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Propuesta de Ampliación de las Tesis Políticas y Tesis

sobre Política Económica

(Documento de trabajo)

Somos Perú es un movimiento político moderno, independiente,
democrático, cívico - vecinal que se ha propuesto trabajar por la
modernización del país a través de un camino democrático.

1

Somos Perú considera que.las tesis políticas o el marco conceptual
fundamental para construir una economía sólida en el Perú, en el~
actual contexto económico nacional e internacional, se sintetiza en
la siguiente propuesta:

Estabilidad política: Democracia moderna, amplia vida
Institucional v orden.

El desarrollo económico y social, vale decir el crecimiento
estratégico del país, sólo será posible si es que se realiza en
el marco de una democracia moderna. Una vida democrática
sana, instituciones sólidas y autónomas del Estado y de la
sociedad civil, estabilidad política y jurídica que permita la
elaboración de leyes con criterio político nacional y no de
pequeños grupos, la solidez e independencia de la justicia y ia
igualdad de todos los ciudadanos e instituciones ante ia ley,
son condiciones indispensables para garantizar un desarrollo
estable y equilibrado de la economía.

nLos países que han alcanzado los más altos índices de
desarrollo económicó y social son aquellos en los que la^

.democracia permite el ejercicio de la libertad, la que se
fundamenta en el Estado de Derecho, en donde impera la
Ponstitución y las leyes. En estos países ios ciudadanos y las.
instituciones se relacionan a través de un gran acuerdo
político y social garantizado por la Constitución del país El
respeto a la Constitución - nacida de la opción libre de los
ciudadanos - es garantía de progreso. Los países que tienen
^Constitución pero que no la aplican, en la práctica, es como si
no la tuvieran. Esto crea las condiciones para la imposición, ei
autoritarismo y el abuso. Es decir, el reino de la arbitrariedad,^
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La vida damocrática en el Perú requiere iniciar la-
reconstrucción de las instituciones destruidas'por un gobierno
autocrático caracterizado por el abuso del poder. Terminar con'(3
este régimen requiere 'construir' una amplia unidad'
democrática, fortalecer la vida institucional, reconstruir el tejido
social, construir ün nuevo régimen político e integrar a los'
ciudadanos y a la sociedad en un proyecto de sociedad libre .
abierta y pluralista.

IResulta imprescindible un gran proyecto educativo que forme
(nuevos ciudadanos en el respeto a la Constitución y a las
(lexes. Nadie debe vivir al- margen de la ley. Esta educación
'debe ser parte de la construcción de una nueva cultura política
_en la que todos los peruanos deben participar. Esta cultura
, política debe tener como premisas la libertad y la tolerancia, el
^espeto a la diversidad de pensamiento, de ideas y creenciás.
La esencia de la vida democrática es el respeto a la vida y a ía
libertad humana. Una nueva cultura política basada en la
libertad debe apostar a la unidad de la diversidad, a la
complementariedad y a la integración. La cultura de la libertad
rechaza el totalitarismo, el absolutismo y las ideologías
extremistas. . , / y co

Somos Perú sostiene que el país requiere recuperar el orden
constitucional. El orden social no se debe construir al margen
de la Constitución y las leyes. El pretendido orden social al
margen de la vida Constitucional y legal es transitorio y se
basa solamente en la coerción o el miedo. Tiene vigencia
mientras permanece la fuerza coactiva. Ese tipo de orden es
el principal creador del caos en las instituciones del Estado v
de la sociedad civil y es el origen de sociedades inmaduras en
las que os ciudadanos aceptan las leyes solamente por el
miedo o la coacción. ^

qije un requisito básico^ para el desarrollo del país es. la vida en democracia Los
países que han intentado el desarrollo económico y social por
una vía autoritaria tanto en Iberoamérica, en Europa como en
Asia han terminado en el mas absoluto fracaso o en procesosde destrucción o autodestrucción interna que pusieron fin
de "hUiÍ ^en ta ''i? AlemaniaHitler, en la Italia de Mussolini o en las dictaduras
latinoamericanas como la de Pinochet en Chile o Fidel Castro
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en Cuba. En Chrfe la conquista de la libertad y la democracia
terminó en una grave confrontación social por la presiónno -  ¿2 , vjwwicji la ¡oiicoiui i

internacional. El triunfo de la'democracia impidió que se
retrocediera hacia una polarización política y social.

En el caso de Cuba las libertades que se han ido
consiguiendo son el resultado del debilitamiento del régimen
castrista. En Cuba el desplome del régimen dictatorial de Fidel
Castro pondrá ante los ojos del mundo el atraso en que se
encuentra ese país tal como ocurrió con el fin del comunismo
en Albania, en Alemania "Democrática" y otros países de la
prbita comunista.

El Perú requiere de una política de paz v unidad.

Somos Perú sostiene que un pilar fundamental en el camino al
desarrollo consiste en emprender una política de paz y unidad
entre todos los peruanos. Este debe ser un factorelavé^e7i Ta
estabilidad política y social. .. • • \

Luego de casi quince años de guerra declarada por las
fuerzas terroristas contra todos los peruanos, el país ingresó a
una etapa de violencia generalizada en todos los ámbitos;
político, militar, social; psicológico, verbal y actitudinal Dos
generaciones de peruanos 'han nacido en un clima de
violencia, "senderización" e intolerancia

Derrotado militarmente el terrorismo, el Perú debió ingresar
conscientemente a una etapa de pacificación nacional El
gobierno del presidente Alberto Fujimori - que contribuyó a la
derrota del terrorismo - no inició.la pacificación. Equivocó el
concepto de la pacificación confundiéndolo con el de derrota
militar del terrorismo.

La pacificación requiere desmontar las leyes, la cultura y el
chma de tensión psicológica. y actitudinal creada por ||
terrorismo, la violencia y la intolerancia. Es necesario

Ó °fsniontar, asimismo, los aparatos de represión y espionaje,  jeados para enfrentar al terrorismo, que hoy se utilizan para
enfrentar a los partidos y movimientos de oposición tanío

X.tradicionales como independientes del actual régimen.

i:
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La pacificación "debe ser 'una política de Estado y de la
sociedad civil, que debe fomentar el respeto a la vida, el
ejercicio de una vida política y social basada en él respeto a la
ley, a los derechos humanos, a la propiedad pública y privada,
a la aceptación del carácter multi-étnico y predominantemente
mestizo del Perú. Es preciso construir un país con ciudadanos
de fuerte autoestima y con "gran capacidad para respetar y
aceptara los otros.

i t-

V'A
<

El principio de paz y unidad es esencial para la modernización^
del país. /

'

V y  la

3. El fin de las economías de planificación central, del
Estado empresario y de la concentración del poder
político V económico.

,  ,

*  I .'i

Somos Perú considera que a partir de la caída del muro de
Berlín en Alemania en 1989, se inició el fin de las
concepciones marxistes - estatistas que proponían:

•  El papel decisivo del Estado en la construcción de la
economía y de la sociedad.
El control y la regulación del mercado, de la oferta
demanda. La cancelación de la libertad económica.
La planificación centralizada de la economía
El estado como la principal fuerza creadora de riqueza.
La eliminación de los mecanismos de mercado en
distribución de los productos y su reemplazo por el Estado.
El Estado único responsable de la distribución de los
ingresos nacionales, regionales, locales y personales.
El Estado como propietario de los medios de producción,
comercialización y de las finanzas. Nacionalización de las
tierras e industrias. - "

El Estado como único responsable de la educación.
El Estado como único responsable de los servicios de
salud, segundad ciudadana e interior.
El Estado único propietario de los medios de comunicación
e información.

El partido único, conciencia y "caudillo" de la sociedad.
Unico conductor del Estado.

la
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•  La promocíoh de la lucha de clases - "política, ideológica y
■  económica" - como "motor de la historia de la humanidad".

•  Ideología de Estado: El marxismo-leninismo 'o el maoismo.
Monopolio de una ideología. Intolerancia contra otras
corrientes de pensamiento incluyendo la religión
(consideradas no científicas, "el opio de' los pueblos" o
"metafísicas").

El fin de una sociedad cerrada - totalitaria - basada en una
ideología promotora de la lucha de clases y la hegemonía

\^absoluta de un partido sobre la sociedad llegó a su fin en
noviembre de 1989, arrastrando a todos los países
comunistas de la .órbita rusa - con la excepción de Cuba -
hacia nuevos caminos: lá'líbórtad y la democracia en algunos
casos y, en otros, a caminos de intolerancia como los nuevos
nacionalismos extremistas que han conducido a guerras de
exterminio de etnias como las de Yugoslavia bajo la dictadura
de Slovodan Milo$evic y su guerra con eslovenios, croatas,
bosnios y albanos-kosovares. En estos países se ha añadido
al marxismo intolerante el nacionalismo xenofobo y genocida.

Sernos Perú' - como movimiento moderno - rechaza esta
visión de la sociedad y de la economía que se materializó en
diversos experimentos políticos y sociales en todo el mundo,
experimentos que terminaron en grandes fracasos que
trajeron consecuencias dolorosas para la humanidad.

En el Perú la concepción, estatista fue promovida por los
,  llamados partidos comunistas y por el APRA - una versión

heterodoxa del marxismo-leninismo - tanto desde el punto de
vista teórico, como en sus'diversas prácticas o experiencias
de gobierno.

El APRA de Haya de la Torre propuso un camino no ortodoxo
del marxismo para el Perú que sintetizó en un programa de
cinco puntos, de los cuales tres son los fundamentales:

•  Estado anti - imperialista: capitalismo de Estado.
•  Estatización de tierras e.industrias.

Frente Único o alianza de los trabajadores manuales e
intelectuales

CDI - LUM



Esta propuesta-fieterodoxa. dentro del marxismo, es el origen
de una posición teórica ambigua y de una política de esa
misma naturaleza que, de un lado, no se autodeolara marxiste
- leninista, pero sí marxiste no dogmático.

En esta propuesta esta la causa por la cual el partido aprista
es una "alianza de clases" que no incluye a todos los
peruanos. Si el llamado partido comunista proponía un partido
obrero, el APRA proponía un Frente Unico o alianza de
trabajadores manuales e intelectuales, pero todos dentro de la
concepción marxiste basada en la lucha "contra el
imperialismo".

Frente al "imperialismo", el AFRA proponía la construcción de
un "capitalismo de Estado" que sería una etapa de transición
hacia una etapa posterior de mayor desarrollo económico y
social. La propuesta del "capitalismo de Estado" es la clave
teórica para entender la experiencia del gobierno de Alan
Gracia y su intención de estatizar la banca y algunas

V  empresas extranjeras.

El. gobierno , de Alan García Pérez (1985 - 1990) fue la
experiencia más clara de la propuesta aprista. Pero no fue la
primera ni la única. El AFRA influyó también de manera
decisiva - a través de asesores de ideología aprista - en el
gobierno del General Velasco.

El Gobierno del General Juan Velasco Alvarado (3 de octubre
de 1968 al 29 agosto' de 1975) estuvo influido por las
concepciones estatistas de asesores apristas y comunistas.
La propuesta estatista del velasquismo terminó en el más
absoluto fracaso, contribuyendo en forma decisiva al atraso
del país. Durante ese gobierno se promovió el anti -
imperialismo como programa político, se estatizaron tierras e
industrias y se buscó la unidad de "trabajadores manuales e
intelectuales" en desmedro, de la unidad de todos los
peruanos.

Los diversos partidos marxistes en el Perú fueron una copia
dogmática del llamado marxismo - leninismo en sus versiones
estalinista, maoista, castrista — guevarista o de las diversas
facciones del troskismo internacional. En el Perú el
florecimiento del marxismo fue tan grande que todas las
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corrientes itiarxlstas del mundo tuvieron presencia en el país.
Incluso, Abimael Guzmán, líder de uno de los movimientos
terroristas más dogmáticos y sanguinarios del mundo como el
de Pol-Pot en Camboya, se autoproclamó líder mundial del
marxismo o "cuarta pspada".

Las diversas corrientes marxistas en el Perú se caracterizaron
por una visión ideolpgizada, doctrinaria y dogmática de las

Y^versas corrientes del marxismo mundial.

/
•  <

i2

José Carlos Mariátegüi, pensador marxista y periodista culto
padre de los movimientos socialistas y marxistas peruanos'
cornpartio una visión heterodoxa del marxismo pero siri
embargo, en sus propuestas políticas, fue reduccionista y
sectario.^ Propuso construir un partido socialista obrero y una
revolución "simple y llanamente socialista". Su formación
autodidacta amplia y rica, no fue impedimento, sin embargo
para que proclamara teóricamente un marxismo no dogmático
- considerado "revisionista" por los ortodoxos - pero que fue
en la practica y en términos políticos, una propuesta simple'

^dogmática y sectaria. ^ '
I

Las diferencias entre el llamado "mariateguismo" y el resto de
as comentes marxistas Son formales. En esencia proponen

I una concepción estatista de ia economía y de la sociedad.

ordoxa'^®íh;r^ diferencia de las concepciones, marxistas
nartirin ri» I la-tesis de construir unpartidO'de lia-clase obrera o un partido- de "trabajadores
manuales e intelectuales". ' J^uores

nnr'í'dn ^^^sidera que esta concepción clasista del
Sorbos Porú^nd'^^'' conduce al sectarismo. En

M  peruanos de buena voluntad tienen
'Somíct P "buenos" peruanos y "malos" peruanosSomos Perú quiere unir á todos los que estén de acuerdo con

economía''sodál d^m basado en una

"y

.'Js
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El extremismó en el ültraliberalísmo o el capitalismo
salvaje. ... • , ~

1

Somos Perú sostiene que en el enfrentamiento al modelo
comunista - estatista, se desarrollaron propuestas igualmente
intolerantes, dogmáticas y utópicas en el aspecto económico y

,  social. Estas propuestas son las del'"liberalismo" dogmático
^  cuyas tesis fundamentales de política económica son
exactamente opuestas a las del estatismo pero que tienen las
rpismas consecuencias políticas, económicas y sociales. El
liberalismo dogmático o capitalismo salvaje propone;

f • No intervención del Estado en la economía.
•  Libertad absoluta del mercado.
• Desregulación total de la economía.
•  El mercado como único medio para construir la riqueza y

asignar recursos.
El mercado como único medio para distribuir ingresos
nacionales, regionales, locales e individuales.

• Competencia cerrada sin mecanismos de solidaridad.
• Mecanismps de acumulación sobre la base de la

eliminación de derechos laborales y sociales.

Sin embargo, en los países no desarrollados esta concepción
del capitalismo salvaje se aplica desde el Estado, a través de
dictaduras militares o a través de gobiernos autoritarios que
promueven falsas democracias o democracias formales que
responden a planes de largos años en el poder y que - sobre
a base del control político de las instituciones - buscan
mecanismos de acumulación -del capital desde el Estado o
desde monopolios privados.

propuestas de capitalismo saivaje se reproduce la
J  concepción mercantilista que asocia el Estado a

reTnrtnrri - ^ "mecanismos de acumulación y
\  privilegian a determinadosN- sectores economices.

El capitalismo salvaje busca iniciar un proceso de
acumulación de capital sobre la base de bajos salarios

an 'almórales, desregulación total deiEstado, apertura indiscriminada de la economía
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concentración del"poder político y económico y un fuerte sobre
el Estado, las Instituciones y toda la vida social.

I

Esta propuesta dogmática coincide con la concepción estatista
en una visión Intolerante y economicista - centrada solo en el
problema económico - que Solo le atribuye al ciudadano o a
los Individuos Intereses económicos y no valores o Intereses
sociales, morales y éticos. Se promueve así la competencia
sin normas y sin valores. Un ejemplo de ello es lo ocurrido
con la desregulación del sistema de transporte y tránsito que
ha creado un capitalismo salvaje en el que nadie respeta a
nadie - menos la vida humana -.

Así, sí para el comunismo es la lucha de clases el motor de la
historia, para el capitalismo salvaje es sólo el mercado y la

^ competencia lo que llevará al desarrollo.o. En un caso el
Estado es el creador de todo. En el otro el mercado es el

creador de todo.

Son los dos extremos: el culto al Estado y el culto ai mercado,
dos nuevos "dioses", dos. extremos que tienen graves
consecuencias en la vida económica y social de millones de
seres humanos.

Somos Perú rechaza estas dos concepciones dogmáticas,
extremistas e Intolerantes, que conducen al enfrentamiento, a
la división social y a la creación de desigualdades
económicas, sociales y políticas. La concepción del
capitalismo salvaje se ha aplicado en algunos países asiáticos
y latinoamericanos a través, de la coerción, la violencia o las

/  dictaduras.

N/

1

La economía de mercado debe considerar los aspectos
■ humanos. Una economía en la que las cifras están bien y la
población está mal, es una economía en la que algo no
funciona.

La propuesta de Somos Perú de construir una economía de

mercado'en la que se parte'de la'socledad .y de los seres
V huma_nos,"^busca un camino en el que los ciudadanos no.sean.
esclavos de concepciones dogmáticas > que conducen ' al
totalitarismo.
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5. La economía en el régimen del presidenta Alhprtr.
Fuiímori Fuíimori. —

En el Perú, desde el 5 de abril de 1992, se pretendió la
modernización de la economía y del país a través de un
camino autoritario.

El régimen se propuso modernizar la sociedad peruana en
todos sus niveles. Sin embargo, la política del régimen del
presidente Alberto Fujimori Fujimori que tuvo aciertos
importantes como la derrota dej terrorismo, la lucha contra la
inflación y el déficit fiscal y el- desmontaje de un Estado
burocrático, rentista, mercantilista y corrupto (que se ha
postergado) se caracteriza por:

• Concentración del poder polítir.n

Un pequeño grupo de las fuerzas gobernantes Nueva Mavnrm
r Cambio 90 - Vamos Vecino gobiernp en alianza con un
grupo de altos mandos de las Fuerzas Armadas y del Servicio
de Inteligencia Nacional (SIN). El verdadero grupo gobernante
en la alianza política está formado por: Alberto Fujimori
Fujimori, Vladimiro Montesinos, Víctor Joy Way, Carlos Torres
Jorge Camet y Absalón Vásquez."

• Centralismo.

Hi'fcron centralizado el poder político y económico. Adiferencia de los países modernos descentralizados el
gobierno ha centralizado todo el poder en el Ejecutivo
desconcentrando pero no descentralizando. La política

^ centralista del actual gobierno afecta el desarrollo Se las
economías y los mercados regionales y locales.

• Estado burocrático v rentista

avanzados del mundo han reformado y
modernizado sus respectivos Estados haciéndolos más

del presidenteAlberto Fu imori inició la refortna del Estado con las
.J>nvatizaoiones pero éstas se han realizado ctn un criterto

10
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más técnico que-político. La.política de privatizaciones ha ciidn

r ='™ "."SÉfv" """

El Estado Central, las Municipalidades y las Fuerzas Armada^;
- Es.ad:?u?ocSe

colpTn. ' reproducido el mercantilismo y ,a

cip'íafemo'popuía'r' ha'sído^'e^zado™' '

burocráticos creados cón ^ ®" organismos
. concentración de?poXr. . reelecaonistas y de

conünúT tê n'iendo^ ̂ un'^Estaí' P''®®'''®"!® Fujimori, el Perú
Connotados miembros del nnh' "rocrático^ y rentistaP0«, P.„ «.o™ e«2^^í o*™
empresas extranieraq on r^r- empresas o a
instituciones que realizaban L dJbfe'"papel- eTSf
Simultáneamente al Estado v a lalf asesorar
extranjeras o nacionales - íntLesadL en íff Pavadas -
empresas estatales. compra de las

Este Estado burocrático e ineficiente pq la Kco u
se sustentan propuestas populista? ? ®° ®
comunistas - como la<í Ho \/ w ~ apristas y
Cambio 90 - Nueva Mavnríe ^ sectores de
Estado para su crecSn' Peí
burocráticos y popufetas ■ ®e'°''i'erios,

11
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• Acumulací(?n y gasto estatal: estatismo confísr.atnrin

En toda sociedad moderna el áhorro interno, la'acumulación
de capital y las inversiones, descansan en la sociedad civil" las
empresas privadas y los ciudadanos.

En el régimen fuiímorístá pl Estado es el que acumula en
desmedro de las fuerzas de la sociedad civil. Las
empresas y los ciudadanos están obligados a mantener un
Estado hipertrofiado que crece por una política tributaria
confiscatoria.

La política tributaria y fiscal del gobierno no opera con una
concepción moderna de los procesos de acumulación de

^ capitales en la sociedad. • ,

Para el régimen fujimorisfa el Estado es la principal fuente'dí^
acumulación y distribución de los ingresos. Los mecanismo^
del mercado son secundarios.

Hp subyace en el Presupuestode la República, es el de un Estado que destina grandes
ingresos al gasto social", que no busca crear ciudadanos con
nociones claras de deberes y derechos, sino manipular a la
población a través de ingentes recursos que son utilizados en
muchos casos para hacer populismo. ^uiizaoos en

.El gobierno del presidente Fulimnrí no enseña ̂
Regala pesnarirv ; * )escar.

/?

La propuesta de Somos Pem

A las propuestas señaladas en los puntos precedentes
considera que los tres problemas Xes poí

D?antpar pit" n V democracia. Se trata deplantear alternativas para solucionar problemas relacionadn^ ■
con la producción, la creación de puestos de ' trabain v Ip S
construcción de un sólido sistema democrático sustentado en \
la modernización del Estado Es decir
moderna. Darticibativ^v ' democraciar/

_— uc, cbidüo. ts de

moderna, participativa y descentralizada.

