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m onto propuesto. Esta posibilidad sería aún mayor, si se toma en cuenta la 

disciplina y obsecuencia con que el Gobierno de Fujimori ha cumplido los 

dictados de los organismos financieros internacionales.

f

DETEN ER LAS PRIVATIZACIONES Y LAS CONCESIONES.

El grave cuestionamiento moral al régimen fiajimorista lo invalida para realizar 

cualquier otra privatización o concesión. Adicionalmente, la aguda crisis 

política desatada por el régimen, junto con el adelanto de elecciones generales 
para el próxim o año, ha generado tal clima de incertidum bre entre los 

inversionistas nacionales y extranjeros, que nadie va a querer invertir en el 
país hasta que se aclare el panorama político. En estas condiciones, si se 

persiste en realizar las privatizaciones y concesiones anunciadas po r el 
Gobierno, los resultados para el país serán particularmente onerosos, tanto 
en precios de venta como en tarifas (o regalías) y m ontos de inversión 
comprometidos.

En particular, es necesario detener la próxima subasta para la segunda etapa 
del Proyecto del Gas de Camisea (programada para el 20 de octubre), donde 

participaría un solo consorcio, liderado por la empresa argentina Techint, el 
mismo que ganó la primera etapa. Asimismo, se debe evitar la entrega en 

concesión de los puertos y aeropuertos, programadas para el 24 y 27 de 
octubre, respectivamente.

De otro lado, recientemente el Ministro Chamot anunció que en un mes 
sería convocada la licitación para privatizar Electroandes (de propiedad ce 

Centromin Perú), que incluye las centrales hidroeléctricas de Mal Paso, Yaupi 

y Yuncán. Asimismo, se anunció que el proceso de licitación de los proyectos 

m ineros de Alto Chicam a (La Libertad) y Yauricocha (Yauyos, Lima) 

concluirán con la entrega de la buena pro el 19 y 26 de enero próximos.
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Dado el com portamiento del Gobierno al respecto, es de esperar que al 

tercer trimestre del presente año, éste haya cumplido con pagar los montos 

acordados con los acreedores externos tanto por concepto de intereses como 
de amortizaciones. Asimismo, deben haberse recibido los nuevos desembolsos 

pactados.

En estas circunstancias, es necesario concertar con nuestros acreedores una 

reducción de unos US$ 200 millones del servicio de la deuda correspondiente 

al cuarto trimestre de este año, para así darle cierto espacio al fisco para que 

pueda sostener el impulso reactivador planteado, incluyendo el posible 
financiamiento del paquete de rescate financiero para las familias y las 

microempresas, si es que no se quiere echar mano de los depósitos del 
sector público en el sistema bancario y /o  las reservas internacionales. 

Asimismo, estos recursos ayudarían a cubrir la reducción de los ingresos 

fiscales asociados a la reducción de la recaudación tributaria por la reducción 
de los precios de los combustibles planteada.

Esta reducción del servicio de la deuda externa sería viable en la medida que 

estamos en una situación de emergencia económica, donde la recesión es 

reforzada por la subida de los precios internacionales del petróleo y la escasez 
de capitales foráneos ocasionada por el incremento de las tasas de interés en 
EEUU y Europa, la mayor desconfianza de los inversionistas extranjeros 

respecto de las economías “emergentes” después de la reciente crisis financiera 
internacional, y la crisis política de la dictadura fujimorista.

Durante el cuarto trimestre de 1998 se pagaron US$ 201 millones y US$ 
235 millones por concepto de amortizaciones e intereses de la deuda externa 
pública, respectivamente. Asimismo, en el último trimestre de 999 se pagaron 

US$ 286 millones y US$ 469 millones por los mismos conceptos. Así, durante 

el cuarto trimestre de 1998 se pagaron US$ 436 millones por el servicio de 

la deuda externa, mientras que en el último trimestre de 1999 estos pagos 
alcanzaron US$ 755 millones.

Así, podría ser posible concordar con los acreedores la liberación de los US$ 

200 millones planteada. En tal sentido, si bien sería difícil conseguir que los 

acreedores externos acepten la moratoria de los intereses, es posible que sí 

se pueda lograr que acepten reducir los pagos de amortizaciones por el
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F-sta manera ele aplicar los impuestos — llamada “en cascada”, pues se aplica 

impuesto sobre impuesto -  hace que más de la mitad del precio de venta de 

la gasolina y alrededor del 40% del Diesel 2 representen impuestos.

La propuesta en este aspecto radica no en modificar las tasas de impuestos, 

sino en la manera cono se aplican, a fin de aplicar las tasas del Impuesto al 

Rodaje, del Impuesto Selectivo al Consumo y del IGV al Precio E x  refinería, 

evitando así aplicar impuesto sobre impuesto. De esta manera, se conseguiría 

una reducción de los precios de venta de las gasolinas de entre 8% y 9%, 
m ientras que el precio del Diesel 2 caería en alrededor de 4%. Esto, 
evidentemente, incidiría positivamente tanto en la demanda interna como en 

la oferta, toda vez que los combustibles son un com ponente importante 

tanto de la canasta de consumo de las familias, como de los costos de sectores 
como transporte, minería y comercio.

I

El impacto de este cambio en la manera en que se aplican los impuestos a los 
combustibles tendrían un costo fiscal directo de US$ 120 millonc.s.'’ Sin 
embargo, si estos recursos se convierten en gasto doméstico del sector privado 
- y dada la presión tributaria de alrededor de 12% - la recaudación aumentaría 

en unos US$ 14 millones, con lo que el costo neto, en términos de recaudación 
sería del orden de US$ 106 millones. Estos costos son presumiblemente muy 

inferiores a los beneficios esperados del impulso reactivador asociado a esta 
medida.

Moratoria temporal del pago del servicio de la deuda externa concertada 
con los acreedores.

Al segundo trimestre de este año, el servicio de la deuda externa pública 

ascendía a US$ 1,106 millones (US$ 565 de amortización y US$ 541 de 

intereses), mientras que los nuevos desembolsos recibidos alcanzaron los 

US$ 775 millones.

1.1 Entrevista a César Gutiérrez en Canal N (30/9/2000).
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b) Reducir en tres puntos porcentuales más el encaje medio a los depósi

tos en moneda extranjera, llegando así a una tasa de 31.1%. Esto pet- 

mitiría liberar recursos adicionales por un m onto similar sin poner en 
riesgo los depósitos de los abortistas.

P r e s e n t a c i ó n

Este mayor gasto interno, dada la presión tributaria de alrededor de 12%, 

significaría ingresos tributarios para el fisco de unos U S | 57 millones.

3. REDUCCION DEL PRECIO D E LOS COMBUSTIBLES

En la actualidad, la formación del precio de venta de los derivados del

petróleo es la siguiente:

a) Se simula una importación, buscando paridad con el petróleo W "ri (el 

que se produce en el Golfo Pérsico).

b) A este precio se le suma el arancel de importación (12%), fletes y segu
ro, costos de almacenaje y financieros, alquiler de derecho de paso y el 

margen de ganancia del productor, con lo que se llega al Precio B x  refine

ría.

c) A este precio se le aplica el Impuesto al Rodaje (8%). El kerosene y el 
Diesel 2 están exceptuados de este impuesto.

d) Sobre esto se aplica el Impuesto Selectivo al Consumo, que es cuasi fijo, 
y que en la práctica tiene una tasa de 55% para la gasolina de 84 octa

nos, 67% para la de 90 octanos, 66% para la de 95 octanos y 72% pata 
la de 97 octanos. La tasa para el Diesel 2 es de 34%. El kerosene no 
está afecto a este impuesto.

e) Sobre este precio se aplica finalmente el IGV (18%) lo cual nos da el 
Precio B x  planta.

f) Agregando el costo de transporte y el margen del grifero se obtiene el 
Precio final al público.

En la presentación del libro de Mario Vargas Llosa, “La fiesta del Chivo”, en 

la que nuestro gran novelista narra la historia de Leónidas Trujillo dictador 
por 30 años de República Dominicana. Uno de los comentaristas le preguntó 
como caen las nuevas dictaduras, estas que ya no sólo utilizan el garrote para 
sojuzgar a su pueblo, sino que además utilizan los últimos adelantos de la 

tecnología para controlar a la oposición; interceptan teléfonos, filmándolos, 

usan celulares satelitales; desinforman por internet, utilizan los diarios chichas, 
controlan la vía satélite y demás instrumentos para perseguir, hostilizar y 
someter a la población.

La respuesta no fue tan buena como la pregunta, puesto que el novelista 
sabía como funcionaban éstas, comprando conciencias, sometiendo por el 
miedo y el chantaje, etc sólo recomendó perder el miedo y enfrentarla.

En ese m omento recordé que hay un viejo adagio político que decía que en 
el Perú republicano no hay dictadura que dure mas de once años ni pueblo 
que lo resista. Mas que una convicción era un deseo.

Pasaron las elecciones y los treinta años de dictadura trujillista venían a 

nuestra mente acompañados del viejo adagio peruano, que finalmente se 

impuso. Hoy tenemos que esa dictadura no resistirá mas de los años señalados.

El presente trabajo trata de explicar las razones que han llevado a la situación 

actual, cual es el escenario político que hoy tenemos. Este trabajo fue 

presentado al CDA de Agosto de este año y ha sido reformulado con los 
aportes de diferentes compañeros del CDP.
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La parte económica ha tenido a la base el documento ilcl compañero Roberto 

Machado, cuyas ideas han sido tomadas muchas en su integridad, por lo que 

además se acompaña como anexo el texto completo de los dos documentos 

que el compañero alcanzó a esta comisi(>n.

24 de octubre del 2000

IV CONCRI'.SO NACIONAI, Dl'l, l’UM
■

d) l.os bancos utilizan los US$ 232 millones brindados por el listado para 
financiar capital de trabajo de las microempresas (y otras empresas) a 

fin de que estas puedan atender la mayor demanda interna asociada al 
paquete de rescate.

c) Para acogerse al beneficio, es necesario el establecimiento de un Régi

men Simplificado de Declaratoria de Insolvencia, que permita la decla

ratoria de insolvencia mediante declaración jurada ante un notario, quien 

verificará la inexistencia de bienes muebles o inmuebles regístrales.'^

2. REDUCCIÓN ADICIONAL DEL ENCAJE MEDIO.

Entre las medidas anunciadas en agosto por el Gobierno, estaba la reducción 

del encaje medio a los depósitos en moneda extranjera de 37.1% a 34.1%. 
Esto permitiría aumentar la liquidez en US$ 285 millones, lo cual, dado el 
multiplicador monetario, se podría traducir en nuevos créditos hasta por 
US$ 475 millones (ver Actualidad Económica del Perú, No. 209, setiembre del 
2000).

Sin embargo es necesario ampliar esta medida en dos sentidos, a fin de que 

su impacto reactivador sea más significativo y opere con rapidez:

a) Garantizar que esta mayor liquidez sea canalizada al mercado interno 

en forma de nuevos créditos, evitando que se filtre hacia el exterior. 
Esto supone la emisión de dispositivos legales cjue prohíban temporal
mente a los bancos — digamos, por seis meses — a llevarse esos recursos 
al exterior. Una alternativa a esta prohibición sería conminar a los ban

cos a que “voluntariamente” no transfieran esos recursos al exterior, 

tom ando en cuenta las grandes transferencias c]ue han recibido por 

parte del Estado.

12 Esto es indispensable, ya que actualmente el costo mínimo del proceso ante Indecopi 
es de S/. .3,050, monto que muchas veces equivale al 100% del principal de las deudas 
de consumo vencidas (H. Garrido Lecca, op. cit.)
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Dacio que el 80% de las deudas de las familias, y el 70% de las deudas de las 

microempresas son consideradas com o “buenas”, es de esperar que un 
refinanciamienio de estas obligaciones se traduzca en un aumento del gasto 
en consumo: Los recursos liberados debido a las menores cuotas asociadas a 

la reestructuración de las deudas se convertirían en una mayor demanda de 

bienes y servicios.

El rescate financiero que se propone es el siguiente:

a) El sistema bancario tendría que reducir estas en deudas en 20%, esto es 
USJ 232 millones. Esto sería viable habida cuenta c|ue el año pasado el 

Estado destinó US$ 636 millones al rescate bancario — US$ 410 millo
nes en canjes de cartera pesada, US$ 174 millones en el Banco Latino y 

US$ 54 millones en el Banco Wiese." Así como el Estado no escatimó 

recursos para salvar a los bancos de sus malas asignaciones de crédito 
facilitado por la liberalización financiera y las masivas entradas de capi

tales del exterior en 1993-98, corresponde exigir a la banca privada que 

apoye en este sentido.

b) El Estado debe asumir un m onto similar al de los bancos, dando liqui
dez a los mismos a cambio de bonos emitidos por estas entidades, a un 
plazo de cinco años. El Estado podría financiar los US} 232 millones de 
esta operación en parte con sus depósitos en la banca comercial, y en 
parte con sus reservas internacionales, las cuales al 19 de setiembre 
ascendían a USJ 8,747 millones (US$ 2,540 descontando las obligacio
nes de corto plazo con los residentes, es decir, los recursos que corres
ponden al encaje bancario).

c) Los bancos refinancian las deudas de familias y microempresas alargan

do los plazos y reduciendo los intereses, de m odo de reducir en 50% las 

cuotas cjuc actualmente pagan familias y microempresas a cuenta de 
sus obligaciones con la banca.

11 A esto habría que agrcf;ar los depósitos públicos en el sistema bancario, los cuales a 
abril del 2000 superaban los USJ 2,.S00 millones.
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U n  n u e v o  FIÍRIODO P0LÍT1C:0 EN TRÁNSITO  

HACIA 1J\ DEM OCRATIZACIÓN D EL PAÍS

I n t r o d u c c i ó n

Hay una modificación sustancial del periodo político inaugurado en abril de 
1,992. El objeto de este trabajo es plantear los nuevos escenarios que boy 

tenemos y compararlos con el escenario anterior, que fuera definido en 
nuestra Asamblea Nacional de 1,996.

En diebo documento babía un primer señalamiento que nos parece clave 
que decía “Hay un nuevo periodo político cjue señala el triunfo del régimen 
autoritario cívico militar centralista”; la crisis política abierta en esos años se 
resolvió “...la disputa estratégica por la conducción del país y de salida a la 
crisis nacional de carácter integral y prolongada se resolvió favorablemente 
a las clases dominantes. Pero del sector que encarna la versión más salvaje 
del neoliberalismo en el Perú el Eujimorismo”

De lo que se trata pues es de definir en que situación se encuentra esta 
fuerza denominada por nosotros como “el Eujimorismo”, que de acuerdo a 

dicho docum ento expresaba “los intereses de la alianza del gran capital fi

nanciero comercial nativo y extranjero, con una camarilla militarista asenta
da en los altos mandos militares del Ejercito y el Servicio de Inteligencia 
Nacional”. Y como esta el sector cjue desea enfrentarlo.

Las modificaciones se expresan en los distintos escenarios, vamos a comen

zar por el escenario internacional.
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I. I n t e r n a c i o n a l

El escenario internacional que hoy existe en que el neoliheralismo comienza 

a cuestionarse en su función distributiva; es decir, que si bien genera ritpeza 
a los países ricos (Estados Unidos, - G-7) sin embargo, genera mayor distancia 
entre los ricos y los pobres. Es decir, los ricos cada vez son más ricos y los 
pobres no modifican su situación sino que la empeoran.

Es indudable que la ideología neoliberal continúa siendo hegcmónica. Sin 

em bargo, el cuestionam iento antes m encionado ha llevado a un inicial 

despliegue de ‘alternativas’ de diverso signo. En las sociedades occidentales 
desarrolladas se promueven políticas inspiradas en la llamada ‘tercera vía’, o 

el neoliheralismo con rostro hum ano” todos ellos buscando modificar el 
carácter excluyente del neoliheralismo, pero a su vez hipoteca rcinvindicacioncs 
de los trabajadores.

En los llamados países emergentes se han intensificado el debate entre la 
ortodoxia neoliberal y alternativas que preservan las peculiaridades de su 
modelo económico-social. Hoy se comienza a cuestionar abiertamente el rol 

del FMI y el BM.

En el Perú este cuestionamiento ha tenido expresión en diversos movimientos 
sociales pero aún no tiene una expresión política propia, esta no se manifestó 

en el proceso electoral en ninguno de los candidatos.

A nivel mundial tenemos que:

1. El mundo es escenario de una acelerada revolución científico-técnica 

que impacto sobre el mundo del trabajo, la vida cotidiana, las comuni

caciones y la cultura. Con ella se han acelerado las tendencias a la 

globalización de estos distintos ámbitos.

Las nuevas tecnologías productivas ponen en cuestión un conjunto de 

derechos económicos y sociales cuyo desarrollo estuvo vinculado a 

paradigmas productivos previos. A esto se suman nuevos problemas 

medioambientales. El gigantesco desarrollo de las comunicaciones inci

de en la identidad individual y cultural de los pueblos.

IV CONdKL.SO NACIONAL DLL l'HM

A n e x o  2

P l a t a f o r m a  d e  E m e r g e n c ia : 

M e d id a s  d e  P o l ít ic a  E c o n ó m ic a

Roberto Machado

1. RESCATE f i n a n c i e r o  PARA LAS FAMILIAS Y LAS 
MICROEMPRESAS.'"

La reactivación de la economía pasa necesariamente por la reactivación del 

mercado interno. Sólo así las empresas tendrán a quien vender, generando 
de este modo los recursos necesarios para poder atender sus obligaciones en 
general, y con la banca comercial en particular. Sólo así será posible restablecer 
la cadena de pagos, rota desde mediados de 1998 a raíz de la suspensión de 

las líneas de crédito de la banca extranjera hacia la banca nacional, ocasionada 
por la crisis rusa de agosto del 2000.

Según información de la Superintendencia de Banca y Seguros, ai 30 de 
junio del 2000, las deudas de las familias (créditos de consumo) con la banca 

comercial ascendían a unos US$ 1,000 millones. Asimismo, las deudas de las 
microempresas alcanzaban unos US$ 160 millones. Esto hace un total de 
US$ 1,160 entre familias y microempresas.

La propuesta consiste en implementar un paquete de rescate financiero para 

familias a fin de reactivar la demanda interna. El rescate de las microempresas 

les permitirá contar con capital de trabajo para poder atender a la mayor 

demanda interna, generando empleo e ingresos, reforzando así la expansión 
del gasto doméstico.

10 La propuesta general fue formulada por f lemán Garrido Lecca en KepáhUca (3 /9 /
2000). Los montos propuestos son elaboración propia.
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10. Mejoramiento sustancial de la labor de los organismos reguladores a fin 

de evitar efectivamente los abusos en contra de los consumidores y 

usuarios de servicios públicos.

11. Elevación de la productividad de las PYMES a través del acceso al 

crédito y a la tecnología.

.12
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Por otro latió, la globalización ba tenido y tiene un desarrollo desigual, 

no sólo en cuanto a su velocidad en diversos países y regiones, sino 

también en cuanto a los ámbitos en los que opera: los aspectos financie
ros llevan la delantera sobre los comerciales y éstos sobre los producti

vos, siendo evidente el bloqueo de la globalización del mercado de tra

bajo, por ejemplo. Y no sólo en la economía: hay un desarrollo desigual 

de la globalización del poder, tal com o se puede deducir del incremento 

del potler de los organismos financieros y el estancamiento de la capa- 

cidail de decisión de los organismos políticos (Naciones Unidas) frente 

a las decisiones económicas, políticas y militares de las potencias. Se 

vive simultáneamente una globalización simbólica que modifica las ex
pectativas de la humanidad. Un aspecto positivo de esta globalización 
es la ‘mundialización’ del discurso por ejemplo de los derechos huma

nos- en particular a partir de la Conferencia de Viena en 1993. Esto 
genera un cuadro contradictorio en relación con los sistemas interna
cionales de protección de los derechos humanos. Hay avances, como el 
que se expresa en la creación de la Corte Penal internacional, retrocesos 
o entrampamientos, y situaciones paradójicas: por ejemplo, el incremen

to del ‘intervencionism o hum anitario’ por parte  de las potencias 
hegemónicas.

Este desarrollo “desigual y com binado” de la globalización da como 
resultado un mundo fragmentado y polarizado. Es evidente que la prin

cipal fuente de enriquecimiento es la especulación que a su vez se basa 
en la racionalización de la producción (megafusiones) en detrimento de 

los trabajadores. El carácter desigual del comercio mundial se ha hecho 
más agudo. La pobreza y la miseria se han expandirlo, asumiendo diver
sos rostros en el mundo. Las expectativas económicas y políticas van 
pt)r delante de las oportunidades y de las posibilidades en el planeta. 

Estos rasgos generan un marco favorable para la expansión de la frus

tración y la apatía, por un lado, y la emergencia de movimientos de 

radical cuestionamiento no sólo al capitalismo sino a la moderniilad 
-casí) lie los funilamentalismos-, por otro.

Una tliferencia significativa ilel m omento actual y probablemente de los 

años venideros- es la aparición de síntomas de crisis a diversos niveles 

en la economía mundial. Está claro que el crecimiento económico, allí

CDI - LUM
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donde aún se da, no eonlleva un incremento en el Irieneslar general ile 

las sociedades.

2. El culto casi religioso de la compelitividad y la productividad lia exacer

bado las paradojas del capitalismo: competencia que deviene en m ono

polización, incremento de la riqueza y la pobreza de manera simultá

nea, acelerada integración del mundo vía el mercado, lo que genera 
enormes bolsones de pobreza.

Los problemas de la equidad en el m undo globalizado han tomado di
versas formas y han alcanzado un nivel muy profundo, poniendo en 

peligro las condiciones de igualdad de la especie humana. N o es extraño 
el renacimiento de las ideologías abiertamente discriminatorias, racismo 
y xenofobia.

3. E n  general en el mundo contem poráneo se vive una crisis de los siste
mas políticos y de ios espacios públicos, a la vez que se han debilitado 
ios estados-nación.

Existe, en primer lugar, un evidente problema de representación. El 
desarrollo dé los medios masivos de comunicación y la informátíca, 
erosionan las funciones tradicionales de la representación política. A su 

vez, crecen lá apatía entre ios satisfechos, en tanto quienes viven en 

pobreza y extrema pobreza se ven reducidos a la lucha por la supervi
vencia. En segundo lugar, la pérdida de sentído de la política se alimenta 

del carácter elusivo de los poderes fácticos que escapan cada vez más a 
cualquier control democrático.

La globalización-neoliberal no sólo ha modificado la economía y el teji

do social, sino que ha puesto fin en muchos casos, al pacto que dio 

origen al estado de bienestar uno de cuyos componentes era la vigencia 

general de derechos (laborales, salud, vivienda, etc). En general pode

mos afirmar que la globalización-neoliberal material y simbólica del 

mundo afecta seriamente el ejercicio de los derechos políticos en la 

medida que hasta hoy se entiende que el estado-nación es su escenario 

natural de ejercicio. Habría que añadir que, contra pronósticos ingenua

mente optimistas, en los últimos quince años no ha crecido de manera

10
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V. HACIA UN NUEVO M ODELO D lí DESARROLLO 
ECO N Ó M ICO .

El rearme programático del Partido pasa crucialmente por el diseño de un

modehr de desarrollo económ ico cualitativamente distinto y superior al

ncoliberalismo. Este modelo debe tener, a nuestro juicio, los siguientes
elementos:

1. Una estrategia de crecimiento balanceado, que combine el crecimiento 

de las exportaciones con el desarrollo del mercado interno.

2. Políticas sectoriales agresivas destinadas a fomentar la industrialización 

de nuestro aparato productivo, con énfasis en actividades agroindustriales.

3. Un sistema de banda cambiaría, donde el tipo de cambio nominal se 
determine al interior de una amplia banda fijada por el Banco Central, 
lo cual permitirá reducir la volatilidad del tipo de cambio y su paulatina 
recuperación sin generar presiones inflacionarias ni colapsos financie
ros.

4. Reformar el esquema arancelario para impedir la importación masiva 

de alimentos en detrimento de nuestros productores agropecuarios.

5. Una estrategia de acumulación de capital humano a través de la eleva
ción de la cobertura y calidad de la educación.

6. La descentralización del aparato productivo, con incentivos tributarios 
reales para las empresas que se instalen en provincias y en el campo.

7. La renegociación del pago de la deuda externa.

8. La desdolarización de la riqueza financiera del sector privado mediante 

la creación de activos financieros denominados en soles, a fin de recu

perar a la devaluación com o instrum ento de política para enfrentar 

shocks externos adversos.

9. Sustitución de la actual regla fiscal por una que sea cóntracíclica.
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Esto, sumado a la crisis política nacional, ahuyentará a los pocos capitales 

que podrían haber ingresado al país. Asimismo, el sustancial incremento de 
los precios del petróleo está llevando a la Unión Europea a evaluar la 
posibilidad de elevar sus tasas de interés, a fin de enfriar sus economías y 

reducir así las crecientes importaciones de crudo. En consecuencia, los influjos 

de capitales del exterior serán poco significativos en los próximos meses.

