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KL ISfUKVO ORDEN INTERISÍACIOInIAD

El nuevo orden internacional (NOI) se debe a un prncsen
de transformaciones, que empieza a perfilarse a mediados de
la década de los años 80 definida,
el desarrollo inicial y el rápido giro en picanee,
y efectod de la "guerra de las galaiíias" en un primer
momento; inmediatamente seguido de la perestroika, y por el
despuntar de la distensión de las

poco desp>ués el desplome del

entre otros hechos por :

objetivo

superpotencias; adviene

"socialismo real" entre los

X ■

\
V

'K
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aliados europeos de la extinta URSS y más la crisis y final
desaparición de ésta; surgiendo la balcanisación
nacionalismos chauvinista

fascista;

con

y  xenófogos de comportamiento

creándose nuevos estados europeos y del bloque de
la Confederación de Estados Independientes (CEI), e
ingresando todos al sistema capitalista vencedor de la
"guerra fría". *

Junto a esto en la pugna intercapitalista, el declive
económico de EE.üU. viene produciéndose desde hace tiempo
tras un claro desplazamiento por parte de Japón-NIPs (nuevos
países industrializados del Sudeste Asiático)

■ CEE,
y Alemania-

economías no comprometidas en igual medida con los
gastos en armamentos, y en las qiue han tenido lugar mayores*'
avances tecnológicos en los sectores principales de las

Industrias ni viles;—Por eso, tras el final del antagonismo
"capitalismo-comunismo" se ve mejor
los bloques económicos, así se produce
ahora de la Ronda de Uruguay* del GATT,
dentro del Grupo de los

estadounidense por la necesidad de

las contradicciones de

el fracaso hasta

los desacuerdos

la -desesperación

un ajuste estructural

7, .(G-7), y

interno de la economía ante el

financiera creciente de
panorama de la supremacía

Japón mercados

internacionales y de una Europa ampliada mucho más fuerte
económica y políticamente que
claro del que se deriva de la inconcreta

iosen

es un escenario mucho más

'Iniciativa de las

r> '

r
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Américas”:

la necesidad de

militar y política

(desp'ués de fracasar

desplasamiento

por lo que los yanquis ...llegan a ?la conclusión de

de la hegemonía

Golfo Pérsico

la droga, incluido el

de las costas

la Administración

nacer una demostración

en el conflicto del

la guerra de

de la armada frente
guerra impuesta porcolombianas),

estadounidense como huida hacia adelante con la intención de
provocar un tirón a

enfrentar

intercapitalista

su prop'ia

"condiciones

economía, incapaz ya de

normetles'*

sus competidores de Europa y Asia

en la pugna

con .

Así mismo las diferencias entre el Norte rico
pobre tiende a agudizarse
mundo subdesarrollado y la certeza de
a seguir desplazándose

ejemplo los últimos

rnarginación, excluye de el "estado bienestar"
por 100 de la población mundial,

,  migratorios internacionales y
atilas, salvando barreras se dirigen del Sur al Norte
Este al Oeste; arriesgando inclusive
busca de un futuro incierto.

y e

sucesos de Argelia

a más d

l Sur
por la reiterada rnarginación del

que los conflictos van
a cualquier lugar del globo,

o Venezuela.

como por

Esta

el 85

causa délos, flujos
como los nuevos bárbaros

y de

la vida en ello en
1

LA. REVOtAJOXOlSr MUISÍLIAI.,

•  ,

a) La actual correlación de fuerzas

Esté dada por un lado. en la formación de una
economía mundial capitalista de mercado en bloques y
hegemonía política

existen

y militar' del
lado,

sola

con la

impe r i a 1 i smo; por otro

contradicciones entre i.os bloques
sus consecuencias verá si noseconómicos que al analizar

las

son favorables

■la diplomacia
o no; así mismo,

mundial den

en plena disputa a nivel de
Irstro de organismos

internacionales, grupos subregionales y en fl Movimiento de
los No Alineado (NOA),
frierzas de la revolución.
Este-Oeste,
internacional la de Norte-S
rnarginación del

etc finalmente, tenemos' a
Al desaparecer la confrontación

opinión
our, poniéndose de relieve la

provocando mínimamente que afloren

descubrese ante le pública

Sur-

para cambiar esa situación; que
ia actual correlación

las

sentimientos humanitarios
tiende por lo tanto a la reversióú da
de fuerzas; por lo que ideólógicamenie el Norte busca frenar
el surgimiento de cualquier tipo de solidaridad, creando
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enemigos falsos o buscando confundir las causas reales con

las aparentes ( por ejemplo ¿se resalta el problema de la
droga, del integrismo islámico, del mercado o
chauvinismo; en ves de el hambre,

explotación o la justicia social).

el

la autodeterminación, • la

La revolución actualmente sólo manriene la netñguardia

Rnli dayin en los movimientos de solidaridad con las luchas

de liberación, ecologistas, femenistas, pacifistas,

religiosos, de defensa de los derechos humanos, étnicos,

sindicatos, entre otros, que existen tanto en el Sur com*o en

el Norte. En varios países del Tercer Mundo existen

condiciones objetivas para los cambios sociales y" si se da
el respeto a la diversidad y el relevo de las mismas

banderas el movimiento revolucionario a de acrecentar su

tamaño; pero aún si se iniciara un aliento de unidad en las

vanguardias y de la izquierda superando el hegeminismo para

dar prioridad al interés de las masas sus opciones de poder

se multiplicarían en p'rogresión geométrica.

El NOI que surge en 1992 no se parece , a ninguna

situación geopolítica anterior en el tiempo; queda para la
revolución un saldo positivo: la experiencia de lo que no.-as

el socialismo como proyecto de una sociedad nueva de
igualdad y sin explotación; el marxismo como instrumento de
conocimiento; actualmente existen fuerzas de izquierda en el
gobierno y el poder en el Sur que son productos de sus '

propios cambios sociales endógenos y por defecto de sus
realidades (como Cuba, Libia, China, Vietnam, Angola,
Mozambique, Zimbawe, etc.); alternativas de gobierno que se
pueden alcanzar democráticamente a corte plazo (por ejemplo
en Nicaragua por el FSNL, en El Salvador por el FMLN, en
México por el FDR, en Uruguay por el FA, en Brasil por el
PT, en Sudáfrica por el CN.á, etc.); la e.Xistencia de las
luchas de liberación (por ejemplo en el Sahara, Palestina,

la lucha por la

el Norte (por ejemplo Irlanda del
etc. ); . la confrontación

afectando

una basta área geográfica de .Europa, Africa y Asia (por
de occidente se manifiesta etnocentricamente

la xenofobia y el

racismo, por parte de los árabes' se reafirman con el renacer
de su cultura, del islamismo, el fundamental i smo y  el
orgullo herido); seguiremos superando experiencias y
acumulando nuevas fuerzas entendiendo—la—revolución como un

Filipinas, Guatemala, entre otros),
autodeterminación en

Noi'te, Escocia, País Vasco, Cerdeña,
étnico-cultural entree el mundo árabe y occidente.

parte

implacable y arrogante con el chauvinismo.

CDI - LUM
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La crisie capitalista.b)

Después de dos años de unión económica y social entre
la RFA presenta un balance más bien

otro estado. Asieconómico para uno y
la antigua RDA y

negativo, en lo

mientras los antiguos alemanes del Este han visto crecer el
los ciudadanos de la RFAhasta límites insospechados.paro

han visto ci'ecer sus altas tasas impositivas para sufragar

los gastos de la unificación y del déficit público. Que ha
debilitado y frenado la unificación europea.

de las economíasobtuvo dinero

completo colapso económico.
Este efecto no seria

La Unión Soviética no

deslizó a un

militar y nacional.
del Norte y se

social, político,

sentido solamente por loe-

expresión geográfica que
Gorbachov en dificulatades,

se

c

componían esapueblos

conoció como la URSS. Un Mijael
que

economía hecha pedazos,
centrífugas y un

on una

fuertes tensiones

de liberalización política, necesitaba,^ urgentemente
legitimidad los principales países del

un País sometido a

proceso

que le prestaran su

norte. A cambio de ello prometió optar por la ^enda de la
de mercado, para lo que recibiría ayuda técnica, la

asociado del FMI (lo que permitiría
del fondo dentro de dos

economía

condición de miembro

acceder a las líneas crediticias

años) y nada de cheques. Fueron cuentos de la lechera.

tres naciones

sistema de mercado

frente

todo yugoslavo.

al estancamiento

Los primeros

De los otros países del Este europeo,
decididamente hacia elprogresan

Hungría, Checoslovaquia y Folonla-
sobre

latinoamericanizando sus econoitísis,

produciéndose recesiones, hiperinflociones, devaluaciones,
cierre de fábricas. Polonia experimentó en 1990
23 % en su producción industrial. En Europa

rumano, búlgaro y

mencionados han

paro masivo,

una caída del

oriental en su conjunto la caída se ha reducido en un IS.’á y
1991 haya descendido todavía más. Son

de alimentos y los graves problemas de
actualmente de

se espera que en

frecuentes la esoasez

distribución l Este carecen. Los

divisas que prodrían sacarlos

países de
de sus dificultades inmediatas

reconstrucción a largoy facilitar los cimientos para su
plazo.

debajo de sus necesidades de importación.
Su capacidad de exportación se encuentra muy por

CDI - LUM
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Las instituciones apropiadas
capitalista y para cualquier forma de
desde unos sindicatos

formas de contratación

con experiencia

para una sociedad

economía de mercado -

negociadora hasta unas

eficaces y vinculantes desde el

o■son inexistentes.
P'or comp'leto los conocimientos de

tanto en el gobierno como
capitalismo

en el sector privado,
en Europa del Este y de la

punto de vista legal- están decrepitas
Están ausentes casi

r direcciónj
Él crecimiento del
CEI

constituye de momento
convertido en
pobreza masiva

conflictos y nuevas
y sociales.

por unse ve .acompañado

generan

nacionales

a depresión prolongada, solo
una tragedia humana, y se ha

una amenaza para la estabilidad del Norte. La
y  el desempleo obstaculizan la reforma,

oportunidades para cambios
Los acontecimientos de Yugoslavia

constituyen una seria adv'ertencia para todos los europeos.

La construcción de unas instituciones económicas
capitalistas seguras en la Europ>a del Este necesita tiempo,
por supuesto. AHora la necesidad de recursos a escala
comparable e igualmente,
CEI,

si bien de modo independiente a la
cuando se alcancen las condiciones

significa proyectos de financiación que sean ■ económicamente
viables y que generen potencia a largo plazo,
de ese modo a la transición hacia una economía estatizante a
una de mercado. Los países del G-7 han
institución financiera internacional.
Reconstrucción y

necesarias. Esto

contribuyendo

creado
Banco Europeo para la

el Desarrollo para Europa del- Este;
juega el mismos papel que el BID para latinoamérica.

una

que

El balcanización de Yugoslavia
nacionalismos en Europa y está amenazando la construcción de
la Casa Común Europea basada en los estados
crisis Yugoslava
Europa y EE UU la respuesta a la misma así lo demuestran.

escá alentando los

nacionales. La
está causando un serio desconcierto en

En la crisis capitalista existe la contradicción' entre
la tendencia al crecimiento de la
explotación de la clase obrera,
dificultades que la escasez de recursos
crean a la acumulación de capital :
producción que permiten la explotación

son pues la causa de la producción de
las condiciones de productividad de los

así como sus formas de propiedad afectan
distribución diferencial

formación del capital y la
pero hay que resaltar las

y la contaminación
las relaciones de

y la apropiación de
sobretrabajo
plusvalía. pero

recursos naturales,
■al monto y la de una tasa de
plusvalía. Para el esquematismo economiciste lee valoree
no pueden medirlos; lo desconoce.

-  e que

reduciendo la realidad.

CDI - LUM
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el análisis científico del
completa.

para lo cual hay que recuperar

materialismo para obtener una visión

inminente de algunos recursos ■como
o como consecuencia de los altos
derivados de la producción y

por el desarrollo capitalista,
i^elativa de los valores de uso

e incrementando los costos
la crisis del capital

condiciones de producción sólo se
de los valores de cambio, por la

ha

Él agotamiento
efecto . de sobre»:plotación,
niveles de contaminación
consumo ocasionados
reducido la dotación
naturales, elevando sus precios,
de producción del capital. Es.decir.
por el menoscabo de sus
hace sentir a través
elevación de los precios.

en 'los setenta podía parecer que lasEfectivamente,
tasas de ganancia de capital disminuían - por la elevación de
los p'recios de algimos recursos naturales,
l-as rentas percibidas por sus
ochenta

que hacía crecer
propietarios, pero en los

Ahora bien^ eso nola te-ndencia ha sido contraria,
la ecología y lanos dice nada sobre la articulación ante

precisamente la problemática
manifiesta necesariamente en precios, en el

las

econoinía cap'italista ya que
ecológica no se
cálculo económico los p^recios
externalidades negativas (en el medio ambiente);

los que p'onen de manifiesto log costos
hasta 1990 no

incorporanno

y son los

movimientos sociales
ecológicos etróleo 'bajara de precio,
indica que sea

Que el p
más abundante que hace

solamente que el futuro está siendo infravalorado.
15 añós, indica

crecimientono. existe un sóloConcluyendo, que

concibió como una mera magnitud cuyo único
volumen posibd.e de los

económico, cue se
éxito radicaba en alcanzar el mayor

realidad actual no implica ya más
Una productividad del modelo industrial

económicos

tipos de bienes. La
puestos de trabajo,
o agrario del Norte está creando costes sociales,

todo el mundo * que alcanzan nivelesmedioambientales eny

los intereses del ' propio Norte y eh
tienen carácter irreversible.

pr'eocupantes para
ocasiones

larga fase de
y  pyrióuctiva que afecta de

hallamoI  Además
reatructuracinn nbcnológica
manera decisiva a las principales bases de reproducción y de

a nivel mundial, lo cual establece
de competitividad en loa mercados
diversos agentes empresariales y al

unaennos

acumulación capitalista
crecientes exigencias
internacionales a ios

conjunto de los estados nacionales;

CDI - LUM
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c) SI cambio ds ciclo socialista

Sn ..el seno de los partidos corn’anistas de Europ'a ■

óccidental se han dibujado 'en los últimos tiempos tres

tendencias respecto a que hacer. A riego de simp'lifioar

podíamos calificarlas de conservadorasj liquidadora y

refundadora. Todos los P'artidos comunistas del occidente

capitalista hablan sufrido transformacines en el periodo

P'osterior a la segunda guerra mundial, más que queridas que

buscadas, > impuestas por el medio que desarrollaban su

actividad, ^ie tal modo que su. práctica p'olitica en el
terreno social e institucional no se alejaba mucho del

esquerfia socildemócrata. El llamado Eurocomunismo apuntaba a

la socialdemocr>acj.a, en la CEE en realidad lo que buscaba

aera socialdemocratisar ̂ a los partidos comunista.s, no en
vano los principales valedores, por uno u otro camino, han
acabado en esos i'artidos o apoyándolos.

La crisis de los P'aí’tidos comunistas adquiere un

especial relieve en.los años 80, Puede parecer paradógico,

pero dicha crisis -como también la socialdemocr'acia, menos

aparente, pero real- es

crisis capitalista de los 70.

precisa que está ligada a los processos
«

del capitalismo puestos en marcha como

aquella, con las transformaciones que

primer lugar, en ei proceso de producción,
industrialismo fordista a la nueva empresa multinacional y a

en buena parte un - resultado de la

La paradoja se aclara si se

de restructuración

consecuencia de

han conllevado. En

La transición del .

la innovación informática que han quitado centralidad y

expansividad a aquella, figura del obrero-masa que fue
símbolo de las grande.s luchas obreras de ios años 60 y 70, y
que había aparecido como protagonista político y socisl
unificante de las grandes masas del trabajo dependiente. Con

esta pérdida de la centr.alidad obrera hay que añadir los
cambios culturales, tales como la crisis de las dos formas

clásicas de actuación del m.ovimiento obrero, el partido y el

A ello hay que añadir los cambios culturales,
la crisis de la idea de un desarrollo lineal de

sindicato.

tales como

r, .

la historia, del.concepto de progreso, de la hispótesis de
los sujetos predeterminados a una función emancipadora, etc.
Pues bien, en este terr'eno germina la crisis de loo partidos

tiene una manifestación en el declinar-

ochenta de los principales partidos
de 1 PCF, que

comunistas,

electoral en los años

comunistas de Occidente, clarísimo en el seno

que

los 70 alcanzaba el 20% de los votos, pe-ro
ha Crembiado hasta el nombre y que a

todavía

también en el PCI, que
pesar de ello^no se salva de la de bao le..

en

CDI - LUM
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Frente a la ., ... risis gue plantea e.l problema del que 

8 

hacer. podemos V8r respuestas agrupadas 8n tres tendencias. 
Aunque el retroc:eE,o por el hecho fundamental de uqe se ha 
hundido lo que _les servía de referente, todav:í.a quedan 
valedores de lo que hemos calificado de tendencia 
conserv'3.dora., que tenía en ese código de "verdades·· que era 
el marxismo leninismo su sistema de réferencia� pero esta 
tendencia está presente en colectivos que si bien ya no se 
reclaman del marxismo-leninismo- se aferean a los esquemas 
c la,. sL::os tanto en su2 orienta.ci·:mee ccmo en su concepción 
de partido. La qüe hemos denominado tendencia·liqui.dadora no 
se define, en rn.1a3tra OJ?inion, principalmente por propugnar 
la disolución de loe partidos commistas y su conversión o 
integración en otra formación, que. es a J.o que mayormente se 
suele prestar atención.. Lo que la caracteriza es su 
aceptación, más o menos resignada aunque no d&clarada, del 
orden capitalista en sus diferentes manifestaciones, en el 
que _piensan se deben i·nt-i-::·oducir correciones, frente al cual 
.se estima no existe alternativa. 

Esto se traduce en planos más concretos, en la 
aceptación de las organ1zacones militareB occidentales Y en 
el arraigado eurocentrsimo, en una concepción institucional 
de la política y en una posición acritica frente al sistem� 
político que se eEt,á fra.guando en las l.lama.das democracias 
occidentales, en al no cueRtionamiento de los mecanismos 
económicos vigentes; .frente a la guPY·ra del Golfo han 
adoptado una :9-ctitud de tibieza: hablan de una izquierda 
europea cuyo eje seria lr1 Internacional Socia.lista. La 
tendencia refundaaora no se hace ninguna ilusión sobre las 
dificultades actuo.les de un proyecto emancipador� tampoco 
descon6ce la abso!uta necesidad de repensarlo a la lu� de 
los nuevos datos y de las experiencias p:=isadas; pero estima 
que tanto la situación del Primer Mundo como la del Tercero 
-en los que R la explotación ha venido a s"?J.marse la 
marginación-. las amenazas que pesan sobre el planeta y la 
persistencia del peligro de la guerra, por no aludir sino a 
lo más flagrante, exigen una orientación anticapi ta lista; 
suscr·iben el dicho de t1arx y de Er1gels en "L.=:1 ideología 
alemana'' que "comunismo es el movimiento real que deroga el 
estado actual. La.=:; condicic:.1cs de este movimiento resultan 
de las pr'emisas actualmente --::::...:istentes". En consecuencia la 
tarea" es oreaniz-e.r· el movimiento derogatorio del estado 
actual a partir de las �ecesidades. potencialidades y 
experiencias existenteB, lo cual exige un esfuerzo muy ser_io 
de renovación que concierne al sujeto, al programa a las 
formas de organización y actuaci'n. 

• 

• 

·•
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Pensemos, por ejemplo, en la necesidad de repensar los

que han sido los ejes fu^^.d.amenteles de les fuerzas de

izquierda : nos referimos al Estado y al partido. Tanto si

se prop'Ugnaba una estrategia revolucionaria como una

reformista, la actuación se concebía hacia el Estado y desde

el estado. Por supuesto no se trata de desconocer que en

última instancia el orden social descansa sobre la garantía

poder coactivo estatal, ni suscribir la ola

Ahora bien, fr-ente a esta la altsrnativano

estatizacicn, sino el desarrollo de fórmulas

comunitarias, que otorgan el protagonismo de la

a los grupos sociales- De igual modo, si no

resulta fácil por el momento imaginar algo que sustituya la

función de "síntesis" del partido, este ya no es 1.a única

mediación poiític-a : hay otras formas de .agrupamiento y

actuación, menos formalizadas, más concretas -y no pensamos

sólo en los llamados nuevos movimentos sociales-, que se

pueden revelar altamente, eficaces en la lucha contra el

or'den vigente, obstalizando su funcionamiento y, con ello,

minándolo.

del

p>rivat izadora.

és la

asociativas,

sociedad civil.

El imperialismo histórico, sienta las bases para

entender el r’roceso de articulación entre naturaleza y

ociedad como la forma de inscripción de los problemas

naturales en la producción, la acumulación y la reproducción

del capital.

o.
4-/

El marxismo ecologista tiene un terreno abonado en el

SviT más que en el Norte, precisamente porque en el Sur las

luchas anticapitalistas son muchas veces, e.ún sin saberlo

sus actores, luchas ecológicas. Por ejemplo en la historia

del Perú, refiriéndose tan solo al siglo’ actual, uno puede

hallar movimientos sociales explícitamente dirigidos contra

daños ecológicos, contra la deposición ácida (de dióxido de

azufr'e) del smelter de la Oroya de la Cerro de Pasco Cooper

Corp'oration o, más recientemente, contra el mismo tipo de

contaminación en el sur del país, por la Southern Perú

Cocvper Corp'oration, contra la cual el alcalde de lio, Día.z

Palacios, ha publicado en 1988 un interesante libro (editado

en Lima .por IDMA y CONCYTEC). En otros movimientos sociales,
el motivo ecolcgico no es tan visible como fue en la Oroya

pero también exista. Desde luego, eso es así en las luchas-

urbanas por el agua o contra las basuras. También los es en

el campo : p>or ejemplo los intentos de recup'eración de los

pastos,de las haciendas por las comunidades relacionadas con
Is complsmentariedad ecológica de los recursos de la puna y

de otros niveles ecológicos más bajos, aunque también nacían
del sentimiento y de la realidad de una iisurp'ación, aunque a

V.
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menudo usaran argumentos jurídicos más que ecológicos. Hubo

la lucha de los pescadores, en la costa del Perú en los

sesenta y setenta, contra los grandes barcos exteriores, que

fue al mismo tiempo ecológica ya que se oponía al

agotamiento de la pesca.

Los movimientos ecologistas actuales o históricos están

aún por descubrirse, se

la cultura popular que utilizan;

científico.

la ciencia forman grupos

lo que recuerda el eslogan de los nai'odniki

rusos de la época de Piotr Layrov : "Ciencia y Revolución"
(Marx, al final de su vida simpatizaba con la ala más

radical del narodnismo ruso).

les puede ubicar por el lenguaje de

que no es el lenguaje

Hoy .los marxistes ecológicos en su actitud hacia

llamados "ciencia para él pueblo".

Ciertamente, las iffi.plicaciones prácticas'del desarrollo
científico han sido orientadas por los requerimientos de la

racionalidad económica capitalista, pero, no obstante, la

observación de la sabiduría técnica propia de cada grupo
humano más el desarrollo de un conocimiento cieTítif ico-

tecnológico enraizado en las .condiciones y necesidades
locales, pueden servir de base a nuevas estrategi.as de
desarrollo coherentes con una racionalidad, ecológica.

Célula César Vallejo

Madrid, 9 de febrero de 1,992.
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PRESENTACION

La Comisión de Estrategia entrega a la XII

Sesión Plenaria del CC y al Pai'tido el

documento que durante 6 sesiones de trabajo

la Comisión ha sintetizado respecto al

través del cual darle una salida

la crisis nacional,

cuya primera formulación se

camino a

revolucionaria

documento

presentara terminada a la primera parte del

CC en diciembre,

organizadas

siguientes:

a

Se trata de 50 tesis

4 capítulos, que son losen

I. La revolución mundial y el Nuevo Orden

Internacional.
r-

II. Bases históricas y nacionales de la

revolución peruana.

del Perú

estrategia

III.

contemporáneo

mariateguista.

Ls. crisis

lay

IV. La reconstrucción del movimiento popular,

nacionaleje de estrategiala

mariateguista.
\

/

tí
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1. Estamos doblando una página de la historia de nuestra
patria.

Vivimos los inicios del tercer proyecto de las clases

el neoliber’al. A lo

ya van dos proyectos de las clases

que fracasan: el oligérqxiico semifeudal y el
populista industria!^ista.

'dominantes en lo que que va del siglo,
largo del siglo ZX

dominantes

Decenas de generaciones de peruanos hemos venido soñando
con una patria próspera y reconocida en el concierto de

países del mundo, una nación prestigiada de la cual

sentirnos orgullosos. El imperialismo y

el contrario,

país y ahora,

la peruanidad como proyecto,

transnacionalisación

nuestra

las clases

dominantes,

postración

cancelar

lugar la

extranj erización

V

han llevado 'a la

encima, pretenden

Se, propone en su

pais y la

^ Lfii

desindustrialización de nuestro aparato productivo y  el
emp’obrecimiento cuartomundista de los peruanos.

por

a  nuestro

del

de cultura.

Sabemos

neoliberal

felicidad de

estratégico

catastrofista,

ante el

expectativas

por

no

tanta de antemano que dicho proyecto

adelante al Perú ni permitirá la

peruanos. No hay en este cálculo

ios mariateguistas ningún

una dosis de prudente

la derecha

 sacara

los

de

más bien

triunfaiiomo• de

generadas en sectores del país por el

Sabemos que no funcionará

en beneficio de las mayoriás. Pero ya está en

marcha, en demostración de que no basta tener la razón.

sesgo

realismo

las ilusasy

necliberal.P'rograma

r

Vivimos así un tránsito de una a otra fase. Hacia un nuevo

patñón de acuavulación capitalista y un nuevo tipo de
formación económico-social. Contra viejos determinismos

economicistas, hoy la correlación de fuerzas definirá el

mediano plazo del Perú. Esto es, los actores moldearán
las futuras estructuras. Luego de 15 años de indefinición

programática y comportamiento básicamente especulativo las
clases dominantes han optado por la via neoliberal-

contrainsurgente de resolución del impase estructuz'al del

modelo populista-estatist.a. Es esto lo que está en juego
hoy.\

f

i-
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¿ El modelo

trama económica

estrategia de

neoliberal

articulador de

sociedad integrada
medida la

establecimiento de
efectos desintegradores
sólo hay

estructural sino

neolibA .

no es.

perpetuaci

por tanto

de

eral no es,

£3 i no

la fragmentación,

como

nuestra

y estable.

un

se cree,

sociedad.

sin embargo, sólo una

diseño político:

La reestructuración

un nuevo ordenamiento

el retorno

Es más bien

de la descomposición y
una sociedad dual, con tpdos

sobre el movimiento popular. No
intento de cambio del patrón

la correlación estratégica.

la

una

en cierta

a

ón ei

sus

un

4

»

, Son dos movimie'ntos ’
del modelo populist

resolver el impase estructural

el sujeto social de la
tiempo se agota el modelo

clases dominantes cambian algo para
-  Igual pasó en 1950-60, .

las

en uno:

a y disgregar

no

ante la

clases dominantes

revolución. Cada

*  imperante y
cierto

las

lo sustancial,

régimen oligárqiiico:

cambiar

crisis del

ofrecieron entonces resolver los problemas del
industrialización sustitutiva.

país con la

Koy el neoliberalismo es la
forma de desvirtuar la aspiración a un cambio real de

Con la diferencia

la sociedad
de que desde entonces a

y  forjado movimientosha crecido

nueva

los peruanos.

grupos dominantes

a.cuffiulación popular

Los

cte

hoy

sociales

desean rjor eso

fuerzas,

rostro social

embargo,

gremial

'  desorganizado,

muda de buena p'arte

memoy

con la

debemos

y

colectiva

esta

ria

desactivar’

acción

del . Perú,

asumir

políticamente

contrainsurgente

marginal e

este reto

y con un nuevo

informal. Y  sin

organizar

socialmente

en medio de una

de

lo

hacer lina revolución

de sus actores.

■ CAPITULO I:

LA RRVnLIJCTOh MUNT.iTAT. Y F.T. NURVO OPtiFM

3. Entre nuestro II Congreso
el mundo un giro,

aún en formación,

delNo es c

y el actual

Estamos

se ha producido

ante un Nuevo Orden

evidentemente distinto del

en

Internacional,
previo a 1989.

situación inte
analizar aquí la

que corresponde en la

pero, sí sus

aso

rnacional,
agenda congresal a la

cosa

comisión respectiva.

estratégicos

estrategia

implicancias los

ella.

y nuevos problemas

En realidad laplanteados por

CDI - LUM
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mariateguista

Congreso

mimdiales

definida

,ha resaltado

y dos ciclos de

con más procisión en el II

a caballo entre dos contextos

lucha socialista.

El Nuevo Orden Internacional ha sido descrito

una reestructuración global que comprende el fin de la

guerra fria, el término de la bipolaridad este-oeste, la

formación de grandes bloques económicos regionales, la
declinaeión relativa del imp^erio norteamericano, el
ascenso japonés ,y germano-europeo, la situación expectante
de China, la unipolaridad militar, la revolución

científico-tecnológica, la crisis del ^ socialismo
X real, la emergencia de viejos nacionalismos y
la marginación. ma7/cr de los países del sur, entr'e otros
elementos. ,

como

Lo estas ' modificaciones cualitativas

un cambio de fase en i a época,

por eso, el análisis se concentraba en le

correlación de fuerzas. Koy, más allá de las tradicionales

lecturas teleológicas del mu.ndo
confirma lo pnevisto-

pesimistas, se

situación

revolución en el mundo en

desarrollo.

nuevo son

precisamente por-que hay

Antes,

que todo

o de las ahora de moda ’ visiones

trata de evaluar objetivamente la

proyectar los nuevos términos de la

las nuevas condiciones para su

-en

y

/
/

.>

En realidad se han entrecruzado en 1989 cinco tipos

de modificaciones mundiales de distinto orden:
j

a) El cambio en la^ correlación de fuerzas de la  , ,
segunda posguerra, con el fin de la guerra fría y el paso

a  un nuevo esquema de poder mundial,

deje

El Tercer

socialista.rdia

!

*  ' Mundo

Temporalmente el poder del

devenido mayor,

ha quedado más al descubierto,

quedado más claramente en manos del Sur.

tener retagua

capitalismo desarrollado ha

La contradicción Norte-Sur, de otro lado.

La revolución mundial ha

de

b) El cambio en el ciclo capitalista,

la recesión, en un cuadro general sin embargo de aliento
con la reapertura

a.e

capitalista de

¿•reciente de

cierto dinamismo económico con

desocupación

mediano plazo.

los paíseen

Los niveles de automatización ■

la producción permiten la coexistencia de

niveles inusuales de

s metropolitanos.

. r t

I
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tipo de capitalismo oontemporámeo:
post-indiistrial.

otros capitalismo

es la diversificación de las

c) El candió en el

estamos ante el nuevo

Algunos lo

supertecnológicp.

fuentes de ia ■ ganancia capitalista .respecto

r»lusvalia directa y la 'desmaterialización
producción o menor ccmp'Osición de materias

los pr'oductos finales por obra de la

científico-tecnológica. Sobre esa

estructurado

países metropolitanos-

capitalismo

llaman neocapitalismo,

Iio nuevo

pr

base

socialesrelacionesnuevas

laa

de la

imas en

r-evolución

han

ios

se

en

d) El cambio .de ciclo socialista: se ha abierto una nueva

etapa de lucha por el socialismo. Las deformaciones

socialismo burocrático, que impregnaron en mayor  o menor

medida a las izquierdas del mundo, ■ han obligado  a una

fase de transición, de clarificación ideológico-

programática. Estajnos en una etapa de refundación de la

utop’ía y relanzamiento del socialismo del siglo

socialismo mantiene plena vigencia como proyecto

universal, pero pasa por un nuevo momento de síntesis -
como el de mediados del siglo XIX - y relanzamiento. La

lucha ideológica se ha hecho por eso prominente: es hoy'un

frente de lucha estratégica clave.

del

XXI.

El

mundial: hay

cultural y

algunos i a han

les órdenes

la hegemonía

y revoluciona el mundo

Han aparecido,

fruto de ia Idgica

y atañen a toda la

lado, ha

más

de otro

va la

civilización

la vida social,

mundial.

e) El'

una internacionalización de

P'olítica. La integración

llamado economía-mundo pero atañe a todos

de la vida - establece con claridad

de la civilización occidental

de los ■ valores y , costumbres,

además, serios problemas ecológicos,

capitalista pero que amenazan al planeta

humanidad. La integ.r ación,

empequeñecido al mundo,

clara existencia de

cambio .laen

lo que conlle

una opinión pública inter

I

nacional y un

escenario internad onal, ‘ haciéndose cada vez más i.mportante

la lucha en io^ medios de comunicación y el terreno de lucha

diplomática, ' .fi'-entes imprescindibles de la estrategia

mariateguista.

depretensión de la derecha mundial

le hiotoi'ia, ésta sigue moviéndose. La época no ha

pero sí estamos ingresando a una nueva etapa de

la4. Contra

detener

cambiado,

ella.

(
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El entido general

capitalismo al

las

de la época sigue siendo

socialismo. Esta tendencia

últimas siete décadas

correlación mundial de fuerzas en

y democráticas,

en 1917,

facismo y el proceso de

Esta tendencia

con i.a crisis final del

lo que

fuerzas socialistas

el fin del

de tránsito

se vino

en sucesivos

favor

a paPtir de

con las revoluciones

 postguerra,
ral

constituye

y  democráticas

esfuerzo de la

O

del

manifestando en

cambios en J.O.

de las fuerzas socialistas

la revolución de octubre

triunfantes, lá derrota del
descolonización

ha tenido

en la segunda
un repliegue tempo

socialismo burocrático,
derrota de las

y siiperación del orden

una

mundo pero no es

por la transformación

económico-social capitalista

del

humanidad

existente.

actualLa situación

el sinsentido
internacional no

de la historia

ni el mito del eterno

ni el fin de las utopías,

ineluctablemente a

ratifica, por

que propugna el

retorno o historia

La historia no

un destino pre- establecido,
como solía crecer el hegelianismo, es verdad, pero es el
capitalismo el que otorga razones valederas, las bases de
necesidad y posibilidad, para un futuro superior.

el

.  tanto,

nihilismo,

circular,

camina

socialismo.

Vivirnos por tanto una fase de

términos más amplios
de un nuevo ciclo de

superior.

redefinir

le utopia

acción

desmoVi1izadoras

socialdemocrácia europea actual.

una etapa

la

tránsito, que vista en
 de preparación y apertura

lucha socialista por un orden mundial
La izquierda en el mundo está

como en el Foro de Sao Paulo- su

del siglo XXI. Esto

disolvente de las

de la derecha

es

com.anzando a

identidad,
a contracorriente de

sistematizaciones

neoliberal y la

En este

condición

Nuestra

.  intemacionalista,

humanidad

sociedad,

condicionada

la crisis

contexto

estra

por la

con

,

de parte

la revolución peruana ratifica su

revoluciónde la mundial.

necesariamente

un movimiento de la

tegia así

Hacemos parte de

de los individuos

si antes nuestra revolución

es

liberación

Es 'más,

por los avances

de los países socialistas,

su diseñoperuana,

y de la

estaba

internacionales, ahora

revolucionaria

estratégico

refundación del

de la revo3.ución

mari

gesta

programático y

aporte a la

al relanzamiento

la

ateguista,

socialismo y un

mundial.

son miestro

impulso

El alcance universal de las
t

i

I

CDI - LUM



4

n

revoluciones ^en el Sur es por tanto mucho mayor hoy.

nuestra responsabilidad estratégica, también.

V

5. El capitalismo ha pasado a una nueva fase de su

desarrollo con la -Lercera revolución científico-tecnológica.

Con ella el dominio del hombre sobre la naturaleza ha

sido llevado a un nivel irumensamente sup’erior.

El desarrollo de la informática, de i as comunicaciones,

del sistema financiero y bursátil, de las

la msurópoli,

la producción, han hecho que la

ganancia capitalista r*epose cada vez

plusvalía directa -en el trabajo vivo-.y

sociedad occidental sofisticada y

más avanzada que nunca en la relación hombre-naturaleza. En

los países del norte esto ha modificado las relaciones

sociales de producción y con ellas, el sujeto social de la

revolución. El tipo de revolución metropolitana anti

capitalista es ahora más amplia y diversa. Hay por tanto

nuevas dimensiones de la lucha social a integrar en el

programa y la estrategia.

nuevas

de larelaciones industriales

automatización' de

en

lamenos

han generado una

consumista pero mucho

en

La revolución tecnológica, de. otro lado, ha sido clave

para la derrota del socialismo real y viene modificando

la división internacional del trabajo. Y esto atañe

mée directamente a nuestro proyecto mariateguista.

Este nuevo y vertiginoso desarrollo de las fuerzas

productivas no se ha dado en el marco de las sociedades

socialistas sino en el cap>itaiismo metropolitano,

que ha dado un salto a una nueva etapa, la. del

capitalismo super'-tecnológico. Los países social isuas o

han regresionado al capitalismo o han debido reubicarse en

el mundo para no quedarse rezagados. El socialismo está

por tanto aún integrando a su proyecto' esta fuente ahora

más clara de poder en el mundo, la ciencia y la

tecnología. El programa mariateguista tiene aquí una
cuestión importante a resolver.

En el caso de los países del Sur la asimetría tecnológica

entre Nobte y Sur, en continuo aumento, ha hecho caduca

la noción anterior de socialismo cerrado o semi-

autarquico. Y la reestructuración productiva en el

Norte, todavía en proceso, viene incidiendo en una

reasignación imperialista de papeles para los países del

Sur. Hay reducción de la demanda de materias primas

tradicionales, decrecimiento del -comercio internacional de

CDI - LUM
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América

Norte. Esto

relación soberana del Peni con el mundo.

Latina y una concentración de la

exige programáticamente
inversión Norte-

un nuevo patrón de

3. Este capitalismo

industrial, es, una

■  El capitalismo cen

remozado, que

fuerza destructora y

es más imperialista

tecnología

ordenamiento injusto
abijl-iéndose y profundizándose

entre el Norte

propias sociedades metropolitanas.

algunos l

tral

Lamentablemente la ciencia y
un

capitalista,

sociales

laman post

discriminatoria .

.  al servicio de

que nunca,

han sido puestas

como el

las brechas

y el Sur y al interior de las

\La fractura mundial entre

Norte/sur y Norte./Norte.
ha producido

La

una modificac

ricos y pobres es ahora

revolución tecnológica

en el

perdido capacidad

- sociedades de

ión de mediano plazo
Norte: el capitalismo central ha
homogeñizadora de sus propias sociedades
2/3 les llaman,

problemas para l'a
con 1/3 marginal-,

integración de Euror^a
Además de

del Este
pobreza en el mundo desarrollado
aunque obviamente no de la misma dimensión.

y en el

.

los

Hay
subdesarrollado.

La nueva fase

genera por tantc

distensión. Es más,

desestabilización

do desarrollo

estabilidad.

capitalista en el mundo no

No habrá ni paz; ni

produce

El reacomodo

conflictos nacionalistas. Los

nuevo aparato

capitalismo
V.

capa de

las contaminaciones de

Amazonia, ponen en

La integración

otorga viabilidad

pero no a su franja

marginalidad

una

lay

la reestructuración

general de fronteras.

tiende a prolongarse por los

problemas ecológicos
productivo

generados por el

y  la lógic.a depredadora del

el deterioro de la
la desertificación acelerada,

la destrucción de la

son, además, graves:

ozono,

la biosfera,

riesgo

transnacional

dependiente

mayoritaria,

descomposición.

la virta

áe

Par

el planeta,

lado

en

otro

a ciertas zonas del Gur,

condenada a ia

a decirlo en pocas palabras, . el
es más injusto aún que antes, lo que da

sobretodo en

para los gobiernos

triunfantes

de la

un grave problema a

y la movilización,
iciones

stas- revolucionarios

La desapariciónáticas.

orden internacional

bases para el descontento
e1 Sur,

socialistas o

son bastante más

F’ero las cond

nacionali

problem

retaguardia socialista constituye
sortear para las revoluciones en el mundo.

