contra la pretensión de la derecha mundial de detener la historia, 
ésta sigue moviéndose. La época no ha cambiado, pero sí estamos 

ingresando a una nueva etapa de ella.

El sentido general de la época sigue siendo de tránsito del capita
lismo al socialismo. Esta tendencia se vino manifestando en las últimas 
siete décadas en sucesivos cambios en la correlación mundial de fuer
zas en favor de las fuerzas socialistas y democráticas, a partir de la 
revolución de octubre en 1917, con las revoluciones triunfantes, la 
derrota del fascismo y el proceso de descolonización en la segunda 
postguerra. Esta tendencia ha tenido un repliegue temporal con la crisis 
final del socialismo burocrático, lo que constituye una derrota de las 
fuerzas socialistas y democráticas del mundo pero no es el fin del 
esfuerzo de la humanidad por la transformación y superación del 
orden económico-social capitalista existente.

La actual situación internacional no ratifica, por tanto, el sinsenti
do de la historia que propugna el nihilismo, ni el mito del eterno retorno 
o historia circular, ni el fin de las utopías. La historia no camina 
ineluctablemente a un destino pre-establecido, como solía crecer el 
hegelianismo, es verdad, pero es el capitalismo el que otorga razones 
valederas, las bases de necesidad y posibilidad, para un futuro supe
rior, el socialismo.

Vivimos por tanto una fase de tránsito, que vista en términos más 
amplios es una etapa de preparación y apertura de un nuevo ciclo de 
lucha socialista por un orden mundial superior. La izquierda en el 
mundo está comenzando a redefinir -como en el Foro de Sao Paulo- su 
identidad, la utopía del siglo XXL Esto a contracorriente de la acción 
disolvente de las sistematizaciones desmovilizadoras de la derecha 
neoliberal y la socialdemocracia europea actual.

En este contexto, la revolución peruana ratifica su condición de 
parte de la revolución mundial. Nuestra estrategia es así necesariamen
te intemacionalista. Hacemos parte de un movimiento de la humani
dad por la liberación de los individuos y de la sociedad. Es más, si antes 
nuestra revolución estaba condicionada por los avances internaciona
les, ahora con la crisis de los países socialistas, la gesta revolucionaria 
peruana, su diseño programático y estratégico mariateguista, son nues
tro aporte a la refundación del socialismo y un impulso al relanzamien
to de la revolución mundial. El alcance universal de las revoluciones 
en el Sur es por tanto mucho mayor hoy. Y nuestra responsabilidad 
estratégica, también.

6. El capitalismo ha pasado a una nueva fase de su desarrollo con la
tercera revolución científico-tecnológica. Con ella el dominio del 

hombre sobre la naturaleza ha sido llevado a un nivel inmensamente 
superior.

El desarrollo de la informática, de las comunicaciones, del sistema 
financiero y bursátil, de las nuevas relaciones industriales en la metró
poli, de la automatización de la producción, han hecho que la ganancia 
capitalista repose cada vez menos en la plusvalía directa -en el trabajo 
vivo- y han generado una sociedad occidental sofisticada y consumista 
pero mucho más avanzada que nunca en la relación hombre-naturale
za. En los países del norte esto ha modificado las relaciones sociales de 
producción y con ellas, el sujeto social de la revolución. El tipo de 
revolución metropolitana anti-capitalista es ahora más amplia y diver
sa. Hay por tanto nuevas dimensiones de la lucha social a integrar en 
el programa y la estrategia.

La revolución tecnológica, de otro lado, ha sido clave para la 
derrota del socialismo real y viene modificando la división intemacio-
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nal del trabajo. Y esto atañe más directamente a nuestro proyecto 
mariateguista. Este nuevo y vertiginoso desarrollo de las fuerzas pro
ductivas no se ha dado en el marco de las sociedades socialistas sino 
en el capitalismo metropolitano, que ha dado un salto a una nueva 
etapa, la del capitalismo super-tecnológico. Los países socialistas o han 
regresionado al capitalismo o han debido reubicarse en el mundo para 
no quedarse rezagados. El socialismo está por tanto aún integrando a 
su proyecto esta fuente ahora más clara de poder en el mundo, la 
ciencia y la tecnología. El programa mariateguista tiene aquí una 
cuestión importante a resolver.

En el caso de los países del Sur la asimetría tecnológica entre Norte 
y Sur, en continuo aumento, ha hecho caduca la noción anterior de 
socialismo cerrado o semi-autárquico. Y la reestructuración productiva 
en el Norte, todavía en proceso, viene incidiendo en una reasignación 
imperialista de papeles para los países del Sur. Hay reducción de la 
demanda de materias primas tradicionales, decrecimiento del comer
cio internacional de América Latina y una concentración déla inversión 
Norte-Norte. Esto exige programáticamente un nuevo patrón de rela
ción soberana del Perú con el mundo.

7. Este capitalismo remozado, que algunos llaman post-industrial,
es una fuerza destructora y discriminatoria. El capitalismo central 

es más imperialista que nunca. Lamentablemente la ciencia y tecnolo
gía han sido puestas al servicio de un ordenamiento injusto como el 
capitalista, abriéndose y profundizándose las brechas sociales entre el 
Norte y el Sur y al interior de las propias sociedades metropolitanas.

La fractura mundial entre ricos y pobres es ahora Norte/sur y 
Norte/Norte. La revolución tecnológica ha producido una modifica
ción de mediano plazo en el Norte: el capitalismo central ha perdido 
capacidad homogenizadora de sus propias sociedades -sociedades de 
2/3 les llaman, con 1/3 marginal-. Además de los problemas para la 
integración de Europa del Este. Hay pobreza en el mundo desarrollado 
y en el subdesarrollado, aunque obviamente no de la misma dimen
sión.

La nueva fase de desarrollo capitalista en el mundo no genera por 
tanto estabilidad. No habrá ni paz ni distensión. Es más, la reestruc
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turación produce una desestabilización general de fronteras. El reaco
modo tiende a prolongarse por los conflictos nacionalistas. Los proble
mas ecológicos generados por el nuevo aparato productivo y la lógica 
depredadora del capitedismo son, además, graves; el deterioro de la 
capa de ozono, la desertificación acelerada, las contaminaciones de la 
biósfera, la destrucción de la Amazonia, ponen en riesgo la vida en el 
planeta. La integración transnacional de otro lado otorga viabilidad 
dependiente a ciertas zonas del Sur, pero no a su franja mayoritaria, 
condenada a la marginalidad y la descomposición. Para decirlo en 
pocas palabras, el orden internacional es más injusto aún que antes, lo 
que da bases para el descontento y la movilización, sobretodo en el Sur, 
pero las condiciones para los gobiernos socialistas o nacionalistas-re
volucionarios triunfémtes son bastante más problemáticas. La desapa
rición de la retaguardia socialista constituye un grave problema a 
sortear para las revoluciones en el mundo.

La pauperización y exclusión de buena parte del Sur genera por 
tanto condiciones objetivas pero hay, a su vez, contratendencias pode
rosas. El terreno de los medios de comunicación está en manos del 
imperialismo -el 85% de las imágenes en el mundo las produce Estados 
Unidos-, que intenta presentar a los pueblos los proyectos revolucio
narios como vanos. Estamos en medio de una ofensiva neoliberal del 
Grupo de los 7 y sin el campo socialista como retaguardia estratégica.

Pero la propia ofensiva neoliberal, en la medida en que ni siquiera 
otorga viabilidad semicolonial a muchas zonas y países del planeta, 
no deja otra viabilidad por forjar que la democrático-nacional y socia
lista. Este problema de la no viabilidad de los países del Sur es relevado 
por posiciones socialdemócratas para difuminar las contradicciones 
sociales y proponer pactos de sobrevivencia en cada país. La descom
posición de países y la deserción de muchas clases dominantes, por el 
contrario, afirma la actualidad de las revoluciones sureñas, si bien ya 
no en sociedades estructuradas sino en formaciones desarticuladas, lo 
que obliga a los socialistas a liderar claramente los intereses nacionales. 
La primera revolución sureña délos próximos años abrirá las compuer
tas de una nueva oleada de asaltos al délo. Porque razones no faltan 
para ello.
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8. La desconfianza generada en los pueblos por el socialismo buro
crático nos exige asimilar autocríticamente los errores en nuestra

propuesta programática y estratégica. Paradójicamente hoy existen en 
el mundo contemporáneo mayores abismos y desigualdades -los ho
rrores de la "modernidad"-, pero la integración crea la necesidad de 
que los proyectos revolucionarios conquisten cierta legitimidad tam
bién internacional. Si el poder reposa en la sociedad, si el estado no es 
todo el poder, la estrategia no busca centralmente capturar un aparato 
sino más bien capturar el imaginario nacional, forjar y expresar una 
voluntad colectiva de reconstitución nacional y social.

No cabe más, por tanto, el enarbolamiento de proyectos pasadis- 
tas. La estrategia mariateguista no es, no debe ser, por eso, la via a una 
sociedad sin progreso económico, de propiedad estatal absoluta, mo- 
nooartidista, semi-autarquica, como los modelos burocráticos. Es más 
bien la via de los mariateguistas para hacer del Perú una nación 
moderna, democrática, próspera, de bienestar, soberana. Por un lugar 
pcira el Perú en el concierto de naciones del mundo. Nuestra estrategia 
es la vía popular de reconstrucción nacional, el camino de la recons
trucción democrático-nacional. Lo que supone, entre otras cosas, una 
superación del pragmatismo de buena parte de la izquierda latinoame
ricana, que la llevó buen tiempo a un reduccionismo estratégico y 
aprogramático. Sólo cabía discutir cómo y no para qué.

9. El Perú es un país-problema para el impericilismo norteamericano
en América Latina. No sólo por la cuestión de las drogas y el

narcotráfico, sino por la confrontación estratégica abierta y la inestabi
lidad de la dominación semicolonial.

Junto a los países centroamericanos, el Perú viene mereciendo 
especial atención como zona de conflicto. Estados Unidos ha hecho un 
planteo panamericanista con la Iniciativa para las Américas y busca 
ahora cooptar a México, Chile y en péirte Brasil, neutralizar conflictos 
en Venezuela y Argentina, resolver anudamientos como el de Colom
bia. Es evidente que hay un plan yanqui para el Perú, tendiente a 
abortar la posibilidad de su conversión en un "eslabón débil" de la 
cadena imperialista en América Latina. La estrategia imperialista para 
conflictos de baja intensidad está en curso.

Este panorama relieva, pese a las dificultades, la importancia 
continental de la revolución peruana, y la necesidad de considerar 
prioritaria la retaguardia latinoamericana para ella. La revolución 
peruana integra una dimensión geopolítica también.
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CAPITULO II:

BASES HISTORICAS Y NACIONALES  
DE LA REVOLUCION PERUANA

10. En realidad la crisis actual es la crisis del orden post-oligárquico 
en el Perú, la crisis temprana de la incipiente modernidad capita

lista de los años 1963-75 en nuestro país. El régimen oligárquico tardó 
casi cien años para entrar en su crisis final; el ordenamiento capitalista, 
apenas convertido en predominante hace 3 6 4 décadas ya se ha 
entrampado como alternativa para organizar la sociedad y el estado.

El carácter prolongado de la crisis 1975-1991 mostró ya que no se 
trata de una crisis propia del ciclo económico sino del agotamiento del 
modelo de reproducción capitalista implementado desde el primer 
gobierno belaundista y el velasquismo, del fracaso de la industrializa
ción por sustitución de importaciones como salida post-oligárquica 
para el país.

El tipo de predominancia capitalista sin revolución burguesa,
procesada por los grupos dominantes en las décadas de 1950 y 1960, 
estructuró en el país una formación económico-social que, parafrasean
do a Marx, añadía a los males del pre-capitalismo los males propios del 
desarrollo capitalista. Desde ahí hasta la década de 1980 todos los 
gobiernos se han abocado a superar los nuevos problemas estructura
les de este tipo de régimen capitalista semicolonial, sin lograrlo. El 
neoliberalismo es así el intento más reciente por remozar la dominación 
semicolonial imperialista-granburguesa en el Perú.

11. La crisis contemporánea hace parte de una continuidad histórica 
en el Perú: la larga serie de intentos frustrados por darle fisonomía

nacional, prosperidad y bienestar al país. Nuestra historia -se ha dicho-
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está llena de oportunidades históricas desperdiciadas. Desde el inca
nato no hemos vuelto a ser un país paradigmático en el mundo.

Es verdad que la colonización española trajo los avances materia
les y técnicos que eran propios del desarrollo europeo de entonces. Pero 
la economía que aqui organizo no partió de un criterio avanzado. 
España misma no tardó en rezagarse en Europa. La Colonia asfixió los 
elementos de desarrollo propio que en su interior se podían incubar, 
como cuando aplastó las rebeliones de los encomenderos españoles. 
Cuando España decayó en el siglo XVIII no habían, por eso, fuerzas 
burguesas de reemplazo.

El feudalismo colonial consistió en una trama de origen arbitra
rio, cuyo fin era apropiarse del excedente laboral indígena y vehiculi- 
zarlo a la metrópoli. El mundo español usufructuaba su victoria militar 
sobre el mundo indígena. El servicio de la mita en las minas, haciendas 
y obrajes; el pago del tributo; la usurpación de tierras indígenas; la 
residencia obligada en reducciones; la compra forzosa de mercancías 
a través de los repartimientos; eran expresiones de un régimen expo
liador, desinteresado en el país. El español no vino a vivir de su trabajo, 
como el inmigrante inglés a Norteamérica, sino a vivir de su condición 
de conquistador. Surgió entonces la ética del menor esfuerzo, el 
facilismo, que es hoy uno de los problemas centrales en la construcción 
nacional.

12. Pero la república criolla no significó en esto ninguna superación
cualitativa del espíritu colonial. En la Independencia no conver

gieron las masas indígenas y los drculos criollos, lo que acaso hubiera 
producido una liberación a la vez nacional y social. Vencido Túpac 
Amaru, que enarboló un proyecto de liberación basado en todas las 
sangres, el movimiento emancipador devino en elitista y perdió su 
sentido social. El nuevo estado republicano prosiguió la escisión nacio
nal heredada de la colonia y su régimen feudal. El nacimiento de la 
república no correspondió a la constitución de la nación.

Desde entonces estamos ante el problema de un país y un estado 
sin nación. De ahí la búsqueda periódica en el siglo de la Consti
tución ideal, cuando al Perú más que un marco jurídico o político le 
faltaba contenido. La república oligárquica fué un islote criollo en un
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mar indígena, encima excluido.

El guano abrió la transición semifeudal en nuestro país, pero no 
varió la escisión original y el espíritu de la conquista. La modalidad 
oligárquica de nuestra semifeudalidad se basaba en la convivencia 
estructural entre exportadores y terratenientes. La bonanza de esa 
época, fundada en el hecho fortuito de un recurso natural explotable, 
no supo ser asegurada sobre bases económicas más firmes, más indus
triales. Una vez más apareció la lógica facilista del parasitismo rentista 
y el afán usurero en el uso de nuestras riquezas naturales. La plutocra
cia guanera no era propiamente una fracción burguesa: el circuito 
exportador nació como bisagra entre un recurso del país y el mercado 
mundial. No se trataba de una industria de transformación, que modi
ficase la dinámica general del país. De esta manera los contrastes entre 
la parálisis medieval del país y la opulencia y snobismo de las capas 
aristocráticas limeñas y norteñas podían seguir. No teníamos una 
burguesía nacional y las relaciones entre la feudalidad aún poderosa y 
la burguesía comercial y exportadora que creaa en su perímetro esta
ban envueltas naturalmente en la transacción. Esta republiqueta lógi
camente se desmoronó fácilmente ante la expansionista burguesía 
chilena en la Guerra del Rarífico.

13. La República Aristocrática, posterior a la guerra del 79, fué la
máxima expresión de conducción del país de la oligarquía civilis

ta. Si hay algo que agradecerle no es la resolución de las contradicciones 
heredadas de atrás, sino más bien la creación del primer movimiento 
popular moderno, aquél que hasta 1930 fué en ascenso y terminó 
democratizando el regimen aristocrático.

Con la República Aristocrática el patrón semifeudal-semicolonial 
iniciado en la fase guanera-salitrera pasó a un estadio más avanzado, 
en particular por la inversión imperialista en el sector exportador y la 
aparición embrionaria de la industria. Pero la inmigración del capital 
yanqui truncó la evolución de la oligarquía nativa hacia una industria 
manufacturera embrionaria ligada a la demanda del sector exportador, 
como venía pasando a inicios de siglo. La convivencia entre exporta
dores y terratenientes siguió como pivote de la economía y su política 
liberal ortodoxa era anti-industrial.

En esas décadas la feudalidad era reconocidamente dominante en 
la formación peruana. El agro daba ocupación a las 4/5 partes de la 
población económica, aportaba un producto mayor que el de las demás 
ramas productivas y en él imperaba el latifundismo basado en relacio
nes serviles. El desarrollo industrial debía basarse en resquicios invo
luntarios en dicho régimen económico. La im portación de 
manufacturas se encargaba de copar el mercado interno, cuando no las 
mismas haciendas e industria doméstico-rural. Es este patrón el que se 
mostró agotado y en crisis desde la década de 1940 en el Perú.

La misma república aristocrática creó sin embargo, a su pesar, los 
dos movimientos que han construido el siglo XX peruano: el movi
miento popular y el movimiento industrial-reformista de las capas 
bu rguesas regionalistas y capas medias. El itinerario de este siglo revela 
un proceso histórico de democratización de la sociedad y del estado 
fruto de la presión popular, y la pugna entremezclada de dos vías para 
la cancelación del antiguo régimen en el Perú a lo largo de varias 
décadas: la via plebeya-popular de la revolución y la via de la transac
ción reformista-burguesa.

No es que el pueblo y la izquierda hayan sido el ala radical del 
populismo o reformismo burgués como se ha dicho. Este último, más 
bien, ha sido la carta preventiva al creciente peso de la sociedad, esto 
es, del pueblo, en la vida peruana. El gran protagonista del siglo XX es 
el pueblo peruano, y su tragedia, su falta de vanguardia. Dió así 
grandes batallas que otros terminaron desvirtuando. Ninguno de los 
grandes ascensos populares de este siglo ha tenido su remate lógico en 
un nuevo poder. La contradicción anti-feudal, o mejor, anti-oligárqui- 
ca, no tuvo resolución revolucionaria, y la posterior contradicción 
anti-granburguesa de los 70 tampoco.

14. El Perú es así, en el caso de los grupos dominantes, el país de las
oportunidades desperdiciadas, y en el caso de las masas popula

res, el de las jornadas inconclusas. Hoy toca darle continuidad y 
precisamente culminación a todos los proyectos peruanistas de los 
líderes indígenas de los siglos XVI al XVllI, a las utopías liberales de 
los criollos que alumbraron la república, a los proyectos de país de los 
siglos XVIIl y XIX, a los movimientos de los pueblos imdígenas ama-
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zónicos por la liberación nacional y refundación de la patria y a los 
movimientos sociales modernos del siglo XX. Ya debemos dejar de 
poner primeras piedras sin edificios, vieja costumbre en el país como 
deda Scorza. Hemos tenido las jornadas de lucha populares más 
altruistas. Nos toca actuar en correspondenda.

Hoy estamos entrando al cuarto ciclo de lucha popular en el siglo 
XX. Entre el siglo XIX y el XX se formó redén el primer movimiento 
popular moderno en el Perú. El primer frente popular, que agrupaba 
a las capas plebeyas de las urbes bajo el claro liderazgo de la indpiente 
clase obrera. Se inidó así el primer dclo popular contemporáneo, que 
abarcó entre 1900 y 1930 y fue fruto de la transformadón del movimien
to amorfo y levantisco del siglo XIX en el primer movimiento popular 
organizado del XX, cuya movilización conquistó niveles importantes 
de democratizadón del régimen oligárquico.

Entre 1932 y 1956 el movimiento popular se desenvolvió en un 
segundo dclo, de caráder defensivo y desde las catacumbas antidida- 
toriales de la época, dclo que fué hegemonizado por el Apra auroral. 
El segundo dclo empezó con la derrota militar de la insurrecdón 
aprista de 1932 y terminó con la crisis final del régimen oligárquico. 
Del 60 al 80 se desarrolló el tercer dclo popular, el de los movimientos 
más orgánicos y de clase del presente siglo y en el cual el movimiento 
logró su independenda política con la izquierda. Todos estos dclos 
forjaron una nueva correladón entre la sodedad y el estado, que hoy 
intenta ser revirada.

15. Hay que recordar que prácticamente hasta la década de 1910-20
no existió en el Perú siquiera el derecho laboral. En el régimen, 

oligárquico lo sodal no tenía espado legal, imponiendo su existencia 
de hecho. Las concepdones semifeudales de lo sodal eran absolutistas 
aunque formalmente republicanas. De ahí que no se permitiera ningu
na lucha sodal. Lo sodal era directamente un asunto de orden interno. 
Las huelgas de entonces fueron por eso jornadas pioneras hechas en el 
umbral de la ilegalidad. Y tuvieron un alto costo sodal y material: baste 
recordar que Leguía envió a Trujillo 300 soldados e incluso artillería a 
"debelar" la primera huelga general de los cañeros de Casa Grande en 
1912. (Basadre, 1972).

16

En el Perú semifeudal del siglo XIX, por tanto, antes que el 
movimiento popular conquistase su derecho a organizarse y luchar, la 
respuesta de la plebe urbana y del campesinado indígena "tomaba 
formas que no pueden satisfacer la definición de un movimiento 
social". (Scott, 1987). En el Perú criollo-mestizo de entonces, que abar
caba a la costa y algunas dudades de la sierra, la protesta sodal asumió 
muchas veces la forma de "delito social". Las formas de organizadón 
y de lucha pre-capitalistas de la plebe urbana mezclaban así las asona
das espontáneas con el bandolerismo, el escapismo a palenques o al 
"monte", y la criminalidad común. (Aguirre/Walker, 1990) La lucha 
social era la marginalidad como opaón. En el Perú andino de entonces, 
la pobladón indígena se movía entre la servidumbre y los litigios 
judidales, cuando no los levantamientos masivos. La dominadón oli
gárquica no incluía la negodadón sodal; de ahí que la mínima acdón 
reivindicativa implicaba ruptura del orden. Demostradón, además, de 
que la respuesta sodal -como ahora- no tiene por qué desenvolverse en 
la forma clásica de movimiento gremial que movilizado pasa a movi
miento político de masas.