12-. •
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Estas son las-bases para.una economía sólida;

■* j

*  V Ennn,.mr. mfeanrc^p ,1 „ ^Í¡EEÍ£ÍÍUÍjdimÍ^^
peruana. IMndemi^arirtn'— -■ ^ economía

realídad'^en^la''quT'^ri Pert, son unamejores condiciones para ei desarrolirÍrf '^sLos países que más han Llnlln J V social.
.  que cuentan con un sistema demcr^n" ^ son los\. y una economía de mercado. °' mstitucicnai

beVefcten'arp'afe es tnef unf" ', S. nacional que permita enfrentar iLmtoslLna
mundial altamente competitiva oue »n 1 economía
avanzados, se encuentra en i,n=. niás

'a¿/\ mundial altamente competitiva aue en in» ®®°n°miaavanzados, se encuentra en una Ltia de de=. moderno, es decir, post - industrial. 'desarrollo post -

captel es ™conocfr^fento^Los''m^^ Principal)través de décadas de intrstón e'n edu^<^én'r"'f'°=' ^
producir una gran revolución en oi han logradoexpresa en la cibernéra ñl h P°"°aniiento. Esto seen los campos de la informática la^mh^r mundo
la ingeniería genética, entre otros camnn'=^i "^'^rriática y
avanzados están exportando Q.ie • ^ f' Paises máscon menor desarrX relativn ® '°s P^'ses
conocimiento. Esa es su gran ventafj° "'°"°P°''«ridoV el

enorme. Sin'embTrgo^ hoy'^ia besarroilados es
y puede adquirirse te'cnoiooía ho asequible

, claves, es decir aquellos en fos^^n'"
co°mp^ffivas' transform^adaf en ventajas
SíLrr: paísesen bloques como la Comuni¿ad Europea fuñicad p°olfe y

13 .-•*
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■ nrri'if srES YT."bloques. La Comunidad Andina ibbbii
miembro - se encuentra mm/ cf .? '
integración. - atrasada en su proceso de

Las economías mundiales más fuerto^ Qnn i
países organizados en el TLC v ip Pn -e-j
Son los bloques más estables r„pnf Europea.
democráticos consolidados y ,ieL"n 'na rf

\ institucional. nenen una solida vida

l'^odadorle 'San'asTorní
como exportador de mafprme P'^°^^ctos industrializados y
actuando en desvenT^f «ta^

'debe promover la exportación de situación!'
agregado cada vez mayor. Productos con un vaioij%

perso°na°eO^''en''eí pOrT'^se ha''^dari ^
relaciones ■ políticas, económicas e ? P"°"Pad a laspaíses cuyas economías se OnluOnlrOn"
estancamiento como Jaoón Lpi IV/J1son mínimas si se comoaran rnn f en el Perú
Estados Unidos o Inglaterra) Po
a Rusia (un país ex-comnnkllí a™as
cnsis política, económica, social y fin?ndlra°

sistema firancfelll ̂ ndill^E" Go^
'o-dar las precaucTones parO noT
especulación internacional. P''®®® P® 'a

tecnljlógfcf ®p°roducrda°"por iTllifO ̂  'f' ^®^°'ución
aprovechadas oara l;:, ¡nZ cibernética deben ser

' P"n'a que modernicen rápIdamOmOTa e^ '®="°'°9''as de
Jompa"rat1vas'°'"''"""'"' ^ ' 'fórtalezcal^sr 1l7a¡as

Ubicación esttéíca'n el celrde^Sa^e; Sur L"
t
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articularse a los demáspaíses de la región. Eso requiere, sin embargo fuertes
inversiones que modernicen puertos, ' aeropuertos

tetsfe'' ^éreo, maraimo y

El Perú debe Utilizar süs Ventajas comparativas - ubicación
geográfica, bio - diversidad, cultura e historia - nara
emprender políticas muy agresivas en todos los campos
especialmente en la agricultura, la agro - industria el

/P

Economía social de mercado

ríinstni^K ° populista, ni capitalismo salvajeConstrucción de una ̂economía social de mercado con un
gstado promotor, solidario y subsidiario. Se debe actuar
con e concepto de inmediatez. Todo lo que no pued^
hacer la empresa privada lo hace el Estado Todo lo que
puede hacer la empresa privada no lo debe hacer'el

•  F?eforma del Estado

comupTo oor ̂ un^'p '■en«s'a. mercantlllsta y•  corrup o por un Estado moderno, pequeño fuerte veficiente. Incorporación de conceptos y mecanismos de laempresa pnvada en el Estado: eficlncia y com^er^ad.
Reforma de las instituciones y de las Fuerzas Armadas.

Constitucional. . subordinarse al Poder
Fortalecimiento de las instituciones del Estado v d.= r
al gob1e?nr" Estado y
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• Estado Descentralizado.

La construcción de una sólida economía nacional requiere
reconocer la diversidad política, social, cultural, geográfica
e histórica del Perú. '

\ Delegar es desconcentrar pero no descentralizar.

Descentralizar es crear poder político v económico
autónomo dentro de una región, ima provincia n

' ¿istnto gn un régimen político unitario v
descentralizado como manda la Constitución.

Esto significa que debe regionalizarse el país. Debe
elegirse a los Gobiernos Regionales y Municipales
^conociendo plenamente la autonomía que les otorga la
Constitución y las leyes.

Desaparición del Ministerio de la Presidencia.

Transferencia de competencias, funciones y recursos.

p desarrollo de la.s regiones , ciudades v pueblos es la
J base del progreso del país.

Los Gobiernos Renionaies v i ocales" autónnmnc
deberán impulsar: —

El desarrollo de las economías locales y regionales
-  El planeamiento estratégico.

La construcción de economías integradas desde la
micro - región hasta las economías regionales.
La educación y la seguridad ciudadana local

\  - El transporte y tránsitoJocál.
-  La política de salud local.

El racional uso de los recursos regionales y locales.

Estado Promotor ■
«

wciedad°°rivf v" promueva en laociedad civil y en los ciudadanos capacidades
emprendedoras. El Estado debe promover el desarídb de

16

CDI - LUM



\

las vantajas comparativas incorporando cada vgz mayoras
nivaias da compatitividad. Es dacir, sa trata da transformar
nuestras ventajas comparativas en ventajas' competitivas
da muy alto nivel..

Promoción del empleo.

El Gobierno daba desarrollar políticas de empleo: industria
manufacturara, agricultura, agro — industria, turismo,
industrialización de la producción minera. Sa trata da una
política consciente que busque crear valor agregado. El
problema número uno es la creación de empleo. Los
sectores que más rápido pueden crear empleo son:
agricultura, industria manufacturera, confecciones v
textiles y el turismo.

\'

En el Perú la mayor parte de la población empleada trabaja
en la pequeña empresa. El gobierno central y los gobiernos
regionales y locales deben promover la pequeña empresa.
Como en los países modernos, la pequeña empresa debe
integrarse a los circuitos productivos y comerciales de las
medianas y grandes empresas.

- Promoción de la agricultura

Se debe promover una política que promueva el empleo.
La agricultura, por endé, tiene primera prioridad. La
agricultura debe modernizarse y aprovechar las ventajas
comparativas de la extraordinaria diversidad biológica y
ecológica de nuestro país.

La agricultura y la agro-industria deben ser claves en las
exportaciones nacionales.

Modernización del sector pesquero

El sector pesquero, debe, también, modernizarse, elevando
la producción y la productividad para alcanzar niveles
internacionales. La industria pesquera no puede depredar
el medio ambiente, los .recursos hidro -biológicos ni los
espacios naturales. La industria pesquera debe exportar
incorporando valor agregado,
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Mmeñtacióñ~~ ~— Hp la

Promoción de las exportaciones.

\  a travl'^e'a'apS^rn^^ "o sólo
V que trabajar intensamentrnor°

corto plazo, en exportadí^r ®'
mundial. • hacia el mercado

\ P°™cardTpromocL'n°dfia®" P"P®' 'as
mercado externo. Pmduccion nacional hacia el

\y 'ingresan sobsTd^ldot cw ̂^edo^ d® P''°''pp'°® Pu^
. contrabando. " Precios dumping y deP

»

... s..?.r.,2v=r=,~.;i* »,»,
y agricultura. tradicionales; pesca, minería

- Promoción del turismo y la cultura nacional.
El turismo es una de "las'vía<; mác -
generación de empleo y el Inareqn rio h- ■ P^ra laventajas comparatívas^ué ®no han sido'''
actividad turística y la diveísidL . s^^Plotadas. La
mportante base para laTnserctón del"?
turístico. Sin embargo falta ttemado ■

condiciones para el desarrollo del turismo.''® que cree las

comparafiiS defpa'írda^ndldL ''"ra ventajas
Cebe reflejarse en pofe naH "'f '"'^^"a^'onal. Esto
condiciones básicas - orden lim^il 'a®
seríelos de transporte hioiene !.T„ ' ®®9PCCad, salud,
turística: educación y capacitaclñn^T"^/^" culturay capacitación, tarifas apropiadas,
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circuitos, responsabilidad y buen trato al visitante
extranjero.

Para ello se requiere resolver problemas fundamentales de
infraestructura mejorando, entre otros, el transporte aéreo,
terrestre y marítimo.

/■
/  /

-  Promoción del desarrollo sectorial y regional.

Se deben desarrollar políticas sectoriales (minería, pesca,
agricultura, agro - industria, industria manufacturera,
turismo) con planes articulados nacional y regionalmente.

Estos planes sectoriales deben contar con metas
cuantificables en lo que respecta a la prioridad del
gobierno: las exportaciones.

Deben desarrollarse, asimismo, políticas específicas que
promuevan el desarrollo regional y que busquen el
equilibrio y la homogeneidad en el desarrollo del país.

Educación: construbción de una
emprendedores.

cultura de

Se debe promover la formación - desde la educación incial
hasta la superior - de una cultura de emprendedores. Es
decir, personas con espíritu empresarial, autónomo,
independiente, crítico y analítico, científico y técnico con el
fin de crear las bases para la creación de una nueva cultura
basada en la creatividad.y la búsqueda de soluciones al
problema de la producción, el trabajo, el desempleo y la
pobreza.

La gran inversión estratégica del Estado y el Gobierno
debe darse en la inversión, pues esta requiere ingentes

! capitales en el corto plazo. Se" debe promover la inversión
privada en la educación. Sin embargo, en la situación
actual, de gran desventaja del Perú en la economía
mundial, el Estado debe- ser el gran impulsor de la
educación nacional descentralizada. Los Gobiernos
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Regionales y las MuniciiDalidades deben promover
educación en sus respectivas regiones y localidades.

la

La educación en el Perú debe educar peruanos con espíritu
emprendedor, capacidad crítica y capacidades intelectuales
que le otorguen habilidades prácticas. La educación debe
formar personas capaces de incorporar valor agregado y
darle competitividad a la economía peruana.

La educación debe ser la gran inversión con el fin de cerrar
^ la brecha de conocimientos con el mundo desarrollado.

Acumulación, ahorro interno e inversión basada en ia
sociedad civil: empresa privada, ciudadano.^ e
instituciones privadas.

La acumulación de capitales debe desarrollarse desde la
empresa privada y los ciudadanos. El uso de mecanismos
confiscatorios: impuestos anti - técnicos, tributos no
razonables que tienden a manteqer el Estado deben ser
eliminados. La acumulación de capitales y la reproducción
-de los mismos debe b^s^rse en la micro, pequeña,
mediana y gran empresa y en los ciudadanos. El Estado no
debe promover ningún tipo de monopolio, ni estatal ni
privado.

El Estado debe promover en los centros educativos y en
toda la sociedad ciudadanos emprendedores, capaces de
crear empresa, ahorrar, invertir, asociarse y crear sus
propios empleos. El ejemplo de la micro y pequeña
empresa es el camino a seguir con apoyo del Estado.

Acumulación, ahorro interno e inversión nacional

Construcción de una economía en la que se promueva la
acumulación, ahorro e inversión nacional. La inversión
extranjera - necesaria e importante para el país - no debe
ser la base del desarrollo nacional. El gobierno de Fujimori
se equivoca cuando apuesta a que el Perú viva
básicamente de las inversiones extranjeras.

Es necesario, promover y fortalecer los procesos de
acumulación local, regional y nacional.
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Borrador Trabajo preparado por Joan Do la Poente

La crisis política del fujimorismo, la alternativa democrática, el centroi/quierda y la democracia ,

los ob jetivos iniciales, los principios organizativos , actividades.

/.- LA CRISIS POLITICA DEL FUJIMORISMO

El Perú asiste a una nueva etapa, la erisis política del fujimorismo -
neolibcralismo más autoritarismo - que lo ha eonvcrtido en minoría política,
crisis que se advierte con mayor claridad luego del rescate de los rehenes de la
residencia japonesa. Ambos fenómenos , la erisis del régimen y la perdida de
su viabilidad, se pueden resumir a partir de las siguientes anotaciones:

a - La consolidación de su carácter dictatorial, comportamiento asumido
mayoritariamente por la población, reflejado principalmente en dos
hechos que han impaclado a los peruanos: la destitución de los miembros
del TC. las torturas a la agente de inteligencia Leonor La Rosa, y la
intolerancia oficial frente a la prensa

i

b.- La Creciente debilidad personal de Fujimori al interior del bloque que hoy
detenta el poder y el fortalecimiento del rol político del mando de las
FF.AA y el Servicio de Inteligencia Nacional. Las torturas a Leonor La
Rosa son la gran prueba de la c.xistencia de un esquema de poder oculto.

c." El renacimiento de la sociedad civil vía la movilización ciudadana, que se
ha convertido en el principal factor que desgasta al gobierno; el
catalizador de esta movilización es la exigencia democrática, en
particular la demanda de respeto a las instituciones, la defensa de la
libertad de e.xpresión. y el rechazo a la reelección de Alberto Fujimori.

Sin embargo, no puede sustraerse de la movilización popular las
demandas de empico.

d.- La ampliación del espacio de la oposición democrática y el incremento de
su actividad, evidente aún en medio de la dispersión y vacío programático

y de liderazgo. En este escenario, aumentan las posibilidades de la opción
del fujimorismo sin Fujimori.

e.- La incorporación de importantes sectores de la juventud universitaria a la
actividad política y cívica.

f- La perdida de credibilidad del gobierno, que lo coloca frecuentemente en
desventaja y a la defensiva en relación a la oposición, entrampando las
campañas públicas oficialistas.

g.- El deterioro de la imagen internacional del gobierno, cuyos puntos más
elevados son el pronunciamiento de la CIDDHH, la carta suscrita por los
presidentes de las comisiones de RR.EE. de las cámaras del Congreso
Norteamericano, y las reiteradas declaraciones del embajador de EE.UU.
en el Perú. Denis Jett.

h." La contradicción en el programa económico, entre sus éxitos
macroeconómicos y su imposibilidad de generar empleo, aunque sin
concentración de la riqueza.

r
§

i
II.- LA ALTERNATIVA DEMOCRATICA

a - A estas alturas, es valedera la conclusión de que el capital necesita cambiar
de imagen y de conductor para garantizar la continuidad del modelo, lo que
genera en el mediano plazo incertidumbre en el gobierno. Sin embargo, a
pesar de los notables avances obtenidos por la oposición democrática, y la
crisis política del fujimorismo . no significa que éste haya perdido

capacidad de reacción. Lo muestran el reciente anuncio de un nuevo
programa de lucha contra la pobreza - con 2.700 millones de inversión en
ciudades intermedias -. los intentos de movilizar ciudadanos en apoyo al
régimen, la nueva ley de descentralización y los movimientos orientados a
copar el JNE y organizar el fraude electoral
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b.- La posibilidad de una alternativa democrática ya se halla dibujada en la
opinión ciudadana; su consolidación como una real opción será posible en
la medida en que nos afirmemos en la idea de la transición democrática y la
alternancia el 2000. En ese sentido, nuestro desafio consiste en transformar

la movilización ciudadana en una real posibilidad de gobierno , viable y
creíble

c." Asimismo, siendo correcta la decisión de salir a las calles en demanda de

democracia y libertades, aún persiste una notable ruptura entre las tácticas
formal-juridica de la oposición parlamentaria y aquella que levantan los
sectores que desean organizar una alternativa integral al gobierno Por eso
aún cuando no se e.vpresa de manera abierta, es evidente que se está
perfilando la disyuntiva de ñijimorismo sin Fujimori por un lado, y la
alternativa democrática por otro.

d - Esa es la razón principal para que, más allá de los deseos, no parezca hoy
posible la formación de un solo bloque opositor. Una realidad que no debe
ser subestimada es que sólo dos partidos de la oposición democrática -UPP
y AP- se hallan inscritos, aún cuando ninguno de los dos ha definido una
política de frente amplio en el futuro, este horizonte tampoco se halla

III. EL CENTROIZQUIERDA Y LA DEMOCRACIA

abordado por los otros movimientos cuya inscripción se halla pendiente, el
Apra, FIN y País Posible.

e." Así, otro reto de la alternativa democrática es organizarse, y en esa

dirección, forjar un frente amplio y darle coherencia a la actividad de sus
movimientos y partidos integrantes. Esta necesidad se ve presionada a
partir de la constatación de varias precandidaturas - la última de Alberto
Andrade - que saturan el centro político y subordinan el programa

f- La opción de la transición democrática no es estrictamente electoral;
buscamos abrir una etapa resultando del cual sea alternancia en el poder vía
el desplazamiento del presidente Fujimori y su programa neoliberal,
uniendo en ese esfuerzo a un vasto movimiento ciudadano Consideramos

cinco grandes momentos para concretar los objetivos a los que apostamos;
El referendum , las jornadas previas a un Paro Cívico Nacional, la
formación de un Frente Amplio, las Elecciones Municipales de 1998 y las
Elecciones del 2000.

El período inaugurado por el gobierno de Fujimori en 1990 coincide con la
generalización de la crisis del ideal socialista. Desde entonces, junto al proceso
de refie.vión, se han registrado experiencias de renovación, reagrupamiento y
refundación.

Sin embargo, en los años recientes, a partir del fracaso del mito neoliberal en
la región, los éxitos electorales de las formaciones socialistas y
socialdemócratas, y como fruto del intenso debate y reflexión producida a

IV.- NUESTROS OBJETIVOS INICIALES

1.Un pacto fundacional. Renovación y reagrupamiento, es decir
refundación.

La posibilidad de un nuevo revés no se halla descartada, y evitarlo se convierte
en la primera condición en el camino que se emprende ahora. Sólo un pacto
fundacional, aceptado y respetado por todos asegurará un proceso franco
¿Cómo se expresa este pacto fundacional?

escala mundial, se ha logrado abrir una prometedora etapa de rcfundación
socialista en el Perú

La tarea de los socialistas peruanos no es construir el socialismo sino la
democracia. En tal medida, se convierte en vital la variable temporal;

confrontado con una movilización democrática en ascenso, una formación de

centroizquierda debe iniciar su organización perentoriamente

a - Más allá de la coyuntura y de las elecciones deseamos construir un
movimiento que renueve la jwlitica y se convierta en un permanente factor
de transformación del país un movimiento amplio , legalmente inscrito y
que debata sus opciones de cara al país.

b - Nuestra formación política no se propone el asalto al poder; somos una
organización para la democracia y la afirmación de la ciudadanía. No
concebimos contradicción alguna entre un movimiento que se proponga
como objetivo fundamental la democracia y a la vez se ubique en el
centroizquierda

CDI - LUM



c - La búsqueda de las coincidencias prograinálicas y principislas y la apertura
de un debate ideológico fructifero y enriqueeedor. Nuestra principal
identidad se fundamenta en el programa

d - Nuestra formación política aspira a una amplia base social que refleje la
pluralidad cultural, étnica, social y regional del Perú.

2.- El proceso constituyente

Nuestro interés es inaugurar, formal y e.xpresamente, un proceso constituyente
transitando por dos etapas:

2.1 Un período fundacional cuyo plazo previsto es de 90 días que
culminará en una Asamblea Nacional Constituyente, que dará
lugar a la nueva formación política.

Nuestros objetivos organizativos en esté periodo son:

a. La formación de los grupos promotores, sectoriales y territoriales en Lima y
el pais En lo sectorial nuestros objetivos son los grupos en las
organizaciones laborales, profesionales, estudiantes, consumidores,
mujeres, jubilados y trabajadores de la cultura. En lo territorial nuestras

prioridades son los distritos de Lima, las capitales de departamentos y las
capitales de las provincias más pobladas.

b. Aprobar los lincamientos de un programa de gobiernos.
C. Definir los principios organizativos y la estructura interna

Nuestros objetivos políticos. La campaña politica:

a. Promover junto a otras fuerzas democráticas la apertura de un período de
transición , cuyo resultado sea la sustitución del actual gobierno y del actual

e.

programa por otro que atienda a las demandas colectivas de democracia,

bienestar y desarrollo. En ese sentido afirmaremos la imposibilidad de
continuidad del régimen dictatorial - no a la reelección - y la necesidad de
dejar atrás el fujimorismo.

Desarrollar en el pais u intenso debate a partir del cual se convierta en
inevitable un consenso nacional por la transición. Los ejes de ese debate
son :

Que conservar y que cambiar. Identificar las debilidades y aciertos del
modelo.

Pacto por elecciones transparentes.
Referéndum contra la reelección de Fujimori.
Institucionalización y despolitización de las FF.AA.
Verdadera regionalización con autonomía de los gobiernos locales y

regionales.
La corrupción en el Régimen.

Paz integral, convivencia pacifica y tolerancia

Desarrollar el carácter plebiscitario de la campaña para las elecciones
municipales. Traer al ámbito de lo local, la gobernabilidad de las ciudades.
Sin alternativa democrática en 1998, no habrá 2,000.

Desarrollar el contenido programático de la movilización ciudadana,

relacionando la agenda politica con la agenda social.

Desarrollar la lucha por la libertad de prensa, concretando niveles de

organización.

Oreanización de la Campaña. Cinco Ejes:

a.-

b.-

c.-

Reimpulso de la Campaña del Referéndum. Relanzamiento de la campaña,
ampliación del grupo promotor constituyendo un Comité Nacional pro d.-
referéndum Encuentro de los comités cívicos por la democracia para el
mes de agosto.

Acciones en favor de la derogatoria ó modificatoria de la ley marco de
descentralización y por la transferencia de recursos a los gobiernos
locales. Foros, actos abiertos, manifiestos. e.-

Ineorporarse a la movilización en defensa de los usuarios y los

consumidores: Edelnor, Luz del Sur, Telefónica. Iniciativas legislativas.

movilización y ampliación hacia provincias. Modificación de la ley de
concesiones eléctricas.

Extensión de la movilización ciudadana. Paro Cívico Nacional como

culminación de una acumulación de fuerzas por la transición

democrática. Las principales banderas: Empleo, salud, jubilación digna,
libertad de prensa, fuera Montesinos, no a la reelección ni al fujimorismo
sin Fujimori, estabilidad y concertación democrática

Campaña contra la corrupción oficial. Establecimiento de la Agenda
Anticorrupción.
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f - Elecciones limpias Desarrollar el sentido común ciudadano contra el
fraude, el uso de los recursos del Estado para la reelección, no al

copamiento del JNE. Iniciativas legislativas, otros actos. Plataforma por
Elecciones limpias,

g." Plataforma de demandas y campaña con los jóvenes, mujeres y jubilados.

2.2 Período de posicionamíento político: A aprobarse en la Asamblea Nacional Constituyente.

V, PRINCIPIOS ORGANIZATIVOS

a." La base político -organizativa. Agrupamiento y reagrupamiento de los
ciudadanos, movimientos y grupos en una nueva formación política de
eentroizquierda.

En el caso de los movimientos, establecer un plazo de disolución. La
afiliación es individual, antes de la fundación del movimiento los

grupos políticos que desean integrarse se disolverán. En el período
previo, se afiliarán a los espacios comunes de militancia.

b - La base socio-cultural. La articulación de los movimientos sociales con los

cuales nos relacionaremos en el proceso de constitución (sindicatos,
colegios profesionales, grupos intelectuales, gremios estudiantiles.

jubilados, etc. ) No sólo nos articularemos a sus direcciones, sino a su
vasta composición ciudadana. El programa de gobierno recogerá sus
demandas.

c - El movimiento que deseamos construir tendrá hondas raíces regionales y
locales. Nos fundamos para gobernar el Estado, y no sólo para arribar al
Ejeeutivo y al Congreso. Nos interesan tres destacamentos regionales,
aparte de los ciudadanos socialistas: La intelectualidad regional, los
empresarios relaeionados a los circuitos regionales y las organizaciones
en el campo.