CDI - LUM
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La paup’erización y exclusión de buena parte del Sur

genera por tanto condiciones objetivas pero hay,

su vez, contr'aoendéncias poderosas,

los medios de ccmunicacíón está' en

imperialismo -el Ó5% de las imágenes en ' el mundo . las

'produce Estados Unidos-, que intenta, presentar 'a los
pueblos los proyectos revolucionarios como vanos. Estamos en

medio de una ofensiva neoliberal del Grup'O de los 7  y sin

el campo socialista como retaguardia estratégica.

a

tei'reno deEl

delmanos

Pero la propia

que ni siquiera

zonas y países del

por forjar que la

Este problema de la

del

' socialdemócratas para

sociales y proponer pactos de sobrevivencia en cada país.

La descomposición de países y la deserción ,de muchas
clases dominantes, por el contrario, afirma la

actualidad de las revoluciones sureñas, si bien ya

en sociedades estructuradas sino en formaciones

desarticuladas, lo que obliga a los socialistas a

liderar claramente los intereses nacionales. La primera

revolución sureña de los próximos años abrirá las

compuertas de una nueva oleada de asaltos al cielo. Porque

razones no-faltan para ello.

ofensiva neoliberal, en la medida en

otorga viabilidad semicolonial a muchas

planeta, no deja otra viabilidad

democrático-naciciial y socialista,

no viabilidad de los p'aíses

posiciones

contradicciones

Sur relevado

difuminar las

es por

no

7. La desconfianza generada en los pueblos por

socialismo burocrático nos exige asimilar autocríticamente
el

‘los errores

estratégica. Paradójicamente hoy existen

contemporáneo mayores abismos

horrores de la

en nuestra prop'uesta programática y

e 1 mundo

y desigualdades -los

"modernidad"-, pero la integración

los proyectos

legitimidad

también internacional. Si el poder repjosa en la sociedad, si
el estado no es todo el poder, la estrategia no busca

centralmente capturar. un aparato sino miás bien capturar el
imaginario nacional, forjar v expresar una voluntad

colectiva de reconstitución nacional y social.

en

la necesidad decrea

revolucionarios

que

conquisten cierta

No cabe más,

proyectos pasadistas.

no debe ser, p'or eso,

económico,

monopartidista.

po

sem

ae

el enarbolamiiento de-r tanto.

La estrategia mariateguista no es,

la via a una sociedad sin progreso

estatalpropiedad absoluta,

i-autarquica, los modeloscomo
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biirocráricos. Es más bien la via de los mariategnistas

para hacer del Perú una nación moderna, democrática,
próspera, de bienestar,- soberana. Por un lugar para el Perú
en el concierto de naciones del mundo. Nuestra estrategia

es la vía- popuJar de reconstrucción nacional, el
camino de la reconstrucción democrático-nacional. Lo

entre otras cosas, una superación

de buena p'arte de la

que la llevó buen tiempo a

estratégico y aprogramático. Sólo cabía

discutir cómo y no para qué.

del

izquierda
que supone,

pragmatismo

letinoamericana,

reduceionismo

un

elun país-problema para

imperialismo norteamericano en América Latina. No sólo por

la cuestión de las drogas y el narcotráfico, sino por la

confrontación estratégica abierta y la inestabilidad de la

dominación semicolonial.

El ' Perú8. es

C

Junto a los países .centroamericanos, el Perú viene

mereciendo especial atención como zona de conflicto.

Estados Unidos há hecho un planteo panamericanista con

la Iniciativa para las Américas y busca ahora cooptar a

México., Chile y en parte. Brasil, neutralizar conflictos en

Venezuela y

de Colombia.

Perú, tendiente

conversión

imperialista , en América

imperialista para conflictos

curso.

resolver anudamientos como elArgentina,

Es evidente que hay un plan yanqui para el
la posibilidad deabortar sua

débil" -de • la c.adena"eslabónerJ un

estrategia

intensidad está en

LaLatina,

de baja

pese a las dificultades,

de la revolución peruana.

laEste panorama relleva,

importancia continent.al

necesidad

latinoamericana para

una dimensión geopolítica también.

de considerar pla

y

rioritaria la retaguardia

ella. La revoiti.ción. peruana integra

\

r
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CAPITULO II:

BASES .HTSIQRICAF^ Y. NACTQNAT.K^ DK T.A RTüVOTJICTnM PKHUANA.

En realidad

post- oligárquico en

incipiente modernidad

nuestro pais.

para entrar en su

capitalista,

ó  4 décadas

9. la

apenas

crisis actual es la crisis del orden

el Perú, la crisis temprana de la

capitalista de los años 1963-75 en

El régimen oligárquico tardó casi cien años

ordenamientocrisis final;

convertido en predominante hace 3

ya se ha entrampado como alternativa para
organizar la sociedad y el estado.

el

El carácter prolongado de la crisis 1975-1991 mostró ya que
no se trata de una crisis propia

del

del , ciclo económico

modelo de reproducción►del agotamientosino

el primer gobierno
del fracaso de la

de importaciones como

implementado desde
velasquismo,

por sustitución

capitalista
belaundista y el
industrialización
salida post-oligárquica para el país,

tipo
burguesa, procesada
décadas de

formación económico-social

El de predominancia capitalista sin revolución
por los ^ grupos dominantes en las

estructuró en el país una
que, parafraseando a Marx,

añadía a los males del pre-capítalismo los males
del desarrollo capitalista.
1980 todos

1^50 y  1960,

P’ropios
Desde ahí hasta la década de

se han abocado aIckB gobiernos superar los
de este tipo de

sin lograrlo;
intento más reciente por

dominación semicolonial imperialista-

régimen
El

nuevos problemas estructurales
capitalista semicolonial,
neoliberalismo es así el

laremozar

granburguesa en el Perú. /

10.

continuidad histórica
intentos frustrados por
prosperidad y bienestar

llena » de

La crisis contemporán

al -
ha dicho- está

ea
en el Perú:

darle

hace parte de una
la larga serie de

fisonomía nacional,
país. Nuestra historia -se

oportunidades históricas
Desde el incanato no hemos vuelto a serdesperdiciadas,

un país P'aradigmatico en el mundo.

Es verdad que la colonización española trajo los
avances materiales y técnicos que eran propios del
desarrollo euz'opeo de entonces. Pero la economía que aqui

CDI - LUM
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organizo no pa.ri:iió de un criterio avanzado. £.spaña misma

no tardó en rezagarse en Europa. La .Colonia asfixió los

elementos de desai-rollo pi’opiq que ̂ en su "interior se podian
incubar, como cuando aplastó las í-ebeliones de los

encomenderos españoleo. Cuando España decayó en el siglo

XVIII no hablan, por eso, f\;ersas burguesas de reemplazo.

El feudalismo colonial consistió

origen arbitrario, ciiyo fin

excedente • laboral indígena y

metróp’oli. El mundo español ususfructuaba

.militar sobre el mundo indigeixa..
en las minas, haciendas y obrajes;

la usurpación de tierras indígenas;

en uña trama de

apropiarse 'del

vehiculizarlo a la

su victoria

El servicio de la mita

el P’ago del tributo;

la residencia obligada

en reducciones; la compra forzosa de mercancías a través de

los repartimientos; eran expresiones de un régimen

expoliador, desinteresado en el país. El español no vino
a  vivir ^ de su trabajo,
norteamerica, sino ' a

conquistador. Surgió entonces la ética

esfuerzo, e3 facilismo, que es hoy une de

centrales en la construcción oacional.

era

el inmigrante inglés a

condición de

del menor

los problen'ías

como

vivir de su

il. Pero la república criolla no significó en esto

ninguna superación cualitativa dol espíritu coíonial. En la
Independencia no convergieron las masas indígenas  y los
círculos criollos, lo que acaso hubiez’a producido una

liberación a la ves nacional y social. Vencido Túpac
Amaru, que enarboló un proyecto de liberación basado

en todas las sangres, el movimiento emancipador

devino en elitista y perdió su sentido social. El nuevo

estado republicano .prosig'uiq la escisión nacional

heredada de la colonia y su regimen feudal. El
nacimiento de la república no correspondió

constitución de 'la nación.

laa

I

Desde

estado sin

siglo XIX de

que un marco jurídico o políticp

república oligárquica fué

indígena, encima excluido.

entonces estamos ante e],

De ahi la

pz'oblema de Uxi país y

nación,

la Constituci.jn

 búsqueda periódica en

rm

 el

ideal,

le faltaba contenido,

criollo en un mar

cuando al Perú más

La

un islote

El guano abrió la transición semifeudai en nuestro país,

pero no vax'ió

conquista,

semifeudaiidad se basaba en

entre exportadores y terrat

la escisión original y el espíritu de

modalidad

la

La oligárquica

la convivencia

enientes.

de nuestra

estructural

La bonanza de eáa

CDI - LUM
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recurso natural

económicas

más firmes, más industriales. Una ves más apareció la
lógica facilista■del parasitismo rentista y el afán usurero
en el uso de nuestras riquezas naturales. La
guanera no era propiamente una fracción burguesa:
circuito exp'Oi’tador nació como bisagra entre un recurso del
pais y el mercado mundial. No se. trataba de una industria
de transformación, que modificase
pais. De esta manera los contrastes entre
m.edieval del país y la opulencia y snobismo
aristocráticas limeñas y norteñas podían
teníamos una burguesía nacional y
entre la feudalidad

y  exportadora que
naturalmente en

lógicamente
expansionista burguesía chilena en la

fundada en el hecho fortuito de un
no sup'O ser asegurada sobre bases

época,

explotable,

plutocracia
el

la dinámica general del
la parálisis
de las capas

Noseguir,
relacioneslas

aún poderosa y la burguesía comercial
crecía en su perímetro estaban envueltas

republiquetala transacción,

desmoronó

Esta

fácilmente

Guerra del Facífico.

ante lase

12. La República Aristocrática, posterior a la guerra del
79, fué la m.áxima expresión de conducción del pais de
la oligarquía civilista. Si hay algo que agradecerle no es
la resolución de las contradicciones heredadas de atrás,
sino más bien la creación del primer movimiento popular
moderno, aquél que hasta 1930 fué en ascenso y terminó
democratizando el régimen aristocrático.

el patrón semifeudal-
fase guanera-salitrera pasó a
particular por la inversión

exportador y la aparición
Pero la inmigraqión del

.  evolución de la oligarquía
una industria mánufacturara embrionaria

a la demanda del sector exportador,
de siglo. La

y  terratenientes siguió corno pivote
y su política liberal ortodoxa era

como venia

convivencia entre

Con la República Aristocrática
semicolonial iniciado en la

un estadio más avanzado, en
imperialista en el sector

'  embrionaria de la industria,
capital yanqui truncó la
nativa hacia

ligada
pasando a inicios
exportadores
de la economía

anti-industria1.

En esas décadas
dominante en la

ocupación
económica,

demás ramas productivas y
basado

industrial

dicho régimen

la feudal

en

•

)

idad era reconocidamente
formación peruana. El agro daba

4/5 partes de la p’obl ación
aportaba un producto mayor que el de las

en él imperaba el latifundismo
El ■ desarrollo

resquicios involuntarios en
importación de

lasa

serviles.relaciones

debía basarse en

económico.  La

4
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se encargaba , de copar el mercado interno,
las mismas haciendas e industria doméstico-

Es este patrón el que se mostró agotado y em crisis
en .el Perú.

La misma república aristocrática creó sin embargo,

'  pesar-, los dos movimientos que han. construido el siglo XX
peruano: el moviiDiento popular y el movimiento industrial-
reformista de las capas burguesas regionalistas y capas

medias. El itinerario de este siglo revela un proceso

histórico de democratización de la sociedad y del estado
■  I frtito de la presión popular, y la pugna entremezclada de

dos vías para la cancelación del antiguo régimen en el Perú
a lo largo de varias décadas: la via plebeya-popular de la
revolución y la via

manufacturas

cuando no

rural.

desde la década de 1940

a su

de la transacción reformista-fcurguesa.

No es que el pueblo y la izquierda hayan sido el ala radical
como se ha dicho. Este

la carta preventiva al

del pueblo,

del siglo

falta de

otros

del populismo o reformisrao burgués

último, más bien, ha sido

creciente peso de la sociedad, esto es,

en la vida peruana. El gran protagonista

es el pueblo peruano, y su tragedia, su

vanguardia. Dió , asi grandes batallas

terminaron desvirt’cando. Ninguno de los

populares de este siglo ha tenido su remate lógico en

un nuevo poder. La contradicción . anti-feudal,
mejor, anti-oligárquioa,^ no tuvo resolución
revolucionaria, y la posterior contradicción anti-
granburguesa de los '70- tampoco.

XX

que

grandes ascensos

o

/

13. El Perú es así, en el caso de los' grupos dominantes, el
país de las oportunidades desperdiciadas, y en eJ. caso de
las masas populares, el de las jornadas inconclusas.
Hoy toca darle continuidad y

todos los

de los siglos XVI al XVIIl, a

los criollos que alumbraron

proyectos de país de los

movimientos indígenas de refundación

los movimienti. s

debemos dejar

vieja costtimbre en el

ienido las jornadas de lucha

Nos toca actuar en correspondencia.

precisamente culminación a

proyectos peruanistas de los líderes indígenas

de la patria y

sociales modernos del siglo XX. Ya

de poner primeras piedras sin edificios,
país^ como decía Scorza. Hemos

populares más altruistas.

a

, '
las utopías liberales de

la república,

siglos XVIII y XIX,

los

los

a

a

• ■

Hoy estamos entrando al cuarto ciclo de lucha popular en el
siglo XX. Entre el siglo XIX y el XX se formó recién
el primer movimiento popular moderno en el Perú. El primer

0
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frente popular,

urbes

obrera.

que agrupaba a las capas plebeyas de las

bajo el claro liderazgo de la incipiente clase
Se inició a.sí el primer ciclo

contemporáneo, que abarcó entre 1900 y
la transformación del movimiento amorfo y

movimiento popular organizado

■ movilización conquistó niveles

régimen oligárquico.

popular

1.930 y fue fruto de

levantisco del

del XX,

importantes de

siglo XIX en el i^fimer

cuya

democratización del

■

Entre 1930 y 1960 el movimiento popular se desenvolvió
en un segundo ciclo, de carácter defensivo y desde las

catacumbas antidictatoriaies de la época, ciclo que fué

Del ' 60 al 80 se

el de los

siglo

hegemonizado por el Api'a
desarrolló el tercer

movimientos

auroral.

ciclo popular,

más orgánicos y de. clase del presente
el cual

independencia pol.i.tica con la

ciclos forjaron una nueva

el estado, que hoy intenta ser revirada.

el logry en ó •

izquierda. Todos estos

cor,i'eiación entre la sociedad y

movimiento su

14.

1910-20 no

En el régimen oligárquico

legal, ' imp'oniendo

concepciones semifeudales de lo

aunque formalmente republicanas,

permitiera ninguna lucha social,

directamente un asunto de orden interno,

entonces fueron por eso

umbral de la ilegalidad,

social y material: baste recordar que Leguia envió a

Trujillc 300 soldados e incluso artillería a "debelar" la

primera huelga general de los cañeros de Casa Grande en

1912. (Basad-re, 1972)

Hay que recoi dar que prácticamente hasta la década de

existió en el Perú siquiera el derecho laboral,

lo social no tenía espacio

su existencia de hecho. Las

social eran absolutistas

De ah i que no se

Lo social- era

Las huelgas de

.•jornadas pioneras bochas en el

Y tuvieron un alto costo

En el Perú semife-udal del siglo XIX, por tanto,' antes

que el movimiento popular conquistase su derecho a

organizarse y luchar, la respuesta de Is. plebe urbana y

indígena "tomaba formas que no pueden

de un movimiento social".

En el Perú criollo-mestizo de entonces,

la costa y algunas ciudades de la

la protesta social asumió muchas veces la

Las formas de organización y

la plebe urbana

con e 1

del campesinado

satisfacer la definición

(Scott, 1987).

que abarcaba a

sierra,

forma de "delito social",

lucha pre- capitalistas de

las asonadas espontáneas

de

mezolaban

\

el escapismo a palenquesbandolerismo, •

fiisá.

i .

alo

\
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común. (Ag-uirre/Walker,

la marginalidad co.mo opción.
la criminalidad"monte”,

1990) La lacha social era

En el Perú andino de entonces,

movia entre Ja servidumbre y los

cuando no los levantamientos masivos,
oligárquica po incluia la

acción reivindicativa

orden. Demostración, además,

- como ahora - no , tiene por qué
de movimiento gremial que ■ movilizado p‘.asa a

y

la población indígena se
litigios judiciales.

La dominación

de ahinegociación social;
implicaba ruptura

de que la respuesta
desenvolverse en la

que ±a mínima

del

social

forma clásica

movimiento politice de masas.

del siglo el movimiento pop»ular ha
movimientos fluidos e indiferenciados a

colectivas *y a la

de 1 moVimiento

entre

caso

de inicios de siglo,O

15. A lo largo

transitado de los

la acumulación de experiencias
*

partidarizacion de intereses,

campesino, las insiirrec lorie

ellas la de Rumi Maqui,

anticriollo-mestizo. De ahi en adelante

En el

fueron las últimas de corte

- y ello se aprecia
afirméde 1940 y 50 su

las formas de lucha sociales

lado qn este siglo el
aldeana y los

ro

su fisonomía

décadasmejor en

identidad indígena asimilando

del rnovim.iento popular. De

moviraiento urbano p^asó de

estallidos abruptos al

canalización política a través

xas

ot

despertar persistente y

de diversas corrientes.

su

• •

Estamos así,

identidad y expresión

generales

mayores de

izquierdistas

ante

50 ano

no viv

constante búsqueda de

bien en términos

luchadores sociales

un pueblo en

P'olítica.

las generaciones

son apristas

Si

de

s y  las generaciones

gesta anti-oligárquica,
contemporáneo se ubica

ieron

socialista

la

proyecto

históricamente comb continuación de las
la revolución de

el

gr

lucha populáres como

andes jornadas de
«

el1930-32,

gestas insurrecionalez
entre 1958 y 1963,

revolucionario entre 1976 y 1979.

de 1945-48, las

el auge campesino

ascenso

y 1955,*
ascenso

de 1950

asi como el

X>royecto socialista m.ariateguista
sueños auténticamente

los proyectos de una p'atria
los peruanos-

Tito Cusí

Uchú Pedro y Rumi Maqui; el
Padre de las Casas, la visión

recoge

deperuanistas

para

ideales liberadores de

elEs más.

todos los

nuestra historia. Todos

próspera y soberana y una vida digna
Hacemos nuestros los

Túpac Amaru,

del

de ünanue, el

patriotismo latinoamericanista
ideal románti

Yupanqui,

espíritu humanitario

peruanista

Melgar, el

co de Mariano
de Bolívar,

CDI - LUM
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los proyectos·· republicanos • de Sánchez Ca.rrión•, la 
valoración de nueatra geografia por Antonio Raymondi, 
la epopeya anti- colonial de ·José \ialvez el 2 de mayo, 
el patriotismo a car�a cabal de Grati y· Bolognesi, la 
entereza crítica de Gonzales Prada, el feminismo 
precursor de Fiora- Tristárl, \a pionera legislación 
laboral de José Ha.tías J::1anzanil la, ,,el 
indigenismo justicie�o de Castro Pozo, Valcárcel y tintos, 
la globalizaciln fundacional de José Ca,rlos 
Mariátegui, los poemas humanos de Vallejo, el conflicto 
nacional de Arguedas, el pan-peruanis�o de Basadre, 
la B.ctitud comprometida de Sebastián y Alfonso Salazar 
Bond y, la f ibr.s. de acero de 1 uchadores sociales como 
Sinforoso Benitez, Juan Peves, Gamaniel Blanco y Emiliano 
Huamantica,. la palabra de guerrillero, de Heraud, la 
entrega de De la Puente y Lobatón. 

Si -la contradicción pueblo/oligarquía: no se 
r·esol vió favorablemente entre 1932 y 1956 :fué por la 
derechización de ia dirigencia aprieta. Por eso el ciclo 
de acumulación de fuerzas abierto con la aparición de la. 
Nueva· Izquierda en la década de 1960 retomó r::l éamino 
abandonado del aprismo auroral dE.nty·o del proyecto 
socialista. Y rectificó - desde fuera: del PC -r el 
seguidismo dogmático y sectarismo del comunismo 
peruano, bases de su marginalidad permanente. Esta 
:ree;on.strucción general de fu.=-:rzas y partj_dos tuvo su prueba· 
de fuego en la gran gesta antidictatorial de .la década de 
1970, de la cual surgió· el tercio demo-pc.pular y 
socialista del país y el consiguiente cambio • en la 

1 • 

correlación estratógica de fuerzas en el país. 

16. El Perú tiene viejas brecha� no sólo sociales 
sino nacionales internas que resolver con la. revolución. 
El paso al estado neo liberal const. i.tuye siL embarao 
una regresión histórica que reabre y ahonda estae: 
fisuras internas. 

El neol i.beralismo es marginalizante en lo económico, 
elitista-- tecnocri4tico en lo político y extranjerizante en 
lo c-u.ltural. Si 1 E, critica al populismo reformi�ta burgués· 
fué por su demagógico nacionalismo, en el caso de 1 
neoliberalismo. retornamos a la mentalídad colonialista_ 

La granburguesia 
su intelectualidad 
Hern�ndo de Sote, 

neolibP.ral 
orgán:i.ca 

Meridiano, 

y con toda claridad 
(Boloña-Rodríguez Pastor, 
Debate:-Apoyo, Expreso) no 

•
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Sunacional.

si siempre hubo
no pueden tener,, ur. proyecto

transnacional. Por eso,'

sin nación

en el siglo

mayor forma a pu

y contrap

y  • luego,

que pretendió dar

tienen,

proyecto es

en el Perú un estado uesto a

XX, un es

su

tadosociedad,

populista

ahora él neoliberalismo abandona abiertamente
ello ahonda la gravísimanacional y con

sociedad,

la idea

crisis nacional

actual.

pequeño circulo de
ha diseñado’ di

actual

he'reabierto -cón

de la

del caso es ' que un

occidental no sólo
Lo oprobioso

adoradores de lo

.j ust il icator 3 oideológico

hebílbehal, ’
eictranjerismó

armazón

sino'^‘que eñe ima,
' la herida histórica heredada de ̂  la

el Perú el estado
contradicción

antiguo

Durante el proceso reformista

de los años 1963-75 había

i-.

Hay que acordarse de que en
han estado siempre en

el sestrato más

\ Conquista,

colonial y- republicano

con la vertiente nacional indígena

de la nación en formación,

burgués y de industrialización

venido apareciendo el Perú
codas

desdibujamiento de

e  indígena, el

comunicaciones internas, en fin,

vida social,, y por ende

po r 1 a po b 1 ac i ón.,

colectivo nacional, son,

más de tres décadas en

mayor
las sangr

la
actual, mezcla de

interno, ei

criolla me

l

la oc

en

todos,

el Perú.

itarlamente cholo—mestizo
forja del mercadoes. La

s originales vertientes
masivo, lasstizaje

a nacionalización de la

la políticaupación de

sintésis la aparición de un
elementos que no tienen

¿1esto

Somos ya,

Cvon

unitaria

nsoliberaiísmo pretende
discriminación

reto

la

rnarnos en

interna.
El

occidentalismo y

Perú multicolov, de 'todas las sangres,
una nacionalidad integral.

unempero,

bases para fundar

dentro de su heterogeneidad,
este

nacionalidade s

propugnamos expresa

pueblos y

La revolución popular que
entendimiento , democrático de

entendimientodiversos.

inalcanzable para las

naturaleza explotadora,

antidemocrática. La alianza

c

se

dominantes por

centralista y

sulases

gregacionista,

obrero—campesina

alianza multinacional

es la convergencia

obrero-popular,

y  el movimiento campesino,-
trascendencla

nacional en

ae

enes

anti

histórica entre el

procedencia chola y
de procedencia

histórica de la

el país: resolver la
pudieron la

ni la

colonia

república

nuestro país

granburguesa,

movimiento

mestiza,

indígena. He aqui la

revolución democrático-

divergencia nacional

feudal,

una

interna que no

1.a república oligárquica
granburguesa.

\
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CAPITULO
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dir.l t.ñ 1 i ñmr, mnnnpAl i r^n

17. El Perú ys no es

con amplios reaagos semifeudales",
la Nueva Izquierda

"un país predominantemente capitalista
como caracterizó ai Perú

en ' los años 70, ’

capitalisua

simples

no basta sin embargo este

económicas clásicas para

heterogene

sino un pais

articula amplios

algunos

que

y rezagos

tipo de

abarcar la

y  marginal délndamente ¿Á

predominantemente

sectores mercantil

semifeudales. Ya
í' •

caracterizaciones

naturaleza

Perú contemporáneo.

pro fu
y

Fracasó el reformismo burgués, la evolución

El país nocapitalista granburguesa
ha vivido por

últimas décadas,

constituido alrededor del

articulado

d
eso una

Más bien

e los años 60 y 70.

homogenización capitalista en las

sector económico moderno.el

eje monopóiico, ha recreado y
a su alrededor a una extensa y variada gama de

comerciantíís. un cordón deP'equenos productores y

subempleados y desempleados,
economía de sobrevivencia,
capital

que han constituido una

subordinada a la lógica del gran
pero .que tiñe peculiarmente la naturaleza del Perú

actual.

Por su

capitalismo,

condición dependiente y
en lugar de modernizar

deformado nuestro

país ha'ie l
\

CDI - LUM



20

propiciado múltiples' formáis intermedias entre el pre
capitalismo y el cap'italismo y relaciones de trabajo no
asalariadas. El predominio monop'ólico ha escindido la

economía y sociedad entre el sector moderno y el sector

informal.

Por

sobredimensicnamiento de

así como un amplio

- 9.-2% y 83.4% en J990 -

centralmente

18- eso e

constituida

nuestra PEA hay

los trabajadores independientes

sector desempleado y subempleado -

La población peruana no está

por trabajadores: al lado de

comei^ciantes, una mayoría de

La ■ industrialización sustitutiva

n un

ellos liay productores,

cuenta-propistas.

propició la constitución de la fuerza laboral campesina

afectó eles,en fuerza

régimen agrario

ocupación a

proletarizó.

popular

modei-'na,

tecnología

basada

de trabajo libre,

semifeudal, pero

1 a p>ob i a c i ón c ampe s ina

Pe •ahí las estrategias

y  el re-tejido de otra

una

y pr o duc tiVidad,

en relaciones familiares

economie popular actual integra asi
y comunera y la economía popular urbana.

esto

luego

economía popular,

casi

1..
le dió

migrante, no la

de auto- empleo

.economía junto a la

de baja

artesanal, en mucho

y de solidaridad. La

la economía campesina

no

Al replegarse el sector moderno a determinada franja del
la población debió re—generar una. nueva economía,

llaman economía de

que incluye pero

sobrevivenci

país que

sobrevivencia o márginal-

rebasa las denominadas

la formaciónde En

'algunos

informal,

estrategias

capitalista clásica

brindaba

de trabajo.

estudiada por Marx el area de
los ' salarios a cambio de la

siendo los salarios el sustento ,del
consumo en el área de reproducción social y por tanto del

En el Perú el enorme desempleo- y

no dependa sino en parte de

tremendo excedente laboral

no corresponde a la noción de

producción

fuerza

bienestar poblacional.

subempleo hace que el consumo

los salarios. El que

ejército industrial'
ya

de

clásicodel oapitallsmo

al tipo de industrialización

importada

reserva

consustancial

de- tecnología

interno.

de la reproducción social.

propio

En consecuencia

es

monopólica,

eslabonamiento

los salarios no son el sustento

y escaso

La primera

ingreso masivo

servicios- y de la

etapa de la crisis , produjo,

del piieblo al auto-emplee

popular a las

por

mujer

eleso,

en comercio y

tareas de

CDI - LUM
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sohrevivenaia.

unidad de

conservador,

una secunda

producción

La familia

consumo y se de.ió afrás
ei Perú dejo

modelo familiar

propio sino per la crisis,

mundo informal entró a un

met'cado empobrecido.

en de ser

el

En

tipo de

. con mieró

pero no de motví

instancia el

para ese

lo general se han ido

y  en la ’ familia.

motrices de la

empresas

basando tcimbién

Cambiaron.

•  'revolución

y talleces que por

la cooperaci'Ónen

esto los P'ssos las fuerzas
y los ejes de bu*

con

programci.

La meva economía' popular es todo un circuito económico

de las
que incluye

tareas

entonces la

de reproducción
nueva colectivización

y este re-teJido de producción

frontera

aquí es

con

/

y
comereialización

ilegalidad

borrosa.

y  la

No se

mercantil simple. Le.

degradación social
la

sin embargo

nueva economía

idealizado
Las ■estadísticas

informales están

una

la

en

trata
floreciente,

algunos
que 7 a 8

pobreza,
de la

por tanto de
popular-

informalidad
demuestran

han

estudiosos.
de cada 10

como

situación de
hacia abajo
terciarización
mercado,
producción

reg

Ha nabido
red econ

un encadenamiento
con una hiper-

pauperización del
sectores

de franjas de la
Junto al obrero, al

asalariada han
el comerciante,

las amas de
nuevo campo popular de los

pues

ómica.

lacL

de la economía.
resión

artesanal
actividad económica
campesino la pey

en ciertos

y  iumpenización
y vida social.

queña
tallerista.

burguesía
ei ambulante,

e institutos.

aparecido el
el estudiante
casa, entre

90.

de academias
otros sectores del

Hay
social

así dc>fc'leun aspecto. en
e informalización del Perú contemporáneo,

lado, la tenacidad formidable del puebl
crisis.

la descom

Ei pueblo peruano

posición
De un

o peruano ante la
no se ha rendido ante ia crisis.

sí la granburguesía,
transnacionalizó
embargo,
1umpenización.

hay

que p'asó a
en los últimos años,
degradación
Esto

i

de lo so
ha

nvertir fuera
De otro lado,

rasgoscial y

y  se

sin

.generado dos
informalidad:

de

evaluaciones
la esperanzadora - las

del desborde popular y de
contrapuestas de la
tesis de la modern idad popular.
los conquistadores de un nuevo mundo-.. en que estaríamos

sobre las
ve aspectos

ante nuevos pioneros andinos;
perspectivas de la mism

y la más pesimista
a,

en el mundo informal.
que so lo

degenerativos
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en_ el Perú se basa
de su fuerza de trabajo y en la

del conjunto de la economía,
salarios,

interno y,

bimodal del capitalismo,

dos circuitos económicos

elios

del mercado al

De

19. El tipo de capitalismo predominante
en la sobre-explotación

absorción de 8ÓbTe-Ba.naiicxa.n

lo que conlleva lo.
debilitamiento y escisióp

final, el funcionamiento
tenemos

pauperización de

alguna

diferenciados y conectados.

manera

libredetanto ante un capitalismo

dé'l desarrollo natural de la división
formado como contrapartida

estamosNo por

competencia surgido

social del trabajo y por tanto
descomposición feudal,

capitalismo
Se la

delgeneración

deEste proceso

clásipos

pero para

en términos

eri nuestro país.
Nuestro pipo

cotidianamentefunciona

producir capas

capitalismo,

denominado

de ah i que

♦

deburguesas menores.

semiQolonial
"capitalismo salvaje",

los salarios reales no

la fuerza laboral

el maltrato de la

trabajo y . sü

demográficos y

estres

peru

rep

deterior

elucturalmente

sobre-- expoliador:
cox'respondan al

déficit queana,

roducción
valor de

conlleva

fuerza de^
indicadores

lade

prematuro. Los

lo demuestran.

o

de salxid

apropiación

de los trabajadores peruanos
su absorción de

y  de

sectoi'es económicos,

del

mercado

significa
en

sobre-explotación

del salario

a lo que

a  partir

Esta

granburguesa

forma directa,

sobreganancias

precios que drena de
Como consecuencia de ello se ha limitado la ampliación

Aquí el capitalismo no
ma.s bien

añade

de políticas crediticias
todos los

se

crea

redistrib
mercado.

necesariamente, en la pugna utiva

de la inflación,

escindido o

informal.

minimizado y,

un mercado

‘sobretodo,

pauperizado e

suntuario,

burguesía.

para

El

lo ha

segmentando en

y  otro de consumo

la propia

y  deformado peruano
sino

es la propuesta

no'
medias ycapas

capitalismo

ha terminado con la dualidad de los 60,
Esta

ne o1ibera1ismo:

dinámica

monopolico

no

otra sociedad dual.

futura del

creando

sociedad

moderno integrado dellaa

sólo

que viene

de

oliro dsector-

sectorun

Primer Mundo, y

crónico e informalidad.
Confirmación de la tesis de que

e subconsumo

suerte.

transnacional
abandonado a su

"la integración
desintegración nacional".

a  la lavezes

CDI - LUM



#

23t

Xi3. de. lafnrman.i.nn

H>ainr»rimpi-iCTÍ r-T nn ■

annnorn-! nn-ptnm i

f ragTnfínr.fífiijñn.

prnpi-3.

20. Quince años dé
formación económico-social

estamos ante un nuevo- Perú.

Perxi marginal-infcrmal. Por ,eso hay quienes hablan de una

"arcaisación" del pais, si bien más que una regresión, hay

una fragmentación de la formación.

ladesarticulado

Definitivamente

hancrisis

de , los

E^te Perxl contemporáneo es un

70.

Perú

formaciones

ordenadamente

estables:

medj.ac iones,

mezcladas,

la'vigencia

El fragmentado no tiene la

articuladas,

las leyes de relación

niveles.

Ya no

lógica de las

e:<presan

de las sociedades

se

) ¿jerarquias,

¿odas hoy

Hay asi heterogeneidad de escenarios: a pesar

de un escenario político oficial y de

op'i.nión pública nacional, tienden a entrecruzarse

territoriales r-egionales-locales . heterogéneos,

con sus peculiares dinámicas políticas y

militares, y grupos .sociales, culturales . y generacionales

espacios.entre

actores, estructuras.

de

una

espacios

cada uno

desencontrados y enfrentados.

La guerra aumenta más la incoherencia generada por la

crisis prolongada. Si el Perú siemp're fué heterogéneo,

desigual ’y poco articulado, ahora, con la crisis, la

formación ha vlevenido más "abigarrada" aún, m.ostrandose

como una suma de regímenes políticos, correlaciones

de fuerzas, circuitos económicos y perfiles sociales,

todos distintos, ' contiguos y ’ liasta contrapuestos.

Hay lo que- se ha jiado en llamar por alg'unos como “dinámica
del desorden". La fragmentación no divide la forniación,- la

caotiza. Este fraccionamiento genera las visiones

unilaterales del país, según desde donde se lo aprecie.

I

Tenemos por tanto

fruto de la

estratificaciones

militares:

varias formaciones .menores en el país,

económicos,

político-

como Cusco,

como Ayacucho-

espacios de tradición _ clasista

Puno, espacios de selva ba^a,

de selva de p-ioneros colonos y

costeños libres

regiones barrializadas y expuestas

como Lima. La fragmentación no desaparece el tiempo

p-olítico nacional, pero basa su vivenc.i a en. experiencias

totalmente disímiles.

diversa mezcla de

sociales.

pisos

. correlacio.nes

aún clasistasespacios

marginales-camp>esinas

espacios como

'  regiones

Huancavelica-Apurímac,

pero en disputa como

espacios de

burguesía

Piura-Arequipa,

ceja

comercial,

CDI - LUM
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21. Este proceso de fragm5:;ntac.ión ·g_ue ,ri vimos es propio de
todos los :¡:-.,aíses en descomposic:ión. Genera anomia cultural,
resquebra.ia las· hegemonias po1·ítíc-as, pr·oduce una· 3icología
social,defAnsiva, expresa v�cios dd poder. Por eso. no s6l0
es fruto de una crisis estructural clásica, y la
consiguiente destrucción del • anterior, tejido social, y 
los efectos de la guerra, si.no tamtién una política 
conciente de sectores de las clases dominantes.

La fragmentación en el mundo viene siendo parte de 
las 
estrategias -contrainsurgentes. 
sicológica. Se bu:,-'.ca. destruir

Es parte de la guerra 
los movimientos sociales

hacer 
las 

del ir.divid.1_:al i.smo la base social· a-tamizada
contra-subvei•sivas. (Lucas , de democracia formqles 

Barbiü, 
los 

1991) Esta 
intereses 

tr·ansversal. Busca 

estrategia 
grupales 

contra-utópi6a favorece 
y la. incomunicación 

.que se pierdan los vínculos genérales.

Se apr·óvecha ;._,-3.r,a el le, la nueva multiplicidad de 
situaciones sociales. LaB contr-adiccicmeB· secundarias 
se impulsan para sobreponerlas a las principales. Se
incentiva la marginalidad como opción,. en , ciertos
sectores. El movimiento popular· se descompone en s_us 
elementos. Desaparece el discurso general y las bases para.
una hegemonia pulitica. Hay desorientacion para 
percibir l,:;) c-omun y lo futuro. Es r::ás, lr3. 
contrainsurgencia contrapone masa contra masa. Y se satura 
a,la población con la prédica del fin de las ideologias y 
el nihilismo disolvente. En otra::.:$ palé!bras, el• desorden 
se consol i.da • c"crno ' part2 de la fragmentación. A 
diferencia de lo que se pensaba antes, estas situaciones 
d� anqroia no nece3ariamente favorecen las lu.chas de los 
pueblos� 

V·j o) enci a y g11e-rra interna· tenclenr·i a 

la J ibani zaei 5n. 

2? L.:_:i_ ·situación de desccn.,posición, . J.a acción de los 
grupos alzados en armas, 1$. inform2lización del Perú
actual, la crisis del régimen y del es�ado, han generado 
la nueva privatización de la esfera de la violencl�, en 
contraste con e J. proceE:o de moderniza.e i,ón capitalista 
19E}0-75, en que la 

• 
1 

• vi.::;; .... enc 1.a se ·aesprivati2ó y se 

/ 
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la resumió y usó.,  concentró mayormente en - el estado, que

limitando la esfera de poder del gamonal.

rondas y de la autodefensa expresa

estado ap>areceElorden,

La generalÍ2ación de las

esta privatización • del

claramente

seguridad ciudadana,

cómo incapaz de garantizar el orden interno y

que pasan a depositarse en .manos de la
■1

,  f

I

25 •
I

concentró mayormente en ei estado, que la resumió  y usó, *
limitando la esfera de poder del gamonal.

La generalización de las rondas y de la autodefensa expresa
esta privatización
claramente

seguridad
población misma.

El estado aparece
como incapaz de garantizar el orden interno y

ciudadana, que pasan a depositarse en manos de la

del orden.
4

La coexistencia de poderes
situación

politice-militares
creciente deconfrontados

’ ‘ 1 i b an i z ao i ón'

situación

conlleva

del país.
uiva

Hay así
,en que el movimiento

es ya sólo una parte del campo popular- está a la defensiva

paradójica
popular organizado -que

une.

pero hay a la vez una disputa por el poder. Una y otra cosa
coexisten en confirmación de que
estratégico
centralizados,

el comportamiento
pais no es ei de los países

insurreccional y con etapas
del

de córte

lucha económica, lucha política ysucesivas de lucha:

lucha militar.

La "libanización"

mundo como "peruanización’'
no sólo de consenso. Y por tanto exige partidos integrales.

que ha sido comenzada ’a llamar en
impone soluciones de fuerza y

el

Una de las tendencias básicas- en el curs-o nacional
la generalización de la guerra. Este cálculo o

es central para el diseño estratégico del
Curiosamente la situación nacional entremezcla los

los ni\’-eles de expectativa

23.

es

proyección
Partido.

estados de ánimo más diversos:CDI - LUM
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La lucha social deerifrentamiento de masas cont-ra masas,

las masas está atravesada por el hecho de la guerra.

I

alamiento de la presencia directa
reajusteuny

hay un es

norte ame ricano

De otro lado ̂

del imperialismo

de

trabajo

intentado’ una nueva imagen

la contrainsargencia.

de inteligencia.

profundizadoha suque

ampliado la guerra sicológica, ,

paro las fuerzas represivas y

seudo- pacificadoras a la búsqueda de
ampliar sus relaciones con los

.  lanzado iniciativas

cooptar «a los partidos y

gobiernos regionales.
♦

TnrivimT p>n1~.npi

■■^nbra eJL
gr.oÍAlpjPi y li ipi no
allá dR la pjolftmiaa

p>r.\7itni<»ntna
si mr.'1 Amante : máSL

Las.

son i a 1 es.
nbrari amo. i

nuevos

24. E's evidente ’ que los actores sociales y .los
movimientos sociales han variado
correspondencia al tránsito de un .país
del Tercer Mundo
Cuarto Mundo. Ha cambiado el sujeto social de la revolución:
sus fuerzas motrices, su campo de alianzas.