16. A lo largo del siglo el movimiento popular ha transitado de los
movimientos fluidos e indiferenciados a la acumulación de 

experiencias colectivas y a la partidarización de intereses. En el caso 
del movimiento campesino, las insurredones de inicios de siglo, entre 
ellas la de Rumi Maqui, fueron las últimas de corte anticriollo-mestizo. 
De ahí en adelante -y ello se apreda mejor en las décadas de 1940 y 50- 
afirma su identidad indígena asimilando las formas de lucha sodales 
del movimiento popular. De otro lado en este siglo el movimiento 
urbano pasó de su fisonomía aldeana y los estallidos abruptos al 
despertar persistente y su canalizadón política a través de diversas 
corrientes.

Estamos así, ante un pueblo en constante búsqueda de identidad 
y expresión política. Si bien en términos generales las generadones de 
luchadores sociales mayores de 50 años son apristas y las generadones 
izquierdistas no vivieron la gesta anti-oligárquica, el proyecto sodalis- 
ta contemporáneo se ubica históricamente como continuadón de las 
grandes jomadas de lucha populares como la revoludón de 1930-32, el 
ascenso de 1945-48, las gestas insurredonales de 1950 y 1955, el auge
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campesino entre 1958 y 1963, así como el ascenso revolucionario entre 
1976 y 1979.

Es más, el proyecto socialista mariateguista recoge todos los sue
ños auténticamente peruanistas de nuestra historia. Todos los proyec
tos de una patria próspera y soberana y una vida digna para los 
peruanos. Hacemos nuestros los ideales liberadores de Tito Cu s í Yu - 
panqui, Túpac Amaru, Uchú Pedro y Rumi Maqui; el espíritu huma
nitario del Padre de las Casas, la visión peruanista de Unanue, el ideal 
romántico de Mariano Melgar, el patriotismo latinoamericanista de 
Bolívar, los proyectos republicanos de Sánchez Carrión, la valoración 
de nuestra geografía por Antonio Raymondi, la epopeya anti-colonial 
de José Calvez el 2 de mayo, el patriotismo a carta cabal de Grau y 
Bolognesi, la entereza crítica de Gonzales Prada, el feminismo precur
sor de Flora Tristán, la pionera legislación laboral de José Matías 
Manzanilla, el indigenismo justiciero de Castro Pozo, Valcárcel y tan
tos, la globalización fundacional de José Carlos Mariátegui, los poemas 
humanos de Vallejo, el conflicto nacional de Arguedas, el pan-perua
nismo de Basadre, la actitud comprometida de Sebastián y Augusto 
Salazar Bondy, la fibra de acero de luchadores sociales como Sinforoso 
Benitez, Juan Peves, Gamaniel Blanco y Emiliano Huamantica, la au
todefensa de masas de Hugo Blanco en La Convención, la palabra de 
guerrillero de Heraud, la entrega de De la Puente y Lobatón.

Si la contradicción pueblo/oligarquía no se resolvió favorable
mente entre 1932 y 1956 fué por la derechización de la dirigencia 
aprista. Por eso el ciclo de acumulación de fuerzas abierto con la 
aparición de la Nueva Izquierda en la década de 1960 retomó el camino 
abandonado del aprismo auroral dentro del proyecto sodalista. Y 
rectificó -desde fuera del PC- el seguidismo dogmático y sectarismo del 
comunismo peruano, bases de su marginalidad permanente. Esta re- 
construcdón general de fuerzas y partidos tuvo su prueba de fuego en 
la gran gesta antidictatorial de la década de 1970, de la cual surgió el 
terdo demo-popular y sodalista del país y el consiguiente cambio en 
la correladón estratégica de fuerzas en el país.

17. El Perú tiene viejas brechas no sólo sociales sino nacionales inter
nas que resolver con la revoludón. El paso al estado neoliberal
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constituye sin embargo una regresión histórica que reabre y ahonda 
estas fisuras internas.

El neoliberalismo es marginalizante en lo económico, elitista- 
ecnocrático en lo político y extranjerizante en lo cultural. Si la critica al 
populismo reformista burgués fué por su demagógico nadonalismo, 
en el caso del neoliberalismo retornamos a la mentalidad colonialista.

La granburguesia neoliberal y con toda claridad su intelectuali
dad orgánica (Boloña-Rodríguez Pastor, Hernando de Soto, Meridia
no, Debate-Apoyo, Expreso) no tienen, no pueden tener, un proyecto 
nadonal. Su proyecto es transnadonal. Por eso, si siempre hubo en el 
Perú un estado sin nadón y contrapuesto a su sodedad, y luego, en el 
siglo XX, un estado populista que pretendió dar mayor forma a su 
sociedad, ahora el neoliberalismo abandona abiertamente la idea na
donal y con ello ahonda la gravísima crisis nacional actual.

Lo oprobioso del caso es que un pequeño drculo de adoradores 
de lo ocddental no sólo ha diseñado el armazón ideológico justifícato- 
rio de la actual barbarie neoliberal, sino que, encima, ha reabierto -con 
su extranjerismo- la herida histórica heredada de la Conquista. Hay 
que acordarse de que en el Perú el estado colonial y republicano han 
estado siempre en contradicdón con la vertiente nacional indígena, el 
sustrato más antiguo de la nadón en formadón. Los verdaderos due
ños del Perú, los pueblos y nadonalidades andinos y amazónicos, han 
sido tratados peor que extranjeros, en su propio suelo. Durante el 
proceso reformista burgués y de industrializadón de los años 1963-75 
había venido aparedendo el Perú mayoritariamente cholo-mestizo 
actual, mezcla de todas las sangres. La forja del mercado interno, el 
desdi bujamiento de las originales vertientes criolla e indígena, el mes
tizaje masivo, las comunicaciones internas, en fín, la nadonalizadón 
de la vida sodal y por ende la ocupadón de la política por la pobladón, 
en sintesis la aparidón de un colectivo nacional, son, todos, elementos 
que no tienen más de tres décadas en el Perú.

El neoliberalismo pretende retornarnos en esto al ocddentalismo 
y la discriminadón interna. Somos ya, empero, un Perú multicolor, de 
todas las sangres, con bases para fundar una nadonalidad integral, 
unitaria dentro de su heterogeneidad. La revoludón popular que
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propugnamos expresa este entendimiento democrático de pueblos y 
nacionalidades diversos, entendimiento inalcanzable para las clases 
dominantes por su naturaleza explotadora, segregacionista, centralista 
y antidemocrática. La alianza obrero- campesina es en nuestro país 
una alianza multinacional anti-granburguesa, es la convergencia his
tórica entre el movimiento obrero-popular, de procedencia chola y 
mestiza, y el movimiento campesino, de procedencia indígena. He aquí 
la trascendencia histórica de la revolución democrático-nacional en el 
país: resolver la divergencia nacional interna que no pudieron la colo
nia feudal, la república oligárquica ni la república granburguesa.

CAPITULO III:

LA CRISIS DEL PERU CONTEMPORANEO Y LA  
ESTRATEGIA MARIATEGUISTA

Predominancia del capitalismo monopólico y deformado, ori
gen de la informalidad.

18. El Perú ya no es "un país predominantemente capitalista con 
amplios rezagos semifeudales", como caracterizó al Perú la Nue

va Izquierda en los años 70, sino un país predominantemente capita
lista que articula amplios sectores mercantil simples y algunos rezagos 
semifeudales. Ya no basta sin embargo este tipo de caracterizaciones 
económicas clásicas para abarcar la naturaleza profundamente hetero
génea y marginal del Perú contemporáneo.

Fracasó el reformismo burgués, la evolución capitalista granbur
guesa de los años 60 y 70. El país no ha vivido por eso una homogeni- 
zación capitalista en las últimas décadas. Más bien el sector económico 
moderno, constituido alrededor del eje monopólico, ha recreado y 
articulado a su alrededor a una extensa y variada gama de pequeños 
productores y comerciantes, un cordón de subempleados y desemplea
dos, que han constituido una economía de sobrevivencia, subordinada 
a la lógica del gran capital pero que tiñe peculiarmente la naturaleza 
del Perú actual.

Por su condición dependiente y deformado nuestro capitalismo, 
en lugar de modernizar el país ha propiciado múltiples formas inter
medias entre el pre-capitalismo y el capitalismo y relaciones de trabajo 
no asalariadas. El predominio monopólico ha escindido la economía y 
sociedad entre el sector moderno y el sector informal.
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19. Por eso en nuestra PEA hay un sobredimensionamiento de los
trabajadores independientes así como un amplio sector desem

pleado y subempleado -9.2% y 83.4% en 1990-. La población peruana 
no está constituida centralmente por trabajadores: al lado de ellos hay 
productores, comerciantes, una mayoría de cuenta-propistas. La in
dustrialización sustitutiva propició la constitución de la fuerza laboral 
campesina en fuerza de trabajo libre, esto es, afectó el régimen agrario 
semifeudal, pero luego no le dió ocupación a la población campesina 
migrante, no la proletarizó. De ahí las estrategias de auto-empleo 
popular y el re-tejido de otra economía junto a la moderna, una 
economía popular, de baja tecnología y productividad, casi artesanal, 
en mucho basada en relaciones familiares y de solidaridad. La econo
mía popular actual integra así la economía campesina y comunera y la 
economía popular urbana.

Al replegarse el sector moderno a determinada franja del país la 
población debió re-generar una nueva economía, que algunos llaman 
economía de sobrevivencia o marginal-informal, que incluye pero 
rebasa las denominadas estrategias de sobrevivencia. En la formación 
capitalista clásica estudiada por Marx el área de producción brindaba 
los salarios a cambio de la fuerza de trabajo, siendo los salarios el 
sustento del consumo en el área de reproducción soaal y por tanto del 
bienestar poblacional. En el Perú el enorme desempleo y subempleo 
hace que el consumo no dependa sino en parte de los salarios. El 
tremendo excedente laboral -que ya no corresponde a la noción de 
ejército industrial de reserva propio del capitalismo clásico- es consus
tancial al tipo de industrialización monopólica, de tecnología importa
da y escaso eslabonamiento interno. En consecuencia los salarios no 
son el sustento de la reproducción social.

La primera etapa de la crisis produjo, por eso, el ingreso masivo 
del pueblo al auto-empleo en comercio y servicios, y de la mujer 
popular a las tareas de sobrevivencia. La familia en el Perú dejó de ser 
unidad de consumo y se dejó atrás el modelo familiar conservador, 
pero no de motu propio sino por la crisis. En una segunda instancia el 
mundo informal entró a un tipo de producción para ese mercado 
empobrecido, con micro-empresas y talleres que por lo general se han 
ido basando también en la cooperación y en la familia. Cambiaron con
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esto los pesos las fuerzas motrices de la revolución y los ejes de su 
programa.

La nueva economía popular es todo un circuito económico que 
incluye entonces la nueva colectivización de las tareas de reproduc
ción y este re-tejido de producción y comercialización mercantil 
simple. La frontera con la ilegalidad y la degradación social aquí es sin 
embargo borrosa. No se trata por tanto de una nueva economía popular 
floreciente, como han idealizado la informalidad algunos estudiosos. 
Las estadísticas demuestran que 7 u 8 de cada 10 informales están en 
situación de pobreza. Ha habido pues un encadenamiento hacia abajo 
de la red económica, con una hiper-terciarización de la economía, 
pauperización del mercado, regresión en ciertos sectores a la produc
ción artesanal y lumpenización de franjas de la actividad económica y 
vida social. Junto al obrero, al campesino y la pequeña burguesía 
asalariada han aparecido el tallerista, el ambulante, el comerciante, el 
estudiante de academias e institutos, las amas de casa, entre otros 
sectores del nuevo campo popular de los 90.

Hay así un doble aspecto en la descomposición social e informa- 
lización del Perú contemporáneo. De un lado, la tenacidad formidable 
del pueblo peruano ante la crisis. El pueblo peruano no se ha rendido 
ante la crisis, sí la granburguesía, que pasó a invertir fuera y se trans
nacionalizó en los últimos años. De otro lado, sin embargo, hay degra
dación de lo social y rasgos de lumpenización. Esto ha generado dos 
evaluaciones contrapuestas de la informalidad: la esperanzadora -las 
tesis del desborde popular y de los conquistadores de un nuevo mun
do-, en que estaríamos ante nuevos pioneros andinos; y la más pesi
mista sobre las perspectivas de la misma, que sólo ve aspectos 
degenerativos en el mundo informal.

20. El tipo de capitalismo predominante en el Perú se basa en la 
sobre-explotación de su fuerza de trabajo y en la absorción de 

sobre-ganancias del conjunto de la economía, lo que conlleva la pau
perización de los salarios, el debilitamiento y escisión del mercado 
interno y, al final, el funcionamiento bimodal del capitalismo. De 
alguna manera tenemos dos circuitos económicos diferenciados y co
nectados.
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No estamos por tanto ante un capitalismo de libre competencia 
surgido del desarrollo natural de la división social del trabajo y por 
tanto formado como contrapartida de la descomposición feudal. Este 
proceso de generación del capitalismo en términos clásicos funciona 
cotidianamente en nuestro país, pero para producir capas burguesas 
menores. Nuestro tipo de capitalismo semicolonial es estructuralmente 
el denominado "capitalismo salvaje", sobre-expoliador: de ahí que los 
salarios reales no correspondan al valor de la fuerza laboral peruana, 
déficit que conlleva el maltrato de la reproducción de la fuerza de 
trabajo y su deterioro prematuro. Los indicadores demográficos y de 
salud lo demuestran.

Esta sobre-explotación significa apropiación granburguesa del 
salario de los trabajadores peruanos en forma directa, a lo que se añade 
su absorción de sobreganancias a partir de politicas crediticias y de 
precios que drena de todos los sectores económicos. Como consecuen
cia de ello se ha limitado la ampliación del mercado. Aquí el capitalis
mo no crea mercado necesariamente, mas bien en la pugna 
redistributiva de la inflación, lo ha minimizado y, sobretodo, escindido 
o segmentando en un mercado pauperizado e informal, y otro de 
consumo suntuario, para capas medias y la propia burguesía. El capi
talismo monopolico y deformado peruano no sólo no ha terminado con 
la dualidad de los 60, sino que viene creando otra sociedad dual. Esta 
es la propuesta de sociedad futura del neoliberalismo: un sector mo
derno integrado a la dinámica del Primer Mundo, y otro sector de 
subconsumo crónico e informalidad, abandonado a su suerte. Confir
mación de la tesis de que "la integración transnacional es a la vez la 
desintegración nacional".

La formación económico-social propia de la descomposición: la 
fragmentación.

21. Quince años de crisis han desarticulado la formación económico-
social de los 70. Definitivamente estamos ante un nuevo Perú. Este 

Perú contemporáneo es un Perú marginal-informal. Por eso hay quie
nes hablan de una " arcaización" del país, si bien más que una regresión, 
hay una fragmentación de la formación.

El Perú fragmentado no tiene la lógica de las formaciones articu

ladas. Ya no se expresan ordenadamente las leyes de relación de las 
sociedades estables: entre niveles, espacios, jerarquias, mediaciones, 
actores, estructuras, todas hoy mezcladas. Hay asi heterogeneidad de 
escenarios: a pesar de la vigencia de un escenario político oficial y de 
una opinión pública nacional, tienden a entrecruzarse espacios territo
riales regionales-locales heterogéneos, cada uno con sus peculiares 
dinámicas políticas y militares, y grupos sociales, culturales y genera
cionales desencontrados y enfrentados.

La guerra aumenta más la incoherencia generada por la crisis 
prolongada. Si el Perú siempre fué heterogéneo, desigual y poco arti
culado, ahora, con la crisis, la formación ha devenido más "abigarrada" 
aún, mostrándose como una suma de regímenes políticos, correlacio
nes de fuerzas, circuitos económicos y perfiles sociales, todos distintos, 
contiguos y hasta contrapuestos. Hay lo que se ha dado en llamar por 
algunos como "dinámica del desorden". La fragmentación no divide 
la formación, la caotiza. Este fraccionamiento genera las visiones uni
laterales del país, según desde donde se lo aprecie.

Tenemos por tanto varias formaciones menores en el país, fruto 
de la diversa mezcla de pisos económicos, estratificaciones sociales, 
correlaciones político-militares: espacios aún clasistas como Cusco, 
regiones marginales-campesinas como Ayacucho-Huancavelica-Apu- 
rímac, espacios de tradición clasista pero en disputa como Puno, espa
cios de selva baja, espacios de ceja de selva de pioneros colonos y 
burguesía comercial, espacios costeños libres como Piura-Arequipa, 
regiones barrializadas y expuestas como Lima. La fragmentación no 
desaparece el tiempo político nacional, pero basa su vivencia en expe
riencias totalmente disímiles.

22. Este proceso de fragmentación que vivimos es propio de todos los
países en descomposición. Genera anomia cultural, resquebraja 

las hegemonías políticas, produce una sicología social defensiva, ex
presa vados de poder. Por eso, no sólo es fruto de una crisis estructural 
clásica, y la consiguiente destrucdón del anterior tejido sodal, y los 
efectos de la guerra, sino también una política condente de sectores de 
las clases dominantes.

La fragmentación en el mundo viene siendo parte de las estra-
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que incluya mecanismos demoliberales, aunque cada vez más forma
les.

Pero el objetivo del golpe es devolverle de nuevo al estado el 
monopolio de la violencia y de las armas. En lo inmediato, por tanto, 
el cambio de régimen "ilegaliza" la violencia no estatal. Hoy la violen
cia anti-dictatorial es legítima pero, a la vez, más riesgosa, menos 
permisible. Hay ahora la decisión estratégica de las FFAA de cerrar los 
vacíos que permitían el surgimiento de contrapoderes. Para eso las 
FFAA han sido desplegadas incluso como polida nadonal. Aunque esa 
dedsión choque con las limitadones propias de la dominadón gran- 
burguesa-imperi alista.

Los golpistas pretenden invertir las determinadones: la definidón 
militar como fundamento de la estabilizadón política y de la hipotética 
reconstrucdón económico-sodal. El país no tenía centro de gravedad 
ni en la economía ni en la política. Se intenta dárselo desde lo militar. 
Ello exige el aislamiento y derrota senderista. La definidón de la 
emergente bipolarizadón FFAA-SL antes de su completa plasmadón. 
Este compromiso didatorial explica el acoso al senderismo, que ha 
respondido golpe por golpe, pero acusa redbo de la ofensiva contra- 
insurgente y ensaya nuevas modalidades terroristas.

En el fondo sin embargo las FFAA hablan a Juan para que escuche 
Pedro: la lecdón es también para la vanguardia popular. En el Perú de 
los 90, son condentes, habrán mayores condidones objetivas, pero 
deberán haber mucho menos condiciones subjetivas. Sendero es hoy 
un desfogue estructural. Se busca sofocar por la fuerza un desfogue 
propidado por la descomposidón y pauperizadón de sus políticas 
económicas. Desarticular un aparato hoy pero para redudr a la impo- 
tenda a los marginales de la próxima decada.

No sería descartable sin embargo una situadón de descontrol mas 
adelante. Una reapertura revoludonaria en otras condidones. Es más, 
el modelo neoliberal augura al país bases objetivas para movimientos 
revoludonarios. Pero éstos no se forman espontáneamente. Es necesa
rio todo un periodo de formadón del nuevo movimiento popular 
organizado de los 90, pues el clasismo de los 70 a lo largo de los 80 se 
diluyó y fué derrotado, mientras el campo popular se desestructuraba
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y tomaba su nueva fisonomía popular actual. Los últimos reductos de 
ese clasismo requerimos, de alguna manera, volver a empezar, para lo 
que contamos, con un mejor punto de partida que hace 30 años. Se trata 
de organizar o recopnstruir una correladón de fuerza, lo que tiene que 
ver con periodos de tiempos, plazos y metas a proponerse.

Los nuevos movimientos sociales y los no movimientos sociales 
simplemente: más allá de la polémica sobre el obrerismo.

26. Es evidente que los actores sodales y los movimientos sodales han 
variado en los 80, en correspondenda al tránsito de un país

semi-industrial del Tercer Mundo a un país desestructurado del Cuarto 
Mundo. Ha cambiado el sujeto social de la revolución: sus fuerzas 
motrices, los pesos entre las mismas, su campo de alianzas.

Como todo lo que pasa en el Perú, ninguna mutación es completa, 
por lo que la nueva estructura social entremezcla perfiles sodales 
sucesivos. Cuando desde mediados de los 80 se comenzó a hablar de 
la presencia de nuevos movimientos sodales en el país, se estaba 
aludiendo a esta transidón de la estructura social de clases básicas de 
los años 70 a una de movimientos sodales, en particular de sobreviven- 
da. La concepción previa era unilateral pues sólo concebía la clase 
social como agrupamiento sodal.

La descomposidón del Perú ha ido sin embargo más lejos aún que 
los denominados nuevos movimientos sodales (mujeres, juventud, 
cultura, sobreviencia, derechos humanos, etc). Somos un ejemplo típico 
de la denominada "africanizadón" de América Latina en que hay tres 
grandes franjas sociales: la modenra, la mercantil-simple y la de 
pobreza crítica o indigencia. Entre estas dos últimas no hay una 
frontera predsa, pero sí son diferendables.

27. No sólo hay, entonces, movimientos clasistas y "nuevos" movi
mientos sociales, sino también formas de acdon social peculiares

a la franja indigente, el comportamiento sodal de masas desorganiza
das y pauperizadas. Endma la fragmentadón desestructura aún más 
los comportamientos sodales propidando grupos y minorías sodales.

En situadones como la nuestra los actores sodales no "respetan" 
los clásicos tres estadios de lo social en sodedades estables: masa
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indiferendada de dase, movimiento gremial, movimiento político-so- 
dal. Los países calcutizados tienen el típico comportamiento estratégi
co de los países asiáticos, que entremezclan las tres etapas sin arribar a 
la densidad e institudonalizadón de los movimientos sociales de los 
países organizados y varían la clásica caracterízadón de ofensiva/de
fensiva por movimientos irruptivos, desinstitudonalizados y de ilegali
dad espontánea. Para dedrlo con ejemplos: coexisten el pliego de 
redamos, la lucha callejera, la acdón parlamentaría, la asodadón de sobre- 
vivenda y el delito sodal, lo contestatario, la ilegalidad natural. Las 
sodedades de excluidos fundonan conforme a la sicología de las multi
tudes de Le Bon, aptas para lo fugaz, lo voluble, para la sugestión y los 
liderazgos carísmáticos.