En cuanto a la política económica, el paquete de rescate de empresas no 

reactivará la economía ya que éste ataca a la oferta y no a la demanda 
agregada, cuya contracción es la causa esencial de la recesión actualmente en 

curso. A dem ás, la regla fiscal consagrada en la Ley de P rudencia y 
Transparencia Fiscal es procíclica en las recesiones, ya que cuando cae el 

producto, cae la recaudación fiscal, con lo que se obliga a reducir el gasto 

público pata no aumentar el déficit, con lo que se refuerza aún más la caída 

inicial del PBl.

Adicionalmente, persiste el problema de tener que evitar a cualquier costo 
una devaluación por el alto grado de exposición del sistema bancario. A este 

objetivo deberá orientarse la política monetaria en los próximos meses.

En cuanto a las posibles entradas de capital por concepto de privatizaciones, 
el panorama tampoco es alentador. Según Boloña, los capitales no ingresan 
al Perú porque se ha detenido el proceso de privatización. Sin embargo, 
Oscar Dancourt sostiene que la relación de causalidad es exactamente la 
contraria: No se privatiza porque no bay capitales externos disponibles en 
cantidad suficiente. Nuestra impresión es que esta última apreciación es la 
correcta.

En síntesis, las perspectivas económicas son hacia una profundización de la 

recesión, con sus efectos nocivos sobre el nivel de empleo, los salarios y el 

bienestar general de la población. Creemos que la profundización de la crisis 

económica será la razón última de la caída del régimen.
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significativa la vigencia práctica de la democracia y el respeto de los 

derechos fundamentales.

4. En un mundo unipolar en el terreno político y militar se han incrementado 

las tensiones internacionales y la inestabilidad.

Se ha consolidado la unipolaridad del mundo. EE.UU mantiene una 

hegemonía político-militar que se ha expresado en intervenciones abier

tas en diversas partes del mundo. La existencia de bloques económicos 

diferenciados (el Tratado de Libre Comercio en N orte América y la 

Unión Europea) no altera esta situación. O tros intentos de articulación 

económica (Mercosur, Cuenca del Pacífico) se han visto perjudicados 
por las crisis c]ue afectan a sus principales miembros.

En relación con América Latina las prioridades estratégicas de Estados 
Unidos otorgan al Perú un lugar secundario. La preocupación central 
de la administración norteamericana es la continuidad de la guerra 
antidrogas, aspecto al que subordinan otros temas como la Democra
cia, y los Derechos Humanos. Los países de la Unión Europea oscilan 
entre un ‘compromiso constructivo’ con el gobierno y críticas en rela
ción con la situación de la democracia y los derechos humanos.

5. La crisis de los discursos globales de cambio social deja abierto el terre
no para una aceptación acrítica del individualismo extremo o para el 
escepticismo generalizado. Por otro lado, en sociedades marcadas por la 
exclusión cobran auge los fundamentalismos.

En este marco, sin embargo, en los años recientes se han comenzado a 
percibir desarrollos alternativos. Desde versiones más integrales del li

beralismo -que ponen el acento en el tema de la justicia-, hasta la reivin

dicación de propuestas globales alternativas, tal como se expresa en la 

creciente difusión del comunitarismo. Ante el vaciamiento de sentido 

de la vida han ganado espacio creciente los temas de la autenticidad, el 
reconocimiento y la comunicación.

Este escenario tlescrito le fue favorable tanto política como económica

mente a Fujimori, puesto que el mensaje que el enviaba a los países del

11CDI - LUM



IV CONGRI'SO NACIONAI. DHI, I’ IIM

Norte, es que su gobierno garantizaba gobernabiliciael por un laclo y el 

pago de la deuda externa, por otro.

Hoy le ha dado la espalda producto de la inestabilidad que su gobierno 

causa no sólo al Perú, sino que un gobierno de las características del de 

Fujimori representa para la región. Hay que tener en cuenta que existen 

diversos problemas de gobernabilidad en países como; Colombia, Ecua

dor y Solivia en menor escala. La aparición de fenómenos de carácter 

dictatoriales como es el caso de Chávez en Venezuela. La existencia de 
un gobierno ilegitimo como el de Fujimori puede ser un mal ejemplo 

para los militares latinoamericanos.

I I .  S it u a c ió n  e c o n ó m ic a

El Perú vive en la actualidad los estragos de la aplicación de una economía 
abierta, primario-exportadora, una sociedad más desigual y con niveles de 
descontento creciente.

Ha nivel económico el país se ha desindustrializado, sacrificando el empleo y 
acentuando la dependencia de importaciones y de capital extranjero. Por 
otro lado el estilo patrón de acumulación no favoreció ni favorece el desarrollo 
interno.

El crecimiento que se obtuvo hasta 1,997 dependió de la llegada de capitales 

extranjeros. La política macroeconómica aumentó los costos industriales de 
producción al encarecer el crédito y atrasar el tipo de cambio de manera 

espectacular. El crédito del capital extranjero fue el recurso de la banca 

doméstica para expandir sus colocaciones internas a costos más bajos, pues 

estos recursos no eran sujetos de encaje. De esta manera, la deuda de corto 

plazo del sistema financiero subió de 679 millones de dólares en 1,990 a mas 

de 4,000 millones en 1,998

El dólar barato y la apertura comercial son los principales responsables de la 
disminución de la inflación y provocaron un crecimiento espectacular de las 

im portaciones y el estancam iento  de las exportaciones prop iam ente

12
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setvicio de la deuda externa. F,n cuanto a la política monetaria, ésta es usada 

activamente para mantener estable el tipo de cambio nominal. Hay dos motivos 

para que el Gobierno esté interesado en evitar que el tipo de cambio suba. 
En primer lugar, porque una devaluación encarecería el servicio de la deuda 

externa. En segundo lugar, porque las empresas y familias están altamente 

endeudadas en dólares con el sistema bancario, pese a que sus ingresos son 

en soles. Así, una devaluación significativa implicaría una masiva declaración 

de insolvencia, el cese del servicio de la deuda del sector privado y una 

consecuente crisis del sistema financiero.

De este modo, la política económica está totalmente restringida: No se puede 

usar ni devaluación (por la dolarización de las deudas bancadas más el 
aumento del costo del servicio de la deuda externa que ocasionaría), ni política 
fiscal (por tener que hacer caja para pagar el servicio de la deuda externa), ni 
política monetaria (porque debe usarse con el fin de evitar que el dólar 
suba). De esta magnitud es el entrampamiento de la política económica del 
modelo neoliberal fujimorista.

Desde la crisis rusa de agosto de 1998 se observa una sustancial reducción 

de los capitales del exterior. En consecuencia, los bancos nacionales ya no 
tienen acceso al crédito externo lo cual, sumado a los serios problemas que 
enfrentan las empresas por la recesión del mercado interno, ha generado 
una crisis económica de proporciones, caracterizada por el incremento del 

desempleo, subempleo y autoempleo (y con éstos de la pobreza), un aparato 
productivo paralizado y quebrado (empresas que no venden y que están 
agobiadas por deudas con la SUNAT, las AFPs y los bancos) y un sistema 
bancario sumamente debilitado que ve abultarse paulatinamente sus carteras 
pesadas.

IV. PERSPECTIVAS

Las perspectivas económicas son sombrías en el marco del actual modelo. 
En cuanto a la disponibilidad de capitales externos, es previsible que será 

modesta, dados los sucesivos incrementos de la tasa de interés de los EEUU 
para enfriar su economía y corregir el déficit externo y la reducción del 

ahorro privado, los cuales han alcanzado los peores niveles de la posguerra.
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Estos niveles tle tléficits externos constituyen el talón tie Aquiles del modelo 
en lo referente a la estabilidad m acroeconóm ica, y no han podido ser 

revertidos ni siquiera ptrr la recesión de 1998, cuando el déficit comercial 
alcanzó su récord histórico de 4.3% del PBl, mientras que el déficit en 

cuenta corriente alcanzó el 6.7% del PBI.

Como ya se dijo, el boom de importaciones ejue explica el sensible deterioro 

de las cuentas externas generó la quiebra de muchas empresas industriales y 

constituyó una dura y desleal competencia para los productores del campo. 

El resultado fue la desindustrialización del aparato productivo  y una 

significativa presión a la baja sobre los precios de los productos agropecuarios, 

lo cual incrementó el desempleo y la pobreza tanto en el campo como en la 
ciudad.

111. LA POLITICA ECONOM ICA

D urante los 1990s, se distingue dos esquemas de política económ ica 

claramente diferenciados (O. D ancourt, “Reforma neoliberal y política 
macroeconómica en el Perú”, 1999). El primero fue el que tuvo vigencia en 
1990-92, y combinaba una política monetaria sumamente restrictiva Orientada 
a combatir la inflación, junto con una política fiscal basada en el incremento 
de los precios públicos reales (combustibles y tarifas eléctricas y telefónicas), 
a fin de ec|uilibrar las cuentas fiscales y allanar el camino hacia la privatización 

de las empresas de servicios públicos.

Los efectos de esta combinación de políticas fueron una lenta reducción de 

la inflación y una caída en el producto de 5.1 % en 1990 y de 0.4% en 1992. 
Asimismo, se observó una gran bancarización de los dólares atesorados por 

las familias durante la biperinflación. La contracción monetaria trajo como 

consecuencia una significativa caída en el tipo de cambio real, cuyo índice 

cayó en 33% entre 1990 y 1992.

El segundo esejuema de política económica está vigente desde 1993 y combina 

una política fiscal contractiva a través de la restricción del gasto público - 

sobretodo vía la reduccit'm de la inversión, a excepción de los periodos 

electorales — con la finalidail tle generar los recursos necesarios para pagar el
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manufactureras. Mientras las exportaciones aumentaron en 72.3% entre 1990 

y 1998 las importaciones lo hicieron en 258.5%, porque el modelo exacerbó 

el desetjuilibrio externo.

La tasa de crecimiento del PBl de 8"/« alcanzada en el pico del ciclo de 1987 

dio lugar a un déficit comercial de 1.4% del PBl, mientras que la tasa de 

crecimiento correspondiente al pico del ciclo de 1995 generó un déficit 

comercial de 3.7% del PBl, con lo que la economía no se logró estabilizar.

La política macroeconómica fue incapaz de desdolarizar el sistema financiero. 

Más del 70% de las colocaciones y de los depósitos bancarios están en 

dólares. La dolarización constituye el obstáculo más difícil de vencer para 
efectuar un manejo cambiarlo con mayor flexibilidad. De esta manera, el 

modelo económ ico neoliberal ha reducido la capacidad de la autoridad 

monetaria para el ejercicio autónomo y eficiente de la política monetaria.

La política fiscal se puso al servicio del pago de intereses de la deuda externa, 
descapitalizando al país. En lo que va del régimen se ha transferido a los 
acreedores internacionales la cifra espectacular de más de diez mil millones 
de dólares, más del 50% del stock de duda existente en 1990. Entre 1990- 
1998 salieron del país en términos netos, un promedio de 1,166 millones de 
dólares anuales por servicios financieros del sector público y 472 millones 
de dólares anuales por servicios financieros del sector privado.

No han aumentado sostenidamente los puestos de trabajo ni ha mejorado la 
calidad del empleo, tampoco han aumentado los ingresos. En el Perú se 
pagan salarios africanos. La calidad de vida de la mayoría de la población no 

ha mejorado, el sistema educativo está en crisis. En materia de salud seguimos 
atrasados, los hospitales no han renovado su equipo, ni han incrementado su 

capacidad para atender la demanda creciente.

Sin embargo, el gobierno desea aplicar la misma receta y nosotros decimos 

que hay dos características estructurales del Perú de hoy que hace inviable la 

reedición de la estrategia de crecimiento primario-exportadora. En primer 

lugar, la acelerada urbanización del país, que hace que en la actualidad el 

70V(i de la población viva en las ciudades. Así, no es viable ninguna estrategia 

lie crecimiento i|ue no sea ca|iaz ile generar empleo en las ciudades (B.
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Seminario, “ Reformas eslriicliirales y políiicas ele eslaliilización” , 1995). Imi 

segundo lugar, está la inmensa presión que ejerce la deuda externa sobre las 

cuen tas ex te rn as  y fiscales, que d ificu lta  en o rm e m en te  el m anejo  
macroeconómico y nos hace tremendamente dependientes de las tasas de 

interés externas y la disponibilidad de capitales del exterior. lín este contexto, 

una estrategia de crecimiento primario-exportadora no sería viable ya que 

ésta aumentaría aún más nuestra dependencia del exterior, a través de los 

precios internacionales de las materias primas.

Además de la estrategia de crecimiento primario-exportadora que favorece 
a la actividad minera, el modelo neoliberal fujimorista incentiva la expansión 

del sector servicios: financieros, telecomunicaciones y la actividad importadora 
y comercial. Esto se traduce en la “ tercerización” del producto, con un 

incremento de la participación del sector servicios (comercio, transportes y 
comunicaciones, gobierno y otros) de 45.6% en 1979 a 57.3% en 1994 (ver 
nota aparte). Los costos más evidentes de esta tendencia es el aumento del 
desempleo, subempleo y autoempleo en las ciudades, dada la crisis de la 
industria manufacturera por el boom de importaciones' financiado con capitales 
del exterior (o repatriados a raíz de la captura de Abimael Guzmán y el inicio 
del fin de S.L.) canalizados a través del sistema financiero nacional desde

1993 y hasta la crisis rusa de agosto de 1998. Este masivo incremento de las 
importaciones se explica por la combinación de liberalización comercial y 
retraso cambiarlo — es decir, reducción de aranceles a la importación más 

dólar barato. O tra de las consecuencias del boom de importaciones señalado, 
es la caída de los precios de los productos agrícolas, como consecuencia de 
la masiva importación de alimentos del exterior. Así, si en 1979 los derechos 
de importación recaudados por el Estado ascendían a 2.2% del FBI, en

1994 éstos representaban 9.7% del PBI.

La extensión de la pobreza y la extrema pobreza en el país -cuya expresión 

más patética es la aparición de una nueva categoría socioeconómica, el llamado 

sector “E” , la franja más pobre del país- es el rasgo más característico del 

modelo neoliberal. De esta forma, a fin de paliar sus costos sociales y humanos.

1 Las importaciones de bienes y servicios no financieros crecieron a una tasa real anual 
promedio de 11.5% entre 1990 y 1998.
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Las dcsigualtladcs en la distribución ilc la información y el conocimiento 

también son alarmantes. Así, según cifras de Prom PYMbi, alrcdctlor de la 

mitad del producto es generado por las grandes y medianas empresas, mientras 
la otra mitad la generan las PYMLíS. Sin embargo, como el 93% de empresas 

son pequeñas y medianas, el 7% de empresas grandes y medianas dan cuenta 

de la mitad del PBl. F,sto expresa una abismal concentración de la tecnología, 

y una trem enda asimetría en la productividad. Los pobres niveles de 

productividad m ostrados por las PYMES indican que estas actividades 

representan básicamente una estrategia de sobrevivencia basada en empresas 
familiares sin ningún futuro."

II. D ESEM PEÑ O  ECONÓM ICO EN LOS 1990S.

Un hecho estilizado del crecimiento de la economía peruana es que éste está 
determinado por la entrada de capitales del exterior. Así, las importantes 
tasas de crecimiento registradas entre 1993 y 1997 (7% promedio anual) se 
explican básicamente por la masiva entrada de capitales del exterior generada 
por la reducción de la tasa de interés de los EEU U ’’, la privatización de 

empresas públicas y la repatriación de capitales asociada al fin de la guerra 
interna luego de la captura del líder de S.L..

Esta masiva entrada de capitales fue posible gracias a la liberalización 
financiera jun to  con la liberalización de la cuenta de capitales. Sus 

consecuencias obvias fueron el sobreendeudamiento de familias y empresas, 
así como una apreciablc caída del tipo de cambio real. I-a contrapartida de 
estas influjos de capital fueron unos crecientes déficits comerciales y en 

cuenta corriente, que alcanzaron 4% y 8% del PBI en 1995, respectivamente.

8 El 90% de las PYMES lo constituyen empresas con menos de cinco trabajadores.
9 En 1991-92 la economía de los ElíLILl sufrió una severa recesión que explica la 

derrota de Busb y el ascenso de Clinton al poder. Eli Partido Demócrata decidió 
estimular a la economía a través, entre otras medidas, de una significativa reducción 
de las tasas de interés.
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cid sector servicios; financieros, telecomunicaciones y la actividad importadora 

y comercial. Hslo se traduce en la “ tercerizacicSn” del producto, con un 

incremento de la participacicin del sector servicios (comercio, transportes y 
comunicaciones, ¿gobierno y otros) de 45.6% en 1979 a 57..5'’/» en 1994 (ver 

nota aparte). Los costos más evidentes de esta tendencia es el aumento del 

desempleo, subempleo y autoempleo en las ciudades, dada la crisis de la 

industria manufacturera por el boom de importaciones'’ financiado con capitales 
del exterior (o repatriados a raíz de la captura de Abimael Guzmán y el inicio 

riel fm lie S.L.) canalizados a través del sistema financiero nacional tlesile

1993 y basta la crisis rusa de agosto de 1998. Este masivo incremento de las 
importaciones se explica por la combinación de liberalización comercial y 
retraso cambiarlo — es decir, reducción de aranceles a la importación más 
dólar barato. O tra de las consecuencias del boom de importaciones señalado, 

es la caída de los precios de los productos agrícolas, como consecuencia de 

la masiva importación de alimentos del exterior. Así, si en 1979 los derechos 
de importación recaudados por el Estado ascendían a 2.2% del PBl, en

1994 éstos representaban 9.7% del PBI.

La extensión de la pobreza y la extrema pobreza en el país - cuya expresión 

más patética es la aparición de una nueva categoría socioeconómica, el llamado 
sector “E ”, la franja más pobre del país — es el rasgo más característico del 
modelo neoliberal. De esta forma, a fin de paliar sus costos sociales y humanos, 
el modelo se combina con un populismo autoritario mediante el cual el 

Gobierno asiste a alrededor del 5Ü% de las familias peruanas a través de sus 
programas alimentarios. Como vimos en la reciente campaña electoral, esto 
se constituye en un poderoso instrumento de chantaje y manipulación política.

La desigualdad en la distribución del ingreso se ha acentuado durante los 

últimos años, con una participación del trabajo en el PBI ejue se ha reducido 

de 28.1‘/o en 1979 a 25.1% en 1994, mientras ejue el capital a ampliado su 

participación de 55.9% a 58.1% entre esos mismos años.’

6 Las importaciones de bienes y servicios no financieros crecieron a una lasa real anual 
promedio de 11.5% entre 19DÜ y 1998.

7 H1 resto está compuesto por los ingresos del Gobierno y la depreciación del capital 
(consumo de capilal fijo). Ver nota aparle.
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el modelo se combina con un populismo autoritario mediante el cual el 

Gobierno asiste a alrededor del 5ü% de las familias peruanas a través de sus 

programas alimentarios. Como vimos en la reciente campaña electoral, esto 

se constituye en un poderoso instrumento de chantaje y manipulación política.

La desigualdad en la distribución del ingreso se ha acentuado durante los 

últimos años, con una participación del trabajo en el PBl cjue se ha reducido 

de 28.1% en 1979 a 25.1'!4i en 1994, mientras tjue el capital a ampliado su 

participación ile 55.9Vo a 58.1‘/o entre esos mismos años.’

Las desigualdades en la distribución de la información y el conocimiento 

también son alarmantes. Así, según cifras de Prom PYME, alrededor de la 

mitad del producto es generado por las grandes y medianas empresas, mientras 
la otra mitad la generan las PYMES. Sin embargo, como el 93% de empresas 

son pequeñas y medianas, el 7% de empresas grandes y medianas dan cuenta 
de la mitad del PBl. Esto expresa una abismal concentración de la tecnología, 

y una trem enda asimetría en la productividad. Los pobres niveles de 
productividad m ostrados por las PYMES indican que estas actividades 
representan básicamente una estrategia de sobrevivencia basada en empresas 
familiares sin ningún futuro.’

Las perspectivas económicas son sombrías en el marco del actual modelo. 

En cuanto a la disponibilidad de capitales externos, es previsible que será 
modesta, dados los sucesivos incrementos de la tasa de interés de los EEUU 
para enfriar su economía y corregir el déficit externo y la reducción del 

ahorro privado, los cuales han alcanzado los peores niveles de la posguerra. 
Esto, sumado a la crisis política nacional, ahuyentará a los pocos capitales 
que podrían haber ingresado al país. Asimismo, el sustancial incremento de 

los precios del petróleo está llevando a la Unión Europea a evaluar la 

posibilidad de elevar sus tasas de interés, a fin de enfriar sus economías y 

reducir así las crecientes importaciones de crudo. En consecuencia, los influjos 

de capitales del exterior serán poco significativos en los próximos meses.

2 Hl resto está compuesto por los ingresos clel Gobierno y la depreciación del capital 
(consumo tic capital fijo) Ver nota aparte.

.1 l'.l 90'/o de las l’YMLS lo conslituyen empresas con menos de cinco trabajadores.
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íín cuanto a la política económica, el paiiuctc tic rescate ele empresas no 

reactivará la econom ía ya c|ue este ataca a la oferta y no a la demanda 
agregada, cuya contracción es la causa esencial de la recesion actualmente en 
curso. Adem ás, la regla fiscal consagrada en la I.cy de Prudencia y 
Transparencia Fiscal es procíclica en las recesiones, ya que cuando cae el 

producto, cae la recaudación fiscal, con lo que se obliga a reducir el gasto 
público para no aumentar el déficit, con lo que se refuerza aún más la caída 

inicial del PBI.

Adicionalmente, persiste el problema de tener que evitar a cualcjuier costo 

una devaluación por el alto grado de exposición del sistema bancario. A este 

objetivo deberá orientarse la política monetaria en los próximos meses.

En cuanto a las posibles entradas de capital por concepto de privatizaciones, 

el panorama tampoco es alentador. Según Boloña, los capitales no ingresan 
al Perú porque se ha detenido el proceso de privatización. Sin embargo, 
Oscar Dancourt sostiene que la relación de causalidad es exactamente la 
contraria: N o se privatiza porque no hay capitales externos disponibles en 
cantidad suficiente. Nuestra impresión es que esta última apreciación es la 
correcta.

En síntesis, las perspectivas económicas son hacia una profundización de la 

recesión, con sus efectos nocivos sobre el nivel de empleo, los salarios y el 
bienestar general de la población. Creemos que la profundización de la crisis 
económica será la razón última de la caída del régimen.

III. E n  l o  p o l í t i c o

El régimen político se caracteriza por el autoritarismo, la arbitrariedad y la 

preem inencia del poder militar, que buscó perpetuarse en el poder (la 

reelección).

a) El autoritarismo, expresado en el incremento del poder presidencial, así 
como en la existencia de mecanismos que le permiten subordinar a los 

otros poderes del Estado.
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A n I'Xo  1

E l m o d e l o  n e o l ib e r a l  e n  i-l P e r ú

Roberto Machuelo

1. CARACTERIZACIÓN DEL MODELO

Id modelo neoliberal en el Perú está basatlo en una estrategia ile crecimiento 

primario-exportadora ilc productos mineros, lista estrategia de crecimiento 
no es nueva en el Perú, y su versión previa se remonta al gobierno del 

General Odría. En efecto, hay similitudes entre la estrategia de crecimiento 
actualmente en curso y aquella de los años 1950s, tales como la liberalización 
comercial y de la cuenta de capitales. Pero el rasgo común principal es el de 
un Estado pequeño que incentiva la inversión extranjera directa en el sector 
exportador de materias primas y en el de servicios públicos (energía y 
telecomunicaciones).

Sin embargo, hay dos características estructurales del Perú de hoy que hace 

inviable la reedición de la estrategia de crecimiento primario-exportadora. 
En primer lugar, la acelerada urbanización del país, que hace que en la 

actualidad el VOVo de la población viva en las ciudades. Así, no es viable 
ninguna estrategia de crecimiento que no sea capaz de generar empleo en las 

ciudades (B. Seminario, “Reformas estructurales y políticas de estabilización”, 
1995). En segundo lugar, está la inmensa presión que ejerce la deuda externa 

sobre las cuentas externas y fi.scale.s, que dificulta enormemente el manejo 
macroeconómico y nos hace tremendamente dependientes de las tasas de 

interés externas y la disponibilidad de capitales del exterior. En este contexto, 

una estrategia de crecimiento primario-exportadora no sería viable ya que 

ésta aumentaría aún más nuestra dependencia del exterior, a través de los 

precios internacionales de las materias primas.

Además de la estrategia de crecimiento primario-exportadora que favoreee 

a la ctividacl minera, el modelo neoliberal fujimorisla incentiva la expansión
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b) Su carácter cívico-militar. Has H’uerzas Armadas son, en la práctica el 

partido tle gobierno.

c) Ha arbitrariedad, c|ue lleva al Ejecutivo a modificar de acuerdo a sus 

necesidades políticas las reglas de juego, violando su propia Constitu

ción.