80,ios

semi-industrial

país desestructurado del

enen

unel

ninguna mutación es
estructura social

Cuando desde

o que paba en el Perú,
la nueva

Como tpdo
completa, p( r lo que
entremezcla perfiles sociales sucesivos,

se comenzó a hablar de la presencia da
se estaba aludiendo

mediados de uos 80
nuevos movimientos sociales en el país.

social de clases básicasa esta transición de la estructura
de los años 70 a una de movimientos
particular de 3obre\ú.vencia.
unilateral P'ues sólo concebía
agrupamiento social.

sociales.

La concepción previa era
la clase social como

en

La descomposición del Perú ha ido sin embargo más lejos aún
los denominados nuevos movimientos sociales

sóbrevieneia.

(mujeres,
derechos humanos, etc),

que

juventud, cultura,
la denominada "africanisación"

tres franjas económico-
la mercantil-simple y la de

Somos un ejemplo típico de
de América Latina- en que hay
sociales: la moderna,
pobreza critica o indigencia.

movimientos

sino
sólo hay,

clasistas y "nuevos^ movimientos
también formas' - de acción social

No entonc25. es,

sociales,
peculiares laa

/

■
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franja

desorganizadas

fragmentación

c ompor t amient o s

sociales.

indig el comportamiento social de masas

Encimapauperisadas. la

ente,

desestructnra

sociales

y

los

propiciando grupos y minorias

ann mas

En situaciones corno

"respetan" ios

sociedades

movimiento

P'aíses

estratégico de

entremezclan las

densidad

sociales de los

clásica

P'or

desinstitucionalizados

decirlo con

reclamos,

par 1 ame nt ar i a

deliro social,,
Las sociedades

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

la nuestra los acto

países organizados

caracterización

.  movimientos

y

de

ejemp'los:

lucha1 s. callejera,

asociación

res sociales no

clásicos tres .estadios de lo social en

estables: masci indiferenciada de

gremial, movimiento polútico-sociai.

caicutizados tienen el tip'ico comportamiento

asiáticos,

sin arribar

de los movimientos

Ciase,

Los

los

tres

países'

etapas

e  institucionalización

que

laa

lavanan

ofensiva/defensiva

irruptivos,

y de ilegalidad espontánea. Para'
I

coexisten el pliego de

la acción

de sobrevivencia y el

lo contestatario, la ilegalidad natural,
de excluidos funcionar, conforme

la

laa

t

aptas para lo

los liderazgos

i rn r: i a t i va r sjatra tñgi r:as de la r;nnt^r>a i n.gjiirgp^nn-i a
La—gafans. 1 va y ríesarti cnl ani ón£J—aenderi smr»y-

mr'''y~i TTiT an ho a S .

26. en desarrollo uiia" ofensiva neoliberal-
integral' en el pais:

la economía, sociedad y estado. El
el imperialismo norteamericano propugna en el
la integración parcial de^ espacios y sectores
la inclusión subordinada de nuestro pais aí

panamericanismo de la Iniciativa Buscb y la
configuración de una sociedad dualizada.

Está

contrainsurgente

reestinicturación de

modelo que

Perú combina

de 1 Perú,

es una

nuevo

Lo cierto

aún una oposición real,

masas. ’ Lai ofensiva

pero su reacción

movimientos simétricos:

es que la ofensiva reestru

en e 1 de

neoliberalismo

Resultan así

cturadora no encuentra

ni en el terreno de los partidos ni

general corresponde hoy al

alimenta al senderismo.

Lenin hablaba de la

la acción y reacción en política. Laley de la física de

i
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ofensiva neoliberal aparece prominente sobretocio

desde el Perú formal, p’ero genera una reacción sorda

mundo de los excluidos,

contemporáneo.

oposición, defensiva de masas,

y  enrolamiento senderista

todos juntos. Y es unilateral apreciar sólo uno de

estos movimientos como la totalidad.

vista

del

inmensa mayoría en el Perú

Iniciativa reaccionaria, vacío

expansión de la autodefensa

de sectores marginales, se dan.

ae

V

Se viené alimentando, así, una tendencia de mediano plazo

a la bipolarisación. En demostración de ello, se viene

produciendo un — desplazamiento- hacia la derecha

contrainsurgente de sectores del centro

izquierda. Con el gobierno de ' Fujimori la

contrainsurgencia ha pasado a tener iniciativa

estratégica, luego de años de -semi- defensiva ante

sistemática iniciativa estratégica de Sendero

En las, últimas encuestas SL tenia la
39% evaluaba que no le

He ahi lo
*

al neoliberalismo.

la guerra sucia y. una

autodefensa urbana y

de masas

a  la ves,

se acoge a los

ladey

la

Luminoso.

simpatía del 16% de la juventud y,el

parecía imposible que ganase la guerra,

paradójico del vacio de alternativa

Crece el repudio a la barbarie y

parte de la sociedad se enrola en la

rural - la principal forma de organización

promover estratégicamente- mientras,

otro sector, m.ai'ginal y desesperado,

comités populares y/o ejército senderista.

a

En este cuadro ■ la acción armada del MRTA ha

para constituirse en

añadiéndose a sus viejos

aparatismo militarista

la débil inserción nacional de masas, la carencia

su debilidad prograLmática y

real más allá de

organismos-corres, de trasmisión, *• se han venido

27.

venido mostrando

una

problemas algunos

original,

de un proyecto napional claro,

la ausencia de une política de frente

los

añadiendo signos de un creciente hegemonismo y sectarismo

y  de indefinición téct ico-estra'cégj.ca. Asi la valiosa

experiencia de integralidad en San Martín,

Partido aportara su concepción de masas

ha sido reemplazada por un planteo

evidente a esuas alturas en el paí-s

MRTA y Sendero

que ]a6 debilidades del MRTA hacen parte de

dificultades del movimiento popular para articular un

proyecto alternativo a ios otros en pugna en el país.

sus " limites

opción alternativa,

nuevos. Al

en la cual el

y frentista,

excluyente.

-que los proyectos del

son dos cosas absolutamente distintas y

las

Es

9

i
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28.

movimiento social organizado,
movimiento social'organizado
ese entonces les ' Paros Nacionales-
protesta,
la década del 80 el
el p’ropio y limitado
sido erosionado gravemente,
estructuralmente,
ocapacional del campo

Esto en el centaxte de una situación defensiva del
La última gran ofensiva*del

fué la de 1977-79:

no eran sólo de
pues imponían psarte del curso nacional. En

sindicalismo se rriao ineficiente en
terreno -reivindicativo. Encima ha

ya no políticamente, sino
■ios G.3inbios en ía estructura

popular.

en

con

El reducido mcr/imiento laboral actual ha desarrollado por
la última de las cuales ha

y trabajadores de sa.lud. , Hoy
es posible deducir’ la situación del

de masas" real pqr la curva de , huelgas,
y horas-hombre perdida

Hay mxevas expresiones sociales del nuevo campo
popuiar que nos toca conocer, dominar y articular, ^  para
dar forma a los "movim.ientos popiilares" del futuro.

eso sólo ofensivas parciales,
sido la d'el SUTEP-FENTASE
sin embargo
"movimiento.

no

trabajadores afectados
antes.

como

TiS nueva corralación. estraté.gi na de la década de Ine. "90

Ha aparecido
estratégica en el país,
plazo. Es la cuarta en lo
1960 la

política peruana,
de tres esfjacios de la que
Soto: el ala conservadora,
el sector independiente
apareció . claramente
en la política, con
íodriismo, MDP),« la
(AP-PPC),
primera^ vez

29. una nueva coi'relación política
lina nueva correlación de* mediano

que va del siglo,
contradicción Apra/oligarquia

Luego se estructuró la
habló

el

u  opvositor,
un ,reacomodo estratégico

la desaparición de la oligarquía
estructuración de una nueva derecha

la mantención del Apra y la aparición por
de la izquierda con un 36%.

Hasta

dominó la

correlación

Enrique Chirinos
sector aprista y

Hacia 1978

expresado

Hoy hay un 4to.
mediano plazo se ha movido por tanto:
nacional, una nueva correlación estratégica de
diferente,
centro-izquierda ya no significan necesariamente Fredemo-
Apra-IU.

espacio en el espectro nacional. Algo de
hay un nuevo espectro

fuerzas,
una correlación en que los espacios de derecha-

%
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esptíctro polit: ico de los 90 tiene más

poi' lo pronto pasó de tres espacios a

Viene emergiendo por tanto un nuevo espacio a

sin expresión electoral. ■ Pero otra

del nuevo espectro es que tiene mucho de

La desuompbsici.ón de la sociedad de clases se

humores fragmentarios, yuxtapuestos y

de vienen empequeñeciendo los espacios de los

El criterio independiente prima.

El nuevo

espacios politicos:

cuatro.

la izquierda,

característica

flotante.

expresa

volubles,

partidos tradicionales.

en

Esta nueva correlación no es P'or cierto inmutable. La

velocidad del ,tiempo político hoy es mayor y ello

nuevos . alineamientoSj y por tantos

desplazamientos nacionales de clases y sectores,

alguna manera se puede decir que la base de la izquierda
está en disputa, que el #>pra se ha consolidado en su

aseutamiento y la derecha tiene dos versiones,

la tradicional (AP-PPC) y la 'nueva, que desde su

e  intelectual (Debate-Apoyo,

Pacifico) construye y refuerza la

discurso neoliberal en las capas

El espacio marginal

oficial

produce

De

núcleo

Meridiano,

hegemonía

populares.

espectro

cnocrático

Univ.

del

eles i o nuevo

tiene

en

exp>resiónnoyno

tradicional.

te

\

■Hp» 1T.;^ cr-i si.e de la 1 zqulerda—y—su desplazami ento.
movimiRntn popular-- r.na nesponsahi 1 i dad centra.L—tíja—eJ
desarme.

9

la crisis del campo popular tiene que ver
de su vanguardia organizada en la izquierda,

riesgo la acumulación estratégica
las actuales generaciones

peruano de su periodo
el peligro de la -

La desarticulación de
social

combateenseque

30. Parte de

con la crisis

En realidad hoy
de por lo
de izquierda sacaron
marginal
dispersión de lo
Izquierda Unida expresa la disgi'egación del bloque

• el

está en

menos tres décadas:
• al comunismo

1930-1960. Pero hoy ronda
acumulado.

forjópoliticoV .
antidictatorial.

estratégica de cuadros clasistas e
sobretodo en las zonas

posible hablar de un
estratégica.

s

esto

Esa
izquierdistas todavía se mantiene.

reserva

del país en que aún
triángulo de confrontación

e

disputa .contrainsurgencia/poder
partidos

una

popular/Sendero. La inserción orgánica de ciertos
de ^izquierda en regiones del país

es.

eprodujo. s cierto.
/
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"pueblo mariateguista" ysocialistas de masas,

Pero esto-está hoy en cuestión.

franjes

"pueblo unirista".

deestrategia

las fuersas de

especializada en

ya sus orígenes

una nueva aventura

como la agenda

estratégica

efimeros estos

este

lU es

diocre

actualLame n t ab1sment e

reconstrucción 'mayoritaria

electoral:. la burocracia izquierdista

la representación pública, no recuerda
sociales. Sólo tiene fuei-zas para

electoral. Confunde sus pequeños apetitos

pendiente de la izquierda. La disputa

actual hace sin embargo no sóio

pre-eleetorales

las direcciones

la

en

me

pol

sinomovimientos

final íticas otrora

antidictatoriales.

de

i.

alguna manera ia crisis de la izquiejrda es
facilista en la forja del proyecto

la cpnstrucción

hegemonía, del copamiento por arriba
De los liderazgos oaudillesees.

deEs crisisia

de

De31.

expresión del cricllismo

sócialista.

superficial

de los gremios,

grandes y pequeños. Del enmascaramiento de
ambiciones en causas ideológicas,

cupos. Del acomodo cr'iollc para ventajas temporales,
distanciamiento respecto a.l movimiento social. Todo

bien porque no había puntos de, ruptura reales en
nacional. La apariencia era un continuo de

abierta la disputa estratégica,

se reveló en lo feble que era. Hoy seguimos como

80: el divorcio de lo político y lo social, y la

las pequeñas

De la negociación y los
Del

iba

la vida

acumulación.

ei "poderHasta que,

popular'

en lo

rutina de -armar listas y tentar

elecciones, cuando ya no

o  se disputa poder en las bases y

popular, o se caduca politicamente.

Ci
O

es

ganar gremios, ganar

posible acumular asi. Hoy

se construye real puder

'ha habido un traslado de los lastres

y  granburgueses a la esfera de la
de la izquierda. Y se ha

del corporativismo clasista,
nacional y socialista

ingreso

como

delel

En el fondo

nacionales oligárquicos

vida greríiial y política

abierto

demasiado débil de proyecto

iesistido

el

■ crisisla

para haber

patrimonia1ismo

políticas dominantes en

izquierda.

socialista del ci

contagió de la cultura p-olipica de la derecha y el centro.
,Dejó de ser de izquierda.

tradiciones

la

prebendalismo

mies tro

y

enpaís

vanguardia clasista y

o de lucha popular que está terminando se

i. O.En pocas palabras:

más allá de las pal abijas.
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CAPITULO IV:

pTrrnMP.TPnr.r.TnM TíBT, MOVTMTHlNTr) POPilTAR..

pe;TRATTr.nTA NAPinNAi. MARTATFifinT?..r.A

LA

EJK df. i a

nr- *7>nT.fir» r.rn~i migado
T.a Am y>pvn1 nni nnflr i fl h¿i

hacrisis peruanaprolongado de la
la per iodizac ión p'olitrica del

•marxista de crisis la noción

32. El carácter
educido modificaciones

sentido estricto

en
pr

ipaís. En
la lucha dealude a

momento de mayor

uñ ep'is
alcontrarios,

odio de
antagonismo1 culmina un proceso y

países

entonces la

 en que

,  de las crisis de losEs prop
centralizados que asuman

reve luc ioíiar iasnes

se inaugura otro -
capitalistas o más
forma de situacio

como

polarización,

establecimiento de una

clásicas.

prima la
nueva

cor'ta duración en que
rápida y el

*de

resolución
procesos -

la

situación ̂

que la

los términos de la
y resolución. Es
habla de crisis y
otro marco. En

del

su CUX'SO

situación

clásica de fines de los
sobre un país ya

en

y

lacon .

en

prolongada,

canibian

crisisdesituacionesEn

no se resuelve,

su forma de

Por eso

crisis

d

con

contradicción

contradicción y

el caso, del Perú,
descomposición: la

1975 entró en crisis
proyecto de

luego

indusxria

■ mayortuvo

esarrollo

el Partido

tinúa sobre
organizado alt‘édador

sustitutiva.
Perú

%

el

lización
siniilitudeses

o pre

1991 la crisis

-revo
revelucion aria

lucionaria

continúa

resolución'

más complejas de la guerra

r eV oluciona
70;

dése ompo sición

las

pueblo.

en

I

r xa asume

de todo el
y su

características _

depunto decisivo
las situaciones'

periodo
en

un
No ha habido,

xade

por eso,

crisis

clásicas- sino

resolución

general,

-c

33.

culminación

revelucionarias

prolongado
desorganización

omo

abierto

de i poder,

un

de
de

confrontación
ae
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qije abarca

revolucionarias

periodos

o otnpar t ido, pe r* i od o
tipo de situaciones

en otros paises como

poder

Este

denominarse

multipolar

fases.diferentes.

solido

revolucionarios.

y

ha

El -Partido advirtió este carácter prolongado de la disputa
abría en el Perú cuando se

de "situación

peculiar”. La noción p-eculiar diferenciaba'
clásico -las 3 condiciones- respecto

revolucionaria peruana. Esta es una

.justamente de la

1389, <^ue rectificó la previsión de
global y de corto plazo hecha con
confrontación estí-atégica viene

y todo indica que continuará así,
mariateguista de guerra de todo el pueblo.

acogio

revolucionaria
por el poder que se

concepto originalal

el curso

a la situación

de las conclusiones

deI Escuela de Cuadros de'l PUM de marzo
confrontaciónuna

anterioridad. La

desarrollándole por partes

conforme a ia visión

Entre 1989 y hoy se han proclucido cambios sustantivos, es
verdad, particularmente ^ en lo relativo a la situación de i
movimiento de masas, la de la vanguardia y la de,i enemigo.

En el caso de este último, tras estar a la defensiva en
los años 89-90 ha retomado 'iniciativa con el proyecto
neoliberal del 90 en adelante. Sin embargo, tal

definió la I Conferencia Nacional, estos cambios no'han
onfigurado ni la reversión del incremento de los elementos

el cierre de la disputa integral por

Ei. núcleo ' imperialista y castrense alrededor de
viene trabajando para terminar

dominación granburguesa, pero, 'al no

como

o

de vacío, de poder ni.

1leñarlos.

Fujimpri

inestab.i lidad de la

estacon

bases estructurales redistributivas y

incluso pese a la reducción temporal de ,
logrado revirar aún las V)ases del * ha

sentar

■democratisadoras,
la inflación,
conflicto nacional.

nuevas

no

Eiij-vmor-i y el pl aíi riP.ol ibñral.-
Hnbi eg^iTii ento pnpu Lar., basé de La

gobierno
r>nntra i nPinrpRnte r—
y,p>(::,oit.T>ucturar:j ón .

El

En ese marco, el gobierno de ^Fujimori .señala un' nuevo
por el peso de la iniciativa a la

lan.za una ofensiva en todos los terrenos; el
los factores de guerra interna; y las

de masas para una respuesta
Asi como por la articulación de un

directamente - sustentado en el imperialismo
yanqui, en los mandos reaccionarios de J,as Fuerzas Armadas

34.

momento caracterizado
reacción, que
veloz crecimiento de
dificultades del movimiento
potente y centralizada.
gobierno más
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y  en sectores de la granb-urguesia, especialniente los

financieros. El nuevo gobierno viene implementando una

ofensiva integral neoliberal contrainsurgente, en forma

autoritaria y buscaxido derrotar estratégicairxente al

movimiento popular, a las fuersas políticas de izquierda

revolucionaria y a las fuerzas alzadas en armas.

/

Como pocas veces antes hoy tenemos una ingerencia

imperialista en la conducción del gobierno y del estado; una

conprofundización de la militarización clara

priorización del gobierno en- el frente

y la tendencia a una dictadura

P'rolongación de la

concentración

crisis

mayor de la riqueza;

contrainsurgente

cívico-, militar;

económica

un cambió acelerado del

. una

una

una

\

y  perfil social del país; una presencia

de coca y el. narcotráfico; y

violencia social y crisis moral, así como

extensión de la guerra sucia.

y

mapa laboral

relevante d^ la producción
una mayor

El plan Fujimori

hipotéticamente desarrollar-

reactivación, crecimiento y

mediano plazo. En el corto

condiciones para la inversión, en

restablecimiento del “orden"

ofensiva . ccntrainsurgente escinde

pacificación de lo social y
un intento de resolución militarista

interna.

busca p'acificar primero,

después al país. La fase de

desarrollo se mueve en el

plazo se trata de crear

plan

mismo,

completo la

Estamos ante

de la ' guerra

para

deun

sí Laen

por

económico.

/

Los—proyectos—en—juego y su.e o.-=itratfig-ias:
popular da recnneT-.y>ucr:i ón riA^r-i ~!

—proyecto

35. En el

cómo

Perú actual

terminar

la gran interrogante nacional

la crisis,

la acomia. Está

P'lanteada a la orden del día la reconstrucción nacional.

Los países desintegrados o se estancan

dicha condición

laes con

violencia.descomposición, la

crónicamente

la condición

reconstruyen

nacional de las

esas circunstancias

programa de reconstrucción nacional y en la

viabilidad de su proyecto.

en

retornan

estrixc tur ados,

legi ,-imidad

decide

o a

de paisas se

nacionalmente.

fuersas políticas

en su.

■La

se en

Lo peculiar aquí es que nadie tiene viabilidad por sí mismo:
por tanto hay que construirle viabilidad a la propia

\
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propuesta programática.

Reconstrucción Nacional

incomunicación con el pueblo

El nuevo Programa Popular de

es imprescindible para romper la

y la nación.

Eíi circunstancias de fragmentación como

reconstrucción pcpuiar del

dotar de un

levantanse sobre pr

la nuestra,

país supone en

nuevo sentido a la vida ñacional.

la

estrategia de

consecuencia.
Los mitos

generales

mariategúista.

qu

opuestas. por

programa preside ,fel proyecto
El país requiere un futuro

Elsean.

a apostar.

e

Pero sólo el programa no gánará legitimidad

mariateguista. La viabilidad
alternativa real,

necesita democracia,
el que convence y,
es reconstruir a

pero también ' a

para el

requiere
En la situación del

proyecto nacional

fuer30 . como

país

y gana autoridad

La primera tarea

se utoridad,

además, tiene fuerza,

los reconstructores:

formando

la anomia es

1990)

decisiones.

Combatir

Francisco;

el combate tomando

organizaciones e instituciones,
crear un nuevo orden " fWeffort,
La única forma de

tanto, saber

"estrategia

caos se

devenir en

articular

de fuerza y consenso"

y

.

pro ecto en ascenso es,
un "programa amplio" con una

por

En el Perú los tres

en curso fundan■ su
el neolibera], el

Los déíTiás proyectos
el del "acuerdo

incomprensión

proyec

uacio
por

tos más fuertes de

diseño

y  el
"poaer

avance en este

populista aprista
i  - el del

✓

reconstrucción

político:

senderista.

popular",

precisamente

estratégica

tiene a la

programática

aparatista.

d

nal"- son menores.

el país,

base i a carencia

. programática

Las dificultades del MRTA también
y

aún de u.na formulación
su estrategia centralmenteclara y

Este

amplia con

comprender

planteamiento jde una convocatoria

base social político-militar
popular-nacional

es difícil de

o dogmáticas.desde ciertas ópticas pacifistas
pero corresponde al Perú actual. ‘ .

Los

tesis en

es que

el régimen

sociedad,

otros,

algunos.

Hay por

pacif

‘

istas no aceptan una

base

la democracia

forjar sino

Algunos le llaman "el '

sociedad

est
la

-entendida
a

la civil como

rategia simultanea:

del noo-acuerdismo y del refor

Jla

mismo

es no sólo

reconstrucción de la

constitucional";

finalmente

la gobernabilidad".

la posibilidad .

 como formal-

la via de

marco

 solución";
"la cuestión previa

detrás un cálculo es

de

tratégico:
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de resolver sólo políticamente
estabilidad del régimen", y en algunos casos la evaluación *
de la posibilidad del neoliberalismo de rearticular el país.
En el casó del dogmatismc no ve el problema política y
programáticamente. Subestima las , alianzas, soslaya la
amp'litud de la crisis y el malestar por el caos,  y reduce
la solución a la violencia..

militarmente lao

36.

nueva'vos de

correlación de fuerzas

derrotar

senderistas.

Se necesita, .por tanto, un planteo nacional y una
orden nacional.- Construir una hegemonía y una

desde la cual “cuadrar" al país,
los neoiiberales-contrainsurgentes

Habltir al país desde una posición legítima
Eso sólo le podrá

político-militar,
para el país, por eso,

ideal,- nuestra salida se construye
haciendo realidad la propuesta.

a y

de fuerza,

disciplinada de masas,
mariateguista
proel an'ia un futuro

hacer una columna

La salida

no sólo
V

El costo social que las clases dominantes han hecho ya
pagar al pueblo peruano es demasiado alto como para asumir
tres tesis en oirculación en los medios de la izquierda
tradicional: que no hay condiciones para una tercera vía,
que el precie de la revolución es demasiado alto  y que el
neoliberalismo tiene aliento para rearticuiar el país '  y
sofocar definitivamente toda respuesta popular,

en el V Ampliado de lü:
procesó) de transformación social y

popular se realice con les medios menos
se reduzcan , los

Pero

comprendemos
estar capacitado para asumir
todos los terrenos,
convencidos de que las clases .j'‘eaccif)nax'ias
impondrán al pueblo
alzarse a - la lucha,
reaccionaria,
pueblo.

El
Partido ratifica hoy lo. que di.jo
aspiramos a que el
z'evolución

dolorosos y
colectivos,

histórica

costos personales
ateniéndonos a la e.xperiencia

incluso la obligatoriedad de
nuestras responsabilidades en

prepararnos para toda eventualidad,
en el poder

la necesidad de resistir, de
de oponer a

la violeiicia legítima y de

o

ia violencia

autodefensa del

Lñ largeno.ifl de un poder da maeee. pn 1 1 tó co-mi  1 i r..er- que
tercie en le diepiit..q e.etrategi ca

PUM en el actual pej-iodo debe
de fuerzas alcorrelación

37. El objetivo general del
ser el de

proyecto
,gobierno

construirl c» un

del Podar Popular
a

capaz de frenar y derrotar al
autoritarioneoliberal y de Fujimori,

s-
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frusti-ando los esfuerzos

Sendero lyuminoso por dotarse

y  BU pretensión de polarizar

proyectos, forjando . un

democrático, nacional

de transformación revoluoionarie

perspectiva del

extensión de los embriones

Revolucionarias de Masas.

de

popu

la contrainsurgencia

de base social oi’ganizada

al país en torno a sus

frente amplio de carácter .

y

lar, tras un programa

del país. La solidez y

trente deberá sustentarse en la forja y

de poder popular y Bases

y

38.

popular frente

terciando en

Este objetivo supone luchar por forjar la

la '.tendencia a

la disputa estratégica. Esto supone pasar a
una fase de readecuación popular en medio de la lucha, pues

opción

bipolarización..LCxa

es necesario reordenar filas y rediseñar las formas

lucha y organización. No es posible imaginarse
despliegue general inmediaxo,
parciales.

ofenspero

medio de lasen

de

un

ivas

cuales proceder

organizado

barrial,

si

a

reajustar

(proletariado,

trabajadores estatales.

al movimiento ■ popular

me V imientocampesinado,

etc.>.

La clave esté ta.mbién, sin embargo,

esta readecuación de

organizamente el

asociativas de Jo más

sobrevivencia (comedores,

empresarios (Apemipe,

talleres (por giro

ambulantes (por campos
asociaciones de provincianos,

deportivos (bibliotecas populares,

movimientos juveniles (musicales,

movimientos de' la tercera

voluntarios

(revistas,

academias

comerciantes,

urbanos, por

subestimado.

y/o distrito),

feriales y si

municipales),

funda o iones "i,

instituto.^,

asociaciones

nombrar algunos.

e

en que junto a

lo ya existente volvamos a re—tejer
nuevo campo popular, que incluye formas

diversas: organizaciones

vaso de leche, mujeres), micro-

Asociación Nacional de ’PI), redes de

de

tios de venta),
clubes cultura'lés

ligas deportivas),

centros zonales)

edad (pensionistas,

agrupamientos intelectuales

asociaciones estudiantiles de

gremios de

de urbanizaciones y sectores

Ningún espacio debe ser

asociaciones de

y

pequeños

El trabajo de masas deberá concientemente

diferenciar-se del copamiento fácil y burocrático, para
forjan poder popular real. ,La 'disputa estratégica lo
exige. La confrontación por el poder hoy

nacional sino en la base: en buena médida esta lucha por
dar nueva -'cida al movimiento popular del Perú dual

nuevo

es aúnno

y
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y desarrollar la reserva estrarégícá actual tiene
con quién tiene. el poder

las parte más urbana del

comunidades,

una

abaj o, ya no

país sino en

barrios p>opulares.

inserción profunda en las

preserv.ar

que ver

necesariamente en

los caseríos, distritos.
Un poder popular real supone
masas y un despliegue diferente.

33. Foi:jar está nueva columna de

revalorar seriamente

tomando

masas en estas

el trabajo de

eíi consideración

en el punto de
deslinde estratégico con Sendero y las Fuerzas Armadas.

circunstancias exige
autodefensa campesina y pop’olar,
que ésta problemática ha convertidose

Hay

autodefensa y

subordinarla.

mucxho atrás

otros

una te

lugare

ndencia objetiva a

una

Las tradicionales

contra

disputa

el abigeat

la generalización de la

de la contrainsurgencia por

ronda.s organizadas desde
o

ido transformándose para afrontar
,  además de las rondas autónomas

(Ca j amarca-Piiira y
s)

la guerra sucia en el campo,
.surgidas aceleradamente

han

con el propósito expreso de

impulsadas por las

PüM deberá proyectarse

hace cargo, de la
y que actúa en la lucha

esa ubicación. Nos toca

la autodefensa de

de . BPRM y

Fuerzas

la

autodefensa.

Armadas,

como una fuerza

las rondas

y  las rondas urbanas. El
nacional que se
en el p^aís

desde

masas

nacional,

autodefensa de

poli tica

extender,

masas,

politizar y

vinculándola

construcción de fuerzas

ariTiament izar

a  la forja

nuevas.

terreno partidario este

necesariamente

En el trabajo de autodefensa
la construcción de categorías de
mantener su vigencia y estar

con las fuerzas

masas que deberemos

en

agresoras. Es al

conlleva

fuerza superiores para
condiciones de di.sputar
calor de la lucha

fuerza

de

una oativ

•

desarrollar

y seleccionar
combatientes

organización

autodefensa armada

clandestinas y.

com

esp>e

a de vanguardia
que hayan destacado en la acción.

La articulación
para su

de lacial izada.

de masas con

a  • un nivel

en un

de acoso y cerco

expresiones locales

la forja de milicias

superior,

tejido organizativo

que

del

UOLes,

nuevo,

golpeen

poder

permitirá

cap'a;2 de

sistemáticamente

Semicolonial.

avanzar

labores
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■rinar eJ—frente■..pripn 1 •
pcíioiac y.

-jixnuLprLto.
£VÍ t.ñr

XC.;=i. rñtoñ d,-^ n-Tf^n-ni Tayv la 1
á ñ .sV i r t, n a m ̂  .entui.mjp.vo. dp» 1■—iin

mr.

40. Los problemas
^podrían resumir-
organizar

desorganizado;
desvirtuemiento de las

a
en

social
/  ̂

ei se

ctuales < del
dos ret

movimiento popular
el primero,
lo estructuralmente

se

comoos:

y  í'olí ticamente
gundo,
aspiraciones de cambio

como entre 1932 y 1966,

como • evitar un nuevo

en el p^ais,
sino por

esta ves_ ya no por el Apra,
el senderismo polpotiano.

Hace

Luminoso
popular.
ha dado
más el
toda

defensiva del
actuación nefasta

unos años
u

movimiento

mo

el PUM
como

Lo's años lo
base a

na

co

caracterizó la línea de
estrategia de derrota del

Sendero
movimiento

terroristanfirman. Su accionar
la contrainsurgencia, ha desestructurado

imagen de que
legitima,

que ver con la

acrecentado la
dañina, incluso la

 popular y
violencia

vimiento tiene también

, , Y sólo un despliegue integralpodra combatirlo, desenmascararlo y derrotarlo.

es LjH

de los problemas más compié^os para el
popular es el de'

Uno
f ortaleciaiiento

ia articulación de
ya no es mayor-itariamente

La convergencia de lo
y de accrión social

reto de lo 90 pjara las dirigencias

un
del movimiento
vasto campo popular

trabajadores
giie

asalariados,
de organización

de

sindical con formas
muy diversas: he ahi el
populares y de

La diversidad de situaciones
vsujeto social de
gran burgue s í a
popu3 ar- en

iaqqisrdá.

la
ha buscado

movimientos
di

sociales afecta la unidad del
revolución. el pueblo.' La

ferenciar
populares distintoscontrapiiestos, siendo posible y necesaria sin embargo 'la

confluencia popular en el Frente Popular, eje del Frente
Amplio Nacional-Democrático-Popular y de la propuesta

de Reconstrucción Democrático-Nacional del
pais, forma concreta del programa hoy.

el movimiento
y a veces

mariateguista

41.

las

trabaJ adores,
mercanti1-simple

pobreza
programática,

SI pr

de

mariateguista
históricas

las . aspiraciones
demandas urgentes

indigente.
soldar

estos

debe

de
ias

■  • o

ograma

reivindicaciones
rá articular

los
la franja

sector ■
La renovación

estas alianzas,
ti’es grandes

cuenta-

programa no está

de

de 1y

critica
el arte para
saber integrar

Juntar a loo
e indigentes.

consistirá
franjas populares,
propistas .

en

asalariados.
La fuerza dcl
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sólo en ampliar io^ intereses a defender,
clasismo al sector mercantil-- simple, sino también al

mundo de la miseria, los comuneros sin tierra, , los

marginales urbanos _ sin el mínimo cepútal para ingj:-esar
incluso a la informalidad.

del

Frente Popular de tres franjas sociales debei-áEste

proponer al país su Programa de Reponstruccion Nacional,

de un nuevo p'oder democrático-nacional amp^lio, que tiene

com.o campo enemigo al imperialismo norteamericano, la

granfourgUesia industrial- financiera y los resabios

gamonales, pero cuya estructuración propone una aliansa

amplia del resto del país, buscando ganar al pueblo

oprimido y explotado y las capas intermedias.

Este Programa prop'one dar vida a una Nueva República,

que resuelva en un solo proceso revolucionario constitutivo

Nacional

Economía

Integración

el establecimiento de una

-  los tres P'roblemas

. Dem,ocrát ica,

Popular Mixta como régimen económico

Estado Nacional Unitario

Nueva República

Soberana con

Integral, que resuelva la escisión de

social en un régimen que

democracia repre sent ativa,

organizado y en formas de

fiscalisadas en todas sus instancias.

de ia

centra

y

l y un

y Descentralizado. Esta

supone un Nuevo' Patrón de Relación

el Mundo y un Regimen de I’emocracia

lo político y lo

articule democracia directa

se base en el pueblo

representación revocables y

«

42.

sin embargo,

ha visto afectado en

no ■sólo incluye nuevos
sino que sus niveles
ap'reciación de sus puntos
Está de nuevo por rehacerse
social de la revolución.

Las condiciones para rearmar el Frente Popular son,
desventajosas. El campo popular se

organicidod en los años 80:
sectores y grupjoé sociales,

de asociación sen menores y la
de coincidencia es más opaca,

la unidad del sujeto

Hay un agotamiento de los niveles tradicionales de
centralización y pérdida de capacidad de convocatoria de las
cúpulas nacionales. La ANP ha dejado de existir,
frentes de defensa en su mayoría se han des§.ctivado -
salvo San Martin y algunos otros- y la CGTP ha llegado

alto

distanciamiento

los

grado
frente a las baSes.

urocratizacióndea un y

Nuestra política
de masas - deberá ser
límites de los viejos

b

audaz para no

»

 •

 encuadrarse en los
aparatos, lo que deberápor

.
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renovación

organizaciones

niveles

delíneacombinar

desde dentro. de

el impulso

de acción centralizada de masas,

caso de la CGTP., volver a

fuerzas dentro y fuera

diferencia del planteo de

sindicales, la unidad real

supone su desburocratización y
bases.

unaprocurar

democrática

existentes. con

de la mi

las

de nuevos

elEllo supone,

la política de acumulación de
y  proponer',

las burocracias

laboral, que

re- entronque con las

en

asma,

unidad de

del movimiento

Frente Popular supone centralmente
movimientos sociales:

agrupar a
elRe-armar

J.as siguientes clases, capas y

el sector más afectado
pone enliberal,

La clase obrera.- Aparece como

la crisis y la política neo
a)

, que
Ya ramas enterasdel país.

por

cuestión el aparato industrial
calzado y vidrios,

los gobiernos de Belaurlde
la industria textilde

metal- mecánica olade él,

habían sido afectadas durante
desarrolló

como

Lo que sey García.

. fue 1,0 relacionado a
promisorias

agroindustriales.

29% de la PEA en

perdido

reivindicativa.

ciertas

Pe

vitalidad.

la exportación y ahora sólo ap>arecen
ramas de exportación y algunas

ha reducido - delro el proletariado se

1961 ai 15% en 1988 - y sus gremios han

falta de eficacia

a  la defensiva,

pero no

entre ot.ras

»

acaso por la

Mientras tanto sigue
parciales

es importante,

tradiciones dirigentes, por su

anti- patronales

El proletariado

dando combates

generales.

además de suscosas,

peso en el PBI; produce el 54% del mismo. Aquí es importante
proletariado minero. en ramas deel asentamiento en er

Ante la dispersiónservicios y algunas ramas industriales,
del clasismo, es importante su

de lucha y un instrumento central:
clave,

propuesta de

recentra

las

por cierto. que

reestructuración del aparat
Es

lización con planes

escuelas políticas,

el' Partido maneje una

o productivo.

el sector popular menoscampesinado.^ Es

afectado relativamente

numéricamente

Elb)
por Ha disminuido

en 1988

 la crisis-

del- 32% de la PEA en 1961 al 22°''/¡>

y otorga un mejoi'
Tan es asi que

siendo la violencia

camp'O. En el '

si bien su

a diferencia de la
practicamente

El problema

M.

ia

ia que

ciudades.

fuerzas conservadas

la forja de BPR
P'ero tiene más

punto de partida para
incluso hay inmigración al campo,

claramente desestructuradora delfuerza más

campesinado los parceleros-
producción agrícola

pequeña y medi.ana
aprovisiona -en

no es

un 65%-

son inmensa mayoría.

 relevante,

burguesía agrar

a las
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alrededor de loe precios y la ausencia

la falta de ag^aa; el retorno de los

DL 653 y el

y en ' algunas zonas las

problema de la

crisis de la producción

agrario se centra

de crédito;

gamonales propiciada por el

tierra;

agropecuaria' ligada

De otro lado en los liltirnos años

rondas campesinas en el

es la base de la

a  ramas

reconstrucció

industriadles en ■ recesión,

se vienen expandiendo las

Para el P.artido el agro

nacional, centro del

campo.

n

asiento del poder popular y de una

en la revolución

despliegue

tiene en^ el campo

peruana, el

la estrategia

el campesinado

El de

y

nuevo ' programa,

fuerza motriz central

campesinado.

mariateguista

escenario y actores centrales.

«

c) El semi-proletariado: los informales.- Es hoy el

contingente principal de la PEA y tiene tendencia  a crecer.

La frontera sur es hoy por hoy la p'uerta principal de

ingreso a este, mundo informal, al punto que la creación

de la Zotac ha generado un dinamismo comercial en el sur

y pasado a ser considerada po la izquierda como fuente de

finaneiamiento del desarrollo regionali A este comercio

el talierismo en los

fábricas aprovechan, sus

artesana tes

semi-legal se añade. también,

de las

industrias

barrios. Los expulsados

destrezas y/opara

Si bien prima la disgregación en estemicro- empresariales,

sector, el sector informal tiene formas de asociación que

son variadas y es una necesaria una decisión estratégica del

Partido de enraizarse en él.

crear

d) La pequeña-burguesia asalariada.- Las capas medias han

crecido enormemente pero se han pauperizado. Los empleados

públicos eran el' 4% de la PEa en 1961 y llegaron al 15% de

ella en 1988. Su agudo empobrecimiento tiene que ver con

la crisis del estado y la tendencia a la privatización de

los servicios. Es importante aqui fortalecer sus gremios

y _ luchas y desarrollar una prop'uesta alternat iva a  la

privatización, pues la derrota tiene base ideológica.

Es necesario comenzar a quebrar la contradicción

usuar io./servicio público, que aisla la lucha de los

estatales, con une nueva moral de servicio. De otro

lado, entre

propiciar la

la promoción

cauces naturales

intelectualidad

investigación programática,
asistencialista, centralizarlos

(revistas,

necesario

deshechar

en sus

talleres, fundaciones) y

f

r

vincularlos a las Escuelas Populares.

ia es

•• t

[te

i

í'--;
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e) Mujer* y

devenido important isíitjo ,
el Partido. Las organisaciones

expandido y consolidado,

popular, apoyando y reorienisndc el

SI Partido

mujer

en relación a este

ai estudiantado y

Juventud.-- SI mov.i

Teca aqu

de sobrevivencia,

al problema de ia

tiempo perdido

En relación

miento

habiendo sido muy descuidado por

de sobrevivencia se hari

de haeres

í reivindicar a la mujer

tradicional trabajo

debe reubicarse respecto

en el país y í'ecup>erar el

movimiento hoy clave,

la Juventud, dejó de ser

trasladándose á* los

Juventudes barriales y

en consonancia

nacionalmente ei

las

nde

retomar

una

la universidad el centro,
institutos intermedios y
pop'ulares en general.

reorientación

trabajo Juvenil mariateguista.'