Las iniciativas estratégicas de la contrainsurgencia y el sende- 
rismo y la defensiva y desarticulación del movimiento de masas.

28. Está en desarrollo una ofensiva neoliberal-contrainsurgente in
tegral en el país: es una reestructuradón de la economía, sociedad 

y estado. El modelo que el imperialismo norteamericano propugna en 
el Perú combina la integradón pardal de espados y sectores del Perú, 
la inclusión subordinada de nuestro país al nuevo panamericanismo 
de la Inidativa Busch y la confíguradón de una sodedad dualizada.

Lo cierto es que la ofensiva reestructuradora no encuentra aún una 
oposidón real, ni en el terreno de los partidos ni en el de masas. La 
ofensiva general corresponde hoy al neoliberalismo pero su reacdón 
alimenta al senderismo. Resultím así movimientos simétricos: Lenin 
hablaba de la ley de la física de la acdón y reacdón en política. La 
ofensiva neoliberal aparece prominente sobretodo vista desde el Perú 
formal, pero genera una reacdón sorda del mundo de los excluidos, 
inmensa mayoría en el Perú contemporáneo. Inidativa reacdonaría, 
vado de oposidón, defensiva de masas, expansión de la autodefensa y 
enrolamiento senderísta de sectores marginales, se dan, todos juntos. 
Y es unilateral apredar sólo uno de estos movimientos como la totali
dad.

Se viene alimentando, así, una tendenda de mediano plazo a la 
bipolarízadón. En demostradón de ello, se viene produdendo un 
desplazamiento hada la derecha contrainsurgente de sectores del cen
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tro y de la izquierda. Con el gobierno de Fujimori la contrainsurgencia 
ha pasado a tener iniciativa estratégica, luego de años de semi-defen- 
siva ante la sistemática inidativa estratégica de Sendero Luminoso. En 
las últimas encuestas SL tenía la simpatía del 16% de la juventud y el 
39% evaluaba que no le pareda imposible que ganase la guerra. He ahí 
lo paradójico del vado de alternativa al neoliberalismo. Crece el repu
dio a la barbarie y la guerra sucia y una parte de la sodedad se enrola 
en la autodefensa urbana y rural - la príndpal forma de organizadón 
de masas a promover estratégicamente- mientras, a la vez, otro sedor, 
marginal y desesperado, se acoge a los comités populares y/o  ejército 
senderísta.

29. En este cuadro la acdón armada del MRTA ha venido mostrando 
sus límites para constituirse en una opción alternativa, añadién

dose a sus viejos problemas algunos nuevos, además de los golpes 
represivos que ha sufrido. Al aparatismo militarista original, la débil 
inserdón nacional de masas, la carenda de un proyecto nadonal claro, 
su debilidad programática y la ausencia de una política de frente real 
más allá de los organismos-correa de trasmisión, se han venido aña
diendo signos de un credente hegemonismo y sectarismo y de indefi- 
nidón táctico-estratégica. Así la valiosa experiencia de integralidad en 
San Martín, en la cual el Partido aportara su concepdón de masas y 
frentista, ha sido reemplazada por un planteo excluyente. Es evidente 
a estas alturas, sin embargo, que los proyectos del MRTA y Sendero 
son dos cosas absolutamente distintas y que las debilidades del MRTA 
hacen parte de las dificultades del movimiento popular para articular 
un proyedo alternativo a los otros en pugna en el país.

30. Esto en el contexto de una situación defensiva del movimiento 
social organizado. La última gran ofensiva del movimiento social

organizado fué la de 1977-79: en ese entonces los Paros Nacionales no 
eran sólo de protesta, pues imponían parte del curso nacional. En la 
década del 80 el sindicalismo se hizo ineficiente en el propio y limitado 
terreno reivindicativo. Encima ha sido erosionado gravemente, ya no 
políticamente, sino estructuralmente, con los cambios en la estructura 
ocupacional del campo popular.

El reducido movimiento laboral actu?' ha desarrollado por eso
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sólo ofensivas parciales, la última de las cuales ha sido la del SUTEP- 
FENTASE y trabajadores de salud. Hoy sin embargo no es posible 
deducir la situación del "movimiento de masas" real por la curva de 
huelgas, trabajadores afectados y horas-hombre perdidas, como antes. 
Hay nuevas expresiones sociales del nuevo campo popular que nos 
toca conocer, dominar y articular, para dar forma a los "movimientos 
populares" del futuro.

La nueva correlación estratégica de la década de los '90.

31. Ha aparecido una nueva correlación política estratégica en el país,
una nueva correlación de mediano plazo. Es la cuarta en lo que 

va del siglo. Hasta 1%0 la contradicción Apra/oligarquía dominó la 
política peruana. Luego se estructuró la correlación de tres espacios de 
la que habló Enrique Chirinos Soto; el ala conservadora, el sector 
aprista y el sector independiente u opositor. Hacia 1978 apareció 
claramente un reacomodo estratégico expresado en la política, con la 
desaparición de la oligarquía (odriismo, MDP), la estructuración de 
una nueva derecha (AP-PPC), la mantención del Apra y la aparición 
por primera vez de la izquierda con un 36%.

Hoy hay un 4to. espacio en el espectro nacional. Algo de mediano 
plazo se ha movido por tanto; hay un nuevo espectro nacional, una 
nueva correlación estratégica de fuerzas, diferente, una correlación en 
que los espacios de derecha-centro-izquierda ya no significan necesa
riamente Fredemo-Apra-IU.

El nuevo espectro político de los 90 tiene más espacios políticos; 
por lo pronto pasó de tres espacios a cuatro. Viene emergiendo por 
tanto un nuevo espacio a la izquierda, sin expresión electoral. Pero otra 
característica del nuevo espectro es que tiene mucho de flotante. La 
descomposición de la sociedad de clases se expresa en humores frag
mentarios, yuxtapuestos y volubles. Se vienen empequeñeciendo los 
espacios de los partidos tradicionales. El criterio independiente prima.

Esta nueva ccMreladón no es por cierto inmutable. La velocidad 
del tiempo político hoy es mayor y ello produce nuevos cilineamientos, 
y por tantos desplazamientos nacionales de clases y sectores. De alguna 
manera se puede decir que la base de la izquierda está en disputa, que
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el Apra se ha consolidado en su asentamiento y la derecha tiene dos 
versiones, la tradicional (AP-PPC) y la nueva, que desde su núcleo 
tecnocrático e intelectual (Debate-Apoyo, Meridiano, Univ. Pacifico) 
construye y refuerza la hegemonía del discurso neoliberal en las capas 
populares. El espacio marginal es lo nuevo en el espectro no oficial y 
no tiene expresión tradicional.

La crisis de la izquierda y su desplazamiento del movimiento 
popular: una responsabilidad central en el desarme.

32. Parte de la crisis del campo popular tiene que ver con la crisis de
su vanguardia organizada en la izquierda. En realidad hoy está

en riesgo la acumulación estratégica de por lo menos tres décadas; las 
actuales generaciones de izquierda sacaron al comunismo peruano de 
;>u periodo marginal 1930-1%0. Pero hoy ronda el peligro de la disper
sión de lo acumulado. La desarticulación de Izquierda Unida expresa 
la disgregación del bloque social y político que se forjó en el combate 
antidictatorial.

Esa reserva estratégica de cuadros clasistas e izquierdistas toda
vía se mantiene, sobretodo en las zonas del país en que aún es posible 
hablar de un triángulo de confrontación estratégica, esto es, una dis
puta contrainsurgencia/poder popular/Sendero. La inserción orgáni
ca de ciertos partidos de izquierda en regiones del país produjo, es 
cierto, franjas socialistas de masas, "pueblo méiriateguista" y "pueblo 
unirista". Pero esto está hoy en cuestión.

Lamentablemente la actual estrategia de reconstrucción mayori- 
taria en las fuerzas de lU es electoral; la burocracia izquierdista espe
cializada en la representación pública, no recuerda ya sus orígenes 
sociales. Sólo tiene fuerzas para una nueva aventura electoral. Confun
de sus pequeños apetitos como la agenda pendiente de la izquierda. La 
disputa estratégica actual hace sin embargo no sólo efímeros estos 
movimientos pre-electorales sino mediocre este final de las direcciones 
políticas otrora antidictatoriales.

33. De alguna manera la crisis de la izquierda es expresión del crio
llismo facilista en la forja del proyecto socialista. Es la crisis de la

construcción superficial de hegemonía, del copamiento por arriba de
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los gremios. De los liderazgos caudillescos, grandes y pequeños. Del 
enmascaramiento de las pequeñas ambiciones en causas ideológicas. 
De la negociación y los cupos. Del acomodo criollo para ventajas 
temporales. Del distanciamiento respecto al movimiento social. Todo 
iba biert porque no había puntos de ruptura reales en la vida nacional. 
La apariencia era un continuo de acumulación. Hasta que, abierta la 
disputa estratégica, el "poder popular" se reveló en lo feble que era. 
Hoy seguimos como en los 80: el divorcio de lo político y lo social y la 
rutina de armar listas y tentar ganar gremios, ganar elecciones, cuando 
ya no es posible acumular así. Hoy o se disputa poder en las bases y se 
construye real poder popular, o se caduca políticamente.

En el fondo ha habido un traslado de los lastres nacionales oligár
quicos y granburgueses a la esfera de la vida gremial y política de la 
izquierda. Y se ha abierto la crisis del corporativismo clasista, dema
siado débil de proyecto nacional y socialista como para haber resistido 
el ingreso del patrimonialismo y el prebendalismo - tradiciones políti
cas dominantes en nuestro país - en la izquierda. En pocas palabras: la 
vanguardia clasista y socialista del ciclo de lucha popular que está 
terminando se contagió de la cultura política de la derecha y el centro. 
Dejó de ser de izquierda, más allá de las palabras.

34. Los niveles de desarticulación y pasividad de la izquierda luego
del golpe ratifican que su reconstrucción pasa ya centralmente por 

fuera de sus viejos aparatos y han sacado a luz una verdad que antes 
se decía a media voz: la caducidad de sus dirigencias, la crisis de su 
generación fundadora, la urgencia de sangre fresca, de juventud.

Hay una inaudita crisis generacional en el país. Si bien un sector 
de la juventud se radicaliza, también es cierto que amplios sectores 
juveniles y poblacionales son ganados por la prédica neoliberal y el 
pragmatismo. A la base de esta situación está la escasa convocatoria de 
la izquierda actual y su falta de imaginación, por la desactualización 
de la reforma intelectual y moral de la generación del 68. Hasta hoy se 
pensó por eso que la renovación debía ser ideológica, programática y 
estratégica. Pero ésta hoy requiere ser también una renovación de carne 
y hueso: nuevos dirigentes, otras capas y clases sociales en la dirección, 
nuevas generaciones. No sólo forjar nuevas ideas para atraer nuevas
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gentes, sino también traer nuevas gentes para tener nuevas ideas. Ya
no es posible hacer lo mismo de siempre con los mismos de siempre. 
O serenamente se admite el recambio generacional, social y dirigencial, 
o la conocida exigencia de Gonzales Prada -los viejos a la tumba, los 
jóvenes a la obra- se convertirá en consigna de acción.
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CAPITULO IV:

LA RECONSTRUCCION DEL MOVIMIENTO  
POPULAR, EJE DE LA ESTRATEGIA  
NACIONAL MARIATEGUISTA

35

Crísis y descomposición prolongadas y nuevo periodo táctico.

El carácter prolongado de la crisis peruana ha producido modifi
caciones en la periodización política del país. En sentido estricto 

la noción marxista de crisis alude a un episodio de la lucha de contra
rios, al momento de mayor antagonismo en que culmina un proceso y 
se inaugura otro. Es propio de las crisis de los países capitalistas o más 
centralizados que asuman entonces la forma de situaciones revolucio
narias clásicas, como procesos de corta duración en que prima la 
polarización, la resolución rápida y el establecimiento de una nueva 
situación.

En situaciones de crisis prolongada, en que la contradicción no se 
resuelve, cambian los términos de la contradicción y su forma de 
desarrollo y resolución. Es el caso del Perú. Por eso el Partido habla de 
crisis y descomposición: la crisis continúa sobre otro marco. En 1975 
entró en crisis el Perú organizado alrededor del proyecto de industria
lización sustitutiva, y su curso tuvo luego mayores similitudes con la 
situación revolucionaria o pre-revolucionaria clásica de fines de los 70; 
en 1991 la crisis continúa sobre un país ya en descomposición y su 
resolución asume características más complejas.

36. No ha habido, por eso, un punto decisivo de culminación de la 
crisis -como en las situaciones revolucionarias clásicas- sino abier

to un periodo prolongado de disputa de poder, de desorganización
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general, de confrontación multipolar y poder compartido, periodo 
estratégico que abarcará fases diferentes.

El Partido advirtió este carácter prolongado de la disputa por el 
poder que se abría en el Perú cuando se acogió al concepto original de 
"situación revolucionaria peculiar". La noción peculiar diferenciaba el 
curso clásico -las 3 condiciones- respecto a la situación revolucionaria 
peruana. Esta es una de las conclusiones justamente de la I Escuela de 
Cuadros del PUM de marzo de 1989, qué rectificó la previsión de una 
confrontación global y de corto plazo hecha con anterioridad. La 
confrontación estratégica viene desarrollándose por partes y todo in
dica que continuará así, conforme a la visión mariateguista de guerra 
de todo el pueblo.

Entre 1989 y hoy se han producido cambios sustantivos, es ver
dad, particularmente en lo relativo a la situación del movimiento de 
masas, la de la vanguardia y la del enemigo. En el caso de este último, 
tras estar a la defensiva en los años 89-90 ha retomado iniciativa con el 
proyecto neoliberal del 90 en adelante. El núcleo imperialista y castren
se alrededor de Fujimori viene trabajando para terminar con esta 
inestabilidad de la domi nación granburguesa, pero, al no sentar nuevas 
bases estructurales redistributivas y democratizadoras, incluso pese a 
la reducción temporal de la inflación, no ha logrado revirar aún las 
bases del conflicto nacional.

37. Se ha cerrado un periodo político y se ha abierto uno nuevo, un
periodo táctico de resistencia. El 5 de abril ha marcado en esto 

una línea divisoria, que incluye como sus rasgos principales un cambio 
del régimen político, la afirmación de una correlación de fuerzas con
traria al movimiento popular y la izquierda, que había venido madu
rando en la fase anterior, y una redefinición en profundidad de los 
objetivos del gobierno.

En las anteriores sesiones del XII CC el Partido definió que la 
situación de descomposición y violencia se había hecho prolongada 
desde 1987 y generado una crisis de dominación semicolonial. Pocas 
veces en el mundo se había visto una si tuación revolucionaria de 5 años. 
Esta situación debió ser afrontada en la etapa de ascenso popular 
1987-88 con las orientaciones del II Congreso. Lamentablemente no se
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hizo. En diciembre de 1991 constatábamos que, pese a la continuación 
de la libanización y descomposición, el retraso del proyecto del poder 
popular y la tendencia de la correlación de fuerzas obligaba a pasar a 
objetivos intermedios antes de participar en un desenlace estratégico 
popular en el país. Hoy ese periodo táctico se cerró, sin resolverse, es 
verdad, la crisis estructural.

Pasamos por tanto a otro periodo táctico, si bien dentro del mismo 
ciclo de lucha popular o periodo estratégico: en el Partido está claro 
que desde hace unos años hemos entrado a un cuarto ciclo de lucha 
popular o periodo estratégico en el siglo XX. Efectivamente desde 
antes de la dictadura, desde fines de los años 80 se había venido 
abriendo otro periodo estratégico en el país, tal como antes se dieron 
los tres periodos estratégicos de 1900-1932, 1932-56 y 1958-85. Este 
cuarto ciclo popular se venía anunciando, a diferencia de los movi
mientos orgánicos de clase del tercer ciclo, como una etapa de lucha 
social más inorgánica, violenta y compleja, que exige siempre lucha 
integral, si bien a desplegar conforme a cada periodo. El periodo 
estratégico estratégico será de mayor inestabilidad política que el an
terior, pero atraviesa por una etapa de ofensiva reaccionaria.

Se mantienen por tanto las características de la lucha social propia 
de un país desarticulado, pero estamos ante otra correlación general en 
la sociedad. Las tareas elementales previas están a la orden del día. Este 
periodo estratégico comprenderá también seguramente, como los an
teriores, diversos periodos tácticos. La situación revolucionaria estuvo 
a caballo entre los dos períodos estratégicos, cerrando el último envión 
clasista y abriendo la contraofensiva ideologico-política neoliberal a 
partir de 1987 y la mayor disgregación relativa del campo popular 
organizado.

El gobierno de Fujimori y el plan neoliberal-contrainsurgente: 
doblegamiento popular, base de la reestructuración.

38. En ese marco, la dictadura de Fujimori señala un nuevo momento
caracterizado por el paso de la iniciativa a la reacción, que lanza 

una ofensiva en todos los terrenos; el veloz crecimiento de los factores 
de guerra interna; y las dificultades del movimiento de masas para una 
respuesta potente y centralizada. La dictadura viene implementando
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una ofensiva integral neoliberal contrainsurgente, en forma autoritaria 
y buscando derrotar estratégicamente al movimiento popular, a las 
fuerzas políticas de izquierda revolucionaria y a las fuerzas alzadas en 
armas.

Como pocas veces antes hoy tenemos una ingerencia imperialista 
en la conducción del gobierno y del estado; una profundización de la 
militarización con una clara priorízación de la dictadura en el frente 
contrainsurgente; una prolongación de la crisis económica y una con
centración mayor de la riqueza; un cambio acelerado del mapa laboral 
y perfil social del país; una presencia relevante de la producción de 
coca y el narcotráfico; y una mayor violencia social y crisis moral, así 
como extensión de la guerra sucia.

El plan Fujimori busca pacificar primero, para hipotéticamente 
desarrollar después al país. La fase de reactivación, crecimiento y 
desarrollo se mueve en el mediano plazo. En el corto plazo se trata de 
crear condiciones para la inversión, en un plan de restablecimiento 
del "orden" en sí mismo. La ofensiva contrainsurgente escinde por 
completo la pacificación de lo social y económico. Estamos ante un 
intento de resolución militarista de la guerra interna.

Los proyectos en juego y sus estrategias: el proyecto popular de 
reconstrucción nacional.

39. En el Perú actual la gran interrogante nacional es cómo terminar
con la crisis, la descomposición, la violencia, la anomia. Está 

planteada a la orden del día la reconstrucción nacional. Esta recons
trucción no es una restauración, no es una reivindicación del pasado. 
Sucede simplemente que la gran burguesía y el imperialismo han 
venido destruyendo en los últimos 15 años bases constitutivas de la 
nación, han desestructurado al Perú. Los países desintegrados o se 
estancan crónicamente en dicha condición o retornan a la condición de 
países estructurados, se reconstruyen nacionalmente. La legitimidad 
nacional de las fuerzas políticas se decide en esas circunstancias en su 
programa de reconstrucción nacional y en la viabilidad de su proyecto.

Lo peculiar aquí es que nadie tiene viabilidad por sí mismo: por 
tanto hay que construirle viabilidad a la propia propuesta programá
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tica. El nuevo Programa Popular de Reconstrucción Nacional es im
prescindible para romper la incomunicación con el pueblo y la nación.

En circunstancias de fragmentación como la nuestra, la estrategia 
de reconstrucción popular del país supone, en consecuencia, dotar de 
un nuevo sentido a la vida nacional. Los mitos se levantan sobre 
propuestas, por generales que sean. El programa preside el proyecto 
mariateguista. El país requiere un futuro a apostar.

Pero sólo el programa no ganará legitimidad para el proyecto 
nacional mariateguista. La viabilidad requiere fuerza como alternativa 
real. En la situación del país se necesita democracia, pero también 
autoridad, y gana autoridad el que convence y, además, tiene fuerza. 
La primera tarea es reconstruir a los reconstructores: "el caos se com
bate tomando decisiones, formando organizaciones e instituciones. 
Combatir la anomia es crear un nuevo orden..." (Weffort, Francisco; 
1990) La única forma de devenir en proyecto en ascenso es, por tanto, 
saber articular un "programa amplio" con una "estrategia de fuerza 
y consenso".

En el Perú los tres proyectos más fuertes de reconstrucción en 
curso fundan su avance en este diseño político: el neoliberal, el popu
lista aprista y el senderista. Los demás proyectos - el del "poder 
popular", el del "acuerdo nacional"- son menores, precisamente por 
incomprensión programática y estratégica del país. Las dificultades del 
MRTA también tiene a la base la carencia aún de una formulación 
programática clara y su estrategia centralmente aparatista.

Este planteamiento de una convocatoria popular-nacional am
plia con base social real y movilizable es difícil de comprender desde 
ciertas ópticas pacifístaso dogmáticas, pero correspondeal Perú actual.

Los pacifistas no aceptan una estrategia simultanea: la tesis en la 
base del neo-acuerdismo y del reformismo es que la democracia -en
tendida como formal- es no sólo el régimen a forjar sino la via de 
reconstrucción de la sociedad. Algunos le llaman "el marco constitu
cional"; otros, "la sociedad civil como solución"; finalmente algunos, 
"la cuestión previa de la gobemabilidad". Hay por detrás un cálculo 
estratégico: la posibilidad de resolver sólo políticamente o militarmen
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te la estabilidad del régimen, y en algunos casos la evaluación de la 
posibilidad del neoliberalismo de rearticular el país. En el caso del 
dogmatismo no ve el problema política y programáticamente. Subes
tima las alianzas, soslaya la amplitud de la crisis y el malestar por el 
caos, y reduce la solución a la violencia.

40. Se necesita, por tanto, un planteo nacional y una nueva voz de
orden nacional. Construir una hegemonía y una correlación de 

fuerzas desde la cual "cuadrar" al país, derrotar a los neolíberales- 
contrainsuigentes y senderistas. Hablar al país desde una posición 
legitima de fuerza. Eso sólo lo podrá hacer una columna disciplinada 
de masas, integral. La salida mariateguista para el país, por eso, no sólo 
proclama un futuro ideal, nuestra salida se construye haciendo reali
dad la propuesta.