VI. ACTIVIDADES : 17 de Julio - 17 de Octubre.

a. Con la aprobación del manifiesto que inicia el proceso constituyente.

b. Instalación de grupos promotores, con las siguientes earacterísticas:
- Iniciativa amplia.

- Convocatoria mediante manifiesto público.
- Aprobación de plan de aceión.

- Reuniones quineenales de evaluación y programación de tareas.

c. Instalación de dos talleres permanentes de aproximación en los grupos
promotores:

- Horizonte programático de largo plazo, el Perú del Siglo XXI.
- Programa de Gobierno.
- Gobiernos Locales y RegionalÍ7.ación.

d. Desarrollar una política de acercamiento con sectores empresariales.
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Sn, J.as actuales cákrcunstánci&s que la Crisis política y econ<5íii^
ca se acrecienta la deí'inici<5n ds la táctica so convierte en de
cisiva, Ooiüo es sabido en la tÜtima reuni5n del Oo-uxté •'cncrai—
se prescntax^on dos formulaciones de táctica ; una planteaba lá —
nuelga nacional como eje centrql para «yyg-gT^earr movilizar y or^
ganizar al pueblo, y la otra la construcción da las fuerzas de
mocráticas y populares que permitan constrirLr gobierno y forjar

y í

r

bases de Poder -t'opular.fistas dos propuestas se enfrentaron y sin
duda ser án tema central déla próxima Conferencia dacional noy, -
día después de la fracasada evaluccxón de que el Paro Nacional— ^
iba a tener una disposición pre-insiir-rec^'^tonel,la propuesta de-
HN"; expresa que el reciente paquete económico generará una gran -
respuesta espontánea de las masas que deben ser ensausadas a -
través de j,as nuelga,Bste vanguardismo economicista de base libe_
ral (que es la conti-aparte de formvilaciones vanguardistas milil
taristas),se empitalahora con la propuesta de adelanto de eleco-
clones.

'í-

''ié . ,é^'¿

H

Kn síntesis:Huelga Nacional para traerse ab^o el gobiemo ó napbr_
lo retroceder, y uso del mecanismo constituciánal de adelanto de
elecciones .L^s errores militaristas se convierten en econoaiicl s
mo radical y la insurrección se transforma en un llamado-
que se concreta en el aaelanto de las elecciones del 9(1,
1, Lo decisivo, es desarrollar nues;^a.s £roolas fuerzas,

liberal

é- 'K

mm-

Bxisten diversas salidas políticas posibles en el país.Nó po^*
demos nacer el papel de adivinos.Los errores del APSA y el uL
timo paquete iiá geerado una inestabilidad política y t.ovial.
Para el próximo año se'perfila la posibilidad de un gobierno-
civico-militar que tenga como eje el Partiuo Aprieta y su ^
lianza con los mandos jiillitarss.Bsta salida puede ser con re
nuncia. o no do AlanAero- tampoco-.-podemos descartar que este go_
bierno soDrevive tal cuál inclinanoLOse a un aouerno expreso —
con la derecba y el PMI,Incluso la posibilidad de un golpe an
te el dssgobierno^el eveabuñly probable triunfo de íü no pue
de estar fuera del panoranaa.

Bn conclusión las alternativas por el lado ^ la burguesía y
el imperialismo son diversos.Por esta razón/^bemos pQ'SS-T-al
cenfro de atención de la vanguardia política,ni la del movi-
miento popular en las probables salidas qUe la derecha o -el A.-
APiiA plantean. Bn este error cae precisamente,como veremo.& -
más adelántenla fornualación de adelanto de elecciones non —
huelga nacional.

La tarea clave es prepararse para ser gobierno eoristruyeudo
pQder Popular.B1 sustento"de nuestra acción está en volcarnos
al iiioviiaiento de masas impulsando todo su contenido d^mocr
tico y todas las formas de autogobierno que sea posible oonce
bir.Bsta orientación debe expresarse en nuestra plataforma po
lítica,en el programa y en el nuestra actuación concreta,Por-
,00 no° reorientar la AlíP,sacar adelante el Gongreso

i

V

i
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da lü,agrupar ai maviaiiento en torno a mna propuesta poli -
tica üemocrática y consolidar experiencias múdelos de Cons—
tracci<5n de poder popular, y forjar una amplia alianza de ~
clases que tenga como eje lU y el pueblo organizado CcrnA/v^- .
Zjo^yr^jduo AJLr/ui. cfi-^m^CKal^íIecc ,

Ss en esta perspec^tiva estratétiga y táctica- c^ue debemos ha^
cer todos los esfuerzos por organizar y oon^uíístar el gobier^
no para lü. ..íO debemos adelantar confrontaciones decisivas
cuando nuestras fuerzas aún/dep^es g r^g^rimos" construir '
una alternativa de gobierno/Mue cónsolíae.Por esto, lo ab
surdo e irresponsable de la propuesta de Huelga Nacional.
Itebemos tamoién ampliar nuestra política de Uv^ianzas convoc®
abierta y ciararmente a los sectores medios,algente dentro
del APRA dispuesta a participar de un gobierno democrático
y nacional y a movilizar a las nrganizaciones populares por
sus justas reinvindicaÉiones,pero ns con un criterio econo_
micista,sino en torno a unaa plataforma política, EL préximo
Paro •^^acional,debe ser por ejempld,parte de la acumulacián
de fuerzas de gobierno y peder de lU y no simplemento üna —
respuesta al gaquete apnsjra.

i- ■>
q- •• *• V.' .

En eSes mismo sentido debemos definir una política de Paz-
'■1
-!

con/^Usticia Social que de cabida a tofios los sectores de—
mocráticos,patriáticos y constitucionalistas.-'^ero de to—-
dos estoá criterios de orientacián los más importantes y de_
cisivos se refieren a la di;sposisi<5n que el partido y el mo
vimiento pppxilar deben tener frente a la crisis y frenté a
la lucba por un nuevo gobierno que sepconsolide al calor -
de la ConstruGCián dé las bases de Poder. > . 4>

.í-2.
-SDV-

'■4:. ■

EL -^aquetazo busca la derrota política del pueblo g^mbraitáo'
la miseria. ^ H ■

' .r,. y

t- P/ -áf'ñ. ''' ■*[ tí»

Las causas estrucJ^urales^de la actual inflacián son sintéti ?
camente las siguientes : ' - v' ^

-

Vi

'E ■

im».

f'- w-V-'

■  ♦

EL crecimiento de las ganadas mono^policas que la política: 4^.
ecónomiva d 1 APRA desarrollá ,en beneficio de Ibs 12 ap5s
toles y en particulár del gran capital.

EL decaimiento general de'la eGonoibía peruana que se mani£
fiesta desde 1975 en una disdnucián creciente del aborro,
la inverslán privada , eJt empleo,la masa trabajadora estable
y en general la reducción del llamado acerbo de la economía
pemuana.

Las políticas fondo.nonetaristas, o ,libefáles que.:se handc-
sarrollado en el país Silva Ruete basta la^actualidad,que --
bab traído comó consecuencia el uso del mecanismo inflacio
nario como un sistema redistributivo en benéfico del gran- _ q
capital y la dación de -¿edo.-un gran paquete legislativo «
que Deneficie la especulación,
EL factor especulativo que ba convertido a la economía pe^u
ruana en un terreno propicia para el narcotrafico,los coca , ,
dólares,la base paralela,la disminución de la presión tri-
butaria y el mavivo sucsidio e la acumulación oiigopólica,
En este último sentido al ano 87 representó una fuga de . 2 . •■ _'■• k í:|-CDI - LUM
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"  J. . ■/ 'tf
Bs en este contexto estructural gUe el objetivo del actual £a ^
que te es realizar las alianzas del AIRA con el gran capital,
beneficiendo en particular a los sectores exportadores y e¿
pecTlLadores, .Se busca consciente la recesidn con el objetivo
de conquistar lis ddlarés siificientes que permirian cerrar - " J
las brachas presupuéstales y la balanza de.-pagos.-'^a» ojuastra '

.  , basta notar que el salario real durante el "di ti no íáito ba teni^^ «1^1
do una caída efectiva ael ,70/4r "■

a.' --

Vt' • i.F

■■ "íl

.1. •?•

Bste nuevo paquete no sólo busca redistribuir Drutalmente el •
ingreso' en favor de los 12 apóstóles. sino generar condicmones : ' ,í|4|
para una profunda derrota política del moviiniento popular. Se ' , í
pretende generar la desesperanza, la convicción qúe no nay sa
íida a la crisis y sobre todo desarticular las relaciones del ^
moviniiento popular en la ciudad y en el caiupo. Un ejemplo dra .
mático lo proporciona el campesinado de Espinar que por la fal
ta de consumo b.a decidido convertir sus ferias semanales en
quincenales e incluso mensuales. Bste-iaecbo destruye las reía—
'clones dn el mundo campesino que con gran y largo esfuerzo se
dan generado. Algo semejanse se intento nacer con lasorganiza
diones urbano populares y con el movimiento sindical. • ' .

,  . . • > ' -.<í*

'derrotar el paquetazo es nacer retroceder al Apí-a en determina
das medidas que generan la miseria y el entregúismo, pero so»
bre todo significa sonsolidar el movimiento popular. No se =.

:trata de generar solo y más crisis. La crisis ya existe y el
desgobierno también. SI asunto clatee es- como el movimiento de
masas responde con una medida de lucha contundente bomo debe
ser, un'paro nacional, con una platu-forma política y económica
de contenido democrático y nacional y con la consolidación y
fortalecimueto de su volu^-ts-d be autogobierno,

V-i

.1^ •: ^

'  J ̂
3, Elecciones adelantadas con huelga nacional; grave error político,

%  ¿ ^ ^ las cirounstancias actuales cololar como eje de acumulación
el planteamiento de huelga nacional es absolutamente equivOcaj=

a- = do. Esto ya lo hemos señalado en el ultimo QG y en^el documen .
■ ■ que presentamos titulado "Por una salida democrática 7 °^-

í.|' 'cional a la crisis". Esta orientación táctica es incorrectaV  ll;l 'Wincipalmente porque coloca el centro de la resolución de la ,
P-"' ' crisis actual, crisis en la escena oficial, en el. simple mee

ñismo del cronograma electoral y no en la construcción de f _
zas de poder popular que se expresen en un nuevo gobierna.
ñismo

*'■ I'

•«■■Sr l"» '  lU de' carácter democrático y nacional.
-Oi

^  Pero algo mas la propuesta de adelanto de elecciones aoona en
favor del golpismo o en todo caso de una salida cívico-militar-ü*

:  -.1.
F

•rA. Á-

>->v

^  laVOr CL6JL gOXpiSüiW U cii ^ -y .¿ V Porque lo mas probable es que no se prouuzca ningún adelanto^
'  . 1 de eleccionesy sino máximo la renuncia de AB y la subida de 3

Sánchez a la presidencia.' Bste sería un ^an favor a la^dere-^
^  cjja y a la constitución de un gobierno cívico-militar. Bn na—

'  da favorece a la izquierda ni al movimiento ae masas y desvia" ^ ^
la atención de lo que debe ser el eje de nuestra rectificación :
el vuelco de la izquierda y del partido A las masas con una
plataforma política que nos consolide como alternativa de go
bierno y como embriones de poder popular (en particular sus
instrumentos de acumulación y organización fundamentales;.
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'  '' -. í*'"' • ' i-'>?¡^'-'^^^' •^-''' ■' • ' ' . '■ '', ' .V-- - ■' ' '" • ^ > ' í "'i .:-:

Por una platafoyiaa dejaocráticá' de eme.rgeaciaV para el. e , ̂ í

reorientacion ae la Aiít y/la réalj^aciü^ c^l J^^Gon- ■ ' ^ "
grt^so de lU deben tener coíüo uno de sus ejes la *pro¿u^s ̂  • ;. ;^q

^ plarí de -emergenaia" de contenido .deaucratico" -''ténga< directa relación con la solución escructurál,^ '
^  dé- la-.crisis, . ■ '' .

■ I<0 3 ejes de la piataferina dé •emergencia democrática siai^
'  Id^ sigtáentesr- ' , d-- -/ vU,

'^>'.' ■ ' 1) íoi* la consolidación dé todos los espacids democrá't¿- , •
¿'^i ' . eos QÓnquistádos por ei pueblo contra el autoritari^. : ;.i/;|;

la militarización y ,el peligro golpísta, .

d
:y<P- .^cé-.r í.'i^

■íi •

-i
': —4^

j. ;^/- > V- ■%. i'"'T '-'í ' .<'j'í'' '

•■-,í S-- i;

^  y, ■ 2) por el 'fortalecimiento de las diversas fdrmas .de aato_ .;,J *- . - gObiernd de masas» .contra el avasallamiento de la pp- 4j|
í* 1 ^+-'irtfa Qii4",-k'r*i 4-Q V» i cí 1 "i f>fi. íiftl... Anra». ,. 'í;lívtica autoritaria"'^ ^|ü?p-monopoiica del Apra,;

■'■3). Por una política de paz con justicia social. .>/. ? ' ;Ü

■  -ÍK '"'".Vi '

í%t '
*-w ^

Por la defensa de la pequeña y .^ediana. empresa y pof^
^/ iá' modificacíón de la política iaboral,. Oontrol físi—

00 de .las importaciones y nueyO rol ae los sindicatos ^\.

V

 /:v, ' , y de las organizaciones populares en la- fisoalizacion .■i--p'^ * -' -' ;. .. • de la ecodomía y comercialización. • ' i -
. ff

a ./i,.,

' ik?-?' %' • ^»f -.Si -
->4

«!"•

»  -

^ %
■í í'ijí
-- ■ >■»■. .•■«■ij! ". ..*-v rr

■ hi»: • •■•• - •""
:-^.-

Bs eí"^ momento dé águrpar en t orno'^a lü a las f uerzas de go
bmerdo, a todos^aquellos que están dispuestos a aportar por
sacar al'país dé la crisis. Por esta" razón deoeiiios, reorienr' *.,,,-í_^^j
tar la AíTP, sacar ádélánt e, él I. Gongre so de lü én di c i embro
e impuls^ una éonferencia democrática del Pueblo (convoca- ., ^
da .por la: ANP, lU y diversas fuerzas) que pongan el, éje de

' la promoción y cbn^lidación de las alianzas de' clase y-én ■ |gf]
•  ;ia salida a la criéis y no en un- mecanismo electoral ^
íes ei adéíantode elecciones en ia que pueden coincidir des .fe

^  --^é-c sectores de íá dérecpa laas cónser^dqra, hasta, quelíoé :■-^X" • se''debaten en elr raaicaXismo verl)al.

.-■''t-ip; ■ ISste es el terreno so ore, el que se aehc desárroliar el pro*-
Oongréso ae Itl» iál qpdgreso de'lU está ante^l:;dilema::-

^'Áée ser un ̂ espacio de transacción y de inmqyilismo ó; de^reno-
-.r ^«orientacióii política. Barrantes reqdiere poster-

Vi

.  vación y reorientacióii política. Barrantés reqdiere poster-
garló para convérttrlo en ún evento de lanzamiento de cand^

d'-daturas y la mayoría, de los partidos;quéiren qu^ se c^nVier
^ síntesis, que tío ̂ e muév^ nada*significaría.; una terrible derrota para-ei^movir£nent0'

''=»'5 ^ popular y la ,izquierda.

,;- •l«fr t ¥:W-
■n.- V* .--..•í}.~ ̂ -S'
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PLAN POLITICO Y ORGANIZATIVO DEL
NUEVO MOVIMIENTO POLITICO

I. LA CRISIS POLITICA DEL FUJIMORISIVIO

Vivimos una nueva etapa en la situación política peruana; la crisis más profunda y
prolongada del régimen fujimorista y su conversión en minoría política. La crisis
política, se evidenció con mayor claridad luego de que el gobierno utilizara el
Impacto que tuvo en la opinión pública el rescate de los rehenes de la Residencia
Japonesa para profundizar su plan reeleccionista lanzando una ofensiva contra el
Tribunal Constitucional. Este proceso se ha caracterizado por los siguientes
fenómenos;

1. A la base está el desgaste del Programa Económico gubernamental y la
frustración de las expectativas que en él pusieron un importante sector de
peruanos alentados por la campaña reeleccionista del 95, la inauguración
diaria de obras y los ofrecimientos demagógicos incumplidos luego del triunfo
fujimorista. El nuevo ajuste y la recesión económica desde mediados del 95
hasta fines del 96, alentaron este desgaste, a lo que se suma el carácter
excluyante y no redistributivo del modelo económico que, aún en sus fases de
crecimiento o expansión, margina de sus beneficios a las grandes mayorías y
no promueve siquiera creación de empleo o mejora de ingresos en vastos
sectores de ta población.

2. Se evidencia, ante la opinión pública, el carácter cívico militar y dictatorial del
régimen, según lo muestran las encuestas de opinión. La arbitraria destitución
de ios miembros del Tribunal Constitucional, la evidencia de torturas y crímenes
al interior del Servicio de Inteligencia del Ejército y los planes y atentados
contra la prensa y sectores políticos de oposición, así como el espionaje
telefónico, dieron consistencia a esta apreciación en la sociedad civil.

3. El plan reeleccionista de Fujimori -en función de! cual la cúpula de gobierno
concentra el poder y atrepella la independencia de otros organismos deí
Estado, así como a la prensa y a la oposición - encuentra una creciente
resistencia entre la población. La absoluta mayoría de los peruanos está contra
la reelección y en disposición de respaldar iniciativas como el Referéndum para
hacer manifiesta su oposición al continuismo y a diversas políticas del
fujimorismo.

4. Se han mostrado contradicciones al interior del bloque en el poder que, en sus
inicios, probablemente buscaron ser resueltas reafirmando -con una nueva
reelección- la continuidad del régimen. En este proceso es creciente la
debilidad personal de Fujimori al interior del bloque que hoy detenta el poder y
el fortalecimiento del rol político del mando de las Fuerzas Armadas y el
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Servicio de Inteligencia Nacional, aunque las contradicciones al interior de los
institutos armados son cada vez más notorias, como lo muestran las filtraciones

de Información sobre planes secretos, adquisición de armas y espionaje
telefónico.

5. La pérdida de credibilidad del gobierno, que lo coloca frecuentemente en
desventaja y a la defensiva en relación a la oposición, entrampando las
campañas públicas oficialistas.

6. La dinámica política nacional se independiza de la dinámica económica. La
popularidad de Fujimori y su credibilidad caen aceleradamente, mientras que la
actividad económica crece en el primer semestre del 97 en más de 7%. El
carácter no redistributivo del modelo económico explica mucho de este
fenómeno, puesto que el crecimiento productivo no implica mayor empleo ni
mayores ingresos.

7. El renacimiento, aún incipiente y desarticulado, del accionar de la sociedad civil,
vía la movilización ciudadana, se ha convertido en el principal factor de
desgaste del régimen. El catalizador de esta movilización es la exigencia
democrática; en particular ta demanda del respeto a las instituciones, el repudio
a la tortura y al abuso de poder, la defensa de la libertad de expresión y el
rechazo a la reelección de Alberto Fujimori. Sin embargo en el sustrato del
malestar ciudadano están las frustraciones que genera la política económica y
las demandas de empleo y mayores ingresos, que han sostenido los
contingentes sindicales que se han mantenido activos.

8. La ampliación del espacio de la oposición democrática y el incremento de su
actividad, evidente aún en medio de ta dispersión y los vacíos programáticos y
de liderazgo. En este proceso han ganado terreno opciones neoliberales
propias de un fujimorismo sin Fujimori o de un neoliberaltsmo menos autoritario,
como los que expresarían Andrade y Javier Pérez de Cuéllar. En esta
perspectiva se ubicarían sectores que han sido muy cercanos al régimen como
Felipe Ortiz de Zevallos (de Apoyo), los voceros del gobierno norteamericano y
determinados sectores empresariales. Sin embargo, en la base social hay una
búsqueda intuitiva de políticas y liderazgos alternativos.

Se han incorporado importantes sectores de la juventud universitaria, en forma
también incipiente y poco articulada, a la actividad cívica y política.

9. El gobierno ha perdido terreno en el escenario internacional, con un deterioro
notorio de su imagen, expresado en el pronunciamiento de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, la carta suscrita por los Presidentes de
las Comisiones de Relaciones Exteriores de! Congreso Norteamericano, las
declaraciones críticas del Embajador Norteamericano en el Perú, la resolución
unánime del Parlamento Europeo criticando al régimen y la tendencia a la
reformulación de las relaciones peruano-japonesas
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La reacción del fujimorismo a su propia crisis no es la parálisis. El régimen se ha
lanzado desde el 28 de Julio a articular una contraofensiva que le permita
recuperar terreno social y político. Tal ha sido el sentido del reciente anuncio de un
Programa de Lucha contra la Pobreza, que absorberla 2,700 millones en los
próximos tres años, el aumento en 15% de sueldos, salarios y pensiones en el
sector público, los anuncios de reactivación de ta construcción, el anunciado seguro
de salud escolar y la reducción de ciertos tributos en beneficio de los empresarios y
profesionales liberales como el FONAVI. Un esquema parecido al del 94-95 en el
que sin duda se utilizarán recursos de la privatización o nuevos créditos
internacionales proporcionados por las agencias financieras que sostienen al
régimen.

A su vez, por encima de rumores y especulaciones, el gobierno ha continuado
imponiendo las medidas políticas necesarias para imponer la reelección y garantizar
el fraude electoral como lo revela la persistencia en quitar el control de Frecuencia
Latina a Baruch Ivcher -por la via judicial-, la infiltración de las dependencias
electorales por elementos del SIN, las obstrucción a la inscripción de los partidos
en el Registro Electoral, así como los avances en tomar control de los medios de
comunicación televisivos via compra de los mismos o acuerdos políticos con sus
propietarios.

Finalmente, la fiera herida acudirá al amedrentamiento y la acción paramilitar contra
la oposición, como lo ha dejado claro en los últimos meses.

H. LA ALTERNATIVA DEMOCRATICA

I. La necesidad de una alternativa democrática -en el campo político, económico y
social- ya se halla dibujada en la opinión ciudadana. Su consolidación como una
real opción será posible en la medida en que nos afirmemos en la idea de la
transición democrática y la alternancia el 2000, con propuestas alternativas a las
urgentes demandas populares y ciudadanas.

2  Nuestro desafio consiste en incentivar la movilización popular y ciudadana,
contribuir a organizaría y articularla, desarrollarla alrededor de opciones
alternativas y transformarla en la base material -social y política- de una real
posibilidad de gobierno, viable y creíble. Somos conscientes que ello implica
construir una alternativa política de masas que manifieste un nuevo sentido
común en el país, que tenga capacidad organizativa y movilizadora, que
reagrupe a diversos contingentes y sectores unitariamente alrededor de una
propuesta de país y que constituya una fuerza electoral de significación.