Se ha intensificado la centralización del poder político en manos del ejecutivo 
así como la subordinación de otros poderes a aquél (caso de los medios de 

comunicación). El centro del poder no es el gobierno del Estado sino la 
articulación directa entre presidente-Fuerzas Arm adas-poder económico, 

cumpliendo un papel central en esto el asesor Vladimiro Montesinos. Tras la 
salida del general Hermosa Ríos, el control de Montesinos sobre la Fuerzas 
Armadas se ha hecho más intenso.

Uno de los ejes del pacto que sustenta al poder es la Impunidad tanto en 

relación con los crímenes de lesa humanidad com o en relación con la 
corrupción. Este es un factor que dirigió las tendencias reeleccionistas en el 
gobierno.

Ha crisis del sistema de representación y del sistema de partidos políticos 
continúa abierta casi en los mismos términos que a inicios de la década. Has 
representaciones son precarias y arbitrarias aún cuando se pueden identificar 

algunos líderes independientes que comienzan a asumir algún tipo de discurso 
coherente. N o existen partidos que articulen los grandes alineamientos sociales 

del país con sus tradiciones culturales e ideológicas, y /o  las grandes corrientes 
políticas contemporáneas.

Un hecho importante es la modificación del sentido común de la gente frente 

a Fujimori y a sus elecciones frauilulentas y la necesidad del cambio. Así 
mismo hay un importante resurgimiento de la movilización social frente al 
tema económico y al tema político.

Hay una voluntad política activa por el cambio lo que ha generado una gran 

polarización, la misma que se ha manifestado en los dos momentos electorales 

como en la marcha de los cuatro suyos.

24 17CDI - LUM



IV CONCIRI'-SO NACIONAI- Di:i. I’UM IV C()NC:RI:S0 NACIONyM, Di:i, l’LIM

Kn esta etapa han aparecido con nitidez movimientos nuevos como la 
movilización juvenil; así como se ha reafirmado la presencia de las mujeres 

como uno de los contingentes muy importantes de la movilización.

También somos conscientes c]uc este movimiento popular tiene niveles iniciales 

de centralización que platean la necesidad de su organización y centralización

LA VIOLENCIA POLÍTICA

Hoy podemos afirmar que el proceso de violencia política y guerra interna 

que se abrió a inicios de la década pasada se ha cerrado, en tanto proceso 
nacional que ponía en cuestión la dominación estatal. Sendero Luminoso ha 

quedado reducido a algunos espacios regionales y se encuentra dividido. El 

MRTA, tras el espectacular asalto a la residencia del embajador de Japón 
prácticamente ba desaparecido.

Sin embargo, el diseño contrainsurgente y militarizado del Estado se mantiene 

en lo fundamental tratando de legitimarse en la existencia de otras formas 

de violencia: la que deriva del narcotráfico, la de las bandas armadas, etc. A 
ello se suman las secuelas del proceso de violencia: presos injustamente 
detenidos y /o  sentenciados, requisitoriados, desplazados.

’fener una política de amplia convocatotia buscando instrumentos pro

pios en lo social y en lo político.

E’n lo social serán Iris Frentes Regionales, el Frente Amplio con la CXíTP- 

CCP

Id movimiento juvenil y el tnovimictito ile tiutjeres (MUDFi)

En lo político, en Lima sería la Red de Lima y en provincias los distintos 

Frentes Democráticos existentes.

Relanzar a la marcha nacional por la democracia y la justicia. Este 

rclanzamiento deberá estar acompañado de la realización de eventos y 
charlas en distintos frentes

Movilización en cada provincia que permita que haya una movilización 
nacional

Estas marchas y acciones deberán concluir en una nueva marcha de los 

cuatro suyos.

A esto se suma el incremento de diversas formas de violencia delincuencia! 
que ponen de m anifiesto tanto la agudización de la pobreza com o la 
generalización de la impunidad en la sociedad. Es muy probable que en los 
próximos meses las tensiones con el autoritarismo se exacerben en la sociedad. 

Esto incidirá en ocurrencia de violaciones a los derechos civiles y políticos 
así como hará más patente el peso de la Impunidad.

Por otro lado el desarrollo de la protesta social ha estado acompañado de 

formas de violencia que expresan no sólo el descontento sino también la 

ausencia de canales de negociación y el hartazgo de la población frente a este 
gobierno.
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Luz Salgado-Evangdicos, Chuan) quienes se enfrentan a sectores cas

trenses no quieren que se forme ningún partido. El fujimorismo recu

rrirá a Vamos Vecino y alguna nueva formación para hacer frente a las 
elecciones municipales.

LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA-CONGRESO

Los partidos políticos, aun no recuperan su protagonismo, aunque cada vez 

se escucha más sobre la necesidad de partidos fuertes con ideologías que 

permitan superar los movimientos electorales que hoy existen.

Para nadie es un secreto que el fenómeno de los tránsfugas tiene dos razones: 
l.a primera, es la compra y chantaje efectuado por el gobierno y la segunda 
es que más allá de las presiones, los movimientos electorales. Solidaridad 

Nacional, Perú Posible y Somos Perú, no se planteaban un cambio radical de 
gobierno, sino que por el contrario pasaban por hacer un fujimorismo sin 
Fujimori. Tenían un mismo pensamiento frente a lo económico, frente al 

tema de la violencia, etc; salvo el tema democrático las coincidencias eran 
preocupantes.

El Pacto de Gobernabilidad, pretendió generar un polo opositor fuerte; sin 
embargo, boy se ha convertido en un membrete, porque ha sido abandonado 

por casi la totalidad de los grupos políticos con representación en el parlamento.

Ante esta situación el liderazgo de Alejandro Toledo ha sido vital para conducir 
la protesta contra el fraude y por el cambio. Sin embargo, su liderazgo goza 
de las mismas virtudes y defectos de los caudillismos tradicionales.

F i n a l m e n t e

♦  ^ 4

IV. T r a n s ic ió n  D e m o c r á t ic a

El objetivo del presente periodo es la conquista de la transición democrática, 

que permita avanzar en el fortalecimiento del movimiento popular, para en 

un plazo mediato pueda luchar por sus reinvidicaciones y enarbolar sus 

propias banderas.

La primera y segunda vuelta electoral, nos han llevado con nitidez a vislumbrar 

la posibilidad de una transición democrática.

El período se caracteriza por un relativo desequilibrio entre las fuerzas 
autoritarias y las de transición democrática, cuyo desenlace aún no ha 
concluido.

La marcha de los cuatro suyos, si bien es cierto concertó voluntades y expresó 

el ánimo combativo de las masas fue enfrentada por el gobierno tratando de 
desprestigiar esta marcha, udlizando y sobredimensionando los actos vandálicos 
producidos.

La transición combina la presión interna de los ciudadanos movilizados de la 
esfera pública y de la sociedad civil autónomas con la presión externa de los 
países democráticos del mundo. El peso central de la transición reposa sin 
embargo en las fuerzas internas.

O tro  tema que potencia la transición democrática es las fisuras que existen 

al interior del Fujimorismo, los enfrentamientos entre Absalón Vasquez y 

Vladimiro M ontesinos por el control total del aparato del poder agudizan 
estas contradicciones. Estas fueron las que provocaron la aparición del vídeo 

famoso Kuori-Montesinos, y el posterior anuncio del adelanto de las elecciones 
propuesto por Fujimori el 16 de Setiembre último.

Es necesario dotarse de un plan táctico para el período el mismo tpie 

deberá consistir en:

Priorización de la lucha política de masas, dejando en un segundo orden 

el diálogo y la acción hacia el Congreso.

Desde allí hasta la fecha se han continuado dando marchas y contramarchas, 

la huida y retorno de Montesinos que expresa la intención de Fujimori y los 

mandos castrenses en negociar su salida con la impunidad. Además de su 

intención de buscar una formula para mutar hacia una representación política 

vía algún nuevo delfín del Fujimorismo y vía elecciones fraudulentas alcanzar
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el gobierno. Eso es lo que ahora esta en disputa. La posibilidad real de avanzar 
hacia un gobierno que inicie una real democratización del país

De la fuerza y unidad que logre la oposición y de la priorizacitrn de la lucha 

directa es que la transición logrará imponerse al fujimorismo.

L o s  RETOS D E  LA COYUNTURA

1. El triunvirato del poder formado por los militares-fujimori-sectores eco
nómicos ligado a los baiicos, se resquebraja. Los empresarios que ini

cialmente estaban con Fujimori, sectores empiezan a apartarse de el y 

no lo hacen con mayor claridad, porque siguen viendo en el Estado 
como la única forma de sobrevivir (rebaja de deudas, bonos, etc) Fujimori 

y Montesinos siguen otorgando diversas concesiones o prebendas a 
todo la oficialidad desde el grado de mayo hacia arriba para mantener
los tranquilos(gasolina, autos, clubes, colegios, etc.) porque los últimos 
destapes de corrupción, deben generar incomodidad en las Fuerzas Ar
madas; aunque este no se manifieste aun de manera elara.

La población que apoyaba mayoritariamente a Fujimori ha descendido 
considerablemente, actualmente hay a nuestro juicio un 20% que aun 

cree en él firmemente y otros sectores que ante la falta de alternativas 
prefiere la seguridad de Fujimori. Es decir, las fuerzas que sustentan el 
Pacto de G obierno por la reelección se mantiene pero con dificultades. 
Dependerá de la movilización popular y la presión internacional su 

resquebrajamiento.

2. En la economía el gobierno continúa intentando sacar adelante su mo
delo de economía neoliberal que en estos 10 años ha fracasado ruidosa

mente. En la última semana el Instituto Cuanto, ha señalado que luego 

de 10 años de aplicación del modelo neoliberal ha generado que crezca 
la población pobre en 4% es decir, que ahora hay más pobres que en 

1990.

Los intentos de reactivar la economía se seguirán chocando con la rea

lidad. N o es posible crear una economía sobre la base de las cxportacio-

i• I
♦ f

nes; esto está cada vez más claro que lo que se necesita es fortalecer el 

mercado interno, única forma de crear fuentes de trabajo y empleo. El 

último paquete reactivador, es similar al dado por Joy Way en abril de 
1999 y este sobre la base de creer que pasado el escenario electoral, los 

capitales regresanL Las vías serían las nuevas privatizaciones, lo que 
falta de Petroperú (Talara), la Hidroeléctrica del Mantaro, los yacimien
tos de fosfatos (Bayovar), Sedapal’, Corpac y otros yacimientos mine

ros en concesión. Y nuevos préstamos a la empresas y al estado; Sin 
embargo, para el tema de privatizaciones necesitan vender a un año o 
dos, para poder vender a buen precio, lo que quiere decir que tendrán 
dinero fresco por esto en el 2002 ó 200.1. Y en el caso de los préstamos, 

estos cada vez llegarán menos debidos —según dicen los analistas- al 

auge de la economía norteamericana que hace que hoy los bancos estén 

pagando altos intereses. Si a esto se suma que el temor de riesgo-país 

haya subido, hacen que la situación económica en los próximos años 
continué agudizándose.

El movimiento social, ha continuado dando la batalla de manera secto
rial, regional. A la gran marcha de los cuatro suyos le han seguido diver

sos reclamos, siendo el de los madereros de Madre de Dios el más 
importante. Continúan las movilizaciones campesinas en el Sur Andino, 

por mejores precios para sus productos. En el ámbito de Lima un he
cho muy importante, es el desarrollo de las acciones de revocatoria 
contra los alcaldes fujimoristas y los problemas derivados con los gru
pos de madres de los comedores y vaso de leche, controlados por los 
alcaldes fujimoristas. A esto hay que agregarle las luchas de los médicos, 
jubilados, maestros, etc

Sin embargo, el fujimorismo mantiene un sector importante del movi
miento social bajo su influencia, debido al control del aparato estatal, la 

ayuda social y el asistencialismo. Este m ovim iento, pretende ser 

partidarizado por diversos sectores del oficialismo (AbsalónVásquez-

4 Recordamos que debido al escenario electoral estos se retrajeron de manera muy 
severa.

5 Aunque sobre esto varios ministros se lian pronunciado por su no privatización.
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PARTIDO UNIFICADO MARIATEGUISTA

A PU N TES Y  TESIS SOBRE LA URGEN CIA  Y N ECESID A D  H IST O R IC A  D E 
C O N STR U IR  U N A  N U EV A  REPRESEN TACIO N  PO LITICA  D E L A  IZQ U IER D A

RENOVADA.
(prim era p ropuesta  al CDP y documento de trabajo para el 4° C ongreso del PLTvl)

M artín  Soto Guevara

I. UN NUEVO ESCENARIO PROPICIO PARA CONSTRUIR LA NUEVA 
REPRESENTACION DE LA IZQUIERDA .

Con la M archa de los 4 Suyos, hemos ingresado a un nuevo periodo político, cuyas 
características más im portantes son el fortalecim iento, renovación y surgim iento de 

diversos m ovim ientos y organizaciones sociales, pero sobre todo, el desarrollo de la 

gigantesca m ovilización política antidictatorial que está en curso. Este es el escenario 
fértil y constituye una nueva oportunidad para fortalecer y renovar el sistem a de 
representación política y en particular construir la nueva representación política de la 

izquierda.

Uno de los cam bios y fenóm enos más importantes de la sociedad peruana en la últim a 
década, fue la crisis generalizada de los partidos y de la representación política. En el 

caso de la izquierda peruana, la crisis fue más profunda. En prim er lugar, por que la 
guerra y el neoliberalism o salvaje destruyeron y disgregaron a las organizaciones 
sociales que le daban soporte. Esto fue más dram ático en las zonas de guerra más 
intensa com o San M artín, Ayacucho, Huancavelica. En segundo lugar, por que los 

esfuerzos de la unidad alcanzada en lo que fue la lU , term inaron en una nueva 
disgregación.

Pero, otro aspecto quizá más importante, es que en nuestro caso, nuestra derrota 
estratégica no sólo coincidió con el derrum bam iento del llam ado socialism o real que 
era el parad igm a para un sector importante de la izquierda; sino, que cargam os con 

gran parte  del desprestigio que ocasionó el terrorism o senderista. D ebido a ello, gran 
parte de la población asociaba y aún asocia com unism o, m arxism o, al terrorism o, 
m uerte y violencia. E sta  es la más nefasta herencia y crim en m ayor del senderism o. Por 
esta razón, al galope de la implem entación del modelo neoliberal salvaje, en am plios 

sectores de la población, e incluso en una buena parte de la intelectualidad progresista, 
se convirtió  casi en pensam iento común, las ideas del rol determ inante del nuevo dios: 
“el m ercado” com o organizador supremo de la econom ía; la inversión extranjera como 
m otor de nuestro desarrollo; el individualismo arribista como m edio de progreso; el 
asistencialism o com o form a de atender la pobreza. Así ,a nuestra derrota social, y 
política, se agregaba nuestra derrota ideológica.

Esas son la razones de fondo que explican nuestro aislam iento político, que se expresó 
dram áticam ente en los resultados electorales de 1995 con el 0.37 % de votación 
nacional. M ás aún, este no era sólo un dato electoral, era evidente que la izquierda y
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los socialistas habíam os habían dejado de ser para el pueblo una alternativa de 
gobierno com o en cierta forma se proyectó en las elecciones de 1985, en el ejercicio de 

una gran  cantidad de gobiernos locales municipales y algunos gobiernos regionales.

Pero  de otro lado, dicho resultado electoral también ílie una de las expresiónes de que 
se había producido un evidente divorcio entre la clase política de izquierda y 
progresista  ( nuevam ente disgregada ), con el m ovim iento social popular. Paralelo a 
ello, tam bién se produjo el alejam iento de la intelectualidad de izquierda y progresista 

de los partidos de izquierda y del movim iento social: Replegados la mayoría en las 
O ngs y las llam adas consultorías, en buena parte de ella hizo estragos aspectos del 

pensam iento  neoliberal, y sobre todo desconfianza y rechazo a la organización política 
partidaria. Otros, sim plem ente se pasaron con todo al fujim orism o. M acera, es el caso 

m as reciente y saltante.

Q uizá los errores mas saltantes en este periodo fueron en prim er lugar, la conciencia 
tardía del nuevo periodo que se habría con el neoliberalism o contrainsurgente 
triunfante, la poca conciencia de la magnitud de la profundidad de la crisis de la 
izquierda y sus causas, a lo cual había que agregar la inexperiencia para enfrentar 
situaciones de repliegue. Había que tener firm eza para resistir sin perder la perspectiva 
del cam bio social. Pero había que aprender a resistir y conservar fuerzas sociales y 
políticas, había que aprender a replegarse conservando el máximo de fuerzas que ya 
estaban debilitadas. V alorar debidam ente los pocos espacios y líderes políticos que 

quedaban y quedan. Había que tener paciencia para acom eter las inmensas tareas que 
acarreaba una derrota de tal envergadura: com prender que no se trataba tan solo volver 

a unir a personalidades o grupos de izquierda que quedaban al margen de forjar un 
nuevo m ovim iento social; que había que iniciar un nuevo ciclo de lucha ideológica, a 
la vez había que tener paciencia para acom eter una nueva etapa de lucha ideológica, y 
esperar que las m asas tam bién por su propia experiencia conozcan lo nefasto del 
neoliberalism o; y había que ser profundam ente creativos en todos los aspectos, para 
enfrentar los nuevos retos en el nuevo escenario no solo nacional sino mundial.

A  ello habría que agregar que uno de los aspectos más nefastos de la ofensiva del 
fujim orism o, es la satanización sistem ática de los partidos políticos y en general de la 
política sobre todo partidaria. En amplios sectores de la población ha calado la idea de 

que la política y peor aún la política partidaria es sucia, o es asunto de m anipuladores, 
de arribistas. El éxito del fujimorismo en este aspecto se debía, de una lado, a que en 
gran parte dichos argum entos eran ciertos, por los niveles de corrupción, el no cum plir 
con las prom esas electorales, el clientelism o, y la falta de dem ocracia en m uchos de los 
partidos incluso sectores de la izquierda. Pero sobre todo, por que algunos de ellos ( 
Ap-ppc, y A PRA ) habían ejercido el gobierno en la década del 80, y en ese periodo 
fueron incapaces de dar salida a la crisis especialm ente a la hiperhinflación y la 
violencia; y la población los identifica como los responsables de que dichos fenóm enos 
se hayan desarrollado. En el caso de la izquierda, además, la cam paña buscó y busca 
hasta hoy identificarnos con el senderismo.
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Por eso una de las tareas a cum plir en la forja de la nueva representación política, es 
revalorar la im portancia de la política y de los partidos políticos com o instrum entos 
indispensables para dirigir los destinos de los gobiernos a nivel local, regional y 
nacional.

En el nuevo periodo político que vivim os se han creado las condiciones para acom eter 

esta ta rea  con éxito:
A  diferencia de la década pasada, recientes inform aciones dem uestran que se ha 

producido un cambio sustantivo en el pensam iento de la m ayoría de la población 
peruana, en donde un (57% ) considera que los partidos políticos son necesarios y sólo 

una m inoría(9% ) que no lo son.( Páginas ).
En estos m eses y sobre todo luego de la prim era vuelta electoral, cientos de miles de 
ciudadanos, aunque de m anera espontanea, han ingresado a la lucha política buscando 
im pedir el fraude electoral y echar abajo a la dictadura. La am plia m ovilización 
política de éstos últim os meses muestran que se ha foijado un nuevo m ovim iento 
dem ocrático nacional.

Es en este escenario, y son estos avances en la conciencia y m ovilización política, en el 
cual podem os dar pasos sustantivos en revalorar a la política como el arte de gobernar 
y de tom ar decisiones de gobierno para lograr el bien común. Revalorar a los partidos 

políticos com o escuelas de gobernantes, como instrum entos para la lucha por dirigir el 
E stado  y los gobiernos, y en nuestro caso, para diseñar propuestas y hacer gestión de 

gobierno y Estado que conlleven a un futuro de ciudadanos con plenos derechos, y vida 
digna.

En este aspecto, debem os em pezar por darle a la política una base ética. R ecuperar para 
la labor política la vocación de servicio para el bien colectivo; los principios de la 
transparencia, y la verdad en los actos, contra la mentira; la coherencia entre los 
principios, lo que se dice y se hace; establecer criterios para el cum plim iento de las 
ofertas electorales y sanción para los que lo incumplen. En segundo lugar, parte 
decisiva de esa tarea será predicar con el ejemplo.

Tam bién concebim os que la nueva representación política que buscam os construir sólo 
será sólida, sí es que se sustenta en un nuevo y poderoso sistem a de organizaciones 
sociales. P o r tanto, una de las tareas centrales para la construcción de la nueva 
representación política será potenciar el proceso de fortalecim iento y renovación de 
dichas organizaciones. Y  es que concebimos que los partidos políticos son tales, en 
tanto no sólo asum en y dan perspectiva histórica a las dem andas de las clases, grupos y 
sectores sociales que representan. Sino que además, organizan la voluntad política de 
dichos actores. Y esta voluntad política ( si es que se trata de partidos del pueblo como 
pretendem os construir) será realm ente poderosa si la organización política se encuentra 
inm ersa en las organizaciones sociales que agrupan a dichos actores, y esta abarca, 
sino a todos, a la am plia m ayoría de ellos.

Tam bién en este aspecto, el nuevo escenario político ha dado a luz un am plio y cada 
vez m ayor abanico de movim ientos sociales y de ciudadanos, cuyas características mas 
saltantes son, el que han sido canales de la am plia m ovilización política antidictatorial
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y su am plia convocatoria. Por ello, la nueva representación política que buscam os 
construir no sólo debe trazar y precisar la perspectiva histórica del nuevo m ovim iento 
dem ocrático nacional que lucha por derribar la dictadura, no solo debe canalizar y 
organizar la voluntad política de las decenas de miles de ciudadanos que se han 
lanzado a la lucha política, tiene que tam bién debe ontribuir al proceso de renovación y 
fortalecim iento de las organizaciones sociales que está en curso; y en ese proceso, y al 

interior de ellas, organizar políticam ente a sus sectores de avanzada.

Como parte de esa tarea, la prioridad central debe ser el fortalecim iento de los 
m ovim ientos regionales descentralistas, en tanto, a lo largo de estos años se han 
convertido, de un lado, en los canales más im portante de la m ovilización política 
antidictatorial y en espacios de unidad popular y cívica. Hoy, la tarea, afirm ando estos 
aspectos, es, proyectarlos como alternativas de gobierno a nivel regional y local, 
articulándolos a una alternativa de gobierno de Transición y de U nidad Nacional.

Para ello, deben convertirse en prom otores regionales del Frente de Unidad N acional 
por la D em ocracia en cada localidad, y canales principales de la m ovilización cívica 
antidictatorial. Deben forjarse y consolidarse no solo como organizaciones que agrupen 

a los trabajadores o sectores populares, sino como espacios am plios de confluencia de 
todas las organizaciones sociales y cívicas de cada departam ento región; 
organizaciones sociales de trabajadores, partidos políticos, gobiernos locales, colegios 
profesionales, establecer lazos con los residentes, universidades, Ongs, em presarios 
regionales, sectores de las iglesias.

D ebem os hacer los esfuerzos por dar pasos concretos en la form ación de sus bases 
provinciales y distritales, pero a la vez, en institucionalizar y consolidar la 
C oordinadora Nacional.
O tra tarea  central debe ser, buscar que se doten de propuestas program áticas regionales 

y locales diseñadas de m anera de manera participativa, las m ism as que deben 
convertirse no sólo en dem andas sino en propuestas de gobiernos regionales 
alternativos.

En la forja de la nueva representación política tam bién debe priorizarse el 
fortalecim iento de las iniciativas de organización social y política de sectores juveniles 
universitarios y populares, en tanto son uno de los sectores más activos de la lucha 
actidictatorial y fuente de renovación de liderazgos.

Tam bién es im portante fortalecer el movim iento sindical y laboral ( obrero, m agisterial 
y de los productores cam pesinos.), los mismos que han sido los baluartes de una 
constante lucha antidictatorial y en particular articuladores de las jo rnadas nacionales 
de lucha de los últim os tiempos. En este aspecto es im portante fortalecer a la CGTP 
com o la central de trabajadores más representativa, buscando que reactive sus bases de 
trabajadores a nivel regional y provincial pero como integrante de los m ovim ientos 
cívicos más am plios que requiere la lucha antidictatorial. En esta tarea, es tam bién 
m uy im portante fortalecer el proceso de renovación y unidad del m ovim iento 
cam pesino y los productores agrarios, contribuir a la generalización del nuevo auge de 
sus luchas en base a una propuesta program ática alternativa al neoliberalism o que se
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base en el desarrollo agroindustrial sustentado en nuestra biodiversidad, la 
descentralización dem ocrática y una nueva política de precios relativos.

Particular im portancia tiene el fortalecer las organizaciones de mujeres. N o sólo por 
que constituyen la m itad de la población nacional, no solo por el creciente despertar y 
m ovilización política de dicho sector, sino por que la dictadura tiene en sus sectores 
m as pobres la principal base social en base a la desinform ación, la m anipulación y 
chantaje y el asistencialism o. E n este aspecto revalorar su rol com o agentes 
productivos es un asunto fundamental.

A nte los nuevos cam bios y dem andas y la necesidad de hacer viable una propuesta de 
generación de em pleo e ingresos, debemos prestar atención tam bién a las 
organizaciones de usuarios, y las organizaciones de productores y com erciantes.