El costo social que las clases dominantes han hecho ya pagar al 
pueblo peruano es demasiado alto como para asumir tres tesis en 
circulación en los medios de la izquierda tradicional: que no hay 
condiciones para una tercera vía, que el precio de la revolución es 
demasiado alto y que el neoliberalismo tiene aliento para rearticular el 
país y sofocar defínitivamente toda respuesta popular. El Partido 
ratifica hoy lo que dijo en el V Ampliado de lU: aspiramos a que el 
proceso de transformación social y revolución popular se realice con 
los medios menos dolorosos y se reduzcan los costos personales o 
colectivos. Pero ateniéndonos a la experiencia histórica comprendemos 
incluso la obligatoriedad de estar capacitado para asumir nuestras 
responsabilidades en todos los terrenos, prepararnos para toda even
tualidad, convencidos de que las clases reaccionarias en el poder 
impondrán al pueblo la necesidad de resistir, de alzarse a la lucha, de 
oponer a la violencia reaccionaria, la violencia legítima y de autodefen
sa del pueblo.

La urgencia de un poder de masas integral que tercie en la 
disputa estratégica.

41. El objetivo general del PUM en el actual periodo debe ser el de
construirle una correlación de fuerzas al proyecto del Poder Po

pular capaz de frenar y evitar la consolidación de la dictadura fujimo- 
rista, frustrando los esfuerzos de la contrainsurgencia y Sendero
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Luminoso por dotarse de base social organizada y su pretensión de 
polarizar al país en torno a sus proyectos, forjando un frente amplio 
antidictatorial y un agrupamiento democrático y popular tras un pro
grama de transformación revolucionaria del país. La solidez y perspec
tiva del frente deberá sustentarse en la forja y extensión de los 
embriones de poder popular y Bases Revolucionarias de Masas.

42. El Partido se propone un objetivo intermedio de acumulación de
fuerzas hacia el desenlace estratégico mariateguista. Ello supone 

luchar por forjar la opción popular frente a la tendencia a la bipolari- 
zación, terciando en la disputa estratégica. Dar vida a la Tercera Vía de 
la Reconstrucción Democrático-Nacional, forjarla y liderarla. Esto im
plica pasar a una fase de readecuación popular en medio de la lucha, 
pues es necesario reordenar filas y rediseñar las formas de lucha y 
organización. No es posible imaginarse un despliegue general inme
diato, pero si ofensivas parciales, en medio de las cuales proceder a 
reajustar al movimiento popular organizado (proletariado, campesina
do, movimiento barrial, trabajadores estatales, etc.).

La clave está también, sin embargo, en que junto a esta readecua
ción de lo ya existente volvamos a re-tejer organizativamente el nuevo 
campo popular, lo que exige una decisión estratégica del Partido de 
enraizarse en estas nuevas capas y grupos sociales. Este nuevo campo 
popular incluye formas asociativas de lo más diversas: organizaciones 
de sobrevivencia (comedores, vaso de leche, mujeres), micro-empresa
rios (Apemipe, Asociación Nacional de Pl), redes de talleres (por giro 
y /o  distrito), asociaciones de ambulantes (por campos feriales y sitios 
de venta), asociaciones de provincianos, clubes culturales y deportivos 
(bibliotecas populares, ligas deportivas), movimientos juveniles (mu
sicales, centros zonales) movimientos de la tercera edad (pensionistas, 
voluntarios municipales), agrupamientos intelectuales (revistas, fun
daciones), asociaciones estudiantiles de academias e institutos, gre
mios de pequeños comerciantes, asociaciones de urbanizaciones y 
sectores urbanos, por nombrar algunos. Ningún espacio debe ser su
bestimado.

El nuevo trabajo de masas deberá concientemente diferenciarse 
del copamiento fácil y burocrático, para forjar un poder popular real.
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La disputa estratégica lo exige. La confrontación por el poder hoy no 
es aún nacional sino en la base: en buena medida esta lucha por dar 
nueva vida al movimiento popular del Perú dual y preservar y desa
rrollar la reserva estratégica actual tiene que ver con quién tiene el 
poder abajo, ya no necesariamente en las parte más urbana del país 
sino en los caseríos, distritos, comunidades, barrios populares. Un 
poder popular real supone una inserción profunda en las masas y un 
despliegue diferente.

43. Forjar esta nueva columna de masas en estas circunstancias exige
revalorar seriamente el trabajo de autodefensa campesina y po

pular, tomando en consideración que esta problemática se ha convert
ido en el punto de deslinde estratégico con Sendero y las Fuerzas 
Armadas.

Hay una tendencia objetiva a la generalización de la autodefensa 
y una disputa de la contrainsurgencia por subordinarla. Las tradicio
nales rondas organizadas desde mucho atrás contra el abigeato (Caja- 
marca-Piura y otros lugares) han ido transformándose para afrontar la 
guerra sucia en el campo, además de las rondas autónomas surgidas 
aceleradamente con el propósito expreso de autodefensa, las rondas 
impulsadas por las Fuerzas Armadas, y las rondas urbanas. El PUM 
deberá proyectarse como una fuerza nacional que se hace cargo de la 
autodefensa de masas en el país y que actúa en la lucha política 
nacional, desde esa ubicación. Nos toca extender, politizar y arma- 
mentizar la autodefensa de masas, vinculándola a la forja de BPRM y 
la construcción de fuerzas nuevas. Este trabajo de autodefensa requiere 
enarbolar un programa que la entrelace con las necesidades concretas 
de las masas, de manera que se vincule correctamente al conjunto de 
la lucha popular. El Partido se prepara a ejercer una violencia legítima 
en defensa de la vida de la población. La violencia en defensa de la 
vida es más amplia que la violencia justiciera y es hoy el camino hacia ella.

En el terreno partidario este trabajo de autodefensa conlleva 
necesariamente la construcción de categorías de fuerza superiores 
para mantener su vigencia y estar en condiciones de disputar con las 
fuerzas agresoras. Es al calor de la lucha de masas que deberemos 
desarrollar una fuerza combativa de vanguardia y seleccionar comba
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tientes que hayan destacado en la acción, para su organización espe
cializada. La articulación de la autodefensa armada de masas con la 
forja de milicias clandestinas y, a un nivel superior, UOLes, permitirá 
avanzar en un tejido organizativo nuevo, capaz de labores de acoso y 
cerco que golpeen expresiones locales del poder semicolonial y res
guarden al movimiento popular respecto al senderismo. La instaura
ción de la dictadura no ha hecho sino relevar la importancia de la 
autodefensa en la tarea de recuperación de base social, tocándonos 
acumular y preservar fuerzas hacia un nuevo momento político en el 
país, con firmeza estratégica e inteligencia táctica, en el desarrollo de 
la contradicción fundamental con la reacción pero con capacidad de 
golpear blancos y fuerzas diversas, según cada zona y la valoración de 
nuestras fuerzas.

Rearmar el frente popular: los retos de organizar el nuevo campo 
popular y evitar un nuevo desvirtuamiento del movimiento.

44. Los problemas actuales del movimiento popular se podrían resu
mir en dos retos: el primero, como organizar social y políticamen

te lo estructuralmente desorganizado; el segundo, como evitar un 
nuevo desvirtuamiento de las aspiraciones de cambio en el país, esta 
vez ya no por el Apra, como entre 1932 y 1956, sino por el senderismo 
polpotiano.

Hace unos años el PLfM caracterizó la línea de Sendero Luminoso 
como una estrategia de derrota del movimiento popular. Los años lo 
confirman. Su accionar terrorista ha dado base a la contrainsurgencia, 
ha desestructurado más el movimiento popular y acrecentado la ima
gen de que toda violencia es dañina, incluso la legítima. La defensiva 
del movimiento tiene también que ver con la actuación nefasta de SL. 
Y sólo un despliegue integral podrá combatirlo, desenmascararlo y 
derrotarlo.

Uno de los problemas más complejos para el fortalecimiento del 
movinüento popular es el de la articulación de un vasto campo popular 
que ya no es mayoritariamente de trabajadores asalariados. La conver
gencia de lo sindical con formas de organización y de acción social muy 
diversas: he ahí el reto.de lo 90 para las dirigencias populares y de 
izquierda.
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La diversidad de situaciones sociales afecta la unidad del sujeto 
social de la revolución, el pueblo. La granburguesía ha buscado dife
renciar el movimiento popular en movimientos populares distintos y 
a veces contrapuestos, siendo posible y necesaria sin embargo la con
fluencia popular en el Frente Popular, eje del Frente Amplio Nacio- 
nal-Democrático-Popular y de la propuesta m ariateguista de 
Reconstrucción Democrático-Nadonal del país, forma concreta del 
programa hoy.

45. El programa mariateguista deberá articular las reivindicaciones
históricas de los trabajadores, las aspiraciones de la franja mer- 

cantil-simple y las demandas urgentes del sector de pobreza crítica o 
indigente. La renovación programática, el arte para soldar estas alian
zas, consistirá en saber integrar estos tres grandes franjas populares. 
Juntar a los asalariados, cuenta- propistas e indigentes. La fuerza del 
programa no está sólo en ampliar los intereses a defender, del clasismo 
al sector mercantil- simple, sino también al mundo de la miseria, los 
comuneros sin tierra, los marginales urbanos sin el mínimo capital para 
ingresar incluso a la informalidad.

Este Frente Popular de tres franjas sociales deberá proponer al país 
su Programa de Reconstrucción Nacional, de un nuevo poder demo- 
crático-nacional amplio, que tiene como campo enemigo al imperialis
mo norteamericano, la granburguesia industrial-financiera y los 
resabios gamonales, pero cuya estructuración propone una alianza 
amplia del resto del país, buscando ganar al pueblo oprimido y explo
tado y las capas intermedias.

Este Programa propone dar vida a una Nueva República, que 
resuelva en un solo proceso revolucionario constitutivo los tres proble
mas de la Integración Nacional Democrática, el establecimiento de una 
Economía Popular Mixta como régimen económico central y un Es
tado Nacional Unitario y Descentralizado. Esta Nueva República 
supone un Nuevo Patrón de Relación Soberana con el Mundo y un 
Regimen de Democracia Integral, que resuelva la escisión de lo político 
y lo social en un régimen que articule democracia directa y democra
cia representativa, se base en el pueblo organizado y en formas de 
representación revocables y fiscalizadas en todas sus instancias.
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46. Las condiciones para rearmar el Frente Popular son, sin embargo,
desventajosas. El campo popular se ha visto afectado en su 

organicidad en los años 80: no sólo incluye nuevos sectores y grupos 
sociales, sino que sus niveles de asociación son menores y la aprecia
ción de sus puntos de coincidencia es más opaca. Está de nuevo por 
rehacerse la unidad del sujeto social de la revolución.

Hay un agotamiento de los niveles tradicionales de centralización 
y pérdida de capacidad de convocatoria de las cúpulas nacionales. La 
ANP ha dejado de existir, los frentes de defensa en su mayoría se han 
desactivado -salvo San Martin y algunos otros- y la CGTP ha llegado 
a un alto grado de burocratización y distanciamiento frente a las bases. 
Nuestra política de masas deberá ser audaz para no encuadrarse en 
los límites de los viejos aparatos, por lo que deberá procurar combi
nar una línea de renovación democrática desde dentro de las orga
nizaciones existentes, con el impulso de nuevos niveles de acción 
centralizada de masas. Ello supone, en el caso de la CGTP, volver a la 
política de acumulación de fuerzas dentro y fuera de la misma, y 
proponer, a diferencia del planteo de unidad de las burocracias sindi
cales, iniciar un proceso de re-centralización nacional de los trabajado
res en una Central Unitaria del Trabajo, que plasme la unidad real del 
movimiento laboral, que supone su desburocratización y re- entronque 
con las bases.

Re-armar el Frente Popular supone centralmente agrupar a las 
siguientes clases, capas y movimientos sociales:

a) La clase obrera.- Aparece como el sector más afectado por la 
crisis y la política neoliberal, que pone en cuestión el aparato 
industrial del país. Ya ramas enteras de él, como la metal- 
mecánica o calzado y vidrios, habían sido afectadas durante 
los gobiernos de Belaunde y García. Lo que se desarrolló de la 
industria textil fue lo relacionado a la exportación y ahora sólo 
aparecen promisorias ciertas ramas de exportación y algunas 
agroindustriales. Peroel proletariado se ha reducido - del 29% 
de la PEA en 1961 al 15% en 1988 - y sus gremios han perdido 
vitalidad, acaso por la falta de eficacia reivindicativa. Mientras 
tanto sigue a la defensiva, dando combates anti-patronales
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parciales pero no generales. El proletariado es importante, 
entre otras cosas, además de sus tradiciones dirigentes, por su 
peso en el FBI: produce el 54% del mismo. Aquí es importante 
el asentamiento en el proletariado minero, en ramas de ser
vicios y algunas ramas industriales. Ante la dispersión del 
clasismo, es importante su recentralización con planes de 
lucha y un instrumento central: las escuelas políticas. Es clave, 
por cierto, que el Partido maneje una propuesta de reestructu
ración del aparato productivo.

b) El campesinado.-Es el sector popular menos afectado relati
vamente por la crisis. Ha disminuido numéricamente- del 32% 
de la PEA en 1961 al 22% en 1988 - pero tiene más fuerzas 
conservadas y otorga un mejor punto de partida para la forja 
de BPRM. Tan es así que incluso hay inmigración al campo, 
siendo la violencia la fuerza más claramente desestructurado- 
ra del campo. En el campesinado los parceleros son inmensa 
mayoría, si bien su producción agrícola no es relevante, a 
diferencia de la pequeña y mediana burguesia agraria que 
prácticamente aprovisiona -en un 65%- a las ciudades. El 
problema agrario se centra alrededor de los precios y la ausen
cia de crédito; la falta de agua; el retorno de los gamonales 
propiciada por el DL 653 y el problema de la tierra; y en 
algunas zonas las crisis de la producción agropecuaria ligada 
a ramas industriales en recesión. De otro lado en los últimos 
años se vienen expandiendo las rondas campesinas en el cam
po. Para el Partido el agro es la base de la reconstrucción 
nacional, centro del nuevo programa, asiento del poder po
pular y de una fuerza motriz central en la revolución perua
na, el cam pesinado. El despliegue de la estrategia 
maríateguista tiene en el campo y el campesinado escenario y 
actores centrales.

c) El semi-proletariado: los informales.- Es hoy el contingente 
principal de la PEA y tiene tendencia a crecer. La frontera sur 
es hoy por hoy la puerta principal de ingreso a este mundo 
informal, al punto que la creación de la Zotac ha generado un 
dinamismo comercial en el sur y pasado a ser considerada po
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ama kella y ama Hulla andinos, fundamento de una ética nacional 
superior. Era la ética clasista del respeto a los acuerdos y compromisos, 
de la solidaridad, de la consecuencia, de la incorruptibilidad, contra 
la ética oportunista, individualista y doble faz criollo-burguesa. Era 
además, una ética del trabajo, a diferencia de la ética rentista o espe
culativa de terratenientes y exportadores o de la ética "mercantilista" 
de los industriales. No hay que idealizar tampoco al trabajador cholo- 
mestizo de los años 60 y 70, pero es verdad que el Perú pudo entonces 
arribar a su propia "etica protestante" desde el Perú laboral.

El Perú en los últimos quince años de crisis, sin embargo, se ha 
convertido en un país pequeño-burgués y desocupado. La informali- 
zación de nuestra sociedad la ha acriollado culturalmente, en el sen
tido negativo de la palabra. La economía especulativa -chica o grande- 
rinde así cuito ala cundería como virtud nacional. La crisis y descom
posición nacional han convertido a la viveza criolla en un valor. En 
realidad este retroceso en la configuración de una idiosincracia nacio
nal potente ha vuelto a darle fuerza a elementos negativos de la cultura 
criolla que debieron ser superados por la propia lógica capitalista.

La ética criolla es incompatible con el desarrollo y los valores 
socialistas. El criollismo prolonga la lógica del conquistador, del aven
turero, del depredador. Socialismo y criollismo son definitivamente, 
opuestos. El criollismo no es sólo inferior a la ética socialista sino 
incluso a la ética sajona capitalista. Es un lastre pre-capitalista que 
atenta sobre el profesionalismo de nuestras sociedades latinas con sus 
valoraciones sobre el trabajo, la eficiencia, la puntualidad y el sentido 
de responsabilidad. Esta ética relativista y del menor esfuerzo es el 
facilismo, pariente cercano del noliberalismo.

48. Este proceso de criollización lamentablemente ha alcanzado a la
izquierda y sus partidos. La doble moral ha escindido lo cotidiano 

y lo político, el discurso y la práctica, las promesas y los hechos, los 
fines y los medios. Por eso, su credibilidad no se recuperará sólo ni 
centralmente en el terreno intelectual sino en el moral. El desfase 
programático de la izquierda obliga a buscar nuevas ideas pero para 
volver a fundar una gran pasión. La moral hace invencibles los progra
mas. La izquierda deberá portar nuevamente las bases ético-valo-
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rativas de un desarrollo para el Perú, como cuando portó, con todos 
sus límites, la ética clasista de los 70. Sólo con una concepción de "la 
política como ética de lo colectivo" (Gramsci) la izquierda volverá a 
representar una esperanza para la nación.

Vigencia de la linea estratégica de guerra de todo el pueblo.

49. La I Conferencia constató el hecho objetivo de la "no existencia en
el II Congreso ni hoy en el Partido de homogeneidad en relación 

a la matriz estratégica". Ciertamente la descentralización ideológica 
existente en el Partido ha facilitado la incomprensión del carácter 
integral de nuestra estrategia y de la linea de guerra de todo el pueblo. 
Tal como señaló la misma Conferencia, ha habido problemas relativos 
a la inconsecuencia con el giro planteado, otros relacionados a proble
mas en la articulación de diversas categorías de fuerzas, y unos terceros 
que tienen que ver con los errores del plan del II Congreso, proyectado 
hacia una contraofensiva general y confrontación general como pasos 
previos a la guerra.

Es tan justa la via estratégica de guerra de todo el pueblo que las 
dos organizaciones alzadas en armas han debido corregir -así sea 
parcialmente - sus originales propuestas estratégicas. Hay que acor
darse de que el debate en la década del 70 dividía los campos entre los 
que asumían como correcta la guerra popular del campo a la ciudad, 
en concordancia con el supuesto carácter semifeudal de la sociedad 
peruana, y quienes postulaban la insurreción general, a partir de la 
caracterización de la sociedad como predominantemente capitalista. 
La experiencia misma ha enseñado lo falso de la disyuntiva planteada 
a comienzos de la década del 70: el país podía ser predominante
mente capitalista y sin embargo, por su heterogeneidad y múltiples 
escenarios, adoptar una resolución estratégica de mediano plazo e 
integral como la déla guerra de todo el pueblo.

En nuestra via estratégica, entonces, se combinan y utilizan todas 
las formas de lucha: la doctrina de la GTP no amarra al movimiento a 
una sola forma de lucha. Lenin hablaba de la correspondencia de las 
formas de lucha al momento: no hay formas de lucha buenas y malas 
en sí mismas. La GTP combina, por eso, la movilización, la huelga, la 
toma de locales,la lucha electoral,la lucha ideológica, la toma de duda-
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des, la guerrilla, la insurrección, la lucha diplomática. La concepción 
de poder es aquí integral, pues abarca todas las facetas de la vida social. 
El Plan Táctico-Estratégico del Partido prioriza y articula las formas de 
lucha.

La estrategia insurredonal supone culminar la lucha política antes 
del ataque al estado y requiere por tanto mayores fuerzas politicas para 
su desenlace que la GTP. Es por eso una estrategia de ataque tardío al 
estado: la sociedad civil debe ser primero conquistada. La estrategia de 
■guerra del campo a la ciudad, en el otro extremo, implica la ruptura 
desde el inicio; la GTP es de ataque temprano al estado previa lucha 
política. En la estrategia insurredonal la insurrecdón culmina la 
labor política, en la guerra no, la política y la guerra prosiguen alimen
tándose mutuamente.

La estrategia insurrecdonal supone un país más homogéneamen
te capitalista, con un curso político más centralizado, como en el Perú 
urbano-costeño de los años 1931-32 y en 1977-79. La situadón revolu- 
donaria de 1931-32 tuvo desenlace insurredonal porque había un 
encapsulamiento de la economía de mercado respecto a su periferia 
feudal, intocada por la crisis. Pese a la existenda de mayor atraso que 
el actual, la forma de lucha fue sin embargo más urbana; con menos 
capitalismo el desenlace fué más insurrecdonal. En los países centrales 
u homogéneos la estrategia insurredonal corresponde efectivamente 
a la punta más alta del movimiento délos trabajadores, esprolongadón 
natural del movimiento huelguístico, su forma de lucha estratégica 
espedfica.

De otro lado el tipo de desenlace insurrecdonal es corto. Va más 
al todo o nada: una insurredón supone control territorial. La estrategia 
insurredonal entra de frente a la etapa de guerra de posidones, a la 
defensa y definidón del control territorial, a diferenda de la GTP, que 
requiere hegemonía roja y asiento territorial pero para una guerra de 
movimientos. De allí que la estrategia insurredonal suponga una 
acumuladón militar-técnica muy superior para el desenlace, con volu
men de fuego, experienda de combate y planificadón más detallada, 
que no son condidón sine qua non en la estrategia de GTP.

Todos a las masas y en las bases: asiento y control territorial para
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forjar dualidades de poderes abajo.

50. Entrar de lleno a la recomposidón del movimiento popular su
pone modificar la reladón partido-masas actual y produdr una

descentralizadón inmediata del Partido, con el fin de poner las fuerzas 
en la tarea de re-generar bases de poder en las masas y abajo. Ello 
implica, salvo las labores de campañas políticas nadonales, redistribuir 
la direcdón en bases.

El fundamento de este viraje del Partido está en la revaloración 
del concepto de poder popular y la recusadón de la visión unilateral 
que lo reduda al control de un aparato partidario o estatal. Se trata de 
generar un contra-poder o poder sodal real. Para lo cual se debe 
ratificar la combinadón primigenia olvidada entre la acdón directa y 
la acción institudonal-estatal, la proyecdón política del movimiento 
sodal y el despliegue de alternativas programáticas y de frente.