3. Entre los sectores alternativos a Fujimori se está perfilando la disyuntiva entre
un fujimorismo sin Fujimori, por un lado, y la alternativa democrática, por otro.
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En la primera opción se encuentran predominantemente quienes optan por una
táctica política format-juridica de oposición parlamentaria y centrada en
alternativas al régimen político, mientras que en la segunda opción estamos los
sectores que buscamos organizar una alternativa democrática integral (política,
económica y social) ai gobierno.

Quienes optamos por esta segunda alternativa nos ubicamos en una opción
política que tiene una perspectiva de construcción de una nueva sociedad y un
nuevo sentido común organizado alrededor de los valores de la igualdad y
equidad, de la solidaridad y justicia social, de la democracia integral y la libertad,
de la soberanía nacional y de la igualdad de relaciones entre las naciones. Asi
entendemos el compromiso político como algo que va más allá de la
administración de espacios del Estado.

4. La unidad más amplia de las fuerzas oposición a Fujimori es posible alrededor
det enfrentamiento al régimen político cívico militar, autoritario, arbitrario y
centralista que encarna, pero encuentra marcadas diferencias en otros terrenos.
El espacio más importante de unidad de acción es el de la lucha contra la
reelección y el fraude, cuyo espacio principal es el Referéndum promovido por el
Foro Democrático y ahora por el Acuerdo Nacional por la Democracia y el
Referéndum.

Por lo expuesto, además de otros factores, como la persistencia de los intereses
e identidades de grupo, no parece posible hoy la formación de un solo bloque
opositor alternativo al gobierno. Los únicos dos partidos de oposición
democrática inscritos -UPP y AP-, no han definido una política de frente amplio
en el futuro, lo que tampoco ha ocurrido con otros como el APRA, el FIM y País
Posible cuya inscripción está pendiente.

5. Entre las fuerzas alternativas a Fujimori tienen hegemonía política las de centro
derecha, dispuestas a mantener una política económica sustancialmente
neoliberal. Estas tienen las principales pre-candidaturas presidenciales, que
mantienen un claro corle caudillista o personal, y subordinan la discusión de
propuestas programáticas a ese liderazgo.

6. La alternativa democrática debe organizarse, definir su identidad alrededor de
una concepción de democracia integral, recuperar con audacia la iniciativa
política y la tarea movilizadora, e impulsar -en esa dirección- una amplia mesa
política social y un frente amplio para vencer al fujimorismo. Este último objetivo
debe buscar articular los esfuerzos del Comité Cívico por la Democracia, el
Frente Amplio que viene impulsando la CGTP y el Acuerdo Nacional por la
Democracia y el Referéndum que tiene en su seno al propio Foro Democrático,

Dada la actual correlación de fuerzas y la compleja tarea de reconstruir la
representación política y el tejido social peruano, la alternativa democrática
apunta a una transición democrática que implique el desplazamiento de Fujimori y
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su programa a partir de una acción combinada del movimiento ciudadano, la
lucha programática y cultural y la batalla electoral.

7. Consideramos cinco grandes espacios para conquistar los objetivos que nos
proponemos:

• La batalla ideológico, programática y cultural alrededor de las alternativas al
neollberalismo y al régimen cívico militar;

• La constitución de una Mesa Político Social y la forja de un Frente Amplío,
paralelamente a la constitución de la columna política de izquierda y centro
izquierda que aspiramos forjar;

• Los movimientos de resistencia y alternativa cívica y popular, de carácter
sectorial, regional y nacional hacia el Paro Cívico Nacional, incorporando las
principales demandas del pueblo y las difíciles circunstancias que se anuncian
con el Fenómeno El Niño;

• La lucha contra la reelección y el fraude, por el Referéndum;
• Las elecciones municipales de 1998 y las elecciones generales del año 2000.

iii. LA IZQUIERDA, EL CENTRO IZQUIERDA Y LA DEMOCRACIA

1. La profunda crisis económica, política y social que se desarrolló en el país
desde fines de la década del 80, abrió paso a la crisis del sistema de partidos
y de representación política en el país, permitiendo el surgimiento del
fujimorismo. Esta situación coincidió con la caída del muro de Berlín, la crisis
dei socialismo real y del ideario social demócrata frente a la ofensiva neoliberal
en el mundo desarrollado.

Desde entonces, junto a un proceso de reflexión y en un contexto que ha
propiciado una actitud defensiva, se han registrado experiencias diversas
experiencias de renovación, reagrupamiento y refundación, aún parciales e
insuficientes.

2. En ios años recientes, el mito neoliberal ha sufrido varios fracasos en la región,
junto a éxitos políticos y electorales de formaciones democrático-populares,
socialistas y social demócratas. Tal el sentido de la calda de Bucaram en el
Ecuador, el vertiginoso deterioro de Menem en la Argentina, las victorias del
PRD en México y del FMLN en El Salvador, los acuerdos de paz conquistados
por la URNG en Guatemala y la consistente presencia política del FSLN en
Nicaragua y el PT en el Brasil.

Asimismo, en Europa Oriental, han recuperado fuerza y gobiernos formaciones
políticas progresistas, mientras en inglaterra y Francia los triunfos de Tony
Blair y Jospln, constituyen serios reveses para el neoliberalismo. Aparece un
ánimo distinto en el escenario internacional y hasta el Banco Mundial y el FMI,
comienzan a revisar su modelo.
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j. Los socralislas y las ""a
Pe.ú de hoy un 'f una sociedad supeñor. La
democracia con justicia social, en p ^ . .j jgs circunstancias
perspectiva socialista y de ^dmocracra ntegraMiene^^
actuales, que abrirse paso ®" ^11,1^3 d, fuerte contenido sociat y de
r:;°;rrvi:a7cr:rdelcracia pa^ipa.lva, 3^; s:

izquierda.

IV. NUESTROS OBJETIVOS INICIALES

Buscanros desarrollar un Pacto Fundac.nal e -373-;°err:rts^^^

;ro-a.d:ricore:iurf:rqar= po1;cosTr.o.™ieito sodal, as, como
acciones movilizadoras y de lucha.

A. El Período Fundacional

Lo definimos como un proceso "qíe^SuíráT'desde diversas
personas, agrupamientos y otga paciones P p3,3 buscar
experiencias sociales y jjis atiliación individual, asentado en principios
rSco"urp:ns:rení::-rg;amatico, una organteaciOn y una acciOn comunes.
Este proceso parte de constatar que.

. LOS niveles de irtegraciOn ^ fESrnL'Lsicrq^
reagrupamiento son diversos y, aun, d p ^lueve la política que contribuya
es ̂ queremos construir un quea transformar el país, que se ''^8P«"3"¡°;f3Sráfrédedm de un idearlo 0
conful'rprWptos' respetando la plur^dad ideoidgica, de un programa
común y de la acción politice creadora con el pueblo.

. Hay sectores quye acercan
lo hacen a partir de agrupamieni y diferentes formas de

apróStón'LTs^rer^^ individual.
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nuestro movimiento.

• Fs un requerimiento del esfuerzo fundacional reconocer la pluralidad crural
étnica, social y regional del Perú para constituirse en un moviimento de todas
sangres y descentrali2!ado.

• Fn la fase fundacional las tierramientas principales serán el Manifiesto PolíticoFundadonat V e^Ran 'de Acción Política y OrganSación, a lo que se sumara el
debate programático para construir el Programa nos une.

B. El Proceso Constituyente

Luego de realizado esle encuentro preparatorio, se
Cor^ención o Asamblea Nacional Conslituvenle. que dara a la tiformación ̂ it.a,^en jebrero^
COTO el dUále y la denniclón de los principios organizativos y la estrudura interna.
Los objetivos organizativos en esta fase son:

1. la formación de los grupos promotores
orioridades departamentales: Lima y sus distrrto ,
departamentos y las capitales provinciales donde tengamos mayor prese

o  I a formación de grupos promotores sectoriales: de trabajadores, campesmos,urtáno populares profesionales, magisteriales, jubilados y pensionidas
usuarios de s'e^icios públicos, trabajadores estatales, mtcro empresarios,
intelectuales y artistas, etc.

3. La formación de grupos promotores de mujeres.

4. La formación de grupos promotores juveniles: universitarios, estudiantiles y
artísticos.

ünprhira de locales de corte político-cultural, abiertos al vecindario,
movimientos sectoriales y a esfuerzos organizativos locales, en los que se
Soiruna Intensa acIMdad cultural y social, junto al esfuerzo organizativo^
"ais o'orálipueden tomar nombres que

rd^iici:n,=dri L^r::: qrsrmt^iryrque se
recauden por su uso y actividades que se realicen.
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6  Desarrollai una Prensa del Movirniento, con dos ejes;

•  Un bolelin de información y organización interna que permita enlazar los
comités de todo el país; y,

•  Un periódico-revista de análisis político de la situación y presentación de
nuestras alternativas programáticas al país, con formato tabloide y bajos
costos, apoyado en un Comité Periodístico a constituir.

7. Organización de Seminarios, actos culturales, eventos políticos y mesas de
trabajo para presentar, discutir las concepciones y organizar el movimiento en
las diferentes localidades.

8. Impulso a tres Encuentros específicos: el de Alcaldes, Regidores y Políticas
Municipales; el del Fenómeno El Niño y Políticas Alternativas con participación y
fiscalización ciudadana; y, Políticas de Frente Unico y de Alianzas
antidictatorial.

9. Impulso de Seminarlos Programáticos Regionales, para arribar a la Asamblea
Nacional Constituyente ( político-programática).

10. Realización de Encuentros, Locales, Regionales y Sectoriales preparatorios de
la Convención o Asamblea Nacional, cuya agenda será la misma que la de la
Asamblea Nacional.

11. La realización de Convención o Asamblea Nacional Constituyente, cuya Agenda
es;

" ideario y carácter del Movimiento
* Lineamientos Programáticos
* Lineamientos Estratégicos, Situación Política Nacional y Política de Alianzas

" Plan de Campañas
* Tareas Organizativas e Inscripción del nuevo Movimiento
' Elección del Directorio Nacional y de una Asamblea de Delegados.

12. La realización de una Convención Nacional de Organización y de Política
Municipal, a realizarse en abril de 1998 con la siguiente Agenda:
* Lineamientos Organizativos y Estatuto
* Plan Nacional de Organización
" Política Municipal y Elecciones de 1998.

13. Generar una economía basada en la cotización individual de los afiliados.
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Los Objetivos Políticos de este período:

1.En el marco general de buscar desgastar, debilitar y derrotar al régimen
fujimorista, nuestro movimiento lucha en este periodo por;

2. Aislar al gobierno y promover el rechazo activo a sus políticas, mediante el
impulso a la movilización civica, en la búsqueda que se atiendan las demandas
colectivas, sectoriales, regionales y nacionales y en la perspectiva de un Paro
Cívico Nacional.

3. Cerrar el paso al continuismo del régimen dictatorial y la maniobra reeleccionista
fraudulenta. Se trata de deslegitimar la reelección, evidenciar las maniobras
ilegales dirigidas a lograrla, asi como la preparación del fraude y desarrollar las
acciones necesarias para impedirlo, manteniendo como eje la lucha por el
Referéndum.

4 Sustentar y generalizar entre los peruanos la noción de que es necesario un
período de transición democrática, que acabe con el régimen dictatorial y se
sustente en una propuesta que atienda las demandas colectivas de democracia,
bienestar y desarrollo, sobre la base de un régimen político democrático
alternativo al actual,

5. Abrir el debate sobre la transición democrática poniendo el énfasis en;
• Las inequidades, desigualdades e injusticias del modelo fujimorista, afirmando ta

viabilidad de nuestro proyecto de gobierno
• Un pacto contra el fraude y por elecciones transparentes,
• El Referéndum contra la reelección de Fujimori
« La institucionalización y despolitización de las Fuerzas Armadas;
• Descentralización efectiva con elección de las autoridades locales y regionales,
• Moralización contra la corrupción en el régimen;
• Reactivación económica con participación social en la riqueza generada,
• Paz integral, convivencia pacifica y tolerancia.

6. Desarrollar la Campaña Municipal del 98 con un carácter plebiscitario
anlidictatorial.

7. Vincular la agenda social de la ciudadanía con la agenda política

8. Defender la libertad de prensa y las libertades políticas contra el
amedrentamiento gubernamental.
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Campañas a desarrollar

Noesiro I-abajo político an eale periodo se organfeará a través de Campabas,
alrededor de los siguientes ejes;

'Emmmm
constituirá brigadas de recolección de firmas en este proceso.

torturas, los alentados contra la oposicion y la prensa independien y
espionaje telefónico.

-x Por una efectiva respuesta al Fenómeno El Niño, contando con los recursos

las diferentes zonas.

A estos ejes centrales se les podrán sumar otros específicos, alrededor de;
• La libertad de prensa

: S"d?il?i~y IOS consumidores, trente a las empresas eléctricas,
la telefónica, etc. .

. La detensa de la educación pública y los sueldos del magisleno
• La modificatoria de la ley de descentralización
• Las demandas de tos jóvenes, las mujeres, etc.

C  El Período de Poslcionamlento y Perfilamiento Político

5fsar:oltóZ"pomica"de"expansi6n, de acuerdo a un plan de desarrollo político y
orgánico fiacia el 2000. Agosto de 1997

la Puente y los cc. del PUM por pedido de la Comiston).
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PRIMEROS UNEAMIENI OSFARÁ UN PIAN DE GOBIERNO

(Borrador de Trabajo)
preparado por Héctor Béjaí

INTRODUCCION

El presente documento contiene ios primeros iineamientos para un programa de gobierno llevado a cabo desde el gobierno central, que
aplique criterios alternativos at programa neoliberal que está en actual ejecución. Se trata de un memorándum inicial cuyos vacíos serán
llenados en el curso del trabajo de elaboración del plan definitivo. Será desarrollado y completado durante su discusión con et aporte de tos
socialistas, y ta contribución de expertos en cada tema, además de ta incorporación de tas principales demandas de las organizaciones
populares.

Contexto en que deberá actuar un cobierno de tipo nuevo.

Un gobierno de orientación diferente al actual se encontrará con grandes
condicionamientos el año 2000. Estos condicionamientos serán los siguientes.

1. En el plano económico Un pesado endeudamiento que limitará la capacidad
económica del Estado; compromisos internacionales que obligan al pais a
mantenerse dentro de una economía abierta, privatizada y de economía de
mercado; metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional que
obligan al Perú a mantener una economía recesada.

Carácter del plan de gobierno.

Lo anterior significa que este plan de gobierno será de transición y, además de
aplicar un plan de emergencia, tratará de motivar consensos hacia medidas más
avanzadas en las siguientes lineas: Erradicación de la pobreza; reforma

2. En el plano político: La existencia de un régimen corrupto y militarizado
que deberá ser desmontado y reemplazo por un régimen democrático de
amplia base nacional y popular

3. En el plano de la conciencia nacional: Una generalizada opinión favorable a
la libertad de mercado y contraria a cualquier medida reactivadora de la
economía que pueda contener un peligro inflacionario

Por tanto, el nuevo gobierno deberá orientar cuidadosamente sus pasos,
limitado por estos condicionamientos; pero, aún así, deberá avanzar a una
situación favorable a las mayorías nacionales.

tributaria; masividad y gratuidad de la educación; consolidación de las
organizaciones ciudadanas.

O
-P
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Objetivos de un uohienw de transición.

Así planteado, el gobierno de transieión deberá tener los siguientes grandes
objetivos.

I) Reactivación de la economía y generación de empleo para mejorar de
inmediato la situación económica de la población.

II) Institueionalización democrática, para asegurar continuidad y proyección a
las medidas planteadas;

III) Educación y cultura.
IV) Pacificación del país
V) Combate a la corrupción.
Creemos que estas son las grandes demandas del pueblo peruano en la
situación actual. Un gobierno de nuevo tipo deberá responder a estas justas
demandas con medidas concretas.

Pasamos a ampliar los cinco puntos que hemos enumerado

REACTIVACION DE LA ECONOMIA Y GENERACION DE EMPLEO.

Según la ENNIV de 1994, el Perú tenía 8750,325 personas mayores de 15 años que trabajan, de las cuales 5718,189 son varones y 3'532,187 son mujeres. El Plan
de Gobierno debe estar estructurado en función de ellas y ellos.
Las cifras más gruesas de ese sector trabajador están en la agricultura, industria, comercio y servicios . 2'687,463 personas trabajan en agricultura, ganadería y pesca.
1  180,316 están en la manufactura Y 1 '463,329 en el comercio. Como se sabe, gran número de estas actividades de agricultura, industria, comercio y servicios, son
pequeñas e informales.

Planteamos que el programa contenga, como grandes rasgos, los siguientes puntos que, desde nuestro punto de vista, son los más urgentes y deberían ser aplicados en
los primeros meses de un gobierno de orientación distinta al actual:

1) Una estrategia de reactivación y crecimiento de la economía peruana, especialmente las grandes y pequeñas industrias nacionales y la economía popular, compuesta
por pequeñas y Microcmprcsas familiares

2) Un plan de generación de empleo.
3) Una nueva política de búsqueda de recursos que permita financiar la reactivación económica así concebida.

1)Propuesta de una política nacional de empleo productivo

El empleo es la demanda principal de la población trabajadora del Perú. En este
campo se trata de actuar simultáneamente en tres líneas:

a) Mejorar la calidad del empleo existenle medíanle el aumento de ingresos.
Plantearse como objetivo pasar de los actuales niveles de subempleo por
ingresos dentro de los cuales está el 71% de la población económicamente
activa, (cuyos ingresos están por debajo de lo necesario para financiar la
canasta mínima de alimentos, bienes y servicios), a un mejor nivel de vida
que se exprese por lo menos en la obtención de un ingreso equivalente o

mayor a SI. 401 mensuales (canasta mínima según el INEl). Esto significa
conseguir que alrededor de 5 millones de personas en actividad económica
precaria dejen su condición de pobres, mediante un impulso a sus
actividades económicas, si son trabajadores independientes, lo que traerá
como consecuencia el aumento de remuneraciones quienes tienen un empleo
fijo.
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En el caso de los 2-687,463 trabajadores agrícolas, ello demandaría la
'  creación de un fondo de 500-000,000 de dólares anuales como garantía para

pequeños créditos de un máximo de 10,000 dolares cada uno.
b) Pasar del empleo destinado a intercambiar bienes y servicios de manera

informal (sector informal urbano), que es un empleo precario y de baja
calidad al empleo productivo de bienes y servicios de mediana y alta
calidad. En un proceso que pueda contribuir ademas a un aurnento de la
producción nacional en agricultura de tecnología y productividad avanzada,
selección y transformación de productos agrícolas, ganadería mejorada,
turismo urbano y rural, pequeña industria y comercio formal Para ello sera
necesario , desde el gobierno, dar leyes y otorgar incentivos favorables a las
actividades productivas de los peruanos, especialmente las familias
populares, en agricultura, pequeña industria y pesca, que desalienten el
rentismo de algunos sectores de altos ingresos o el simple intercambio de
bienes y servicios en su mayor parte importados, por parte de la poblacio
pobre Esto significa pasar de una economía predominantemente rentista o
Lmereial-importadora, como es la actual a una economía
predominantemente productiva basada en las actividades populares.

c) Generar empleo adicional. El Perú necesita generar no menos de 3ÜÜ mil
empleos anuales, lo que se habrá que lograr alentando mediante incentivos a
las actividades productivas que generan más puestos de trabajo, como son.
Aerieultura y ganadería; pesca artesanal; mieroindustrias y talleres para
procesos mínimos de transformación. Además de ello, se deberá apoyar las
actividades de: Hoteleria y turismo en la ciudad y el campo, especialmente
aquella que movilice a la población niral campesina o de bajos ingresos,
autoconstrucción de viviendas populares; mantenimiento con participaemn
popular de la infraestructura vial que ha sido reconstruida en el periodo
1993-1997 , caminos vecinales y pequeñas obras de infraestructura en la
ciudad y el campo. Todas estas actividades tienen la característica de
generar empleo masivo e inmediato y pueden ser financiadas de manera
rentable

En conjunto , el apoyo del Estado a estos programas puede mejorar la situación
de la población y generar decenas de miles de empleos dentro de una economía
predominantemente popular en la cual las familias populares juegan un rol de
hderazgo. Estas propuestas deberán ser desarrolladas, para establecer el mom
y tipo de inversión necesarios, las fuentes probables de recursos y
modalidades de operación.

2) Programa dfí reactivar.iñn aconómica.

Lo anterior supone el impulso a un programa de reactivación económica que
deberá ser convocado por el Estado teniendo como protagonistas a los
empresarios y microempresanos peruanos, programa que deberá tener como
objetivo principal la elevación de la producción y productividad nacional en las
áreas urbanas y rurales.

Para ello habrá que buscar una activa concertación entre los microempresanos
1 ta economia popular, ta .ndustna nacoual y el Estado, tratando do
establecer articulaciones en los siguientes campos.

Industria alimentaria.- El encadenamiento entre los agricultores, ganaderos y
pescadores de consumo y la industria molinera de trigo y arroz, frigorífica
lechera pesquera de consumo y similares, deberá tener por objetivo abastecer

el mercado interno para elevar los bajos niveles nutrieionales de la poblacioi
peruana, en especial ancianos y niños. Para ello se dictará normas protee oras
del mercado interno. El Estado deberá variar gradualmente, en plazos
planificados, sus actuales compras de harinas lácteas en el extenor y hacerlas
en el mercado interno para favorecer a los productores nacionales.
Industria textil y de confecciones. La articulación entre los productores de
algodón y fibras diversas y un industria textil reactivada, deberá tener por
objetivo el abastecimiento al mercado interno y las exportaciones. En este
campo, la política estatal deberá apoyar decididamente a las pequeñas
industrias de confecciones cuya producción se dirige al mercado interno > a
exportación.
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3) Política de recursos.

Las líneas anteriores significan una modificación de la política estatal de
recursos en los siguientes términos:

Modificar la política de endeudamiento. Esto significa el mantenimiento de
relaciones con la Banca Internacional en nuevas condiciones.

Desde 1993 el Perú se ha endeudado al ritmo de unos mil millones de dólares

anuales para: Pagar préstamos anteriores; pnvatizar empresas públicas;
reconstruir su infraestructura de caminos e importar alimentos. Ninguna de
estas actividades crea empleo. Por el contrario, planteamos la gradual
modificación de la política de endeudamiento con el Banco Mundial y el BID,
por otra, que tenga como objetivo principal la producción y la generación de
empleo. Ello puede hacerse mediante el re-diseño de los proyectos en actual
ejecución, adaptándolos a nuevos criterios; la modificación de los proyectos en
actual preparación y la generación de nuevos proyectos con una concepción
renovada cuya orientación principal debe ser la generación de riqueza y la
creación de empleo.