En este aspecto, la M archa de los 4 Suyos, ha abierto una oportunidad histórica de 
reencuentro de las representaciones políticas con el m ovim iento social : La posibilidad 

de la form ación de un Frente de Unidad N acional por la D em ocracia que incorpore en 
su seno no sólo a las organizaciones políticas, sino tam bién a todas las organizaciones 
sociales y cívicas. Su concreción sería un paso extraordinario en la tarea de lograr no 
sólo la unidad antidictatorial, sino tam bién de avances en la forja de la representación 
política, y la legitim ación y el fortalecim iento de la organización social.

En segundo lugar, la nueva representación política a forjar debe ser capas de 
proyectarse y legitim arse como una alternativa de gobierno viable. Para  ello no sólo 

basta desarrollar “protesta con propuesta” . Es decir, recoger las dem andas populares y 

nacionales y convertirlas en una propuesta program ática para lograr el b ienestar de las 
m ayorías nacionales, sino que además, debe tener ante los ojos de la población, la 
capacidad y fuerza para ejercer dicho gobierno en base a las propuestas señaladas. Con 
liderazgos políticos y sociales que adem ás de tener capacidad de protestar, y proponer, 
se m uestren com o capaces de desarrollar una gestiones dem ocráticas pero a la vez 
eficientes de gobierno. Con experiencias concretas de que sí som os capaces de 
conducir gobiernos locales, regionales y nacional, de acuerdo a las aspiraciones de las 
am plias m ayorías. Si somos reconocidos como una fuerza política capaz de lograr 
consensos históricos, lograr la unidad nacional, para construir un nuevo país.

En el actual m om ento político este es un asunto decisivo. La tarea es buscar proyectar 

al m ovim iento espontaneo antidictatorial como alternativa de gobierno. La posibilidad 
de dar un paso sustantivo en esa dirección en el actual periodo político está en la 
posibilidad de construir el Frente de Unidad N acional por la D em ocracia, com o el 
espacio que sobre la base del A cuerdo de Gobem abilidad diseñe una propuesta de 
gobierno y logre plasm ar la más am plia unidad político social de la dictadura. Pero las 
tareas de una propuesta política de cambio, no se agotan tan sólo en la derrota de la 
dictadura y la form ación del frente y un gobierno de transición. Al in terior de ese 
espacio, y en ese proceso, debemos diseñar y levantar una propuesta de cam bio de país, 
y aglutinar a las fuerzas sociales y políticas que se trazan y orientan en dicha dirección.
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La construcción de una nueva representación política y proyectam os como alternativa 
de gobierno, en el caso nuestro sólo será posible, si som os capaces de unir las 

voluntades, y gm pos de las diversas corrientes de izquierda que venim os procesando 
un proceso de reinserción social y de renovación program ática e ideológica, en la 
lógica de un cam bio y transform aciones por la vía dem ocrática. R ecuperar una 
vocación unitaria, y lograr la unidad de las izquierdas es o tra  condición indispensable.

En cuarto lugar la construcción de una nueva representación política requiere de 
diseñar y establecer principios renovadores que deslinden con la ideología neoliberal. 
Principios que em paten y se nutran de lo mejor de nuestras historia como núcleos de 

izquierda y de la historia de la resistencia cultural de nuestros pueblos y 
nacionalidades del Perú; principios que em erjan de la crítica a los sistem as de 

dom inación y en particular su nueva versión: al neoliberalism o; principios que 
asim ilen propuestas de las antiguas y nuevas corrientes de pensam iento del progreso 
hum ano. Principios que se conviertan en parte sustantiva de la cultura de la población 
peruana. Al respecto la lucha política de estos últim os m eses tam bién ha generado 
nuevos sentidos comunes y valores en amplios sectores de la población : la lucha por 
la dignidad, y la capacidad de indignación frente al abuso de poder, la prepotencia y 

pornografía ( basura) periodística. La conciencia de derechos. El repudio a la 
corrupción generalizada del aparato estatal expresan la búsqueda de una sociedad de 

ciudadanos honrados, y la función pública como acto de servicio y no de abuso y 
rapiña. La revaloración del trabajo como instm m ento de creación de riqueza y 
desarrollo sostenido frente al asistencialism o m anipulador. El creciente 

cuestionam iento al supuesto rol de un libre m ercado, y del Estado en rechazo a la 
nefasta labor del neoliberalism o en el Perú y el M undo . Etc.

La derro ta  estratégica, la im plem entación de 10 años del m odelo neoliberal salvaje y la 
resistencia política y social han ocasionado un cam bio sustantivo en el m apa político 
del país. (N ota)

N ota: En estos últim os años se ha em pezado a usar las term inologías de derecha, 
centro e izquierda para caracterizar la ubicación de los grupos políticos. Para 
nosotros, y en particular para este documento, dicha connotación no se deduce de 

la propuesta ideológica ( derecha = individualism o y desigualdad; izquierda = 
igualdad, solidaridad); sino de su ubicación política en un m om ento histórico 
determ inado( y es bastante útil sobre todo en sociedades con regím enes 
dictatoriales), en torno a su resistencia al cambio o viceversa. Pensando en el Perú, 
y Chile, es fácil deducir los cam bios que han habido desde hace 15 años atrás. 
E jem plo la ubicación de AP- y PPC en la década del 80 era una, y hoy, es 
evidente, no es la misma.

Ha surgido una nueva derecha: La Dictadura cívico militar.

En el escenario de destrucción y disgregación del m ovim iento social, de crisis de la 

representación política, de debilitam iento de las instituciones de la sociedad civil sólo 
una institución se mantuvo fuerte: Las fuerzas armadas. Y son ellas las que, 
envalentonadas con el triunfo en la guerra contra el terrorism o senderista, son los 
actores principales del proceso de im plem entación del neoliberalism o salvaje.
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Posible, Som os Perú  o Solidaridad. N o hay siquiera un espacio de diálogo, de intercam bio 
de experiencias y propuestas de estas diversas corrientes de la izquierda peruana. Por allí 

habría que em pezar.
E n segundo problem a es que no se ha creado espacios políticos que perm itan atraer a los 
decenas de m iles de izquierdistas, y dirigentes progresistas que hoy han salido a la lucha 
política y en m uchos de estos líderes hay una fuerte desconfianza respecto a los grupos 

organizados.
E s aún débil la relación de los núcleos políticos con los m ovim ientos y organizaciones 
sociales en particular con la juventud y las organizaciones de mujeres.
Carecem os aún de propuestas programáticas globales y com unes del nuevo régimen, 
económ ico, político alternativos al neoliberalism o, y de principios que sirvan de sustento a 

una nueva propuesta de representación política..
Existe  entre los diversos núcleos sobre todo entre sus dirigentes una fuerte dosis de 
desconfianza y celos de liderasgos.
Carecen de representación política legal, que impidió que tuviera una presencia definida en 
las últim as elecciones generales, lo que obligó a que participaran en diferentes partidos de 

centro y otros fueran vetados.

L a nuestra, es una apuesta por la construcción de una representación y partido político de la 
izquierda renovada. E ste será fruto de la confluencia de todos los núcleos, corrientes y las 
decenas de m iles de ciudadanos que aspiram os al cam bio social por la v ía de la lucha 
política dem ocrática. El nuevo periodo de lucha política de masas es la nueva oportunidad 

histórica para poder dar un salto en esta tarea.

n. TESIS DEL PUM PARA LA CONSTRUCCION DE UN NUEVO PARTIDO DE 
LA IZQUIERDA RENOVADA.

1. La historia de nuestro país nos enseña que una de las razones, sino la principal, por las 
cuales las heroicas y multitudinarias jom adas de lucha del pueblo pem ano no 
alcanzaron su triunfo, fue que no había una fuerza política que - enarbolando sus 
dem andas históricas- uniera las voluntades de todas las fuerzas sanas y de progreso, 
para ser capaces de convertirse en alternativa de gobierno y poder, desde donde iniciar 
transform aciones radicales que labran el camino de una nueva sociedad próspera, 
dem ocrática, soberana y descentralizada.

Hoy, luego de 10 años de neoliberalismo salvaje, en medio de una gran polarización y 
politización del país, se viene configurando, y crecientem ente desplegando, un 

m ultitudinario  nuevo movim iento democrático nacional, dispuesto a echar abajo a la 
dictadura con la m ovilización cívica.
En ese escenario hay la necesidad y la urgencia de hacer converger todos los esfuerzos 
por construir una fuerza política que canalice y organice la voluntad política de las 
m asas con una  visión histórica, es decir de no solo echar abajo la dictadura, sino 
tam bién de constm ir un nuevo país con vida digna.

2. LA G LO BA LIZA CIO N : El mundo es ancho y mas ajeno que antes.
El perú y  todos los países del mundo, estamos inmersos en una nueva etapa de la 
llamada globalización mundial Sobre la base de la nueva revolución tecnológica, las
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En sum a, ubicam os como fuerzas de izquierda a todas las corrientes o grupos y 
personas que aún no reconociéndose como de izquierda , no sólo apuestan a derrotar a 
la d ictadura sino que ubican este paso como el tránsito hacia una nueva sociedad, para 
lo cual es necesario transform aciones profundas de nuestro pais.

Las corrientes y núcleos principales son :
a. Las corrientes renovadoras del pensam iento socialista;

Los m ariateguistas que se encuentran organizados en el PUM , y otros colectivos o 
espacios socialistas.

Los C om unistas renovadores que se ubican principalm ente en el PCP.
N uevos núcleos socialistas como colectivo Amauta.
b. N úcleos de la socialdem ocracia radical com o DEM O S y sectores del FORO 

dem ocrático.
c. N úcleos regionales o locales descentralistas y socialistas, como del cono norte, casa 

sur, reflexiones nuevo milenio, iniciativa ciudadana ,plataform a regional, M IN K A, 
C rea Pueblo etc.

d. G rupos cristianos ligados a la teología de la liberación.

e. Ongs e intelectuales que trabajan los temas de derechos económ ico sociales, los 

derechos hum anos y procesos de gestión productiva y planificación participativa.
f  La UPP.
g. C orriente del socialism o dogmático: Patria RoJa-M NI. Patria Roja es el núcleo que 

m ejor conservó sus fuerzas en el periodo de resistencia. M erced a ello ha 
conservado el equipo central de su dirección, y m antienen una im portante presencia 
en el SU TEP que es uno de los gremios mas im portantes y com bativos del pais. 
Tam bién han m antenido un trabajo significativo en la juventud, que hoy se expresa 
en un núcleo activo de la llam ada juventud popular. Sin em bargo, su m ayor 

problem a es que se consideran que son “el partido” y que sus fundam entos 
program áticos y teóricos en particular el m arxism o leninism o siguen vigentes. D e 

alli deriva el sectarism o extrem o que aún mantienen. A ello se agrega que en lo 
táctico no reconocen el acuerdo de gobem abilidad como el más am plio punto de 
unidad de la oposición, menos aun de la necesidad de un gobierno de transición y de 
unidad nacional y de un frente de unidad nacional por la dem ocracia. E llo  se deriva 
de la posición dogm ática de señalar que el enem igo central ahora no es la dictadura 
sino el neoliberalism o.

Esto es en lo que refiere a núcleos y corrientes organizadas. Sin em bargo, tan 
im portante com o ellos, son las decenas de m iles de dirigentes y líderes sociales, 
juveniles, de mujeres, de sectores laborales y cam pesinos, de usuarios y productores 
que hoy form an parte y participan de m anera espontanea en el m ovim iento 
dem ocrático nacional que lucha contra la dictadura.

4 son los problemas centrales de este espacio.

El problem a m ayor es su dispersión. Cada cual viene haciendo esfuerzos por separado para 
diseñar propuestas, para fortalecer y renovar el m ovim iento social y construir una nueva 

representación política. Incluso m uchos izquierdistas, ante la ausencia de un referente 
político de izquierda am plio y fuerte, están participando en los m ovim ientos com o Perú
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Su m odelo económ ico es el neoliberalismo salvaje. Después de 10 años, este m odelo 
está entram pado y en crisis. La profunda y prolongada recesión que vivim os es debido 
a los lím ites del modelo ( im portador, que ha priorizado el desarrollo en base a la 
m inería y la libertad absoluta al capital financiero e hipercentralista)
Los intereses que representa; M onopolios financieros e im portadores y  la burocracia 
civil m ilitar corrupta.

Han convertido a las fuerzas armadas y el aparato estatal en su partido político. Vam os 

vecino, perú 2,000 son aparatos políticos com plem entarios y de fachada.
Su estrategia fundam ental: G uerra política para perpetuarse.

Control de m edios de com unicación y organización de un sistem a de inform ación 
nacional con cam pañas sicosociales de desinformación y despolítización y generar 
tem or en la población.
D isgregación de las organizaciones sociales y políticas.

Política paternalista asistencialista para control los sectores mas pobres.

El Nuevo Centro: La oposición liberal.

Propuesta de régim en político: democracia liberal, equilibrio de poderes.
M odelo económ ico; N eoliberalism o “con rostro hum ano” .

Intereses que representan: Sectores empresariales afectados por el neoliberalism o 
salvaje: Exportadores, industriales, agroindustriales.
Perú Posible, Som os Perú, Solidaridad Nacional.
Intentan constituirse en la nueva representación dem ocrática liberal.
Se han organizado no en base a propuesta program ática o ideológica, sino 
principalm ente en base a la figura y carisma de su líder, y básicam ente para m om entos 
electorales. E sta  es su debilidad mayor.
Partidos tradicionales: PPC, AP, APRA.

Se articulan ideológica y program áticam ente con algunas corrientes ideológicas 

internacionales como el socialcristianismo, y la socialdem ocracia. El problem a m ayor 

que confrontan es que el pasado los condena: cuando fueron gobierno no lograron 
solucionar los problem as nacionales antes aun lo agravaron. Pero  tam bién otro 
problem a es que las clases sociales que quieren representar se sienten más a gusto 
ahora con la dictadura, o los nuevos movimientos políticos de centro.

El espectro de la Izquierda:
El espectro de la izquierda abarca a todas los fuerzas, núcleos y personas que 
propugnam os:

Com o régim en político: diversas formas de dem ocracia participativa; esta incluye una 
propuesta de descentralización democrática, y de participación de la sociedad civil en 
la gestión de gobierno local, regional y nacional.

Como régim en económ ico: Una propuesta alternativa al neoliberalism o que se base la 
generación de em pleo productivo con una reinserción soberana en el actual mundo 
globalizado.
En lo social y cultural la defensa de los derechos económ ico sociales y culturales para 
todos los seres humanos.
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transnacionales apoyadas por sus Estados de origen, con el estandarte del 
neoliberalismo desplegado, han desarrollado y  establecido nuevas formas de 
articulación y  producido grandes cambios en las sociedades del mundo incluyendo 
nuestro país.
La peculiaridad de nuestra inserción en el proceso de globalización mundial es que en 
el Perú, este proceso se produjo luego de la derrota estratégica del movimiento 
popular a finales de la década del 80 con la aplicación del modelo de neoliberalismo 
salvaje y  contrainssurgente.
Para nosotros, esta nueva etapa de la globalización es un proceso inexorable, 
inevitable.
Pero afirmamos que no es el fin de la historia. Si bien vivimos el tiempo de la 
hegemonía mundial del neolibealismo, sin embargo, este ha demostrado que es a pesar 
de todos los a\>ances que se han producido, una traba por el desarrollo y  
supervivencia de la humanidad:
La voracidad de las transnacionales no tiene límites ni se detiene destruyendo los 
bosques y  pulmones de la tierra, contaminando el aire, rios, y  mares, y  agrandando el 
hueco en la capa de ozono. A pesar de que terminó la guerra fría la industria bélica y  
la producción de ojivas nucleares capaces de destruir varias veces el mundo se 
mantiene. En países pobres como el Perú, la globalización solo articula y  favorece al 
10% de la población y  el 90% son marginados y  excluidos. 4/5 partes de la población 
mundial incluyendo a los migrantes y  barrios pobres de los propios paises del norte, 
son marginados y  excluidos, padecen hambre y  desocupación pavorosas, mientras que 
la riqueza se superconcentra y  se incrementa en unas pocas manos. Globalización y  
exclusión son las dos caras de una misma moneda.

Por ello, afirmamos rotundamente la necesidad del cambio. La historia no se ha 
detenido, y  está pendiente aún, construir con nuestras manos un mundo nuevo, diverso 
en tradiciones, culturas y  lenguas pero con pan y  belleza, con vida digna para todos. 
Hay no solo la posibilidad sino la necesidad de diseñar y  hacer realidad proyectos de 
desarrollo nacionales sostenidos, humanos y  democráticos alternativos al 
neoliberalismo. Apostamos a que los avances en los diversos campos de la actividad 
humana que ella ha producido, sean utilizadas para una vida digna para todos los 
seres humanos. Somos partidarios de una globalización solidaria, equitativa, 
democrática.
Lo globalización liderada por las transnacionales, pretende imponer el neoliberalismo 
como única alternativa de vida y  desarrollo, imponiendo patrones de producción y  de 
consumo que sólo son accesibles a un pequeño grupo de ciudadanos, en base a 
fomentar el individualismo egoísta y  el asístencialísmo. Frente a ello, afirmamos que 
cada pueblo y  país de acuerdo a sus potencialidades, historia y  cultura tiene el 
derecho a trazar y  recorrer sus propias vías para lograr el desarrollo sostenido y  
equitativo. Que por tanto la globalización tiene que ser democrática en tanto debe 
basarse en la confluencia en condiciones de mutuo respeto y  equidad de todos los 
pueblos, paises y  sus diferentes culturas.
Para los que aspiramos a un proceso de cambio, la globalización actual puede ser una 
gran oportunidad. Asi, En nuestro caso, la biogenética puede ser un extraordinario 
instrumento para la conservación, producción y transformación de nuestros recursos 
biogenéticos como el eje de nuestro desarrollo económico. La revolución en la
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información y  comunicaciones, para compartir experiencias, acceder a lina 
inconmensurable gama de conocimientos y  valores de otras sociedades y  pueblos del 
mundo, con los cuales compartir e intercambiar alternativas para enfrentar los 
problemas comunes que aquejan a la humanidad, pero sobre todo para que la 
población peruana que acceda a ellos, pueda contar con la información necesaria de 
nuestros problemas y  sus causas, de nuestras potencialidades y  posibilidades, de 
nuestros valores y  adturas, para labrar un nuevo destino de bienestar en democracia. 
Tampoco a llegado el tiempo del fin de las ideologías. Esa afirmación sólo encubre la 
nefasta e intención de establecer como única ideología el neoliberalísmo capitalista, 
la omnipotencia del nuevo dios llamado mercado, que el progreso solo viene del 
extranjero, el individualismo egoísta, y  el asistencialismo necesario por siempre. 
Recusamos la "idea ” de la existencia del mercado libre y  puro como asignador de 
recursos y  fijador omnipresente de los precios de los productos. El Estado, y  el 
mercado son productos sociales necesarios. Responden a los intereses de la clase o 
sector social que los dirige o utiliza. Abogamos por un Estado que regule el mercado 
en función de un nuevo eje de desarrollo nacional: la producción y  transformación de 
nuestros productos biogenéticos. Sostenemos que los precios de los productos son 
relativos. Depende de la lógica de desarrollo que se propugne. Abogamos por un 
Estado promotor de precios relativos que impulsen una economía sostenida, con 
ampliación del mercado interno, y  competividad a nivel internacional , pero sin 
descuidar que la primera tarea en el perú será acabar con el desempleo, y  la 
desnutrición. Propugnamos un proceso de transformación del Estado en donde la 
sociedad civil tenga un rol protagónico con representaciones políticas y  sociales. En 
donde el aparato de las fuerzas armadas estén realmente subordinadas al poder civil 
en el cumplimiento de la seguridad nacional y  el orden interno.
El escenario de un mundo globalizado nos obliga a planteamos un proceso de 
cambios en base al desarrollo de una política de reinserción e integración soberana en 
el mundo y  al establecimiento de alianzas amplias en el escenario internacional con 
los pueblos naciones y  estados que respeten nuestro derecho a escoger nuestro camino 
y  dirigir nuestro destino.

El N uevo partido debe representar los intereses históricos y organizar principalm ente a 
los trabajadores y productores, por que con su trabajo crean riqueza, y, por tanto, son 
los principales agentes para el progreso, desarrollo y transform ación de nuestro país. 
Este partido se propone ser la vanguardia y articulador del nuevo m ovim iento 
dem ocrático nacional que hoy se despliega contra la dictadura: de los pobres del perú, 
de hom bres y mujeres, obreros, campesinos, pequeños y m edianos em presarios y 
com erciantes nacionales, desocupados, profesionales e intelectuales, organizaciones 
juveniles, m ovim ientos descentralistas.
A spiram os a una nueva sociedad de hom bres y mujeres libres, sociedad de pan y 
belleza, de Vida Digna. En donde el Trabajo digno sea la fuente de sustento y 
satisfacción de cada individuo y familia. Con igualdad de oportunidades para acceder a 
los avances de la revolución tecnológica. Con ciudadanos que ejercen plenam ente sus 
D erechos, sin opresión alguna.
Sociedad ecológicam ente equilibrada.
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5. Q uerem os construir una sociedad de ciudadanos y ciudadanas libres que perm ita la 
realización individual, fam iliar y bienestar colectivo de sus miembros.

6. El nuestro es un país con una rica y antigua historia. El partido al que aspiram os se 
nutre y cultiva nuestras tradiciones históricas: D e resistencia y rebelión, y heroísm o 
frente a la opresión extranjera ; de indignación frente a la explotación y abuso; de culto 
al trabajo y lucha contra la adversidad que nos ha perm itido dejar atrás sistem as de 

opresión inhum anos y m antenernos como uno de los países del m undo con m ayor 
riqueza biogenética; de solidaridad y reciprocidad en las relaciones humanas; de 

m ovilización cívica frente a los atropellos; de autodefensa y violencia de masas ju s ta  y 
legítim a frente a la agresión a nuestros derechos y sobre todo de agresiones violentas al 
derecho a la vida; de dem ocracia participativa comunal basada en el consenso; de 
pensam iento renovador, visionario y creativo.

7. El nuestro es un país de muchas culturas y lenguas. Por ello com o parte de la 
construcción de un Nuevo Perú, nos proponem os el rescate, la revaloración y 
conservación de todas las culturas y las lenguas en condiciones de equidad. El N uevo 
Perú será un país de e donde se desarrolle plenam ente todas las lenguas y culturas y de 
reencuentro de Todas las sangres, incorporando los aportes de la cultura universal y en 
particular de la nueva revolución tecnológica.

Las grandes lecciones de esa terrible pesadilla de los 15 años de violencia política son: 
Q ue La pobreza, la intolerancia, el abuso del poder, el racism o; son el caldo de cultivo 
para el desarrollo de la violencia política y social. Que ahora, la Paz es no solo una de 
las dem andas centrales del pueblo peruano, sino una condición indispensable para el 
progreso y el b ienestar individual y colectivo; La paz será duradera solo si es hija de la 
ju stic ia  social, de la dem ocracia con del ejercicio pleno de los derechos, y sobre todo 
del respeto a la vida.
La posibilidad de construir una vida digna dependerá tam bién de cultivar la solidaridad 

y reciprocidad com o aspectos esenciales de las relaciones humanas. E rradicando el 
individualism o e intolerancia que llevan a la división, y agresión. C uando el Ayni y la 

M inka se conviertan en parte esencial de la cultura de todos los peruanos, habrá un 
N uevo Perú.

8. U na sociedad de hom bres y mujeres libres solo será posible con la participación 
protagónica de sus ciudadanos. La población organizada tiene que ser dueña de su 
destino. Eso solam ente será posible con el autogobierno del pueblo, que es la form a 
m ás avanzada de la dem ocracia participativa. Su esencia es que la población 
organizada, p o lítica  y socialm ente, tienen participación decisoria en los órganos de 
gobierno a nivel local, regional y nacional. El autogobierno, supone organizaciones 
políticas y sociales fuertes, con respeto del Estado a su autonomía. Supone recuperar y 
valorar el aporte más im portante de la cultura dem ocrática andino comunal: la 
dem coracia basada en la búsqueda de consensos. El autogobierno supone, no sólo 
elecciones, o votación sino sobre todo un pacto o consenso histórico para construir una 
sociedad nueva de vida digna. Supone el esfuerzo por buscar consensos históricos para 
avanzar a una sociedad de hombres y mujeres libres. Y sobre esa base establecer 
alternancias políticas, liderazgos colectivos.

La R evolución a la que aspiram os, en el sentido político, será fruto del im pulso de los 
esfuerzos de construir una dem ocracia participativa desde abajo y desde las regiones.
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La R evolución será la conquista del autogobierno del pueblo a nivel nacional, 
desplazando del gobierno y poder a las fuerzas rentistas, antinacionales, 

antidem ocráticas y centralistas. Será entonces una revolución dem ocrática.
Postulam os que la dem ocracia política es indesligable de la dem ocracia económ ica. 
Postulam os que una verdadera democracia política en nuestro país requiere de la 

dem ocracia en la información.