La recomposidón popular que buscamos se dirige condentemen- 
te a restablecer la unidad de los tres sectores hoy distandados: las 
dirigendas políticas, las dirigendas populares y la intelectualidad 
sodalista y progresista. Anudar estos tres sectores en un núcleo activo 
político-popular-intelectual, en cada zona, provinda, departamento y 
región, núcleo que devenga en fermento del clasismo y sodalismo 
futuros, es clave.

El Partido para ello priorizará una reladón abierta y de cara a las 
masas como factor central de acumuladón estratégica en el futuro, 
diferendando este nivel de trabajo de la construcdón del Frente 
Amplio Democrático-Nadonal-Popular, con espados diversos soda
les y políticos del país, en donde el eje popular juega su hegemonía 
política nadonal. Esta priorizadón supone retomar un perfil nacional 
de fuerza de combate.

51. La recomposidón popular deberá concretarse en el asiento y
control territorial del Partido, expresiones concretas del poder de

masas y por tanto bases de poder popular o BPRM. El control territo
rial es parte del ejerddo del poder popular. Y más que un punto de 
partida es un punto de llegada, que requiere la forja del asiento terri
torial, esto es, las "bases rojas" o "hegemonía roja". El control territo
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rial no es igual a zona liberada ni corresponde a una fase muy avanzada 
de fuerza militar y de guerra de posiciones, por lo que su defensa 
territorial es secundaria en las actuales circunstancias a la capacidad 
de resistencia ideológica y política de la población. En la situación 
actual es necesario que entendamos la construcción del poder popular 
como una tenaz construcción ideológico-política

En las circunstancias actuales el ejercicio de poder de las masas 
deberá expresarse como ejercicio de autoridad y justicia, en experien
cias de solución autogestionaria y combativa de necesidades básicas 
e inmediatas de la población, en formas de control territorial y de 
autodefensa y en afirmación de una conciencia solidaria entre la 
población y con las luchas populares. Nuestro trabajo se dirige por 
tanto en el presente periodo a acumular fuerzas hacia dualidades de 
poderes abajo, cuya forma de expresión, de acuerdo a las condiciones 
concretas, podrían ser poderes de doble cara, construyendo correlacio
nes zonales y regionales de poder capaces de constituirse en equilibrios 
inestables con el enemigo, desplegando simultáneamente fuerzas y 
preservándolas y desarrollándolas hasta un momento de ofensiva de 
carácter general del Partido y el movimiento de poder construido.

Dadas las condiciones del Perú es indudable que esta estrategia 
de construcción tendrá que hacerse confrontando con los otros proyec
tos con los que se disputa el poder, la contrainsurgencia y Sendero, por 
lo que tendrá que incorporarse la necesidad de la acumulación integral 
de fuerzas y la construcción de estructuras técnicas propias y de masas.

52. Las formas de lucha que corresponden a esta etapa no son en lo
inmediato nacionales, por lo menos en el caso de la posibilidad 

de Paros Nacionales de la CGTP. Sí formas de lucha regionales, pro
vinciales, zonales, o sectoriales, que no por menos extendidas deben 
perder en radicalidad, pues el movimiento de masas mismo ha venido 
combinando las huelgas, la lucha callejera, los bloqueos de carreteras 
y tomas de ciudades, además de las formas dvicas tradicionales. En la 
situación actual de disgregación relativa del movimiento el criterio 
para la elección de las formas de lucha debe tomar en cuenta su 
capacidad persuasiva, esto es su posibilidad de convocatoria; su

función educativa, esto es, su capacidad para llevar a las masas a mayor 
confianza en su fuerza y en la justeza de su lucha; su capacidad para 
conquistar triunfos para las masas y evitar, por tanto, derrotas.

Resultará importante en el futuro priorizar en la recomposición y 
fortalecimiento de los movimientos regionales. Asistimos aun proceso 
general de desilusión en ios gobiernos regionales y sin embargo el 
relanzamiento de ciertas iniciativas de reaglutinación regional via 
FEDlPs, como el caso reciente de Puno. Hay así que abrir una nueva 
etapa en la lucha anticentralista, reconstruyendo las instancias de 
centralización de este movimiento y dotándolas de poder de masas 
para acciones de fuerza que golpeen el poder central e incluso la 
reproducción del centralismo a nivel regional. Conforme se vayan 
rearticulando los movimientos de masas, las formas de lucha regiona
les se elevarán, no estando descartados levantamientos y fracturas 
regionales. El Partido debe darle fisonomía regional a la oposición de 
masas al neoliberalismo.

En el desarrollo de la lucha política de masas en las Zonas Estra
tégicas el Partido irá construyendo sus estructuras, cuadros y mandos 
con formación e instrucción integrales, así como sus recursos e infraes
tructura necesarios, sentando las bases para las futuras Fuerzas Arma
das Populares. La estrategia simultanea del Partido supone la 
construcción a la vez de diversas categorías de fuerzas -células clan
destinas, unidades de autodefensa, escuadras milicianas, uoles-, supe
rando la no relación entre lo político y lo especializado, entre el trabajo 
de masas y la forja de estructuras, entre la labor clandestina y conspi- 
rativa y la proyección publica. La simultaneidad nada tiene que ver con 
dispersión, como se la ha practicado estos años. No se trata de hacer 
todo a la vez, dejando que cada quien determine a su real entender el 
orden de la prioridades. La linea estratégica mariateguista exige una 
re-centralización del Partido en las zonas estratégicas y una clara 
priorización de sus tareas.

53. Este diseño estratégico no supone el abandono de la lucha polí
tica nacional ni el soslayamiento de las alianzas de clases y más 

amplias del Partido. Por el contrario, nos obliga a una división del 
trabajo en que, a la vez que se prioriza la forja de poder abajo, se
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despliegan las campañas políticas nacionales del Partido, con vistas a 
generar una corriente política que abra cauce a una nueva correlación 
para el proyecto del poder popular.

El viraje del Partido debe ser ahora hacia abajo y hacia arriba, 
siendo el objetivo en este último campo, generar las condiciones para 
la convocatoria de un Frente Democrático-Popular en un plazo mayor 
en que converjan la base social reconstruida y las alianzas politicas 
generadas. Para nosostros este frente debe ser el eje del frente amplio 
antidictatorial.

La política frentista del Partido se orienta por tanto a conservar 
las alianzas con la izquierda hoy ya tradicional pero dentro de un 
esfuerzo más amplio de construcción político-social de una nueva 
izquierda. Deberá superarse por tanto la confusión de las coordinado
ras de la actual izquierda con la propuesta de Frente Amplio, propicia
da por sectores de la izquierda. Esta política supone la participación 
en la Mesa de Trabajo de la Izquierda, sin que dicho frente de trabajo 
devenga en prioritario, dándole sí preferencia al enraizamiento soaal 
de nuestro trabajo y al planteamiento de alternativas políticas. Como 
una forma de recentralizar las fuerzas de la vanguardia política el 
Partido deberá lanzar una fórmula de Frente Político Democrático-Po
pular, una coordinación que convoque y acoja los sectores de vanguar
dia en búsqueda de alternativa. Los receptáculos de la apuesta 
estratégica míiriateguista deberán ser el propio PUM y este frente 
democrático-popular.

54. El sentido fundamental de la estrategia mariateguista, Via Popu
lar de Reconstrucción Democrático-Nacionai del país, no ha va

riado con el golpe.

Siguen pendientes de realiMción las grandes tareas estratégicas 
de enarbolamiento del programa por una Nueva República, el rearme 
del frente popular y la construcción de poder real abajo, la convergen
cia popular de las tres franjas sociales existentes, la readecuación del 
movimiento organizado existente y el re-tejido organizativo del nuevo 
campo popular, la generalización, politización y armamentización de 
la autodefensa de masas y la construcción combinada de categorías de 
fuerzas, la acumulación de fuerzas hacia el control y asiento territorial

del trabajo de masas, la forja del Frente Amplio, la revalorización de la 
ética socialista, todo ello, en el fondo, para poder asumir una posición 
legítima de fuerza ante la debade nadonal y constituirse en alternativa 
real de un nuevo orden en el país.

Con la didadura fujimorista no han cambiado las tendendas 
fundamentales previas pero obviamente se han dispuesto las cosas de 
manera particular. El gran objetivo estratégico de reabrirle espado al 
proyedo del poder popular sigue vigente.

La hipótesis prindpal sobre el curso nadonal es el no retomo al 4 
de abril y la probable reformuladón del regimen de dominadón semi- 
colonial como régimen liberal-contrainsurgente. Esta hipótesis central 
no descarta obviamente otras hipótesis. Corresponde a los documentos 
de tádica desarrollar los aspedos de la lucha adual contra la consoli- 
dadón de la didadura, pero esevidente que es de proyecdón estraté
gica, también, esta lucha por impedir el triunfo de la consolidadón 
y "constitudonalizadón" de la didadura.

Es capital para la estrategia popular de reconstrucdón nadonal, 
ahora, forjSr y darle fisonomía de frente antididatorial de masas al 
proyedo de poder popular. Un escollo importante para ello es la 
generalizadón del antipartidismo y el cuestionamiento de la política. 
Es impostergable por tanto un nuevo quehacer político, ético, demo
crático y amplio, que revalore la política como apostolado. Otro escollo 
sin embargo importante para rearmar el frente de masas proviene de 
la amplia lumpenizadón sodal propidada por la crisis. Así, la tradido- 
nal concepdón de la reladón vanguardia-masas ha sido rebasada: las 
cuestionadas vanguardias requieren ser más autocríticas y fieles al 
pueblo, pero a su vez, sin embargo, más vigilantes de todas las defor- 
madones propias de la espontaneidad popular de los 90.

La reconstrucdon de la base sodal es lo prioritario hoy, lo que no 
significa abandonar la coordinadón interpartidaria o frente amplio 
antidictatorial. Este último no debe por ningún motivo asumir las 
características de un frente orgánico. Sin sectarismo, pero sin cesión de 
la inidativa antididatorial al centro o la derecha, debemos impulsar a 
la vez, la oposidón antididatorial y el liderazgo democrático-popular 
de dicha oposidón, como movimientos complementcuios, lo que tiene
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hizo. En diciembre de 1991 constatábamos que, pese a la continuación 
de la libanización y descomposición, el retraso del proyecto del poder 
popular y la tendencia de la correlación de fuerzas obligaba a pasar a 
objetivos intermedios antes de participar en un desenlace estratégico 
popular en el país. Hoy ese periodo táctico se cerró, sin resolverse, es 
verdad, la crisis estructural.

Pasamos por tanto a otro periodo táctico, si bien dentro del mismo 
ciclo de lucha popular o periodo estratégico: en el Partido está claro 
que desde hace unos años hemos entrado a un cuarto ciclo de lucha 
popular o periodo estratégico en el siglo XX. Efectivamente desde 
antes de la dictadura, desde fines de los años 80 se había venido 
abriendo otro periodo estratégico en el país, tal como antes se dieron 
los tres periodos estratégicos de 1900-1932, 1932-56 y 1958-85. Este 
cuarto ciclo popular se venía anunciando, a diferencia de los movi
mientos orgánicos de clase del tercer ciclo, como una etapa de lucha 
social más inorgánica, violenta y compleja, que exige siempré lucha 
integral, si bien a desplegar conforme a cada periodo. El periodo 
estratégico estratégico será de mayor inestabilidad política que el an
terior, pero atraviesa por una etapa de ofensiva reaccionaria.

Se mantienen por tanto las características de la lucha social propia 
de un país desarticulado, pero estamos ante otra correlación general en 
la sociedad. Las tareas elementales previas están a la orden del día. Este 
periodo estratégico comprenderá también seguramente, como los an
teriores, diversos periodos tácticos. La situación revolucionaría estuvo 
a caballo entre los dos períodos estratégicos, cerrando el último envión 
clasista y abriendo la contraofensiva ideologico-política neoliberal a 
partir de 1987 y la mayor disgregación relativa del campo popular 
organizado.

El gobierno de Fujimori y el plan neoliberal-contrainsurgente: 
doblegamiento popular, base de la reestructuración.

38. En ese marco, la dictadura de Fujimori señala un nuevo momento
caracterizado por el paso de la iniciativa a la reacción, que lanza 

una ofensiva en todos los terrenos; el veloz crecimiento de los factores 
de guerra interna; y las dificultades del movimiento de masas para una 
respuesta potente y centralizada. La dictadura viene implementando
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una ofensiva integral neoliberal contrainsurgente, en forma autoritaria 
y buscando derrotar estratégicamente al movimiento popular, a las 
fuerzas políticas de izquierda revolucionaria y a las fuerzas alzadas en 
armas.

Como pocas veces antes hoy tenemos una ingerencia imperialista 
en la conducción del gobierno y del estado; una profundización de la 
militarización con una clara priorización de la dictadura en el frente 
contrainsurgente; una prolongación de la crisis económica y una con
centración mayor de la riqueza; un cambio acelerado del mapa laboral 
y perfil social del país; una presencia relevante de la producción de 
coca y el narcotráfico; y una mayor violencia social y crisis moral, así 
como extensión de la guerra sucia.

El plan Fujimori busca pacificar primero, para hipotéticamente 
desarrollar después al país. La fase de reactivación, crecimiento y 
desarrollo se mueve en el mediano plazo. En el corto plazo se trata de 
crear condiciones para la inversión, en un plan de restablecimiento 
del "orden" en sí mismo. La ofensiva contrainsurgente escinde por 
completo la pacificación de lo social y económico. Estamos ante un 
intento de resolución militarista de la guerra interna.

Los proyectos en juego y sus estrategias: el proyecto popular de 
reconstrucción nacional.

39. En el Perú actual la gran interrogante nacional es cómo terminar
con la crisis, la descomposición, la violencia, la anomia. Está 

planteada a la orden del día la reconstrucción nacional. Esta recons
trucción no es una restauración, no es una reivindicación del pasado. 
Sucede simplemente que la gran burguesía y el imperialismo han 
venido destruyendo en los últimos 15 años bases constitutivas de la 
nación, han desestructurado al Perú. Los países desintegrados o se 
estancan crónicamente en dicha condición o retornan a la condición de 
países estructurados, se reconstruyen nacionalmente. La legitimidad 
nacional de las fuerzas políticas se decide en esas circunstancias en su 
programa de reconstrucción nacional y en la viabilidad de su proyecto.

Lo peculiar aquí es que nadie tiene viabilidad por sí mismo: por 
tanto hay que construirle viabilidad a la propia propuesta programá
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tica. El nuevo Programa Popular de Reconstrucción Nacional es im
prescindible para romper la incomunicación con el pueblo y la nación.

En circunstancias de fragmentación como la nuestra, la estrategia 
de reconstrucción popular del país supone, en consecuencia, dotar de 
un nuevo sentido a la vida nacional. Los mitos se levantan sobre 
propuestas, por generales que sean. El programa preside el proyecto 
mariateguista. El país requiere un futuro a apostar.

Pero sólo el programa no ganará legitimidad para el proyecto 
nacional mariateguista. La viabilidad requiere fuerza como alternativa 
real. En la situación del país se necesita democracia, pero también 
autoridad, y gana autoridad el que convence y, además, tiene fuerza. 
La primera tarea es reconstruir a los reconstructores: "el caos se com
bate tomando decisiones, formando organizaciones e instituciones. 
Combatir la anomia es crear un nuevo orden..." (Weffort, Francisco; 
1990) La única forma de devenir en proyecto en ascenso es, por tanto, 
saber articular un "programa amplio" con una "estrategia de fuerza 
y consenso".

En el Perú los tres proyectos más fuertes de reconstrucción en 
curso fundan su avance en este diseño político: el neoliberal, el popu
lista aprista y el senderista. Los demás proyectos - el del "poder 
popular", el del "acuerdo nacional"- son menores, precisamente por 
incomprensión programática y estratégica del país. Las dificultades del 
MRTA también tiene a la base la carencia aún de una formulación 
programática clara y su estrategia centralmente aparatista.

Este planteamiento de una convocatoria popular-nacional am
plia con base social real y movilizable es difícil de comprender desde 
ciertas ópticas pacifistas o dogmáticas, pero corresponde al Perú actual.

Los pacifistas no aceptan una estrategia simultanea: la tesis en la 
base del neo-acuerdismo y del reformismo es que la democracia -en
tendida como formal- es no sólo el régimen a forjar sino la via de 
reconstrucción de la sociedad. Algunos le llaman "el marco constitu
cional"; otros, "la sociedad civil como solución"; finalmente algunos, 
"la cuestión previa de la gobemabilidad". Hay por detrás un cálculo 
estratégico: la posibilidad de resolver sólo políticamente o militarmen

40

te la estabilidad del régimen, y en algunos casos la evaluación de la 
posibilidad del neoliberalismo de rearticular el país. En el caso del 
dogmatismo no ve el problema política y programáticamente. Subes
tima las alianzas, soslaya la amplitud de la crisis y el malestar por el 
caos, y reduce la solución a la violencia.

40. Se necesita, por tanto, un planteo nacional y una nueva voz de
orden nacional. Construir una hegemonía y una correlación de

fuerzas desde la cual "cuadrar" al país, derrotar a los neoliberales- 
contrainsurgentes y senderistas. Hablar al país desde una posición 
legítima de fuerza. Eso sólo lo podrá hacer una columna disciplinada 
de masas, integral. La salida mariateguista para el país, por eso, no sólo 
proclama un futuro ideal, nuestra salida se construye haciendo reali
dad la propuesta.

El costo social que las clases dominantes han hecho ya pagar al 
pueblo peruano es demasiado alto como para asumir tres tesis en 
circulación en los medios de la izquierda tradicional: que no hay 
condiciones para una tercera vía, que el precio de la revolución es 
demasiado alto y que el neoliberalismo tiene aliento para rearticular el 
país y sofocar definitivamente toda respuesta popular. El Partido 
ratifica hoy lo que dijo en el V Ampliado de lU: aspiramos a que el 
proceso de transformación social y revolución popular se realice con 
los medios menos dolorosos y se reduzcan los costos personales o 
colectivos. Pero ateniéndonos a la experiencia histórica comprendemos 
incluso la obligatoriedad de estar capacitado para asumir nuestras 
responsabilidades en todos los terrenos, prepararnos para toda even
tualidad, convencidos de que las clases reaccionarias en el poder 
impondrán al pueblo la necesidad de resistir, de alzarse a la lucha, de 
oponer a la violencia reaccionaria, la violencia legítima y de autodefen
sa del pueblo.

La urgencia de un poder de masas integral que tercie en la 
disputa estratégica.

41. El objetivo general del PUM en el actual periodo debe ser el de
construirle una correlación de fuerzas al proyecto del Poder Po

pular capaz de frenar y evitar la consolidación de la dictadura fujimo- 
rista, frustrando los esfuerzos de la contrainsurgencia y Sendero
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Luminoso por dotarse de base social organizada y su pretensión de 
polarizar al país en torno a sus proyectos, forjando un frente amplio 
a n ti dictatorial y un agrupamiento democrático y popular tras un pro
grama de transformación revolucionaria del país. La solidez y perspec
tiva del frente deberá sustentarse en la forja y extensión de los 
embriones de poder popular y Bases Revolucionarias de Masas.

42. El Partido se propone un objetivo intermedio de acumulación de
fuerzas hacia el desenlace estratégico mariateguista. Ello supone 

luchar por forjar la opción popular frente a la tendencia a la bipolari
zación, terciando en la disputa estratégica. Dar vida a la Tercera Vía de 
la Reconstrucción Democrático-Nacional, forjarla y liderarla. Esto im
plica pasar a una fase de readecuación popular en medio de la lucha, 
pues es necesario reordenar filas y rediseñar las formas de lucha y 
organización. No es posible imaginarse un despliegue general inme
diato, pero si ofensivas parciales, en medio de las cuales proceder a 
reajustar al movimiento popular organizado (proletariado, campesina
do, movimiento barrial, trabajadores estatales, etc.).

La clave está también, sin embargo, en que junto a esta readecua
ción de lo ya existente volvamos a re-tejer organizativamente el nuevo 
campo popular, lo que exige una decisión estratégica del Partido de 
enraizarse en estas nuevas capas y grupos sociales. Este nuevo campo 
popular incluye formas asociativas de lo más diversas; organizaciones 
de sobrevivencia (comedores, vaso de leche, mujeres), micro-empresa
rios (Apemipe, Asociación Nacional de PI), redes de talleres (por giro 
y /o  distrito), asociaciones de ambulantes (por campos feriales y sitios 
de venta), asociaciones de provincianos, clubes culturales y deportivos 
(bibliotecas populares, ligas deportivas), movimientos juveniles (mu
sicales, centros zonales) movimientos de la tercera edad (pensionistas, 
voluntarios municipales), agrupamientos intelectuales (revistas, fun
daciones), asociaciones estudiantiles de academias e institutos, gre
mios de pequeños comerciantes, asociaciones de urbanizaciones y 
sectores urbanos, por nombrar algunos. Ningún espacio debe ser su
bestimado.

El nuevo trabajo de masas deberá concientemente diferenciarse 
del copamiento fácil y burocrático, para forjar un poder popular real.

4 2.

La disputa estratégica lo exige. La confrontación por el poder hoy no 
es aún nacional sino en la base: en buena medida esta lucha por dar 
nueva vida al movimiento popular del Perú dual y preservar y desa
rrollar la reserva estratégica actual tiene que ver con quién tíene el 
poder abajo, ya no necesariamente en las parte más urbana del país 
sino en los caseríos, distritos, comunidades, barrios populares. Un 
poder popular real supone una inserción profunda en las masas y un 
despliegue diferente.

43. Forjar esta nueva columna de masas en estas circunstancias exige
revalorar seriamente el trabajo de autodefensa campesina y po

pular, tomando en consideración que esta problemática se ha convert
ido en el punto de deslinde estratégico con Sendero y las Fuerzas 
Armadas.