Negociar con las empresas transnacionales. Luego del periodo de
privatización es necesario negociar con estas empresas, planteándoles su aporte
al desarrollo del país en diversas formas como las siguientes: Convenios con la
industria nacional; aportes al desarrollo local; nuevas normas tributarias que
igualen su earga impositiva con la de toda la población. Todo ello supone antes
la construcción de un gran consenso nacional que haga posible que el Estado
pueda negociar con ellas en condiciones que sean favorables para la población.

Favorecer la inversión de las empresas privadas nacionales en programas
económicos de contenido social: - Fundamentalmente generación de empleo -,

mediante diversas modalidades.

Modificar el sistema tributario de manera que la carga tributaria esté en
relación con la riqueza. Como hemos dicho antes, los criterios a aplicarse para
fijar impuestos serán fundamentalmente desalentar el rentismo y favorecer la
producción. Este planteamiento merece un desarrollo posterior.

Sistema de crédito e inversión popular. El conjunto de estas medidas deberá
producir una cantidad de recursos que el Estado no deberá manejar por si
mismo, evitando generar asi una nueva Banca de Fomento, y repetir negativas
experiencias anteriores; sino que deberá ponerlos a disposición de la sociedad a

través de bancos privados y organizaciones no gubernamentales, mediante

convenios en los cuales el Estado juegue el rol de garante de los prestatarios

bajo determinadas condiciones, para facilitar la rapidez y efectividad en el

otorgamiento de los préstamos. Deberá establecerse un registro de buenos
pagadores, sobre la base de la información existente en los bancos, ONG y ex
bancos de fomento, de manera que el crédito sea también una forma de
educación cívica que privilegie a quienes respetan la palabra empeñada.

Por otra parte, los créditos serán otorgados por la banca privada a los

productores teniendo como único criterio la rentabilidad del proyecto; y no,
como sucedía antes, sobre todo en la agricultura, cuando se imponía al

prestatario la obligación de dedicarse a determinado cultivo asi éste no sea
rentable, obligándolo a perder Creemos que una política dirigida a la
rentabilidad y, en consecuencia, a la productividad, permitirá que miles de
productores peruanos mejoren su situación económica en la ciudad y el campo.

Reconocimiento y pago de la deuda que tiene el Estado con los trabajadores
retirados y la seguridad social.

Con parte de los recursos asi logrados, el Estado deberá reconocer su deuda
con la seguridad social y los jubilados.
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INSTITUCIONALIZACION DEMOCRATICA. SEPARACION DE PODERES

CONSTRUCCION DE UNA DEMOCRACIA DESCENTRALIZADA Y PARTICIPATIVA.

Este tipo de política incluye las siguientes medidas: Restitución de la
independencia del Poder Judicial y del Tribunal de Garantías Constitucionales;
consolidación de la Dcfensoria del Pueblo; disolución del Ministerio de la

Presidencia y transferencia de sus recursos a las municipalidades,
convirticndolas en efectivos gobiernos locales; establecimiento de comités
regionales de coordinación con colegios profesionales, iglesias, y otras
organizaciones de la sociedad civil, a nivel del gobierno central, ministerial,

regional y local

Se trata en este aspecto de construir un régimen político estable,

descentralizado y democrático, abierto a las organizaciones populares y de la
sociedad civil. Dicho régimen deberá estar constituido por un gobierno central
pequeño y ágil; un Congreso con representación de distrito múltiple;
organismos de coordinación y planificación regional; gobiernos locales con

atribuciones y rentas suficientes para corresponder a su nombre.

Política de poder local y gestión democrática del territorio.

La ciudad ofrece un potencial enorme de desarrollo humano. Se trabajará para

la gobemabilidad de las ciudades, superando la visión parcial de la cuestión

urbana y la gobemabilidad como algo restringido a la planificación física y los
servicios urbanos.

Los poblados rurales recibirán un tratamiento integral considerando sus
particularidades culturales y su relación con las actividades económicas

microregionales, dentro de un enfoque de cuencas y microcuencas.

Defensa de los consumidores y usuarios frente a las empresas públicas y
privatizadas.

Se promoverá un sistema de defensa del consumidor, no estatal, que dé
facultades a organizaciones de consumidores surgidas de la sociedad civil, para
controlar la buena calidad y eficiencia de los servicios públicos, tanto los que

se mantienen en manos del Estado como los que han sido pnvatizados. Para

ello se deberá modificar un conjunto de dispositivos legales de manera que den
participación a las organizaciones de consumidores y usuarios en el control de

la calidad de productos y servicios, desarrollando marcos reguladores justos,

transparentes y efectivos; se capacitará a las organizaciones de consumidores y
usuarios para que sean representantes eficientes y persistentes de los
ciudadanos en materia de servicios públicos y se las asesorará en la definición
de políticas reguladoras.

CULTURA Y EDUCACION

La escuela deberá ser el elemento motivador del desarrollo y la organización

cívica de la población infantil, juvenil y adulta. El Estado deberá convocar a
expertos ene duración y maestros, para una política de apoyo a la escuela
primaria y secundaria, que establezca vinculaciones de largo plazo de la
escuela con el desarrollo y el funcionamiento de las instituciones de la sociedad
civil, particularmente las organizaciones populares. Esta reforma deberá estar
centrada en una convocatoria a los maestros para participar en la misma y para
ser elementos movilizadores del desarrollo nacional; deberá empezar por

dignificar su profesión, mejorar su capacidad profesional y aumentar sus
remuneraciones.

Los objetivos de la política educativa en el corto plazo serán
Ampliación de su cobertura, especialmente a los sectores de menores recursos,

medicmte la inversión prioritaria del sector público y el aporte de las
instituciones privadas y de la sociedad civil.
Construcciones escolares con financiamiento estatal, aporte privado y aporte
intemaeional. Aplicación de nuevos modelos de construcción ecológica de bajo
costo como el experimentado por la Universidad Católica y otros
Elevación del nivel educativo de la población.
Elevación del nivel de eficiencia interna del sistema educativo.
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Elevación del nivel educativo de la PEA, no sólo en términos de años escolares
sino en cuanto a capacitación continua, cspecialización científica y tecnológica
para aumentar las tasas de producción y productividad.
Introducción de la capacitación para el trabajo como uno de los aspectos
fundamentales de la matriz curricular

Reducción a cero de la cantidad de analfabetos.

Elevación de los ingresos del magisterio.
Capacitación, perfeccionamiento y especialización magisterial.

PACIFICACION DEL PAIS

Pasar de la actual pax romana o paz por la represión que no es duradera y es
inestable a una pacificación duradera, implica un conjunto de medidas como las
siguientes: amnistía para los sentenciados injustamente por terrorismo;
indemnización a los heridos en acciones antiterroristas y a sus deudos o
familiares; apoyo al retomo de los desplazados; apertura de canales
democráticos para que los alzados en armas puedan retomar a una actividad
pacífica y legal; establecimiento de una Comisión de Paz al más alto nivel, con
participación de organizaciones de la sociedad civil, la iglesia y las fuerzas

armadas, que pueda negociar un acuerdo de paz estable con las organizaciones
alzadas en armas.

La política de pacificación deberá ir acompañada de una política de derechos
humanos, consistente en lo siguiente: instmcción permanente de las fuerzas
militares y policiales en el respeto por los derechos de los ciudadanos,
desarrollo y consolidación de un sistema de defcnsoría del pueblo, en especial
de las mujeres, mmusválidos y niños.

POLITICA CONTRA LA CORRIlPriON

La cormpción en los medios gubemamentales es un fenómeno que aflige a
muchos países de America Latina y es particularmente notable en el régimen
del Ing. Alberto Fujimori. La gestión gubemamental de este período deberá ser
sometida a investigación y se informará de manera transparente a la opinión
pública.

Creemos que la forma más eficaz y permanente de combatir la corrupción es :
enjuiciamiento de los responsables de delitos de peculados y similares por
jueces y tribunales imparciales; garantías para una prensa libre, garantías para

un Poder Judicial autónomo; fortalecimiento de las organizaciones de la
sociedad civil para que puedan denunciar actos de corrupción y ser el
contrapeso del poder político.
Todo lo anterior se hará teniendo en cuenta la necesidad de mantener la
estabilidad macroeconómica, consolidar y ampliar los niveles de pacificación
que han sido alcanzados durante los años anteriores gracias al sacrificio de los
sectores populares y que hoy resultan precarios debido a una política
macroeconómica y social que excluye a las mayorías.

Lima, 1 de julio de 1997.
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EL MOVIMIENTO RORULAR URBANO Y LA

CONSTRUCCION DE LAS BASES EOLITICAS

(Dorrador)

EL NEQLI E^ERAL 1SMO AGF-^AVA LAS CQNDICIÜNE5 DE V1 DA DEL

PUEBLO Y GENERA NUEVAS CONTRADICCIONES SOCIALES Y

POLI riCAiS

La aplicación de las politicas neoliberales y la
estrategia contrainsurgente en los barrios populares y zonas
marginales, vienen produciendo gravísimos problemas que el
partido debe recoger e integrarlos en su plan de acción
política y construcción de fuerzas de poder.

La lógica neoliberal prioriza el pago de la deuda
externa, privatiza los servicios públicos y busca
desprenderse de las obligaciones que el Estado tiene con el
pueblo (especialmente los más pobres) en materia de salud,
alimentación, vivienda, educación, luz, agua, saneamiento
básico, etc. por considerarlos carga fiscal y no inversiones
que reproduzcan ganancias.

Vinculado a ello, los problemas de desempleo, el
incesante crecimiento del sub—empleo, la drástica reducción
de los salarios y el acelerado incremento de la violencia y
la guerra interna, especialmente en las poblaciones
marginales; dan un cuadro drámatico, violento y complejo,
donde se profundiza el hambre y las enfermedades, la
mortalidad infantil, la desocupación y el sufrimiento de
millones de hombres y mujeres de nuestro pueblo.

Un rápido diagnóstico expresado por cc.
politicamente en el frente urbe^no, nos
siguientes problemas:

que trabajan
muestra los

En materia de_ vivienda se conjugan tres qrandes

problemas.

a. La mantención de un abultado déficit de viviendas a
nivel nacional (aprox. 1 millón 4UU mil) y la
presión por aceder a un techo digno. A pesar de las
intensas oleadas de invasiones y nacimientos de
asentamientos humanos (AA.HH), este problema

subsiste y se incrementa conforme crece la
población, especialmente urbano.

ta. El crecimiento del problema del inquilinato precario
que compromete a más de 500 mil ciudadanos.
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c. El deterioro y tugurización de las viviendas cons
truidas, especialmente en los barrios populares de
Lima (Barrios Altos, Brefla, La Victoria, F<imac,
etc.). Sólo en el Cercaxdo de Lima viven en ésta
condición más de 200 mil personas.

d. El gobierno no tiene un plan social para encarar
esta situación, por el contrario aplica el libre
mercado para la construcción, favoreciendo a los
monopolios y a los grandes grupos de poder, dueflos
de terrenos e inmovilirias (grupos Bresciax, Raffo,
etc.). Los últimos decrectos legislativos dados por
Fujimori aceleran esta tendencia.

e. Lima de modo creciente viene agotando sus espacios
para la edificación de viviendas, habiendo crecido
de modo extensivo de manera caótica y

desplanificada. Llegando a comprometer las áreas
agrícolas y quedando para la construcción las áreas
baldías, cada vez más alejadas y que reproducen

problemas derivados; problema de transporte por
largas distancias, dificultades de dotación de ' t
servicos básicos por los altos costos, ausencia de
centros de trabajo, etc.

f. Aproximadamente entre el 30 y r557- de la población de
Lima, vive en zonas urbano-marginales entre
asentamientos humanos, cooperativas de vivienda,
programas municipales y asociaciones de viviendas,
etc. Reproduciéndose cotidianamente los problemas . .j; .

de servicios, trabajo, sobrevivencia y DD. HH. '-■-. A '
concentrando los sectores más pobres, marginados y
golpeados por la crisis. Si bien la tendencia a las
invasiones ha disminuido por Izx escasez de áreas,
los problemas al interior de los AA.HH. se
multiplican: luchan contra el desalojo enfrentando
los pobladores a los supuestos "dueflos" (empresas,
grupos monopolicos, grandes comerciantes,
cooperativas, burgueses individuales, etc. ) y el
Estado. Juicios u prolongadas disputas legales
donde la ley se aplica de acuerdo a tarifas y
presiones políticas. La lucha por el saneamiento
físico legal (SFL) y la lentitud y corrupción
municipal. "La carencia del titulo de propiedad
contribuye a impedir y dificultar a los poseedores
irregulares la obtención de sus servicios
elementales como son: agua, luz y equipamientos
comunales (postas médicas, colegios, recreación).
En suma la carencia del SFL constituye un factor-
importante en el deterioro y mantenimiento de las
condiciones degradantes de vida y medio ambiente de
la población empobrecida (Comisión Habitat)".
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g. Por efectos de la crisis, los costos para
construcción, se hen hecho casi inalcansables para

los sectores populares. hk) hay una adecuada
política crediticia. Tanto el Fonavi como los
llamados créditos Uspac son finalmente estafas para

el pueblo. Por ejemplo la liquidación del E<anco de
la Vivienda ha generado un explosivo problema con
las ampliaciones del crédito para la construcción de

redes e instalaciones de agua, desagüe y lus y
viviendas que perjudica alrededor de 500 mil

familias, especialmente de AA.HH.

h. Él deterioro de las viviendas populares es acelerado
por la carencia de mantenimiento y renovación.
Especialmente en el Cercado (deficiencia crónica de
los servicios; tuberías rotas, envejecimiento de las
instalaciones, destrucción de construcciones, etc.).
La tugurización se multiplica por el déficit de
viviendas. Las contradicciones por alquileres
aumentan enfrentando a los usuarios con el Estado

(beneficencia), Iglesia (que administra y conduce
docenas de solares y edificaciones) y terratenientes

urbanos propietarios.

2.- Salud V saneamiento básico

Al igual que en vivienda, el Estado se encuentra en
retirada y abandonando obligaciones elementales
(presupuesto, infreestructura, prevención y políticas

sanitarias, investigación, mialtrato a profesionales de la

salud, reducción de trabajadores de la salud, etc.).

(i) " vivimos la crisis y grandes fallas del modelo

sanitario actual y en particular del sistema de prestación
de servicios;

-  que no invierten prevención y que es básicamente

medical izado. Es decir que el Estado espera que la gente se
enferme primero, se produzcan las epidemias, que se mueran;

para luego actuar tarde y mal.

- Infraestructrura hospitalaria y centros médicos de salud
deteriorados y carentes de recursos y presupuestos.

-  Actividades sanitarias centralizadas a nivel de los

centros de salud. Sin participación de la población.
Descuidando la descentralización de los centros de salud.

-  Burocratización y descordinación entre las dependencias
del Estado (UDES, UTES, Centros de Salud y Postas).
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Un elemento que gráfica el gravísimo deterioro de las
condiciones de salud del pueblo es el desarrollo y rebrote
del colera (mal de los pobres). De los 300 mil casos
reportados en América Latina- El Perú posee la virtud de
abanderar el ler. lugar, con el 90 a 95'/. de ellos y con el
957. de los fallecidos (2,300)".

(2) El Plan Nacional de Saneamiento Básico, definió la
inversión de 1,386 millones de dólares para la década 1986 -
1995. En el periodo comprendido entre 1981 y 1988 se
invirtió solamente 250 millones de dólares, de los cuales el
957. se invirtió en las zonas urbanas. Es decir favoreciendo

un sector minoritario de la población: las clases

privilengiadas. Las políticas de desarrollo del pais tienen
el objetivo de favorecer a pequeños grupos vinculados a

altos ingresos. Estas diferencias las podemos observar

cuando revisamos la cobertura de abastecimiento de agua

potable y servicios de saneamiento para las zonas urbanas y

las urbanos populares y rurales del pais (urbanas 65 y 537.

respectivamente, rural 22 y 6"/. respectivamente) .

En el trabajo presentado por Mauricio Pardon (Del Agua-
Perú) . Se estima la 10 primeras semanas de la epidemia del
cólera ha costado al pais mil millones de dólares (720
corresponde a lo que se ha dejado de percibir por

exportaciones y turismo), estimando el Ministerio de Salud

entre 60 millones de dólares como su gasto. Es decir, este

monto es 4 veces lo que gasto el pais en agua y saneamiento
en el periodo 1981-1988 (70"/. de la inversión requerida para
elevar la cobertura de saneamiento básico al 82"/. de la

población durante el periodo 1986-1995).

3.- Sobre servicios básicos (aoua v luz)

- Estructuralmente el pais sufre un importante dé-ficit en la
prestación de serviciáis básicos, respecto al saneamiento y
la luz. De 35 a 40"/. los primeros (en zonas urbanas) y el
50"/. en los segundos.

- La ineficacia estatal ha reducido en la práctica a una
sola fuente de abastecimiento el agua (rio Rimac)
mostrándose insuficiente para abastecer a la población

limeña. El problema se agrava cuando esta fuente tiene un

altisimo nivel de contaminación biológica y mineral y

quimiica, por la acción de los desechos, residuos químicos de
las fábricas y relaves mineros que se arroja en su seno. De

igual modo existe una sóla fuente de tratamiento (la
atarjea) la misma que es notoriamente deficiente para
resolver la contaminación de las fuentes de abastecimiento y
que también viene deteriorándose cada dia.

- Cerca del 50"/. del agua se pierde por fuga. Deterioro de
las troncales e instalaciones clandestinas, etc.
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-  Alza excesiva de las tarifas de agua y luz, golpeando
especialmente a los hogares más pobres de la ciudad. Estas
se han elevado por encima de 2007. como en el mes de
setiembre del 91.

Hay discriminación en el cobro de tarifas, quiparando
las zonas popularea a distritos de clase media y zonas
residenciales. Cobrándose por promedio y no por consumo.

De igual modo la discriminación se da
abastecimiento del agua, mediante la racionalización
suministro. cortándose de modo persistente a las

en el

de su

z on ©s

marginales y barrios populares y garantizándose casi siempre
agura permanente a los distritos de mayor ingreso,
aproximadam,ente un habitante de barrio residencial dispone
de 500 litros de agua al dia mientras que un poblador de
barrio marginal a lo sumo cuenta con 20 Its.

Al igual quie en casi todos los servicios, el Estado
también ha optado por iniciar la privatización del
saneamiento básico. Condicionando con ello su prestación a

los niveles de ingreso, en un país, donde la pobreza critica
alcanza a cerca de 13 millones de peruanos.

11 BARRIOS POPULARES ASENTAMIENTOS HUMANOS: FUERZA

SOCIAL EN DISPUTA

Los barrios populares y particularmente los AA. HH
Marginales, son espacios donde se libra una intensa
confrontación entr ediversos proyectos y fuerzas políticas,

buscando ganarlos y convertirlos en bvase y sosten social.

Los principales actores de esta confronta!cón son : el
gobierno fujimorista a través de los mecanismos estatales y
particularmente las Fuerzas Armadas, el senderismo y su
propuesta de guerra, las fuerzas del poder popular que
globalmente se encuentran en dispersión y repliegue; pero
incluye también al APRA, los partidos de la derecha (AP,
PPC, Libertad), la Iglesia (tanto la jerarquía como susn
sectores progresistas), los partidos de la lU, las ONGs.
que han concentrado un importante vólumen de cuadros y
recursos y actúan en muchos casos con independencia de los
partidos políticos.

El ámbito de esta dispita incluye casi todos los
aspectos de la vida y las manifestaciones cotidianas de las
masas (desde el asunto del techo, pasando por la
alimentación y sobrevivencia, la salud, los servicipos, la
cutlrua, educación y la seguridad ciudadana), conlleva
propuestas políticas y disefros programá ticos e incluye
aspectos militares por estar ubicada en medio del desarrollo
de la guerra interna.

■  - n
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El disePto neoliberal, se aplica en los barrios
populares y poblaciones marginales con toda su brutalidad y
segregación. El Estado se sacude de sus obligaciones

elementales en materia

alimentación, promioción del

vivien en situación de

permanente de sobrevivencia

de servicios, apoyo a la
empleo, etc. la inmensa mayoria
pobreza critica y en estado

La política de asistencia social por parte del Estado
sé ha reducido en la práctica a crear el Fondo Nacional de
Compensación y Desarrollo Social (FONCODES) fijándole un
reducido presupuesto para apoyo social, fomento al empleo
productivo y apoyo general a la producción,

A pesar de ello, el gobierno no oculta sus intenciones
de convertir a este organismo en el canal de centralización
y  manejo de la emergencia social, tratando de juntar
sobrevivencia con producción, presindiendo al máximo de las
organizaciones naturales como la Coordinadora Metropolitana
del Vaso de Leche o la Central Nacional de Comedores (CNC).

Reeditando con ello las prácticas controlistas y
manipuladoras del belaundismo y alanismo.

Sin embargo la principal ofensiva estatl se produce a
través de las FF. AA. y su politica contrainsurgente :

-  mediante las capabas psico-sociales y acantonamiento en
los pueblos (regalando alimentos sobrantes que envian los
EE.UU. a través de su Embajada, cortando el pelo, extrayendo
los dientes, etc.). Pueblos donde ellos evalQan son foco de
la subversión o potencialmente subversivos. en un intento
de mejorar la imagen de las FF.AA. y buscar comprometer a
los pueblos a la lógica antisubversiva.

Otro eje sin embargo no ha prosperado es el impulso y
organización de las rondas vecinales, planteando la
capacitación y el apoyo logistico.

Todo ello se combina con los permanentes allanamientos
y  rastrillajes a los pueblos (bocanegra, Ensenada, cono
NDrte, Pamplona, etc.) sembrando el temor entre los
habitantes, al igual que las detenciones, operaciones
cerrojo y saturación en las vias principales de los conos,
etc.

Por el lado de sendero luminoso, ubican a

barrios populares como los cinturones de
estranqulan al viejo Estaido.

los AA.HH. y
miseria que

Desarrollanod como contradicción principal SL vs.

Estado, evaluando que han alcanzado el equilibrio
estratégico, se viene trazando como meta, la ocnstrucción de
comités Populares abiertos (CPA) y organizar una red de
masas insurreccional para el momento de la ofensiva final.
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Su plan de Aetto. data de hace muchos aPtos ubicándose

en lugares estratégicos por su densidad pobl acional, por
concentrar a los más pobres y golpeados por el sistema y en
aquellos espacios geográficos vinculados al ingreso a Lima y
a la conexión con las provincias serranas. De estoe modo
vienen expandiéndose principalmente en SJL ligándose hacia
Cieneguilla y el Chillón, conectándose con la sierra de
Lima. vienen trabajando el cono norte habriendo ruta hacia

Canta. De igual modo han extendido su trabajo en el Ssur
(SJM, VMT, Villa, particularmente en la zona de Pachacamac)
y en la carretera central.