Postulam os que en nuestro país la principal reform a dem ocrática se hará en base a una 
auténtica descentralización democrática; N o puede haber dem ocracia si los pueblos de 
in terior del país no ejercen su derecho a gobernarse a través de sus gobiernos 
regionales. La dem ocracia no será real sino se fortalece y dem ocratiza los proceso de 
desarrollo local haciendo a los gobiernos locales entes realm ente participativos. No 

puede haber un proceso auténtico de dem ocracia si los pueblos de las regiones no usan 
y no tienen beneficios para su beneficio sus recursos naturales, conservando un medio 
am biente sano. N o puede hablarse de dem ocracia si se niega el derecho a los pueblos a 
educarse en su propia lengua, y a m antener sus valores culturales.

9. Para nosotros la labor política sólo puede tener como base la Etica. Sólo con asi 
podem os aspirar a construir un Hom bre Nuevo como actor central de una N ueva 
sociedad. H acer lo que se dice, cumplir lo que se promete. Capacidad de Indignación 
frente al abuso y la explotación. Rechazo a oda forma de corrupción, y de pragm atism o 
arribista. R ecuperar la política definida como M ariátegui “ com o la elevación y 
realización más alta del espíritu hum ano” . La política como el arte de gobernar, como 

vocación de servicio a la población.
10. La historia y experiencia en nuestro país nos señala, que la construcción de un N uevo 

partido Socialista o de izquierda renovada será fruto de la confluencia de diversos 
grupos, núcleos y personas que estamos desarrollando esfuerzos en esta dirección. Esta 
confluencia se dará, de un lado, sobre la base de propuestas consensúales, en los 
principios, el program a y la estrategia básicas y de otro logrando al calor del trabajo 

cotidiano conjunto la confianza necesaria para m archar juntos. Por ello será un partido 
con m atices , corrientes ideológicas y tendencias en su seno. D e ello tam bién 
deducim os que será un partido con una dirección y liderazgos colectivos en los 
espacios nacionales y locales. Rechazam os la nefasta idea de la lucha entre dos líneas y 

de líderes eternos y que no se equivocan.
11. A firm am os rotundam ente, que no es posible construir un nuevo país prospero  y de pan 

con belleza, sino logramos la Unidad de todos los peruanos, de todas las sangres, de 
todas la culturas, capaces de impulsar el progreso de nuestro país. U nidad N acional en 

torno a un Pacto histórico, por Vida Digna, por dem ocracia es la condición 
indispensable no sólo para derrum bar a la dictadura, sino para construir un nuevo país. 
H U K  U m alla, un solo pensam iento, Huk M aquilla, una sola mano, H U K  Sonqolla un 
solo sentim iento, por un Nuevo Perú. Debemos construir un partido político cuya 
tarea central sea forjar pactos históricos de la sociedad civil a nivel com unal, local y 
regional com o condición flindmental para lograr proceso de desarrollo local 
dem ocráticos y sostenidos.

12. T ransform ar nuestro país, para lograr una vida digna para todos los hom bres y mujeres 
peruanos, requiere de transform aciones radicales, es decir requiere de cam bios 
revolucionarios.
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V ivim os el p roceso  de la revolución dem ocrática . Este proceso ha term inado por 
derrum bar el gam onalism o, ha arrinconado y derribado dictaduras, a través de 

históricos com bates sociales y políticos ha conquistado la tierra para los cam pesinos, y 
logró im portantes derechos laborales, como la jom ada  de ocho horas, el derecho al 

voto de m ujeres y analfabetos, el derecho a la organización social y política 
autónom as, y el derecho a gobernar los gobiernos locales. La violencia terrorista  del 
senderism o y sectores de las fuerzas armadas, y luego la dictadura con la aplicación del 
neoliberalism o salvaje nos propinó una derrota estratégica, y sobre esa base ha 
producido una revolución conservadora cuyos resultados están a la vista: La m ina la 
base productiva agropecuaria e industrial nacional, ha convertido en pobres a las 

m ayoría del país, a arrasado con las conquistas laborales y sociales, destm yó las 

organizaciones sociales sobre todo de los trabajadores. En este periodo. La Traba 
principal para nuestro progreso es la dictadura cívico m ilitar fujim orista.

Pero pasados los 10 años, la dictadura está repudiada por la m ayoría de los pem anos. 
El m odelo neoliberal salvaje está entrampado y se constituye en la traba por el 
progreso de nuestros país en la causa de nuestro atraso, la desocupación el ham bre y 
sufrim iento de las grandes mayorías. En ese escenario, no solo se ha generado un 
m ultitudinario m ovim iento antidictatorial, sino que como parte de él, se ha gestado un 
creciente proceso de democratización que se expresa en experiencias de desarrollo 
local participativas, en los m ovim ientos y frentes regionales, en la renovación de las 
organizaciones laborales , en la organización y m ovilización de la juventud, de las 

organizaciones de mujeres; en la m ayor conciencia de la población, intelectuales y 
profesionales de sus derechos ciudadanos etc. Es decir el pueblo pem ano el pueblo 

pem ano, sacudido de la violencia terrorista, y luego de la ofensiva del neoliberalism o 
salvaje, retom a el cam ino de la revolución democrática.

14. El O bjetivo Estratégico General es el norte que debe perm itir organizar y coronar el 
proceso de la revolución democrática:
L ograr que el pueblo y nación pem anos, conquisten el autogobierno popular y 
nacional, es decir, la más am plia dem ocracia para dirigirlos destinos del país, 
derrotando a las fuerzas antidem ocráticas y antinacionales representantes del gran 
capital financiero nacional y sobre todo norteamericano, para iniciar la constm cción  de 
una nueva sociedad m o d ern a , soberana, dem ocrática y descentralizada.

15. Coherentes con nuestra tradición y propuesta m ariateguista, recusam os la idea de que el 
Poder se asalta. Para nosotros el poder se constmye: Se constm ye fortaleciendo las 
experiencias de autogobierno, y otras formas participativas de desarrollo  com unal y 
local; fortaleciendo y renovando las organizaciones sociales y frentes regionales con 
capacidad de convertirse en alternativas de gobierno; se constm ye renovando las 
organizaciones políticas como escuelas de gobernantes, constm yendo una conciencia 
de ciudadanía, se constm ye forjando nuestra autoestim a alim entadas de lo m ejor de 
nuestra tradiciones históricas, “desde esta óptica ( de M ariátegui), la revolución más 
que un acontecim iento singular es un periodo, relativam ente prolongado, de tránsito. 
Una época mas que un acontecim iento. Para usar una expresión de R osa Luxem burgo: 

la sum a de infinitos actos de soberanía. M ucho más que un cambio en la econom ía o la 
política, un cam bio de civilización.”( Invitación a los 7 ensayos de E duardo Cáceres).
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16. La nuestra es una estrategia del poder popular y nacional, que busca construir y 

conquistar el ejercicio de autogobierno de todas la sangres y de todas las fuerzas y 
clases no sólo populares, sino además progresistas y patrióticas que incluye no solo a 
obreros, cam pesinos, pequeños y m edianos em presarios y busca ganar a sectores de la 
burguesía que se incorporan a una propuesta de desarrollo soberana y dem ocrática.

17. R equerim os de un relativo largo proceso de acum ulación de fuerzas proceso en el cual :

Sobre todo forjem os el nuevo m ovim iento social popular y sociedad civil que sea 
sustento fundam ental del autogobierno.

L ograr la más am plia legitim idad política de una propuesta de cambio social en el país. 
L ograr la construcción de una nueva y sólida representación política alternativa .

18. La vía estratégica para lograr el autogobierno nacional y popular.

E sta  vía es el desarrollo de la lucha política dem ocrática de las masas, con lo cual 
lograr la más am plia legitim idad política, y vía las elecciones dem ocráticas, conquistar 
un gobierno de unidad nacional y dem ocrático. Desplegando la más am plia dem ocracia 

y en defensa de la misma, el pueblo ejerce su derecho a la insurgencia cívica en 
defensa legítim a y ju sta  fuente a la agresión de las fuerzas antidem ocráticas .

N uestra estrategia señala que la lucha por afirmarnos como alternativa de gobierno y la 
conquista  del gobierno mismo, es parte sustantiva de la lucha por el poder. Y es que el 
gobierno en tanto dirección del Estado es la parte decisiva y más im portante del 
m ism o. Es principalm ente desde el gobierno desde se toman las principales decisiones 
sobre el rol del Estado.

19. Propugnam os y requerim os una amplia política de alianzas a nivel internacional;
a. Con las fuerzas socialistas y revolucionarias del mundo y en particular con L.A. con 
los partidos y fuerzas del Foro Sao Paulo.

b. Con las fuerzas democráticas, nacionalistas y de progreso como los ecologistas, 
defensores de los derechos humanos, pacifistas y la socialdem ocracia internacional.

c. Con los gobiernos y piases del tercer mundo que respeten el derecho de cada nación 
a la autodeterm inación y la soberanía.
d. Con los gobiernos y piases de Europa y Asia que se opongan a las agresiones del 
im perio N.A.

20. Partido e información, educación, cultura.
21. Partido con dirección y liderasgos colectivos, que combine juventud y experiencia, con 

participación de hom bres y mujeres en condiciones de equidad.
22. Partido con núcleos regionales fuertes, que tengan presencia real en los niveles de 

dirección y con relativa autonom ía en sus decisiones. Consideram os adem ás 
indispensable la presencia de representantes en la dirección de los representantes de las 
diversas etnías designados por dichos núcleos.

23. Partido con comités de base.
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m , EL PUM Y SU ROL EN LA CONSTRUCCION DEL NUEVO PARTIDO.

La nuestra, flie una experiencia inédita en el Perú, de la cual debem os rescatar aspectos 

centrales:
Uno de los aspectos mas destacados de nuestra experiencia es que nuestro surgim iento fue 
fruto y expresión de la confluencia de diversos núcleos socialistas renovadores surgidos en 
la década del 60 y el 70. Fuim os resultado de la fusión de lo nuevo en la política de la 
izquierda peruana.

Propugnam os el M ariateguism o como la versión peruana y creadora del m arxism o. El 
M ariateguism o com o encuentro fecundo del horizonte teórico m arxista con las tradiciones e 
historia nacionales.
Com o parte de nuestro acerbo m ariateguista form ulam os propuestas cuya esencia m antiene
su vigencia:
Propusim os, las vías nacionales del socialismo y las revoluciones coherentes con la m áxim a 
socialista de que será calco ni copia sino creación heroica del pueblo peruano.
Crear, Forjar el Poder Popular expresaba una concepción de que el poder se construye en 

el proceso de la lucha dem ocrática
El autogobierno popular como propuesta de dem ocracia auténtica, basada en el 

protagonism o del pueblo organizado en todas las instancias de gobierno.
Tal vez la m ayor riqueza del Pum  estuvo en los esfuerzos por pensar con cabeza propia, en 
el esfuerzo por diseñar creadoram ente el camino de la revolución en el Perú.
O tro aspecto vital del Pum  es que ante tanta podredum bre y a pesar de tránsfugas m enores 
som os hasta hoy un  referente de reserva moral de nuestra patria: M alpica, H ugo Blanco, 
D iez Canseco, Luna Vargas, y otros dirigentes regionales, son ejem plo en el país y las 
regiones de luchadores incorruptibles.
En la década del 80, contribuim os al fortalecim iento de im portantes sectores del 
m ovim iento social en particular de 3 sectores: el m ovim iento obrero y sindical( C ITE y 

M ineros), el m ovim iento campesino, y la organizaciones de mujeres. Con esos 
contingentes, fuim os cabeza y protagonistas del despliegue de m ultitudinarias form as de 
lucha dem ocrática que enfrentaron al terrorism o y la m ilitarización, y cuyos puntas mas 
im portantes fueron las oleadas huelguísticas y tomas de tierras de Puno. Protagonistas con 
otras fuerzas de izquierda, de las form as mas amplias de unidad dem ocrática y popular de 
nuestra historia com o la lU  y la A sam blea Nacional y Popular. Protagonistas de esfuerzos 
de construcción de form as de autogestión y autogobierno que perdura en el tiem po a pesar 
de todo com o el caso de Villa el Salvador. Protagonistas en la defensa de los derechos 
hum anos. Todo ello acom pañados con uno de los mas im portantes y creativos sectores de 
intelectuales de nuestra patria.
Sin em bargo, com etim os graves errores, que impidieron que pudiéram os coronar con éxito 
nuestro prim er esfuerzo por tom ar el cielo por asalto. Pero como todos los pueblos y 
vanguardias del m undo, no siempre el prim er intento lleva el signo de la victoria. V iendo 
históricam ente no hubiera existido el éxito del 17 sin el 5 en Rusia. N o hubiera V ictoria en 
Cuba, si la epopeya del G ram m a y del asalto al cuartel de M oneada. El asunto es, salvando 
las distancias, aprender de nuestra historia mas que de los libros. Sacar de ella las lecciones 
necesarias. Los libros siem pre serán una referencia. Pero sobre todo volver a intentarlo sin 
desm ayar, corrigiendo los errores del pasado.
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Nuestros errores centrales:
a. N uestra poca consecuencia de la lucha por autogobierno como centro de nuestra 

estrategia y dentro de ello, la no valoración adecuada de que la lucha por gobierno es 
parte sustantiva y decisiva de la lucha por el poder.. Esto nos llevó en algunos 
m om entos a antagonizar innecesariam ente la relación con otros sectores del propio 

partido y de la izquierda que propugnaban el cambio social por la vía dem ocrática.
b. N uestra tardanza para reconocer que habíam os pasado a un periodo de resistencia y 

repliegue. Sin trazar una estrategia mas precisa de nuevas políticas de alianzas, y sobre 
todo del cam ino para reconstruir la representación política de izquierda. Esto se tradujo 

en la escasa valoración y esfuerzo para mantener los espacios políticos y sociales que 

quedaban, poca valoración del capital político de los dirigentes y cuadros que 
quedaban en nuestras filas, y pocos esfuerzos para dotarlos de un norte de largo aliento 
y m ecanism o de articulación y de intercam bio de experiencias. A la base y ligado a 
este criterio erróneo estuvo otro; considerar que es contradictorio en conservar, 
articular, y fortalecer transitoriam ente nuestras fuerzas con la necesidad de construir un 

nuevo partido político. Estas alturas del partido, es evidente que eso no es cierto. En 
los hechos el Pum  realm ente existente, luego de 2 dolorosas rupturas, y en un esfuerzo 
de m antenerse com o espacio, se convirtió en un espacio de coordinación de acciones 
de lucha antidictatorial pero que atenían diversas lógicas no coordinadas de 
reconstrucción de la representación política: D esde el lanzam iento de iniciativas de 
lucha política nacional com binada con esfuerzos por agrupar a personalidades 
nacionales com o la base del lanzam iento de un nuevo referente; desde el lento trabajo 
teórico de rediseño de una nueva propuesta socialista. Y finalm ente desde experiencias 
regionales de reconstrucción del movim iento social como los casos de Cusco o 
H uancavelica y otros. Que curiosa es la historia. Los 3 com ponentes eran necesarios, 

existían en el Pum  pero no fueron articulados.
c. N uestra falta de flexibilidad táctica y audacia para enfrentar creativam ente situaciones 

nuevas; En un m om ento determ inado había que encabezar la lucha contra el aprism o, 
proponiendo el adelanto de elecciones. En otro instante la necesidad de encabezar 
especialm ente en el campo, la lucha dem ocrática contra el terrorism o senderista. En 
otro para apostar rápidam ente por un giro hacia el frente amplio antidictatorial.

d. Tal vez el error m ayor en este periodo haya sido el negligir, no organizar y abandonar 
la lucha por la renovación ideológica y de principios. Salvo excepciones, todos los 
CDAS y reuniones nacionales han estado absorbidos por los temas de la coyuntura o a 
lo más del periodo. Esto no niega la importancia de haber desarrollado iniciativas 
políticas nacionales o regionales, si em bargo, tenem os que reconocer la fuerte dosis de 
pragm atism o, e inm ediatisto que ha prim ado en nuestra labor política. La construcción 
de un proyecto con perspectivas históricas requiere de visiones históricas mas allá de la 
coyuntura.

Hay som os un núcleo de los m ariateguistas peruanos. Hem os mantenido con grandes 
dificultades diversos núcleos sobre todo regionales y dirigentes m ariateguistas . Sin 
em bargo, hoy por hoy, el m ariateguism o es m ucho más que los que estam os 
organizados en el llam ado PUM. Abarca a personas y otros colectivos que a pesar de la 
dispersión m antienen viva la llam a del marxismo y socialism o creador. G rupos que se 
escindieron y nuevos grupos núcleos y personas, o núcleos que vienen virando hacia
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este corriente de pensam iento del socialismo creador, del socialism o renovado. Del 
socialism o hum anista y dem ocrático. En este sentido, podemos decir que es correcto 
afirm ar que efectivam ente como espacio orgánico históricam ente se agotó, pero, 
m uchos de nuestros principios básicos tienen vigencia histórica, y deben ser 

com ponentes de la forja de la nueva representación política, y de otro lado, que 
transitoriam ente el espacio PU M  tiene vigencia y tiene sentido m antenerlo y 
fortalecerlo, hasta que no madure el nuevo partido al que aspiram os contribuir 
decididam ente.

N uestra labor en éstos últim os años:

•  Hem os im pulsado dos esfuerzos nacionales significativos de constitución de un nuevo 
referente político. El prim ero es el que antecedió a la formación de D EM O S, y el 
segundo con la fundación de Fuerza Perú. Las razones principales por que estos 
esfuerzos no cuajaron fueron;
- La desconfianza política y celos de liderazgo aún subsistentes.

- La debilidad de la articulación de dichos proyectos con los m ovim ientos sociales, y 
en particular, la juventud, mujer y los movimientos regionales.

- La debilidad de propuestas programáticas, y de principios.

- La urgencia de lograr el espacio le g a l.
Sin em bargo, hay aspectos positivos de dichos procesos. A vances de diseño 
program áticos com unes que debemos desarrollar. Avances en el diseño de propuestas 
organizativas dem ocráticas y descentralizadas. M uestra de voluntades unitarias y de 
desprendim iento. En particular ha permitido m ostrar la voluntad y recuperar el perfil 
unitario de los mariateguistas.

• Es tam bién im portante destacar los esfuerzos en la construcción de referentes políticos 
locales com o el caso del movim iento MTNKA, y otros. Sin em bargo, estas iniciativas 
aún son nuevas y están limitadas por su carácter localista, y por que no hem os logrado 
un espacio de socialización de dichas experiencias para convertirlas un propuestas 
coherentes y replicables a nivel nacional.

• El im pulso a experiencias de desarrollo local basado en formas de autogobierno como 
los casos de Lim atam bo, Espinar, Santo domingo etc.; y el im pulso de otros procesos 
de diseño de propuestas programáticas de manera participativa, que m uestran la 
viabilidad y utilidad práctica de una lógica de dem ocracia participativa.

• El im pulso a la renovación del movimiento campesino cuyo hito m ás im portante fue el 
IX C ongreso de la CCP, a las organizaciones de mujeres, usuarios y la participación 
decisiva en el fortalecim iento y centralización de los m ovim ientos regionales 
descentralistas.

• La terca pelea por la defensa de los derechos humanos.

N os ratificam os en la validez de haber trabajado en la apertura de espacios am plios de 
participación , m ovilización ciudadana y en el fortalecim iento de las diferentes 
propuestas y alternativas políticas. En haber elegido la priorización de las 
recolecciones de firmas para los referéndums. Estas 2 iniciativas y cam pañas por 
referéndum , la form ación del Comité por el petróleo, el Foro dem ocrático, luego la 
M esa de Partidos, y el pacto de gobernabilidad han sido iniciativas en las cuales
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hem os acum ulado de manera im portante en relación con la sociedad, hem os logrado 
m antener cierta  vigencia a pesar de nuestra debilidad orgánica, pero sobre todo 
reubicar nuestra presencia en el escenario político nacional con la presencia activa en 
el m ovim iento amplio de oposición dem ocrática a la dictadura.

Los criterios y pasos para la construcción de la nueva representación política.

1. A firm am os que es urgente la necesidad de dar nuevos y decididos pasos por la 
construcción de un nuevo partido de la izquierda renovada. Concurrim os a dicho 
espacio sin renunciar a nuestra banderas socialistas m ariateguistas, conocedores de que 

hay tam bién otras corrientes de pensam iento que sin declararse socialistas aspiran a un 
nuevo país por la vía democrática. Creem os que con estas fuerzas, hay posibilidades 
de lograr consensos de principios, programáticas, y estratégicos, para confluir en una 
sola organización política, respetando los matices corrientes en su seno.

2. En ese cam ino, debem os realizar el Congreso del PU M  como espacio que sistem atice 
las experiencias regionales y nacionales e los esfuerzos de construcción de la nueva 
representación política, y sobre esa base establezca los criterios, propuestas básicas y 
el rol de los m ariateguistas del Pum  en el proceso de construcción de la nueva 
representación política. D icho Congreso también debe ser parte de un espacio de 
diálogo y acercam iento con otros sectores de la izquierda e intelectuales con los que 

pretendem os confluir.
3. Sistem atizar y desarrollar las experiencias de construcción de m ovim ientos políticos 

regionales principalm ente en Cusco, Piura y Huancavelica. H ay las condiciones 
propicias para forjar estos m ovim ientos políticos regionales y locales descentralistas y 
de izquierda. E sta  debe ser la tarea prioritaria de todos los núcleos m ariateguistas y 
Pum istas. Es tal vez en estos escenarios en donde podem os concretar de m anera mas 
fácil y creativo la forja de la anueva represenación política. En el desarrollo de éstas 
experiencias debem os tener especial cuidado con buscar darles la perspectiva de una 
articulación nacional sobre la base desarrollar un proceso de articulación con la 
dinám ica de la red política que se ha iniciado en Lima.

4. Fortalecer la red política:
a. am pliando la convocatoria a otros núcleos en particular hacer los esfuerzos por 

incorporar de DEM OS, y sectores ligados a la corriente de la teología de la 
liberación.

b. En un prim er momento, crear un espacio, en donde confluyan todas las corrientes 
de izquierda para iniciar un diálogo abierto de propuestas para la construcción del 
nuevo partido. Espacio que perm ita superar los prejuicios que se han form ado o se 
m antienen, espacio que perm ita escucham os m utuam ente y posibilite encontrar los 
puntos de consenso y tam bién las diferencias, y establecer criterios y si es posibles 
acciones conjuntas de lucha política, para transitar el cam ino a la construcción del 

nuevo partido político.
c. Sobre esa base, establecer una declaración de intención pública que exprese la 

voluntad de transitar hacia una confluencia y esfuerzos por construir un nuevo 
partido o m ovim iento y algunas propuestas programáticas, de principio y 
estrategia básicas comunes que le den sustento a dicha intención y esfuerzos.

d. P lantear la realización de una prim era plenaria nacional a fines del m es de octubre.
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e. E stablecer pasos concretos que refuerce las acciones prácticas de acercam iento 
entre los m iem bros de la red concretando las jom adas públicas m ensuales de 
debate e intercam bio de experiencias y socialización de propuestas, una revista, y 
la constitución de la casa de la cultura.

f. E stablecer criterios básicos de participación conjunta en la lucha contra la 
dictadura; En particular el com prom iso de construir el Frente de U nidad Nacional 

por la dem ocracia, y el fortalecim iento de algunos espacios sociales como los 
frentes regionales, las organizaciones laborales, de jóvenes y mujeres.

5. El proceso de la construcción del nuevo referente tiene que hacerse buscando darle 
norte al nuevo m ovim iento democrático, fortaleciendo la unidad de la oposición, en la 
lucha por derrotar a la dictadura fujimorista.

Perú 9 de A gosto del 2,000.