Hay una tendencia objetiva a la generalización de la autodefensa 
y una disputa de la contra!nsurgencia por subordinarla. Las tradicio
nales rondas organizadas desde mucho atrás contra el abigeato (Caja- 
marca-Piura y otros lugares) han ido transformándose para afrontar la 
guerra sucia en el campo, además de las rondas autónomas surgidas 
aceleradamente con el propósito expreso de autodefensa, las rondas 
impulsadas por las Fuerzas Armadas, y las rondas urbanas. El PUM 
deberá proyectarse como una fuerza nacional que se hace cargo de la 
autodefensa de masas en el país y que actúa en la lucha política 
nacional, desde esa ubicación. Nos toca extender, politizar y arma- 
mentizar la autodefensa de masas, vinculándola a la forja de 6PRM y 
la construcción de fuerzas nuevas. Este trabajo de autodefensa requiere 
enarbolar un programa que la entrelace con las necesidades concretas 
de las masas, de manera que se vincule correctamente al conjunto de 
la lucha popular. El Partido se prepara a ejercer una violencia legítima 
en defensa de la vida de la población. La violencia en defensa de la 
vida es más amplia que la violencia justiciera y es hoy el camino hacia ella.

En el terreno partidario este trabajo de autodefensa conlleva 
necesariamente la construcción de categorías de fuerza superiores 
para mantener su vigencia y estar en condiciones de disputar con las 
fuerzas agresoras. Es al calor de la lucha de masas que deberemos 
desarrollar una fuerza combativa de vanguardia y seleccionar comba-
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Luminoso por dotarse de base social organizada y su pretensión de 
polarizar al país en torno a sus proyectos, forjando un frente amplio 
antidictatorial y un agrupamiento democrático y popular tras un pro
grama de transformación revolucionaria del país. La solidez y perspec
tiva del frente deberá sustentarse en la forja y extensión de los 
embriones de poder popular y Bases Revolucionarias de Masas.

42. El Partido se propone un objetivo intermedio de acumulación de
fuerzas hacia el desenlace estratégico mariateguista. Ello supone 

luchar por forjar la opción popular frente a la tendencia a la bipolari
zación, terciando en la disputa estratégica. Dar vida a la Tercera Vía de 
la Reconstrucción Democrático-Nacional, forjarla y liderarla. Esto im
plica pasar a una fase de readecuación popular en medio de la lucha, 
pues es necesario reordenar filas y rediseñar las formas de lucha y 
organización. No es posible imaginarse un despliegue general inme
diato, pero si ofensivas parciales, en medio de las cuales proceder a 
reajustar al movimiento popularorganizado (proletariado, campesina
do, movimiento barrial, trabajadores estatales, etc.).

La clave está también, sin embargo, en que junto a esta readecua
ción de lo ya existente volvamos a re-tejer organizativamente el nuevo 
campo popular, lo que exige una decisión estratégica del Partido de 
enraizarse en estas nuevas capas y grupos sociales. Este nuevo campo 
popular incluye formas asociativas de lo más diversas; organizaciones 
de sobrevivencia (comedores, vaso de leche, mujeres), micro-empresa
rios (Apemipe, Asociación Nacional de Pl), redes de talleres (por giro 
y /o  distrito), asociaciones de ambulantes (por campos feriales y sitios 
de venta), asociaciones de provincianos, clubes culturales y deportivos 
(bibliotecas populares, ligas deportivas), movimientos juveniles (mu
sicales, centros zonales) movimientos de la tercera edad (pensionistas, 
voluntarios municipales), agrupamientos intelectuales (revistas, fun
daciones), asociaciones estudiantiles de academias e institutos, gre
mios de pequeños comerciantes, asociaciones de urbanizaciones y 
sectores urbanos, por nombrar algunos. Ningún espacio debe ser su
bestimado.

El nuevo trabajo de masas deberá concientemente diferenciarse 
del copamiento fácil y burocrático, para forjar un poder popular real.
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La disputa estratégica lo exige. La confrontación por el poder hoy no 
es aún nacional sino en la base: en buena medida esta lucha por dar 
nueva vida al movimiento popular del Perú dual y preservar y desa
rrollar la reserva estratégica actual tiene que ver con quién tiene el 
poder abajo, ya no necesariamente en las parte más urbana del país 
sino en los caseríos, distritos, comunidades, barrios populares. Un 
poder popular real supone una inserción profunda en las masas y un 
despliegue diferente.

43. Forjar esta nueva columna de masas en estas circunstancias exige
revalorar seriamente el trabajo de autodefensa campesina y po

pular, tomando en consideración que esta problemática se ha convert
ido en el punto de deslinde estratégico con Sendero y las Fuerzas 
Armadas.

Hay una tendencia objetiva a la generalización de la autodefensa 
y una disputa de la contrainsurgencia por subordinarla. Las tradicio
nales rondas organizadas desde mucho atrás contra el abigeato (Caja- 
marca-Piura y otros lugares) han ido transformándose para afrontar la 
guerra sucia en el campo, además de las rondas autónomas surgidas 
aceleradamente con el propósito expreso de autodefensa, las rondas 
impulsadas por las Fuerzas Armadas, y las rondas urbanas. El PUM 
deberá proyectarse como una fuerza nacional que se hace cargo de la 
autodefensa de masas en el país y que actúa en la lucha política 
nacional, desde esa ubicación. Nos toca extender, politizar y arma- 
mentizar la autodefensa de masas, vinculándola a la forja de BPRM y 
la construcción de fuerzas nuevas. Este trabajo de autodefensa requiere 
enarbolar un programa que la entrelace con las necesidades concretas 
de las masas, de manera que se vincule correctamente al conjunto de 
la lucha popular. El Partido se prepara a ejercer una violencia legítima 
en defensa de la vida de la población. La violencia en defensa de la 
vida es más amplia que la violencia justiciera y es hoy el camino hacia ella.

En el terreno partidario este trabajo de autodefensa conlleva 
necesariamente la construcción de categorías de fuerza superiores 
para mantener su vigencia y estar en condiciones de disputar con las 
fuerzas agresoras. Es al calor de la lucha de masas que deberemos 
desarrollar una fuerza combativa de vanguardia y seleccionar comba
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tientes que hayan destacado en la acción, para su organización espe
cializada. La articulación de la autodefensa armada de masas con la 
forja de milicias clandestinas y, a un nivel superior, UOLes, permitirá 
avanzar en un tejido organizativo nuevo, capaz de labores de acoso y 
cerco que golpeen expresiones locales del poder semicolonial y res
guarden al movimiento popular respecto al senderismo. La instaura
ción de la dictadura no ha hecho sino relevar la importancia de la 
autodefensa en la tarea de recuperación de base social, tocándonos 
acumular y preservar fuerzas hacia un nuevo momento político en el 
país, con firmeza estratégica e inteligencia táctica, en el desarrollo de 
la contradicción fundamental con la reacción pero con capacidad de 
golpear blancos y fuerzas diversas, según cada zona y la valoración de 
nuestras fuerzas.

Rearmar el frente popular: los retos de organizar el nuevo campo 
popular y evitar un nuevo desvirtuamiento del movimiento.

44. Los problemas actuales del movimiento popular se podrían resu
mir en dos retos: el primero, como organizar social y políticamen

te lo estructuralmente desorganizado; el segundo, como evitar un 
nuevo desvirtuamiento de las aspiraciones de cambio en el país, esta 
vez ya no por el Apra, como entre 1932 y 1956, sino por el senderismo 
polpotiano.

Hace unos años el PUM caracterizó la línea de Sendero Luminoso 
como una estrategia de derrota del movimiento popular. Los años lo 
confirman. Su accionar terrorista ha dado base a la contrainsurgencia, 
ha desestructurado más el movimiento popular y acrecentado la ima
gen de que toda violencia es dañina, incluso la legítima. La defensiva 
del movimiento tiene también que ver con la actuación nefasta de SL. 
Y sólo un despliegue integral podrá combatirlo, desenmascararlo y 
derrotarlo.

Uno de los problemas más complejos para el fortalecimiento del 
movimiento popular es el de la articulación de un vasto campo popular 
que ya no es mayoritariamente de trabajadores asalariados. La conver
gencia de lo sindical con formas de organización y de acción social muy 
diversas: he ahí el reto.de lo 90 para las dirigendas populares y de 
izquierda.
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La diversidad de situaciones sociales afecta la unidad del sujeto 
social de la revolución, el pueblo. La granburguesía ha buscado dife- 
rendar el movimiento popular en movimientos populares distintos y 
a veces contrapuestos, siendo posible y necesaria sin embargo la con- 
fluenda popular en el Frente Popular, eje del Frente Amplio Nacio- 
nal-Democrático-Popular y de la propuesta m ariateguista de 
Reconstrucdón Democrático-Nadonal del país, forma concreta del 
programa hoy.

45. El programa mariateguista deberá articular las reivindicadones
históricas de los trabajadores, las aspiradones de la franja mer- 

cantil-simple y las demandas urgentes del sector de pobreza crítica o 
indigente. La renovadón programática, el arte para soldar estas alian
zas, consistirá en saber integrar estos tres grandes franjas populares. 
Juntar a los asalariados, cuenta- propistas e indigentes. La fuerza del 
programa no está sólo en ampliar los intereses a defender, del clasismo 
al sector mercantil- simple, sino también al mundo de la miseria, los 
comuneros sin tierra, los marginales urbanos sin el mínimo capital para 
ingresar incluso a la informalidad.

Este Frente Popular de tres franjas sodales deberá proponer al país 
su Programa de Reconstrucdon Nadonal, de un nuevo poder demo- 
crático-nadonal amplio, que tiene como campo enemigo al imperialis
mo norteamericano, la granburguesia industrial-finandera y los 
resabios gamonales, pero cuya estruduradón propone una alianza 
amplia del resto del país, buscando ganar al pueblo oprimido y explo
tado y las capas intermedias.

Este Programa propone dar vida a una Nueva República, que 
resuelva en un solo proceso revoludonario constitutivo los tres proble
mas de la Integradón Nadonal Democrática, el establedmiento de una 
Economía Popular Mixta como régimen económico central y un Es
tado Nadonal Unitario y Descentralizado. Esta Nueva República 
supone un Nuevo Patrón de Reladón Soberana con el Mundo y un 
Regimen de Democrada Integral, que resuelva la esdsión de lo político 
y lo sodal en un régimen que articule democrada directa y democra
da representativa, se base en el pueblo organizado y en formas de 
representadón revocables y fiscalizadas en todas sus instandas.
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ama kella y ama Hulla andinos, fundamento de una ética nacional 
superior. Era la ética clasista del respeto a los acuerdos y compromisos, 
de la solidaridad, de la consecuencia, de la incorruptibilidad, contra 
la ética oportunista, individualista y doble faz criollo-burguesa. Era 
además, una ética del trabajo, a diferencia de la ética rentista o espe
culativa de terratenientes y exportadores o de la ética "mercantilista" 
de los industriales. No hay que idealizar tampoco al trabajador cholo- 
mestizo de los años 60 y 70, pero es verdad que el Perú pudo entonces 
arribar a su propia "etica protestante" desde el Perú laboral.

El Perú en los últimos quince años de crisis, sin embargo, se ha 
convertido en un país pequeño-burgués y desocupado. La informali- 
zación de nuestra sociedad la ha acriollado culturalmente, en el sen
tido negativo de la palabra. La economía especulativa -chica o grande- 
rinde así culto a la cundería como virtud nacional. La crisis y descom
posición nacional han convertido a la viveza criolla en un valor. En 
realidad este retroceso en la configuración de una idiosincracia nacio
nal potente ha vuelto a darle fuerza a elementos negativos de la cultura 
criolla que debieron ser superados por la propia lógica capitalista.

La ética criolla es incompatible con el desarrollo y los valores 
socialistas. El criollismo prolonga la lógica del conquistador, del aven
turero, del depredador. Socialismo y criollismo son definitivamente, 
opuestos. El criollismo no es sólo inferior a la ética socialista sino 
incluso a la ética sajona capitalista. Es un lastre pre-capitalista que 
atenta sobre el profesionalismo de nuestras sociedades latinas con sus 
valoraciones sobre el trabajo, la eficiencia, la puntualidad y el sentido 
de responsabilidad. Esta ética relativista y del menor esfuerzo es el 
facilismo, pariente cercano del noliberalismo.

48. Este proceso de criollización lamentablemente ha alcanzado a la
izquierda y sus partidos. La doble moral ha escindido lo cotidiano 

y lo político, el discurso y la práctica, las promesas y los hechos, los 
fines y los medios. Por eso, su credibilidad no se recuperará sólo ni 
centralmente en el terreno intelectual sino en el moral. El desfase 
programático de la izquierda obliga a buscar nuevas ideas pero para 
volver a fundar una gran pasión. La moral hace invencibles los progra
mas. La izquierda deberá portar nuevamente las bases ético-valo-

5 0 -

rativas de un desarrollo para el Perú, como cuando portó, con todos 
sus límites, la ética clasista de los 70. Sólo con una concepción de "la 
política como ética de lo colectivo" (Gramsci) la izquierda volverá a 
representar una esperanza para la nación.

Vigencia de la linea estratégica de guerra de todo el pueblo.

49. La I Conferencia constató el hecho objetivo de la " no existencia en
el II Congreso ni hoy en el Pcirtido de homogeneidad en relación 

a la matriz estratégica". Ciertamente la descentralización ideológica 
existente en el Partido ha facilitado la incomprensión del carácter 
integral de nuestra estrategia y de la linea de guerra de todo el pueblo. 
Tal como señaló la misma Conferencia, ha habido problemas relativos 
a la inconsecuencia con el giro planteado, otros relacionados a proble
mas en la articulación de diversas categorías de fuerzas, y unos terceros 
que tienen que ver con los errores del plan del II Congreso, proyectado 
hacia una contraofensiva general y confrontación general como pasos 
previos a la guerra.

Es tan justa la via estratégica de guerra de todo el pueblo que las 
dos organizaciones alzadas en armas han debido corregir -así sea 
parcialmente - sus originales propuestas estratégicas. Hay que acor
darse de que el debate en la década del 70 dividía los campos entre los 
que asumían como correcta la guerra popular del campo a la ciudad, 
en concordancia con el supuesto carácter semifeudal de la sociedad 
peruana, y quienes postulaban la insurreción general, a partir de la 
caracterización de la sociedad como predominantemente capitalista. 
La experiencia misma ha enseñado lo falso de la disyuntiva planteada 
a comienzos de la década del 70: el país podía ser predominante
mente capitalista y sin embargo, por su heterogeneidad y múltiples 
escenarios, adoptar una resolución estratégica de mediano plazo e 
integral como la déla guerra de todo el pueblo.

En nuestra via estratégica, entonces, se combinan y utilizan todas 
las formas de lucha: la doctrina de la GTP no amarra al movimiento a 
una sola forma de lucha. Lenin hablaba de la correspondencia de las 
formas de lucha al momento: no hay formas de lucha buenas y malas 
en sí mismas. La GTP combina, por eso, la movilización, la huelga, la 
toma de locales,la lucha electoral,la lucha ideológica, la toma de ciuda
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des, la guerrilla, la insurrección, la lucha diplomática. La concepción 
de poder es aquí integral, pues abarca todas las facetas de la vida social. 
El Plan Táctico-Estratégico del Partido prioriza y articula las formas de 
lucha.

La estrategia insurrecional supone culmincir la lucha política antes 
del ataque al estado y requiere por tanto mayores fuerzas politicas para 
su desenlace que la GTP. Es por eso una estrategia de ataque tardío al 
estado: la sociedad civil debe ser primero conquistada. La estrategia de 
■guerra del campo a la ciudad, en el otro extremo, implica la ruptura 
desde el inicio; la GTP es de ataque temprano al estado previa lucha 
política. En la estrategia insurredoníil la insurrección culmina la 
labor política, en la guerra no, la política y la guerra prosiguen alimen
tándose mutuamente.

La estrategia insurreccional supone un país más homogéneamen
te capitalista, con un curso político más centralizado, como en el Perú 
urbano-costeño de los años 1931-32 y en 1977-79. La situación revolu
cionaria de 1931-32 tuvo desenlace insurrecional porque había un 
encapsulamiento de la economía de mercado respecto a su periferia 
feudal, intocada por la crisis. Pese a la existencia de mayor atraso que 
el actual, la forma de lucha fue sin embargo más urbana; con menos 
capitalismo el desenlace fué más insurreccional. En los países centrales 
u homogéneos la estrategia insurrecional corresponde efectivamente 
a la punta más alta del movimiento de los trabajadores, es prolongación 
natural del movimiento huelguístico, su forma de lucha estratégica 
esperífica.

De otro lado el tipo de desenlace insurreccional es corto. Va más 
al todo o nada: una insurreción supone control territorial. La estrategia 
insurrecional entra de frente a la etapa de guerra de posiciones, a la 
defensa y definición del control territorial, a diferencia de la GTP, que 
requiere hegemonía roja y asiento territorial pero para una guerra de 
movimientos. De allí que la estrategia insurrecional suponga una 
acumulación militar-técnica muy superior para el desenlace, con volu
men de fuego, experiencia de combate y planificación más detallada, 
que no son condición sine qua non en la estrategia de GTP.

Todos a las masas y en las bases: asiento y control territorial para
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forjar dualidades de poderes abajo.

50. Entrar de lleno a la recomposición del movimiento popular su
pone modificar la relación partido-masas actual y producir una

descentralización inmediata del Partido, con el fin de poner las fuerzas 
en la tarea de re-generar bases de poder en las masas y abajo. Ello 
implica, salvo las labores de campañas políticas nacionales, redistribuir 
la dirección en bases.

El fundamento de este viraje del Partido está en la revaloración 
del concepto de poder popular y la recusación de la visión unilateral 
que lo reducía al control de un aparato partidario o estatal. Se trata de 
generar un contra-poder o poder social real. Para lo cual se debe 
ratificar la combinación primigenia olvidada entre la acción directa y 
la acción institudonéil-estatal, la proyección política del movimiento 
social y el despliegue de alternativas programáticas y de frente.

La recomposición popular que buscamos se dirige concientemen- 
te a restablecer la unidad de los tres sectores hoy distanciados: las 
dirigencias políticas, las dirigencias populares y la intelectualidad 
socialista y progresista. Anudar estos tres sectores en un núcleo activo 
político-popular-intelectual, en cada zona, provincia, departamento y 
región, núcleo que devenga en fermento del clasismo y socialismo 
futuros, es clave.

El Partido para ello priorizará una relación abierta y de cara a las 
masas como factor central de acumulación estratégica en el futuro, 
diferenciando este nivel de trabajo de la construcción del Frente 
Amplio Democrático-Nacional-Popular, con espacios diversos socia
les y políticos del país, en donde el eje popular juega su hegemonía 
política nacional. Esta priorización supone retomar un perfil nacional 
de fuerza de combate.

51. La recomposición popular deberá concretarse en el asiento y
control territorial del Partido, expresiones concretas del poder de

masas y por tanto bases de poder popular o BPRM. El control territo
rial es parte del ejercicio del poder popular. Y más que un punto de 
partida es un punto de llegada, que requiere la forja del asiento terri
torial, esto es, las "bases rojas" o "hegemonía roja". El control territo-
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nal no es igual a zona liberada ni corresponde a una fase muy avanzada 
de fuerza militar y de guerra de posiciones, por lo que su defensa 
territorial es secundaria en las actuales circunstancias a la capacidad 
de resistencia ideológica y política de la población. En la situación 
actual es necesario que entendamos la construcción del poder popular 
como una tenaz construcción ideológico-política

En las circunstancias actuales el ejercicio de poder de las masas 
deberá expresarse como ejercicio de autoridad y justicia, en experien
cias de solución autogestionaria y combativa de necesidades básicas 
e inmediatas de la población, en formas de control territorial y de 
autodefensa y en afirmación de una conciencia solidaria entre la 
población y con las luchas populares. Nuestro trabajo se dirige por 
tanto en el presente periodo a acumular fuerzas hacia dualidades de 
poderes abajo, cuya forma de expresión, de acuerdo a las condiciones 
concretas, podrían ser poderes de doble cara, construyendo correlacio
nes zonales y regionales de poder capaces de constituirse en equilibrios 
inestables con el enemigo, desplegando simultáneamente fuerzas y 
preservándolas y desarrollándolas hasta un momento de ofensiva de 
carácter general del Partido y el movimiento de poder construido.

Dadas tas condiciones del Perú es indudable que esta estrategia 
de construcción tendrá que hacerse confrontando con los otros proyec
tos con los que se disputa el poder, la contrainsurgencia y Sendero, por 
lo que tendrá que incorporarse la necesidad de la acumulación integral 
de fuerzas y la construcción de estructuras técnicas propias y de masas.

52. Las formas de lucha que corresponden a esta etapa no son en lo
inmediato nacionales, por lo menos en el caso de la posibilidad 

de Paros Nacionales de la CGTP. Sí formas de lucha regionales, pro
vinciales, zonales, o sectoriales, que no por menos extendidas deben 
perder en radicalidad, pues el movimiento de masas mismo ha venido 
combinando las huelgas, la lucha callejera, los bloqueos de carreteras 
y tomas de ciudades, además de las formas cívicas tradicionales. En la 
situación actual de disgregación relativa del movimiento el criterio 
para la elección de las formas de lucha debe tomar en cuenta su 
capacidad persuasiva, esto es su posibilidad de convocatoria; su
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función educativa, esto es, su capacidad para llevar a las masas a mayor 
confianza en su fuerza y en la justeza de su lucha; su capacidad para 
conquistar triunfos para las masas y evitar, por tanto, derrotas.

Resultará importante en el futuro priorizar en la recomposición y 
fortalecimiento de los movimientos regionales. Asistimos a un proceso 
general de desilusión en los gobiernos regionales y sin embargo el 
relanzamiento de ciertas iniciativas de reaglutinación regional via 
FEDlPs, como el caso reciente de Puno. Hay así que abrir una nueva 
etapa en la lucha anticentralista, reconstruyendo las instancias de 
centralización de este movimiento y dotándolas de poder de masas 
para acciones de fuerza que golpeen el poder central e incluso la 
reproducción del centralismo a nivel regional. Conforme se vayan 
rearticulando los movimientos de masas, las formas de lucha regiona
les se elevarán, no estando descartados levantamientos y fracturas 
regionales. El Partido debe darle fisonomía regional a la oposición de 
masas al neoliberalismo.