De su experiencia de comités Abiertos, lo más conocidos
y propagandizado es el AA.HH. Féliz Raucana. al respecto El
Diario de agosta de 1991 asiente un informe, de Caretas que
sehala (sobre Raucana)!

" La asamblea general es su máxima instancias politi.ca de
gobierno"..."su economía colectivista se abasa en una granja
comunal, un huerto comunal, y un comedor popular a los que
hay que agregar las economías de las familais (pequeños
huertos, por ejemplo) y sus ingresos de otros centros d^
trabajo que están fuera de alli".

"  En el huerto siembran camote, papas, hortalizas y
legumbres. Para la granja cada uno colabora con animales
que crian en cada o con dinero y hay un trabajo por grupos
siete u ocho personas al dia".

"En la alimentación funcionan las ollas y comedores
comunales. Se tiende al igualitarismo. El aporte al día es
de 200 intis por familia (25 centavos de dólar) asi tengan o
no hijos".

"La justicia Raucana es ley del asentamiento; de acuerdo a
la gravedad del delito, lo juzga el juicio popular del
sector o de la Asamblea General".

"Agregúese a ésto segón el Diario de la mencionada
fecha)...que los problemas de salud y educación son
esforzadamente abordados para erradicar el analfabetismo y
brindar educación en todos los niveles. Asi cmo el notable

logro de haber erradicado la delincuencia en todas sus

formas, todas estas conquistas y muchas más logradas en
tesonera brega, son las que la reacción quiere barrer
consumando genocidio mayor".

Sendero luminoso desarroll de modo persistente una
abierta y explícita confrontación política y militar con las
fuerzas políticas y representaciones gremiales
particularmente con el APRA y aquellos que denominan
revisionistas a quienes consideran traidores y avanzada de
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la burguesía en el seno de las masas también con la iglesia,
ONGs y municipios.

El sectartismo conque actúa lo lleva a prácticas
liquidadoras y divisionistas que los coloca objetivamente
como enemigos del movimiento popular y sus organizaciones.
Llegando al asesinanto impune como método de resolver
contradicciones y cuestiones de hegemonía. Desde agosto del
91 a la fecha, SL habría asesinado a 9 dirigentes vecinales
(vaso de leche, dirigentes gremiales, rondas urbanas, etc.)
y habrían realizado más de 4 atentados incluido el intento

fallido de asesinar a Erna Hilario (comedores).

El APRA, utilizó el periodo de gobierno para fortalecer
su base social en los Barrios populares. Su instrumento
principal son los llamados clubs de madre, que si bien
aparecen como organizaciones oficiales, obedecen a las
ordenase directas del Apra.

También disputan la conducción de las organizaciones

vecinales, estableciendo puentes a través de su

representación par lamentaria y los municipios que dirigen.

Un punto aparte es la utilización compartimentada de
bandas parami1 itares y matones para consolidar su control es
el caso del grupo de Ríos Sánchez en Los Olivos. Asimismo,

se habla de actividades de reclutamiento y zonas de control
de CRF, particularmente en el cono norte.

Los partidos de la dereíha: AP, PPC, Libertad
establecen una vinculación clientelista-asistencialista

(gestiones, donaciones, etc.) dentro de un objetivo
básicamente electorero, concibiéndolos como masa de

man iobra.

La Iglesia es una fuerza que tiene un persistente y
extendido trabajo a nivel de los organismos de
sobreviviencia (principalmente Comedores), los Clubes de
madres, los clubes parroquiales que concentran juventud
popular, etc. Uniendo a ello un fuerte despliegue de
recursos e infraestructura.

3u presencia persistente y profunda lo ubica casi
siempre en una relación directa con el conjunto de los
problemas de los pobladores. Particulármente frente a la
violencia de la CI y el senderismo, que ha"' optado por
ubicarlo como blanco.

En su seno se desarrolla la contradicción entre

orientaciones que se limitan a administrar el

asistencialismo predicando el apoliticismo con un fuerte
contendido manipulatorio y aquellos sectores que por su
contacto directo con la realidad de los pobres, están
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dispuestos a ir más allá. Vinculando su trabajo al
fortalecimiento de la organización autónoma de las masas.

Las ONGs. han crecido y se han multiplicado (en fondos,
cuadros y sectores), estando ubicados en múltiples lineas
(desde sobrevivencia, salud, Si-L.., capacitación hasta
microempresa).

Es aqui donde las fuerzas reformaistas de la lU, tienen
asiento principal y en muchos casos es la forma de

vinculación y trabajo político que desarrollan. En otros,
las ONGs actúan como fuerzas propias, formalmente
institucionales y como entidades especializadas, pero casi
siempre con opinión política, propuestas programéticas y

formas de organización que producen y reproducen diversas
relaciones político-sociales con la dirigencia popular y las

masas.

A pesar del aporte que brindan al movimiento organizado

(capacitación y apoyo técnico, canalización de ayudas en
materia de sobrevivencia y salud), en línea general, el
desarrollo de las ONGs. son una fuente permanente de
conflictos y contradicciones que tiran atrás al movimiento
poblacional, manipulación y pretnciones de dirección,
superponiéndose a los dirigentes naturales (casoé de :: '^1
comedores y V de L) , deformación y resclutamiento a los ^
dirigentes populares. Orientaciones que siembran una lógica
evolutiva desarrol 1 ista de acumulación de fuerzas s

reformista, equiparando poder y protagonismo popular a la • .

consecución de proyectos y una línea de conciliación con el »
Estado. L,

"El autoesfuerzo y la creatividad popular legado que es
necesario potenciar mediante la planificación participatoria

que involucra a los usuarios, a las poblaciones y a las

autoridades en la toma de decisiones y en el disefto de

alternativas austeras pero eficientes (manif. de Comisión

Habitat.).

El movimiento popular barrial se encuentra en una
sitaución general de repliegue, teniendo un conjunto de
problmeas que superar en un plan de reactivación.

En primer lugar se plantea un necesario rearme
programático para encarar la ofensiva neo-liberal y el
retrazo aquí no es en tanto se hayan producido grandes

cambios (el neo1 ibera1ismo en materia de los barrios

populares y AA.HH. tiene 3 componentes fundamentales:
reducción del gasto fiscal y abandono de las obligavciones
del Estado, privatización de los servicios y

mi 1 itarización) sino en el cómo encarar*el conjunto de los
problemas, de modo intergral; ya que la crisis global del
país generaliza los problemas y e>;ige alternativas globales
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evitando caer en visiones reduccionistas prácticas

asistencialistas o en pura agitación estéril.

En segundo lugar, superar la atomización y dispersión
en que se encuentran las organizaciones populares,
habiéndose debilitado los organismos de centralización
nacionail y urbano e incluso distrital y zonal. Si bien la
orghanización ha crecido y se ha ampliado en pobladores y en
lineas y ejes de lucha (sobrevivencia, salud, medio
ambiente, etc.) las representaciones populares también se
han ampliado, existiendo en un mismo espacio, la tradicional
dirigencia vecinal, la dirección del vaso de leche, la
organización del comedor, la organización por el agua, los
comités de salud, las org. de productores y pequeños
comerciantes. etc. pero esto no tienen linea de
central i zación.

Los dos problemas , el programático y el organizativo
unido a la débil politización, generan permanentes
contradicciones internas y disputas sin proycción, que
debilitan la organización población, alejan y desgastan a
los dirigentes (as) y son aprovechadas por los enemigos.

Nuestro partido no esta exento de estos problemas.

Cayendo también en las desviaciones anotadas; lenguaje
interno radical y maximalista y práctica reformista y

coyunturalista detrás de las masas y sus problemas vinculado
a ello un fuerte proceso de burocratización y un trabajo

partidario que gira 'j^a sea en torno al gremio, municipio ú
ONG.

III- LUCHA POLITICA Y CONSTRUCCION DE BASES POLITICAS
REVOLUCIONARIAS DE MASAS.

1 ~ ( Cual es nuestro objetivo?

Queremos reactivar el movimiento poblacional (urbano

popular) construyendo un amplio movimiento político de masas
que orientado en una propuesta politico-programática esta
sustentadeo en sólidas bases de poder y en frente de modo
sistemático al neoliberalismo y la contrainsurgencia,

contribuyendo a derrotarlos y construir una correlación de
fuerzas distinta a la actual.

El eje en torno debe girar todo nuestro trabajo, es la

modificación de nuestra actual relación con el movimiento

poblacional, apuntando a construir en su seno, experienfcias
reales de poder popular. Esto para nosotros comienza con
las Bases Políticas y se plasma en las Bases Políticas
Revolucionarias (aplicadas a la realidad urbana) como salto
en calidad y htegemonla de nuestra propuesta.
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■~ En Que consiste nuestra concepcián de construir bases?

1. En primer lugar parte por plnateranos organizar y
dirigir todas las manifestaciones y aspectos de la
vida de la población. Modificando nuestra relación
con ella, politizando la vida de las masas,
alimentando su rebeldía y capacidad de lucha,
potenciando su capacidad programática y alentando su
autonomía y construcción como coantrapoder de masas,
opuesto al Estado y las fuerzas burguesas,

2. En segundo lugar tenemos que tener una propuesta
política de como cxonstruir el Poder Popular en los
barrios que parte por tener políticas particulares
para cada uno de los problemas político, sociales,
económicos y culturales de las masas (desde el techo
y  la sobrevivencia, pasando por la producción,
salud, cultura y la autoprotección de las masas),
como parte de un todo.

Estas alternativas nos debe confrontar con el
Estado, los partidos de la derecha, el APRA, el
senderimso y el reformismo- Ganando el corazón y la
raizón de las masas y ganando liderazgo y hegemonía.

Ello supone desechar en nuestra cabeza y práctica.,.,
el asistencialismo y la visión gradualista- que ayuda
a reproducir la dominación de clase en las masas,
pero también no qudarnos en el discurso principiosta
y  la pose radical a jeno a los problemas concretos
de 1 as masas.

3. LA construcción de las Bases Políticas supone
también trabajar con mucho cuidado el asunto del
Frnte Unico entendiendo que los barrios populares y
AA.HH. son zonas de dipsuta. Definiendo puntos
claros de unidad con las fuerzas que dicen ser dé
izquierda, la iglesia, los sectores independientes,
las ONGs, dándoles un lugar dentro de nuestra
propuesta.

4. En tercer lugar, y de modo imprescindible tebemos
que encarar el problema de la violencia, la
seguridad y protección de las masas construyendo los
niveles de conciencia y las dformas de organización
e instrumentos adecuados.

5. El salto en calidad de nuestro trabajo y el
desarrollo polUtico y organizativo por las masas,
nos deben permitir construir las BPRMs que en las
ciudades tienen su función particular diferentes al
campo. Sobre todo por ubicarse dentro de la
retaguardia del enemitjo.
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é>. Finalmente, debemos definir neustra política frente
al Estado y sus organismos que existen en la
poblaciones desde los municipios hasta los
organismos descentral izados del Estada (UDES, UTES,
USES, etc.) Haciéndolos girar en torno a nuestros

proyectos de poder y no girando nosotros en torno a
los municipios u Ongs.

( Donde debemos de concentrar fuerzas en LM?

a. Nuestra estrategia de construir bases significa que
no podemos seguir trabajando en espacios muy amplios
con influencia muy superficial. 'Debemos de modificar
hacia concentrar fuerzas en espacios prioritarios y

concretos y trabajar hacia adentro y hacia abajo.

Guardando las diferencias históricas y el contenido de

nuestras actuales tareas, se trata de hacer un
movimiento estratégico hacia la construcción de bases
de poder ó también podemos llamarlo una "retirada

estratégica" para reconstruir nuestra relación con las

masas desde una lógica integeral, creando los

instrumentos adecuados para ello, y transoformar
neustra actual afcapacidad que se reduce a crear
opinión pública ú orientar campabas coyunturales, en
capacidad real de movilizar masas, representarlas
politicamente y construir el autogobierno de masas como

contrapoder.

De acuerdo a la opinión de los responsables del trabajo
partidario en LM y recogiendo opiniones de la
militancia podernos adelantar tentativamente los

siugientes espacios y ejes de clase:

A. Definición de zonas y espacios

a.i Cono Norte;

- Naranjal

- Zapallal

Estableciendo como prioritario El Naranjal y
quedando como tarea que a su interior y dentro de un
Plan Especifico se defina base, sector, etc. Significa

también lo mismo Zapallal, como un segundo objetivo.
Siguiendo el mismo método para el resto de Conos.

a.2 Cono Sur:

San Juan M. (Pampas y Pamplona).
Villa Maria (Nueva Esperanza, Tablada)
Villa Salvador (4to sector, Pachacamac)
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Las 3 prioridades son Pampas, Tablada y el 4to
Sector de VES!

Cono Este:

- San Juan L. (Campoy)
- Ate-Vitarte (Fundo Barbadillo, Huaycán).

- Agustino (Los Cerros, Zona Plana).

De ellos, las 3 prioridades son : Campoy, Fundo
Barbadillo y Zona Plana).

a.4 Cercado; Mérgen Izaquierda del RR,

B" Definición de Ejes de Clase

Nuestra prioridad es el amplio espacio de la
sobrevivencia (vaso de leche, comedores, talleres de
producción).

C. Formas de lucha:

No estamos en un momento donde es posible grandes
movilizaciones, en todo caso, de producrise, estas son
coyunturales y no forman parte de un proceso de
acumulación real de fuerzas. Sin embargo, si hay

condiciones de lucha, teniendo que partir neustras
formas de lucha de las condiciones concrentas que se

nos presentan.

í

s■ Formas de Oraanizacién

Debemos de apuntar a producrir una renovación de
las organizaciones poblacionales y vecinales,
priorizando el trabajo en los sectores y grupos
vecinales.

Las formas de lucha debe ir de menos a más. • >1 • .
Priorizar la movilización interna en los distritos y'
el bloqueo de troncales y avenidas principales,
desarrollando lógicas de resistencia y despliegue
parcial de fuerzas. ' •
Poner fuerte asento en la educación y agitación de
masas, combatiendo la propaganda neo-liberal.
Luchando por transformar el conformismo en rebeldía y . . * I
resistencia activa. La dispersión en centrlaización, '
la disputa intestina en unidad de clase y
construcción de Frente Unico el temor en capacidad dé
combate. , .
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Levantar la alternativa de os frentes de defensa

distritales, zonales, te. como niveles de
centralización o su equivalente de acuerdo a cada
realidad concreta.

Al intc^rior de los AA.HH. y los barrios populares
debwemos de tender fortalecer las juntáis centrales

que unifique el conjunto de las organizaciones
existentes en una sola dirección y política,
combatiendo la dispersión y el paralelismo en la lucha
y tratamiento de los problemas.

Desarrollar nuevas (o antiguas derrepente) formtas de
organización que integre principalmente a los jóvenes y
mujeres y que se desarrollen a partir de levantar
banderas y reivindicaciones de las masas. Ejm; comités
por el trabajo agrupando a desocupados y sub-empleados
exigiendo al gobierno el apoyo a la producción y el
emp1eo.

Comités de viviendas que levante el derecho del pueblo
a ser apoyado por un Estado mediante la poromoción de
proyectos de vivienda social o créditos, etc. apoyar
la organización de la juventud para la educación y la
cultura, etc.

Generalizar la formación de los comités de autodefensa

de masas como formas legitimas y autónomias al Estado,
a  su interior construir las brigadas de autodefensa
como columna vertebral.

IV. EJES DE ACCION POLITICA Y PROPUESTAS

Lo siguiente no pretende ser una plataforma central ó
"la Campaba", sino precisar las orientaciones que se
desprende del diagnóstico presentado y resume los contenidos
de diversas alternativas que tanto el CRL ó los CZ, CLs u
organizaciones populares han venido levantando en el trabajo
poblacional.

1.- Por techo y vivienda digna para el pueblo

1. Por programas de vivienda popular ó de interés
social, especialmente para las poblaciones de bajos
ingresos. Que genere empleo y combata el déficit de
viviendas.

2. Adjudicación por el Estado de áreas para la
construcción dte progrmas a ASOCIACIONES de vivienda
Popu 1 areís.

CDI - LUM



15

3. Apoyo estatal a la construcción de vivienda
especialmente en los PP.JJ.: créditos, apoyo técnico
y  legal, reducción de los costos de los materiales
de construcción.

4. Adjudicaciones, titulaciones y saneamiento físico
legal;

-  Adjudicación inmediata a los terrenos en disputa,

corte de juuicio, no a los desalojos.
-  Desburocratización y apoyo al SFL en la
Municipalidad de Lima.

No al pago de los créditos Uspoac. Corte de
juicio a los prestatarios.

- Respecto a los pedidos de ampliación de los AA.HH.
(crédito) con el Bco. de la Vivienda.

5. Renovación y destugurización , créditos para
adquisición de viviendas. Programas de ....R.

Por servicios Básicos para el pueblo

1 - Luz V agua; derecho de todos

i. Por proyecto R-L-CH. No a la observación del
ej ecutivo.

2. Reordenamiento del abastecimiento:arreglo de las
principales tronacles de abastecimienta.

3. Racionalización y democratización en el
abastecimiento del agua;

~  No al pago de cobros excesivos, moratoria
generalizada en los barrios populares.

- Vigencia de tarifa social adecuada al SBL.

, 4. i
- Cobro según consumo real y no según promedio.

Democratizar el serviciio í agua para todos.

4. No a la privatización del SBA, mauores
presupuestos trasnferencia de un porcentaje de los
fondos del F-onavi para el SBA.

5. Construcción de redes primarias y secundarias,
priorizando los AA.HH. y zonas marginales.

é>. Construcción de tendidos de luz, especialmente en
las zonas marginales.
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7. Tarifas diferenciadas, no al pago de cabros
e>: cesi vos.

3.- Alimentación y sobrevivencia popular

1. Por la promulgación de la ley de vaso de leche.

2. Por la ampliación de presupuesto para V de L y
Comedores Autogestionarios.

3. POr la defensa de las organizaciones populares y
la de sus dirigentes.

4. Por la administración de las partidas del Vaso de
Leche por la CMVL. No al paralelismo ejecutivo,
municipios.

5. Modificación de la Ley 24059 en su articulo lo en
los términos siguientess
Que contemple como beneficiarios a los niPíos de O

a 13 aPlDS, madres, gestantes, lactantes, ancianos,
TBC y otros.

4.- Cobertura de salud v Saneam-iento Básico Ambiental

a. Campañas de Prevención de enfermedades y
epidemias: diarrea, cólera, etc. control de TBC.,
Campañas de Vacunación, etc. Apoyo del Estado.

í't b. Mejoramiento de infreestructura y cobertura de
prestaciones médicas (centros de salud, postas). ^

c. Apoyo a la organización popular para prevnción y
participación en tarea de salud y SBA:
información, capacitación, recursos, etc.

d. No al alza indiscriminada de las medicinas,
cpontrol popular de recios, apoyo a los botiquines
comunales.

e. Creación de servicios de emergencia permanente en
zonas populosas y alejadas; Tabladas, Chillón,
Pachacamac, Huaycán, etc.

S■~ Trabajo y Producción

6"~ Seguridad y Autodefensa Popular

r ... vV- . 'V
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DKJL. 3PtJM—F*AFi^'IJJ<y AJL, JPfJS^—MOVTMTEUTrOr
C3RITERIOSi^00KKII999tmmt^S

rLainar, 10 Setic^re 95) '

Los siguientes criterios organizativos se basan en consultas
que heiQOS coiapartido informalmente con algunas (os) cc. a partir
de los avances logrados en la última sesión Comité Central
Ampliado que superó la forma inadecuada en que se estaba tratando
el tema de las perspectivas del partido, del mariateguismo y de
la izquierda peruana.

Y ins SBCTOKKf: SOOTAhKS DEL WJEVO

Una de las tareas esenciales en esta etapa de transición es
buscar contribuir a reorientar y retejer organizativamente el
movimiento popular subsisten'^e (los sectores obrero., campesino^
maestros., barrial, frentes de defensa, etc.) y los nuevos
sectores populares, capas y grupos sociales (.sectores.
autosestionarios: mióroempresariales, de sobrevivencia, de
servicios, seguridad y autodefensa ciudadana; loe grupos—de.
presión política sin partido: agrupamientos religiosos.
defensores de derechos humanos, nacionalidades oprimidas,
movimientos descentralistas, comités de desarrollo, ecologistas,
profeoi o,jales, sectores científico-cul turales-humanistas,
promotoo'es y defensores de la salud mental, defensores de la
población infantil, juvenil, de ancianos y de familias
desplazadas, pacifistas y promotores del desarrollo humano y la
calidad de vida, v 1 os sncí a 1 istas progres istas.
oartidarizados).

Esta es la base socioestx^uctural (productiva, cultural y
moral) del Nuevo Campe Popular con la cual debemos confluir para
elaboraz'* y aportar el nuevo proyecto político, nuevas
alternativas frente a las nuevas características de la opresión y
la alienación del sistema capitalista desde su rearme neoliberal
en el mundo y para gue contribuyamos a que el desarme del
socialismo científico, democrático y humanista, como movimiento
mundial, tenga nuevas experiencias que sean sustento da
superación.

RL TRANSITO O TJi TRANSICION KS (ffi SOLO
NTVKLRS. TAREAS Y PlJiZOS INTERRSLACIONADQS.

KUTRATKGTOAMmTS

Vivimos momentos de transición, de cambio social, es decir
momentos y procesos en que las cosas pasan de un estado histórico
a  otro. No se limita pues a los alineamientos tradicionales de
izquierda.Dicha transición comprende hasta tres espacios y plazos
que hay que valorar, diferenciar y aprender a trabajar
entretejiéndolos estratégicamente.

.1

SI primer espacio coriresponde a la Refundación del Proyecto
Global del socialismo en el mediano v lar^o plazos, en el cual la

#.

'  ' Z'Z

b'
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¿ransición se refiere Jtj aotve2 camr-io de ép^oca en el mundo,
logue nos demanda ser par bes de Ja reat0fación del mito f da una
cultiira soolalista y en nuestro paiís, -del rae rapamiento y
renovación, del irariate^r ̂cif'^-^ co.'-'o espario polzt: co-cultural gue
abarca más allá de nosotros, el PdM..

El segundo espacio es el de le Orgenizacxón del Nuevo Campo
l'cr'-'l&r en el ccrzo y mad.i.'=ine niazos: a.gul se trata de la tarea
de aprender y. contribuir al retejido social desde los
^'.■abajadores, .tos grupos de acción política sin partido y loa)

o ocres progresistas y socialistas propiamente.

U.r:- tercer espacio de acció.n táctica fundamonésJmentf mrl
del Fr-onte Ami-dio, en el corto y mediano plazos mn e? cuaí fm
trata ds xeoncurrir y aportar en los movimientos dcmc -vaoyccl. de
resistencia al neo liberalismo fujimorista

¿Qué es lo gue permite perspectiva estratégica, durabilidad^
eostenibilidad al concepto de tránsito? Es la conciencia 2Torso:ml
y colectiva de gue estamos reordenando nuestras yi-^as y nuestras
filas hacia el primer y superior nivel de ccnst rrocíón: el nuevo
mito socialista y la renovación mariategui&ta en el país desde el
reeutrongue y construcción en un nuevo campo popular.