Nota: hemos tom ado como docum entos básicos de referencia: Conclusiones del III 
Congreso Nacional del PUM. Las resoluciones de la I Y II Asam blea Nacional del 
PU M  “Lineam ientos para un replanteam iento táctico estratégico” Y  la “M oción 
construcción de una nueva representación política, perspectivas del partido” . 
A rtículos de la revista América Libre 3 y 4; de la R evista Socialism o y 
participación,“La globalización : ensayo teórico para los iniciados” ,; “L a segunda 
m uerte anunciada de las ideología” de David Sobrevilla. A rquelogía de la 
M odernidad “ de Oscar Ugarteche. Tesis del gm po Iniciativa, declaración de 
principios de “N uevo M ilenio”, docum entos para la forja de Fuerza Perú; Enlace 
M ariateguista ( Invitación a 7 Ensayos de M ariátegui de Eduardo Cáceres.) artículos 
de Páginas del Centro Bartolomé de las Casas.
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ESTRATEGIA Y ASENTAMIENTO TERRITORIAL DE FUERZAS

!•- Característica Estratégicas de Nuestro país

Nuestro país tiene las siguientes característica estratégicas;

Es un país semicolonial ,dependiente principalmente del impe

rialismo norteamericano, con una economía capitalista atrazada,lo

calizada predominantemente en le costa; y una extensa economía mer

cantil ,agraria, minera y extractiva-enenrgética,de baséuaémifeudal 

expándidáetántosen la región andina como en la Selva alta y baja,

2,-Es una país relativamente extenso ( 1' 285 215 ) con una

densidad demográfica distribuida desigualemnte. En la costa está 

asentada el 52 % de la población , en la región andina el 56 % y 

en la “̂ elva sólo el 12 %• ,Es necesario destacar que el fenómeno 

centralista a hecho de Lima metropolitana una zona de alta concen- 

tracion demográfica ( 50 % de la población total) «y ima densidad
O

del 188 personas por km̂ ,̂ cuando el promedio en el país es de 1? 

habitantes por Km^, Lima por tanto constitxiye una región especí

fica y estratégica, no sólo por su densidad demográfica sino por 

que allí reside centralmente el poder económico, político y mili

tar del

5.- La evolución de nuestro país, dependiente de los grandes 

centros de poder hegemónico mundial, han configurado grandes re

giones geoeconómicas, históricas y culturales desarticuladas en 

el espacio territorial nacional , definiendo identitadas cultu

rales propias. La región andina fue soporte de un asentamiento 

andino prehispánico, articulador de todo el espacio social,EJct 

la colonia, se persiste con esta región pero para articularla 

a la metrópli de España, con el enclave minero y* obrajero. En la 

república se prefiere la explotación del Guano y el salitres j  

entonces cambia el ejendeaasentamiento para la ^osta. Con el do- 

mio inglés y Norteamericano se prefiere la explotación de nues

tros recursos minero-agropeciarios y energéticos, en sierra, cos

ta sur y nororiente, articulando estos espacios alas necesidades 

del imperialismo norteamericano.
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4. - La Gran Burguesía en alianza con el imperialismo han lo

calizado sus fuerzas productivas, en la incipiente moderna indus

tria de lima, los valles de la costa por sá alta productividad a- 

grícola, la media y pequeña minería, sobre todo en Los Andes y la 

actividad forestal comercial en Selva. Es necasario remarcar el 

rol que ;juega el narcotráfico en la región del alto huallaga como 

polo de migración humana.

5. - En todos estps espacios territoriales donde se localizan 

las fuerzas productivas,se genera, asentamiento proletario y se 

refuerza y consolida la contradicción trabajo-capital. Su forma 

de lucha son las huelgas económicas; perS nuestro reasentamiento 

partidario deberá orientarlas a las huelgas políticas y a las in

surrecciones territoriales. Entre estos espacios productivos se en

cuentra «n aixBajip* un campesinado pobre extendido a lo largo y 

ancho de los Andes, que se vincula con el mundo coemrcial capita

lista sólo mediante el mercado, pero que se resiste con sus cos

tumbres ancestarles a seguier'viviendo en el Perú profundo. H a e i a  A. 

esta legión de campesinos debemos otorgarle nuestra prioridad en 

el trabajo campeséno, sobre todo aquellos que están dentro del 

ámbito minero. La experiencia de Cobriza as í ¿os enseña.

En este contexto, las ciudades con actividad comercial y de 

servicios deben ser zonas de apoyo para el desarrollo de la ac

tividad prioritaria; obrero-campesina.

6. - H  enemigo se ha fortalecido durante estos 11 últimos

años de lucha antisubersiva. Ha forjado experiencia propia en 
el terreno mismo y cualificado sus centros de inteligencia y 
sus recursos bélicos . Pero su logro más importante es haber 
puesto contra sendero a las roñas campesinas. Sin embargo es

te hecho no sólo es un triunfo de la contrainsurgencia contra 
sendero lo es también contra el conjunto de la izquier
da- La ceja noroiiental se ha reforzado militannente con la pre
sencia de las fuerzas norteamericanas . Aún hxasí los movimien= 
tos subversivos se raantien por las especiales características 

geográficas del territorio,

7. - Hemos sufrido junto al conjunto de nuestro pueblo iina 
gran derrota política,ideológica y programática por parte del 
Gobierno Fujimori y del neoliberalismo miuidial en auge, -ú ob

jetivo de ser gobierno ñor la lU acumulando vía oposición par—
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lamentarla con propuestas de plataformas políticas de coyuntura 

en un país en crisis de régimen ha colapsa^o definitivamente.
v'U'

Nuestra apuesta estaartégica debe dotarse un programa alterna
tivo no sólo al neoliberalismo sino

al dogmatismo de Sendero.

II.- Los Objetivos dee nuestra estrategia y el asentamieñtro
integral, principalmente en la vertiente oriental de los 
Andes .

?.l. M  objetivo núemro uno de nuestra estrategia 
desde el II Congreso era y es la conquista y la forja del poder 
popular . Nuestra primera Conferencia ha ratificado que este po4 
der popular se concretiza en las EPE?'?, cuya construcción están a 

la orden del día. Pero 'eberaos estar claros que sólo es posible 
conquistar noder y defenderlo allí donde lo logremos si lo hacem- 
mos con acumulación integral .

2.2. Si planteamos una estrategia de guerra de todo el pue

blo de carácter prolongada, su inicio tendrá sumo columna verte
bral, principal, la vertiente oriental de los 'ndes , por las si

guientes razones :

a) KI poder del enmigo
lá,l, por necesidad de concentrar fuerzas ,4

deja espacios territoriales con débil control político-militar.

Ks el caso de Ucayali - Huánuco , que para el mismo sendero es 

zona de retaguerdia. Dbamos replanetar nuestro trabajo en es
tos espacios, h  el caso de Satipo la contarainsurgencia nos ha 
ganado iniciativa, se ha desactivado el ÍTente de -defensa donde 
teníamos influencie y se han organizado las rondas paramilita
res , sendero ha sido fuertemente goleado y el movimiento en su 
conjunto desmovilizado, econstruir el movimiento en esta parte 

de la Selva Central requiere consolidar integralmente Chancha- 

mayo .
b) Se está gestando desde hace t-lgunas déc jf.- í , un irolet ‘— 

ni ;■ nuevo en esta parte del país, con menwí os ■ e aii'eu-

xee que mantienen los - andinos. /idemás,la burguesía coloni

zadora esta dispuesta al desarrollo de las fuerzas productivas po= 
niendo en práctica una ideología pragmática y libéral,ir'on reticen 
tes a las fuerzas de la izquierda, pero no se oponen a trabajar 

en frente único cuando se les reivindica sus intereses, tenemos 

la experiencia áe ChaiiBhamaysx f̂ iclel frente d- Defensa de Qian- 

chamayo.

c)  aa unx Para una guerra prolongada y sobre todo en su perío= 
do de defensiva estratégica, es necesario la alta movilidad de 
nuestras fuerzas. La selva alta, principalmente ofrece recursos 
y cobertura para iniciar experiencias de poder popular b' sadas 
en una producción de autoEBnsmmaxsostenimiento.

■ ~ é
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La experiencia de SL y el con su asentamiento en la.
cuenca del Huallata as í lo demuestra.

^sta visión de hacer realidad nuestra estratégia pasa por re- 
fundar el Partido. Ksto si^ifica, construirlo básicamente, so
bre fuerzas nuevas, con alternativa pro^frramática y Plan estrat£ 
isp-co, bajo \An solo mando, dispuesto a ejercitar su autoridad en 

el terreno de la práctica concreta.

- 4 -

¡ Construyamos las bases Políticas ítevoluc ioanrias *, 

i VIVA tíL TKHCkh OJN'JhtíSO üE WubSTílL' rARTluO ,¡

Hernán.
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Manuel Lajo Lazo (*)

BLOQUE III: SOBERANIA Y DEMOCRATIZACION DE LA 
POLITICA ECONOMICA

TEMA II AJUSTE NEOLIBERAL, INFORMALIZACION, 
CONTRAREFDRMA AGRARIA Y NARCOTRAFICO

UlEcDiiüisista Peruano Ibniv. de Ctiiie) PH.I), 'jiiivsrsity oí f.ast Anglia, Gran Bretañal. Director uei 
CENES (Centro de Estudios, Hueva Econiiíia y Soattlac, Liia!. Consultor internacional y Ex-Oirigente 
del CliHft (Consejo Unitario Nacional figrano!.
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.RESUIíIEN * ̂

í
Lli esta punencla 'se muestra cómo los programas ele 

estabi 1 i . ; . ' 3 c , y ajuste estructuí'al impulsados por el 
Consenso de Wasl'u. ny ton ('or ga-nismos f janane i ero s
multilaterales y potencias de la DCDE) y ejecutados por los 
gobiernos neoliberales’ son inconsecuentes con los propios 
postulados liber¿x]es y est&n mál_disehadgs •.

Al ignorar las reales E s t r u c turas ol igopó 1 i c:^ de los 
priiu.ipales mercados de bienes básicoa y los iñelE"ánismos de
protección y expansión de los intereses de las potencias 
dominantes en loa mercados de nuestros países profufjdizan_en
yez_de__reso^ygX los problemas de estancamiento, dependencia
y í li i:;‘ 1,1 o p o 1 i z a c i ó r i i n d u s 1; r i a 1 a g r a r i a y c o iii £■> r c: i a 1.
Par ad o j a 1 inen te en las etapas de "mercado libre" prospera
el mo n o p o 1 i o p r i v a d o , la c o m p e t e r 11; i a desleal c o ntr. e l
productcrr nacional y el intervencionismo de los estados
] ás n f  a rides fjotenr i .-ic:; c'n— los -mer c,adus— latí noamer i c.ai los.

Los mercado'-i de aliinentos bósicc^s y la agroindustr. „i 
en el Peró y los países andinos son tomados coínc- 
illfs t r ación.

En la segur.ida parte se critica la insuficiencia iJe b 
programas agrarios de la izquierda y ' se propone que 1 c-s 
partidos populares de Amórica Latina complementen la lucí.:j
por___la__tierra con la lucha__por_e2_mer cadp_.y_ lps_precigs. E?
plantea que solo liaciendo rentable la agriculluia podr'» 
erradicarse el narcotráfico < y el atraso cambiarlo) pero 
que ello ser & resistido por los intereses agroalimentarios 
de Ñor teamór i r:a y Europa- ' Finalmente se propone
Lnstrumentos concretcis para una pgl 11ica_pgpular_dej,precips 
de._a_l_iinentos_bós_i cos_y__de__canasta_de__consumo_ópti par'a ujia
estrategia de liberación.
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I» EL...AJy.3lE. PSEyDÜLIF<HRAL„PROFUNDIZA_LAS_piSTORSIONEB EN 
LnS_.fiRANDES ÑFRCADOS DF b7 e ÑEG DE COÑSUMO~DE ÑiÁSAsV

Los prograifiaa deí e s t a b i  1 i z a c i 6 n  y a j u s t e  e s t r u c t u r a l  
d i s e h a d o s  por e l  F h l ,  BM y BID y que s6n'^£ipl i  cados  eri 
n u e s t r o s  p a í s e s  por l o s  g o b i e r n o s  n e o l  i b e í r a l e s  son  
iL>conaer.uentes  o r'que en 1 ugar de i n s t a u r a r  e l  mercado
l i b r e  r e f u e r z a n  e l  c o n t r o l  o l i g o p t l i c o  de  l¿rs enipresas  
t r a n s  n a c i  c, ri a 1 rr s  s  <::■ b r e  1 o s  m e  r c a d o s  d e  b i  e  r i t? s  s  1 a r i  o o 
b i e n e s  de consuoio de masas .  E s t o s  prof iramas e s t á n  mal  
d i s e c a d o s  porque  no dan cuEUita de l a  e s t r u c t u r a  de  
d o mi n a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  que e x i s t e  en cada ¡nercado y de  
l o s  mecan i smos  c l a v e s  que e x p l i c a n  f enómenos  
f u n d a m e n t a l e s  conio e l  , e s t a n c a i i i i e n t o  de  l a  p r o d u c c i ó n  
¿rgraria en Amóriccr L¿it ina y e l  C a r i b e ,  l a
p r o f u n d i  z a c i  ó n d e  1 a d ep e  n d e n c i  a a 1 i  i n e  n t a r i  a e  n i n u c h o s  
p a í s e s  y e l  d e t e r i o r o  y d e b a c l e  de l a s  e x p o r t a c i o n e s  
a g r o p e c u a r i a s  t r a d i c i o n a l e s  de  n u e s t r o s  p a í s e s .

'Los prograíiias libc'rales son inconseduentes portjue exicien 
acabar oun los subsidiéis a la producción agraria en el 
Terct-'V Mundo ,mieutras Quieran y afín alientcín los 
subsxdios agrícolas abxer tbs y encupiertóS pOL parte dl5" 
los .gob.1 ernos de Mor teamór i ca, Europa , Japón y ot rsis f  
pr.'tei ic 1 as económi t.,as (nui ui i 1 cís.

El c as o  más e v i d e n t e  e s  e l  de l o s  g r a n d e s  merc ados  de  
a 1 i  mili 1 t*..!'S Irási C'i'-i. E s t a d o s  Unidos , '  Ct.u’iadá y la
Comunidad Económica Europea han e s t a b l e c i d o  un
v e r d a d e r o  i m p e r i a l i s m o  a l i m e n t a r i o  cque f e s  pcsr/mite 
p o t e n c i a r  y ex parid i r  s u  producci ión de g r a n o s ,  l á c t e o i s ,  
o l e a  gil'tos a s  y c a r n e e .  Los s u b s i d i o s  a l  ¡.rroduc t or  de  
t r i g o ,  o l e a g i n o s a s  y l á c tei-Js en E s t a d o s  U ni d o s  y Europa,

_por e iemoli i l  e q . 1 i'i uubr .1 r entre;  e l y e.l '7W/. dc'i 1
p r e c i o  que r e c i b e  e f e c t i v a m e n t e  e l  p r o d u c t o r  a g r a r i o  de
e s o s  ü 
1 a-

lL Por citr i a d o ,

11 .muy efectivas e

s xuc sis-tremas de apovLC- a
e X pci r t a c i  o n e s  (ocmier c i a l e s  de e  x ce d e  n t  e  s  a 1 i  m i > ri t r :a. cis

1 nr I uyer-i 1 i cvi "ayuda
atender depara

l o s  g r up o s  . s o c i a l e s  que e l  
aumentzt en ntunero

d o n a c i o n e s  de a l i m e n t o s "
inmediatista el 
p T O p .i, O a. j u s t e
constantemente.

hambre de 
neiD 1 i  tjc.' I" a 1

L a s  ri e  ci oi c; i  a c i  o r t e  s  
duran ■ 5 a b o s  y n.. 
l o g r e  u n  a c u e r d e  
a g r 1 c o 1 a s  e  11 1 o s  p a .1

de l a  Rondar de Uruguaiy de l '  GATT ya 
ti a y ( I e r p e  c t i  v ¿i s  r e a l e s  d e  c¡ u e  s  e  

de d i s mi nu c ió i n  'de l o s  s u b s i d i o s  
1.: s  c a p i t CÁ1 -t s  t a s  de  s  a r r o 11 ar d o s .

»CDI - LUM



I'.

Por el contrario, la aper tura de los mer c'ados de Europa 
Oriental y la Unión Sovifebica y la aplicación del ajuste 
neoliberal en esta óltinia reforzar'&n y expandír&n el
d ‘..■iñ 1 n i i.;i d e 1 i m pe r i a 1 i. amo a l i ifte n t a r i o ¿i n i v e 1 m u nd i a 1. ,

La agrirultui-a de Asia, Africa y América Latina asi como 
la de» Lurop:.i Oriental y las Repóbliceos de la ex-Uf^ElS |han 
aufrido o empie.:an a sufrir la compe.tencia desleal de la 
a g r i c u Itura s u b s i el i a d a de las . p o tencia s a g r a r i a s
occidentales. Ello no 1 levará a ' una supuesta
"reconversión" dis estas agr i c,ul turas hacia la 
exportación excepto eii unos pocos cultivos y regiones. 
Ello se debrj a que no se ha puesto 'en marcha un esquema 
que pcíriMÍt¿A asignación de los- factores de acuerdo al
principio de las ventajas comparativas sino que se ha 
xnstaurado bajo este? pretexto ideológico una abierta 
conquista d«a . los mercados de alimentos b&sicos mediante 
el dumping internacional. Esta competencia desleal es 
favorecida y hasta legal izada por la "emergencia social-" 
que el ajuste económico crea en los países ende?udados 
del Tercer Mundo y en la economía en crisis 'de los 
países del ex-scicia 1 ismo burc.icrótico.

C C‘i no 1 a i n t e g r a c i ó r i d e 1 a e x 
:is ’ mer cados de . l í í i e n t o í

-UF^BS y Europc-t Oriental e7T\ 
los_precios de01:3 ifí cA S .1 V ■u

éstos_productos podrlui subir los próximos ahos ahorra.ird•:
asi ingentc-ís recursos a las potencias agrarias que? ya, 
1 o g r a r ci n e 1 e s t a i r c a m i e rr t ci y e i a tras o t e c n o 1 ó g i c o d e 1 a 
agriculturas mi ni f uncí i stas como las andinas, de al yurros 
países t.lel Car i be y Af r ica. ^

/

las perspectivas para la producción agraria hacia él 
futuro no, son lux 1 agflehas para los países 
Ltxt i rioadit-r i i.anoc, SI no triunfa urrer estrategia que
def.ienda los intereses del productor mayoritario y de 
los sectores populares consumidores, la depresión 
.-.ujiaria continuaré expulsando las -■ ahora con lirayor 
intensidad~ a los canipesirro*s hacia las ciudades no sólo
oii Lat 1 no.diiór i ca y Africa 
0i it..?ntal y la e x “UflSB.

sino en los países de Europa

A„AUJOCRIIIEA^DEL PRgGRAMA„AGRARIO„POPyLAR_DE_LAB„yLTIMAB 
DECAÍDAB

Los partidos populares y de izquierda de A.Latina 
tuvieron durante las óltiiiias décadas la propuesta de 
Reforma Agraria como solución a los problemas rurales y 
campesi nos.
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Sin (..■íiitjdu'’¿i'--'y t;‘ri nii.it 
nol.iit."i- noü reformiat.,-

, t'Jtr.' los casos en que se logríi que 
V DOüulísteos ap 1 i carai'i la Ref orma

‘en r ,ra" de~'ia tierra de la olTXgsriptts»
-U «-latifundista .. 

i. u n d O e 1 V e i' ¿j a d e r o inte r é s
4 * 0 . S»tí

del
caiTipesinadi____

y r a 11 capital y a
r e a l  i ^ f j

t i e r r a sino
no» era

el coD^tmiento de los mer caücei tte-
a 1 iiíientC'S b<?;isi coí:

F^uede decirse entonces, que inien 1;ras 1 uc11&bamos por
T L e r ■ r a , e  1 despojaba a 1 agt i cu11or y
c 'iu i ip e s  11 iO de 
P o i ' e j e j i i p l i : .

í::i r a i') c a p i t a 1_______________________________
los rjranries iiiercados cié alifiientfcis b A s i c o s .
en los países andinos (Bolivia, ,“ora,

1985 y 1907 se llegó 
707. de la s>::<ya,el 20% del

C t.:i 1 o  111 b i  y E c u a d o r , Ven e u r ? 1 a .> t? r 11 r e
<i . i i í iportar 
maii. dur 'o.

e 1 '31 y, d e t r i. gc', e 1

íi i a 11 a , 
y car ni '

el 20% de la leche y el 62% de la cebada y 
adeíiiAíi de cr ecientes cantidades de arro^, a;;íicar

El iiiecanisíiio principal utilizado para atroderarse? de 
nuoistros nrercados de aliíiientos fuó el de los precios 
bajos para los aliiiicíirtos "dependientes" (con alto 
i.ompoiierrte idifüor tado.) corno elpan, harineé ■/
f ideuis, 1 Ac teos de todos los tipos, oleaginosas derivadas

: .y a , .irire dií ave y huevos, cebada y malta* y otros

. agentes principales de este proceso de conquista de 
Ulereados de aliiíientos básicos fiieron o 1 igopC' 1 ios

.A Q r o i rrd ce : t r i a 1 es n.;\ c i o na 1 es t r a n s r r a c i o nales. Es ti:
riioiii,ipo 1 ioS ' lograri.iii iiti.»ni pular los instrurneritos clt;'

tasa de cambio,el crédito y 
estatales, y los subsidios

j.it.i I. .1 i; .1. c a  eco f i Omi  ca  
l a  i n t e r v e n t : i ó n  d e  
l'rara d i s m i n u i r  s u s  c o s t o s  y  e x p a n d i r  e l  v o l u m e n  do  s u s  
v e n t a s .  Un a n á l i s i a  ríe l o s  p r e c i o s  e n  mone da  c o n s t a n t e  
q u e  p a g a r o n  l o s  m o n o p o l i o s  a g r o i n d u s t r i a l e s  i n s t a l a d o s . 
e n  ' n u e s t r a s  c o s t a s  p o r  l o s  a l i m e n t o s  i m p o r t a d o s  m u e s t r a  
q u e  e n  l a s  ( i l t i m a s  d é c a d a s  e s t o s  p r e c i o s  d i s m i n u y e r o n  
e n  l u g a r  d e  aument>-i,i e n  t a n t o  ejue l o s  p r e c i o s  d e  l a s  
m a t e r i a s  p r i m a s  c i g r o p e r  uar i a s  na c i i o n a l  e s  a i r m e n t a r ó n .  
C,.ida Vez e n  t o n e  e s  t té m’is  b a r a t o  p a r a  l o s  iiicinopo 1 l o v  
a ig ri.i i  nd US t r’i  a 1 e s  l a s  i i íater. ias-  pr"iiiias irripor t . a d a s .

i:;omo 
emp (' tísaí

Ello e:-vplica como ind
d e  
1 a

p r o  c e  s  a iir i  e  r 11 c 
cí V.!. c: c.i 1 a , l i.,'hic.
<... r' e c 1 e n t lj c c:iiii |..ici i le n 11
y e 11V a s e s q i..i e 1.1..
e 11 s a ÍI I b 1 a d i.j r e

ustrias como la mol irier la de trigo, 
aceite y margarina, la industria 

cervecerlr.1 y loe. léeteos tieni;;n un 
i liipo r ti.ido eirtre sus' materias pr.iiiia.-i 

cofiv ier te a veces ei'i simples 
:i empaqueiai.lores de alimentos importados.

Por su parte err las íi! timas décadas el consumidor de 
líi uc 11 i.j;„> de los |:')a .1 c.-ea dé L a 11 noaniéír i ca y el Caribe vieron 
cr'écer lois pr o c .Li ■;''■■> de los aliiíientos- riacionales
(tubérculos, ccvrnes, cereales andinos, maíz), mientras 
cJisíiiinulan los precios de lus al imen tos-agroindust r ia les
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c o n (; i:j íii p o n e r 11 e i n i ¡r) o r t a d > i. E l i  ci t í >. p l i c a  c■1‘ji
de Consumo Faíiuliav se do lar i ¿6 ere cien temen i'e

1 a C./ a n a s t ¿a 
tí n 1 a

l r u c t  ur a  de cunsuiik.i iJe a l i i n e n t o s  d e  n u e istrcJi p o b l a c i i ^ n  
lo t í  d e r i v a d i j i i  di.' t  r i  yi...'Ooooo, so y ía  y- o t r 'o s  a l i i i i e r i t o s  
líw por l a d o s  a l c a n z a n  e n t r e  e l  3 0  y 60% d e l  g a s t o  e n  
a 1 i  ín e  II t  o  a .

 ̂ \

Son es-tos mecanismos de precios .relativos los que» deben 
alterarse para iniciar el proceso dé . ruptura del
e s t a 111: a in i e 111 o a g v a r" i o 
11 u e 31 r o p a .1 s e s .

y liberación alimentaria en

La lucha por la tierra sigue ■ vigente m&s aíin en esta 
d ó cada en que los programas nê ol iberales incentivan l¿i 
reconcentración de la propiedad agraria y facilitan los 
iiieccuiisiíios de hi|joteca y despojo de - la tierra - del 
campesinado.

La agricultura en esta ' década sea que se oriente, al 
líiercado interno o e.v;terno no es rentable por' el atraso 
cambiario y la existencia de alimentos subsidiados en 
t? 1 me r c ad o inte r na c i o na 1.

La ludia por la tierra tiene que ser entonces simultanea 
a la lucha por la reconqu.i.sia de los mercados nacion¿iles 
de alimentos y la lucha por un sisterua de precios que 
favortí.íCin a la produccióii nacional eficiente,

L-PRQPyESIAS_.PARA UNA_ESTRATEGIA DE_DEM0CRAIiDACION 
E^gNOMICA Y LIBERACIGN AGROAÍIÍMEN

Los gremios ,igrar ios y campesinos y los partidos 
P P *-i 1 o I • tí 3 d e b e m o«; d i s e Pt a r u n p r o grama agrario d e
liberación agroa 1 imentaria y  agroindustrial que ponga 
ónfasis en las siguientes propuestas:

1 ■ D e fe r id  e  r .1 a_  V e  n t  ■ .,? j  a _  C o¡ np a  r  a  t  i  y  a _  d e _  I  a _  Ag r  i  c u l  t  u r  a  
L .§ t  i  DE'tíÍL'.^JC .4 E
La (jr o(juesta neo 1 iLieral de aer' tur ismo indiscr iminado 

de nuestros mercados es una arma deliberada de 
invasión de los alimentos subsidiados de las potencias 
a g I' a i ■ i ¿i s . Puede demostrarse empíricamente- que,
restando los subsidios que reciben en sus países s'
neutralizando el atr aso cambiarlo (dólar barato) con
L|U0 lison i.mpor tíAclOía trie. Ai 1 i im-, ri f J --[ 1 f 1 n 1 n 1 j—PI*rn
a a r ope cetaria de 1 o s países tiene ventaja comparativa
iui ter na c iona 1 y se produce con altos niveles de
e f ;i c 1 e n c: i a e r o n > m i c a . ■'anto la agricultura campesina
cjcmio la empresarial pueden V deben ser d¡̂.f.e.níLi nos efm
con los propios pr inci|:nos
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Bastarla ton exigir al 1itaeralismo ser consecuente con 
sus poí. tul ados dt? libre mercado para que se .justifique 
la pro tec ci¿ui a la ayr .i. c u 11 ura eficiente de nuestros 
p a ! s e s .