En el desarrollo de la lucha política de masas en las Zonas Estra
tégicas el Partido irá construyendo sus estructuras, cuadros y mandos 
con formación e instrucción integrales, así como sus recursos e infraes
tructura necesarios, sentando las bases para las futuras Fuerzas Arma
das Populares. La estrategia simultanea del Partido supone la 
construcción a la vez de diversas categorías de fuerzas -células clan
destinas, unidades de autodefensa, escuadras milicianas, uoles-, supe
rando la no relación entre lo político y lo especializado, entre el trabajo 
de masas y la forja de estructuras, entre la labor clandestina y conspi- 
rativa y la proyección publica. La simultaneidad nada tiene que ver con 
dispersión, como se la ha practicado estos años. No se trata de hacer 
todo a la vez, dejando que cada quien determine a su real entender el 
orden de la prioridades. La linea estratégica mariateguista exige una 
re-centralización del Partido en las zonas estratégicas y una clara 
priorización de sus tareas.

53. Este diseño estratégico no supone el abandono de la lucha polí
tica nacional ni el soslayamiento de las alianzas de clases y más 

amplias del Partido. Por el contrario, nos obliga a una división del 
trabajo en que, a la vez que se prioriza la forja de poder abajo, se
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despliegan las campanas políticas nacionales del Partido, con vistas a 
generar una corriente política que abra cauce a una nueva correlación 
para el proyecto del poder popular.

El viraje del Partido debe ser ahora hada abajo y hacia arriba, 
siendo el objetivo en este último campo, generar las condidones para 
la convocatoria de un Frente Democrático-Popular en un plazo mayor 
en que converjan la base sodal reconstruida y las alianzas politicas 
generadas. Para nosostros este frente debe ser el eje del frente amplio 
antidictatorial.

La política frentista del Partido se orienta por tanto a conservar 
las alianzas con la izquierda hoy ya tradidonal pero dentro de un 
esfuerzo más cimplio de construcdón político-sodal de una nueva 
izquierda. Deberá superarse por tanto la confusión de las coordinado
ras de la actual izquierda con la propuesta de Frente Amplio, propida- 
da por sectores de la izquierda. Esta política supone la partidpadón 
en la Mesa de Trabajo de la Izquierda, sin que dicho frente de trabajo 
devenga en prioritario, dándole sí preferenda al enraizamiento sodal 
de nuestro trabajo y al planteamiento de alternativas políticas. Como 
una forma de recentralizar las fuerzas de la vanguardia política el 
Partido deberá lanzar una fórmula de Frente Político Democrático-Po
pular, una coordinadón que convoque y acoja los sectores de vanguar
dia en búsqueda de alternativa. Los receptáculos de la apuesta 
estratégica mariateguista deberán ser el propio PUM y este frente 
democrático-popular.

54. El sentido fundamental de la estrategia mariateguista, Via Popu
lar de Reconstrucdon Democrático-Nadoncd del país, no ha va

riado con el golpe.

Siguen pendientes de realizadón las grandes tareas estratégicas 
de enarbolamiento del programa por una Nueva República, el rearme 
del frente popular y la construcdón de poder real abajo, la convergen- 
da populcir de las tres franjas sodales existentes, la readecuadón del 
movimiento organizado existente y el re-tejido organizativo del nuevo 
campo populíir, la generalizadón, politizadón y armamentizadón de 
la autodefensa de masas y la construcdón combinada de categorías de 
fuerzas, la acumuladón de fuerzas hada el control y asiento territorial
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del trabajo de masas, la forja del Frente Amplio, la revalorizadón de la 
ética sodalista, todo ello, en el fondo, para poder asumir una posidón 
legítima de fuerza ante la debade nadonal y constituirse en alternativa 
real de un nuevo orden en el país.

Con la dictadura fujimorista no han cambiado las tendendas 
fundamentaües previas pero obviamente se han dispuesto las cosas de 
manera particular. El gran objetivo estratégico de reabrirle espado al 
proyecto del poder popular sigue vigente.

La hipótesis prindpal sobre el curso nadonal es el no retomo al 4 
de abril y la probable reformuladón del regimen de dominadón semi- 
colonial como régimen liberal-contrainsurgente. Esta hipótesis central 
no descarta obviamente otras hipótesis. Corresponde a los documentos 
de táctica desarrollar los aspectos de la lucha actual contra la consoli- 
dadón de la dictadura, pero esevidente que es de proyecdón estraté
gica, también, esta lucha por impedir el triunfo de la consolidadón 
y "constitudonalizadón" de la dictadura.

Es capital para la estrategia popular de reconstrucdón nadonal, 
ahora, forjSr y darle fisonomía de frente antidictatorial de masas al 
proyecto de poder popular. Un escollo importante para ello es la 
generalizadón del antipartidismo y el cuestionamiento de la política. 
Es impostergable por tanto un nuevo quehacer político, ético, demo
crático y amplio, que revalore la política como apostolado. Otro escollo 
sin embargo importante para rearmar el frente de masas proviene de 
la amplia lumpenizadón sodal propidada por la crisis. Así, la tradido
nal concepdón de la reladón vanguardia-masas ha sido rebasada; las 
cuestionadas vanguardias requieren ser más autocríticas y fieles al 
pueblo, pero a su vez, sin embargo, más vigilantes de todas las defor- 
madones propias de la espontaneidad popular de los 90.

La reconstrucdon de la base sodal es lo prioritario hoy, lo que no 
significa abandonar la coordinadón interpartidaria o frente amplio 
antidictatorial. Este último no debe por ningún motivo asumir las 
características de un frente orgánico. Sin sectarismo, pero sin cesión de 
la inidativa antidictatoriai al centro o la derecha, debemos impulsar a 
la vez, la oposidón antidictatorial y el liderazgo demoorático-popular 
de dicha oposidón, como movimientos complementarios, lo que tiene
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que ver con la generación de un agrupamiento democrático-popular 
-como el propuesto Movimiento por un Nuevo Perú- y con el perfil

propio del PUM.

Conforme decline y encuentre mayores dificultades el proyecto 
neoliberal, podrán abrirse mayores posibilidades no sólo para el pro
yecto del poder popular sino para los recambios granburgueses en el 
terreno legal y la expansión del senderismo en el espacio ilegal. El Apra 
y AP están ya en carrera. Sin prisa pero sin pausa, es necesario que el 
mariateguismo siente desde ahora las bases sólidas de un nuevo repun

te popular.
Los recodos de esta década pueden ser diversos, pero no seremos 

finalmente sino espuma si no aprendemos a articular táctica y estrate
gia, única forma de rehacer una Via Popular de Reconstrucción

Nacional.
La necesidad de dotamos de instrumentos con los cuales hacer 

política eficientemente.

55. Para el desarrollo del trabajo de masas y la forja de la columna
popular y de autodefensa, así como también para la proyección 

pública de nuestra propuesta al país, el Partido deberá renovar com
pletamente su forma artesanal de hacer política y dotarse de instru

mentos adecuados.

El Partido necesita una revolución científico-tecnológica tam
bién, ya no sólo en cuanto a hacerse de medios de lucha política propios 
de la contienda moderna, sino también en cuanto a hacer más eficientes 
sus sistemas de decisión, operatividad, supervisión e información. 
Debe superarse el artesanado definitivamente.

En cuanto a nuevos instrumentos y modificaciones orgánicas 
imprescindibles, es necesario construir estructuras eficientes y com- 
partimentadas, profesionalizar masivamente cuadros en todo el país 
y calificarlos teórica y prácticamente, cambiar de raíz la raquítica 
base económica del Partido, ampliar la presencia política nacional del 
Partido en forma sistemática, revalorar la lucha en los medios de 
comunicación incursionando en la prensa, radio y televisión, crear 
Escuelas o Universidades Populares en cada departamento o región,
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entre otras cosas. En cuanto a los sistemas de trabajo internos del 
Partido, es necesaria una revolución institucional, un cambio general 
de sus sistemas de gestión, tendiente a maximizar la eficacia y la
eficiencia de sus estructuras y a promover la sistematización téórica 
revolucionaria.

En el fondo, se agotó la forma de hacer política clásica de los 
partidos de la izquierda peruana del ciclo 1965-1985, hoy arcaica e 
ineficiente en todos los aspectos. De ahí la enorme desproporción 
entre los objetivos y los medios y la distancia patente entre las buenas 
voluntades e inversiones de tiempo y capacidades y las escasas estruc
turas y hechos políticos generados. Nuestras concepciones y tradicio
nes organizativas partidarias han sido pues ampliamente rebasadas, 
necesitándose al respecto una revolución organizativa que compatibi- 
lice utopía y modernidad.

Nada de esto es imposible. Ni retejer organizativamente el nuevo 
campo popular. Ni rearmar una columna de masas político- militar. Ni 
parar a Sendero cara a cara. Ni finalmente terciar y reabrirle terreno al 
proyecto del poder popular. Pero necesitamos para ello un gran Parti
do. Un partido con alma de acero. Hay expectativa nacional ya por la 
Tercera Via incluso antes de haberse puesto en marcha. Se extiende la 
impresión de que sólo del pueblo podrá surgir el Nuevo Orden capaz 
de terminar con la vorágine de la crisis y la violencia. Pero el pueblo 
espontáneamente no lo hará. Luego de la muerte de María Elena 
Moyano las dirigencias populares, los intelectuales, diferentes sectores 
de opinión, incluso la iglesia, la mayoría del país, esperan un Partido 
que haga suyo el reto nacional. Un Partido disciplinado pero amplio, 
generoso en la entrega. Hoy hay un vado de direcdón nadonal. Ese 
vado lo debe cubrir el PUM. Seguramente no solos. Pero ya no pode
mos esperar a los costados. Definidos el programa y la estrategia, 
necesitamos una gran energía transformadora, una moral transparen
te, una firme ética de lo coledivo. Toca al PUM el privilegio histórico
de organizar la Tercera Via, la de la Reconstrucdón Democrático-Na- 
donal.

Lima, Junio de 1992.
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REIS01_UCI0W SOBRE EL OOCUMEWTO "TESIS 
BE ESTRATEGIA I-l AR I ATEGU I ST A "

EL III CONGRESO NACIONAL ORDINARIO DEL PON

ACUERDAS

1, PtprDbar eí I documeínto "T e'BÍ e;-  de Estrategia Mariatteguista"  
con las. siguientes precisioneEs. y aportes. Eb'íca rgando a la  
Mesa del III Congrcíso eíu  redacción final.

2. O  objetivo de riuestra estrategia es el Poder Po pular.

Frente I a actúa1 ofensiva neoli bera1 contrainsurgente
que se desarrolla desde el Estado^ así como frente al  
sendeírismcí dogmático, sectario y tcírroristaj nos
proponemos forjar una tercera vía de construcción  
democrática nacional y popular de l u í nuevo Pe r̂ú.

3. Par t iendo de la doctrina de la Guerra de Todo el  Ptieblo  
(G TP ) , el mariatequ ismo asume como la v.ía estraté gica del  
Poder Popular "LA LUCHA REVOLUCIONARIA INTEGRAL DE TODO 
EL PUEBLO". E^sta vía tiene como ee.u  eje f undaríiental y
alma de acero en la lucha pol ít ica revolucionar ia d e
masas. F'l antea la li.tchai por el poder pojiular y s Lt  
defensa en todcjsi I dee, es-cenarios- y  dominioiE;. de la pol ít ica  
y la Que-rra. Hace ésto de manera simtilténea, ponien do el  
énfaEs-isE. en uno u otro aspecto, de acuerdo a cad a período  
táct ico y s ituación concreta. Es la disposic ión jtist a y  
legítima de rebelión general de todo el pueblo.

La lucha revolucionar ia integral cUe tocio e-1 puteblo es  
contraria y E^upera concepcioneEE. gradual is tas y/o
uni 1 atera 1 eEE- cié lucha por el pjoder, crancibe el pod er  
popular como conEE-trucción del contrapoder al E!." -tado  
Cjpresor y como autogobierno ciel pueblo organizado .  
Reaf i rma la v igencia de la doctr ina de GTP, como la  
ffiatriz cjue-? ciefine la vía y ordena lasE- tareasE- de la  
estrategia revoluc:ionaria ciue integra todas las f cjrmas de  
lucha en función del pocier, e implica el e-jercici o de- las  
violencia revolcicionaria para la derrota de los en emigos^  
del pueblo.

El rediserkj del F-'lan EE=.tratégicD consisE-te en f orjar las  
EtasesH. de Poder Popular (.EiPP) abajcp, con una g ran  
in ic iat iva polít ica local , re?gional , nacicíoal con e l  
objet ivo de construir  ccuntrapcjder, impedir que cr istal ice  
1 a pcrjl ar i zaci ón contrainsurgenci a-Senclero Lumincriso y  
tcarciar en el curso estratégico del país, y avanzar e n 
,nuestrc:< c:<bjetivc:< de poder.
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En es-te se deBarrollo la integra 1.idad y la construcción  
de las diferentes;, categortas de fuerzas y la posi bilidad  
de diferentes;, a 1 ternativasi de gobierno en la táctica.

La pecu 1 i ar idiHd, hoy, es que todo Eie pone al servicio de 
comstruir essas BPP como autogobierno del pueblo y  
CDntrapod€ír a 1 Estado cont.rainis-urecente,

Se propone alcanzar la begemorría pol.ítica sustent ada en  
bas;.e ísocisd esitraité-gi ca p araiento y control  territori ad y  
construcción de fuerzas nuevas; pueblo en armas, la  
au.itodef ens;.a, milicias y ejército. Esta tarea d e forjar,  
c o ri s;. o 1 i d an r y d e es a r r' o 1 1 ai r' f 'u e r z ai rs ri u e v a sí  d e b e e f e c t u ai r s e  
teniendo en cuenta las;, par ti cu 1 ar idades y la correl ación  
de fuerzas en cada región. Superando viejas concepc iones  
esitatistaís y de as;.alto al poder, que identifica n poder  
con control del es;.taido -base de total ita.ris;.m o y  
burDcrad;.is;.mo- y revolucióin como "putch" insiurreccionai 1 de  
un aparato.

4 . Dos elementos;, importantesa en el cambio de la c orrelación  
de fuerzziS internacicsnasles sson; el reíanzamient o del  
capitalismo a nivel mundial, que sse e.zpresa en un a arsin  
ofensivai del neol iberal iEsmo a nivel iriternacio nal y la  
ca.ída de Europa del es;.te, ha modificado la corre l ac.ióin  
iriternaciona 1 cié f uerezas;.. Arai sitimosi a un momento de  
repliegue y profunda crisis;, cic? las fuerzas demo crático  
revolucionarias y siocial istas. El desaf.íD está
planteado; como tarea tencimos por delante la neces sidad de?  
contribuir a relanzar el socialismo.

5 . Esití? capii ta 1 i s.=.mo remozíiido es;, una fuerza ci est.ru c to ra y  
disjcr iminatoria, El capitadismo centrad es más  
imp<erial ista ĉ ue nunca. L.a nueva fas 5.e cié desarrollo  
capitalista en el mundo no genera por tanto estaíbi  1 idad.
El orden internacionad, es más injusto aaln Cjue an tes;.; lo
que da base?:, para el cieESContento,  
hasita grandes conmociones.

1 mov i 1 i 2 at c i óri

ó . Den t r o de be.e. t e p<r ocesi.C! e 1
trainsinacionad izado, a las vez que

capitalismo Eae ha  
se han formasdo tres;.

grasncies blC'Cjues económico f inaincieros, encari bezacios por  
EEUU, Jaspón y Alemasnias res;.pectivan'iente.

En este panorasnta América  ̂ Lastina cjuecia desubic aldas, E-saslvo  
ad.gunc<E pasi'seifE. como Chile y Venezuelai, que buEscaín ser  
incorporascioEE. asi blctque EEUU---He>:ices-Canada s. El resato cié  
pas.xBBB estaxmoE. condenados as s;.er principadmen te un grasn  
mercauio de ventas de los (srocii.ictoEE. c|ue sobr easn en los
pa.í>=;.e?E desarrol lados. Todo esta pers;.pe'Ctiv as se  cofffplicas  
aúfi más;, si  tenemc<sE. en  cuentes el cadas vez mayor  cieterioro  
de loss precioEE. de las materias primas, i .a brec ha
tecnólogi ca, el incrementoEE. dea lass e::¡ porta ciernes ísetasSE. de  
capital debido al pago de la deuda externa.
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7. l.a c:o>'untura :l.9B8--:!.989 era propi cria pa ra abrir un cureo >•  
dar un salto estratéqic:o en el sentido de construi r bases-  
de poder popular y fuerzras nuevcas:--

Diversos son  
en t r a m pi a m i en t o  tí b

los factores que determinaron el  
la estrategia del II Congreso Nacional:

a) Limitaciories en el Plan de apl icación de la Est rategia  
agirobada. Lai resolución que aprobci la Estrartegi ci en  
el II Congreso remataba en una "Táctica Pisin" quEí  
p<ronto most.rói muy ser i as s 1 imitauriones, la pr in c. i al de  
éstas proveería de que sobreva 1 oraba a fervor de las-  
fuerzas revolucionarias, las tendencias estratégica s  
en curso en la sociedad.

b) Falta de unidad y cohesión en el mando que tuvo a su  
cargo la aplicación del proyecto aprcibe-sdo. Esto pasó  
a converti rse en vaci laciones sobre cuásles eran lo s  
eíBpectos principales que debían tener prioridad.  
Finalmente ésto terminó en inconsecuencia pol ít ica con  
el proyecto apirobaxdo.

c)

tí)

Errores en la valoracióm de nuestros aliavdos polít icos  
para la forja y desarrol lo de los instrumentos  
estratégicos, la lU y la ANP y, por tanto, de és-toB  
mismos, ya que en su seno no contábamos con he?gemo nía  
polít ica y no l legamos a garuaría tampoco.

El VI Pleno del CC (Junio de 1989) aprobó un FM an  
Táct ico Estratégico, Este se desactual izó en  
Setiembre del 89 con el fracaso de la segunda olead a  
huelguística. La esperatda confrontíacicin no se produjo  
en la forma prevista. Lo que se produjo fue un
proceso de “.cofftposi ción , f ractmentación y aicel aració<n
de 1 a guerr"a intei-na.

8. L..a reacción granhurguessi e impe?r ia 1 ista y s u ofensiva  
neoliberal  cont ra insurgente , el accionar de SL y nu estras  
propias 1 iroitacioncís, han contr ibuido a cambios e n la  
correlación estratégica de fue^rzas, que es necesar io  
prec isa r :

b ) Crisis del clasismo popula<r y la derrota de? su  
vanguardia pjolítica, lo que se pone de manifiesto en 
una situacióin de defensiva global, al interior de lo  
cual e>:ist.E?n sectores derrot<ados, des-arti cu 1  ados y

c:.omotambién cjuienes res is ten ,  
campesiruído, laborales- y barriales-
con los referecítes  
cen t r a 1 i z a c i ón  .

sE'ctorc'S del  
pero sin contar  

nacionales y regiortCiles para su
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b) Lo b  nuevos movimientos
1ñtorio vaso de leche

cu 1 tura1es  
pesar de ser

sociales como;
y comedcr'res j  
y juvenil esjresidentes,  

embargo, a
convertirse en eje aglutinador del conjunto.

comer c i o ambu-  
movimientos de  
resisten. Sin

ictivos. fio pi..\eden  
Estos

movimientos, adeffféEi-, están ganados- por una din ámica  
particular en función de sus propias reivindicacion ers.  
En E'l camino de construir bases de poder popular,  
d e b e m o  s !’ ■ e o r i e n t a r' e s t o si- m o v i m i e n t o s , a r t i c i.i 1 á n d o 1 o s  
con las clases básicas, tr anss-f oroiando su 'S-uj eción al  
asistencial i'smo, a través de una propuesta políti ca  
n a ci. o n al estratéqi ca .

c) Crisis de representación política, vale decir qu e los  
partidos de derecha e isquierda no expresan los  
movimtieritos ex.::< c i a 1 es que har'i surgido en los últifíjos  
años, producto de la crisis estructural y prolongad a  
por la que atraviesa el país. Esta situación se ven ía  
e.xpresando desde la elección de Eielmont. y tierie  su  
punto culminante en el respaldo popular al golpe de l 5  
de abril.

Loe - paHrtidos dcí la ixqi.iier'da debemos ser" caspace s lie  
dirigirnos dir'ectamente a las masas, intentando da r  
cur'so a si.i móvil ij::ación política. Los pcartid oE;- no  
pueden quedar sujetos a la necesidad de llegar a la s  
masas exclusivamente a través de los gremios y sus  
direcciones.

d) El desarrol lo de 1 ai propuesta ne'Oliberal, v ie ne de
jando de lado las repr-esentaciones y forrnaíi’s. p olí t icas  
de 1 ai pr-opiiai democraciai bur'gue'sai. La dicta dura v iene  
implementado sus planes con el respaldo de las FM,. terzari  
Pirmadais, el aipioyo ús:  los orgaini s-mos f i ñame i eres
internacionales, el arvaíl de los grandes- monopol i os  
nacionales y extranjeros y la expectat iva que logra  
qBTierar  en sectores impor't,antes del pueblo peri-uariD.

e) La situación de; cris is estructural , guerra inter nan,
violent ización de lai política, daíscomposi ción de  la  
sociedad y f raiqmentación del escenasrio naciorral ,  
contribuyen a mantener la inestabi l idad y precaried ad  
de la situación y de sus tendencias a la
r e c oiTi po  s .i c i ón .

Pí su vez esta s ituación mant iene vivos los mecanismo s  
que dan lugair a la apair i ción de los- vacíos de'  poder  
político. La disputa por ocuparlos se desenvuelve e n 
medio de un comple-jo y dirrámico procBE-o sociail de  
rE'Comp'Dsi ción de p<cderes locales,

f) Píl prolongarse y agudizars-e la guerra interna y s u 
secuela de terroriHn-nio y guerra E-i,.iciaí la cue stión del  
orden interno, la seguridad ciudadana y la
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pacif icación 5 dejan de ser monopol io del Estado y del  
gobierno y pasan a la eE:-f era de la ciudadianí a  ̂
abriéndose un nuevo escenar io de lucha pol ít ica y  
construcción de fuerzas entre la contrainsurgencia^
jendero el Mariate/guisroo; pior lo que. 1 an z a r

propuestas:- de pacif icación basada en la t ransformac ión  
revolucionar ia y la construcción de una fuerza capa z  
de viabil izar lo y con capacidad integral de? derrot ar a  
quienes per sis:-tan en seguir asolando al país, no  se  
contrapcine en nada a nuestra "VIA ESTRATEGICA DE L UCHA 
REVOLUCIONARIA INTEGRAL DE TODO EL PUEBLO".