Esta p-'-e'-daión estratégica no significa 'uia rr.ziguctn pr ■^defó.n- ida^
cómp irá desenvolvi.cnáo este p-coceso en L \:uno: y en -a >.

país. Simc\'emente no lo podemos saber. A lo s.oio, pcdocos^ hacer
y.revj si onee ar-co.cirativas. susceptible.s de revJsrr y mcd.i.-: I '-ar a
'vartir de las tenái. c-icr del mxovimiento real.

3CP EA TRANSICION SS UN PROCESO QUE COHBTNA ^
TM/JÍMD, fin j12 AD3ÜN0S FIENENTOS ESFNCI/TES f APElc'-trJl

A LA CONFOFmCICSLJJELQlWS^

Pero lo transicional es distinto a lo efímero, lo j asa joro j-
impcrtsnoia. No valdría la pena ser miembro y menos aún dirige ite
de' una organización con estas características.

Lo transitorio, siendo momentáneo, nr ^ t.iene como finr.l la
7íicioi?. No t<indria j,ingUn sent.i..o participai > ^ n.c

organización gue lleve a esto. Bastaría con nombrar una -ycmi^ on
liquidadora y definir el destino de lo acumulaao materialmente
en diversos esnacios. 2'odo tránsito afirma gue se va , ..n
nuevo estado de cosas, afirma la continuidad, no tra:^ii-c^^o
significa avanzar por aproximaciones sucesivas, concatenadas,
continuas, gue—enXa5SZL_Íj2£—tjzes—n 1 veles s^ñl^dot>^ de
^ 7.7,>7■? r pe i i t i CP: cu 11urñ—sociaI.i&tia—¡m¿nd2Mj-—y.— í
pf'r'ijano. eamoo ChonuleiPl-'L.freuLÉ-^SJUPl 1CL^

El carácter estratégico del tránsito o. fa
que, desde el primer espacio aportemes /■czm¿.o.utaim^.i*^e i^on
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núcleos y peYsonss s los cti oc dos. Ests es nuestrs fornas de
responder ante la px^egunta válida de si el nuevo Movimiento, es
un espacio a plazo fijo, cuánto durará y de gué depende su
duración.

En la nueva izquierda somos varones y mujeres formados en esa
r-erspectiva, somos gente que ha crecido movilizada por utopías,
¡ritos sociales (la revolución, el socialismc), pc^r una cultura
cor. determinados valores (la justicia social, la solidaridad) y
formas de establecer relacj£>¿j^s sociales (lo colectivo, el
:  .^21 ra 1 i smo demacré t i co ).

Cualesquiera que sea la forma de organización política que
.asumamos, esta tendrá su fuerza móvil izadora er una nueva
esperanza, el nuevo mito alcanzable o la nueva utopía realista
por la cual nuevamente nos, comprometemos a sei^ parte de las
generaciones que los Crearán y harén pcsxblc. Sin esta noción
fundamental, cualquier for¡r> de organización política carece de
perspectiva, no pasa de ser formal, efímera, y entonces. en esa
situación, da igual constituirnos en circulas 'da estudio que en
partido o movimiento.

PODER, ESTRATEGIAS ORQñNIZATIVAS Y NüE'/O CAMPO POPULAR

■3.1 I-' v farmas de organiz&ó.ión. y de Ivcna

Resumiendo, reiteramos que las tres fr¿njas sociales que
prefiguran el Muev.. > Campo Popular son'

La franja de .los trsibajadores pro-ívctores ^ de la riqueza
material y los productores de la riqueza, espiritual,

*  los grupos de acción y presión política sin partido, ^
:p y franja de los socialisuas j''' .progresistas con partido.

En est-c:s tres bases sooioestructurales hay que construir
sujetos sociales, instituciones, propuestas y experiencias de
gchierno y poder.

Este es el espacio ceñí-1%1 de construcción de una nueva
acción política. En tal .aentldo es necu 'ar.ia redasenar .■ . ■. •rraf
lucta y ae organización.

En cuanto a lo organizativo, en primer lugar, se trata de
APREiiDER y, en ese proceso de aprendizaje, contribuir al retejido
social con estrategias de:
*  adquisición del poder del conoci.miento, con el manejo

comunicación, información, educación y el desarrollo de
nuevas habilidades adecuadas más que para acm andar-
plataformas para proponer y fundamentar salidas y proyectos
concretos,

y  ejercicio concreto de peder político vía e:,--peris¡^iias cte
gobierno local y autogobierno, . . .

y  creatividad autogestionaria como poder y resistencia
económica ante el embate neoliberal, ^ ^

y  y estrategias de presión política democráticas y diversas.
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En cuanto a las formae de lucha, deberán corresponder teatblén a
estrategias de reeisbenoia ante el pr&yácto dosiiriéuite y de unid&d
en la diversidad ante la heterogeneidad de Intereses y
aspiraciones de los sectores antea reseñados.

En el siguiente cuadro deaarrollamo» esta perspectiva:

3.2 Acción política coa asp^rieaeims oaoerstms

Entendemos ■Q.ue Xa acción poli tico-organizativa Que
desarrollaremos en el nivel local son experiencias concretas o
piloto de carácter programático-sectoriales.

Entendemos esta acción como un proceso qus rsguíere ir conociendo
al sector, su mentalidad, eu problem0tica, su vinculación con el
Estado, sus iniciativas, y progresivamente ir trabajando -con las
personas e instituciones gue lo conforman- alternativas a ella,
vía diagnósticos, elaboración y gestión de proyectoe y propuestas
con sustento, recurriendo e la demanda pero yendo más allá de
ella, con respuestas alternativas, ia idea es recuporar "la
concepción integral ds poder, detimlHkáole como la capacidad de
ejecución de Xa voluntad del pusíblo organisado en los diferentes
aspectos de la vida, "(p* 149, üáIInpp Wdrds)

3.3 JSxperiemfias de sutogobiamo, sngogsstión con soporte en la
educación, la oomuoioacióo, el eOpoolMÍeoto

La vida nos exige gue supermeos la concepción del poder que
asume la dimensión de Jo "económico'* sólo como aguello
expropiamos. Al igual gua fflftítr ^ntido—Me.,>ijí:nginhiffj*no V gftfr/ftmg Iccgl- ól nusvo oaspo ^¡^lar o los
sujetos sociales del ctufípo popular gue lo constituyen, crean,
forjan y conguietan gfídftC m rtfl ól eontidQ v.g
Mntnaestión. La ola de la avtógestión, de la peguaña producción o
pequeña empresa familiar o colectiva, tiene un lugar gue debemos
incorporar en términos programáticos-organixativoe.

Pero si queremos dinamixar autogobierno, gobierno local y
autogestión como ejercicio de poder, hoy, reguiere mucho másdfí nr>nncimiento. itjftfrmsción, J^msriióg- Jlr ,-5^
organización política, la labor política, puede y debe cumplir
esta función, brindar esta herramienta a sum militantes y con
éstos brindarla a los séctores eoeialem en loe gue se haí^
presente. Se más, sostenemos gue hoy la eáuowión y la
comunicacióm no sólo debemos abordarlas, defenderlas y
garantizarlas como derecho, en partioular la prÍM»ra, sino c<^o
estrategia polítiom central en Im oomstruocl^ de sujetos
sociales y de poder.

Este proceso nos permitiría el surgimiento de una diversidad
de formas organizativas alrededor de la problemétioa general o de
aspectos particulares del sector y área programática priorizados.
Por ejemplo, surgirán comités de desarrollo, o de gestión o
grupos de trabajo, o una pequeña empresa, o un club, o un
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s,,'r . ifi- I.v.r . M í'•I#'ií "' ■'..i. S'»' -I
w «■

colegio, colectivos de trabajo o grupos de apoyo profesional o de
cc-^udio. Todos son válidos como bases de trabajo político.

3.4 Métodos de consulta, comunicación y participación indirecta
de la militancia y la población con la gue hacemos política
en asuntos del Movimiento

(a deBarroilar )

40 M VALIDEZ DEL MARIATECVIStE)

César Miró nos trasmite un ".. 1 éspiritii procesalista" de
Mariátegui en la política y la cultura,^ su actitud de "...
permitir gue se pueda escuchar el testimoríio de las partes, (...
nada gue pueda confundirse con xan calculado plan proselitista)".

En términos afirmativos, el mariateguismo se puede traducir en:
desde el socialismo y la democracia, mirada abierta a lo
nuevo y lo mejor de la acción ^humana anterior y actual,
desde el trabajo, la historia, la cultura, la religión, la
filosofía y las artes; -
conducta ética en hacer lo gue se dice y cumplir lo gue se
promete, con una vocación autocrítica y de servicio al
pueblo,
la unión dé' todas las sangres, razas y credos sin
discriminaciones en la construcción del socialismo en la
nación y el mundo,
la acción política responsable, paciente, productiva,
creadora y heroica por crear, foéjar y conguistar un poder
desde loe productores de la riqueza espiritual y material,
,ios trabajadores en general.

Tenemos pasos iniciales para la renovación de nuestros
fundamentos. Esta tarea Inconclusa hay gue acabarla como saldo y
aporte a un nuevo encuentro plural por un nuevo referente. Esta
regulare ir más allá de una reunión formal y no puede agotarse
por mayorías.

En el mismo sentido, nos comprometemos a ser uno de los cauces
populares en la búsqueda de un espacio programático diferente,
combatiente y alternativo al neoliberalismo, en revaloración
integral de un poder político y económico del pueblo trabajador.

■X. -í-v-

¿Qué rol es posible desde el mariateguismo en estas tareas y
la refundación de la izguier íí''. El mariateguismo no se limita
al PUM. Los únicos linderos del mariateguismo, como viva
corriente ,^plíti&orcultural del marxismo eri el Perú, , . son .:,r^yti^^alep'y métodológpjrí^s^ no orgánicos; '

el dogmatismo de todo tipo, , ' .
la inmoralidad de toda laya, c ^
el mssianismo sectario y el culto a la personalidad, 1
el racismo de todo color y la mentalidad colonial,
el aventurerismo político y la acción improductiva. i

'■i:
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en una sociedad de productores con autogobierno, trabajo
autogestionario, progreso, desarrollo y paz con justicia dentro
un nuevo orden mundial.

5Q. La cuestión final ¿Qué rol y, que tz-^áneito es el más
cronveniente y posible desde el HJM para que, como individuos
y colectivo, aportemos comprometidamente en estas tareas?

La propuesta va en el sentido de pasar del PUtí-Partido
al PUM-Movimiento. Cómo se llame al final es secundario, lo
importante es la concepción organizativa.

La fuerza de un reagrupamiento es la libre decisión
individual. Vía un proceso de Consulta Nacional Directa y
Empadronamiento, loe pumistas decidiremos nuestra concurrencia al
tránsito hacia el Movimien'^o de Integración Mariateguista o
nuestra abstención a esta orientación.

Por libre decisión individual los maríateguistas decidirán
su concurrencia al PÜM~Movimiento, de manera voluntaria,
consensual y pública, pues no es posible por votación de mayorías
y minorías. Es un reto, más que un riesgo; se pondrán a prueba
los sentimientos de estar presionados y los de que todo es
posible con sólo reafirmarnos.

6S DISEÑO OEGANIZATIVO

En cuanto a lo organizativo, el criterio es avanzar
progresivamente hacia una estructura con las características de
ser:

abierta y legal,
*  heterogénea y plural,
*  descentralizada y con niveles de autonomía,
*  consultiva y partícipativa,
*  con un ejercicio democrático mayor que nos permita alcanzar

los objetivos que en este periodo nos proponemos.

En la estructura que se propone, se distinguen tres niveles.
El primero, el del núcleo organizativo básico, elemental, SI
segundo, el de dirección intermedia con niveles de autonomía, y
el tercero, el nivel de dirección central. Además, se ha diseñado
la necesidad de instancias y espacios de soporte técnico-
programático.

6.1 A NIVEL DE BASE LOCAL: Los Grupos de Trabajo (GT)

-  Lo primero que debemos realizar es definir colectivamente
qué sectores sociales (subsistentes y nuevos) en la

localidad (comunidad, distrito) y, junto a ello, qué temas o
áreas programáticas -por su potencialidad- vamos a priorizar.

Definido esto, nos organizamos en Grupos de Trabajo (GT) con
un mínimo de dos miembros que tienen la disponibilidad de
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ib- . a ppóclsméticü del sector priorisadc. Por ejemplo, en
.  si. dad,>. los cc. formarán uno o más srupos de trabajo (vaso
cb: ..eone, I empleo productivo, estudiantes, abogados,
¿ai>. rot mpresari^, artistas). Si para un sector social priorizado
sóko hay un(a^c. disponible, ésta(e) asume su trabajo político
como Promotor (a'), y constituirá un GT cuando se incorpore otro(a)
persona (militante ó simpatizante) a trabajar en ese sector.

La idea ee partir de lo que realmente existe en cuanto a
núcleos di militantes y simpatizantes, ee decir, nuestra

base potencial local .para constituir Grupos de Trabajo.

6.2 A SIVEL DIRECCION INTERMEDIA CON NIVELES DE AUTONOMIA

Laus Coordinadoras Provinciales o Zonales

Depa rtamentales

Hoy funcÍL namos genere rente como plenariae locales y, en
general, en ex rde hay un segundo nivel luego del provincial, éste
ee el departamental. Partiendo de esta realidad, asumimos que la
^primera instancia intermedia es territorial y puede asumir la
forma de Coordinadora Provincial (CP) o Zonal (CZ) para el caso
de Lima y Coorcinadora Departamental.

Estas Coo-dinadoras funcionará, más que dirigiendo en el
sentido tradicional, coordinando, promoviendo, centralizando,
alimentando las experiencias .ocales de los Grupos de Trabajo y
conduciendo campañas políticas. Con criterio flexible estas CP
pueden confórmense con:

01 c. en Coordinación (General.

01 o más ht'presentantes del trabajo de loe grupos,
01 responsable de Formación, y

-  01 respon¿aable Económico.

b. La Asü-ublea Provincial de Delegados (APD) o Zonal en el
caso Qc Lima y Departajoental (ADD)

Requerimos que al inicio y final de los planes de trabajo se
los militantes participen del informe, balance y reajustes de la
manera más amplia y en igualdad de condiciones. La forma práctica
de hacer esto es vía la Asamblea Provincial o Departamental.
Conviene que les planes de trabajo locales tengan un periodo
definido no menos de un semestre. Esto permite el espacio mínimo
de gestión de las- Coordinadoras y los Grupos de Trabajo para
buscar el logro de los objetivos ^■•revistos.

Convenciones temáticas

Para un tratamiento más específico de temáticas y
problemáticas afines en el trabajo de los Grupos locales, la
Ccordinadora Provincial no es el espacio adeóuado. Se trata de
que la CP tenga una dinámica más fluida. Esto implica que, cuando
así se requiera, se realizen Convenciones por áreas de trabajo de
los grupos., que serian un espacio de soporte y de coordinación
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B^tefri/SíX, tr&bajo cotidiano y no una instancia
JBi ese sentido no tienen una estructura definida.

propiamente.

Estas Convenciones se prepararían cuando sea necesario como
talleres o conversatorios y no es oblisatoria su realización.

6.3 A SIVSL DE DISBCCIOS CENTRAL y DIRECCION PERMANENTE
t:.

•í. . r.t
<La. at0ásat^lea Nacional de Delegados

En este nivel, la máxima instancia de decisión sería la
Asamblea Nacional de Delegados (AND), la cual tiene una
composición proporcional que represente -sobre todo- las
experiencias del trabajo de los grupos locales y, por otro lado,
las Coordinadoras territoriales.

La Dirección Permanente

La AND elegiré una Dirección Permanente (CDP) conformada por
05 cc.:

b.l. Dirección Colegiada(01 delegado(a) de turno)
b.2 01 Coordinador(a) Nacional o Gerente(a) Política

01 Responsable Educativo(a) y de Capacitación
01 Responsable Financiero(a)
02 Delegados(as) del Consejo Técnico Nacional (CTN)

b.3

b.4

b.4

b,l lA PireoGlón Qffiegiütia(DC)

El sustento del carácter colegiado del máximo cargo de
dirección en esta instancia reside en lo siguiente. Por un lado,
necesitamos una responsabilidad individual y un compromiso
colectivo sobre el curso, posibilidades y requerimientos de las
experiencias que se vayan desarrollando en esta nueva etapa.

SostenegiÓe que la dirección colegiada es un soporte
fundamental, ' jpara que el péNú''*iie las tareas de reorientación y
renovación en el tránsito sea compartido por los diversos
sectores y experiencias que se-han desarrollado hasta aquí en el
PlMi. Este desarrollo no se limita a la representación territorial
sino sectorial, profesional, gubernamental, cultural, ONG,
urbana, rural, eto.

Estos sectores, al asumir colegiadamente la dirección del
proceso de tranpiqión expresan un compromiso, un pacto ético-
político, renovaiioé nuestra alianza como individuos y espacios
aportando en la Conducción de este proceso de transición. La
responsabilidad de darle vida y curso a este pacto implícito
renovado no puede ser, pop lo tanto, responsabilidad central de
un Secretario(á) General, de una sola persona. Esta es la primera
razón por la que sostenemps la necesidad de una dirección
colegiada.

t:.

i

■■

I

' i
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Dentro de eea misma perspectiva, pero en otro aspecto,
sostenemos que, con todo lo complejo que suele ser cualquier
experiencia de dirección colegiada, necesitamos construir un
nuevo liderazeo del movimiento, una nueva cabeza que no tenemos.
Se agotó un tipo de dirección. Hoy más que nunca es válido el
sentido común que dice que dos cabezas piensan mejor que una. Más
aún hoy que dicha cabeza no está forjada y que quizá se vaya
forjando o tal vez no se requiera, asuntos que sólo comprobaremos
con la experiencia de loe siguientes dos o tres años.

Por otro lado, la idea de tener 05 dirigentes colegiados
parece excesiva, pero permite ~en primer lugar~ abarcar esa
representatividad diversa en experiencias que tenemos acumulada
y~ en segundo lugax^ permite operatividad para turnarse y atender
regularmente la dirección central de manera más fluida si sólo
contamos con doe o tres colegiados, es decir, que en realidad no
es un núuez^o abultado. Aspiramos a gue por lo menos tres sean
~iempre si sostén colectivo permanente.

iu2. Cnartiinntíorfa} Nacional o Garante fe) Polf±1,ym

B& el(a) dirigente con atribuciones ejecutivas específicas
de representación, soporte y coordinación permanente del conjunto
de la Dirección Permanente.

En particular, responde a la Dirección Colegiada, no reemplaza a
ésta en el tumo de atención a la dimción central. En ese
sentido no es un subordinado sino un(a) cuadro dirigente con
atribuciones y deberes específicos. Este(a} dirigente gerencia el
Movimiento, tiene atribuciones e iniciativa en las relaciones de
frente único, la gestión administrativa y financiera del
movimiento (pero no es el responsable de economía) y como
vocero(a) públlco(a) encargado(a) por la Secretarla Colegiada.

Los 05 miembros de la Dirección Colegiada se reunirán cada
tres meses para transferir el turno entre sus miembros y para
tender el informe del(a) Coordinador(a) General,

JíjJI Reaxfontuible Rdtinativafo) v de CeMcitA/yiAn

Como su nombre lo indica y correspondiendo al argumento que
hemos dado antes en el punto de estrategias organizativas, lo
básico para hacer política moderna es preparnos, dotarnos de
herramientas para encarar loe nuevos retos. Esta preparación,
tiene un fuerte componente de:

cursos técnicos: elaboración de proyectos, manejo de la
infoivtación estadística, gestión, computación,

-  información: de fuentes de financiamiento, instituciones
especializadas, fuentes de empleo y mercadoe, visitas
demostrativas, material didáctico complementario,
saneamiento tributario, y de
ejecución: de experiencias de autogestión, participación
ciudadana en prepuestas de ley y consultas populares.
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Junto con este paquete da o:ipacitaaión:. obviamente el tratamiento
de la nueva realidad mundial y nacional, loe retos del
socialismo, las posibilidades del nacliberalismo, etc. Como
instrumento básico se puede empere:- oon la experiencia de
programación en el local central da Lima, con la características
que a estos cursos se paga una cantidad de dinero y una parte se
busca subvencionar por 2a organización.

Un componente vital de esta política educativa es el impulso de
algunas experiencias formales: centros educativos, colegios
agropecuarios, tecnológicos o institutos, academias, etc. Y,
finalmente, para ser coherentes, requerimos invertir de manera
estratégica en promociones de cuadros para el gobierno y el
desarrollo, para el reagrupamiento, la refundación de la
izquierda y del proyecto político.

b.Ó Resoonsable Finanoiero(a)

Es el(a) dirigente con atribuciones e iniciativa en la
gestión administrativa y financiera del movimiento y apoya el
soporte general de la Dirección Permanente. En particular
responde a la Dirección Colegiada. Como cualidad debe poder mirar-
ai capital humano y material del Movimiento -de manera
empresarial, de tal forma que la militancia empieza a participar
activamente en el sostenimiento. Es decir, su labor nc es
meramente la de Tesorería o Administración. Tiene autonomía
realativa en sus funciones. Para ello deberá realizar' campañas de
aportes de los militantes que tengan como contraparte la oferta
de servicios de interés para las familias de cualesquier
militante.

Per ctro lado, las actuales bases de fínanciamiento de
nuestra escasa economía deben ponerse de acuerdo para que, con
capital inicial se pueda generar algunos soportes independientes,
o que puedan apoyar en la planificación y gestión rentable de
di chas experiencias.

b.5 El Consejo Técnico Nacional (CTN)

El Consejo Técnico Nacional es una instancia de soporte
técnico-programático muy importante, correspondiente con la
organización local de áreas programático-sectoriales. Aquí hay
que avanzar de menos a más, según las prioridades y posibilidades
de atención real de una u otra área.

1. Area

Area

3'. Area

4. Area

5. Area

6. Area

7. Area
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En este nivsl^ iconoiéT' ?g r-3el iT^ráíi Iss \^onvexiciones
Nacionales sobre ten'ávlcs::: c ¿u "O.s úü í:^. jajo específicas.

LA LKnALTD./w DE M OEilANIZllIIf^N: _é/ios vamos ñ infícribír—^
el JNE? inos.

asociaciones? o no

Este tema es muy importante en tonto no ec- solo uñ asunto
Jurídico, que ya es bastante, sinc opuerativa, para efeccos de
campañas políticas, funcionamiento económico y de representación.
Las opciones son muy precisas y no es posible obvxar el tema.

'Tr, -

■ •"V:
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o.

T.