Corresp»o

autocrítica:

f) Movimiento regional.-
se ha ido replegando, a

los , gobiernos regionales,

convertirse en instrumentos de lucha

devenido en su mayoría
centros de corruptelas y
la contrainsurgenc:;.a.

etapa de la

tipo > de movimientos

gobiernos regionaJ.es

autonomía, y per

P'ue b lo. y amp 1 i ac i ón

La mayoría

lucha desoentralista-regio

ia delegación

de frenteej de defensa

la vez que se burocratizaban

Al fii:ial, en lugar de

a.ntj.centralista han

en parachoques del centralismo,

y  ahora aliados de

hay que pasar a otra

forjando otro

luchando por

rentas y

fu .aciones al

de la participación popular.

olí ente1aje.

Definitivamente

naiista,
independientes.

reoi’tentados, con

de

g)' Movimiento barrial.-

siendo fuente

Sobretodo por

La lucha por la vivienda sigue
movilizaciones impo r t an t e s.

la habilitación de terrenos, pues las
se han vi«to bloqueadas por la

Hay. empero, una crisis gravísima
urbanos en las ciudades y una crisis

como forma de urbaniación. La

de

demandas de infraestructura

crisis fiscal en los 80.

de los servicios

también de .la barriada

escasea de terrenos,

por excedentes

conflictiva .le

pueblo.

organizaciones

De otro

espec

la aparioi.ón de barriadas de relleno
de otras, ei ,hacinamiento,
li-icba por un techo incluso

hacen mucho más

al interior del

y  las

peso a la

a tiempo los

que han

lado

ializadas

que no supo entender

sobreViveneia,
copado la atención de los pobladores ultimamemte.

los municipios

han restado

organ.ziación vecinal,

problemas de .la vida cotidiana y de

A’
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43.

fruto

profundamente

oolumna

nueva ética peruana,

oligárquica o de la

han hecho al país,

kella y ama Hulla

nacional superior. Bh'a

acuerdos y compromisos,

consecuencia,

ética ■

criollo-burguesa,
a  diferencia

La descomposición nacional

años de

que vive el Perú como

crisis ha modificado

las culturas y valores nacionales. * La
laboral clasista portaba la posibilidad de una

ia ética criollo-

que tanto daño

e 1 ama sua, ama

andinos, fundamento de una ética

la etica clasista del respeto a los
de la solidaridad,

de la incorruptibilidad,

oportunista, individualista

Era además, una ética del

de la ética rentista

de ter-ratenientes y exportadores o de
de los industriales. No hay que idealizar-

trabajador cholo-mestizo de los años 60 y 70,
pero es verdad que el Perú pudo entonces arribar  a saj propia
"etica protestante" desde el Perú laboral.

de quince

distante de

ética burguesa.

Actualizaba

de la

contra

y doble faz

trabajo,

o  especulativa

ética

la

la

“mercanti j.ista"

tampoco al

El Perú

se ha

convertido

La informalización

acriollado culturalmente,
palabra. La econoioia

en los últimos qu

un paísen

ince años de crisis, sin embargo.

 pequeño-burgués y desocupado,
de nuestra sociedad la ha

en el sentido negativo de la

especulativa - chica o grande- rinde

nacional. La crisis

a  la viveza

este retroceso en la

nacional porente ha

cultura

superados por ia propia lógica

onvertido

realidad

idiosincraciauna

de OL

\

asi culto a la cundería como virtud

y  descomposición nacional

criolla en un valor. En
han c

configxiración de

vuelto a darle fuerza a elementos negativos
criolla que deV>ieron ser

capitalista.

La ética criolla es incompatible

El criollismo prolonga

del depredador.

con el desarrollo y i o

ia lógica del

Socialismo

opuestos. El criollismo

socialista sino incluso a la

valores socialistas,

conquistador, del aventurero,
y  criollismo son definitivamente,
no es sólo inferioi- a la ética

ética sajona capitalista. Es un lastre pre-capitalista que

de nuestras sociedades

sobre el trabajo, la

y  el sentido

ética relativista y del menor

facilismo, pariente cercano del

de

atenta so'bre el profesionalismo

latinas

eficiencia,

responsabilidad.

esfuerzo

noliberalismo.

con. sus valoraciones

la piintuálidad

Esta

es el

\
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44. Este

alcanzado a

proceso de

la izquierda

escindido

la pr-óctica,

medios.

c

lo

Po

nollización lamentablemente ha

P'artidos-

y lo político,

y  los hechos, los

su credibilidad no se

Lay  sus

oouidiano

las promesas

doble

ei

r eso,

moral

discurso y

fines y los

•recuperará sólo

sino

izquierda

volver

ha

en

a fundar

ni centralmente en el
el moral,

obliga a nuev

terreno intelectual

El desfase programático de
buscar

la

a.s ideas pero P>ara

La moral hace invencibles una gran pasión.

La izquierda deberé

ético- valorativas de

portó, cor todos

los programas.
portar nuevamente

un desarrollo para el

sus límites,

con una concepción
la ética

"lade

las bases

Perú, como cuando

clasista de los 70.

política

izquierda volverá

nación.

a
(Gramsci) la

para la

Sólo

como ética de lo colectivo"
 representar una esperanza

Vigencia rlp. la Xinea est.r-^-h.ógí n,-:. .de—guerra de
pueKI r>.

45. La 1

"no existencia

Partido

matriz

descentralización
Partido

integral de

todo el pueblo.. Tal
ha habido problemas

giro

Conferencia

en

de homogen

estratég

ha facilitad

, nuestra e

elcon

 constató el hecho objetivo

Congreso ni hoy
en relación

Ciertamente

existente

incomprensión del

a

e

c

de la

en e 1el I.I

eidad la
ica". la

ideológica eln

o la arácter

y-de lá linea de guerra de

la misma Conferencia,

inconsecuencialaa

strategia

como señaló

relativos

planteado.
problemas en la

fuerzas, y unos

otros relacionados

categorías

'a

articulación de diversas
terceros que tienen

Congreso,

que v

II

de

los

hacia

general

er

proyectado

y  confrontación

con

errores del plan del

una contraofensiva general

como pasos previos a la guerra.

Es tan justa la via estratégica de guerra de todo el pueblo
que las dos organizaciones alzadas
corregir -así sea parcialm.ente

estratégicas,

década del 70

armas han debidoe

- sus originales P’ropuestas

que el debate en laHay que acordarse de

dividía los campos entre los que as
como, correcta la guerra popular del campo
concordancia con el supuesto

umían

la ciudad, en
carácter semifeudal

o.

de la
quienes la insurreción

sociedad peruana,

general, a

sociedad

par

como

y P'ostulaban

caracterización

capitalista.

d
tir de la e la

F’redominantemente La.
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experiencia miama ha enseñado

comienzosplanteada a de l

lo falso de la disyuntiva

70:década del el

pais

sin

podí

a

a

eraban go,

pre domin ant emente

su heterogeneidad

resolución

capitalista y

y múltiples

estratégica de

de todo el

ser

por

adoptar una

integral como la de la guerra

escenariosj

mediano plazo e

pueblo.

En nuestra via estratégica, entonces,

utilizan todas las formas de lucha:

no amarra al movimiento a una

Lenin hablaba de

lucha al momento:

sí mismas. La GTP combina,

huelga, la

guerrilla,

lucha diplomática,

poder

vida social.

«a <=*.

se combinan y

la doctrina de la GTP

so]a forma de lucha,

la correspondencia de las formas de

no hay formas de lucha buenas y malas en

por eso, la movilización, la

toma de locales, la toma de ciudades, la

la insurrección, la lucha electoral,

la lucha ideológica. La concepción de

aquí integral , pues abarca todas las facetas de la

la

La estrategia insurrecinnal supone culminar la lucha

política antes del ataque al estado y requiere por tanto
mayores fuerzas políticas para su desenlace que la GTP. Ss

por eso una estrategia de ataque taraíc al astado: la

sociedad civil debe ser primero conquistada. La estrategia

de guer-x^a del campo a la ciudad, en el otro extremo,

implica la ruptura desde el inicio; la GTP es de ataque

tempx'ano al estado previa lucha política. En la

estrategia instrrecional la insurrección culmina la

labor política, en la guerra no, la política y la

guerra prosiguen alimentándose mutu.amente.

La esti-ategia

homogéneamente capitalista,

centralizado, como en el Perú

años 193]-32 y

revolucionaria

insurreoional porque había
economía vde mercado

intocada por la crisis,

atraso que el actual,

embargo' más urbana:

. fué más insurreccional,

homogéneos la estrategia

efectivamente a la punta más alta del movimiento de

los trabajadores, es prolongación natural del

movimiento huelguístico, sxi forma de lucha estratégica

especifica.

insurreccional supone un país más

con un curso político

urbano-costeño

mas

de los

La situación

tuvo desenlace

xm encapsulamiento de la

respecto., a su periferia feudal.

Pese a le existencia de mayor

. la forma de lucha fue sin

con menos capitalismo ei desenlace

En los países centrales

insurreoional corres-ponde

1977-79.

1931-32

en

de

u
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De otro lado

Kiás al

territorial.

Va

el tipo de deserfla.ee

todo o iicida: una in
insrn-reccional es corto.
surrecion sup’one cor¿trol

insurrec lonal entra, de frente ata estrategia

la etapa de guerra de posiciones. la defensa y definicióna

del control territorial. a diferencia de la GTP, que
requiere hegemonía ro.ja y asiento territorial

movimientos. De allí

pero para

que la estrategia

militar-técnica muy

una guerra de

í nsur re ciona1

superior

experiencia de

no son

srrponga una acumulación

desenlace,

combate y planiticación más detallada,
condición sine qua non en la estrategia de GTP.

para el volumen de fcon uego.

que

TndoR

Bíióirl ah
Entrar

popular supone

actual

del Partido,

tarea de

Ello implica,

nacionales,

-a— 1 —masas

de l46.

y

y an—-Las bases- nnntr-nlasi er>t.ri

pnder'ft'ii^-'áfba'jjyf ̂ ■ ■
, oo.i.f c5C..'qí suri ' oJcefmxvom

-1 v{ I-:. U d.

lexio a la

modificar

producir

con el fin

re-generar bases

salvo las

redistribuir la dirección

recompo

de

de poder en

sición del--i?*óvímlento

relación

una descentralisacion

poner las fuerzas

la partido-masas

inmediata

en la

 las masas

labores de
y  abaj o.

campañas P'oliticas
en bases.

El fundamento de este vi r a.j e

concepto

la visión unilateral

del P
de po

artido está en la
revaloración del

recusacirjn de

control de un ap

der popular y la

que lo reducía al

o estatal. Se trata dearato partidario

generar un contra-poder o poder social real,
se debe ratificar la comoinarara lo cual

olvidada

institucional-estatal,
movimiento social

programáticas y de-frente.

entre la

y

ción

acción directa

le proyección
el despliegue de

polí

a

primigenia

la acción

deltica

lternativas

ha. r e c ompo s i o i. 6n popular

a restablecer la

las dit'igencias

que

unida

buscamos dirige

sectores

se

conoientemente

hoy distanciados:

dirigencias popu

d de los tres

políticas,
intelectualidad so

las
lares

Anudah ' ‘' etetb.s
ly a cialista

en un núcleo

en cada zona,

que devenga en

clave.,03

y ^progresista,

activo

provincia,

fermento del c

tres sectores

político-popular-intelectual,
depar t am.e n t o

l

y región^ nucieo

lasismo y socialismo futuros,

El Partido

cara a las

estratégica
de trabajo de

para

mas

ello priorizará una

factor cent .ral

diferenciando
la construcción del

relación
as como

en el futuro,i

 abierta y de
de acumulación

este

Frente

nivel

Amplio
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espacios diversos

populareje

Democrático-Nacionai-Populíai

sociales y p>olíticos del país,

juega su hegemonía ' politice
sup'one retomar un perfil nacional

c•v»

e

on

i n'donde el

nacional, Esta priorisación

de fuerza de combate.

recomposición T..opular deberá concretarse en
territorial del Partido,

masas y por tanto bases

BPRM. El control territorial es

ejercicio del poder popular. Y niFis que un
punto de llegada, que requiere la

esto es, las “bases rojas" o

control

del poder de

y

47.

el asiento

ÍjSL

expresiones concreuas

de poder popular o

parte del

P'unto de partida es un

forja del asiento territorial,

“hegemonía roja",

liberadaa zona

territorial no es igual

ni corresponde a una fase muy avanzada
por lo que su

actuales

El control

las

de fuerza militar y de guerra de posiciones.

defensa territorial es secundaria en

circunstancias

ideológica y política de la población.

capacidad dlaa resisteíiclaé

el ejercicio de poder de las

ejercicio . de autoridad , y

de solución autogestionaria

básicas e inmediatas de la

formas de control territorial y de

afirmiación de una conciencia solidaria

las luchas populares,

dirige por tanto en el presente '

dualidad de poderes abajo, ciiya

de acuerdo a las condiciones ■

ser poderes de doble cara,

zonales y regionales de

constituirse . en equilibrios inestables

simultáneamente

desarrollándolas■ hasta un

y con

desplegando

En las circunstancias actuales
masas deberá expresai^se como
justicia, en experiencias

combativa de necesidadesy

población,
autodefensa y en
entre

Nuestro

periodo
forma

en

pobla

a

lación
trabajo se

forjar
de expresión,

podrían
correlaciones

concretas,
construyendo
P'odér capaces de

enemigo,
y ^^reservándolas y

ofensiva de carácter general del Partido y el

elcon

fuerzas

momento de

movimiento de poder construido.

Dadas las condiciones del Perú es indudable que esta
estrategia de construccicín tendrá que hacerse confrontando
con los otros proyectos con los que se disputa el poder,
la- contrainsurgencia y Sendero, , por
incorporarse la necesidad de ia acumulación
fuerzas y la construcción de estructuras técnicas propúas .y
de 'masas.

lo que tendrá que
integral de
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• que rjorr-esponden a esta 'etapa no

nacionales-, por- l-o menos en el

posibilidad de Paros Nacionales de la

regionales, provineiales, zonales, o

que no por menos extendidas deben perder en
p'uee el movimiento de masas mismo ha venido

las huelgas, la lucha, callejera, los

carreteras y tomas de ciudades, además de

cívicas tradicionales. En ia situación actual

el criterio

debe tornar en

CGTP.

48. Las formas de lucha

son en lo inmediato

case de la

Sí formas de lucha

sectoriale

radicalidad,

combinando

bloqueos de

las formas

de disgregación relativa del movimiento

la elección de las . formas de lucha

- capacidad

de convocatoria;

es, su .capacidad para llevar

confianza en su fuerza y en la justeza

su capacidad para conquistar triunfos para las masas y

evitar, por tanto, derrotas.

o ,

para

cuenta su

posibilidad

esto

su función educativa, esto

suesp-ersuasiva.

las masas a mayor

de su lucha;

3.

i

el futuro 'priorizar en la

de los movimientos

general de desilusión

embargo el relanzamiento

Re su11ará importante en

recomposición y fortale-c imiento

regionales. Asistimos ■ a un p'roceso

en los gobiernos regionales y sin

de ciertas iniciativas de reaglutinación

regíona via FEDIPs, domo el caso reciente de Puno. Hay

así que abrir una nueva etapa en la lucha anticentra.lista, ,

reconstruyendo las instancias de centralis.ación. de este

movimiento y dotándolas de poder de masas para acciones

de fuerza que golpeen el poder central e incluso la
nivel regional,

regional a la oposición

11rep'roducción del centralismo

Partido debe darle fisonomía

a

de masas al neolibsralismo.

lasEn el, desarrollo de la rucha política de mases en

Zonas Estratégicas el Partido irá

¿■structuras, cuadros- y
instrucción integrales, así como sus
infraestructura necesarios.

del Partido supone la construcción a
diversas categorías de fuerzas
unidades de autiodefensa,
superando la
especializado, entre el
estructuras,
proyección p^ublica.
dispersión, como se la ha practicado estos años.-
trata de hacer todo a la vez, dejando que cada
determine a su real entender
prioridades.- La linea estratégica mariateguista exige una

construyendo
formación

sus

emandos con

recurs.os

La esti-'ategia simultanea
la vez de

células clandestinas,
escuadras milicianas-, uoles

no relación entre lo político -y lo

e

trabajo de masas y la forja de
entre la labor clandestina y conspiretiva y la

La simul-baneidad nada tiene que ver con
No » se
quien

laorden > dee.L

CDI - LUM



«

50

re-centralización del Partido en las zonas estratégicas y

■una clara priorización de sus t/^reas.

49. Este diseño estratégico no supone el abandono de
i a lucha política
alianzas de clases y más amplias
el contrario. nos obliga a una

a la vez que se prioriza la forja de poder
se despliegan las camp'añas políticas nacionales

con vistas a generar •una corriente
abra cauce a una nueva correiación para el

nacional ni el soslayamiento de las
del

división del trabajo
Partido. Por

en que,

abaj o,
del Partido,
política que
proyecto del poder popular.

El viraje del Partido debe ser ahora hacia abajo  y hacia
arriba, siendo el objetivo en este último campo, generar las
condiciones para la convocatoria de un Frente
Democrático-Nacional- Popular en un
converjan la base
políticas generadas. Esto conlleva
Partido en la campaña electoral municipal
generar una propuesta de masas de más largo
el país. La política frentista del Partido se orienta por
tanto a conservar las alianzas con la izquierda hoy

tradicional pero dentro de un esfuerzo más amplio de
político-social de una nueva izquierda,

superarse por tanto la confusión de las
izquierda con la prepuesta de

Frente Amplio, propiciada por sectores de la izquierda.
Esta política supone la participación en la Mesa de Trabajo
de la Izquierda, sin que dicho frente de trabajo devenga en
prioritario, dándole sí preferencia al enraizamiento social
de nuestro trabajo y al planteamiento de alternativas
políticas. Como una forma de recentralizar las fuerzas de
la vanguardia política el Partido deberá lanzar una fórmula
de Frente Político Democrático-Popular, una coordinación
que convoque y acoja los sectores de vanguardia en búsqueda
de alternativa.

Amplio
plazo mayor en que

social reconstruida y las alianzas
la lio priorización del

de 1992, para

aliento para

ya

construcción

Deberá

coordinadoras de la actual

loadp HntAT-nnri de i nstri^nentosLa npiciqpi-idftd

,r 1 cj entementc.

r:-HA I p;.errnn

el desarrollo del trabajo de masas y la forja
de autodefensa. así como

50. Para

la columna popular yde

también
al país.

pax’a la proyección pública de nuestra propuesta
el Partido deberá completamenter-enovar
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su forma artesanal

instrumentos adecuados.

hacer política y dotarse dede

Partido necesita . una

tecnológica también, ya no

medios de lucha política p»ropios de la. contienda moderna,

sino también en cuanto a hacer más eficientes sus .sistemas

de decisión, operatividad, supervisión e información.

Debe, superarse el artesanado definitivamente.

El revolución

sólo en cuanto a hacerse

cientifico-

de

En cuanto

orgánicas imprescindibles,

estructuras eficientes

masivamente

calificarlos

rais

amp'liar la

forma sistemática.

a  nuevos instrumentos y modificaciones

necesario construii’

profesionalizar

pais

cambiar de

Partido,

P’resenoia política nacional del Partido en

revalorar* la lucha en los mediós de

radio y televisión.

Escuelas o Universidades Populares en cada

región, entre otras cosas. En cuanto

a  los sistemas de trabajo internos del

necesaria una revolución institucional,

general de sus sistemas de gestión,
maximizar la eficacia y la eficiencia de sus estructuras

y  a promover la sistematización téórica revolucionaria.

es

y  compartimentadas,

todo

y  prácticamente,

base económica del

cuadros

teórica

la raquítica

elen y

comunicación -incursionando en la prensa,
crear

dep'artámento o

Partido,

un cambio

tendiente a

es
«

En el fondo, se agotó la forma de hacer política clásica
de los partidos de la izquierda peruana ;del ciclo 1965-1985,
hoy arcaica e ' ineficiente en todos

ahi la

medios y la

voluntades e inversiones de

estructuras

concepciones

han sido

los aspectos. De

enorme desproporción entre los objetivos y los

distancia patente entre

tiempo y capacidades

hechos

las buenas

y  las

políticos generados,

y  tradiciones organizativas

pues ampliamente rebasadas,

escasas

Nuestras

partidarias

una revolución organizativa que

y modernidad.

necesitándose al respecto

compatibilice utopia

. y

Nada de esto es imposible. Ni retejer organizativamente el
nuevo campo popular. Ni rearmar una columna de masas

político- militar. Ni parar a Sendero cara a cara. Ni

finalmente terciar y reabrirle terreno al proyrecto del poder
popular. Pero necesitamos para é-llo. un gran Partido,

partido con alma de acero. Hay expectativa nacional ya
por la Tercera Via incluso antes de haberse puesto en

marcha. Se extiende la impresión de que sólo del pueblo
podrá surgir el Nuevo Orden capaz de terminar con la

Un
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vorágine de la crisis y la violencia. Pero el
pueblo espontáneamente no lo hará. Luego de la muerte de
Maria Elena Moyano las dirigencias populares, los

intelectuales-, diferentes sectores de opinión, incluso la

iglesia, la mayoría del país, esperan un Partido que
haga suyo el reto nacional. Un Partido disciplinado pero

amplio, generoso en la entrega. Hoy hay un vacío de

dirección nacional. Ese vacío lo debe cubrir el PUM.‘

Seguramente no solos. Pero ya no podemos esperar  a los

costados. Definidos el programa y la estrategia,

necesitamos una gran energía transfoi'madora, una moral

transparente, una firme ética de lo colectivo. Toca al PUM
el privilegio histórico de organizar la Tercera Via, la de

la Reconstrucción Democrático-Nacional.

Lima, Marzo de 1,992
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PARTIDO UNIFICADO MAR?! ATKQUISTA
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'.A

JPo 1 iX icnrsLS sc3c:í XslXí&s
í3Í^Xc:> XX

Paco Ruiz
Marzo 1992

PRESENTAOION

La Comisión de Estrategia entrega el presente
. documento a ia XII Sesión Plena del Comité
Central, que trata la evolución de la
relación entre el Estado y las clases
populares en el siglo XX, en particular el
origen y desarrollo- de las políticas
sociales en el Perú como fruto de la
respuesta del Estado a los cuatro
de la lucha popular de los que se
en el documento de Tesis de
Mariateguista.

ciclos
habla

Estrategia
»

Jk

El documento consta^ de los siguientes
capítulos:

Introducción.

>

la inerciaI. El oligárquico:
colonial en políticas sociales.

Perú

liberal al EstadoIT. Del
intervencionista.

Estado

III. La crisis de las políticas sociales en
'  los 80: la pobreza cuartomundista del

Perú ccntempóraneo.

»

r
n

V ■ . .*■ '

k > '• -I Vi
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•'^v: . I LSITRODUCOION

.1

Las políticas sociales en el Perú han tenido un curso
pendular en el siglo XX: primero se marchó a lo largo de
varias' décadas dei desamparo social semifeudal de inicios
de sigló a la. seguridad social populista de los años-1963-
1975, paña luego regresionarse - con la crisis de los años
1975-1990 a una nueva situación de desamparo social, qüe
esta vez. ha aparecido como signo de la modernidad
capitalista-'en nuestro país.

■ auq

Esto %s precisamente lo nuevo en el Perú: el carácter
patógeñó;-^ y-"* hasta letal del ordenamiento moderno,

en los países del Sur no son sinónimos
y standa2?d de vida occidental. El Perú

décadas dejó de ser una sociedad
pero su perfil social y sanitario actual
similitudes con el de su pasado ' pre-

/ .

mode rrí izát.’tón^ ̂
hace

oligárqúróá
guarda ‘' grari'dé^'

s
Í.C! i'

V

capitalista.

no. -varia

Se ha venido produciendo en nuestro país, por tanto, en
los últimos 15 años una regresión de largo plazo en lo
social. Apenas por'un breve lapso entre los años 1960 y 1974
la sociedad peruana pareció
crecimiento con

enrumbarse por un camino de

Tuvimosdesarrollo, un relumbrón

Pero la crisis prolongada que
situación social de

tibiamente socialdémocrata.

vivimos ha retrotraido al Perú a la
un país del Cuarto Mundo.

<k

Estando

desplegado
sociedad que vivimos, con
de 1991.

situación

la reestructuración neoliberal del estado y la
las medidas de marzo y noviembre

Con estas medidas la profunda crisis de las
políticas sociales del estado, a su vez expresión de la
crisis de los paradigmas intervencionistas en el mundc, se
ha hecho lineamiento explícito. Ya no se trata de que-no
haya caja fiscal: es que no debe haberla para gastos
sociales.

esta crítica se . haya en

Las

falencia fiscal: hoy,
políticas sociales del estado estaban, en- crisis por

por doctrina política.

n.
(. •

, ■ f >

\

r

r
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CAPITUC.O I r

.T OAR-QIIT CiQ-■Kr..

TJCk T>yRT^riT>3., T AT . KMÍ—POr.TTTCIAS

Prácticamente nesta la décado de 1830 no existió en el Perú
social del estado. Socialmente la Colonia

en el Pfirú hasta bien entrado el siglo
la coiastitiic'lón

sigiiiíicaron ui« cambio en
dominantes de lo social vigeíites durante el Virreynato. La-
república,, criolla vivió una inercia colonial en cuanto a

,, politicaa-sociales y de sai ud.

una política
duró
Independencia
oligárquica

XX. La
de la república,

las ^concepciones
ni

snoialcnnf linto.n.l i gárguixiai
ir.arrinn -i nst i t.uc i nna 1 .
dnminacíón e.i n

el régimen oligárquico no
lega] para lo social, que debió
su existencia de hecho. . Las

de lo s.ocial eran absolutistas
Se trataba de un

esto es,
y, sin embargo,
manto subjetivo

una

en un

En -demostración de ello,
reconoció un espacio
emerger imponiendo
concepciones semifeudales
aunque formalmente republicanas-
despotismo paternalista- o humanitario,
lógica objetiva destructora de vida
encubierta ideológicamente
humanitario.

%

en la república oligárquica no se permitiera
Lo social . era directamente un
La sociedad criolla no integraba

de entonces fueron por eso
la ilegalidad,

y material: baste
a Troijillo 300 soldados e incluso

la primera huelga general de los
(Yépez, 1972: 233)

De ahí que
ninguna lucha
asunto de orden interno.
el derecho social. Las huelgas
jornadas pioneras hechas en el umbral de

social

social.

Y  tuvieron un alto
recordar que Leguía envió
artillería a- "debelar"
cañeros de Casa Grande en 1912.

costo

siglo XIX, por tanto, la
la plebe■ urbana y del campesinado

que no pueden satisfacer la
(Scott, 1987: 419)'

de entonces, que abarcaba
ciudades de la sierra, la

la forma de "delito
Las formas de organi.zación y de lucha pre

de la plebe urbana mezclaban así • las
con el bandolerismo,

- al "monte", y la
1990) La lucha social

En eJ. Perú andino de entonces,
entre la servidumbre y los

no los levantamientos

el escapismo a
criminalidad común,
era la marginalidad

la población
litigios

masivos. La

En- el Perú semifeudal del
respuesta social de
indígena "tomaba formas
definición de un movimiento social".
En el Perú criollo-mestizó
a  la costa y algunas
protesta social asumió muchas veces
social".
capitalistas
asonadas espontáneas
palenques o
(Aguirre,4i7alker,
como opción,
indígena se movía
judiciales, cuando
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dominación oligárqnica no incluía la negociación social;
de ahi que la mínima acción reivindicativa implicaba ruptura
del orden.

El principio
por tanto tautológico:
régimen basado en
aplicación criolla de la
mucha fuersa y poco consenso,
canalización institucional de los
de la historia social de entonces

En enero de 1915 un^mitin de
impuestos

9 muertos y 30
reprimió fuertemente

matanza. En noviembre

huelguistas
11 muertbs y 15 heridos,
contra el alza de

actividades del anarquismo,
Precisamente la fuerte represión

abril de 1911 provocó un
(Basadre,

232, 274, 285) La
censitaria y elitista, un régimen intimo y

^ palaciego, excluyente de las inmensas mayorías.

de autoridad de la rep'ublica oligárquica era
se .fundaba en sí mismo. Era un

el temor de los dominados,
fórmula de gobierno

La no

en una

una jornada épica y
protesta contra

fué atacado por la policía con un
heridos. En junio de 1916 el

a  huelguistas de Huacho,
de 1917 la* policía

petroleros del norte con un

En mayo de 1919 el
subsiste.ncáas, una de las

terminó con '10
a la huelga' de

paro genehal en Lima,
:  3771,- 3903, 3652;

república criolla era una

terrible,

las nuevos

saldo de

estado

causando una

atacó a los

resultado de

Paro General

últimas
muertos.

Vitarte de
el primero de su género.
Yépez, 1972:
democracia

'

de Pareto:

posibilidad
conflictos sociales hizo

de

1.2. ■J.ifíl—si gl o XJX XX- la aparición de
SQCia'Ift.s y la cy>par:inn popular' dp-1

los mnvimiRntoK
derecho labr>r>ft1 .

Cuando a comienzos
más avanzado

de siglo el país entró a un estadio
con la expansión de la .inversión

y  la aparición de la industria,
su límite. La república

contradicción flagrante,
escena política permanecía rígida

y  las clases populares se
ahí que entre el siglo XIX y el XX se

el primer movimiento popular moderno en
de carácter urbano. Apareció el primer frente

las capas plebeyas de las urbes
la incipiente clase obrera.

esta

pues

y elitista,
expandían y

extranjera
"democracia oligárquica" llegó a
aristocrática incubaba una
mientras la
la economía

diversificaban. De
formara recién

Perú,
popular, que agrupaba a
bajo el claro liderazgo de

el

El paso del siglo XIX al siglo XX
el tránsito

es, así,
de los movimientos fluidos e

la acumulación de. experiencias
y  a ia p-artidarización de intereses,

pasó de su fisonomía aldeana y los
abruptos al despertar persistente y su

loen

El

social,
'indiferenciádos
colectivaEi
movimiento urbano
estallidos
canalización política a través'de diversas corrientes.

a

Las políticas sociales y lo social mismo nacieron,
como fruto de la presión
sociales de inicios de siglo,
huelgas obreras, que abrieron el
contribuyeron cientos de huelgas.

por ende,
de los emergentes movimientos

En particular de las
espacio laboral."‘A eso
las más notables, la

\

r
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de Lima en 1901, la de los portuarios
1905. la huelga de solidaridad de

1906, el

de Mayo de 1908,
de Pasco en

1913 (Yépes,
social nació en el Perú, al igual que en
latinoamericanos, como cuestión obrera

generalisc un paro en Lima,
de. los navieros y portuarios, que

jornada de
fué el

paro convocado

3.a huelgd de
1909,

de los panaderos
de Moliendo en

los trabajadores de Vitarte en
por los anarquistas el lo.
loe trabajadores de la Cerro
los portuarios y navieros de
). La política

paises

(Cardóse 1991: 5). En 1913 se
a partir de la huelga
lograron entonces legalizar para ellos la

La primera, política social
lo social, bajo la ' forma de

trabajadores crearon el
intelectuales que primero

obrera fueron hijos de la
pero la preocupación social de la época la

la de

otros

8

horas.

reconocimiento mismo de

legislación obrera.
derecho

Los

Loslaboral.

sistematizaron la problemática
oligarquia,

.

1972: 229-

crearon los obreros mismos.

dominación oligárquica sólo se avino a plantearse la
presión de los criollos y

la plebe de su propia vertiente
los indígenas hablan planteado

y luego el criollo, no
nació por el lado de la

línea social que inaugurara el
El indigenismo impregnó a sucesivos

las capas medias e intelecuales de la vertiente
pero no a los grupos oligárquicos.

La

cuestión social cediendo a la

mestizos de abajo, a

nacional. E>urante siglos
lo propio. Pero el régimen godo,

lo social novariaron en eso:

reivindicación indígena,

Padre de las Casas,

grupos de
criolla,

emi fandaj patftr:nal i sta. y, de henaf i a1.3 TiS nnnr:p..paii:iD.

de los, sñrVi c i .os pú ii linos.

no consideraba- de importancia una
acciones sociales

las clases

,
mifeudai

El régimen oligárquico
política social
privadas. En el
dominantes una

de - los servicios públicos.

pública
Perú se

concepción paternalista y de beneficencia

pero SI

primó en

«

forma los servicios sociales, entx’e ellos los de
se conceptuaban como un deber del estado sino

como una obligación ético-
las clases pudientes hacia los

al punto que buena parte del sistema hospitalario
de donaciones de gente adinerada. De ahí la

sistema hospitalario de

los asilos de ancianos y las casas de caridad.

De esta

salud, no
una

religiosa

pobres,

fué fruto

existencia preminente del
beneficencia.

dimensión privada,
o caridad de

por tanto,

pre-modernas. ^ Y estas
la acción

y por abajo, la
Las cajas

también formas privadas de lo

El antecedente de las políticas sociales fueron,
las acciortes sociales privadas
fueron de dos tipos,

benefactora de las clases dominantes,
acción mutual!sta de sectores de la plebe urbana,
de socorros mutuos fueron

social desde la propia sociedad civil.

Por arriba.

CDI - LUM
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La ideología
corno deber dé conciencia,
P’úblico, fué el
Este

hegemónic

el fundamenfué

a tras esta concepción de lo social
antes de su conversión en derecho

■aristocrático (Arroye, 1990).
de cuño católico-

conciencias la lógica
del ordenamiento económico-

humanismo
to 'idealista,

que, veló en las
de vida p^ropia

conservador,
destructora
social de la época.

■  \

1.4. La fSínámlna de.—les serví ci os pya-icapi t.a 1 -i Rta;--. •
Lurof esi nna 1 es 1 í here 1 Pe." . -

loa

Lo propio de los servicios
no diferenciación como

con

administración propios,
eran aún una dimensión

infraestructsociedad.

pre-capitalistas
especifica

profesionales
Los servicios ' pre-cap^italistas

familiar- aldeana de la sociedad.

fué su

esfera
ura.

de la

y

La dinámica
particular los dé
características:

de ios servicios pre-capitalistas,
salud, tuvo en esta etapa las siguientes

en

La atención de . los
profundamente discriminatoria,
profunda escisión de
vertiente criollo-mestiza
tenían estilos de cobertura de servicios
diferentes.

se
ref

a. rvicios era

lejando
nuestra república criolla,

y  . la

la
La

vertiente indígena
absolutamente

/

Es más, al interior de
había también una
aristocracia y * la
la discriminación
que incluso
sin revirarla.

la vertiente criollo-mestiza
discriminación abierta entre la

plebe urbana. La república heredó
étnica y estamental de la Colonia -

llegó a tener hospitales según razas

Los débiles
llegaban a
plebe urbana y la
principalmente
andina o popular.

servicios del- Perú pre-cap’itaJ ista
la vertiente indígena. Buena parte de la

masa indígena se desenvolvían
dentro de los cánones de la medicina

no

El servicio de salud
absolutamente escindido
de las capas pudientes
los poVjres de las ciudades.

de la .vertiente urbana estaba
entre el "médico de familia"

, y ,el sistema hospitalario para

b. Sólo existía la sanidad
rural. Como
durante la Colonia en cada

nacional

a n

autoridad

ivel urbano, no así a nivel
ana herencia del protomedicato existente

ciudad. no existía u.na

resp>onsabilidad delegada a nivel municipal.
propiamente de salud.

Encima,
centraba

la atención sanitaria del estado se
•en la salubridad portuaria, el control de

CDI - LUM
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epidemias y si manejo de las enfermedades tropicales de
las sonas de exportación./

Los profesionales de
capas .liberales, que
los

Integraban
aldeana de entonces.

pro
déb

honorarios

las

los servicios socÍB.ies eran

daban sus servicios a cambio de

correspondientes. ^
capas medias de la , vida

fesionales

c.

iles

El ejercicio de la profesión médica era principalmente
privado, denuro dé la concepción decimonónica
"profesional liberal". Pero la profesionalización de
la medicina era mucho menor, por lá presencia de la
medicina popular.’ La medicina profesional
centralmente aristocrática.

del

era

'

Este médico profesional era un artesano por' sus medios
de trabajo -tecnología médica individual- pero, en
razón de su - status e ideología, constituía una capa
media cuasi-aristocrática.

En virtud de esta situación social, la asociación
médica no era aún grem.ial sino sólo deontológica. En
1854 se creó efectivamente la Sociedad de Medicina,
embrión del acaual Colegió Médico.

La formación profesional era elitista. La medicina
era una carrera aristocrática, reservada, además,
a los hombres. La formación humanista-oligárquica

en salud formaba médicos generales, semiólogos
clínicos por excelencia, que tenían una visión
cultural integral y no antagoniza'ban
formación científica con su información humanística.

su

d.

r.

La especialización
planificación
privatización de los mismos no requería una.preparación
en la gestión de macro-sistemas.

la administración

de servicios no existía.

en y

La

• J

I

La administración

ideología humanista
toda una época

hospitalaria,- consecuente con la
aristocrática, fué durante

una especialización religiosa.
I. • ■■

■'s.

Los servicios urbanos en el régimen oligárquico
fueron también raquíticos: la limpieza pública,
el servicio de alcantarillado y desagüe, la
infraestructura hospitalaria, el transporte público,
eran deplorables, cuando e.xistían.

e.

No sólo estaban minimizados por tanto los servicios
sociales del estado sino incluso, también, los
servicios urbanos de las ciudades, a cargo de los
cabildos. Lo elemental, la organización mínima 'del■>

I

1
r ;

\
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de la vida urbanaconsumo colectivo propio
los servicios urbanos - estaba muy descuidado.

que sonr

,  f

de la época fue la
lo£i servicio^ públicos en

no existían autoridades nacionales de

salud, o educación, sólo ediles. Los
cabildos velaban por la sanidad urbana, que era la '
única existente. El servicio de agua potable y
alcantarillado era rudimentario y sólo para algunos
sectores de algunas ciudades del país. El servicio de
energía eléctrica era muy limitado. La limpieza
pública, muy restringida, Lima,' la más atendida,
era una de las más feas y sucias de las ciudades
semifeudales de la América criolla. De ello dan ’
cuenta los relatos de viajeros extranjeros (Macera,
1976: 115-118).

característica

de_ municipal i zac i.ón
general:
vivienda.

LcL
f

r

(■

CAPITULO IIr

KRTATDO T.TT^KRAT. AT. .KfSTATin
T ^gTTgTgVTgyfOT OWÍ T ✓

4.

i El

abstencionista ante lo económico y social,
abstención de las'tareas que

impulso del desarrollo
bienestar social,

mantenimiento del orden

promoción social y
correspondió,
movimiento popular
siglo XX.

liberal del civilismoestado

cuanto al

del

oligárquico fué -
esto es, hizo

le competen al estado en
económico y la defensa

Dió más bien prioridad al
y  la administración sobre_ ■ la

económica. La creación de lo social

como vimos, a la formación del primer

moderno en las dos primeras décadas del

r
k

t

11. l- . í-a transí ci ó-n 1900-1980 .hacia ur.a política social
dfiJ—estado: esfuerzos..p.ner.-ursnres de--.la* previ^sión
snci T .

Los primeros antecedentes de la moderna previsión social,
más allá de la acción ben^factora de grupos pudientes o
de los sistemas mutuales, de los artesanos del siglo

pioneras
XIX,

sobre legislaciónfueron

y  José Matías Manzanilla,
de inicios de siglo el más avanzado

laboral de Luis Miro Quesada
que hicieron del Pérú

en materia laboral de América.

lás formulaciones

la Guerra presentó en San Marcos entre
- con motivo de sus tesis de Bachillerato y
sucesivos trabajos sobre la llamada Cuestión

Perú, que representaron una revolución

Luis Miro Quesada de

1900 y 1905
Doctorado -

Obrera en el

rm
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doctrinal en una época en que no había'
Trabajo,
■del riesgo profesional,

indemnizaciones
así

Miro- Quesada enarboló
según la

por lóo
como el derecho al

las
fortuitos,

una Legislación de]
la doctri'na jurídica
cual se justificaban

accidentes de trabajo

nocturno.
descanso dominical yla reglamentación del trabajo de mujeres y niños y

limitación de ]a jornada de trabajo (Miro Quesada,la
1965).