9. Agregar al Documento tesis sobre el estado de la g uerra  
i n terna;

B } La p<rincipal modif icación estraté-gica que ha ocu rrido  
en la guerra interna es el involucramiento de la  
población civil, yzs no scilo como víctima sino aho ra  
t.ambién como actora de uno u otro bando. Algunos c íe  
sus Gi-ectores pasan a constituir BGipacios de
"neutralidad activa", que sc?n bases susceptibleG;.  de  
ser garfadas a nuestra tercera vía. La disputa por  
ganarGie a la población, principalme?nte los- secto res
med i. os m a r Q .i r'i a 1 e? s , u r b> a n o  s- rura1e s , por 1 (

b)

contrainsurqencia y hi-en doro, y sus r!-:?specti vos-- avanceGi-  
han bjecho ó b  la guerra ya no sólo una conf rontación  
militar de aparatos, sino un hecho social y político.

El Eiobierno y las FT--AA, han rediseñado s l ! estrategia  
antÍG?ubversi va con la f inalidad de recuperar la  
iniciativa, af inando g--u  concepción de GuE?rra de Baja  
IntenGiidad (C5Ei.T), Su línea «taestra b g ;- ganar'se a la  
población e invc<l ucrar 1 a en la guerra mediante Isi  
organización en rondas campesinas y urbana's, la  
reaparición de los escuadrones- de? la muerte (MATA,  
Movimiento Ant i terror ista Ayacucho) , ¿«poyo de
información y aval pol ít ico al accionar tíe  las:- FuerzaiG;-  
Armadas, Es un aspecto de su pol ít ica el impulso de  
planes de "rSesarrol 1 o" en la bús;-queda de ganar  
Hjectores de izquierda, alcaldes, iglesias, ONGs e  
im̂ îv.! 1 G:-ando aictiviciadeG;- denominadas "de acción cívica".

c) Hoy, más que nunca, la v icHencia está general izada y  
1 egitiiTiada, IIít::?ntro de e5-;-ta situíición, s in embargo, la  
violE?ncia terrorista de SL contr ibuye a des legiti mar
la violencia revcílucionaria de las masas.

El aparato represi-i-vo ha modificado íg-u accionrar, ha 
especia 1 izado g;- u acción represi'va, ha G;-ofistificado g:- u 
infraestructura operativa y viene ganando terreno e n 
su afán de legitimar se? ante? la sociedad. Aspa re ce ho'y
<::: o m o n o r m a 1 1 a
u n i V e r s i d a d e s ,  
p e r B  f? e c t ;i. 'v a d b

mi 1 itarización de la justici¿ de las
de los medios de comunicación y en  
la propia £?ducación pública. Por otro
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•lado 5 .la  
rcía l̂isa en  
sv,\fove'rB.ión»

d .i. s-1 r .i bu c .i ón cJ e 1
func.ión del

pre Eí-ues-to nac.iona 1 s-e  
11 amado combate a la

d) Es-ta ef~.trateg.la no ha aljandonado la pri.mac ia  
m.íl.itar sobre' los otros dDm.i.nios de la guerra y 
la autor.idad c.iv.ilp al contrar.iD^ la ha reforza do.
ha dejado ciomo pDÍ.ít.ica inst-itucional la  
los derechos humanos- y la guerra suciaij  
razones de polít ica e>:terior se baya  
si lenciado su incidencia.

de? 1D  
sobre  

Ni
violacióri a  
cTiunque por  
reducido o

e) Esta e<strategia le ha permit ido recuper<ar la  
in ic iat iva polít ica y mil i tar en Isf guerra. La  
vu 1 nerabi 1 idad de esta es-trategia radica en la  
contradicción con su polít ica neoliberal que agudiz a  
la miseria y marginal idad de la población? y en el  
carácter dictatorial del gobierno de F-ujimori que  
impide el curso pol ít ico de las reivindicaciones y  
conf1 i ctos mi 1 i tari zantío 1 a soc iedad.

El golpe recibido con la captura de Abimael Guzmán  
Bi.,!madD a otros golpes que ha  
central de apoyo y dirección,  
qo1peB est rat égi eos. Esto

s i.i f r i ci D B u e s t r u c  t i.i r a  
son sin lugar a dudas  
le obliga a una
mantener y  

qi.ie 1 a
concretar-  
guerra se

con t e n d o r e s p e r o

recomposición de vsu mando, para  
s>us planes. Lo más pre'visible es  
agudice por el interés de ambos  
ptriricipialmente p<Dr la contrainsurgencia que- in clisso  
intentará golpe¿;tr a otroE=- sectores que consider e? 
sub'versi-v'os.E, siendo uno de los blancos el Part ido. El  
se?nderis.mo en 12 años de guerra se ha con-vertido  en un  
factor EEstrategi CD y representa una franjan de la

embargo , su a c c i on a r t e r r o r i s;. t asoc iedad , sin  
genocida lo ha ido ais lando polít icamente, lo quB  
•viene siendo aprovechado por la cont ra insurgenc ia .

g) El HF-\TA ha sufr ido durís imos golpes y aítra'vi esa por  
aguda crisis e¡ue pone en cuestión su fu'turo como  

piroyE'cto. Esta s ituación es resultado de;

La ausencia de un proyecto pol ít ico nacional que le  
dé vigencia e iniciati-va táctica.

-- Las l imi taciones de construir  bases de poder pío pular  
como sustento de su acumulacicin militar,  
p r o f u ri d i z a n d o stj c! e'S'v  i a c i íáci 'v a n q u a r d i s t a -
ffii 1 i tarista .

-- La detención del núcl6?o central de su dirección y  
desart iculación de sus ínandos medios:-.

1 a
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-• El cerco y la ofensiva mil i tar en el departamento de  
San Martín^ lugar donde habían logrado importantes  
niveles de implantación»

Equivocados mé'todDS de resolver si.is contradiccÍDr )í?s^  
le han provocado escis iones y deserción en sus  
f i 1 a s »

10. Desl inde Integral con Sendero Luminoso.

El Sender ismo que dice luchar contra el v iejo Estad o  
opresor y e;;plotador, levanta una piropuesta que e l  
Part ido ha cal i f icado como de derrota. Hemos sanja’ido  
con su propuesta de mil i tar izar la sociedad como un a  
nueva opresión y autori tarismo burocráti c o c o n t r a r i o  a  
las bases liistó>ri cas de? nuestra culti..!rai e i dentidad  
nacional, solidaria, comunitaria y democrá t ica .

Hemos derjunciado también sus métodos terroristas  
acusándolos de haber vaciado de? contenido revoluci onar io  
y leqítimíD al de?recho de rebelión y ejercic io de?  la  
violencia por parte del pueblo y contr ibuir al aval  de  
sectores de la poblaciétn a la cont ra insurqenc ia , p or t?l  
temor y repudio ejue genera su qe?nocidio»

Asimismo, bemos:-;. Be?rjaladD que sende?ro nos coloc a como  
blanco de? ataque por nue?stra presencia activa en bas es-  
caffip>e?sincas y barriale?s que el los tsan decidid o ocup¿?(r y  
por lo tanto desalojando ut i l izando mil calufñnias y 
aisesinando cobardefffente b  nue^stros dirigentes.

Por todas estas rarzones, nosotros calific.amos a se-nd erc?  
corno enc?«!ÍgD del pueblo y adveren-ario antagónic o del  
mariatequismo, asumie?ndo c.¡ue la lucha contra el l os es  
integral y se? decidirá e?n quién construye nuevo p oder  
abajo; e l los o nosotros»

El Patrtido ha di f erenciasdo c::-lara?mente las r a?zones que  
ju?=-tifican la rebel ión popular por la v iolencia
estructural y polít ica 5 y be< reconocido que c?l pueblo  
está atrapasdo entre dos fuegos: la contraainen-urg encia y  
el senderismo, que aasolaan el terri tor io nacional y a la  
población. Por e?so, el Part ido se propone asumir y
e?nca:iuzar la justaa rebelión y legítima? violenci a por un  
orden nu€?vo del poder populanr- y como autodefensa í  
legítimas frente a? estaas fuerzaaE;- aagresoras» Estaa  es una  
de las raazones por laas que el mariasteguisfTiO debe forjar-  
una? te?rcera -vía -y no colocarse ni traas la
CDntraains-urqencia ni tras el senderismo»

Laas di screpafici as más impor ta-irrl-es con  
s in te t i zar ;

BL las p<oderf!DS
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reív indicat iva económico-Boc ia1 y la lucha militar,  
este úl t imo .a E-pecto noE- proponemoB- la cons-trucción  
ejercit.OB no regularoE-., que e-ó 1o  s-b  transf ormarán
r eg v.t 1 a r 1 u eg o d e- 1 p a b-e- 
p o i i t. i c a d e m a b  a s ,

En 
de  
en

st un eE-taidio Eupierior de? I u c Heí

d- En I d  programáti c d  ̂ e-u  propue^E-ta es mi 1 itasri:;ar la  
s oc  i e? d a d - E11 o d e v  .i ta ri e e n i.t n b  o  c  i  a 1  i e- ¡ o t. o t a 1  i t a r' i. o ,, 

que deja de las do el autogobierno de mas as.

Asi miE-rfiD, ail igual que en los. regímenfas^ de europa del
este. la persona
t r a n s f a r  m á ri d o 1 a  
total i taxria.

es di luida e?n una masi f i cac ión ,  
BU i.A n a p i B z a  d e 1 a m á q u i n a e s t a t a 1

Para el sociailismo matri ategui sta el centro es l a 
persona con su moral de productor, vale decir un ho mbre  
o mujer concientes de la e;>:istencia( de interdepend enciai  
con otreis personas que están dispuestas un trabajo  
colectivo pCira dasr salida a los problemas de? la  
sociedad y la nación. De esta manera dan curso al  
autogobierno como e>:p<rBsióin superior de la democ racia,

B. Respecto al Frente  Unico, SL t iene una propuesta  
profundamEínte errónea. Dice, que su pol ít ica cJg? frente  
único, se ĉ >:piresa en sus l lamados comités poptil ares en  
el campo y e-u  Movimientci Revolucion¿irio de Dc'fensa del  
Pueblo (MRDP) en las ciudades. Esto parece una brom a,  
ya quE? los mismos son organismos autogeneradcis dc rl  
prop<ÍD E-íL, que funcicsnan con central isfito dem iocrático y  
tÍE?nen que sujetarse ai llaffiado "Presidente Gonz a lo ” ,

F'ara los mar i ategui stas el f rente unido c5e Ici
revolución es un frente de clases, que buscamos
constrLil r bcajo he-gemonla de los traibajaulores, con una  
propjuesta progra/viática, pero que jamás se nos oc urri rá  
convertir a este instrumiento f unda/Tsenta 1 de la  
revolución en apéndice de nuestro partido.

f. Respecto  al trabajo de masas,, 'IL. tiene una 1.  ln(:;’,V(  
igualmente equivocada; su relación con el movimient o  
lo hacen por intermedio de su ejército, lc< cual ll eva a  
que organismos legales- como son los s indicatos y cetr as  
organiZiBciones p<op<uiares, termiinen soffietidos a su llnc-a  
polít ica y ob l igados a hacer acciones mil i tares, lo  que  
los lleva a su l iquidación.

Los mariateguistas part imos de la s ituación concret a en  
la que e-strá el movimiiento y di f ereínciamos la  
organización gremial de la política. No se nos- ocu rre  
E'l absurdo de involucrar ,a 1 ,as organizaciones d el  
pueblo, en la dináffíica de organismos especial izad os e  
i legales. Nuestro trabajo en el seno de 1 os  
t rabajadores se realiza resí-petando su organizació n
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r<í?.i v i n d i c a  t i  v a  E - c o n ó m ic o —B O c i a l  y  l a  l u c h a  m i l i t a r -  En 
E'E'.tE' ú l t i m o  aíE-pG'CtD n o E  p r o p o r i f ím o E  l a  c o n s t r u c c i ó n  dp?  

p? j  e  r  c  i  t  o s n o r  f? g t..i 1 a  r  e  s , q u e  s ó  1 o b  e ' t  r  a  n b  f  o r  m a  r  á  n  e  n  

r e g u l a r  l u e g o  d e l  pas-c? a  un e s - t a d i o  s u p e r i o r  de? l u c h a  

p o 1 i  t  i. c a  d B m a  s- a s -

d. En lo programático, su pTopUEísta es- militatriz ar la  
SEiciPídad. Ello dE?viene en un i-iocial is-mo tota litario,  
que deja dcE- lado e?1 autogr:<bÍE?rno de? mas-as--

Asi mismo, al igual cjue b h  ios r(a<3.ímene5 de europa del  
es-te?, la pcírsona c?£:-. d i luida en una masi f i cac ión ,  
trans-f orfl'iándol a g;tí  una  p ie 2;a de? la máeijuina (estatal  
tota 1 i tau i a .

F'ara e?1 scícial is-mo mariate?guistci el ce?ntro e j e  la  
pEE-rsona con e u  moral de? prraduErtor, v £ ( Í e? decir un hombre
0 mujer concientes de la existencia de interdepende ncia  
con otríss pf?r£ionas. ciue están ElispuE^stas a un trabajo  
colEE'ctivo para dar salida-! a los prcíblemais de las  
scDciEídad y la naci(í:<n. De? e?sta( mau-te?ra! dan curso al  
autc:!(:sobÍE?rr)c:! coina  e>:pre?sión Ei.up£?rior de la dEjmiocrcacia-i,

B. Respecto al Frente  Unico, S L t iene una prcrjpuesta  
pro'funda\me?nt(a e?rró>nea- Dice, ej íue? s u  píolítica de? frEjnte  
único, se exprepsa! en sus 11 asmauios cc-ímités pc spulau-es e?n  
£?1 ca?mpc:j y s-u Menvimiento Rís-volucicjnario de ? De?'fe?nsa del  
PuEíblr? (MRDF'l £?n las ciudade?s- Esato parEJce? unaí! broma,  
ya? EijUE' los-  mismos sejn organisamos- autoí 3e?neradoB riel  
prcjpio S L ., e:í i ..i.e-? iunoionan con  cEjntral ismE? rlEjmocráti c e ? y
tienen (.-:i!..(e sujíata-irse al l lamado "Presiden te Goni(a?lo",

F'ariTi lc "S  m a r ia tE -? g u is ta E = . e l  - f r e n te ?  u n id e ?  c!e? l a  

re -v 'E jlu c ÍE if-1  Bs  i.in f r e n t e ?  d e  cElasE-Js, c:|ue b u s c a m o s  

CE:!r'iE£.tr-i..t.í r  ba?je? he?ge?¡nc.?nia eSe lc::<Ea. tra -iba ja?Ek::ir£?s , E:on u n a  

p-rop(..!E?sta! p r E j g r s i í - f i á t i c a , perf.-? q u e  ja m á s -  se? n o s  o c u r r i r á  

c e n n - v e r t i r  a este? inE-?-trumc?ntE.:> f  u n d c ím E Jn ta l d e  l a  

r c a v e j i lu c ió r )  e n  a?p (énd ic (a  d e  )-(U E?s tro  p a r t i d o -

f- Respecto  al trabajo de masas, SL -f.i(-??ne? ui- !<V! 1. ;í.n(:?a-(
ig!..ia? 1 m e n t e  e?qui-vc 3e:aidaí 5 s u  r e la c iE Í i in  c o n  e?l m o v im iE E 'n to  

l o  hacEJCi p o r  i n t e r m e d iE ?  de? e j é r c i t E ? ,  1e:< c u a l  11 EJva a  

(3UE-? rjJ -E jan ism os;- le?<3ale?s com o  SE:<n lc?s  s í o e L í c a t é i s  y c? tra s -  

E:?f-fgani za?£:ione?s jiEip'U i  a\rer?B, te rE E i in e n  Ea-t-EimtJtidEiS a  s u  l i r - ie a !  

pE :? l.-É tic a  y E ib l iíE ia e lo s  a  h a ? c e r  acc ÍE?ne ;fs  m i 1 i  t a r é i s , le? q u e

1 o s 11 ê a? a  s i.i 1 i  r:j i.( i  el a  c i  fli n ,

I.OB- f-riariateguistaB- pai'-tifí-íos de; la  s i tu a ció r j  CEjncrE?ta en 
la  c|ue £r?E-tá e?1 movimientci y cii f  e ren c iam os la
oi'-fjcanización fji'-emia?! de la  pol .1 tierí?- Nc? se? ne?s ocur re 
e l  asbsurdE? tío in-v£?l ucrar  a l a s  o f-fgan izaciones c.i£?l  
pue?L-?lo, en I es d inám ica df? organismc?s e?spe?cializados e 
il£?Egal£?s. W!..(e;strc? tra?b(ajE? f?r-i e?1 sen o  dt? 1 e:?s- 
t raba jadorfE-s se? real iza r esp e ta n d o  su c?rganizacÍEjn
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natural y por intermedio de nuestra estructura polí t ica  
de ffíasas.

g. En I d  f i l o s ó f i c D ,  SL reduce? todo a la luchai de los  
contrarioB, es más, privi legia el antagonismo en la  
contradi cción ̂ con lo cual la v io lencia pasa a se?r  el  
eje de su accionar.

Es-tia situación se e>:presa en lo político, cuantío  
plsintean que es necEísario combatir  al imper ial ism o y al  
revisionisflio s imul táneamente considerándolos como  
diferE?ntE?5 ladri l los de un mismo bioquE?. El efec to  
pjráctico de? este ra2:ona.mÍE?nto los. lleva al as esinato dt?  
d i rigen teís popu 1 arpís.

Esto nada tie?ne que vcír con la t radición marxista, ya  
quE? Mar;:, Lenin, Mao y Mariategui, dieron grandes  
debates con el revisionismo, p<c?ro a ninejuno de t ?llos se  
le ocurr ió liquidar a su adversar io por intermedio de  
la violencia. Este; es una nefasta here?ncia de Sta l in y  
Lin Piac;, quE-? ahora pons; en práctica Gonr¿;aio.

11. Para ma tt?r ia 1 i ;::ar la t£?rcera  
presente lo siguiente;

vi. es necesario tener

a) Miemtras que como partido no nos dotemos de un  
proyecto o plan E?stratégico y de un programa ge?ne rai  
para l a  et.apa democrático popular, estiaremos hacÍE?nrio  
lo que hemos estado h.acie?ndo dur.ante los últimos  
años; el equivalente político de estar recogÍ£?ndo  
.agua con colador. Con el resultado de que no se  
acumula n.ada y que e?i esfuerzo de trabajo polític o se  
pie?rde.

No basí-ta con aprobar tesis, sobre estrategia, e?s  

indispensable un plan concreto sobre estrategia o,  
plan estratégico concreto. Hacer política sin plan y 
sin prc;grama e?s  un.a forma de oportunismo político.

b) Un programa cc;;ncreto, d{?mocrático nacional y pop<ul ar,  
quE? E?s la base p;ara gestar una correl r7tción de  fuerzas  
y un frcíPite de? clases y mov i imitan tos sociale s. Estf-?  
es K-l instrumento para luchar por la hegemonía lc; cal,  
regional y nacional. Esta propuesta dcíbE? rcjcoger  las  
rErivindicaciones m.ás SE?ntidas de las masas y pla mtear  
soluciones cc;ncretas, sin perder de vista e?1 norte  
r e vo 1 u c i c;ri a r i o .

c) Preservar nue?‘ ••tr.as fuerzas, resistir e iniciar
proceso de? recomatrucción de;l movimÍE?nto popular  y  
político y forja de nu£?vos instrumentc;s de lucha.

d) Forjar b.asE?5 de; poder popular .a nivel de com unidades,  
local idcTides, distritoEi-, b.arrios; para constru ir el
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autogobierno y el contrapoder. Quien dir ige y
dinamiza todo el proctíBO de cone-trucción y deB-arrollo  
de las basoB de poder es el Part ido (principal fact or  
de poder ) , de modo que ee- indi E-p'ens.able la selección  
y formación de cuadro5¡, la campar t imentación del  
trabajo y s-u t?nraizamiento al interior de las- ma s-aB,  
atendiendo a las- clciBeB bás-icas y a los nuevos  
actores, y movimientos del campo popular,

e) Impedir que la pol arización be ' cr istal ice entre la  
contrafins-urgencia y el Benderismo, terciatndo £?n  el  
conflictcíj buscando llenar los vac.ioB y ampliau'" los  
espacios- del poder ptopular,

f) Descentral iz£ír la construccicin de fuerzas nue vas
conforme la p<ecul iauridad de cadet región y
poniéndolas al servicio de la forja de las bases de  
poder populcir. Es necesar io tener claro que no es  
posible la construcción de las Bases Pol í t icas  
Revol ucionarias de Has-Cis (BPRH) sin fuerzas-  
integrales, tampoco se puede dar viabil idad a nueEí -tro  
proyecto, y por tanto ganar htígemonía sin este  
eleme?nto.

Un elemento fundamental de nuestro Plan Téct ico-  
Est ratégico es el establecimiento de líneas de acci ón  
para sumar fuerzas con la Iglesia comprometida con el  
pueblo en el surgimiento y desarrol lo de acciones  
comunes, incidiendo ademas eri los miembros de las  
Fuerzas. Armadías y Policiales,

la lucha por forjar el Frente Fíevol ucionar io deEn 
Clases , es importante considtjrvar al conjunto de
nacional idades y etnías de nuestra Amazonia.

También dE'taemos estableciar lineas de acción para  ganar  
hacia el Frente al pueblo aprista y a fuerzas del p ueblo  
que, mil i tando e/n partidos de la reacción, desde l a 
lucha regional y ecológica es posiblí? ganarlos,

A la Comisión han sido presentadas propuestas en re lación  
con los símbolos que el Part ido debe asumir (c. For es ta l ) y  
l ineamientos para la construcción de Bases F'olític as de  
Poder Pop<ular (c , Fidel Fonseca).

La Comisión acordó presentar las a la Plenaria como  
documentos- compl ementar ios en los aspectos que co r respondan.
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