0 § ít!D d § .r .„ e i._ d ! i. .B a tí£ ! .! l í .§ .£ Í i . '.O § § _ .6 a r .y Q § .£ .U e íI iá § _ .í_ * á J -§
yi._dy.£.i££'.LÍ'!3II_y...Q §!.t!t!É?§.ÍD £'.r-

- - 
• rt»

Bastarla i
1 r.is a 1 iíiierit'US
'..It.-' u'ii I. 1 r.ifiC'.'S
i::r-'.M tm i t.'i i t o

o n  qut..; se iiiqjida i cA cOíií[!)01-0 n c i.el tüVus 1 1 , de
S 0 Á 'tran.jer os ¡:jara que mercados de mil

L.l i:'! di'. 1 a* res V u e 1 V a n p r ■ i;:;' p i c i a r el
I..I e 1 (A 1,ji' oi.'lu c c ién a y i' a r i a nací o r ic;i 3..

!.a pr od u c c Í‘':í|i ■ de tubérculos y cereales andinos por 
e.jempl'p podría duplicarse o triplicarse en pocas 
Camparías agrícolas si as que se impidiera que siguiera 
vigiarte el mecaiiismo que la deprime: los precios 
favorables de mxlIones, de toneladas de trigo y 
derivados que han despojado de su mercado al 
campesino. ’

' ‘ .B.í§.‘i '£ ‘£ .£ y J ; i .3 3 í . - l í í_ .B ¡ 9 l . l . í i£ y _ B £ y D Í ^ ‘f i ! . i£ y ._ ^ _ !^ Q £ .9 y i± !2 y D té d lÍ£ íi

En los prcigranias agrarios de los pa-rtidcrs populares 
debe ponerse énfasis en el mame.jo de los ' precios 
re lar ti Vos de los aliitierrtos y bienes de consumo de
Í]ÍIc;\Íí¿¿áS ■

Lci cofisigna 
c o n t 'r C' 1 ai.i c:i s t

debe ser ni t:) r  e  c: i o s 1 i b res n i precios
;i r 1 ■: i l:fu r > j c r a c i a sino pr >...i t,

lemo c t' t i z adoa.

__J ii-— i ir !■»<• 'i i~aa _ que pagar 1 a a (j r c;i i n d u s t r i a p ci r 1 c> í..
11 i mĉ  11 L os 1 la (.. i o 1 ■“TT— i ri'ipi".,ii Lirdus debei i ser i leyuc .1,aiTu j

c)ue p a 1 r" 11 c 1 p e r'i p r 0 d i..( t. L1. > r e s ,
i r id US t r .La 1 es acjrarr xoirj y consumidores Sé l o  mediante?
r.u i |.jrrjgramar de r'evey siéir del sis teitiai de prec.icis pan ..! 
que se evite los efectos del intervencionismo de los 
estados de los i.jalst'á- desarr ro 1 j. acJos en riuestros 
mercados de alimentos bésicos, 'podrá recuperarse el 
estancamiento y depresién dél agro andino y
Latinoameri cano.

L.i.'S i.i'rec ios en.chac rai a 
aseguran' que se cubran 
rerrtabi 1 idauJ

loa agricultores deben siempre 
1 os costos y un mar gen ¡Te 

que p r c.mio c i o fie ■ 1 ¿r ■ . e x p a ri s i é i' i d e 1 a 
p r od r.i c r .i é r I tail ' coiticr se liar realiriadci eri Europa y
N‘._> 1 t eí.riiKt* r i. tar.

1
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-V

h n  |:Jr'0C. ÍO í
v.i S i.-..' 9 U r ('■ Í31' CJ I..I i..i 11 o 
d l iL wirjt:is  : 9 uB  l o
carOu Por el 
a 1 i i M e n t o e, t o v íi ri e cj s;; 
pa 1 lued i a n t e '-hc. h r

■ de i(nentoí;3 al consumidor debe 
continué la tendcMicia de las Mtimas 
importado sea barato y lo nacional 

el subsidio que portan los 
ser ’ captado por nuestros

"  ̂ y

antruar io 
d e b í

a s a s d e r e c li <:
1 i.as I ‘ n  il < il constituidos deben destinarse

antidumping
el

auiiíei'ito íle . la pr oductividacj del
a p i y a r

c¿iínpesiriad o y
productor agrario con potencialidad productiva.

V  *. •

Debe estciblecerseí un 'precio mínimo dii^.internamiénto de 
los aliiiierttos impeutados. ' El precio mínimo de 
i n tenia miento debe ser al menos igual al costo de 
producciíui eficiente de cada producto al iiíienti ció eii 
el país.

be&...Canas ta_Optima:_ Instrumentóle], ay B_de_l,a_ Re forma 
6 91 ó a _1 i m É L* .fe á i á JL

El programa de Reforma Agroalimentaria Agroindustrial
d ebt' I ta r I; i. r'
Có(IlpOs.l i.. i. rln
mayor i tar ia. 
inaxioii^a eri

de un conociíiiiento preciso de la actual
d e la Canasta de Consutno de la Famnilia

. L a C a n < k s t a 0 p t i m a e s a u u e 11
n u t  r" .1. r r ''‘u i—r i-ii'i i■;> 1 njei"ii:.ir c c is  t ■: V reabre e

( ]u e

i r
1̂'me re ado J, ¡ d: o y rn-. piar a la oferta agraria nac-ional
restituyendo gradualmente la demanda por alimentol 
nacionales i:p..ie fueron postergados eri nuestros mercados 
por los alimentos subsidiados por los países ricos.

Ex na lino lite la Reforma Agroa 1 imerrijar icv y Agr oi nd us t r ia 1 
pi ...n _____un • pre ceso de estat i¡íaci6n oü

na c iona 1 i 2 a c iPn de los monopol ios agroindustr' ia i es ' 
Si no una democratiiraciPn de la po lltica e c o m i c a lia r a 
revertir 1 os obstáculos estructu'r'a-les que impiden el 
o esa I' r í:..i 1 lo a g r' a r i o y pr opi c iar on la d e p e n d e n c i a
..i .1 i  iiii j I "I 't .■■I r :i "I .
muestra que 
cciiiibios Que

C i r'i embargo, !fn experiencia . reciente 
1 üi 'S g r u p o s m o n o p 61 i' c o s s e r e s i s t e n a 1 yi s 
disminuya sus mlu genes de ganancia áuiique 

jsea i r'ji'isi tor lamen tcb Por e 1 1 o , la est rategia cTtT
Reforma Agroa1 imentaria tiene que ser parte' de una 
estrategia antimonopAlicá. No hay nada mAs
ine fi i. lente y cc.ntruvio al libre mercado' que fd,
monopolio y el oligo polio. Debe exigirse,, entonces, 
que la propuesta liberal incluya un futirte contenido 
an t ii'iionopli 1 i co.
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Fl narco Ir i co lia '¿ido condicionado por la pferdidü da-
1 j. 1 lüad iJtíl -agí c-n loa países andinos y no fiab» k
o r r ad i t: Í.1 c i6ii do 1 nar coir & f i co sin que la agricultura real 
recupurtí rc?ntabi 1 idad y, como se sabe, una de las fupntes 
pi- ificipales del atraso cambiar io es la oferta de d'Mares 
d c} 1 i' i a r c o 11 ■ i>. í 1 c: o

■?>' e  -jj

ni i'i cv,'lili:;)ar go, que 0 1
b. O i'Ir yi. I':■ v:A i os 1111 a
N o r"tecía Ib;,' i ■i c: ¿ii las y E
L O r 'it rad i., cc.1.6i'i en sus
1.J v,> le<,i .1lilente c ci n la
|:a.Mi-ie y 0 :i c u 11 i  V d e
í ‘ 1 1ta bl (.i p ¿i ra lili 1 eS cJ 0

eses de las potencias agravias 
tropeas. Hay aquí entonces, un¿i 
. I "I t e r e s e s , s i F.t. I.: l.J ü rv c> • c o m f j i t i e r a 
f • r otJ u c c iíirv agraria de nuei-, t r ids 
c: i:::i (: a no’ • s e r 1 a 1 a ft rv i c a o p c i ■i':i n 

c 1M p t;_ s .L ri i; j s «
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APUNTES TEORICOS SOBRE EL NEOLIBERALISMO

Por Percy J. Paredes Villarreal

Ingresamos al noveno año de implementación del modelo neoliberal, y de siete 
años en que se dió el autogolpe de Estado, violentando de esa manera la 
Constitución Política y el Estado de Derecho en nuestro país. La década de los 
noventa, para el Perú, ha significado grandes cambios sociales, políticos, 
económicos y culturales; pero también nos ha traído muchas injusticias, 
pobreza, violación a los Derechos Humanos. Todo ello, ha conllevado a que en 
la actualidad exista un fuerte rechazo por parte de la población, como de los 
diferentes sectores productivos, laborales, empresariales a este régimen 
neoliberal y fujimorista.
El modelo que se viene implementando en nuestra patria, es un modelo que en 
otros países como Europa y Norteamérica ha llevado al fracaso, encontrándose 
en retirada. Mientras que, en América Latina, es un requisito indispensable 
que todo país debe aplicar para poder obtener apoyo crediticio por parte de 
los Organismos Financieros Internacionales como FMI, BID, BM.
Mucho hemos escuchado y oído hablar del neoliberalismo ; pero en si, cual es 
el significado de ello. Dentro de la Ciencias sociales, como podemos entender 
este modelo ; por lo que, en esta oportunidad, abordaremos este tema.

LIBERALISMO NO ES IGUAL A NEOLIBERALISMO 
El liberalismo surge como una alternativa al mercantilismo que se venía 
imponiendo en el mundo occidental, sus principales representantes del 
liberalismo, fueron : Adam Smith, David Ricardo, R. Malthus, J.S. Mili, a esta 
se le denominó “ la escuela clásica”
El liberalismo, es un conjunto de corrientes de pensamientos que abarcan los 
niveles filosóficos, políticos, económicos, sociales y morales, donde el fin 
supremo es la libertad. Esta libertad tiene que estar bajo los parámetros de la 
democracia, del respeto a los demás, del respeto a la propiedad, de la 
participación solidaria y comunitaria.
Por su parte, el Neoliberalismo surge como alternativa a la crisis del modelo 
keynesiano, que trató de convertir al Estado en un ente proteccionista; para 
ello, se buscaba corregir algunos errores y excesos que tenía el liberalismo 
clásico, de los siglos pasados. La crisis por la que atravesó el mundo a inicios 
del presente siglo, contribuyó a generar grandes cambios económicos que 
existían dando paso a la confonnación de grandes empresas, la formación del 
sistema financiero, la comercialización, el rol del Estado ; lo cual significó la
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formación de una fuerte corriente de pensadores liberales modernos, al cuál le 
denominaron neoliberales, este equipo de pensadores empezaron a 
reconceptualizar el liberalismo, para una nueva etapa y en una nueva 
coyuntura mundial.
Esta corriente neoliberal, tiene como sus principales representantes a : Mitón 
Friedman, Von Hayed, Herían Buchi, Samuel Hantington, Francis Fukuyama. 
Existe mucha diferencia entre el liberalismo y el neoliberalismo ; tal es así que, 
para algunos pensadores, afirman que el neoliberalismo es la etapa superior 
del liberalismo ; otros afirman que es la parte más conservadora y retrograda 
del liberalismo, ya que acaba con los principales postulados que el liberalismo 
en un detemiinado momento enarboló. Esto tiene que ver con los 
planteamientos que se dan, ya que en lugar de buscar el desarrollo y avanzar 
hacía una democratización del Estado, el neoliberalismo está haciendo 
retroceder, con virtiéndolo en un modelo de desarrollo inhumano, injusto y de 
potenciación de los Organismos Financieros Internacionales, que se 
encuentran atravesando por una de los graves crisis económicas.
Estas diferencias se dan : en lo político, el liberalismo prioriza la democracia 
formal, la participación ciudadana; mientras que el neoliberalismo, en este 
aspecto, busca consolidar un régimen autoritario dando importancia a los 
movimientos independientes; para los neoliberales, lo importante es que no 
exista oposición, ni partidos políticos.
En lo económico, el liberalismo, plantea que el Estado tiene que ventilar y 
preocuparse por los problemas sociales, que significa asumir el rol del Estado 
en los sectores educación, salud, seguridad social, entre otros. Mientras que, 
para los neoliberales, el objetivo es convertir al Estado en un ente policíaco, 
espectador y abstencionista en la economía, donde el mercado se convierta en 
el ente regulador de la economía.
En lo ideológico, el liberalismo toma en cuenta el papel de la solidaridad, el 
colectivismo. Para el neoliberalismo, lo más importante es el individuo, el 
pragmatismo como expresiones ideológicas.

ESCUELAS NEOLIBERALES
El neoliberalismo, surge a principios del presente siglo, específicamente con la 
Primera Crisis Mundial que se desató en la década del 20, donde se 
desarrollaron dos propuestas para contrarrestar la crisis del liberalismo que se 
daba en aquel entonces ; para ello, surge la propuesta Keynesiana que buscaba 
en todo momento la participación del Estado como un ente fiscalizador y 
regulador de la economía ; por otro lado, el modelo neoliberal. Dentro de este 
aspecto, surgen dos escuelas neoliberales. La primera escuela, surge en
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Alemania, en la escuela de Friburgo, destacando como representantes los 
economistas, como : Ludwing Vong Misses, Ludwing Erbard, Friederich Von 
Hayek, Alfred Muller ; esta escuela se encarga de dar respuesta al predominio 
de la intervención del Estado en la economía, ya sea a través de la economía 
de mando hitleriano o del socialismo soviético. Para estos neoliberales 
alemanes, su objetivo era rescatar los fundamentos de la economía de libre 
mercado que predominó en el siglo pasado. Asimismo, buscaban asegurar la 
libertad política partiendo por la libertad económica; es decir, sin libertad 
política no existe libertad económica, por tanto la economía se supeditaba a lo 
político. Asimismo, planteaban que la economía debía sustentarse en la 
existencia de la propiedad privada y en el libre mercado, sin la participación 
del Estado.
La otra escuela neoliberal, cuyo centro ideológico que contribuyó a dar forma 
a una corriente neoliberal, es la famosa escuela de Chicago, cuyos 
representantes se les denominó los “Chicago Boys” cuyo principal teórico es 
Millón Friedman, también se les denominó monetaristas. El objetivo de esta 
escuela es la de buscar recuperar los principios del liberalismo del siglo XVIII 
y XIX, donde la libertad económica es la meta final y el individuo se convierte 
en la entidad superior de la sociedad. Millón Friedman, sostiene que la 
condición para establecer el capitalismo competitivo son la base de la libertad 
política y que por tanto el papel del Estado en su intento de regular la 
economía debe desaparece. Solo debe confiarse en el mercado para la 
organización de la actividad económica.
Lo que estas dos escuelas neoliberales buscan, es mantener al capitalismo 
como el ente predominante y el único sistema capaz de resolver los principales 
problemas que tiene la sociedad y el ser humano. Para ello, buscan considerar 
al individuo como el eje central de la vida y al mercado como modelo que 
determine la economía de un país.

CONSENSO DE WASHINGTON :
Las propuestas neoliberales, durante mucho tiempo, no eran aceptados ni 
mucho menos tomados en cuenta por los diferentes países del mundo. Durante 
la del 70 donde la crisis del petróleo, y los excesos del Estado benefactor ; así 
como también, empezaba a sentirse la crisis de los Organismos Financieros 
Internacionales, debido al recorte del pago de la deuda externa contraída por 
los diversos países; es que se empieza a tomar en cuenta esta opción como 
una alternativa para los países Imperialistas y los Organismos Financieros 
Internacionales. Esta necesidad de buscar una alternativa frente a la crisis que 
existía, lleva a la organización de un encuentro Internacional entre los
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Organismos Financieros Internacionales y los principales países del primer 
nivel (Grupo de los 8); a esta reunión se le denominó “Consenso de 
Washington”, donde partieron de un diagnóstico situacional de los países 
subdesarrollados y tercermundistas ; para ello, tomaron en cuenta la situación 
critica de América Latina y del resto de países subdesarrollados por la que 
venían atravesando en aquellos momentos. Para los Organismos Financieros 
Internacionales y el Grupo de los 8, la crisis por la que venían atravesando 
dichos países se debía al desmesurado crecimiento del Estado y el populismo 
económico que se venía implementando, donde los gobiernos eran incapaces 
de controlar el déficit público y de moderar la demanda salarial. Por lo que, se 
recomendaron dos conjuntos de medidas :
Primero, promover políticas ortodoxas de estabilización orientados por los 
mecanismos del mercado. De tal modo que, se implanten : una disciplina 
fiscal, que busque eliminar el déficit público ; también, se buscó un cambio de 
prioridades con respecto a los gastos públicos ; se planteo, la eliminación de 
los subsidios y la reducción de los gastos en educación y salud ; también se 
planteo la realización de una reforma del sistema tributario; asimismo, se 
buscó que la tasa de interés positiva, en términos reales sean determinados por 
el mercado; y por último, diseñar un tipo de cambio real que asegurara la 
competitividad externa.
Segundo, reducir el tamaño del Estado y su grado de intervención en la 
Economía. Para ello, las empresas públicas debían ser prívatizadas y las 
actividades económicas reguladas; el derecho de propiedad debía tomarse 
más seguro ; las inversiones extranjeras directa no debían sufrir restricciones, 
y el comercio exterior debe ser liberalizado.
El Consenso de Washington, contribuyó a asegurar una estabilidad en los 
países primer-mundistas como : los Estados Unidos de Norteamérica, Japón, 
Gran Bretaña; también favoreció a los Organismos financieros 
Internacionales (FMI, BM, BID, entre otros), ya que las medidas que se 
empezaron a ejecutar en los países sub-desarrollados y tercermundistas, van a 
favorecer a estos “pulpos”. También, se recomendó : Primero, la 
subordinación de los países tercermundistas y en vías de desarrollo al mercado 
internacional y la apertura de la economía al contexto mundial; Segundo, la 
reducción del Estado en tamaño y en funciones; y Tercero, una mayor 
injerencia de los Organismos Financieros Internacionales, como el FMI, en el 
control de la actividad económica de los países deudores, que tienen como 
finalidad fundamental el cumplimiento de las obligaciones externas de los 
países subdesarrollados.
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El Consenso de Washington, delineó el tipo de gobierno que deberían 
implementar dichas medidas deberían ser gobiernos fuertes, sólidos y 
autoritarios, ya que ello implicaba desestabilizar a la población y generar 
movimientos de protesta; por lo que, con un gobierno autoritario podía 
controlar este descontento popular. Por lo que, muchos países, particularmente 
Latinoamericanos, que han implementado estos modelos neoliberales ha 
estado bajo gobiernos Militares, autoritarios, civicos-militares, como Chile, 
Ecuador, Argentina, Perú, etc.

IMPLEMENTACION DEL NEOLIBERALISMO :
La aplicación de las medidas de corte neoliberal, que se vienen dando en los 
diferentes países tanto primermundistas , como tercermundistas , han marcado 
grandes diferencias . Tal es así que a fines de la década del setenta e inicios 
del ochenta el neoliberalismo tuvo sus primeras aplicaciones en los Países de 
los Estados Unidos de Norteamérica y de Gran Bretaña , donde Ronald 
Reagan y Margareth Thacher , fueron los que aplicaron los ajustes 
estructurales .
Estas reformas aplicadas en los Estados <unidos y Gran Bretaña son muy 
distintas a las que se vienen aplicando en los Países tercer mundistas .Tal es 
así que en Gran Bretaña , el Estado no dejo de tener un participación 
significativa en la fonnación del Producto Bruto Interno , la privatización no 
significó la extrangerización sino el fortalecimiento de su propia burguesía. 
Mientras que la aplicación del neoliberalismo n los diferentes países 

tercermundistas , particularmente en los países de América Latina , fueron 
totalmente diferente; ya que redujeron el papel y el rol del >Estado , la 
privatización ha conllevado a una fuerte extrangerización donde los capitales 
foráneos vienen teniendo el control de la economía en dichos países.
Como podemos apreciar la aplicación del neoliberalismo en los diferentes 
países ha sido muy desigual; ya que mientras para los países primermundistas 
ha significado el fortalecimiento del Estado y la Burguesía Local , para los 
países tercermundistas ha significado la reducción del Estado y dependencia 
económica .sometiendo a los Organismos Financieros Internacionales .
Bajo ésta lógica donde el capitalismo se viene convirtiendo el un sistema 
inhumano , es que se empieza a rechazar el modelo neoliberal , ya que no ha 
podido resolver los principales problemas que tiene ha humanidad. Pero que, 
si fortalece la dominación y dependencia de los países tercermunditas y en 
vías de desarrollo con relación a los Organismos Financieros 
Internacionales.
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S O B I t E  IL -A  X A C T X O A  D K t ,  E > A R T T I X >  K R K N T K
VM-» C íC X D

{Posición singular del c. Forestal)

F2 o. Forestal sustentó una 
posición singular en el BPN 
(contenidas en 3 documentos):, la 
misma que se alcanza a la 
mil i tanda del P. para su 
conocimiento y aporte al debate.

1.- La cuestión del curso hacia el CCD tiene las siguientes 
caracteristic3.s,, que debemos tener en cuenta con el fin 
de tomar una determinación política, de orden táctico, 
sobre esta cuestión:

a) Su elección se realisará el 22.11.92. El proceso de 
lucha P'olítica electoral de la fecha hasta entonces, 
consta de dos etapas. La P'rimera, por unos 40 días, 
hasta la inscripción de las listas de candidatos el 8 
de octubre. La segunda, 1-a competencia nacional de 
estas listas, por 45 días, haste el día de la elección.

b) El proceso hacia el CCD, durante todo este periodo, 
hasta el 22.11. va a acaparar la atención política. 
Todos los medios, nacional e internacionamelte lo van a 
colocar en el centro de su cobertura. El proceso — con 
absoluta seguridad—  se va a convertir en el espacio 
desde donde se deslinda con la subversión senderista. 
Y, asimismo, desde donde se discute la situación del

Dependerá de la composición de los 
que se pueda saber si será también 
habrá sería, o real, oposición a la 
planes de avasallar económica y 

de someternos a una más

país y su futuro, 
aprticipantes para 
el escenario donde 
dictadura, a los 
militarmente al pueblo, y 
fuerte dominación extranjera.

c) En ausencia de convocatoria a Elecciones Municipales, 
éstas, las municipales, también dependerán de la 
correlación que se alcance en el CCD, y de las 
P'osibilidades de dar allí la batalla por abrirles el 
camino p>ara su realización'. Esta será una de las 
primeras y principales cuestiones que se presentarán en 
el debate.

d) El proceso electoral se presenta, en cuanto a los 
mecanismos electorales, como igual a los procesos 
anteriores. En este caso, contra la desventaja de la 
mayor militarización fruto del curso de la guerra y de 
la política, habrá presencia de observadores 
internacionales que harán, posiblemente, más serio el 
proceso y más difícil la manipulación.
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e) Nunca en todc este tiempo ha estado raés cl3.r amente 
perfilado el PUM. Nunca ha estado más claro que es una 
fuerza política propia, de izquierda radical, 
combativa, democrática e indepen>diente de la lU. El PÜM 
está reconocido' como. .u;na orga/nizacióri política de 
izquierda que .iS. dado la batalla contra la dictadura y 
por abrir el espiacio democrático, ■ conciente y 
cohei''entemente'.

f) El PUM cuenta con su propia inscripción y está, en 
cua'nto a procedimiientos legales en el JNE se refiere, 
expedito para hacer la. inscripción de una lista propia. 
■Tiente además la p’osibilidad de efectiiar e inscribir 
alianzas,,. Aeúmisímo, medi.ante un trámite ante el JNE, 
podr'a aparecer en la ca.rap§:ña. con cti:> nombre y con 
otro símbolo.

g) La campa'ña h.acia 
esta institución

el CCD ‘Cieñe en disp’uta 80 asientos en 
a instalarse el -30.12.92. La batalla

por hacer 
e'ntablada.
centra y

p r e ^ í ' a l e c e r  
Una vez ins 
quedará 
contra 
correrá

su carácter 
alado el CCD,

democracia, 
insurgente, 
Derechos Humanos y 
de nuestro pueblo.

soberano está 
éste se haré 

articulada con la lucha por la 
la dictadura del Estado contra
ía dictadura subversiva, por los 
por l.as reivindicacio'nes materiales

h) Naturalmerite el CCD será un espiado incierto, 
inestable, sujeto a mt\chos' problemas, lejos de ser la 
solución definitiva a loe; problemas del P’oder en el 
Peri3.. De codo ello es necesario estar perfect6.mente 
concientes. En verdad todos los parlamentos desde el 80 
han volvido en situación de zozobra y bajo amenazas de 
invervención militar. Esta se 'materializó finalmente en
abril del^ y, per sup'uesto, p.!odría volver
prodvicirse frent-a al CCD.

i) El CCD está, efectivamente, concebido por la dictadura 
como instancia de legitimación. 0 si se quiere, como 
apéndice. El dictador pretende, justairiente, convertirlo 
en su instrumen'to, en su juguete. Si el PUM, o fuerzas 
político.s ccrrespondie'nto3 a los intereses del PUM, 'no 
se hiciesen presentes en el CCD, naturalmente, las 
P'osibilidades de que el dictador te'nga éxito en sus 
P>retensiones son maT/ores.

j) La correlación de fuerzas para las corrientes anti- 
■dictabvoriales es, en la actualidad, efectivamente, 
adeversa, y podría m.ante'nerse así hasta la fecha de la 
elección; o incluso, mediante el uso de fondos 
estatales pvnra ayudar a mejorar la im.agén de la 
dictadura, ponerse incluso más adversa. 0, si se 
quiere, la t-s'ndencia apunta a darle mayoría a la 
dictadura. Sin embargo n'únca ha sido ésta una razón 
para 'no participar en. u'na. batalla que debe ser dada. NO 
lo es tampoco ahora;.
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k ) Con la instalación del CCD,. efectivamente ' las 
restricciones al flujo de inversiones y préstamos 
extranjeros para el Gobierno de AFF, podrían llegar a 
ser levantados;. Esto va a ociírrir muy fácilmente en
base la realización de Las elecciones y la
instalación del CCD con algunos de los principales
partidos y 
Naturalmente,

votras fuerzas nuevas que aparezcan.
tan maí 'écil de que >ocurra si

fuer'zas del PcM o coincidentes con las concep»ciones del 
PÜM no están presentes en este escenario para dar la 
batalla explicando la situación.