’  eminente catedrático de Economíarolitica de la universidad de San Marcos, recibió en 1904
e.^ encargo de elaborar proyectos de leyes
al Poder Legislativo,
sotare,; higiene. segur idad
trabajQede niños ay muj eres»:;*'
horas , .:4e; trabajoc;!
traba »■.vnit e 1 a,, contrst/Q
arbitrajes y el proyecto
entre otros. Luego de

Par]amento,
sobre

Legislativo en'setiembre' de 1908.
fué promulgada esta Lev
NO. 1378),

a ser sometidos
cosa qTie hizo en setiembre de 1905

^b_de. losi trabaíadór'eé’;Vi‘'J "éi

la. íoeinderanización

que fué la primera en su

comisiones del
proyectoun

(Ley

'
'  l á 'b '

• por ac c i. dente 3’ ''de'
,cdee-'trabajo, ó-io Oonciliaeioneá "S'-y'' ’
de Tina Junta Nacional del Trabajq,

en las
ap’robado

de trabajo en el
de enero de 1911

de Trabaj o
género en América. .

^el descanso obligatorio,
ib.

sucesivos entrampamientos
finalmente quedó

accidentes
El 20

de Accidentes

Años ,  más tarde
presentados:
Menores (del
Descanso Obligatorio
•Posteriormente,
consagró la Jubilación

saldrían los demás dispositivos
sobre Protección de Mujeres y

de 1918) y la Ley 30l0 de
de diciembre de 1918).

se^ dió la Ley 4916, que
y Cesantía, y que estip’uló para losempleados la compensación por tiempo de servicios, el pre-

4' ' despedida y la póliza de seguro de vida. (Lerner,xy / o y

la Ley 2851
23 de setiembre

(del 26
en 1924,

En realidad el .nacimiento
de siglo expresó

produciendo de un régimen semifeudal
paradójicamente se basaba,
la coerción extra—económica,
que su sector capitalista se
con más claridad»
trabajo. La
popular moderno
cambio de

de la legislación obrera a
el tránsito que se estaba

cuyo sector c^ltalista
feudaíidad,

semifeudal en
basarse

la fuerza de
movimiento
' eso, el .

cuasí-esclavistas - que
trabajo obrero entre 1850 y 1930 en

. . . 9ue la lucha ' paradigmática deeste tiempo haya sido la conquista de la jornada de 8 horas
por el movimiento laboral en 1919,

inicios

al igual que la
a  un régimen
modernizaba y debía

en la productividad de
bandera'central del
de nuestro siglo

las condiciones .
caracterizaron al
nuestro país.

en

primer'
fué, por

No es casual

Fué
obrero-

está presión creciente y sistemática
populares lo que, igualmente,

primer populismo del siglo XX,
y quebró la ortodoxia liberal
el gobierno

del
de Leguía se constituyese

de las
dió base social al

el de Billinghurst en 1913,
civilismo al hacer que

el primer

luchas

intervencionismo en la- historia del estado peruano.en

CDI - LUM
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Hasta ahí el estado

lo económico y social,
estado, que en un

liberal oligárquico
lo que se reflejaba en los gastos
20%

se abstenía

eran para los pliegos de

en

del

:v Beneficencia, así como p'ara
se dedicaba para

Recién

viró hacia

Justicia,
Fomento y Obras
las labores

Instrucción

Públicas, mientras el 80%

administrativas y mantención del ' orden.
Oncenio de Leguía (1910-1930.) el estado

progreso, lo que se
gasto público entre 1920-29,

1983)

del reflejó
del

(Portücarrero,

con el

la promoción
crecimiento

11.6% anual.

en el
que fué del

El estado ya
defensa nacional,
el estado no desarrollaría propiamente una política social,
no sería promotor social, - sino después
conmoción social de los años 1930-32.

no era sólo para el orden interno

sino promotor económico.
y  la

Sin embargo.

de la gran 1»

11.2 . 1932-1962:—Nanimient.g
pn 1 iticñ snoiril del esbaxio.

y desarrr3lln paulst.inn de la

La política social del estado,
domo responsabilidad
Perú luego de
1932. Las

esto es la prevención social
general de la sociedad, surgió en el

debelada la insurrección popular de
clases dominantes sancionaron drásticamente

la insurgeneia popular
abandonar la concepción estatal
Finalmente ia Constitución
de previsión social en
gobierno del Mariscal Benavides dió

•una flamante política social estatal.

años, pero debieron
liberal de ahí en adelante,

de 1933 .consagró los principios
sus artículos 46, 48 y 50 y el

el viraje

de esos

hacia '

Se abrió terreno,
Portocarrero denomina
esto es,

para lo

"interveyicionismo
, un intervencionismo inédito por

1983). EL • estado

por tanto,

dejó.

Gonzaloque

pragmático",
oligárquico.

de tener

El contexto internacional de

favoreció también este viraje.

como(Port ocár-rero,
función exclusiva el orden,

paso a políticas keynesi.anas
Surgió la política social del estado.

V

Desde aquí hasta la década de los 60 la
oligarquía y el populismo industrialista en
la confrontación de dos
oligarquia
limitado, preventivo,
populismo industrialista

estatista-paternalista,
y la seguridad social.

p

practicaba

ugna entre la

lo social fué

tipos de política social,
un intervencionismo

clientelar y asistencialista. El
era promotor social más decidido,'

expensor de los servicios públicos

La

social

Unos y otros, al final, sancionaron desde el estado muchas
de las reivindicaciones sc'ciales de nuestro siglo.

'  -uno de los dictadores
creó en 1935

Trabajo
proyectos

Incentivó

creándose

Benavides

más represivos de nuestros siglo-
el Ministerio de Educación y el de Salud,
Previsión Social. Implementó los
vivienda popular o "barrios

la construcción de

ellas entre 1933 y

y primeros

obreros".

escuelas priítarias,
1936

de

88 de . Inauguró el

í

I
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gratis,' Construyó la primera
Creó el Seguro Social
Social mediante la Ley

servicio

red

Obrero .o
8433 del 12 de

de desayxinos
de restaurantes populares.

Caja Nacional del Seguro
agosto ,de 1936.

/
El gobierno de Bustamante y Rivero (1945-48), exp'resión de

dió mejoras salariales y
sindical, reconociendo a 162

En relación a previsión social dió
o  Norma de Jubilación para Empleados,

que estableció el seguro para empleados estables  y la
indemnización a los 40 años ae servicios.
(Petrera, :74).

capas populistas-industrialistas,
propició la organización
gremios populares,
la Ley 10624

El gobierno del General Odría ('1948-1556),
, gobierno conservador

P'olitica

cliente-lar.

dirigido por María Delgado de
médica y medicinas para
recursos. Durante su

por la bonanza económica
Corea y el auge exportador.

oligárquico,
social asistencialista.
Creó el Centro de

el último

unatuvo

paternalista

Asistencia

Odria,
So

y

cial<
para atención

los sectores de

periodo hubo mejoras salariales
propiciada por la guerra de

menores

II.3. 1963-1975- KT RPipI Rndnr
astado.

de 1 as pn.3 1 ti caFt soc-: a 1 of! óp 1

Al P'roducirse la progresiva
la etapa 1950-60 y al

pasó a vivir un

de los

Los

definitivamente dei derecho privado al
que se expresó en la aparición de los sistemas
masiva,

de una convergencia entre el peso creciente de
organizada y ' el momento ,de lucha final del capitalismo
por hacerse predominante en el Perú.

predominancia capitalista en el
darse un vasto proceso de
amplio desarrollo de la

servicios públicos estatales
servicios sociales pasaron

derecho público, lo
de atención

La modernización de lo social en el Perú resultó así

Is sociedad

país en

urbanización, se
seguridad social y

Perú.elen

Esto explica el enorme
Seguro Social entre 1961 y
incremento' de los asegurados
un 8% anual y el de los asegurados

del

crecimiento de la cober^tura del

1966, que fué del 34%. El
empleados en ese lapso fué de

obreros, de un 4%
Seguro Social en 1966

comprendía a 1'050.000 trabajadores, e) 54.2% de los cuales
y el reptante 45.8% obreros (Ministerio de.

El ritmo de crecimiento anual de
población asegurada entre 1960 y 1971 fué de 3.2%.

(Lerner, 1973: 39)

anual. La cobertura

eran empleados

Hacienda, 1966: 911)
la

Durante esta etapa se ( dió un
de la inversión pública dentro
destinándose en buena medida

estado. En el periodo
de invertir el 8.7%

•  al 18.8% en los años 1977-78. Por

crecimie

social del

General pasó
1950-54,

nto importante
de la inversión total,
a  reforzar la política

1950-1978 el Gobierno
de la inversión total en

el contrario

VCDI - LUM
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el sector

representaba el

1977-78 llegaba
74).

privado,
91.3% de

sólo al

qne en los años 1950-54
la inversión total, en los año,s
58.2% de la misma (Pinaás, 1981:

En el periodo 1960-1967 se dió,
incremento de. la inversión

gasto público en educación,
en 1956 era del 25%, en 1966
años 60 en el Perú fueron los del boom
la expansión de la infraestructura
crecimiento vertiginoso del Seguro Social
de los gastos en vivienda.

igualmente, un rápido
social. La proporción del

salud y previsión social, que
había aumentado al 36%. Los

de la educación,*'

sanitaria,

y  el incremento
el

Con Velasco Alvarado (1968-1975) esta expansión se acelero.
Fué ésta la etapa de apogeo del populismo. Y la
ap'arición más prominente del estatismo, del
estamos de retorno.

servicios como derecho pilb) ico con
centralizados. Lo que en
prestador*' ' fué generalizado en
cuya cobertura se intento

conceptualización

cual hoy
Se confundió entonces la conquista de

servicios estatales

salud se denomina

-todos

desde

más extrema de este

programa enarbolado a mediados

Sistema Unico de Salud, entendido
general de los servicios de salud.

"modelo

los servicios,
arriba,

estatismo fué el

de los años 70 de un

como estatización

La

11,4. La ampT -iacinn y modern i ?.rcí ón rlfí los .°,Rrv-i c-j opí

'Lo claro con el paso a las modernas políticas sociales de
los años Í963-1975

limitaciones, ya no
P’reventivas, como
sociales públicas
modelo societal

modelo

latinoamericana

es que, aunque tuviesen ' múltiples
estábamos ante políticas sociales

sino ante políticas
pretendían parte de un

Este

las oligárquicas,
modernas que se

integral, alternativo al liberal,

cepalino.societal el versión

socialdemócrata

era

del .

intervencionismo pop-alista
.  superación del intervencionismo pragmático, el despliegue de

un intervencionismo doctrinal.

capitalismo
El significó por tanto una

é

Esto supuso
lo© criterios

paternalismo de

siguientes aspectos:

obviamente ' -una superación
semifeudaJes '

lo social, que
de

cualitativa de

beneficencia y
e.xpresó en los

Nació la conceptualización moderna de los servicios
sociales como derechos públicos, expresión de la
democratización de la sociedad peruana respecto a
las rigideces étnico-estámentales de la república
oligárquica. Apareció eh los servicios la fórmula
moderna igualdad fprmal/discriminación real.

a.

Fué

liberales".

derecho público

el fin del predominio de los "profesionales
La constitución de la salud como un

conllevó el p’aso del consultorio

\

r
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privado a los sistemas modernos
masiva, tipo sistema hospitalario
social.

atención

nacional y seguro
de

b. Se procesó la diferenciación en el
aparatos de pr-omoción
la cí-eación ae

social,

los Ministerios

los ■

con

y el

estado de

particular
'de Servacies.

incremento del gasto público en servicios.

(.n

La última gran reestracturación del Ejecutivo al
propiciada

para diferenciar, entre otros?

Vivienda y de Transportes.

la porfué precisamente
Alvarado,

respecto

Velasco

los Ministerios de

ba emergencia relativamente r-ápida del sistema
sanitario formal exigió la forma de administración
moderna, conforme Webér lo enunciara:
normas.

reglas y
competencias, jerarquíasfunciones y

c .•

(Weber, 1981: 173-administrativas y procedimientos
180).

Empezó la burocrat izacic>n -al
ser

Aparecieron
carrera respectiva.

una especialización

los funcionarios

inicio saludable

progresiva- del
de cada servicio

por

servicio.

y la

El hospital devino central en la prestación ' del
de salud. El consultorio privado restringióservicio

BU área de acción.

d. La masificación

a  las profesiones
casos

médico*.

P'roceso

de los servicios desaristocratizó

servicios y én muchos

su asalariamientoi Es el caso del

de

antiguas capas medias tradicionales por
se transformaron. Los médicos pasaron de

"profesiónales liberales" a "trabajadores
profesionales de^ la salud",
problemática laboral específica..

Las

tanto

o

con una

El médico devino de artesano en asalariado,

el 17% de

instituciones; el 50% era a
plazas hospitalarias y
el 27% era a tiempo
(Pesce, 1956). Este asslariamiento del médico luego se
ha profundizado, al punto que en 1988 siete de cada 10
médicos eran dependientes (Lip, 1990: 159).

Ya en 1956

los médicos estaba a tiempo completo en sus
tiempo parcial en las

tenía consultorios; y sólo
completo en eíus . consultorios

Lo peculiar del asalareuniento médico sin embargo es
que fué siempre incompleto. Los magros sueldos del
estado han hecho que comparta el consultorio o

CDI - LUM
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clínica con el hospital y/o
asi el trabajo doble del médico.

la docencia. Apareció

d. Se empeso a
publica como

hospitalario y

desarrollar la especialisación
derivada del
nacional de salud,

eiicontró que
.  . salud pública ^Lio,
Aparecieron las ciencias de la salud pública

en
una necesidad

de la >--ed
fencuesta reali.sada en 1988
especialisación en

 salud

desarrollo

Una.

el 8.4% tenía

1990: 131).

Se democratizó

apertura y

diversificación de

ele.  ingr-eso a
creación de Fac

la carrera médica
de Medicina

su base social y de género.
ultades

con la

y la^

La democratización
Entraron las capa

fué así doble: social
de menores ingresos
sobretodo

s

lo s

y de género,
y la mujer a

Una

del

P'rocedía de
lo que revela

estudiantado de

egundo,carrera médica,
entre médicos

encontró en 1988

empleados

la

la ocupación
54%

encuesta

■padre
padres

sobre
que el

o  profesionales,
origen mayormente mesocrático delel

medioina. •

La presencia de la mujer.
Prueba de ello
disminuye

es

conforme el

empero, ha sido más notoria,
quería proporción de médicos- mujeres

de los médicos
de 59 años la

28.4; entre
los de 40

grupo etario
los médicos mayores

s
49

mayor: entre
proporción mujeres/hombres es de
de 50

es

™  1 .a359 ^uos, de 1 a 8.46; entre
años, 1 a 5.33; enti*e jos de 30 - 39 años, 1
entre los de 21 -.29 años, 1 a 2.45 (Lio 1990- 191^

^ En- 1988 el 19.3% de los médicos eran ya mujeres. '

lo

a 2.58; y

f. La implantación de la
implicó la
sobre ' la .
país, y la
biologista en la formación

con
clara primací

nueva

cepción moderna cíe lo social
la medicina profesional

tradicional
del

o en el
positivismo

a de
medicina popular

en salud (Arroyo, 1991).
hegemonía

En el Perú semifeudal primó la medicina
Perú capitalista,

dejado de existir con cierta
tradicional, pero
hecho preminente.

el empírica; en
la medicina profesional,

amplitud la
la medicina científica

No ha
medicina

se ha

De otro
reempj asado
escue'la hegemónica.

lado,
por

humanismo aristocrático
el cientificismo biologista

Ello implicó, entre otras cosas,
una mayor especialisación. En 1957 sólo el 32% de
médicos eran especialistas;
ya eran el 73% del total (Lip,

el fué
como

los
en 1964 los especialistas

1990: 127K

fe

Correlato de
e¡e j fué escolarizando.

este cambio, la
Hasta hace

especialisación
poco el .2-7.4% deI

r

CDI - LUM



15

especialistas
de la

sólo el

la traaición médica

estudios de post-grado:
encuestados eran,sólo

magisteres y solo el 8.5%

siendo modificado por-
1990; 126)

se especial
profesión,
56.2% en

izaron con el ejercicio
el 8% no escolarizadamente y
forma escolarizada. En realidad

excluye mayoritariamente los
en 1988 el 67.6% de los

bachilleres, el 2% eran
eran doctores. Esto vigne

la lógica positivista. (Lip,

CAF> 1 TULO ITT:

T .A CTRTFtTR 1>R T .AF; .T^TT 5^0fITAT.TgF^

TglSf TjQK FtO -

r.A urii^igy.A r^iAT^nroMinMrtT PTgTgiT
CXDN-rTi^-nPOTgAlvrKO

A más ' pobreza, menos políticas sociales, he ahi la
relación inversa paradójicamente establecida en el Perú en
los últimos quince años.

Pocas veces se ha visto en el pais un deterioro social como
el de la crisis contemporánea. Y siri embargo, en liígar de
reforzarse la previsión social, se ha hecho dominante la
concepción.contraria a la asunción Social de las necesidades
colectivas. Los males lismo
propiciado en el. Perú contemporáneo
la enfermedad,
un contexto social cuartomundista.

del popu . cstatista han

un remedio peor que
e.l abstencionismo social neoliberal, en

III.1. 19.75-19.90: Xia nnisiSL del populiemn y SUS

po: 1 ti cas .soci a 1 es.

El periodo expansivo de
terminó con el

1975. Desde ahí

del estado de sus responsabilidades
sido el tercer

en el siglo XX.

los servicios sociales del estado
desencadenamiento de la cri.sis económica en

adelante asistimos a un reE'liegue

Este ,ha .
cambio histórico en las políticas sociales

en

sociales.

El paso del estado a una orientación^ neoliberal en
realidad reorienta las políticas sociales. Cuantitativamente
disminuyen en importancia
cualitativamente pasan

■compensación social,
a  contrapesar los

políticas de ajuste. Las políticas

sobretodo,
una concepción defensiva,

fondo de emergencia
costos sociales de las

sociales ya no hacen

pero.

a

como

destinado
o

CDI - LUM
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parte de un modelo
un paliativo

lógica en que
con rostro

global, son más bien son concebidas
- déoil al modelo neoliberal,
se mueven las políticas
humano'. Andrea

de las

el a.iuste neoliberal
y  sólo queda humanizarlo,

generado la situación socia]
'situación económica general",
los ajustes
(Andrea, 1987: 6-9;

este replanteamiento
Giovanni

políticas sociales. en
caso para UNICEF:

irreversible
su opinió

deben ser persuadidos

Romero', 1991; 3 5)

com.o

Esta es la
sociales de "ajuste

Corni fundamenta

su

'  habrían

n es

Los ajustes no
crítica sino la

por lo que los gestores de
para hu.manisarlos.

en

Esta

sociales

etapa 1975-1990 de regresión de
dos subetapas:
modelo

las políticas
la primera, de

intervencionista-populista,
consiguiente retracción de la

y  la segunda, recie.nte, de
años de

ha tenido

entrampamiento del
crisis fiscal y
inversión social del estado;
desmontaje doctrinario y práctico de 70
conquistas sociales y apertura de un modelo
privatista regido por el mercado.

social

El modeló populista-estatista ya estaba por tarto en crisis
antes de la emergencia del neoliberalismo. La crisis
ael Estado Benefactor e.xigia una reconceptualización de los
términos con que las políticas sociales
desde 1930 y 1960. Porque la crisis de .
sociales populistas aparecía en la ,última década
fiscal,

fueron formuladas
las P'oliticas
como crisis

pero era mucho más.

Efectivamente,
siempre fué
en el

segxln Thais- _el gasto social en el Perú
bajo, pero, encima, ha caido notoriamente

fostró. La participación del gasto social
y  fué de 4,5?4, subió a casi 5% en1986 y descendió en 1987 a 3.7% y en 1988 a 3.5%. Estas

ciíras son inferiores a las de la mayoría de países
latinoamericanos. Es más, hay que tomar en cuenta que se
esta tom,ando como^ referencia un PBI en recesión, lo que
significa que en ei Perú ha habido una reducción brusca del
gasto social de.l 87 en adelante.

■La década
década
per-capita
Moneda,
cápita en 1973,
1986 y desde ahí
1988, 55 en 3.989 y 30 intis por

de los 80 en ej
de creciente

Pe

anua 1, según
calculado en valores

1975 y 1980,
se derrumbó

rú ha sido,
desamparo social,

elabóración
reales,

bajó a 140 intis por persona .en
a 100 iritis en 1987,
persona en 1990.

por tanto, una
El gasto social

del Consorcio La
fué de ISO intis per-

80 en

Esta ha sido la base material
de educación sal

de la crisis de los
:  hay una caida

y del gasto educativo
servicios
paralela de la
y de salud del estado,
inversión social.. ^
el gasto del gobierno central
1987, pero bajó a 12.9% en

ud
presión tributaria

-A menos ingresos del estado.
La participación del sector

fué

y

16% en 1986, 18

menor

educación en

 1988, 13.2% en 1989 y
1990. Respecto al PBI el sector educación fué
mismo en 1985 y luego bajó a 2.87% en 1986,

.7% en
10% sn

el 3.03%. del
2.72% en 1987,

CDI - LUM
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2.55% en 1988,
1991:

del servicio

estatal per alumno:
en 1975,

alumno en 1968

latinoamericano es

2

44)

\.38% en

Las cifras

1989 y 2.47% en 1990.
que reflejan

educativo son, sin
éste era de 139.3

luego bajó á 62.5 dólares

(Burgos
mejor la disminución

embargo, las de gasto
dólares por alumno

en 1985, a 37.4

1990.

por

E], promedio
el caso del sector

en 19.8

dólares. En
salud la tendencia ha sido similar.

y estuvo

de 200

en

Sin embargo,
estatista es más

tributaria/inversion social/demanda
compleja. Es cierto que
inversión social estatal,
hay prési'iSn tributaria’
serviói-ós '^^capaz
nuestro 'p>aís
otras palabras, la
la oferta estatal de los mismos
en ios términos populistas-estatistas.
los planificadores de
ejercicios matemáticos
solución de

adelante. -Sin

desarrollo,
patrones

democrético-

la lección de la cri

La

de

a menos c

,  de reproducción social y
participativo, no habrá so Ili

sis
profunda. rela

del popu 1 i sm.o
P'resión

servicios es más

menos

; que. no vs;''

,3c de iíOSJ
.  .en -fri:-.,;!: Tíi

ción

aja fiscal,
pero. .también. es . re?il

^capaz de .'sQXve.ntar-r, una j^of erta
de cerrar'■ ■’láX aslmebria . estructural; ,

sntre necesidades sociales 'y recurBOs. En
brecha entre la demanda de servicios y

era -y es- irresoluble
De ahí que todos

servicios en los años 80 hacían
de proyección que calculaban la

los problemas de servicios del 2,050
un cambio en el estilo global de

profunda de los
estado

en

una modificación
uevo

ción.

sin

un n

Por esta brecha estructural
a  la expansión
una mayoría poblacional

socialseguridad

en los servicios es que,
de los servicios públicos.

pese
siempre e,xistió

incorporada _
por las limitadas

En el caso del IPSS,
más rápido la PEA que la población

Bino que dentro de la PEA la
desempleados hizo

Social

lanunca

ni beneficiada
a

por

enorme mayoría
ineficiente y

Los
y

tradicional.

políticas sociales del estado,
ejemplo, no sólo crecía
asegurada.

cubiertos por el- Seguro eran
Si bien la población

en 1971 los
en 1977 fueron

de subempleados
.limitado
trabajadores independientes
hace unos anos sólo el
asegurada creció en la
asegurados fueron sólo el
el 32% de la, PEA

el Seguro

0.96%.
década de 1970 .

12% de la PEA -y
en pleno apogeo del populismo

incorporado al Seguro Social el 68% de la PEA
Nacional del Planificación,
el 42% de la PEA

no estaba
(Instituto'

1980). En 1986 el IPSS cubrió
y  tuvo ingresos iguales al 2.6% del PBI

del presupuesto del gobierno central,
además de

pero igual,
los problemas de gestión

y  15%
resultaba limitado,
propios del
del

pop
usuario, no

nula participación
de autoridades

instituc tonal,
ello la 'PEA ha

y
etc.

sufrido un

ulismo: burocratismo,,
revocabilidad

endogamia
Luego de74)

funcionarios,
(Petrera,1987: '
terremoto ocupacional.

Los
intervencionismo
eficientes y
no pueden ser

modelos prestadores
populista- sólo

eficaces
base de

los se

-consustanciales
hacen algo

ai

rvicios públicos,
salto cualitativo.

más
P'ero

Es más,

f
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incluso en este

los servicios,
procedimientos, han
los Ministerios de

peruano no fué

de todo burocratismo, qüe
maquinaria

.  competencias,
óptimos.

terreno limitado de administración de

racionalización de recursos

fracasado. Nada mas desordenado que
Servicios. El estatismo populista

por tanto consecuente con el proyecto final
es el establecimiento de una

centralizada, delimitada en funciones y
racionaliza.da y con niveles de operación

y

Los modelos prestadores no resolvieron el problema
de la maximización de los recursos porque en nuestro

dentro de un estado corporativo y
racionalidad e

la gestiones modernizadoras. Ello es
las instancias paralelas, superpuestas y hasta

En la hiper-burocratizaoión del estado
desmesurado de los órganos de apoyo sobre

En la informalización de la
la feudalización de direcciones y

cambios continuos de política y el
Baste reseñar que en el area de

sistemas p'aralelos de servicios (Roemer,
con el 25% de los fondos totales para

salud, ha venido atendiendo ai 68% de la población, mientras
los fondos totales para Salud,

(Instituto Nacional de

actuaban

prebendalista. De
irracionalidad en

patente en

contradictorias.
y  el crecimiento
los órganos de línea,
planificación y
proyectos. En los

dispendio de recursos,
salud hay 7
1964) y que el MINSA,

caso

ahí la mezcla de

el IPSS,
atiende al 10% de

9% de

la población
Planificación, 1980).

con el 2

Lamentablemente
ha dado

Participativo sino
orientación privatista
tendencia histórica a la

colectivas y a la
modernos de atención

basar la reproducción social
suma de salarios

populista. Pero
en el fondo del consumo
medio de la depresión de
últimas décadas. La crisis
de reproducción social no
siguiendo pendiente el
previsión social

con una estructure

cuando no en

reconceptualización
anteriores.

la prolonga
no

da crisis del Estado Populista
paso a un planteo de Estado Democrático-

a un Estado Neoliberal. La nueva

viene intentando revirar la

socialización de las necesidades
implementación estatal de sistemas
masiva. El neoliberalismo pretende

en el salario y ya no en la
e inversión social, como en la etapa

esta desestatización de los servicios - y
colectivo - se viene realizando en

los salarios más grande de las
de este esquema privatista
está por tanto lejana,

reto de organizar un sistema de
y formas de consumo colectivo en un país

ocupacional basada en el subempleo
el desempleo abierto. Y ello exige una

de todas las políticas sociales

r
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III.2, úél p^y^~F~i 1Un XLftiub i o
ftpi <ÍFimi ni ógi r:n y dP!icüg.rAf..1 no.

lis. larga P-l a.rja

La

tendencia

del estandard de

al capitalismo.

crisis c cuestión

la me,lora relativa
ontemporánea ha puesto

de largo plazo en el Perú:
vida prop’ia del paso de la semifeudalidad

unaen

En comparación con la situación de desamparo social
absoluto característica de la época feudal y semifeudal
del Perú, los indicadores sociales y de salud hablan
venido expresando una tendencia histórica a la me,1oría lo
largo del siglo XX:

La tasa bruta de mortalidad descendió de 23.f por mil
en 1950, a 18.8 en 1960, 14.0 en 1970, 11.3 en 1960 y
8.3 por mil en 1990;

a)

b) La tasa de mortalidad infantil descendió de 163.0 por
mil en 1950 a 142 en 1960, 118.3 en 1970, 101.5 en
-1980 y 80,7 por mil en 1990;

j*

c) La. esperanza de vida aumentó de 43.0 años en 1950, a
48 en 1960, 54 en 1970, 57.8 en 1980 y 63.4 años en
1990; '

d) La tasa global de fecundidad descendió, por último,
de 6.9 hijos por mujer en 1950 y 1960, a 6.3 en 1970,
5.2 en 1980 y 4.2 hijos por mujer en,1990. (Cuanto Perú
1990: 115).

Esto determinó que
población bajara,
a 2.8 en 1960 y 1970,
estar en 2.4%

la tasa de crecimiento anual de la

por e'jempio,
para

anual en 1991,

otros elementos, a la disminución de
fecundidad, que descendió de 6.9 hijos
3.70 hijos en 1991 (Cuanto 1991: 12).

de 1.2/1.5 entre 1910-1920
luego empezar a descender y

en correspondencia,%ntre
la* tasa global de
por, mujer en 1930 a

Cincuenta años . de desarrollo

estado generaron por tanto,
nuevo perfil demográfico y
demógrafos hablan de
epidemiólogos, a su vez,
para caracterizar estos procesos.

de políticas sociales del
entre 1920* y 1970, un

epidemiológico del Perú. Los
"transición demográfica", y‘ los

de "transición epidemiológica”

En el caso de la transición demográfica, el paso
de la semifeudalidad a 'la modernidad capitalista suele
significar el paso a niveles de mortalidad y de fecundidad
relativamente bajos. Por
rápidamente la mortalidad que la fecundidad,
de ritmos que produce en los
una explosión demográficat con altas tasas de crecimiento

lo baja más
diferencia

países subdesarrolladoB

general
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poblacional. Esta transición demográfica determina que la
estructura etaria de la p'obl-ación de estos países
mayoritariamente .juvenil. (Miró, 1983) Esto ha
sucediendo en el Perú en las últimas décadas. Los menores de

15 años son más de 3 millones -hoy y representan el 38% de
la población total (Cuanto 19!^1: 13).

sea

venido

En el caso de la transición epidemiológica, la superación
de la semifeudalidad y la moderni.'sación capitalista
inciden por lo general en un cambio de la morbilidad
predominante. El_ perfil epidemiológico de los años 60-70
terminó aminorando la incidencia de

enfermedades como la tuberculosis y malaria; mantuvo la
patología infecto-contagiosa, bronco-pulmonar
nutricional; pero añadió nuevas patologías, p'ropias de la
vida urbana, sobretodo
cardiológicas, neurofisológicas, etc.

determinadas

y

determinadasen capas;

La crisis • social

perfiles demográfico y
palabras, ' la política
tan fuerte que viene
país y cambiando
reversión ' de la

años 1960-1975,
o  regresicnahdo en
Demográficamente hay
crecimiento, con la

población en
reproductivas y

hay
agravamiento

'agudiaación
Antes mataba

dependiente.
occidental. Antes el campo,
así un cambio en la tendencia

1975-1990 ha regresionado los
epidemiológico del Perú. En otras
económica neoliberal viene siendo

rediseñando demográficamente al
su perfil epidemiológico. Hay así una

tendencia sanitaria registrada entre los
aminorándose la velocidad de algunas mejoras

otros aspectos, según el caso,
estancamiento de la tasa de

consiguiente expansión de la
particular sus franjas juveniles y edades
en edad de trabajar. Epidemiol' gicamiente

un retorno de enfermedades casi en extinción-

de la patología propia de la f'obresa y
de los cuadros derivados de la desnutrición,

el atraso, hoy lo hace la modernidad
Antes la incultura,

ahora la ciudad. Viene

de largo plaso previa, con
aumento de la desnutrición, alza de la TMI, TMPI,
enfermedades infecciosas, baja en educacic)n, baja ' de tasas
de escolarización y calidad de la enseñanza así como

, mayor deserción escolar. ' ■

ahora la cultura

dándose

Til.2. Las dimensiones de la pobreza
ordenamiento patógeno y letal.

actualj:. un

El Perú de fines del siglo XX es un país pobre. La leyenda
del Perú como El Dorado, que motivó inmiigraciones europeas
al país hasta las primeras décadas de este siglo,
definitivamente pertenece al pasado. (Macera, 1976). Hoy la
imagen y realidad de nuestra patria son radicalmiente
distintos: hemos descendido al nivel de los ps.íses
asiáticos y africanos.

Actualmente el producto bruto per cápita en el país
está alrededor de 850 dólares, muy a distancia no sólo
de Estados Unidos - 17,480 dólares per cápita- o Japón -

0

f
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12,840 per cápita - sino
Costa Rica -1,480- o México -1,860 -

de paises latinoamericanos como

(Unioef, 1989: 105).

Es más, nuestra economía

decrecimiento crónico,
inversión desde fines de la década

es una . economía

fruto de la disminución de la

de 1950. En el Perú se

global de inversión de
los años 1977-78 y

No puede e:ítrañór
decrecimientos en los

-11.8% en '1989 y -11%
125: 36) El crecimiento

en el periodo 1970-1989 fué de
2.2% del PBI

en

en

en

0.8%.

en 1991 se ha

ha venido dando una caída de la tasa

22.2% en 14.5%

(Pinzás Garcíar, 1981: 73)
PBI venga teniendo

-8.4% en 1988,

(Actualidad Económica No.
cap'ita

último crecimiento de

producido luego de esta severa
capacidad productiva.

los años J.950-54 a

luego a

entonces que el
últimos años:

1990.

del PBI per

destr

El

ucción de nuestra

Este decrecimiento económico estructural se exp^resa en
la peculiar estructura ocüpacionai del Perú, piso de su
deteriorado p'erfil social. Nuestra estructura ocüpacionai
es'no ocüpacionai. Las tasas de desempleo, subempleo
y  ■ adecuadaiñence empleados actuales son anormales p^ara
cualquier ordenamiento económico- social elemental. Los
P-romedios históricos de empleo antes de la crisis,
etapa 1970-74, eran de 4.3% de desempleo abierto,
de subempleo y 52.18% de empleo adecuado. l-Cuantc
206) La brisis estructural ha convertido al Perú en un
país de subempleados y desempleados. En 1980 el subempleo

50.6%, en 1989 se elevó al 73% y en
la PEA. (Cuanto 24: 29) Somos asi un país >

casi .sin relaciones salariales, esto es, un país de cuenta-
propistas.

en la

43.52%,
1990:

había ascendido a
1990 al 83% de

Esta econom’ía deformada y dual, con un pequeño sect.or
moderno y un enorme sector marginál-informal, no sólo no
produce riqueza nacional en los términos de la economía
clásica, sino distribuye .discriminatoriamente el ingreso
nacional, lo que'se traduce en una pirámide de ingresos de
base amplia y vértice pequeño. En el Perú contemporáneo él
20% más pobre tiene el 1.90% del ingreso nacional,
mientras que el 10% más rico tiene el 42.9% del ingreso
nacional. (Iguifíiz, 1989).

Un traba.jo reciente de Apoyo realizado en agosto de 1991 en
Lima sacó a luz que el 21.2% de los limeños subsisten con
menos de 120 dólare.s al mes como ingreso familiar, mientras
de otro lado sólo e.l 0.8% de los habitantes de Lima tiene un

dólares

dólares

ingreso superior a los 3,000
sitúa—por encima de los 1,200

y sólo el

(Pásara,
3.2% se

1991).
Socialmente somos un país muy pauperizado.

Los términos regresivos de la distribución de la
riqueza determinan la pobreza cuartomundista de la amplia
mayoría de los peruanos. La remuneración mínima vital de 38
nuevos soles, que .no cubre ni la octava parte del
mínimo necesario para la reproducción de la fuerza
de trabajo, abarca a 800,000 trabajadores. Las

0 CDI - LUM
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remuner'aoiones de

remuneraciones de

sueldos

sexta parte
del sector público las
Estadística en

1991 fueron

1987.
el - de les

37) Los

en la

ñas remuneraciones

calculaba el Instituto Nacional de
promedio de 53.50 nuevos soles para

La. canasta básica de consumo masivo
de ese año, según el CEDEP, en 366.40
mientras el Instituto Nacional de

calculaba en 453.30 nuevos soles el monto de
ingreso familiar requerido para mantener el estandard de
vida promedio de 1989. (Cuadernos Laborales 64-66)

en promedio

(Actualidad Económica 125:
del sector privado están en- términos reales

de /lo que fueron en 1974.

un

agosto de 1990.

estaba en julio
nuevos soles.
Estadística

Una

"ratifica
investigación reciente auspiciada

la apreciación pesimista y generalizada de que la
mayor parte de los periianos viven, en la pobreza." Sú
conclusión es que el 70.7% de nuestra población vive en
situación de pobreza, entendida ésta como "carencia de
recursos suficientes para satisfacer sus necesidades
básicas, independientemente de si ese nivel de
carencia es alto o'bajo". ' La pobreza a nivel urbano
llega al 57.4%, o sea comprenderá más de 6.8 millones de
personas y a nivel rural al 95.8% o sea a B millones de .

El estudio diferencia al sector de pobreza
que abarca al 40.7% de los habitantes

del sector de pobreza no estructural o
que alcanza al 30% de ■ la P’oblación y dentro

se encuentran los empobrecidos por la recesión y
El crecimiento, de la pobreza en el

geométrico: ¡diariamente
a razón de 23 .por hora' (Tnais,

el . PNÜDpor

personas.

crónica estructural,
del país,
reciente,
del cual

las políticas de ajuste.
Perú en

tenemos

1990

años es
548 nuevos pobres.
25): 7-

los últimos

El efecto social

y  relativa
,regresivo de esta

'tiene

pauperización
obvias exp'resiones

desarrollo de varias generaciones
peruanos ha sido afectado. La

de la crisis lasa

absoluta,
generacionales:

infantiles y
adultez

j

el

uveniles de
cobra así el costo

generaciones futuras, la reserva
presente hipoteca el futuro.

de la nación. El

Es de conocimiento

a  daños

general que el grupo humano más
irreversibles por las crisis

es el de los niños de 0 a 5 años,

en esto, además de patógeno,
mueren a diario en el Perú. La tasa de

por el propio Banco Mundial
por mil, si bien la tasa "oficial" es de 88 por

vulnerable

económico-sociales
Nuestro ordenamiento social es
letal: 200 niños
mortalidad infantil calculada
es de 126

mil. (Banco Mundial, 1989)

Al los niños sobrevivientes,
infancia muy problemática,

ha incrementado pavorosamente:
a  6 años del Sur del

del total,
casos de primer, segundo

aumentado,

resto. les
La

el Perú

desnutridos de 0
el 41.6% y en 1983 el 68.0%
incidencia - de

desnutrición había

se

 espera una
desnutrición- infantil

los niños
Perú fueron en 1980
En ese entonces la
y tercer grad^ de

en particular el tercer grado

en
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de desnutrición, que aumentó en' sólo 3 años del 0,3% al 3%.
(Andrea 1987; pp. 20-36).

Pero hoy, luego del shock de
a,justes estructurales neoliberales,

ha empeorado. La mayoría
no satisfacen las

2.154 cal/día y 70.1
lo que a^ignifica

P’onderal al nacer

agosto

por sí,

nuestro

nutricionales

país

por persona,

insuficiencia

de 1990 y de ].os
la situación, grave de
de madres y niños de

recomendaciones

gr’amos de proteínas
cifxas alaí'*mantes de

y  retraso
respecto a normas internacionales. En el

promedio 'diario de calorías per cáp'ita
del nivel requerido (Dejo, 1991: 5).

elen

- * %

crecimiento

Perú el consumo
es el 8'4%

En el Perú, la crisis
físico- biológ.ico.
que comprende también

eí^piritual. Y
las carencias

personalidad,

pobreza

personalidades

esto

no sólo genera,
sino discapacidad infantil

subdesarrollo

sin em

al

bargo. daño

en general,
sicológico y

el monto de

de

es irrecuperable;
suele afqctar
La indigencia

síquica,
con

pckco " diferenciales,
lingüístico y
Rodrigues Rabanal
menoscabo de

padres,
promueven un. adecuado desarrollo de las funciones autónomas
del Yo.

la formación

.material se transmutarla

lacra, social,
estructuras yoicas
restricciones en el

simbolización' ''

se con.stata un

de contención de los

la

en forjando
débiles,
código

César

en

con

en la capacidad de
añade: ''.En suma

las posibilidades
lo que propicia desarrollos p'recoces que

no

Con frecuencia reconocemos en nuestro objeto de

N. .

estudio, perfiles
reconocidos autores,
del "Yo

sicológicos ampliamente descritos por
Se trata de la frecuente configuración

- precoz" (Winnicott) o‘ "ruptura
de la acepción popular

1989: 38 y 40)
P’olítica de ajuste, que

millón trescientos mil alumnos (Burgos
1991: 39), tiene efectos sicológicos irreversibles.

precoz del

del "niño

La misma

cascarón (Mahler)
adulto"." (Rodríguez Rabanal,
deserción escolar inducida por la
en 1991 abarcó a 1

o

El Perú tiene hoy
niños de al rededor-
de 3%. Si . en 198

una tasa de

del 14%

el 74% de los

actividad económica de los
a diferencia de 1981 en que era

niños pertenecientes a

situación ha

habiéndose demostrado

n,

,

*♦la

8
familias no pobres .
variado sustancialmente
que se ha duplicado la cantidad de
del shock de agosto de 1990 (Yañez,

no t rabaj aba
en' 1990

niños trabajando luego
1991; Dejo, 1991).

Til.4. ilbierta de—1 e tpnr; -i ón

El modelo neoliberal plantea el retorno
de la salud al derecho p^rivado. Según

de salud dependería
oferta y la demanda

sólo en la capacidad de ios
servicio y ya no en el

de

servicio
entre la
tanto
adquirir el

a.  la esfera
esto el

de las relaciones
y descansaría por

salarios para
salario diferido

estatal.
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La política social neoliberal en nuestro caso casi ni
existe. Es una inercia del pasado. No estamos ante un
esquema neoliberal con compensación social,
política oficial es de desmontaje de las políticas
sociales del estado. *

La

b. La corriente de pensamiento hegemónica ya no es el
biologismo positivista, • y su contrapartida en la
administración del servicio, el modelo P’restador.

El biologismo positivista conser'va su primacía sólo en
el terreno clínico y formativo, más no en la política

sector, regida por la nueva concepción
La formefción en salud tenderá a

positivismo en lo clínico
neoliberalismo en salud pública.

general del

general neoliberal,
entremezclar el con el

acentúa la noción tecnocrática

la relación

del sector:

los servicios,

en cuanto al

las políticas sociales, este es, la
previsión social ante contingencias de riesgo y los
sistema de protección solidarios.

El neo liVjeral ismo

eficiencia,

como

lucro como

de la reducida

eje evaluador
basamento de

doctrinariamente

a

costo,/benef icio,.

Reaparece el
Y  se regresiona
fundamento de

Las clínicas y consultorios especializados
contraponen así al hospital y centros de base.

sec .

por tanto un, ataque al propio modelo
Se tiende al redimensionaroiento del

Salud y _ del Seguro Social,
de’ personal y delegación de

y  funciones a clínicas y empresas de
El último D.Legislativo 637 plantea los

laa

produce
prestador.
Si^ctor
racionalización

competencias,

servicios,

llamados seguros alternos.

oe

d. Se y  profundiza la p>auperización
El escaso presupuesto de bienes- y servicios

los' órganos de línea y
expulsan personal, en

delmantiene

sector,

bloquea la operatividad de
los nieveles remunerativos

particular el calificado.
\

En esta 'etapa aparece el médico subempleado. En 1988
una encuesta arrojó un 67.03% de médicos adecuadamente
empleados, un 25.4% de subempleados y un 1.63% de
desempleados. (Lips 1990:
profundiza la doble
médica. Esté demostrado que
trabaja más de 40 horas, semanales, el

horas, el 10% más de 80 horas. De
aparece el trabajo no médico de
abarca al 10.6% de los mismos,

promedio de los médicos es alto:

135) Esta situación
jornada médica’ o sobre-explotación

de los m.édicos

38% m.ás de 60

igual manera,
los médicos.

el 77%

que

El núm.ero de em.pleos
1.92 empleos

I

'

r

4
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,  t

promedio.
tiene 2

tiene 4

1990: 135-178)

Sólo el 28.9% tiene un empleo;
empleos; el 22.3% tiene 3 empleos;
empleos; y el 0.3% tiene 5

el 36.5%

el 5.4%

empleos. (Lip,

Se profundiza la concepción extranjerizante en la
formación en salud, lo gue supone una mayor
inadecuación con la realidad sanitaria peruana.

e.

Se tiende a la superespecialización médica,
necesariamente conforme a nuestra patología sino  a la
jerarguizacion ideológica pre-establecida desde otras
realidades. Kn 1988 el 44.8% de' los médicos
especialistas en especialidades básicas
ginecología, obstetricia y medicina interna)
55.2% eran subespecialistas.

no

eran

(cirugía,
y el

f. Ha, aparecido, aún incipiente pero en ascenso, un
movimiento sanitario nacional, que porta la
posibilidad de una nueva política social alternativa
al populismo y neoliberalismo.

Este movimiento

espacios: barriadas,
gremios,

" trata de

la formación de

sanitario comprende
hospitales, ONGs,

administración del sector,

un haz de núcleos que han
un movimiento social en salud

primera en nuestra p.atria, y la transformación
pensamiento en salud y consiguiente
una escuela médico-social propia.

diferentes

Facultades,

IPSS, etc. 3e
ido cristalizando

por

del

aparición de

proyecto de un Sistema Nacional Regionalizado e
Integral de Salud es. por hoy la propuesta alternativa
más avanzada del nuevo Programa Sanitario que exige el
pais. , '

El

g. Se
en

viene expandiendo las estrategias de sobrevivencia
area de salud. expresa la

reactualización de los sistemas de ■ ayuda mutua pop’ular
ante la crisis de las políticas sociales públicas  y la
arcaización sanitaria.

el lo que

Las limitaciones y a veces negligencia del estado para
asumir los servicios públicos han obligado a la
población peruana, en particular los estratos más
pobres, a asumir formas de ayuda mutua para
sobrevivir. De alguna manera hemos retornado a
aquellas épocas en que la previsión social
descansaba en la solidaridad gremial o de la plebe
urbana simplemente.

%

El fundamento de todas estas inciatvas popúlares son los
tradicionales en el pueblo peruano

Ante el desamparo social el pueblo ha
lazos socialidarios

desde ' antiguo.
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esfuerzo privado 'solidario
un ráistema de seguridad soci'al parcial,-

la destrucción dó vida y salud de

paradebido recuri-*ir al

autodotarse de

que 'Compense a su manera,

las políticas oficiales.

4

>

I

/

A

/

V

1

\

1

V t
i.

»  ■

/

\

\ I

I

a

h ■ i

I

'i

í

«

f  .

'4
A-■  Á

CDI - LUM



0%. 92.

/

✓

TKSIS SOBRE EL MEROADO Y EL
SOOIALISMO

Otilio

La. revolución democrática por la cual luchamos j se
plantea la construcción de un mercado y un Estado
nacional, que el capitalismo semicolonial y atrasado ha
sido incapaz de forjar. En ese sentido, los socialistas
revolucionarios resultamos partidarios de ampliar  y no
de restringir la libre circulación de mercancías,
que toda la sociedad pueda tener acceso al intercambio.
Pe'ro, al mismo tiempo, nos damos la tarea de avanzar a
orientar la economía sobre finalidades sociales. Es
decir que la revolución, a la ves que amplia,
interfiere el mercado. Despliega lo que le queda de
progresivo al capital e inicia, en simúltaneo, el
proceso de socialización.

para

1

Para el campesino y el pequeño productor urbano la
ampliación del mercado debe significarles echar abajo
el poder monopólico que les impide progresar y tener la

las posibilidades de.
su pr-opiedad

es hacer coexistir
con un fuei-te sector

producción

abastecimiento de bienes y servicios básicos,
con empresas autogestionarias y de participación mixta.
La conquista de una organización económica de este tipo
sería un salto enorme hacia adelante, sólo concebible a
través de una profunda revolución. Por supuesto que una
economía social mixta no es el socialismo,
un ^alón fundamental ,en el camino

opotunidad de comprobar todas
explotar su propia fuerza de trabajo y
individual. Nuestro planteamiento
las formas mercantiles simples,
social-estatal lacentrado yen

así como

,  pero sena

hacia hacerlo

2.

Todo '‘mercado resol ado" representa una oltuocidn
inestable; marcada por una pu^na entre el Interés
particular y al social. Kn la revolución democrática, y

las regulaciones son
frente a las

en el camino al socialismo,
instrumentos de orientación y control,

3.

distorsiones que nacen de la subsistencia de bolsones
más o menos grandes de capitalismo.

Sería inaceptable reemplazar los principios socialistas
que postulan hacer que los hombres y mujeres puedan
llegar a dominar y dirigir los procesos sociales y
alcanzar a procurarse los medios de vida en retribución

por una concepción en
finalidad la obtención y

apropiación particular de la ganancia, y cuyo postulado
fuese ”a cada quién de acuerdo a los resultados del
mercado".

al trabajo realmente realizado;
la que se asiima como

4.
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otrosde la URSS, Sur-opa del Este y
derrocó la dominación burguesa,

^ible sobrepasar los límites de una
la propiedad privada de los medios

explotación y desposeimiento de
Pero la promesa aún incumplida de

la conquista y
económico y

se

La experiencia
en los quepaíses

ñ.

señala que si es pos
sociedad basada en
de producción y en la
la fuerza de trabajo,
los socialismos de este siglo es
aseguramiento del poder de
político, por los trabajadores-
la democracia de los representantes, con ms-rons
social y económica, imposible de alcanzar ,
del capitalismo y de los regímenes burocráticos, es^la
utopia revolucionaria del socialismo del futuro.

decisión

La reconciliación entre
la democracia

iedad enteramente
,de bienes

sentido

sin alienar y
posibilite la

Sobre ella podremos dar vida a una soc
pueda conquistar la abundancia

otorgue
nueva, que

esprituales; quemateriales y
productivo y
recortar a

innovación

l

eficiente al trabajo
humana; que

los medios productivos

.  \

a persona
conuinúa de

la protección del medio anibiente y

en

la vida.
armonía con

■marzo de 1992L-i.yn"

í

K
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'COMISION DE

ESTRATEGIA •

iv^ A TV T AT-Kr^T í T IGnCA
nnr ̂Tf=l DK
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(15.12.91) •,

la urgenciaPocap. veces ha estado tan clara en el P&is
de un cambio de rumbo. A io, largo del siglo XX ya van aos
proyectos de la'e clases dominantes
oligárquico semifeadal y ej populista ̂
granburguesía ha sido incapas de cumpi^-r
normal para toda clase dominante,' la de organisar
la de darle su ordenamiento.

elfracasan;que ■

industrialista,

incluso una tarea

su país.

na

•en los inicios de la implementacion dei xercer
de las clases dominantes en lo que va del sigxo,

dicho proyecte noantemano que

Estamos

proyecto
el neoliberal,
sacará adelante al Pei'ú ni

No hay en este

Sabemos de

peruanos,

, , ^ ,
i ̂ permitiré la .felicidad de los

estratégico de los
más bien una

cálculo
catastrofista,

el triunfalísmoante
mariateguistas ningún sesgo

de prudente realismo
y las ilusas

prpgrair.a

en beneficio

dosis

derecha

país por el
funcionará

lade. ^ ^ t
expectativas generadas en sec^oores dei

neolibex'’al-■ I--
de las mayor ias.

demostración- de que

Sabemos. noque
Pero ya

.no basta teneren

V  ■

está en . marcha,
la razón. k  '

hacia un nuevo
tipo de

Contra vle.jos ,determinismos
de fuerzas definirá el

los actores moldearán

un nuevoy

tránsito de una a otra fase,
capitalista

Vivimos así un
acumulaciónpatrón de

' formacion económico-social.
economicistas, hoy la
mediano plazo del Perú. .Esto es, ^ .s -í oí An
las futuras estructuras. Luego de lo anos de ..ndefinicprogramática y' comportamiento básicamente especulauiVo las
clases dominantes -han optado por la vi« ntoiiberal

de reconstrucción del paxs. Es. e^-^to io

correlación

contrainsurgente
que está-en juego hoy.

del pueblo peruano
presérui'ación y

circunstancias. Ls
un nuevo

el retorno a
en cierta

estratégica
concreta de

de acumulación
una estrategia

' Décadas
requieren hoy
desarrollo
reestructuración

de nuevas, fuerzas,
neoliberal no es,

ordenafnienpo articulador- de nues-cra
sociedad integrada y es.-tabie. Es

p>erpetuacion

en
c

vina

medida la de

ome se cree,
sociedad,

más bien
la . descomí'osición

sociedad dual , tconestablecimiento de una - . • +
efectos desintegradores sobre el movimiento popular.

od
e 1y

os sus

dedecenas
proyecto en una

. por •

su estancaTmiento
nos proponen

la

peruanista de
El Perú como

reemplazado
país y

neoliberales

fin del sueñoEs ' el
generaciones
América
transnacionalización
endém.ico. Los

de peruanos.
Libre pretende ser

del
ultra-modernos
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demostrado ser

los países'
standard de vida
este nuevo reto

soc-ialmerite

hamoderno que ya

con f irmaC/ión
ordenamiento

P'atogeno y hasta letal,
de 1 Sur no

occidental.

de organizar
desorganizado.

de buena parte de sus actores.

un

son sinónimos

Y sin embargó,
gremial y

Hacer

d

una

de que en

modernización

ebemos asumir

políticamente
revolución en medio de una muda

lo

CAPITULO I:

KirTCvn nnriPKi TKttF-PN ACIONALT.fl pp-\/r)T.ni''.TnM mumptai.

ha producido
un ' Nuevo Orden
seII Congreso y el actual

giro. enteEstamos
1. Entre nuestro

el mundo un
Internacional, aún en formación,
px-evio a 1989.
internacional,

en

No es del caso
ya- hech■cosa

identemente distinto del
analizar aqui la

dos

ev
situación

Comisionesa en las
implicancias y

planteados por ella,
definida consta' _ _

pero si sus los nuevos
En realidad la *

más precisión en -

anteriores,
problemas estratégicos
estrategia
el II Congreso
mundiales y

mariategui , .
ha resultado a caballo entre ^.^os contextos

dos ciclos socialistas. .

ha sido descrito
comprende el fin

como

de laEl Nuevo Orden Internacionai
reestructuración global que

guerra fría, el término de la bipolaridad este^oeste,
formación de grandes bloques económicos regxona-es,
declinación relativa del imperio
ascenso ¿aponés y‘germano-europeo, la unipolarxdad mii-tar,científico-tecnológica, la crisis

una la
la
el

del
la revolución

d viejos
de1 sur,

eemergencia
mayor de los países

lareal,
la marginación

socialismo
naoicna1ismo s,
entre otros elementos.

demundiales
cuantitativo o

•que atañen más a la

son

de
modificaciones

algunas de tipo
de tipo cualitativo,

contemporáneo y al remozamiento
estas modificaciones

fase en

En realidad estas
distinto calibre,
correlación, otras

naturaleza dei mundo
socialista.

nueva

del proyecto
cualitativas precisamente porque^ hay
la época. Antes, por eso,

fTa.d^rionales^^lectuxÍ.e teleológicas del mundo -en que
tod¿ confirma lo previsto- o de las ahora de moda visionestodo confirma evaluar objetivamente la situación

los nuevos términos de la revolución en eL
nuevas condiciones -pa.ra

han entrecruzado en
mundiales de distinto orden;

Lo nuevo son
un cambio de

se concentraba
allá de las

análisis
Hoy,

el
más

pesimistas, se
y  proyectar
mundo en las

desarrollo.su

1989 cinco tipos
En realidad se
de modificaciones
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a) El cambio en la correlación de fuerzas^ de la
/segunda posguerra, con el fin de la guerra fría  y el paso

El Tercer

socialista.

de poder mundial,
tener retaguardia

a  un nuevo esquema

de j ó
cai:>italismo desarrollado haTemporalmente el poder del ^

devenido mayor. La contradicción Norte-Sur, ^de ot/rc lado,
ha quedado más al descubierto. La revolución mundial ha
quedado más claramente en manos del Sur.
b) El cambio en el ciclo capitalista, con la reapertura
de la recesión, en un cuadre general sin embargo de aliento
Capitalista de mediano plazo. Los niveles ae automatización
creciente de Ta producción pebmiten la coexistencia de *
cierto dinamismo económico con niveles inusuales de
desocupación en los países metropolitanos. Hay así
ascenso capitalista y, a la ves, desempleo.

Mundo de

1

■ í

c) El cambio en la naturaleza del capitalismo:
el nuevo

1laman

capitalismo
neocapitalismo,

estamos ante

loAlgunos
capitalismo

de ■capitalism.o tardío,
las

plusValia directa
producción

los productos finales por
científico-tecnológica,

relaciones

post-industrial.
otros

fuentes "de la
y

menoro

Sobre esa

sociales

supertecnológico, ya nadie habla
Lo nuevo es la diversif ics^ción de
ganancia capitalista respecto a la
la desmaterialisación de la
composición de materias primas en
obra de la revolución
base se han estructurado nuevas
en los países metropolitanos.

hemos vivido el fin del
moi'co las transformaciones

XX. Estamos en una etapa de
y relanzamiento del socialismo

El socialismo mantiene plena vigencia
pero pasa por un nuevo momento de

el de mediados del siglo XIX - y

d) El cambio de ciclo socialista:
modeló octubrista. que

del siglo
I

revolucionarias
refundación de la utopía

XXI.del siglo
como proyecto universal,
síntesis
relanzamiento. La lucha ideológica se ha hecho promine.ite.

como

•_1

cambio en la civilización mundia): hay
internacionalización de la vida, social, cultural y

La integración ‘ mundial - Wallerstein la llamó
'pero atañe a todos los^órdenes de la vida -

establece con claridad la hegemonía* de la civilización
occidental y revoluciona el mundo de los valores y
costumbres. Lá integración, de otro lado, ha
empequeñecido al mundo, lo • que conlleva la más
clara existencia de una opinión pública, internacional y un
escenario internacional, haciéndose cada vez más irap-ortante
la lucha en los medios de comunicación y el terreno de lucha
diplomática.

e) El
una

política,
economia-mundo

depretensión de la derecha mundial
ésta sigue moviéndose. La época no ha

estamos ixigresando a una nueva etapa de

2. Contra la
detener
cambiado,
ella.

la histoi’ia,
pero sí

«Fi
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siendo de tránsito

Esta tendencia se vino
décadas en sucesivos

El sentido general de la época sigi-e
del capitalismo al soci.alÍ3rno.
manifestando en las últimas siete

cambios en la correlación mundial de
de las fuerzas sociajistas

la revolución de octubre en

triunfante'S;. la derrota ciel
descolonización en la seguraa postguerra-

ha tenido un repliegue temporal con
socialismo burocrático, que constituye
las fuerzas socialistas y democráticas
no es el fin del esfuerzo

transformación y superación del orden
existente- ■*

fu

1317,
facismo y

erzas^ en favor
y democráticas, a partir de

cbn las revoluciones
el proceso de
5stc. tendencia

a crisis final del
una derrota de
del mundo pero

de la humanidad por la
económico-social

ratifica,
propugna 'el

historia

r>oractual situación internacional no
el sinsentido de la historia que

ni el mito del eterno retorno o

La
tanto,
nihilismo,
circular, ni el fin .de las utopías- La
camina ineluctablemente ^ un destino
como solía crecer el hegelianismo, es
■capitalismo el que otorga razones valederas,

'  necesidad y posibilidad, para un fux-uro
socialismo.

historia
pre-- establecido,

verdad, pero es
lae bases de

superior, ‘ el

no

el

que vista enVivimos por tanto una fase de tránsito,
términos más amplios es una etapa de pi-eparac.! ón y apertura
de un nuevo ciclo de lucha socialista por un orden mundial

La izquierda en el mundo está redeíiniendo - como
la ucopía del siglo

acción dzí-olvente de las
desmovilizadoras, de la der-fcha neoliberal

superior.

en el Foro de Sao Paulo- su identidad,
XXI. Esto a contracorr-iente de la
sistematizaciones
y la s.ocialdemocracia actual.

la revolución peruana ratifica su
mundial. Es más,

estaba condicionad. .; por los
a  1¿' ' vez que nos

en el mundo
impe riaiismo,
en el diseño

En este contexto,
condición desparte de la revolución
si antes nuestra revolución
avances internacionales, ahora,
hermanamos más fuertemente aún con quienes

retroceden ante el embate neoliberal iei
gesta revolucionaria peruana.

no

valoramos en la
programático y estratégi co marlateguista, nuestro .aporte a
la refundación del socialismo y un impulso al relanzamiento
de la revolución
revoluciones en el

El alcance universal de las
Sur es por tanto mUcho. mayor hoy.

responsabilidad estratégica, también.

mundial.
Y

nuestr.a

t

.\uev.a fase de su
f ico-tecnológica .■

sobré la naturaleza ha
nivel inmensamente superior.

V

3. EX capitalismo ha pasado a una
desarrollo con la tercera revolución cien
Con ella el dominio del' hombre
sido llevado a un

de la informática, de
del sistema

relaciones industríales en la

3 as
bursátil,
metrópoli,

han hecho que la ganancia

c omun1caeiones,

de las
de la

El desarrollo
del sistema financiero.
nuevas

automatización de la producción.
/  '

i
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la plusv&iia directa
Bociedad

mucho

capitalista repose cada ves
-en el trabajo

occidental sofisticada y

\
menos en

han genei’ado
consumista

avanzada que nunca en la relación hombre-naturaleza,
paises del norte esto ha modificado las i-elaciones

el sujeto social de la
revolución metropolitana anti

vivo- y une

mas

En los

sociales

’pero

de producción y con ellas,
revolución. El tipo

capitalista es ahora má
de

amplo

*

ia y diversa.

ha sido clave

modificando

esto atañe

mariate guist a.
de las fuerzas

sociedades

metropolitano,
del

i

la

de otro lado,

real y viene
trabajo,
proyecto

desarrollo

marco de

capitalismo
una nueva etapa.

Los p-aises socialistas o
han debido reubicarse en

El socialismo está
esta fuente alxora

la ciencia y la
un frente

las

rezagcidos.
su proyecto

mundo,

ista tiene aquí

La revolución tecnológica,

P'ara la derrota del socialismo
la división internacional del
más directamente a nuestro

Este nuevo y vertiginoso >
productivas no se ha dado en el
socialistas sino

que ha dado un salto a
capitalismo super—tecnológico.
han regresionado al capitEii ismC' o
el mundo para no quedarse
por tanto aún integrando
más clara de poder eí> el
tecnología- El programa
importante a resolver.

e ien

mariategu

Vj

I

tecnológica

ha hecho caduca

semi-

en el

o

tiva
o

el caso de los países del Sur la a&xmetría
en continuo aumento,

social i sino

la reestructuración
viene

cerrad

P’roduc
incidie

de

Y

En

entx'e Norte y Sur,
la noción anterior

ndo en una

del

autarquico.

Nox'te,

reasignación imr-’'eri alista de
Hay reducción de la

decrecimiento del

todavía proceso,en

p>ap‘
Sur.

tradicionales,

eles para los paises
demanda de materias primas

comercio internacional de

América Latina y una

Norte. Esto exige programáticamente
relación soberana del Pepú con el mundo.

concentración, de la inversión Norte-
un nuevo patrón de

algunos llaman post
discriminatoria.

4. Este capitalismo remozado, que
industrial, es una fu.er.za destructora y

capitalismo central es más
Lamentablemente la ciencia y tecnología

ordenamiento injusto
profundizándose
Sur y al

imperialistaEl

al servicio de

capitalista,
sociales

un

abriéndose y

entre el Norte y el

que nunca,
han sido .puestas

como el

las brechas

interior de las

propias sociedades metropolitanas.

pobres es ahora
tecnológica

de mediano plazo en el
perdido capacidad

- sociedades de

Además de los
Hay

en el subdesarr'ollado,
del Este.

mundial entre ricos y
La revolución

La fractura

Norte/sur y Norue/Norte.
ha producido
Norte; el * capitalismo
homogénizadora de sus
2/3 les llaman,
problemas para la
pobreza en el mundo desarrollado y
aunque obviamente no, de la misma dimensión.

una modificación
central ha

propias sociedades
marginal-.

de Europa
1/3

integración
con

CDI - LUM
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en ei ciundo no

habrá ni paz ni
C'iri'al ieta

No
La nueva fase de de sarro.lio

estabilidad.genera por Pantc
distensión. Es má.s, la ̂ reestruouurac.ion procíoce
desestabilisación geíieral de frenteras
tiende .a prolongarse por los conflictos nacionalistas,
problemas ecológicos . generados por el
p-roductivo proseguirán. La integración transnacional
otro leído otorga viabilidad dependiente a ciertas ̂ onas dei
Sur, pero no a su franja mayoritaria, condenada a la
marginalidad y la descomposición. Para decirlo en pocas
palabras, el orden internacional es más in.justo aún que
antes, lo que da bases para el descontento ' y la
movilización, sobretodo en el Sur, pero las condiciones
para los gobiernos socialistas o nacionalistas-
revolucionarios

una

El reacoroodo
Los

nuev o aparat o
de

son • bastante mastriunfantes
retaguardia

grave problema a sortear para
lade

las
desapariciónLaproblemáticas,

socialista constituye

revoluciones en el mundo.
un

parte del' Sur
pero hay.

El terreno de

en .manos dei
los pueblos los

ceme vanos. Estamos en medio de
ios 7 y sin - el campo

etivas

s,
está

O

tar a

exclusión de buenaLa pauperización y
genera por tanto
su vez,

los medios
impe 1' i a ]. i smo ,
proyectos revolucionarios
una ofensiva neoliberal del Grupo de
socialista como retaguard

condiciones obj

contratendencias poderosa
de comunicación
que intenta presen

6-.'St,rat ágica.

en la medida en
muchas

viabilidad

ofensiva neoliberal,
otorga viáb-ilidad seTnicolon.ial a

planeta,

la demoerático-nacional
no viabilidad

no de.Ta otra

y  soci

Pero ia p'ropia

que ni siquiera
zonas y países
por forjar quf;
Este problema de la
del Sur es relevado por
difuminar las contra.! ico iones
Bobrsvivencia en cada país,
la deserción de muchas
contrario, afirma la
sureñas,

sino en

los socialistas
nacionales. .La

del

ciase

actua

esi bien

formaciones desartic

alista,
los p.aíses

la socialdemoc.racia . para

s-.'Ciales y proponer pactos de
La descomposición de países y

domrn.e,ntes,

de les

de

elpor

revoluciones

s

lidad
estructuradas

que obliga a
los intereses

de los próximos
e.saltcs al

n sociedades

uladas,
liaerar •cLaramsñte

primera revolución sureña
s abrirá las compuertas de una nueva oleada de

faltan para ello.

noya
-i. o

a

ano

cielo. Porque razones no

geñerada en los p’ieblos por ei
exige .asimi.Lar autocriticamente

programática y
e 1 mundo

y desigualdades -los
pero la integración

legitimidad también

5. La desconf i.ansa

social!sm¿ burócrát ic;o
los errores

estratégica,
contemporáneo mayores
horrores de ia

sin embargo la necesidad de cierta
internacional para los iircyectos revolucionarir.s.

nos

■nuestra propuesta

Paradójicamente hoy existen
abismos

en

en

'modernidad" -,
crea

ei enarbolamiento de
mariateguista no es.

por ta-nto.
La estrategia

No cabe más,
proyectos pasadist-is.

CDI - LUM
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no debe ser, por eso,
económico, de

la Via a una sociedad sin progreso
absoluta,

los modelos

propiedad estatal

semi-autarquica,
bien la via de ios mariateguistas
una nación n'í::'derna, democrática.

Nuestra estrategia es la

Por

Lo que
deluna superación

monopartidista,

burocráticos. Es mas

para hacer del Perú
próspera, de bienestar, sooerana.
via mariateguista y popular ae reconstrucción nacional,
un lugar para el Perú en el concierto mundial,

entre otras cosas,

de buena' parte

como

supone,

pragmatismo de la izqu
latinoamericana.

ierda
llevó buen tiempo a

reduceionismo estratégico y aprogramático.

laque un

un país-problema para

imperialismo norteamericano en América Latina. No sólo por
la cuestión de las drogas y el narcotráfico, sino por la
confrontación estratégica abierta y la inestabilidad de la
dominación semicolonial. ,

6. El elPerú es

\

Junto a los países centroamericanos, el Pei'ú viene
mereciendo especial atención como zona de conflicto.
Estados Unidos busca cooptar a México, Chile y en parte
Brasil, neutralizar conflictos en Venezuela y Argentina,
i'esolver anudamientos como el de Colombia. Es evidente

ahora que hay un plan yanqui para el Perú, tendiente
abortar la posibilidad de .su conversión en ur "eslabón
débil" de la cadena imperialista en A^mérica Latina, lo que
supone resoluciones principalmente de fuerza y no de
consenso.

a

'pese a las dificultades,
de la revolución peruana,

de considerar prioritaria la retaguardia
ella. La revolución peruana integra

ica también.

la

y

Este panorama relleva,
importancia cóntinental

necesidad

latinoamericana pera

una dimensión geopol

la

X 4-
± O

CAPITULO II:

PAqPs HTCTOPICAA Y NACTfiMAT.F.q LE T.A REVCLUCTON. .PERUANA.

la crisis actual es la crisis del orden
eJ Perú, la crisis temprana de ' la
capitalista de los años 1963-75 en

tardó casi cien años
ordenamiento

en predominante hace 3
como alternativa para

gimen oligárquico
crisis final:

convertido
ha entrampado

el

1. En realidad

post- oligárquico en
incipiente modernidad
nuestro país,
para entrar en su

capitalista,
ó  4 décadas

El ré

apenas
ya se

organizar la sociedad y el estado.

■A
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El carácter prolongado de la crisis 1975-1991 mostro ya que
propia del ciclo económico
del modelo de rep-i'oducoión

el primer gobierno
fracaso de la

importacione s como

no se trata de une crisis
del .agotamiento'

implamentado desde
y. el velasquismo, del

sustitución de

sino

capitalista
belaundista

industrialización por

salida post-oligsrquica para el país.

revolución

las
El tipo de predominancia capitalista sin
burguesa, procesada por los grupos dominantes en
décadas de 1950 y 1960, estructuró en el Pais una
formación económico-social que, como decia Marx, añadía a
los males del pre-capitalismo los males propios del
desarrollo capitalista. Desde ahi hasta la década de 1980
todos los gobiernos se abocaron a superar los nuevos
problemas estructurales de este tipo de régimen
capitalista semicolonial, ain lograrlo. El neoliberalismo
es así el intento más reciente por remozar la dominación
semicolonial imperialista- granburguesa en el Perú.

parte de una
la larga serie de

nacional,
historia -se

nomía

tra

contemporánea hace
en .el Perú:

darle

JL J:

fiso

país. Nues

La crisis

continuidad histórica
intentos frustrados por
P'rosperidad y bienests^r
ha dicho- está
desperdiciadas.

pais paradigm&tico en el mundo.

2.

llena de

Desde el incanato

un

oportunidades históricas
hemos vuelto no a ser

española trajo los
eran propios del

la economía que aquí
España misma

La Colonia asfixió los
su interior se podían
rebeliones de los

en el siglo

Es verdad que la. colonización
avances materiales
desarrollo europeo

organizo nc> par-tió
'  no tardó en rezagarse en Europa,

elementos de desarrollo propio que en
aplastó las

españoles. Cuando España decayó
fuerzas burguesas de- reemplazo.

y  récnxcos que

de entortpes. Pero
de un criterio avanzaao.

incubar, como cuando
encomenderos

XVIII no habían., por eso.

consistió en una trama de
apropiarse del

colonialfeudalismo

arbitrario,

3 aboral

El
ci3yo fin
indígena
español ususfrucnuaba
indígena.

er.á

vehicu1i. y zarle
origen

excedente

metrópoli. El mundo
Eli li tar sobre el mundo,
en las minas, haciendas y obrajes;

de tierras indígenas;
•la compra forzosa de mercancías

eran expresiones
en e3 pais.

la usurpación
en reducciones;

los

expoliador,

laa

su victoria

El servicíQ de la mita *
el pago del tribiito;
la residencia obligada

a través de

•  de un réginien
El español no vino-

el inmigrante inglés a
ondición de

del menor

los problemas

su

ética

no de

vivir

norteamerica,

conquistador.,
esfuerzo,

centrales en la construcción nacional.

repartimientos;
desinteresado

su trabajo.de como

vivir de
a

sino a

Surgió entonces la
el faciliomo, que es hoy u

significó en estocriolla norepública
cualitativa del espíritu colonial. En la

3. Pero la
ninguna superación

CDI - LUM
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.convergieron las masas indígenas y los
lo que acaso , hubiera p)roducido una

y social'. Vencido Túpac Amaru,
liberación, basado en todas las

en elitista y

El nuevo éstado republicano

es^'.isión nacional heredada de la colonia
feudal. El nacimiento de la república no

a la constitución de la nación.

.  Independencia no
círculos criollos,

liberación 'a la vez nacional

que enarboió un proyecto
sangres, el movimiento emancipador devino
perdió su sentido social,
pt'osiguió la

sü regimen
correspondió
y

entonces. estamos ante el problema de un país y un
De ahí la búsqueda periódica en el

ideal, cuando al Perú más
o político le faltaba contenido.' La

un islote criollo en un mar

nación,

la Constitución

Desde

estado sin

siglo XIX de
que un marco jurídico
república oligárquica fué
indígena, encima excluido.

nuestro país,
espíritu de la

oligárquica de nuestra
la convivencia estructural

La bonanza de esa
natural

económicas
urso

transición semifeudal en

escisión original y el
modalidad,

basaba en

El guano abrió la
pero no varió la
conquista.
semifeudalidad se

entre exportadores
époóa,
explotable,
más firmes,
lógica facilista del parasitismo rentista y
en el uso de nuestras riquezas naturales,
guanera no era propiamente
circuito exportador nació,como bisagra entre un
país' y ei mercado mundial,
de transformación, que

La

y terr.atenientes.
fundada en el .hecho fortuito de un rec

no supo ser a.segurada sobre bases
más .industriales. Una v^ más a

La

No se trataba de u

pare 1.ació
el afán usurero

plutocracia
una fracción burguesa: el

recurso del

na industria
modificase la dinámica general del

lo-s contrastes entre la p>arálisis
la opulencia y snobismo de

limeñas y norteñas podían
burguesía nacional y las

aún poderosa y la burguesía comercial
crecía en su

la transacción,
desmoronó,

chilena en la

las capas

Noseguir.

.relaciones

perímetro estaban envueltas
Esta

fácilmente

Guerra del Pacifico.

republiqueta
ante la

se

país. De esta manera

medieval del país y
arlstocr.áticas

teníamos

enbre

una

la feudalidad

y  exportadora que
Uiaturalmente en

logicameVite
expíjnsionista burguesía

posterior a la guerra del
de conducción del país

oligarquía civilista. Si hay algo que agradecerle no es
heredadas de atrás,
movimiento popular .
ascenso y terminó

Aristocrática,

expresión de

de las contradicciones
bien la creación del primer

hasta 1930 fuéaquél que r

4. La República
79. fué la máxima

la

la resolución

sino más

democratizando el regimen aristocrático.

emoderno,

patrón ssmifeudal-
fase guanera-salitrera pasó a
particular por la inversión

la aparición
inmigración

la oligarquía
embrionaria'ligada

exportador y
Pero 'la del

de

la República Aristocrática el
semicolohial iniciado en la

Kiás avanzado, en
el sector

industria.

Con

un estadio

imperialista
larvaria de la

en

cap'ital yanqui truncó la
nativa hacia una

evolu'teión

industria manufacturera

CDI - LUM
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pasanao., a

entre
a- la demanda del sector exportador^
inicios de siglo,
exportadores y terratenientes siguió
economia y su í-oiitica liberal
industrial. En esas décadas ■ ^ la
reconocidamente dominante en la formación peruana. El agro
daba ocupación a' las 4-'5 partes de la población

aporcaba un producto mayor que el de xas demas
productivas v en él imreraba el latiiundisroo basado en

serviles. El desarrollo industrial ^debia
resquicios ' involuntarios en dicho régimen

La importación de manufacturas se encargaba de
cuando no las mismas haciendas e
Ss este patrón el

como venia

convivencia

como pivote de la
ant i -

Tja

ortodoxa .era

feudalidad era

económica,.-

ramas

relaciones

basarse en

económico.

copar el mercado interno,
industria doméstico-rural, que se mostró

agotado y en crisis desde la década de 1940 Perú. •en ex

aristocrática creó sin embargo,
han construido el siglo XX
eJ movimiento industrial-

burguesas regionalistas
de este siglo revela xui

la sociedad y

a su

y- capas

‘La misma república
pesar, los dos movimientos que

ei movimiento popuicir yperuano:

reformista de las capas
El itinerariomedias.

.

proceso

el estado

entremezclada de
histórico de democratización de
fruto de la presión popular, y la pugna ^ -r, -

la cancelación del antiguo régimen en el Perú
la Via piebeya-popular y la

dos vias para

a lo largo de varias décadas:

Via de la transacción reformista-burguesa.

No es que eJ. pueblo y la izquierda hayan sido ej. a_a radical
del populismo burgués, como se ha dicho. Este ultimo, mas
bien, ha sido la carta preventiva al creciente peso de la
sociedad,

gran

su tragedia,
batallas que otros

los grandes ascensos
su remate lií^'ico
anti-feudal,
resolución

anti- granburguesa

El1 a vida peruana.

el pueblo peruand, y
Dió asi grandes

desvirtuando. Ninguno de
ha tenido

La contradicción
tuvo

del pueblo, enesto es,

protagonista del siglo
su falta de 'vanguardia,

terminaron

populares de
en un

XX es

este siglo

nuevo poder.
•  anti-o1igárquica,

y la posterior

nomejor,

r evolucioft aria,
de ios 70 tampoco.

o
 •

contradicción

gru.pos dominantes, el
y en el caso de

inconclusas.

el caso de los
oportunidades desperdiciadas,

de las jornadas
y  precisamente culminación a

indígenasperuanistas de los lideres

El Perú es así, en
país de las
las masas populares, el

toca darle continuidad
los proyectos

5.

Hoy
todos

I

de los siglos XVI al
criollos quelos

utopias- ' liberales
la república.

XVIII, a las
 alumbraron

de

pais del siglo
refundaciór. de la patria

modernos del siglo XX.
piedr'as sin
decia Scorza.

XIX,

iales

 primeras
país como

los

a  los movimientos
y , a los
Ya debemos

edificios, Vieja-

Hemos tenido las

a

proyectos
indígenas

movimientos

dejar
costumbre • en el

jornadas de lucha

de

de

soc

de poner

populares Nos toca actuarmás altruistas.

en corresponaencia.

Hoy estamos entrando al'cuarto, ciclo de lucha popular en el
siglo XX- Entre el siglo XIX y el XX se formó recién

CDI - LUM
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pi'imer móvimieüto populer moderno en- el Pofú. SI primer
ágrupabcL B. las cepas plebeyas de ra

claro iiaerazgo de la incipiente clase
asi el P'riiT¡er ciclo p-o pallar

1900 y 1930 ' y ■ f:ae fruto’ de
amo r f o y 1evantiseo

organizado del XX,
iraportantes

O

arcó entre
del raoviiaiento

movimiento po-pular
conquistó , niveles

del

de

el

frente popular, que
baj o e1

Se inició
urbes

obrera.

contemporáneo,

la transformación
siglo XIX' en el primer

movilización

que ab

cuya _ _ . . .
‘democratización del régimen oligárquico,

desenvoIvió
3 as

fué

y 1960 el movimiento popular
carácter dexensivo y desde

ciclo que

al 80 fué el

más _Drganico3 y de
movimiento

la izquierda,
correlación entre

hoy intenta ser revirada.

se

a ep'oca.