En el Partido y en la izquierda haŷ . efectivamente, 
fuerzas políticas y tendencias contrarias a la 
participación. Algunas de las razones están presentadas 
líneas arriba.. Otras je basasn en los argumentos 
ultraizquierdistas o dogmáticos que 'asa SL y ante los 
cuales los . cc. se desarman. Esto da lugar a la 
apariciión del argumento definitivo: no podemos
participar porque hay muchos cc. que denuncia 1 
participación como" una forma de hacerle el jeugo a la 
r-eácción, a la contrainsurgencia, a la derecha, a la 
dictadura. Fácil es reflexionar si concebimos que el 
COFA y .AFF preferirían que el PÜM, o fuerzas 
coincidentes con el PUM ¿estén presentes en el CCD o 
no? Estando acordado que el PHM no ha de participar, se 
propone que fuerzas coincidentes con el PUM puedan 
hacerlo.

Por tanto acordamos:

1.- El PUM resuelve encargarle ai c ...............  presidir
un pequeño grupo de trabajo de 5 cc. , para dar la 
batalla en el escenario del CCD sin comprometer al PUM.

2.- Formula las siguientes orientaciones para ese trabajo:

a) Presentar la lista como "Movimiento de las 4 banderas" 
de acuerdo a la concepción de: bandera peruana., de la 
patria: bandera del Arco Iris, T.aguantinsuyo,
Cooperación, Tupac A.mar'U, Qosqo, representando todas 
l.as sangres y todas las cultxiras: bandera roja de los 
luchadores de todos ios tiem.pos con la inscrip'ción PAZ; 
bandera blanca de la paz con 1.a inscripción JUSTICIA 
SOCIAL-

b) Hacer la 
democrático 
del pueblo,
Compromieter 
y por escrito en este sentido.

lista con carácter de frente único, 
y progresista, para defender los intereses 
y levantar el programa concreto del PUM. 
a los integrantes de manera incuestio-nable

c) Financiar la campaña en base a los propios 
participantes y otros madios que no graven ai PUM nia 
asus fuentes conocidas.
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d) Conformar la lista dividida en cuatro sectores de 20 
cada .uno:- jóvenes de diferentes sectores sociales 
integrantes del frente único, y diferentes regiones; 
mujeres, idem; dirigentes populares, sindicales, 
campesinos, barriales, idem; dirigentes políticos, 
idem. Lista aser confeccionada y resuelta 
exclusivairtente por el PüM a través del grup'O de trabajo 
nombrado para el efecto.

ENFRENTAR A SENDERO Y A LA DICTADURA COMO DOS ASPECTOS DE
UNA MISMA TAREA

PARTTHTPAR O NO PARTICTPAR-

La argumentación presentada y ap^robada por el XII Pleno 
del CC en junio pasado en el sentido de participar para dar 
la batalla contra la dictadura, siempre y cuando existiesen 
condiciones mínimas indispensables, es correcta y está 
vigente a la fecha. Las observaciones a la Ley Electoral se 
refieren, en su integridad, a las características que 
tendería el CCD una ves instalado, y no a los mecanismos de 
la elección de sus miembros. Estas condiciones, desp'ués de 
las enmiendas efectuadas per el segundo DL, han llegado a 
ser las de una elección como cualquiera de las anteriores. 
Entonces, para la elección, es decir para el proceso 
electoral no hay mayor problema. 0, si se quiere, el 
problema existente está dado por el hecho de que las 
Elecciones Municipales hayan sido separadas del CCD, y por 
tanto se hace mucho más factible que la FA manip'ule las 
acta.s esp'eci3.1mente en las Zonas de Emergencia. Sin embargo, 
esta situación no es muy distinta de la que ya hubo el 85 o 
el 90. En ambos casos la FA manip'uló actas, especialmente en 
lo que se refiere a los votos preferenciales, para de ese 
modo, dentro de una lista, incluir o excluir candidatos 
según sus propios intereses políticos.

El partido deberé sanjar si participa on no. El asunto 
tiene muchas variantes y alternativas. La necesidad de dar 
la batalla en el escenario democrático-constitucional es un 
elemento permanente de la lucha p'olítico-revolucicnaria en 
el Perú. Abandonarlo sería un gravísimo error. Cómo estar 
presente en él es una cuestión clave de la táctica y no es 
la única forma de estar presente p-articipando con presencia 
prop'ia en la contienda electoral por el CCD. El partido no 
debiera perder el referente P'olítico en el escenario de la 
legalidad democrática.

El p-artido no tiene mejor op'ción para estar pu-esente en 
este escenario que la de su particip>ación en la elección del 
CCD. Y luego instalado el CCD; dando allí dentro la batalla 
P'or la democracia; contra la dictadura y por la aplicación
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práctica de todas las posiciones programáticas oue en el 
interés del pneblo podríamos le.vantar allí. Si el partido 
decidiese participar, tendría que opuar, a lo más., el tiempo 
y el esfuerzo de un puñado de cc. dirigentes, por apenas 
unas cuantas semanas.

¿Cuál sería el daño de participar? El daño consistiría 
en que, entonces, casi todo el resto del partido, (es decir 
casi todos fuera de ese peqiieño puñado de dirigentes) 
pasaría a reducir toda su actividad militante al comentario 
de lo malo, lo bueno y lo feo de la actuación del partido en 
ese escenario. Y que, entonces, per lo tanto, no habría 
quien se ocupe de hacer el trabajo de desarrollar los otros 
dos escenarios: el de las masas; y el de la violencia justa 
y legitima.

Tanto si participa, como si no participa, el PUM 
requiere un .Pian Táctico Concreto ahora mismo, para, tomada 
la decisión, de saber qué hacer, hacia donde dirigirse, cómo 
hacerlo. Este Plan Táctico Concreto sólo tiene sentido si es 
parte integrante de un Proyecto Estratégico Concreto, 
viable, vigente. En el Plan Táctico Concreto tendrá que 
establecerse de qué se ocup’ará el PUM si no participa. Y, si 
decidisese participar, tendrá que resolverse si lo hace sólo 
como PUM, o con qué aliados lo . hace. Y en cualquier caso 
levantando, por lo menos, una fórmula concreta de Gobierno. 
La cuestión del Gobierno está planteada.

El Partido -no débiera concurrir a la disputa por la 
representación ante el Congreso Constituyente, más aún en 
una situación P’olítica como la actual, sin contaj’ con una- 
fórmula de Gobierno concreta, creíble, viable, suceptible de 
ser razonablemente conquistada. Competir sin contar con 
ello, sería una manera de hacer oportunismo electoral. 
Sería, participar con graves limitaciones. Es indispensable 
presentarse ante el pueblo, ante la ciudadanía, con una 
alternativa viable frente a la polarización de la. sociedad 
entre SL con su EGP de un lado', y de la dictadura de 
Fujimori con la FA y la PN del otro., Pero exactamente l̂o 
mismo, una fórmula de Gobierno es neces.ario P'ara el caso en 
que se decidiese no participar. Tal vez, en e’ste caso, 
incluso, más ailn.

Si no nos dotamos de un Plan Estratégico Concreto, 
válido, vigente, y éste no incluye, necesariamente, la 
cuestión del Gobierno y la cuestión del Poder en términos 
también concretos, y si no lo hacemos ya, ahora, no hay más 
destino para nuestro partido que el de convertirse en un 
naufragio. Habrán entonces, tal ves, unas cuantas personas 
sosteniéndose a flote, cogidas de algunos tablones, 
moviéndose a oscuras en medio de una ternp>estada, sin ruiabo, 
avanzando a la deriva, impulsados por los vientos, o las 
mareas dominantes, sin la menor idea de hacia dónde se 
dirigen, ni ciiándo, finalmente, les llegará la muerte.
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ANTE LA CRISIS DE PROYECTO NACIONAL:

j p O K :  u m A  " T S t ó : C T : K A  i x k m g o e í a j t ’X C O - -
M A C T O M A I L

Paco Ruiz

A le líii'go del siglo XX ya van dos proyectos de las clases 
dominantes qne fracasan: el oligárquico semifeudal y el 
populista industrialista. Vivimos los inicios del tercer 
proyectó de las clases dominantes, el neoliberal.

Perú contemporáneo es que el proyecto 
un proyecto nacional. No tiene un

Es más bien un proyecto

La tragedia ¿Icl 
neolibérai no e£ 
prepósito articulador de.l país. 
trajisnacional. La i^evindicación nacional en sentido cleisico 
pretende la autodeterminación, el progreso material y la 
identidad propia (1). El< neoliberalismo, al revés, es un 
proyecto ajeno, como na caracterizado el Foro de Sao Paulo. 
Busca articular lo aprovechable de nuestros paises en 
f'ixnción de los intereses norteamericanos, produciendo la 
duallsación de nuestra sociedad y la fractura social del 
Perú. ‘ -

El proyecto neoliberal es una combinación de modernización 
privátista, empobrecimiento cuartommidista, marginalidad 
mayoritaria, extranjerización cultural y autoritarismo 
politice. -

La tragedia perucína consiste también sin embargo en que la 
oposición ai neoliberalismo no tiene un proyecto nacional
alternativo. e agotaron los viejos proyectos de los años
70 y 80: el populismo industrialista y benefactor, el 
radicalismo clasista marxista-leninista y el proyecto 
ecléctico da la vieja derecha acciopopulista y pspecista. Y 
sólo un nuevo proyecto nacional podré ser e l  ̂fundamento 
a.cti%/o de una gran voluntad pan-peruanista capaz de sacar al 
•Perú de la crisis y contraponerse al proyecto miserabilista

El Perú del proyecto neoliberal es una sociedad dual, 
1 levada al limite cuartoríF.?ndÍBba y por tanto exigida de un 
astado casi de ocupación, el estado liberal-contrainsurgente 
que hoy reclama la nueva derecha castrense-empresarial. El 
Perú del proyecto senderista es un nuevo modo de producción 
asia&ico con careta socialistíí.: esclavitud generalizada, 
oconoHíia de g^aerra, distribatxvismo igualitarista y estado 
militarizedo y monopartidista. De un lado el proyecto 
occidentalista neoliberal; del otro, el proyecto indianista 
senderista. De alguna manera un nuevo choque de Occidente y 
Oriente en sus versiones extremas, como en la Conquista.

Se ha venido estableciendo asi en el Perú actual un circulo 
'---.ioso casi perfeexo entre neoliberalismo-contrainsurgente 
y senderismo. Caras simétricas de una ausencia de proyecto 
nacional.
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En esta situación de creciente desintegración nacional y 
crisis vde vdominación semicolonial el proyecto nacional capas 
de darle viabilidad al Ferú en las nuevas condiciones 
mundiales «debiera ser el de una reconstrucción democrético- 
nacional. El programa de pas con justicia social es hoy un 
P'rograma democrático-nacional.

demas s 
neoliberal 
o , a launa

ensayo 
por 
var

Ya todo lo 
devastación 
populismo 
socialdemócrata. 
periódicam.ente un 
capitalismo "normal", a 
redistributivo. Pero lo 
sido mas bien su 
cap'italistamente el Perú

tanto 
■ ante

fracasó. 
no es 1. 

i lusa

La solucxón a. la 
, restauración del 
de capitalismo

anos
3 0

Ciertas capas centristas plantean 
acuerdo nacional para retornar a un 

un capitalismo regulado y algo 
normal de nuestro capitalismo ha 
incapacidad para homogenisar 

en la últimas décadas. Por eso, 
distancia la polémica sobre el 
de los años 1965-72 y el dilema 
— o capitalista o semifeudal — , 
Porque los sectores de p'unta

devista a veinte 
carácter de la sociedad 
simplista de ese tiempo 
aparece insuficiente, 
monopólicos han regenerado marginalidad cuasi-feudal. ■

Es que nuestro capitalismo semicolonial, monopolico y 
deformadlo, ha demostrado que la destrucción de fuersas 
productivas hace parte de su tasa de beneficio. Hay aqui 
una continuidad colonial en la lógica de nuestra economía, 
diferente a la del capitalismo desarrollado. En la América 
Latina y en particular en el Perú las economías no basan la 
ganancia solo en la productividad sino también en la sobre
explotación, esto es, no se sustentan sólo ni principalmente 
en la renovación tecnológica sino mas bien en la apropiación 
de los salarios y en formas de plusvalía absoluta o 
similares a ella, además del drenaje -de excedente de todos 
los secuores económicos. En otras palabras, no solo el
neoliberalismo- es un capitalismo "salvaje" o perverso, sino 
— reconociendo sus matices-- cualqxiiera de las variantes del 
■cap’italismo semicolonial en genera.!.

Vivimos por eso el fracaso del predominio capitalista para 
organizar y modernizar el Perú, la crisis del orden p'ost- 
oligárquico. 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 economico-social que, parafraseando a Marx, ha 
añadido a los males del pre-capitalismo los males propios 
del desarrollo capitalista. En el Perú hay un bloqueo de la 
modernidad por la propia modernidad capitalista. La 
modernidad del país supone otro proyecto, otra hegemonía.

Y sin embargo, la política peruana esta llena de 
convocatorias de buena voluntad en pro de un capitalismo 
reformado. Se puede decir que la disputa central en el 
terreno militar es entre neoliberalismo contrainsurgente y 
senderismo, mientras en la en el terreno político es entre 
el neoliberalismo y el p»op'UÍismo o sus variantes eclécticas.
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Por tanto, si a nivel. estrate3gico hay un círculo vicioso por 
quebrar entre neoliberalismo y senderismo, a nivel político 
hay otro entre neoliberalískío y f’op‘alismo o sus variantes.

El Programa de Reconstrucción Democrático-Nacional propone 
dar vida .a una Nueva República, que resuelva en un solo 
proceso revolucionario constitutivo los tres problemas de la 
Integración Naci.onai Democrática entre pueblos y 
nacionalidades, el establ ecimiento de una Economía Pop'ular 
Mixta como régimen económico central y de un Estado Nacional 
Unitario y Descentralizado. Esta Nueva República supone un 
Nuevo Parrón de Relación Sotierana 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 democracia representativa, se base en el pueblo 
organizado y en formas de representación revocables y 
fiscalizadas a todo nivel.

La Nueva República Democrético-Nacional no es entonces un 
regimen político o una forma de estado. Es mas bien un 
momento de constitución nacional, un pacto social de 
renacimiento, el compromiso con un proceso cuyo objetivo es 
darle fisonomía nacional, prosp'erided y bienestar al pais. 
En otros países hubo c.apas oligárquicas o burguesas con 
inspiración dirigente que estructuraron sus países. Diego. 
Portales en Chile a mediados del siglo pasado, o Sarmiento y 
Mitre en la Argentina de fines del XIX. Aquí hemos tenido 
grandes sueños peruanistas pero no grandes movimientos 
peruanistas. Ha quedado la tarea pendiente.

Este proyecto democrático-nacional de los socialistas 
contemporáneos de alguna mantera actualiza y rectifica el 
proyecto nacional del radicalismo clasista marxista- 
leninista de los años 70. El socí.alismo peruano procesó 
entonces entre 1968 y 1974 una reforma intelectual y moral 
en el país. Pero el programa democrático-nacional
sintetizado en ese tiempo cc^rrespondia a un pais de 
trabajadores, dado el contexto velasquista de exp'ansión 
industrial y proletarización del campo popular. Era un 
programa estatista clásico, basado en una p'ianif icación 
central y en un régimen soviético de ,democracia directa 
monopart idista. En este lapso sin embargo el Perú ha 
transitado de país semi-inaustrial del Ter'cer Mundo a un 
país marginal-informal del Cuarto Mundo. Hay un nuevo oamp’O 
popular, un nuevo contexto internacional, una 
experiencia vivida.

De otro lado, el radicalismo clasista de los 70 impregnó 
fuertemente de corporativismo economicista su mensaje 
nacional. Fué asi mas un contrapeso eiocial a los proyectos 
granburgueses que un proyecto naoional alternativo. De ahi 
el énfasis en la redistribución del ingreso antes que en el 
crecimiento de nuestras fuerzas productivas o en un modelo 
de desarrollo alternativo.
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es el desinterés 
de sn

Lo nuevo de la situación actual sin embargo 
relativo de las c-apas pudientes en la 
propio país. La granburguesia se ha transnacionalisado. 
si antes nuestras clase;

organisac ?,-on
. T  .♦

incapacidad P'ara conciliar- 
interés general, esto es, 
una nación próspera y 
prosp'eridad general, como 
paises, hoy la cesa es peor

•orno e.los países margínales 
las clases dominantes del Sur.

pudientes siempre mostraron su 
sus intereses particulares con el 
nunca pudieron transformarnos en 
a la ves beneficiarse de la 
sí hicieron burguesías de otros 

La viabilidad•semicolonial de 
. Perú, es más trabajosa para

Los socialistas p;>eruanos no pueden por tanto limitarse a 
expresar los intereses de los trabaja,dores o intereses 
corporativos. Es más, la crisis de los últimos lustros ha 
regresionado las bases de constitución nacional. Durante 
siglos hemos sido un país y un estado sin nación. Hoy no 
sólo no somos aún una nación sino que en parce hemos 
retrocedido como país, esto es, como comunidad formalmente 
poiiticfi, por efecto de la desestructur-ación y libanización.

El proyecto de una Nueva República sintetiza por tanto una 
voluntad dirigente. Lo que viene implicando ciertamente el 
debate y la superación de ciertas tesis previas, entre ellas 
las siguientes:

1. La identidad nacional que proponía la izquierda marxista 
de hace dos décadas o más no era integracionista sino más 
vertientista. Si la oligarquía era criolla y el Apra, 
mestiza, el ■ socialismo peruano siempre se sintió 
indigenista. Este sesgo ha sido felizmente superado por la 
propia realidad. El planteo de integración nacional 
democrática de pueblos y nacionalidades reconoce un viraje 
en las últimas dos décadas con la formación de un eje cholo- 
mestizo de nuestra identidad nacional.

2. Hace dos décadas el modelo de desarrollo izquierdista 
era autár-quico. Se pensaba qtíe la forma de satisfacer- las 
reivindicaciones sociales de justicia y equidad pasaba por 
la instauración de formaciones nacionales independientes y

apartadas de la economía mundial. Se tenia 
visión de la liberación nacional como 
sistema mundial. Hoy nos toca ,e.dvenir- a la 
paradójicamente en la era de la 
y por- tanto arribar el estado-nación en 

medio de la emergencia paulatina del estade-mundo. El 
nacionalismo está ante un reto nuevo: afirmar- su soberanía 
en el mundo en inter-relación con él.

autosostenidas, 
por tanto una 
desconexión del 
independenc ia 
interdependenc ia

3. En relación con lo anterior, el autocentramiento de la 
estructura prodi:ct;va se entendía como la repetición 
mecánica del esquema de reproducción industrial clásico 
estudiado por- Marx en base al capitalismo inglés: debíamos 
construir una rama -de pr-oduccción de bienes de consumo y una 
rama de bienes de capital. Hoy el autocentramiento que se 
propone no apuesta todo necesariamente a una industria 
pesada. Incluye sí la necesidad de un .sector productor- de
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inaguinarias pero como parte de la construcción de une, matriz 
intersectorial de efecto expansivo basarla en un esquema de 
crecimiento centralmente agro- industrial (2). Se trata de 
originar un p’roceso de crecimiento interconectado, que 
supere la desarticulación y descentramiento de nuestra 
estructura productiva y que aproveche también el comercio 
exterior p>ero en función de la reproducción . económica 
interna.

4. bi régimen económico que
planificación central estatal y

>e postulaba era de 
propiedad colectiva 

generalizada. La economía popular mixta del proyecto 
democratico-nacional propone un cambio en la racionalidad 
ecornómica genera] , de una. racionalidad maximizadora de

racionalidad maximizadora de
sociales,' pero, respetando un sector oe

La planificación

ge.nanc lae 
satisfacciones
mercado y diversas formas de propiedad, 
democrática resvolverá el falso dilem.a- entre planificación 
central y mercado, levantado por el neoliberalismo. Por 
tanto se deberá manejar la contradicción entre la ley del 
valor a través del mercado y' la asignación cono lente de 
recursos^ y metas via la planificación democrática, con 
primacía de los intereses generales sobre los intereses 
particulares en case de conflicto entre ambos. Pero la
armenia entre LO generai. particular deberá ser una
lu.chc!, cotidiana antes que una previsión desde arribe.

5. Hace dos décadas los socialistas rnarxistas no teníamos 
un.a concepción clara de la democracia socialista. Una 
primera tesis incorrecta era aquella que postulaba que el 
régimen politice socialista era un régimen de democracia 
directa. Ello fue el fundaraento del abstencionismo
politice'. Hubo sin embargo también otra tesis incorrecta, 
que postulaba que la democracia liberal era la -única forma 
de la democracia representativa. Ello fue el fundamento del 
pariamente.rismo izquierdista. La nueva democracia inuegral 
articula democracia directa y rep’resentativa, sobre el 
principio del autogobierno de la sociedad. Y establece un 
principio de representación social, diferente del liberal.

El proyecto nacional democratico-nacional' es más que un 
programa económico y político. Debe ser más. En el Perú 
estamos llenos de maquetas, en la P'ráctica listados 
permanentes de buexias intenciones. Porque loe; program.as por 
sí solos no produ-cen legitimid.ad. La viabilidad requiere 
fuerza como alternativa reai. M.áxime en el Perú fraccionado 
actual. Se necesita democracia pero también autoridad, y 
gana autoridad el que convence y, además, tiene fuerza. La 
clave - a diferencia de lo que piensan el acuerdismo 
contractualista y el militarismo - es saber articular un 
..programa amplio con una estrr3pegia de fuerza y consenso. Un 
Programa Popular de Reconstrucción Nacional, capaz de hacer 
una convocatori.a amplia pan-peruanista, pero desde una base 
social real y movilizable.
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El proyecto nacional es, entonces, una nueva ética de 
transformación, fusionando ^'rograma y estrategia, proyecto 
de sociedad y voluntad dirigente. Por eso tras tantos 
programas ' en circulación nc hay ning^un proyecto nacional 
real y mas bien algunas voluntades políticas comportan 
proyectos nacionales. Hace falta, también, por tanto, una 
nueva ética nacioíiaL, un nuevo^ impulso transformador. Sólo 
una gran voluntad estratégica podré darle viabilidad hoy al 
Perú. La Tercera Via Democrático-Nacicnal es esta apuesta 
de los socialistas mariateguistas por un nuevo curso para 
nuestra patria.

(1) Javier Villanueva. Diccionario critico de la 
autodeterminación. Pensamiento europeo (1750-1919)'. País 
Vasco, España, Tercera Prensa, 1991.

(2) Ver- 
mercado :

al resp'ecto 
paradigmas

de Félix Jiménez: Estado, economía y 
teóricos, crisis y proyectps de

modernidad en la eco-nomia peruana, 
relaciones peligrvO£>as, Lima, Deseo,

En Estado 
1990'.

y sociedad;
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