Del 60auroral.

los movimientos
el cual el

política con

nueva

1930Entre

en un segundo ciclo,
catacumbas antidictatoriales
hegemonizado por el Apra •
tercer ciclo, el de
clase del presente siglo y en

su' independencia
ciclos forjiaron una

de

de l

logró
Todos estos

la sociedad y el estado, que

prácticamente hasta ^la década de
el derecho laboral,

teni a espacio
Las

llo no

hecho.existencia de

Kay que recordar que
1910-20^ no existió en el Perú siquiera
En el régimen oligárquico

imponiendo
semifeudales de lo

republicanas,
lucha

sunto de orden

6.

socia

soci
sulegal ,•

concepciones

aunque formalmente
permitiera ninguna
directamente un e

social.
inter

absolutistasal eran

De ahí que no. se
Lo' social er^’a
Las huelgas de
hechas en el

alto costo

envió a

a "debelar'' la
de Casa Grande en

no.

un
entonces fueron

umbral de ia

social y material;
Trujillo 300 soldaGos e
primera huelga general de
1912. (Basadre; 3771)

por eso

ilegalidad

in

jornadas pioneras
'  y tuvieron

recordar que Leguia
artillería

,
baste

cluso

los cañéros

por tanto. antes

derecho a
XIX,Perú semifeudal del siglo

movimiento popul.ar
En el

que

organizarse y luchar, la
de 1 c ampe sinado
satisfacer la
(Scott 1987).
abarcaba a

la protesta
"delito

pre- capitalistas
asonadas espontáneas i h-h
palenques o ■ al "monte", y la crimina.adcC
(Aguirre/Wallier, 1990) La lucha social . era
como «pcíón. En el Perú andino de entono

servidumbre-
levantamientos

ia negociación social;
implicaba ruptura

además,. de que la respuesta
tiene por qué desenvolverse en la

movilizado pasa

conquistase su.

de da plebe urbana y
el

respuesta

.indígena "tomaba
definición

En el Perú criollo-mestizo de
ciudades

formas que

movimiento socialde un

entonces, que

de la sierra, .

la forma de
de lucha

así las

algunas

asumió muchas veces
formas de

la coste y

social

social". Las
organización y
urbana mezclabande la plebe

el bandolerismo, el escapisTao ■ a
común,

ló marginalidad
la población

y  los . litigios
masivos. La

con

lase movía entre
cuando liO
oligárquica no

indígena
j-udiciales,
dominación

de ahí que la mínima acción i
del

los

incluía
■'eivindicativa

Demostración,o-rden.
como ahora nosocial

f
ade movimiento gremial que

.
no pueden

orma clásica
movimiento ‘político de masas.

►

V. CDI - LUM
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%

popular ha
iudiferenciados a

movimientoel7, A lo largo del sigio
transitado de los

la acumulación
partidari?;ación de
campesino, las
ellas la de Rumi
anticriollü-mestizo-

• mejor en las
identidad

del movimiento
movimiento urbano
estallidos abruptos al
canalización política a

movimientos

de experie
intereses,

ins'urrec iones

décadas

indígena asimilando
popular. De

pasó de

o

• d

fluidos e

ncias
En el caso

cole lactivas y

del movimiento
entre

O

de siglo,
últimas de

de inicios

Maqui, fueron las
De ahí en adelante- - y ello se aprecia

de 1940 y 50 - afirmé
las formas de lucha sociales

este siglo el
ios

corte

su

tro lado en

su fisonomía aldeana

espertar

través de

persistente

diversas corrientes.

y

y su

búsqueda de
términos'

sociales
en
s

constanteante un pueblo en
política,

las generaciones
50 ' años

vivieron la

de

son aprist

Estamos así,
identidad y expresión
generales
mayores de
izquierdistas no
proyecto
continuación de

1930-32,
insurrecionales . . .

1958 y 1963, así como el ascenso revolucionario
1979.'

Si bien
luchadore

y  lasas
gesta anti-oligár

mariateguista

las

del ascenso

de 1350 y

se

de

generaciones
quica,

históricamente como

experiencias populares de ia revolución
de 1945-48, de las gestas

1955, del auge campesino entre
ent-re 1976 y

el

ubica

todos los
historia.

me r i a t e gu i s t a,
peruanistas
lina patria próspera y sobei'ana y una

Hacemos nuestros los ideales
chu Pedro

Padre de las
ideal

recoge

de nuestra

ru,
del

ei

proyecto

sueños auténticamente
los proyectos de

Es más, e 1

Todos

vida digpa para los p^eruanos.
liberadores de Tito Cusí Yupanqui,
y Rumi Maqud; el espíritu humanitario ^

'  pe rúan i st a. de iJnanue ,

Túpac Ama

visiónCasas,
de Marianoromántico

latinoamericanista

ia patriotismo
pi'oyectos

elMelgar,
Bolívar, los

la valoración de nuestra
anti-colonial

carta cabal

de

Carrión,republicanos de Sánchez
geografia por Antonio Raymondi, ia epopya
de- José Calvez el 2 de mayo. _el patriotismo a
de Grau y Boiognesi, la entereza

el feminismo precur3or_ ,de F..ora T^asuan,
legislación laborai de José

■  ' fundacional

Gode

Prada,
pionera
M globalización

nzales

la

Matías

de José
anzanilla,

Carlos Mariátegui, ios poemas
'conflicto nacional de Arguedas,

actitud comprometida de Sebastian
Lie guerrillero de Heraud,

Lobatón.

la
de Vailejo,hnmanos

el

laBasadre,

Salazar Eondy,
entrega de De la Puente y

i a palabra

el
pan-peruanismo de

y Alfonso

contradicciónlaSi

la

pueblo/oligarquía
1956 fué por la
Por eso el ciclo

la aparición de la
retomó el camino

del proyecto-
seguidismo

bas^s

seno

1932 y
aprista.

con

de 196Q
dentro

fuera- el
peruano,

entreIvió favorablementereso

derechización de

de acumulación de
Nueva Izquierda en la
abandonado

la d

del apris

irigencia
fuerzas abierto

década

auroral
-desde

del comunismo

mo
Y  rectificó

sectarismo
y

socialista.

docgrriát ico
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.u marginalld^á permanente, üata r.econatrtcolén general
y partidos tuvo su. prueba fuego e,. ia gran

antidiotatorlal dé la década de
socialista del país y ei
correlación estratégica de

de

de fuerzas

gesta
surgió el tercio riemo-popular y
consiguiente cambio
fuerzas en el pais.

en la

nacionales
estadol

brecfias sociales y
revolución.

embargo una
nacionales y

El paso a
regresión

8. El Perú tiene viejas
que resolver* con la
neoliberal constituye sin

l?©cLt>3r© y ©llOXldcL j u.SIil''3.Sque

bistórica
sociales

internas.

económico,en lo
extranjerizante en

neoliberalismo es marginalizante
1"ecnocrático en lo p’olitico y _

Si la critica al populismo reformista burgués
demagógico nacionalismo, en el . cas°
‘ rStornamos a la mentalidad colonialista.

El

elitista-

lo cultural.

. fué por su
neoliberalismo

-  ■\

4 claridadtodaconneoliberal ygranburguesiaLa
su Pastor,(Boloña-Podrígues

Expreso) no tienen.
Su proyecto es

FCZ,
nacional.

► orgánica
Meridiano,

un proyecto
Por eso, SIi

intelectualidad
Hernando

pueden tener,
transnacional.
estado sin nación y contrapuesto

el siglo XX,

de Soto,
no

,  poun estadoen

 siempre hubo en el Perú un
luego,

pretendió dar
sociedad, ya  su

pulista que
ebora el neoliberalismo abandona

ello ahonda lacon
mayor forma a su sociedad,
abiertamente la idea nacional y
gravísima crisis nacional actual.

►-

k

decírculo
diseñado

un piequeno
no . sólo ha

justificatorio
sino -que,

extranjerismo - la herida histórica
Conquista- Hay q^ie acordarse de quo
colonial y republicano han estaco siempre

la vertiente nacional indígena, e-
ae la nación en forraación.

de industrialización de los anos u. - „mayoritají'íMaente choio-mestxzp
La forja del mercado

las originales
mestizaje

la nacionalización
ende la ocupación de.

sintesis la

caso es que
occidenual

Lo oprobioso de)
adoradores
armazón
barbarie

el
de lo
ideológico

neoliberal,

actúa1la.de .

ha reabierto -con
heredada de la

el Perú el estado
contradicción

sustrato más antiguo
reformista

d963-75 había

encima.

su
en

en

con Durante e i proceso

burgués y
venido apareciendo el Perú
actual, mezcla de todas

desdibujamiento de
indígena,

internas,

las sangres vertientes
lasinterno, el

criolla e
comunicaciones
vida

masivo,.
el

de la
políticaen fin.

la
social y por

población aparición de
enpor la ,

nacional, son. elementos que no tienen
un

colectivo
más de tres■décadas

todos,
el Perú.en

esto al
Somos ya,

las sangres, con
unitaria

popular que

enretornarnos
interna.

pretende
discriminación .

un Perú multicolor, de todas
fundar una nacionalidad_ moegral,

heterogeneidad. La revolución

a
neoliberalismo

occidentalismo y
empero,

bases para
dentro de su

El
l

f. {
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d.eraocrático de
entendimiento

eritend imientoestepropugnamos expresa

pueblos
inalcanzable

naturaleza,

antidemocrática.
pais

•  nacionay

nuestro

diversos., ■

dominantes
lidades

las 'Ciases
segregacionista,

obrero-campesina

alianza muitinacional
histórica entre el

de procedencia chola y
de procedencia

histórica de la

resolver la divergencia
colonia feudal, la

república granburguesa.

supor

centralista y
para

explotadora.
enesLa alianza

anti-
una

es la convergencia
obreroj-popular,
y  el movimiento campesino.
He aquí la trascendencia

granburguesa,
movimiento

mestiza,

revolución mariateguista en el país:
que no pudieron la

ni la
nacional interna

república oligárquica

‘  indígena.

¡.

CAPITULO III:

1

p-RTqTq r.KT. PRPII mHTKKtPORANSQ.  LA
.*1

V T.A TCSTPATRniA MAPI ATKCUTSTA ■

] a -i nfV'T'ma 1 i ,0;^di  naa  tal i sta >>
ü

predominantemente capitalista
como caracterizó al Perú

años ' 70,
que

país
amplios

1. El Perú ya no es ’un pais
con amplios rezagos
la Nueva Izquierda
predominantemente
sectores mercantil

semifeudal

y

loa

•capitalista
simples

en

es",

 algunos rezagos semifeudales.

sino un

articula

evolución

El país no
capitalista en las
económico moderno,

ha recreado y

burgués,

de los anos SO y 70.
homogenización

sector

eje rnonopcTico,
una extensa y vax'iada gama de

comerciantes, un cot'dón de
que han constituido una

subordinada a la lógica del gran
del Perú

la' « reformismoelFracasó,

cap! tal i sta granb^irguesa
eso una

Más bien el
del

ha vivido por
últimas décadas,
constituido alrededor

articulado a -SU

i
alrededor a ■ _J

productores y
y  desempleados.

pequeños

subemp.leados
economía de'sobrevivencia, . . ,
capital pero que tiñe peculiarmente ia naturaleza
actual. )

nues.tr o

pai^s ha
el pre-

deformadodependiente ycondición

en lugar iPor su

capitalismo,
propiciado
capitalismo y
asalariadas,

economía y ^

informal.

mú

elmodernizar

formas intermedias

el capitalismo
El predominio monopólico

sociedad entre.el sector moderno

oe

ltiples. entre

y relaciones de trabajo no
ha escindido

el sector de

la

y

¡
•-1 •

■■í
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deeobredimensionarn'ento
amplio sector

1990 La
- como un

y 83.4% en

nuestra PEA hay unPor eso en

trabaj adores independientes
subempleado• -

ésté constituida

;  as 3

9.2%
los

desempleado y
población

centraJ.menr e
, peruana

trabajadores, ppoductcres _ ^
industrialización sxistitutiva propicio
la fuerza laboral campesina en fuerza de , , „
esto es, afectó el régimen a.grario semifeudal, pero luego uj
íe dió luego ocupación a la población campesina )ai,grante,
no la proletarizó. De ahí las estrategias de auto-emplcO
popúlar y el re-tejido de otra economía junto a xa moderna,
una economía popular, de baje tecnología y proouc^ ivi a<. ̂
casi artesanal, en mucho basada en reia-iiones lamxiiaies y
de solidaridad. .

de

Lacomerciantes.

la constitución de
trabajo libre.

y

determinada franja del
una nueva economía, que

o  marginai-
denominadas

lá formación
área

evivencia
las

En
de

Al replegarse el sector moderno a
la población debió re-generar

economía
país .
algunos llaman sobrde

informal,
estrategias
capitalista
producción
fuerza

que

c

de tra

p¿ro rebasa
sobrevivencla.

estudiada por Marx el^
salarios a cambio

siendo ios salarios el sustento del
de rep*"»:oduccion social y por tanio del

En él Perú el enorme desempleo y
no dependa sino en‘parte de

■ excedente laboral - que
de ejército industrial de

de la

ya

n

 incluye
de

lásica

brindaba ^ los

bajo,

consumo en el
bienestar poblacic?nal.
subempleo hace que el consumo
los salarios,

corresponde
propio

area

El tremendo
a  la nocío

ca
no

del_reserva
pitalismo
industrialización

central es

al tip'ó ae
importada

En consecuenciá'
reproducción social.

consustancial,

de tecnología

monop'ólica,
eslabonamiento

el sustento
escaso

los salarios no son
y

interno.

de la

eletapa de la crisis produjo,
auto-empleo en

popular
el Perú

por eso.
primera

ingreso masivo
servicios,
sobrevivencia,

unidad de consumo y se dejó atrás _
de motú propio sino por la crisis.^

el mundo informal entró a un" tipo de producción
micro-empresas y

La
comercio y

las tareas de
dejó de ser

mg>deii> conservador.
En una segunda

del pueblo al
de la mujer
La familia en

6
y

el

pero no

instancia
yempobreciao, conopara

talleres que por

la cooperación y en
fuerzas

ese mercad

motrices

, ^ ^
Lo general-se bandido basando tamnbien

familia. Cambiaron
la revolución y

estocon

los ejes
la

de ■

en

las

de su

programa.

circuito económico■

de las
popular es todo un

la nueva co.lectivización
y este re-tejido de producción y

frontera

economíaLa nueva
que incluye entonces^
tareas de reproducción
comercialización mercantil simple,

degradación social, aquí es
No se trata por tanto de

flórecisnte, como han
Las estadísticas demuestran que 7^u

situación de pobreza.
aba j o

con la
sin embargo

economía

T
i-íO

ilegalidad y la
borrosa.

una nueva
idealizado la

popular-
informalidad algunos,

de cada 10 informales están en
encadenamiento

Ha
8 de la re-dhacia
habido pues un

CDI - LUM
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una hiper- terciarisación de la
del' mercado, regresión en _ ciertc^
producción ' artesanal y ,

act-iyidad económica y vida social-^ oun
ramneexno y la pequeña burguesía asaiariaaa

entre otros sectores del nuevo campo popuxcii de l>..s

económica, con

paup'B r i z ac ión
seccores

franjas' de la
la ala

han

elobrero,

doble aspecto- en la d^scomros.cion
e informalizaoión del Perú contemporáneo. Pe up
tenacidad formidable del
El pneblo peruano no se ha rendido nte 1^
granburguesía. aue P=s6 a invertir -wra^ y

transnacionaiisó en los últimos "'y rasgos
embargo, hay degradación ¿valuaciones
lumpenizacion. hsto _ ha , , csperanzadora - las
contrapuestas de la infor-malid . , ¿g^-borde popular y de
tesis de la modernidad e'stariamos
los conquistadores de un nuevo í~.=.c,-imista sobre las
ante nuevos pioneros andinos , y ^' .=óio" ve aspectos
perspectivas de la misma, que ^oio
degenerativos en el mundo intoriüai.

'aaí unHay
social

lado, la
crisis. se

si la sin

de

se basa

El tipo dé y
la sobre-explotaolon de eu ^ economía,abeorcidn de Bobre-goi^cxaa^^ da_l^ conjunto

del mercado
bimodai

la2.

en

el
conlleva la aile' que

debilitamiento y
interno y,

del capitalismo-
escisión De

el funoionamiento '  ¿conómicos
tenemos

conectados.
manera

.  final,
alguna
diferenciados y

circuitosdos

libredetanto ante un capiualismo
del desarrollo -natural de la

cóntrapartj aa
generación
" cotidianamente

burguesas

división

de la

del
como

de

capas

No estamos por
competencia surgido
social del ti>abajo y por tanto

nnestro país, pero para prod.ucir
Nuestro tipo de cafPitalisnío

el denominado
de ahí que

en

menores,

estructuraImente
sobre

"capi

expoliador:

semicolonial es

salvaje",

correspondan

déficit que

la fuerza de

a
con

talismo
salarios reales

laboral peruana,
reproducción de

Los

no
los

fuerza

la
premataro.

].adel valor
el maltrato de

y  su deterioro
lleva
trabajo

indicadoríís demográficos y de salud lo denniestran. .

. aprop 3 aciónsignifica
trabajadores peruanos
añade absorcionsu

sobre-expiotación
de salario de los

que se

de .políticas
todos ' los

limitado la
capitalismo '■ , no

la pugna :

ha minimizado.

lós cre

ha

Aquí el
mas bien en

Pero
lo

Esta en

degranburguesa
forma directa,
sobre ganancias' a partir

drena , de
ello se

precios que
Consecuencia de

y  dediticias
sectores; económ.icos.

ampliav-:ió.n del
crea mercado

redistributiva de
sobretodo, lo,

mercado.
necesariamente,

inflación.la .

\
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un riiercado pauperisaao

para

capitalismo
capas

o segmentando e?n
y  ox.ro consumo

'  viene escindiendo
e  informal,
medias y la
monop^olioo y
terminado con

otra sociedad dual. Esta
futura del

propia

deformado

la dualidad d

neoliberalismo:

. suntuarro,

• Elburguesía.

e los 60,

sólo

sino que viene creando
la piropuesta de sociedad
sector moderno integrado a

del Primer Mundo, y otro sector de subconsumo
suerte. En

■‘la integración
desintegración

nanonoperuano

a

un

abandonado
Lechner,

suB.

lala veaaes

I dinámicala
e  informalidad*

tiorbert
crónico
palabras de
transnao ioxial
nacional'".

ÚB La.prf?pi.ap>r!nnóm~i on-enci alT.ft ^ fnrmsoión.
"gop!br>mpn!=ii eñ nn - la fragmentan 1 ÓD .

\

/

ladesarticuiadp
Definitivamente .

Quirice años de crisis han ^
formación ' económico-social de los 70.
estamos ante un nuevo Perú. . Este Perú contemporáneo es un
Perú márginal-informal. Por eso hay . quienes habían de u.na
"arcaización" del pais, si bien más que una regresión, hay
una. fragmentación de

3.

la formación.

lógica 'de las
ecí-presan

. de la.s sociedades
se

tiene lafragméntado
articuladas-

leyeslas

Perú noEl
Ya ,ncformaciones

■ ordenadamente
estables:
mediaciones,
mezcladas.

la vigencia
opinión pública

territoriales

entre n

de
una

- espacios

de relación
jerarquías,

todas hoy
iveles. espacios.

estructuras,

■f-íav asi heterogeneidad de escenarios;
de un escenario político oficial

nacional, ' tienden
regionales-locales •
peculiares

actores.

con

a pesar
y  de

,a entrecruzarse
heterogéneo,

diná.micas politicas y
culturales y generacionales

cada
militares, y grupos^
desencontx'ados y enfrenf-ados.

sus

sociales
uno

,

por la
heterogéneo,

la crisis, la
aun, mo.strando3e

coi're lac iones
_soc tales,

basta contrapuestos.
"dinámicacomo

incoherencia generada
el Perú siempre fué

ahora,' con
más "abigarrada”
regímenes políticos,

y perfileseco nó.A icos

aiunenta. más la
Si'

La .guerra
crisis prolongada,
desigual y
formación ha

poco articulado,
devenido

decomo una suma
de fuerzas,
todos

ci
distinto

rcuitos
contiguos

ha dado en llamar pór algunos
no d.lvide

ys..

la formación, ' la
las visiones

Hay lo que se
■  del desorden". La fragmentación

Este fraccionamientcaotiza. o
p.aísj según desde donde se lo aprecie.

genera

unilaxerales del

en el pais,
económicos,

político-
Cusco-

Ayacucho-
espacios de •

burguesía

formaciones
mezcla

menores

de pisos
cor relacione sí"

Tenemos por tanto varias
fruto de la
estra-tificac iones sociales,
militares:

diversa

espacios aún clasistas como

marginales-camp'esinas
Huancavelica-Apurímac, espacios

se Iva de

regiones
de se

deceja

como

lva baja,
pioneros colonos y

/

(
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Piura-

■ como

político
totalmente

librescosteños

barríalisadas

comoespacios
regiones

fragmentación

comercial,

Arequipa,

Lima,

nacional, pero basa su vivencia
disímiles. ' ,

La

exp'uestas

no desaparece el tiempo
en experj.encías

y

que vivim(i'S es propio de
Gene^ra anemia cultural,

sicología
sólo

y  la
social, y

una política

o, no

4. Este proceso de fragirieñtación
todos los países en descomposición,

■resquebraba laí3 hegemonías ’ políticas,
social defensiva, expresa vacies de poder,

crisis estructural clásica,
anterior tejido

sino también

produce una
Por es

es fruto de' una^
consiguiente destrucción del

.  los efectos de la guerra,
conciente de sectores de las clases dominantes.

eJL arando viene
contrainsurgentes.

destruir los
del individualismo la
democracia formales

1991) ' Esta estrategia contra-utópica
intereses griipales

Busca que se pierdan

sienLa fragmentación en
las estrategias
Bicológica. Se busca

• para hacer
de las
Barbin,
los
transversal.

contra-subver

la iy
los

dedo parte
Es parte de la guerra

movimientos sociales
base social atomisada

(Lucas
favorece

sivas.

ncoirranicación
vínculos generales.

deello la nueva multiplicidad
Las contradicciones secundari

aprovecha
situaciones sociales. .

paratoe
as se

a las principales. Sé
opción

se descompone en sus
y las bases para

desorientación para
Es más, la

Y se satura

ciertosen

popular

Hay

sobreponerlas
como

impiilsan asi
incentiva la
sectores.

para
marginal idacl
movimiento

elementos. Desaparece el discurso general
pdlitica.

El

hegemoníauna

*

•común y lo futuro,
contrapone masa contra masa,

la prédica
En otras

del fin de'las

percibir
contra!nsurgenoia
a la población con
el nihilismo disolvenre.
.se cónsolida
diferencia de lo que
de anomia no

lo

 ideologías y
palabras, el desorden

la fragmentación,
antes, estas situaciones

luchas de los

Adeparte
se pensaba

necesariamente favorecen las

como

pueblos.

o-rp-ni Q-ntet.pnHpnoi a £lguerra -inta-rna^Vi ni en ola,
la 1 -i barí rae 1 ón .

la acción de los
informal!sación del Perú
del estado. han generado

de descomposiciór,6. La situación
alzados ero armas,

la crisis del régimen y
lagrupos

actual,
la nueva privatización de la
contraste con el

la violencia, en
cap'it alista

se desprivatizó y se
que la resumió y usó.

esfera de
proceso de modernización

la violencia
el estado.

196Q.T-75,
concentró mayormente, en
limitando la .e.sfera de poder del gamonal.

en que

de las rondas y de la autodefensa expres.a
orden.

incap’áz de garantizar
El estado aparece
el orden interno y

del
La generalización
esta p>rivatización
claramente . como

k
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manos de laa depositarse enque pasan■seguridad ciudadana,
población misma.

polit ico-militares
creciente de

paradójicauna

poderes
situación

asiHay

decoexistencia
conlleva
del país,

en que el
sólo una parte

m

La.
unaconfrontados

■'libanización"
situación

pular organizado -que
está a la defensiva

Una y otra cosa
c ompo r t am. lento

los
el

paísesdeel

ovimiento
del campo popular-

*  el poder.

po

es ya
pero hay a la ve
coexisten
estratégico■
centralizados,

de '

en

,

sucesivas

z una disputa por
confirmación

país
de

del

que
no es

i n sur r e c c i -ona 1
lucha económica.

 de corte
y  con etap’as

lucha política y
lucha:

lucha militar.
• elllamar en^que ha sido comenzada a

iEipone el
política.

uso

Y P’o
La ”litoanización”
mundo como "peruanización

condición pera hacer
partidos.integrales.
como

de las armas
exiger tanc-o

U La .andancia ea aproyección ea ce. trax pa.,a^_^-^, ,n ^ da
df anTre;t:aa.lento ..IXitar

crecimiento de 3 as fuerzas
fuerzas

cálculo o
del o

elurbano - y noded

.las modalidades
ai escenario
combatientes
beligerantes. ■

Partido. L

y
-lasecrecimientoe3

detiempo,
uienen masas

del movimiento
ha entrado

mientras la Fuerzas Armadas,
darle base sociel

pmbrio-n'arlamente 'vislumbra el
La lucha social ae

un

que no

con presencia
Lumixíoso lar>

 la

trasladando desde hace
inales del país.

se estáLa guerra
los escenarios marg
organizadas, a
popular organizado,
disputa de sectores de

los espacios
Sendeí'O

masas,

vez, viene buscando
contrainsurgencia, lo que .

da la .acnna.

a
a  su

de la presencia directa
reajusteun

hay un escalamiento
norteamericanoDe otro lado,

del.imperialismo
la conti'ainsurgenoia,

de inteligencia,
nueva imagen para

seudo- pacificadox’as
ampliar sus

■y

haque
de
traba.jo
intentado una
lanzado iniciativas r
cooptar a

profundizado- 1 .
su

 .
ampliado la guerra sicológica,

las fuerzas rep.resivas y
a la búsqueda de

• loselacione^ coii
■los partidos y

í'egíonales.gobiernos

m-i entiisy  los na
i^Tni na.

gr-.r-T a1 p.sipnir-i mi pntns g.nViUP fiJLTina.
«np-i P 1 PF.

i pmn .

Tinpvop;.
de—Lamás.gi mp1 pmPn-r.p i

y  lossociales
los

semi-industrial
desestruct’urado del

80, en
en

los actores
variado

’evidente que8- Es
han

tránsito de un
socialesmovimientos

cox'respondencia al
MundoTercerdel

país
país’una
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Ha cambiado el sujeto social de la revolución:
de allanzas-su campo

Cuarto Mundo,
fuerzas motrices.sus

muT^ación es
social

ninguna
estructura '

el, Perú,'todo lo que pasa en
quelo

Como
La nueva

suces3:vos.

a hablar de la

completa, ■ por
entremezcla

• mediados de loa tíO ^ ^ _
movimientos sociales en el país,

estructura social ce

de movimientos

socialesperfiles
se comenzó

se
nuevos

a esta transición de i.a
años 70 a unalos

Cuando desde
presencia de

estaba aludiendo
básicas .clases

de sobrevivencia-
pues sólo
social.

particular
unilc'terai
ag rupamiento

de

conc

ensociales,

■previa ' eraconcepción
clase

La.
social comolaebía

l.:,i6n del Perú ha ido ain embargo másimientos sociales (mujeres,
etc) .

mov
derechos humanos,eneie

descompos
que les denominados nuevos
juventud, cultura,

,  Somos un ejemplo típico
Latina-' en que

moderna,

La

sobrevi
de

de América
sociales: la

■ 'africanisación"
económico-

la de

,
la denominada

tres franjas
la mercantil-simple y

hay

^
pobreza critica o indigencia-

clasistas y
también formas de

indigente,
más Iqs
minorías

franja
aun

grupos y

movimientos
sino

entonces,
sociales, •

hay,
"nuevos" moviiTiientos
acción
Encima
comportamientos
sociales.

sóloNo

pecsocial
la

lauliares
fragmentación

sociales

■  a

desfestructura
propiciando

<  •

sociales no
lo social en

clase,
Los

los actoresla nuestra
tres estadios de
„  irdixetenojada de
imiento político-social,

típico comportamiento
que

mov

tienen - el
países asiáticos ,

situaciones
"i'^SPÓtan" "los
sociedades
movimiento
países
estratégico
e nt r eme z c1an
dénsidad

- sociales
clásica

En

gr

e

de lo

coino

clásicos
estables: masa

etapas

emia i,
Cfi-lcut izados-

. arribar
los
tres

de laasif:las
institucionalIzación

'  -países org'-Lnizados
caracterización

movimientos

s

inov'imientoslosde
lavanany

ofensiva/defensiva
irruptivos.

Para
de

acción
y el

Las

el

la

de

por
desinstitucionalizados y
decirlo con ejemplos:

■ilegalidad espon'feánea.
"  ■ ■ " pliegocoexisten

ae

callejera,
asociación d

luchalareclamos,
par l'aí.aent aria,
delito social,
sociedades
de' las
voluble, para

multit

e sobrevivencia
la ilegeílidad natural,

la sicología

la
lo contestatario,

de excluidos funcionan conforme . ^ „aptas para xo tuga^.,
liderazgos carism-éticos.

a

udes de Le tíon,
la sugestión y los

lo

onntrp-i

QTi'i ación—de L
dR la

1 n i r; i a 'i va s—
piL.r'.RRi-'* T amo

rjR maaañ .
y

T iss
y  al

m-i Rnto

-í^-Frór-í va—y 1a

, neoliberal
es una

.ofensiva
el país:

desarrollo
integral

unag. Está
contrainsurgente

en
en
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Eleconomía, sociedad ̂  estado,
el imper-ialismo norteamericano propugna
la integración parcial de espacios y sectores

in'-lusión subordinada de nuestro país
Iniciativa Busca y

la el

al
la la

ismo de la

reestructuración de
modelo que

Perú combina

del Perú,
nuevo

configuración de una
panamerican

sociedad dualizada.

la ofensiva reestructuradora no encuentra
el terreno de los partidos ni
general corresponde hoy al

alimenta al senderismo.
hablaba de la
política.

Lenin
Lay reacción en

Lo cierto es que

aún una oposición real,
el de masas- La ofensiva _

neoliberalismo pero su reacción
Resultan así movimientos simétricos,
ley de la física de la acción
ofensiva neoliberal
desde el Perú formal,

los excluidos.
Iniciativa

ni an

en

promineaparece

pero genera un
inmensa m

mundo de
contemporáneo.

nte, sobretodo
i'eacción :a

o

vista

del

Perú
ayoría

reaccionaria,

de masas, expansión
de sectores marginales,

sólo

s

een

va

apreciar

rda

l

oposición, defensiva
y  enrolamiento senderista
todos ¿untos. f es unilateral
estos movimientos la totcomo

decio

de la autodefensa
se dan,

uno ae

alidad.

a  la

ee viene

la derecha
izquierda,
ha pasado
de semi-

tendenciaasí,

demostración
desplazamiento

de sectores del centro y
la contrainsurgencxa

de años

una

de ello,
hacia

En

de la

luego

alimentando.viene

bipo1arización.
produciendo
contrainsurgente

Con

Se

un

el gobiex’no de Fujimori
estratégica,
sistemática iniciativa estratégica ae

SL tenía la
¡  no le

He ahí lo
neoliberalismo-

una

as encuestas
el 39% evaluaba que
la guerra,

cia ' yla

tener iniciativa
ante la

a

defensiva

Sendero' Luminoso,
simpatía del 16% de la juventud y

que ganase

las últimEn

imposibleparecía
alternativa alparadójico del

Crece el repudio a
de la sociedad se enroca en . .

principal forma de organización de
estratégicamente- mientras, a lar

marginal y . ..
y/o ©¿ército soncífci'ista.-

vacío de
3a barbarie y

guerra su
autodefenla

parte

rural
P'romover ■

sector, :

populares

la

se acoge adesesperado.

sa urbana
masas

vez,

los comités

y*

a

otro

j

defensiva del
ofensiva del

1977-79:

eran sólo de
nacional.

hizo ineficiente en
Eneima ha

sino .

en

no

En

10 Esto en el contexto de- una situación
movimiento s¿oial organizado. La ultima gran
movitaiento 30cia.l^^arganizado

pues imponían .parte
sindicalismo

teri'eno

entoncesese
del Qurso

protesta,

la década del 80 e.l
el propio y
sido erosionado gravemente,
estructuralmente,

ocupacional del
laboral actual
parciales, la última de
y trabajadores de salud. , T" . „ ma«as" real

la altuacldn

Hay nuevas expresiones sociales
dominar y

se

i-e ivindicat ivo.
políticamente,

en la

limitado
ya no

los cambios
estructura

redxicido movimiento
eso

con

El- popxilar.campo

ha desarrollado por
las cuales ha

sin embargo

sólo ofensivas

no es

por

deducir

la curva de huelgas,
perdidas, tes,

toca conocer.nos

.
sido la del SUTEP

posible
1

de 1 nuevo

domo an

campo p.opular 'que
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populares’’articular, para f'ar forma a los ”movimientos
de1 futuro.

t
2Ü.T,a nuRva onr-relaci on. pnJ lticñ de la dácarla de los

Ha aparecido una nueva correlación poliuica en ei
Es la cuarta en lo

con tradicción
Luego se

que

p>ais,

laHasta
la política peruana,

tres espacios

11.

una nueva correlación de mediano plazo.
1960que va del siglo.

Apra/oligarquía dominó
estructuró la correlación de

habló

sector

Hacia

expresado
oligarquía (odriismo,
derecha (AP-PPC), la
por primera vez de

Francisco Chirinos Sot

, de
ala conservadora,

u opositor,
estratégico

la

elo: el

aprista y el sector independiente
apareció claramente un reacom ;‘do
en la política, con la desaparición de la

MDP), la estructuracción de una nueva
mantención del Apra y la aparición
la izguierda con un 36%.

espacio er;, el espectro' nacional. Algo de
hay un nuevo espectro

fuerzas,

una correlación en que los espacios de derecha-
significan nece. iariamente Fredemo-

Hoy hay un 4to.
mediano plaza se ha movido por tanto:
nacional, una nueva correlación estraté¿:íica *de
diferente,
centro-izquierda ya no

Apra-IU.
*

90 tiene más
espacios a

El nuevo espectro polínico de Irr
espacios políticos: per lo pronto pasó de tr^es
cuatro. Viene emergiendo
izquierda, sin expresión electoral,
característica del nuevo espectro es

flotante. La descomposición de la
humores fragmentarios.

Se vienen

espacinueveun

yuxtapenexpresa

volubles,

lao
Pero

a

otra

qr.ie tiena mucho de
sociadad de clases se

uestos

empequeñeciendo l-.'s espacios de los
El criterio indepr^ndiente prima.

y

partidos tradicionales.

inmutable. La

as mayor y ello
y  por tantos
sectores. De

la izquierda

consolidado en su

no es por ciei'lo

tiempo político hoy
nuevos alineamientos,
nacionales de clases y

se puede decir que la bat-e de
que el Apra se ha

la derecha tiene eos versiones, la
que desde enz núcleo

intelectual (Debate-F02^, Meridiano, Univ.
hegemonía del discurso

espacio marginal

no ofí.cial y no tiene
El

Esta nueva correlación

velocidad del

produce
de sp> 1 as am i e n t o s
alguna manera
en disputa,
asentamiento

tradicional (AP-PPG) y la nueva,
tecnocrático e

Pacifico) construye y refuerza la
neoliberal en las capas populares,
es lo nuevo en el espectro

expresión tradicional.

y

iialHe la -izquierda y su dssplñzami P.ntQ
pnpnler-- una reeponeabi 1 i dad eentí^e ! .

La nrisis.

moví mí en ho

daiaanne.

en el
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la crisis del campo popular tiene que
de su vanguardia organizada eii la izquierda,

la acumxxlaci ón estratégica
las

ver

actuales generaciones

12. Parte de •

con la crisis

En realidad hoy está en riesgo
menos tres décadas:de por lo

de su p'eriodo
el peligro de la

La desarticulación de
del bloque social

combate

ruano

eln

de izquierda sacaron , al comunismo
marginal 1930-1960. 'Pero hoy ronda
dispersión de lo acumulado.
Izquierda Unida expresa la disgregación

político qye
antidictatorial.

pe

.  forjó esey

sobretodo en

posible hablar de un
esto es.

estratégica todavía se mantiene»
del país en que sí es _

de confrontación estratégica,
disputa contrainsurgencia/poder popular/Sendero.

izquierda en
franjas
"pueblo

La

partidos de
es cierto.

de ciertos

produjo,
"pueblo mariateguista" y

del país

masas

Ese reserva

las zonas

triángulo
una

inserción orgánica
r-egiones
socialistas de

unirista". Pero esto está hoy en cuestión.
.

deestrategia

fuerzas de lU es
especializada en

ya sus orígenes
nueva aventura

del lado de la
transformación

La disputa estratégica
sino mediocre este

políticas otrora

las
la actualLamentablemente

reconstrucción mayoritaria
burocracia

pública.

ielectoral: la

la representación

zquierdista
no recuerda

en

Sólo tiene ^
desplazamiento

dice a las

fuerzasociales-

electora!. Su

contrainsurgeneia

s para

acelerado

claras de su

una

en una fuerza

hace sin embargo

final

.  antidictatoriales.

n

de

eo-acuerdista.

sólo efímero
direcciones

no

las

de la izquierda es La crisis
socialista. La

del

•13. De alguna manera la crisis
del facilismo como- deformación del proyecto

de la constr-acción superficial de hegemonía,
por arriba de los grem.ios. De los liderazgos
grandes y pequeños. Del epmascar’amiento de
apetitos en causas ideológicas,

criollo pare ventajas

crisis

copamiento
caudilíeseos,

los pequeños
negociación y los cupos.' Del acomodo

Todo iba bien porque no había puntos ae ruptura
La apariencia era un continiio de

estratégica, .

De la

temporales,
reales en la vida nacional,
acumulación a la disputa. Hasta que,

popular" se revelo en
80: ganar

posible acumular
construye

abiert

el "poder
como en los gremi

asi. Ho

real
no es

bases y se

lo feble que era. Seguimos
ganar elecciones, y ya

disputa poder en las
poder popular, o

os,

y o se
se caduca

políticamente.

los lastres
de la

ha habido un traslado de
granburgueses a la esfera
Y se ha abierto la crisis del

débil de proyecto
el ingreso
tradiciones

la izquierda.

En el fondo
nacionales oligárquicos y >
vida gremial
corporativismo ^ • i
nacional y.socialista como para haber resistido

prebendalismo -
país

y política,
clasista. demasiado

y  el.
dominantes en nuestro

del patrimonialismo
políticas en
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CAPITULO I.V;

pT7 pTtmKi^TPrTr.r.TnN MAC TONALT.A VTA MAPTATF-nUT.STA

.  /

Ttn n^■¡y'é^c¡ i-.rninngadoT.a :=t-i rnar.-! ór> L 3,-mpñr j fl r.íl

hHla crisis paruana
política del

crisis

14. El carácter proionpedo c'e
prodiicido modificaciones en

sentido estricto
episodio de

la p<er

la Inalia
país. En
alude a un

iodizeción
ión marxiste de

contraltos,
la noc

de

momento de mayor
se inaugura otro.
capitalistas o más

1 forma de
procesos de
la resolución rápida y el

antagonismo

situaciones
corta duración

al

culmina un proceso y •
países

entonces la
como

la polarisación,
una nueva

suman

clásicas.

^ue
las crisis de los

 en
Es propio de

centralizados que
revoluc ioicar ias

a

en que prima
establecimiento de

situación.

proiongaua, en que la
cambian los términos de la

desai'rollo y resolución,
el Partido habla de crisis y

continúa sobre otro marco,
organizado alreaedor del

eusti tutiva, y su curso
la situación

de fines de los
país ya en

asume

de todo el

Es

un

• revolucionaria
la guerra

situaciones de crisis
no se resuc-1 ve ,

En
contradicción
contradicción y su forma de
el caso del Perú,
descomposición;
En 1975 entró en crisis , el ' Perú
proyecto de industrialización

lue^o mayores similitudes con
-revolucionaria clásica

crisis conti.n.ia
resolución

más ccmp'icjas de

Por eso
la crisis

tuvo
revolucionaria o pre

1991 la soore7 0; en
descomposición y su
las características
pueble.

de culminación
revolucionarias

prolongado
general,

.  Este, tipo

de
de

un punto decisivo
las situaciones

periodo
de desorganización
y  poder compartido,

solido denominarse enha

No ha habido,
de la crisis
clásicas- sino
resol\3Ción del poder,
confrontación muitipolar
de situaciones
otros P’aíses como

por eso

revoluci

,
-como en

abierto uu

onarias
periodos revolucionarios.

ácter prolongado de la disputa
acogió

revelucionaria
el Perú cuando se

'situación

El Partido advirtió' este car
se. abría er.por el poder que

diferenciaba e
concepto originalal de

l curso
la situación

de las conclusiones
del FUM de marzo de

confrontación .

a
noción peculiar

condiciones- respecto
peculiar".
clásico

La
-las

revolucionai'ia peruana,
justamente de la
1989,

O

rectificóque

Esta es- una
I Escuela de Cuadros

la previsicón de una •
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Laanterioridad,

desarrollándose por partes
conforme a visión

global y de < corto plazo hecha con
confrontación estratégica viene

que continuará asi,
de todo el pueblo.

y todo * indica
mariateguista de guerra

han producido' cambios sustauL-ivos,
lo relativo a la situación del

la de la vanguardia y la del enemigo,
tras estar a la defensiva en

el proyecto
tal

es

 iniciativa
adelante

con

Sin embargo.

Entre 1989 y hoy se
-verdad, particularmente en
movimiento de masas.

En el caso de este último,

los años

neoliberal del 90 en

89-90 ha retomado
.

Nacional, estos cambios no han
elementos

como

Conferencia

la reversión del incremento de los
definió la

configurado ni

de vacio de poder ni el cierre de la disputa integral por
llenarlos. En ese sentido el carácter de la situación como
revolucionaria continúa.

T

y

rtffnl -ibfqTa 1 -

■base. da la.
p.1 planFuj i.moríliagohi e.rnn

contra i nsurgente.:.
El

pnpnIar
*

el gobierno de Fujimori* señala
el paso de la iniciativa a

todos los terrenos; el
erra interna; y las
para una respuesta

articulación de un
imperialismo

Fuerzas Armadas
los

un nuevo

laP’Or

en el
las
especialmente

15. 5!n ese marco,
momento caracterizado
reacción, .que
veloz crecimiento de loa factores de gi
dificultades del movimiento de masas
potente y centralizada,
gobierno más directaménte

los mandes reaccionarios de
en sectores de la granburguesía,

El nuevo gobierno
neoliberal

y  buscando
movimiento popular, a
revolucionaria y a las

lanza una' ofensiva en

Asi como por la
sustentado

yanqui, en

y
vienfinancieros.

ofensiva integral
autoritaria derrotar

las fuerzas
fuerzas alzadas

implementando una
forma

e

contrainsurgente, en
estratégicamente al

políticas de izquierda
 en armas.

antes hoy tenemos
la conduoción del

la militarización
en el frente,

dictadura cívico-
económica

cambio acelerado del
del país; una presencia

y el narcotráfico; y
moral, así como

ingerencia
una

clara
contrainsurgente
militar;

una

gobierno y del estado;
wnacon

una

unay.crisis

mayor de la riqueza; un
y perfil social

de coca
ial y crisis

Como pocas veces
imperialista en
profundización de
priorización del gobierno
y  la tendencia a una
prolongación de la
concentración
mapa laboral
relevante de'
una mayor
extensión de la guerra sucia.

la producción
v iolencia so.cI

pacificar primero,
después, al país,

desarrollo se
se trataplazo

para

La fase de
mueve en el

de crear
pian

mi-srfio.
completo la

de
La

plan Fujimori busca
hipotéticamente desarrollar
reactivación, crecimiento y
mediano plazo.

.  c-ondic iones para la
restablecimíento
ofensiva centrainsurgente

El

En el corto
inver

del
sión,

■ orden"
escinde

e unn

en sí
por

CDI - LUM
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Estamos ante

' de la guerra
económico,

militarista

unos-años.

de lo social y
de resolución

pacificación
intento

interna, como en Argentina
un

hace

—eJ— ,.:p--nyentQ..y. sus.

racional.r-p-rrnne.t -neoi ón

taa PTlLoa.
pnpiilav de

proyen

i

interrogante nadional
descomposición,

la orden del día

es

lala

le gran16. En el Perú actual
con la crisis,

la anomia. Está
cómo terminar-
violencia, pl

reconstrucción nacional,
estancan crónicamente

condición

la
en dic

dela

anteada a'
Los países desintegrados o se

condición retornano

estructurados,

legitimidad nacional
decide

de reconstrucción nacional y

a

sepaíses
de

La
esasen

se

 .
ha

nacionalmente.
políticas

reconstruyen

las fuerzas

circunstancias en .su programa

la viabilidad de su proyecto.en

viabilidad por sí mismo:
viabilidad a la propia

tieneLo peculiar aquí es que nadie
construirlepor tanto hay que

El nuevo Programa Popular de
imprescindible para romper la

y la nación. Pero sólo el
proyecto nacional

fuerza

es

e 1

como■ requ:ere

propuesta programática.
Reconstrucción Nacional
incomunicación con el pueblo

legitimidad para

La viabilidad
reai. Ln la

democracia, pero

ganará

situac

programa no

mariateguista.

alternativa

necesidad

autoridad el que

forma de devenir en
articular un

"estrategia de fuerza y consenso”.

convence y,

proyecto en

de sater

ión

también autoridad,
además, tiene fuerza.

del sepaís

y  gana

La única

ascenso es,
"programa

por tanto, la
amplio" con una

más fuertes de
en este diseño
aprista y el

proyectoslos tres

en curso fundan su
neoliberal, el

Los demás proyectos
del 'acuerdo

incomprensión programática
Las dificultades del META también

formulación

Perú
avance

populista
- el del "poder popular"
nacional"- son menores.

el
y

por

del país,
base la aún de unacarencia

elEn

reccnstruccióñ
político:
senderista.

mariateguista,

precisamente
estratégica

tiene a la

pr c^gr amát i o a clara

el

centralmente aparatista.y su estrategia

popular-nacional
es dificil de

de una convocatoria
politico-militar
ópticas pacifistas o

Los pacifistas riG> aceptan
la base del neo-

la democracia -entendida
sino la Via de

le ilama

"la sociedad

la guerra"; Rolando
resolver el

dogmáticas.

la crisis y a
para

planteamiento
base social

desde ciertas

Este

amplia
comprender
pero corresponde al Perú actual,

estrategia simultanea: la tesis en

con

una

acuerdismo y del reformisaio es que
sólo el régimen a forjar
la sociedad. Grados Beroorini

Sinesiq López

como formal- es no
reconstrucción de

opción constitucional";" la

civil como

Ames,
"problema de
cálculo

r

est

mínimo de pacificación
gobernabilinad".

la posibilidad

Hay

espuesta a

un acuerdo
por detrás un

de resolver sólo
la

ratégico:
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militarmente la estabilidad del régimen,
1  la evaluación de La posibilidad del
rearticular el país. En el caso del

dogmatismo no ve el problema política y programáticamente.
Subestima las aliansas, soslaya la amplitud de la crisis

el malestar por el caos, y reduce la solución a la s

políticamente o
y en algunos casos
neoliberalismo de

y
violencia.

la nuestra, laEn circunstancias de fragmentación como
estrategia de reconstrucción popular del país supone,
consecuencia, dotar de un nuevo sentido a la vida nacional.
Ún futuro a apostar. De ahí que la primera tarea es
reconstruir a los reconstructores: "el caos se combate
tomando decisiones, formando organizaciones e instituciones,

la anomia es crear un nuevo orden (Weffort,
Los mitos se levantan sobre

que sean.

en

Combatir

Francisco;
propuestas, El programageneralespor

preside el proyecto mariateguista.

1990)

planteo nacional y una
Construir una hegemonía y una
la cual "cuadrar" al país,

neoliberales-contrainsurgentes
una'posición legítima
hacer una columna

salida

futuro

y

La

por tanto, un
orden nacional,

desde

17. Se necesita,
nueva voz de
correlación de fuerzas

losderrotar

senderistas.

dé fuerza.
disciplinada de
mariateguista

ideal,
propuesta.

a

Ha al país desde
sólo lo podrá

político-militar.
país no sólo proclama un

haciendo realidad laconstruye

blar

Eso

masas,

para e 1
nuestra salida se

El costo social que las clases dominant^es han hecho ya
pagar al pueblo peruano es demasiado alto como para asumir
tres tesis en circulación en los medios del CDN-IU:
hay condiciones para una tercera vía, que el precio de la
revolución es demasiado alto y que el neoliberalismo tiene
aliento para rearticular el país y sofocar ^ definítiv^ente
toda respuesta popular. El Partido ratifica hoy lo que
dijo en el V Ampliado de lU: aspiraos a que el
de transformación social y revolución
con los medios menos dolorosos y se reduzcan los
personales o colectivos. Pero ateniéndonos a la
experiencia histórica comprendemos incluso
obligatoriedad de estar capacitado para asumir nuestras
responsabilidades en todos los terrenos,, prepararnos para
toda eventualidad, convencidos de que las clases
reaccionarias en el poder impondrán
necesidad de resistir, - de alzarse a la lucha, ^
a  la violencia reaccionaria, la violencia legítima y de
autodefensa del pueblo.

que no

proceso

popular se realice
costos

la

pueblo la
de oponer

al

T t. i on-mí l -i t.a-r quft,  Hp pnóffr—de—maf=iaaT.ft urgancla
en

<

general del PUM en el actual periodo debe
correlación de fuerzas quetruir una

18. El objetivo
ser el de cons
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.constituya una alternativa
derrotar al

de poder popular para frenar y
gobierno neoliberal y autoritario de Fujimori,

frustrando los esfuersos de
la contrainsurgenoia
base social organizada y
en torno a sus proyectos, forjando
carácter democrático, nacional
alternativa programática revolucionaria
estado burgués y capacidad
La solidez y perspectiva del frente deberá
la forja y extensión de los embriones
Bases Revolucionarias de Masas.

y  Sendero Luminoso por dotarse de
su pretensión de polarizar al pais

un frente amplio de
y  popular, que tenga una

de* ruptura con el
de lucha en todos los terrenos,

sustentarse en

de poder popular y

/

19.

popular frente

terciando en

Este objetivo supone luchar por forjar la
la tendencia a la

la disputa estratégica,
una fase de readecuación popular en medio de la lucha,
es necesario reordenar filas

lucha y organización. No
despliegue general inmediato,
parciales,
reajustar

(proletariado,
trabajadores estatales.

o
• a

si ofenpero

medio de las cuales pjroceder

organ

en

al movimiento popular

movimientocampesinado,
etc.).

pción
bipolarización.

Esto supone pasar a
pues

y rediseñar las formas de
posible imaginarsees un

sivas

izado
barrial,

a

La clave está también,
esta readecuación de

sin embargo,
lo ya existente volvamos

organizamente el nuevo campo popular,
asociativas de lo más diversas:
sobrevivencia (comedores,
empresarios (Apemipe, Asociación Nacional de PI),
talleres (por giro
cimbulantes (por campos
asociaciones de

deportivos (bibliotecas
movimientos juveniles
movimientos de la
voluntarios

(revistas,
academias

comerciantes,
urbanos, por
subestimado.

en que

y/o distrito),
feriales y sitios de

provincianos,

populares,
(musicales,

tercera

agrupamientos intmunicipales),
fundaciones),

institutos,
asociaciones

nombrar

asociaciones

gremios
de urbanizaciones y

e

 junto a

a re-tejer
que incluye formas

organizaciones
vaso de leche, mujeres),* micro-

redes de

de

 venta),
clubes culturales y

ligas deportivas),
centros

edad

asociad iones de

zonales)
(pensionistas,

electuales

estudiantiles de

 sectores
algunos. Ningún espació debe ser

de pequeños

El nuevo trabajo de

diferenciarse del copamiento
forjar poder popular
exige. La confrontación por
nacional sino en la base: en
dar nueva vida al

preservar

que ver

necesariamente en

los caseríos.
Un poder pop'ular real supone
masas y un despliegue diferente.

mas

u

as deberá concientemente
fácil y burocrático, para

real. La disputa estratégica lo
el poder hoy

buena medida
movimiento popular del Perú

y desarrollar'la reserva estratégica actual tiene
el poder abajo,
más " importantes

distritos, comunidades.

no es aún

esta lucha por
dual y

con quién tiene
las capitales

ya no

sino en

barrios populares,
na inserción profunda en las
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fista nueva columna de masas en estas
r'evalorar seriamente ei tra.baJo de

tomando en consideración

ha convertido en el punto de
Sendero y las Fuerzas Armadas.

a  la generalización de la
de la conrrairisurgencia por

rondas organizadas desde
(Caj amarca-Piara

ido transformándose para afrontar

20. Forjar

circunstancias exige
autodefensa campesina y popular,
que esta problemática se
deslinde estratégico con
Hay una tendencia objetiva

autodefensa y una disputa
subordinarla, La.s tradicionales

'I

mucho atrás contra el abigeato

otros lugares) han
la guerra sucia en el campo, además de las rondas autónomas
surgidas aceleradamente con el propósito expreso de
autodefensa, las rondas impulsadas
Armadas, y las rondas urbanas,
como una fuerza

y

por las
El PUM deberá proyectarse

nacional que se hace cargo de la
en el país y c¡ue actúa en 3a lucha

esa ubicación,

y  armamentizar
a  la forja de

Fuerzas

Nos toca

la autodefensa de
BPRM y la

autodefensa de masas

política

extender,

masas,

construcción de fuerzas nuevas.

nacional,

politizar

vinculándola

desde

partidario este trabajo de autodefensa
la construcción de categorías de
mantener su vigencia y estar en

de disputar con las fuerzas agresoras. Es al
masas que deberemos desarrollar

fuerza combativa ' de vangutirdia
destacado en

y  seleccionar
' acción, para su..a

En el terreno

conlleva necesariamente
fuerza superiores para

condicione

calor de la lucha de

O

La articulación de la

masas con la forja de milicias
un nivel* supericr, - UOL, permitirá

un tejido organizativo nuevo.
a

decapaz

una

combatientes que hayan
organización especializada,
autodefensa armada de

clandestinas y,

avanzar en

labores de golpeenque

locales del poder semicoloniai.
cercoacoso

sistemáticamente expresiones
y

rst.os Hr prganizar el
f-vt.npi'm-'. ante

Rp.armar...ej—frente popal
sampo popular y e v j tñ r un nuevo.

mnvimi entu.

i OSar ~

dal

popular

.el primero,
lo' estructuralmente

evitar

cambio en e3

entre 1932 y 1956,. si.no- por

se

como

nuevo

país.
un

%

actuales del movimiento
retos:dos

21. Los problem.as
podrían resumir
organizar social
desorganizado; el

y polit j.camente
segundo,

desvirtuamiento de las aspiraciones de
esta vez ya no por el Apra, como

el senderismo polpotiano.

en

como

Senderoaños el PHM caracterizó la linea de
una estrategia de derrota del movimiento

confirman. Su accionar terrorista

Hace unos

Luminoso como

popular. Los años lo
ha dado base a la .contrainsurgencia, ha desestructurado
más el movimiento popular y acrecentado la . im.agen de que
toda violencia es dañina,

defensiva del movimiento

Laincluso la legítima,
tiene también que ver con la
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integralSL. Y sólo un despliegue
desenrnasce.rarlo y derrotarlo.

actuación nefasta oe

podrá combatirlo,

de los problemas más complejos para el
popular

Uno

del movimiento es el de la

fortalecimiento

articulación de un
mayoritartamente

de loia

no- e Bvasto que

trabajadores asalariados,
formas

he ani el reto de lo 90 pera las

yacampo popular
La convergenc

y do ade organisacicncon
cción social
dirigencias

de

sindical

muy diversas:
populares y de izquierda.

La diversidad de situaciones sociales afecta la unidad del
sujeto social de la revolución, el pueblo. a
granburguesia ha buscado diferenciar el movimiento

distintos y a veces

sin embargo la
eje del Frente

de la propuesta

popularespopular en movimientos
contrapuestos, siendo P'osibie y necesaria
confluencia popular en el Frente Popular,
Amplio Nacional-Democrático-Popular y <

V

mariateguista de Reconstrucción Nacional-Popular dol pais.

las

las

las

deberá articular

de los trabajadores,
franja mercantil-simple y
sector de pobreza critica

La renovación programática, el arte para
consistirá en saber integrar estos

franjas populares. Juntar a
cuenta— propistas e indigentes. La luersa

en ampliar los intereses a
sector msrcantil-simple,

la miseria.

o

los

aldel clasismo
los comunerosmundo de

programa mariateguista
reivindicaciones Ijist oricas

aspiraciones de la
demandas urgentes del
indigente.

soldar estas alianzas,

tres grandes
asalariados,

del programa no está sólo
defender,

sino también a.l

sin^ tierra, los,
capital para ingresar incluso a

El

marginales mínimoej...urbanos s in

la informalidad.

deberá

Nacional,

que tiene

franjas socialesFrente Popular de tres
su Programa de Reconstrucción

poder democrático-nacional amplio,
norteamericano,

los resabios
alianza

laal imperialismo
industrial- financiera

estructuración propone una
y

Este

proponer al país
de un nuevo

del pais, buscando ganar
intermedias.

a

como campo enemigo

granburguesia
gamonales, pero cuya
amplia del resto
oprimido y explotado y las c-ar-as

l pueblo

República,
constitutivo

Nacional

de una Bconomia
central. y

y Descentralizado. Esta
Nuevo Patrón

un Regimen de
de lo político y lo

articule democracia directa
se base en el pueblo

de repreBehtación revocables y

un

de Relación
Democracia

dar vida e una NuevaEste Programa propone

que resuelva en un solo proceso revolucionario
Integraciónde lalos tres problemas

Democrá4:ica,

Popular Mixta como
Estado Nacional
Nueva República
Soberana con el
Integral, que
social en un régimen

democracia

organizado y en
fiscalizadas

el es

supo

y

tablecimiento
régimen económico
Unitario

ne un

Mundo y

resuelva la escisión
que

representaliva,
formas

en todas sus instancias.

/
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Las condiciones para rearm.3Lr el Frente Popular
embargo, desventajosas. El campo
afectado en su organicidad en
incluye nuevos sectores
niveles de asociación son menores y la
puntos de coincidencia es más opaca,
rehacerse la unidad del sujeto
revolución.

son, sin
popular se ha visto
los años 80: no sólo

y grupos sociales, sino que sus

apreciación de sus
Está de nuevo por

social de la

Hay un agotamiento de los niveles
centralización y pérdida de capacidad de convocatoria de las
cúpulas nacionales. La ANP ha dejado realmente de existir,
los frentes de defensa en su mayoría

otros- y la CGTP

burocratización
Nuestra política de masas deberá ser

en los límites de los viejos
deberá procurar combinar

desde dentro de las
el impulso de nuevos

tradicionales de

se han desactivado -

ha llegado a un
y distanciamiento

salvo San Martin y
alto

frente a las bases,
audaz para no encuadrarse
aparatos,
línea de renovación

grado de

por io que

democrática
una

organizaciones existentes, con

niveles de acción centralizada de masas.

a) La clase obrera.- Aparece como el sector más afectado por
la crisis y la política neoliberal, que pone en cuestión el
aparato industrial del país. Ya ramas enteras de él,
como la metal- mecánica o calzado y vidrios, habían sido
afectadas durante los gobiernos de Belaunde y García.
Lo que se desarrolló de la industria textil fue lo
relacionado a la exportación y ahora sólo aparecen
promisorias ciertas ramas de exportación y algunas
agroindustriales. Pero el proletariado se ha reducido — del
29% de la PEA en 1961 al 15% en 1988 - y sus gremios
perdido vitalidad, acaso por la falta
reivindicativa. Mientras tanto sigxie
dando combates anti- patronales

El proletariado
además de sus

han

de eficacia

la defensiva.a

parciales
es importante,

tradiciones dirigentes, por su
peso en el P3I: produce el 54% del mismo. Aquí es importante
el asentamiento en el proletariado minero,
servicios y algunas ramas industrialesj
del clasismo, es importante ,
de lucha y un instrumento central:

clave.

pero no

entre' otrasgenerales,
cosas.

en ramas de

Ante la dispersión
su recentralización con planes

las escuelas políticas,
el Partido maneje unaEs por cierto. que

propuesta de reestructuración del aparato productivo.

b) El campesinado.- Es el sector
afectado relativamente por la crisis,
mmiéricamente - del 32% de la PEA en 1961 al 22% en 1988
- pero tiene más fuerzas conservadas

punto de partida para la forja de BPRM.
incluso hay inmigración al campo,
fuerza más claramente desestructuradora del
campesinado los parcelaros son inmensa mayoría,
producción agrícola no es relevante,
pequeña y mediana burguesía
aprovisiona -en
agrario se centra

popular menos
Ha disminuido

y otorga un mejor
Tan es asi que

siendo la violencia la

campo. En el
si bien su

a diferencia de la

prácticamente
En problema

y la ausencia

agraria que

un ,65%- a las ciudades,
alrededor de los precios

r
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de crédito; la falta
gamonales propiciada
las crisis de la producción
industriales en
años se vienen
campo. Para el

reconstrucción nacional,
asiento del poder popular y de una
en la revolución
de la

de ag

recesión.

expandiendo las

Partido el

ua;
por el DL 653;

el retorno de los
y en algunas zonas

agropecuaria ligada a
De otro

ramas

lado en los últimos

»

rondas campesinas en el
agro es la base de la

centro del nuevo programa

fuerza motriz
,

central
peruana, el campesinado. El despliegue

estrategia rnariategui sta tiene en el campo y el
campesinado escenario y actores centrales

c) El

contingente principal
La frontera sur

seiD i-proletar

es

iado; los inforinales.-
la PEA y tiene tendencia

Es hoy el
j a crecer,

hoy la puerta principal de
al punto que la creación

un dinamismo comercial
la izquierda como fuente de
regional, A

en el sur
po

este comercio

de

hoy p^or
mundo informal,

generado

ingreso a este

de la Zotac ha
y pasado a ser considerada “'
finaneiamiento del desarrollo

se añade.
Los expulsados

semi-legal
barrios,

tambi el tallerismo en los
fábricas aprovechan

artesanales

sus

y/o
destrezas
micro-

én,
de las

en este

para crear industrias

empresariales. Si bien prima la disgregación
sector, _ el sector informal tiene formas de asociación que
son vanadas y es una necesaria una decisión estratégica del
Partido de enraizarae en él.

d) La pequeña-burguesía asalariada.- Las capas medias han
crecido enormemente pero se han pauperizado. Los empleados
públicos eran el 4% de la PEa en 1961 y llegaron al 15% de
ella en 1988. Su agudo empobrecimiento tiene que ver con
la crisis del e.stado y la tendencia a la privatización de
ios servicios. Es importante
y luchas y desarrollar una
privatización, pues la derrota

necesario comenzar a quebrar
usuario/servicio público,
estatales, con una nueva
lado, entre
propiciar

aquí fortalecer sus gremios
propuesta alternativa a

tiene base ideológica,
contradicción

que aisla la lucha de los
moral de servicio. De otro

intelectualidad es necesario
investigación programática, deshecha-^

promoción asistencialista, cení.ral izarlos en sus
cauces naturales (revistas, talleres, fundaciones) y
vincularlos a las Escuelas Populares. '

la

Es
la

la

la
la

e) Mujer y Juventud.-
devenido importantísimo,
el Partido,

expandido y
popular, apoyando y reorientando el
de sobrevivencia.
Juventud, dejó de
trasladándose
Juventudes barriales
conisonancia

nací ionalmente

El movim

Las organizaciones
consolidado.

Sn relación

la un

iento de hamujeres
habiendo sido muy descuidado

de sobrevivencia
Toca aquí reivindicar

por

se han

a la mujer
trabajotradicional

al estudiantado y la
el centro,

y  las

Corresponde, en
retomar

iversidad
los institutos intermedios
y populares en general,

una reorientación

el trabajo Juvenil mariateguista.

ser

a

autocrítica:
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f) ííoviiDiento regiona 1. -
ha i do

gobi'ernoB
replegando,

regiona

La mayoría de frentes 'de defensa
a  la vez que se burocratizaban

final, en lugar de'
ant icentrai.ista han

Ailes.
en instrumentos ‘de lucha

se

los

convertirse

devenido en su mayoría en parachoques del
corrup'telas y clientelaje,

la contrainsurgencia.

centralismo,
y  .ahora aliados de

Lefinitivamente hay que pasar a otra
etapa da la lucha descentralista-regíonalista,
tipo de

gobiernos

autonomía,
pueblo

centros de

forjando otro
luchando por

rentas _ ' y
funciones ’ al

la participación popular

movimientos independientes,
regionales recrientados,
y  por la delegación

y  amp'liación de

con

de

.

g) Movimiento barrial.- Ls lucha por la vivienda
movilizaciones

la habilitación de terrenos, pues las
demandas de infraestructura se han visto bloqueadas por la

'  crisis fiscal en los SO,
de los servicios urbanos
también de

sigue
importantes.siendo . fuente

Sobretodo
de

■ por

Hay, empero, una crisis gravísima
en las ciudades y una crisis

la barriada como forma de urbaniación. La
la aparición de barriadas de relleno

e i hacinamiento, hacen majcho más
lucha por un techo incluso al interior del

De otro lado
or gan1zacione s e specia1izadás

organziación vecinal, que no supo entender-
problemas de la vida cotidiana y de
copado la atención de los pooiadcres ultimamemte.

escases de terrenos,
por excedentes de otras,
conflictiva la.
pueblo. los municipios

han restado
y  las

peso a la
a tiempo los

scbrevivencia. que han

/

Eor una nueva ética de lo colectivo

La descomposición nacional que vive el Per-ú como fruto de
quince

años de crisis ha modificado profundamente las culturas • y
valores

nacionales. La colvmaia

posibilidad de una nueva ética peruana,
criollo-oligárquica o
daño han hecho al país. Actualizaba
kella y ama Llulla
nacional sup'erior. Er*a la.ética clasista del respeto a los
acuerdos y compromisos,,
consecuencia,
ética oportunista,
burguesa. Era además,
de la ética rentista o

exportadores o de

industriales.

lat^orai clasista portaba la
distante de la ética

de la ética b'arguesa, que tanto
el ama sua, ama

andinos, ’ fundamento de 'ona ética

de la solidar .idad, de la
de la incorruptibilidad, contra la

individualista y doble f.az criolloh
una,ética del trabajo, a diferencia
especulativa de terratenientes y

la ética "mercantilista” de los

No hay que idealizar tampoco al trabajador
cholo-mestizo de los años 60 y 70, pero es verdad que el
Periá pudo entonces arribar a su propia "etica protestante"
desde el Peril laboral. .

\

El Perú en los -últimos^ quin<¿e años de crisis, sin embargo,
se na ■ ■
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desocupado.pequeño-burgiiés
nuestra soci

yconvertido

. La informaliaación
acriollado -culturalmente, en el
palabra. La ecóiiomiía ' especuJ at iva

culto a la cuhderia como virtiid

un paísen

de

asi

haedad

sentido ne gativ o
■  chica o grande-
nacional .

convertido

i a

de la

T inde

La crisis

a  la viveza

este retroceso en la
nacional pótente ha

de la cultura
lógica

descomposición
iolla en un valor,

configuración de
vuelto a darle fuerza a elementos
criolla que. debieron ser
capitalista.

nacional nan

Fn realida
y

d

una idiosincracia
negativQS

superados por la propia

incompatible con el desarrollo y los
El criollismo prolonga la lógica del

del depredador. Socialismo
opuestos- El criollismo

soc.ialista sino incluso a la
pre-capitalista que

sociedades
stre

de nuestras

La ética criolla es

valores socialistas,
conquistador, del aventurero,
y  oriollismiC son definitivamente,
no es sólo inferior a la ética
ética sa.jcna capit'alista.
atenta sobre el profesionalismo

sus valoraciones

]e puntualidad
Esta ética

el facilismo.

Es un la

latinas

es

sobre el trabajo,
y  si sentido

relativista y

pariente

del*
cercano

la

p eficiencia',
re sponsabi1idad.
esfuerzo

noliberalismo.

con
de

 menor
del

\

Este proceso de criollización lamentablemente ha alcanzado
a  la izquierda y sus partidos. La’ doble moral ha
escindido lo cotidiano y lo político, _ej. discurso y la
práctica, las promesas y los hechos, lo£i fines y los meüios.

sólo ni

el moral,

a buscar

credibilidad no se recuperara

centralmente en ei terreno intelectual sino en
El desfase programático' de 'la 'izquierda obliga
nuevas ideas pero para volver a fundar una gran pasión,
moral hace invencibles jos programas. La izquierda deberá
portar nuevamente las bases ét.lco—valorativas de un
desarrollo para el Perú, como ̂ cuando portó, con todos sus
limites, la ética clasista de los 70.
concepción de "la política como ética de lo
(Gramsci) la izquierda volverá a representar
^para la nación. .

Por eso. su

La

Sólo unacon

colectivo"

una esperanza

♦

df» tnr]r> el^Kt.r>gttégi oala 'M neada.Vigencia

pueblo.

hecho objetivo de la "no
ni hoy en el de

constató el

II Congreso

en relación
Ciertamente

existente en el

La I Conferencia
existencia en el
homogeneidad

‘  estratégica",
ideológica
incomprensión del carácter integral
y de la linea de guerra de todo el pueblo,
la misma Conferencia, ha habido problemas relativos a

pl.anteado.

Partido

mat

otel - giroinconsecuencia con

riz

la descentralización
Partido ha facilitado la

de nuestra estrategia
Tal como señaló

la.a

la

ros

la articulaciónrelacionados

categorías de
a p'rob lemas en
fuerzas, y unos terceros que

*

de diversas

tienen que ver
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con los

hacia

general como

err

una

ores pjan del

corjti-aofensiva ■
pasos p're'/ios a la guerra.

II Co
genera

ngreso, proyectado
y confrontaciónl

Es tan justa la iines
<iUe las dos

corregir “ '

estratégicas.

militar
organ.1.zal iones

de guerra de todo el pueblo
_  alsacias en armas han debidoeoi sea pare llamen te - sus originales propuestas

década del 7n M de que el debateaerada del 70 i;.i./:,dia ios campos entre los
Correcta la gueri-a ^ popular deiif campo a
concordancia ron el' supuesto carácter
sociedad peruana, y quienes postulaban
general a. partir de la caracterización
sociedaa como predominantemente capitalista
experxencia misma ha enseñado lo falso de la disyuntiva
Planteada a comienzos de la década del 70- el pai- SoíT?
ser predominantemente capitalista y sin embarco tov
su eterogeneidad y •múltiples escenarios, adoptaV una

en la
que asumían como

la ciudad, en
semifeudal de

la insurreción
la

de la

La

En nuestra estrategia militar,
utilizan todas las formas de lucha-
no amarra al

Lenin hablaba
lucha al momento;
sí mismas. La GTP
huelga, la
guerrilla,
lucha diplom.áti
poder es
vida social. ^

en

movimiento

de la i

por' -es

la

tome-, de

la insurrección,
" ca,

aquí integral,.

tonces. se combinan y
la doctrina de la GTP

forma de lucha.sola

coi-'r-espondencia de las formas de
no hay formas de lucha buenas
com»bina,

locales.

a  una

y malas en
la movilización, la

de ciudades
o,

la toma , .la
^electoral, la
La concepción de

lucha
la lucha ideológica,

pues abarca todas las faceuas de la

La estrategia
política antes
mayores

insurrecional supone culminar la
del ataque al estado y

fuerzas políticas

lucha

requiere por tanto
para su desenlace que Ta GTP,

ataque tardío al estado:
ser primero conquistada. La estrategia

campo a la ciudad, en el otro extremo,
el inicio;, la' GTP es de ataque

En la esti'ategia insurrecional
la labor política, en la guerra

guer'ra prosiguen alimentándose

Ee
de

la

la

la

por esc una

sociedad civil debe
de guerra del r _
implica la -ruptura desde
temprano
insurrección

estrategia

ax estado.

culmina
la■ política yno,

mutuamente.

La estrategia insurreccional
homogéneamente capitalista,
centralizado,
1931-32 (en
situación
insurrecional
economía de
intocada por
atraso

como en el Perú
el Perú urbano-

revolucionaria , de
porque había un . e

que

un país
con un curso político
urbano-costeño
costeño) ■y en 1977-79

1931-32

supone más
más

de- los años

ncapsulamiento de la
mercado respecto a su periferia feudal,
1  ̂ existencia de mayorel actual,'' la forma de ‘ lucha fue sin embargo

con^menos capitalismo gl desenlace fué
¿.n los

La
desenlacePUVO

la

más
u homogéneos lapaíses centrales

más urbana;
insui'r eco lona 1.
estrategia insurrecional corresponde efectivamente a  la
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■ punta alta

proiongac ón

au forma de lucha

del movimi
natu

mas
ento de los trabajadores,

^  movimiento
Sorategica específica.

es
ral

huelguistioc,
O

Va más-al .todo o 'nf^ insurreccional
territorial. estratee^í. -^nsurreción supone control
la etapa de -ueTrrS r.® • entra de frente a
del control territo-^: ai ^ defensa y definición
requiere hegemor ro • de la qTP,
una g-uerra da' ̂ .cviml^ntos. territorial

es corto.

que

pero para
que la estrategia
militar-técnica muy

— volumen de'

r'onri--'Al y. Planificación más detallada'cond.o.on atne qua non er. la estrategia Se St?’.
desenlape, con fuego,

que

experiencia de
no son

Tndog! a—las masa,s_v— u—las basee -
—. 0-rp.-'ir._di2a_i_Ldad<l|:f, de

.Ij

aslsnia

Pduanss_slia¿o.
—■t. e r r> i t n r i -sra- cnnty>/-,'|

Entrar' de lleno a la
supone modificar
producir

recomposición del movimiento popular
ana c»- . ^'=15-'°'’ Partido-masasuna ce.,centraiicacl6n inmediata
Ofc poner tedas ‘

poder en
las

la
actual

.  del Partido,fuerzas en la tarea de
masas

y

las
las

1 abores

re-

Elloabajo.ysalvo'
ae cam

con el fin

la dirección

generar • bases de
implica,

. nacionales. .redist políticasribuir pañas
en bases.

El fundamento
revaloración del
recusación
control

d

de
de un ap

e este vir aj e del Partido está en laconcepto
la visión

de poder popular y
reduela alPc.^ttdario o estatal. Se trata de

c poder social real.

launilateral
arate

generar un contra-poder

La r e c ompo sio1ón^  ̂ pcpularconcientemente á restablecer
noy distanciados:
dirigencias

que bi-.scamos se dirige
de los tres sectores

,  . políticas,
y  la intelectualidad

,  estos tres sectores
polxtico-popular-intel ectiial,

departamento
del clasismo y
para ello

xa unidad
las dirigencias las

socialista
populares

Anudar
en un núcleo

en cada c,
núcleo que devenga

,  ̂ futuros, es clave
usara una relacióprior!

y  progresista,
activo

•V

provincia,
fermento
El Partido
'-^ra a las ixiasas como
estra'bégica en el futuro,
trabajo de la construcción
Democrático-Nacional-Popular,sociales y políticos del país;
juega su hegemonía política
supone retomar un perfil

di

n abierta
factor

zona.y región,
socialismo en

y de
de acumulcentral ación
este nivel de

Amplio
diversos

ferenciando
del Frente

con espacios
el eje

Esta
nacional desfuerza de

en donde
nacional.

popular
priorización

combate.
La recomposición populary control territorial^Srl.^^JSr*'^'’^"' ■contretas del poder* de masac „ r... ■t'^^-fido, e.xpresiones
popuular o EPRM. El control territ -de, poder
ejercicio del .pode- popular' V es parte del. ae.. popular. Y mas que un punto de partida

asiento elen
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del

'hegemonia roja^'.
liberada

asiento

ni

es un punto de llegada, que requiere la. forja
territorial, esto es, las "bases roj.es' o
El control territorial no es igual a
corresponde a una fase muy
guérrá" de p'bslcíoros, \pór
secundaria en las

capacidad de
población.

zona

avanzada de fuerza

actuales

resistencia ideológica y pol

militar y de
lo •^e ’’sü defensá'^terri'coriál ̂ s '

oircunst'anciós  ^■  a

ítica de la

la

actuales el ejercicio de podar de las
como ejercicio de 'autoridad y

solución autogestionaria
básicas e inmediacas de la

territorial. y de

En las circunstancias

masas deberá expresarse

justicia, en experiencias de
y  combativa - de necesidades

en formas de control
afirmación de una conciencia solidaria

las luchas populares,
por tanto en el presente

dualidad de poderes abajo, cuya
de acuerdo

ser poderes de
zonales

población,
autodefensa y en
entre la población y
Nuestro trabajo se dirige
P'sriódo á forjar
forma de expresión,
concretas, podrían
construyendo correlaciones

a  las.' condiciones
doble

y regionales , de
poder capaces de constituirse en
con el enemigo, que estemos en

nuestro favor, desplegando
’y preservándolas y desarrollándolas
ofensiva de > carácter general del Pa^rtido y el movimiento de
poder con.sti'uido.

con

equilibrios i'aestables
capacidad de j-esclver a

fuerzas

cara.

simu1taneamente

hasta un momento de

\

r

es indudable qué esta
tendrá que hacerse confrontando

disputa el poder,
lo que tendrá que

integral de
estructuras militares propias

ción^

condiciones del Perú

construcción

Dadas

estrategia de
con los otros proyectos con los que se
la contrainsurgencia u Sendero,,
incorporarse la necesidad de
fuerzas y la construcción de
y  de mag^s.

por

la acum'ula

que corresponden a esta etapa
nacionales, por lo menos en

posibilidad de Faros Nacionales de la.
lucha regionales, provinciales, zonales, o sectoriales, que
no por menos extendidas deben p-er'der en radicalidad, pues el
movimiento de masas mismo ha venido combinando las huelgas,
la lucha callejera, los bloqueos de carreteras y tomas de
ciudades, además de las formas cívicas tradic-ioneles.
la situación actual de disgregación
movimiento el criterio para la elección de
lucha debe tomar en cuenta su

es su posibilidad
esto es, su capacidad para llevar
confianza en su fuerza y en

capacidad • P'ara conquistar triunfos
evitar, por tanto, derrotas.'

Las formas de luchá

en lo inmediato

no son

el caso.de la

CGTF- Sí formas de

En

capacidad persuasiva, esto

de convocatoria; su función educativa,
las m.asas a mayor

,la justeza de su lucha; su
para las masas y

a.

 ■'

relativa del

las■ formas de

/

de lá lucha política de masas en las
construyendo sus.

íiormaoión -
recursos e

Partido irá
mandos
así como sus .

econ

En el desarrollo
Zonas Estratégicas el
estructuras, cuadros y
instrucción integrales.
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infraestv.uctura

del

diversas

unidades de

superando

esp'eciai izado, entre el
estructui’as,

proyección p'ublica,
dispersión, como se
trata de

determine a

P'rioridades.

re-centralisación del Partiao
una c lar-a prior isación de sus tareas.

necesarios. La estrategia simultanea
Partido supone la construcción a la vez de

categorías de fuerzas - células clandestinas,

autodefensa, escuadras miliciaftas, uoles
la -no relación entre io político y lo

trabajo de. masas y la forja de
entre la labor clandestina y conspirativa y la

La simultaneidad nada tiene que ver con
la ha practicado estos años. ,No se

hacer todo a la ves,, dejando que qada’ quien
real eíitender el orden de la

La linea estratégica mariateguista exige una
en las sonás estratégicas y

su

Este diseño estr-a.tégico no supone el abandono de la
lucha P’Olítica nacional ni el soslayamiénto de las alianzas
de clases y más amplias del Partido. Por al coíitrario,
nos obliga a una división del trabajo en que, a la vez
que se prioriza la forja^ de poder abajo, se despliegan las •
campañas políticas nacionales del Partido, con vistas a
generar una corriente política
correlación para el p'royecto del poder
del Partido debe

que abra cauce a una nueva

popular. El viraje
ser ahora hacia abajo y hacia arriba,

i

este último campo, generar las
la convocatoria de. un Frente Amplio

en un plazo mayor en que
la base social reconstruida y Las ali3.nsas

co’nlleva la no priorización del
municipal, de 19.92, para

■generar una p'ropuesta de masas da más largo aiJento para
el país.

siendo el objetivo
condiciones para
Dsmocrático-Nacional- Popular
converjan
políticas generadas- Esto
Partido en la cam.paña electoral

en

el desarrollo dél trabajo de
Partido

su forma artesanal
instrumentos adecuados. El

revolución cientifipo-tecnológica. '.también,
de medios de.

sino también en
eficientes sus sistemas

supervisión
. artesanado definitivamente. En cuanto a

necesario revalorar la lucha en
Escuelas o

departamento
cuadros en todo

.  y prácticamente,
la. raquítica . base económica del

la presencia política nacional del
Kn cuanto

Partido,
necesaria una revolución institucional, , un cambio general
de sus sistemas de gestión, tendiente, a' maximizar la
eficacia y la eficiencia de sus estructuras.

Para
columna popular,
completamente
dotarse de

masas y la forja de la
deberá

de '.hacer política y
Partido necesita

si renovar

una

sólo en .cuanto a hacerse
ya

lucha política
cuanto a

no

propios de la contienda moderna,
hacer mas
ope rativid ad,
superarse el
nuevos instrumentos, es-
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