- V-'

PP :p
r i i,

/SfeíiiíU- V

CDI - LUM



CJAJRTA JPQR iLA CXJNSTRUCCION DE UN

NUEVO MITO EOCIAEISTA „

iLA EUNDAOION DE OTRA IZQUIERDA
Y DA RENOVACION Y REAEIRMACION DED

MARIATEGUISMO EN DA RRESENTE DECADA

Trabajado de manera preliminar por Inti, Ranilla y Joaé María.

19 PROPUESTA SOBRE LAS BASES POSIBLES DE LO NUEVO

2Q ESTAMOS DEBATIENDO DE CABEZA;

¿COMO ENCARAR EL DEBATE SOBRE LO NUEVO CON LOS PIES EN LA

TIERRA, SUPERANDO LA POLARIZACION ENTRE DISOLUCION O
VIGENCIA DEL PARTIDO?

3Q INTENTANDO RESPUESTAS A ALGUNOS DE LOS PUNTOS PLANTEADOS

DKSDK EL MARIATEOUISMO, REAORUREMONOS
EN UN RACXO ESTRATEGICO:

NI CONSERVACION DE LO VIEJO^
NI DISOLUCION SIN LO NUEVO-

Trabajado por Julián y José María.

19 REAGRUPEMONOS DESDE EL MARIATEGUISMO MAS ALLA DEL PUM: NI

CONSERVACION DE LO VIEJO, NI DISOLUCION SIN LO NUEVO

29 PLAN DE TRANSICION AL MOVIMIENTO DE INTEGRACION

MARIATEGUISTA EN EL PROYECTO POR UN NUEVO PERU

Lima, Junio de 1995
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GARTA F^R FA CXFRSTRUCXJIOM DS UM

MURVG MFFXD SGGIAJE^ISTA,
LA mjRUtACLGM ILE ÍLFRA Z:^GULERI>A

Y LA RERO\rACLOL4 Y RJSAELLIMAGLON LLEL.

MARLATEGULSMO EN LA RRESEÍSTCE LLEGALA

Trabajado de manera preliminar poz' Inti, Ranilla y José María.

"Pelear por todos y pelear
porque el individuo sea un hombre,
para que los señores sean hombres,
para que todo el mundo sea un hombre, y para
que hasta los animales sean hombres,
el caballo, un hombre,
el reptil, un hombre,
el buitre, un hombre, honesto,
la mosca, un hombre, y el olivo, un hombre,
y hasta el mismo cielo, todo un hombrecito!"

(Himno a los voluntarios de la República,
César Vallejo)

3-0 PROPtJESTA SOBRE LAS BASES PQSTBI.ES DE LO HUEVO

¿Cuáles pueden ser las Bases de una nueva Misión o la
Orientación General que nos anime a comprometer nuestros
proyectos de vida en un nuevo colectivo político y cultural?

1- REQUERIMOS UN NUEVO HORIZONTE DEMOCRATICO HUMANISTA, UNA
UTOPIA COLECTIVA DEL NUEVO SIGLO:

Nos cómpreme temos a ser animadores, en igualdad de
condiciones con otros sectores, a dos tareas simultáneas en la
presen te década:

la fundación, desde el socialismo, de otro Proyecto Social-
Humanista por un Nuevo Perú en un Orden Mundial libre,
democrático y solidario,
y a la fundación de Otra Izquierda con Apertura
Programática, Pluralismo Ideológico y Diversidad
Organ iza ti va,

en la actual etapa de acumulación, resistencia y preparación
estratégicas como búsqueda-alternativa al Proyecto
Neoliberal y ante la crisis de nuestro Proyecto Socialista.

2- REQUERIMOS NUEVOS ESPACIOS POLITICO-SOCIAL-CULTURALES PARA

ESTE PROYECTO. ALLI SE VA FORMANDO EL NUEVO PUEBLO

Nos comprometemos a participar. Junto a otros núcleos y
personas, de la construcción -en igualdad de condiciones- de
experiencias desde los trabajadores, combates, espacios
heterogéneos y transicionales de reflexión, y acción
transformadora que vayan tejiendo sujetos sociales:
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desde los trabajadores (pequeños propietarios:. pequeños
empresarios:, pequeños comerciantes, obreros, campesinos) que
den cuerpo a un nuevo proyecto social-humanista alternativo
al neoliberalismo,

desde el sector científico-cultural humanista y ciudadanos
sin partido (ecologistas, defensores de derechos humanos,
movimientos de nacionalidades-étnias, religiosos, artistas,
promotores y defensores de la salud mental, movimientos de
mujeres, en defensa de los niños y los ancianos, pacifistas
y promotores del desarrollo humano, la calidad de vida y el
progreso indi vi dua1)
y desde sectores partidarizados (de izquierda, centro
izquierda y centro derecha, socialdemócratas y
social cristianos).

3. UNA NUEVA MISION DESDE LA IZQUIERDA EN NUESTRA PATRIA

Nos comprometemos a la fundación de otra izquierda:

con Apertura Programática y Flexibilidad Ideológica desde un
Ideario propio no excluyante,
con nuevos referentes sociales y contingentes socialistas de
base en la cultura, en la ciencia y en la política,
que nazcan de un proceso que combine experiencias
demostrativas y propuestas entroncadas con el Perú real para
la construcción de nuestra Nación,

-  con un ideario que concibe el Gobierno como camino necesario
en todo momento,

por el ejercicio real y la creación de Poder Político y
Económico con el Pueblo y la Nación, desde el Pueblo y la
Nación y para el Pueblo y la Nación,

-  desde el Desarrollo Humano, la Democracia Socialista, la
Justicia Social y la Vida de Calidad,

-  sustentados en Solidaridad y Realización Familiar-Individual
y Comunitaria desde el Trabajo Autogestionario, Tecnología,
Libertad, Justicia, Unión de Todas las Sangres, Regiones
Culturales y Creencias e Independencia de los imperialismos.

2o ESTAMOS DEBATIENDO DE CABEZA:

aCOMO

TIERRA^ aiEERMDQ Lñ POLARIZACION ENTRE DISOKJCION O

Seguramente varios(as) camarades también lo presienten o
manifiestan: hemos empezado por el final. Nos hemos
enfrascado erróneamente en un debate que esté
Tratamos de responder sobre el futuro del PUM a
PUM mismo y no desde la realidad circundante y
retos que tenemos por delante en la sociedad,
ombligo es como no mirar el mundo. De uno y otro extremo el
ánimo se ha concentrado en esta polarización.

de cabeza,

partir del
los nuevos

Mirarse al

Los planteamientos extremos no contemplan el hecho de que
todo tránsito hacia algo nuevo es -a la vez e
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inevitablemente- un proceso simultáneo de ruptura y
continuidad del contenido y de las formas, de las
identidades y de las estructuras, del espíritu y la letra.

2. Nuestro planteamiento es que pongamos de pie lo que está de
cabeza. Creemos gue, con voluntad, paciencia y
responsabilidad podemos hacerlo. Esto significa dejar para
el final el tema del futuro del PUM; no por comodidad, sino
porque primero tenemos la necesidad y responsabilidad de
aproximar o ensayar respuestas a asuntos que son parte del
marco imprescindible para una decisión sobre el Partido y
los proyectos de vida dé cada militante.

Todos hablamos de lo nuevo, pero algunos lo limitamos hacia
una nueva organización, otros a nuevos planteamientos; en
fin, en la apresurada y apretada disjuntiva de optar por la
disolución o la conservación del partido, mezclamos y
confundimos todo cuando tratamos el tema.

Lo "nuevo", si lo revisamos bien, tiene -por un lado- la
necesidad de un estudio de la situación política
nacional e internacional y sus implicancias y -por otro
lado- por lo menos seis (06) dimensiones que analizar por
partes para clarificarnos su contenido y la relación entre
cada una:

1. ¿Cuáles son los retos mundiales y nacionales para la

gestación de un nuevo proyecto político desde Socialismo
Humanista o SocialhumanisnKf?

I  2. ¿Qué puntos alternativos de apoyo hay para fundarlo?
\  3. ¿Qué espacio o referente politico-social-cultural y con

quiénes se puede forjar formando parte de este Nuevo Pueblo
en la construcción de este proyecto?

4. ¿Qué rol tiene la izquierda en este espacio y proyecto?
5. ¿Qué rol es posible desde el mariateguismo en estas tareas y

i  la re fundación de la izquierda?
I  6. La cuestión final ¿Qué rol y que tránsito es el más
¡  conveniente y posible desde el PUM para que, como individuos
I  y colectivo, aportemos comprometidamente en estas tareas?
I

3o INTENTANIX) RESPUESTAS A ALGUNOS DE LOS PUNTOS PLANTEADOS

1. ¿Cuáles son los retos mundiales y nacionales que tenemos
para la construcción de un nuevo proyecto político?

La envergadura de formular un proyecto o refúndanlo, tiene que
tomar en cuenta los nuevos elemeiitos sociales y culturales
dominantes a nivel mundial.

Mayor pobreza y cultura de pobreza o cultura de la
resignación al sufrimiento,

-  Extinción de recursos no reijovables y dilapidación de los
recursos renovables.
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Búsqueda de la armonía entre el hombre y su mundo como
parte de la naturaleza y no como el ser que la domina.

-  Rompimiento de fronteras y paso del Estado-Nación al Estado-
Mundo ̂

Globalización:, el empequeñecimiento del mundo^.
-  Universalización de los derechos,
-  Dominio de la célula y la materia:,
-  Tendencia a la unimonetarización de la economía o a un solo

patrón de moneda:,
-  Nueva explotación y substracción de plusvalía,
-  Destrucción de derechos individuales y sociales

conquistados..
-  Re ingeniería humana,

Antropocentrismo o el centro de acción e inversión en el
hombre,

-  Reinvidicación de la salud mental de lo subjetivo, la
personalidad, la individualidualidad y la labor terapéutica
de la sociedad.

Poder de la información y el conocimiento procesados a nivel
cibernético, informático y robótico,

-  Alta tecnología armamentista,
-  Fragmentación de los grupos y sociedades y uniformización.

Cultura de lo posible, lo realizable, control de las
utopías, las expectativas.

Desarrollo sustentable y sostenible como solución de
problemas concretos sin afectar las reglas del orden
mundial.

Estas son algunas de las dimensiones mundiales que trabajar
en la formulación del proyecto político. No es sólo pues de
dimensión local o nacional. Por ello, hablar de nuevo proyecto
implica aprender a responder cómo politizamos en este marco, cómo
formar un nuevo liderazgo plural, colectivo y alternativo a la
altura de esos retos.

En ese sentido la formulación remozada del socialismo debe

reafirmar hoy su base y vocación humanista. El socialismo
huamanista o socíal-humanismo, como nueva formulación expresa una
identidad de nuestro mito en tres cosas:

se reafirma en la matriz que tiene al hombre como el centro
de las preocupaciones,
salda con las experiencias del socialismo real, y

-  se entronca y desarrolla desde el marxismo con las nuevas

corrientes humanistas y antineoliberales de hoy en el mundo.

2, ¿Qué espacio o referente soda 1-cultural-poUtico y con
quiénes se puede forjar formando parte de este "Nuevo
Pueblo" en la construcción de este proyecto?

La caída del Muro de Berlín fue uno de los últimos signos que
dividía el mundo en capitalistas y socialistas o comunistas y el
debilitamiento -con ello- de los proyectos que intentan ser
globales, que buscan las leyes que explican el todo y se plantean
soluciones globales también.
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Se abre una superación en los esquemas políticos que
tradicionalmente separan las propuestas en izquierdas y derechas.

Se amplía hoy el protagonismo político a dimensiones y
agrupamientos partidarizados y no partidarizados según
problemáticas específicas o generales de intereses ciudadanos o
de productores y no sólo -ni sobre todo- de clases sociales.

Así,, por ejemplo, el espectro de acción política organizada -en
sus amplios términos como expresión e intentos de experiencias de
gobierno no necesariamente partidarizada- incorpora hoy a
defensores de derechos, humanistas, ecologistas, promotores del
desarrollo humano, movimientos de nacionalidades-^tnias,
religiones, defensores de la mujer, niños, ancianos.

Por el lado de los trabajadores, hay una diversidad de sectores:

nacidos de experiencias autogestionarias de generación de
empleo, empresa y riqueza, a nivel familiar y colectivo.

reubicados en términos empresariales-productivos y
empresariales de servicios, a nivel campesino-comunal y
campesino individual, obreril, profesional y estatal en
todas sus formas.

ha característica que nos unifica, es la búsqueda de
rentabilidad, sobrevivencia y realización individual en la
lucha por el mercado y la calidad de los productos.

Estas tres franjas prefiguran un nuevo pueblo: los trabajadores
productores de la riqueza material y espiritual, humanistas
ciudadanos sin partido y socialistas y progresistas con partido.
Prefiguran el amplio espectro del espacio o de los espacios del
nuevo proyecto político en el que hay que construir sujetos

es, instituciones, propuestas y experiencias de gobierno y
No se limita pues a los alineamientos tradicionales de

izquierda o de derecha.

3. ¿Qué rol tiene la izquierda en este espacio y proyecto?

yfj¿i^44r>^20.-

Primero hay que reconocer y saludar lo positivo del proceso
iniciado y proponerles la profundización del camino autocrítico y
renovador que sectores de la izquierda -MDI, Socialistas
Democráticos, etc.- iniciaron. En segundo lugar, debemos salir
del estancamiento en que este proceso ha quedado en otros
sectores como el nuestro, continuando la autocrítica iniciada en
el Balance del III Congreso y el Comité Central de Marzo de 1994.
Hay que reconocer y señalar cuáles son los elementos
fundacionales fosilizados que tenemos como ideario, modo de
pensar y actuar.

Algunas ideas de esto son:

Ser responsables en que la presente es un.^ etapa de búsqued§.
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reflexiva y práctica constructiva, pluralista y abierta, sin
compTomisos políticos cerrados.
Integrar la acción política como espacio de realización
individual y acción de servicio.
Ser concientes que las propuestas programáticas no
necesariamente son construcciones globales y finales, sino
que se van tejiendo desde y en las experiencias locales,
regionales y sectoriales.
El propio término "programático" se ha sesgado a su aspecto
teórico, se ha unilateral izado. Reivindicar el ser humano
como centro de toda propuesta y práctica social
transformadora implicaría, tal vez, hablar de propuestas del
nuevo futuro del hombre j'" la sociedad peruanas o latinas o
huancavelicanas o loretanas según corresponda y de
propuestas del futuro del hombre y la sociedad en el mundo^

Entender los colectivos, las agrupaciones como asociación o
a unificación de diversas formas que enfatizan lo particular ^
que nos une y no por las identidades, ideologías o

propuestas globales.

4. ¿Qué rol es posible desde el mariateguismo en estas tareas y
la refundación de la izquierda? _ .

Los únicos linderos del mariateguismo, como viva corriente
político-cultural del marxismo en el Perú, son doctrinales y
metodológieos, no orgánicos:

el dogmatismo de todo tipo,
la inmoralidad de toda laya,
el mesianismo sectario y el culto a la personalidad,

racismo de todo color y la mentalidad colonial,el

el aventurerismo político y la acción improductiva.

César Miró nos trasmite un "... espíritu procesalista" de

Mariátegui en la política y la cultura, t»sjr su actitud de "
permitir que se pueda escuchar el testimonio de las partes*', {
nada que pueda confundirse con un calculado plan proselitista)".

En términos afirmativos, el mariateguismo se puede traducir en
desde el socialismo y la democracia, mirada abierta a lo
nuevo y lo mejor de la acción humana anterior y actual,
desde el trabajo, la historia, la cultura, la religión, la
filosofía y las artes,
conducta ética en hacer lo que se dice y cumpdir lo que se
promete, con una vocación autocrítica y de servicio al
pueblo,
la unión de todas las sangres, razas y credos sin
discriminaciones en la construcción del socialismo en la

nación y el mundo,
la acción política responsable, paciente, productiva,
creadora y heroica por crear, forjar y conquistar un poder
popular desde los productores de la riqueza espiritual y
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material, los trabajadores en general.

Hoy, en la generación de otro proyecto político en medio de
la crisis de las ideas y las instituciones, es correcto revisar y
recrear, de manera participativa y abierta este ideario -abonando
los nuevos contenidos y formas señaladas- que, de diversas
maneras, une a muchos peruanos que luchan por justicia social y
bienestar. Y es más concreto todavía plantearnos su organización
en buena parte de los 100 mil izquierdistas que -en promedio- se
expresaron electoralmente desde muchos puntos del país, en medio
de esta misma crisis.

Desde un inicio este trabajo tendrá dos líneas de acción: será
sobre todo hacia fuera y, en ese marco, recuperaremos a nuestro
interior el inconcluso balance mariateguista en lo ideológico,
con la flexibilidad en los contenidos pero con la riguridad
requerida en su metodología.

Tenemos pasos iniciales para la renovación de nuestros
fundamentos. Esta tarea inconclusa hay que acabarla como saldo y
aporte a un nuevo encuentro plural por un nuevo referente. Esta
requiere ir más allá de una reunión formal y no puede agotarse
por mayorías.

En el mismo sentido, nos comprometemos a ser uno de los cauces
populares en la búsqueda de un espacio programático diferente,
combatiente y alternativo al neoliberal ismo, en revaloración
integral de un poder político y económico del pueblo trabajador,
en una sociedad de productores con autogobierno, trabajo

autogestionario, progreso, desarrollo y paz con justicia dentro
un nuevo orden mundial.

5- La cuestión, final ¿Qué rol y que tránsito es el más
conveniente y posible desde el PUM para que, como individuos
y colectivo, aportemos comprometidamente en estas tareas?
UN MOVIMIENTO MASIATEGUISTA ALTERNATIVO MAS ALLA DEL PIM

Nos comprometemos de manera autocrítica a abrir el Partido a
lo nuevo en un Plan de Acción de Tránsito a otro agrupamiento

alternativo y más allá del partido, con todo lo acumulado hasta
el momento en activos humanos, materiales, espirituales y
espacios de gobierno:

en igualdad de condiciones con otras personas y núcleos de
mariateguistas, priorizando al MDI, e izquierdistas sin
partido, -para renovar el mariateguismo como viva corriente
político-cultural democrática y socialista en el Perú

-  y ser -en mejores condiciones- no el eje pero sí uno de los
animadores de las tres tareas señaladas ante la derrota de

nuestro anterior proyecto y estrategias, el fin de la
situación revolucionaria y la crisis del socialismo de los
90.

El PUM pone a disposición su experiencia y activos
materiales y espirituales a estas tareas como continuidad
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del proceso iniciado en su III Congreso
para que, en ese tránsito, a la ves que va dejando de ser el
actual partido, participa con su acumulación /vigente a la
gestación planificada de un nuevo agrupamiento'Movimiento de
Integración Mariateguista en el Proyecto por un Nuevo Perú.,
como una de las maneras de entrar en mejores condiciones
ante la estrategia fragmentadora y disgregadora del
neo liberalismo en la sociedad y la política.

Nos preguntamos cómo romper no simplemente nombres y
estructuras, sino -sobre todo- con una mentalidad dogmática,
conservadora y egocéntrica.

El Partido debe revisar y deslindar con los siguientes puntos que
nos atan al pasado, a lo viejo, ya que no fueron profundizados o
tocados en procesos reflexivos y formativos luego del III
Congreso:

El leninismo:

En la concepción que enfatiza la dictadura de clase a través
del Estado coercitivo en lugar de la más amplia democracia,
en forma de autogobierno y autoadministración de la
sociedad, de su capacidad de gobernarse a sí misma.

La concepción unilateral de que la violencia es la partera
de la historia y no la acumulación desde diversos planos de
acción de los pueblos.

En la concepción de que el Partido lo es todo, gestor y
vanguardia, es el que lleva la línea o la conciencia
revolucinaria "a las masas"

EL voluntarismo economicista que lleva a subvalorar las
posibilidades de la burguesía para reproducirse, anunciando
su derrumbe final.

El stalinismo:

En la concepción liquidadora de la democracia interna en
favor de una supuesta lucha permanente de dos líneas y de
que el triunfo de la "línea correcta" consolida la
organización y la acción política.

El reducir el marxismo a esquemas, citas y manuales,
cercenando el espíritu abierto, científico del mismo.

El culto al centralismo y la jerarquía (la nomenclatura) que
encubre conductas antidemocráticas, favorece la aparición de
grupos de poder conservadores y perennes al interior, impide
la renovación de cuadros y corroe y desintegra el espíritu
colectivo.

Lo más conveniente para zanjar estos problemas de fondo es el
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camino de la Plenaria con una agenda y plan de tránsito que se
consulte previamente a la militancia y fuera del Partido a otros
sectores para trabajarla hacia el IV Congreso del Partido.

¿Es probable el PUM todavía sea un espacio que permita tratar
estos problemas colectiva y democráticamente? Apostamos por ello
pues LO REQUERIMOS CON URGENCIA. ALGO SE EMPEZO EN EL III
CONGRESO Y ESTO HACE EL 50% DE QUE SEA PROBABLE.

♦  •

L
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/
Articulo/Asunto Coato/Soles Recibido Saldo

Viáticos-Acobamba 100.00 100.00 00.00

Mapas-fiovil.-Tlfno. -ÍCi.OO 100.00 flO.OO

Psjes.Lima-loa-Lima
{20)-Aliment.(30)
-Hotel (30) /iPO.OO 100.00 00.00

2^0.00 300.00 #0.00

Honor-arios

L/

$  100.00 (Acobamba) (via Cta. Ahorros)
$  40.00 (lea) (vía Hartin) ^

$  14Ó1Ó . .-b ií'O
<¿O^Lao

Préstamos a Martin

S/. 5-00 /
S/. 5.00 ^

S/. 10.00

2¿> .<a¿?
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"Pelear por todos y pelear

porque el individuo sea un hombre:,
para que los señores sean hombres^
para que todo el mundo sea un hombre, y para
que hasta los animales sean hombres,
el caballo, un hombre,
el reptil, un hombre,

el buitre, un hombre, honesto,
la mosca, un hombre, y el olivo, un hombre,
y hasta el mismo cielo, todo un hombrecito!"

(Himno a los voluntarios de la República,
César Valíejo)

CAFCFA E>OR lA CX31SISTFtUCCI01SI OK IJlSl

ISRJEVO MITO SOCIALISTA^
LA FUNOACION OK OTFíA IZOOIEROA

Y LA RENOVACION Y REAEIRMACION OKL

MARIATECOISMO EN LA RRESENTE DECADA

Introduce ión

El tránsito

debate.

se ha iniciado, empezando a poner de pie el

INTENTANDO RESPUESTAS

1. ¿Cuales son los retos mundiales y nacionales para la
gestación de un nuevo mito y proyecto político de
Socialismo Humanista o Socialhumanismo?

2. ¿Qué puntos alternativos de apoyo hay para fundarlo?
3. ¿Qué espacio o referente político-social-cultural y con

quiénes se puede forjar formando parte de este Nuevo
Pueblo en la construcción de este proyecto?

4. ¿Qué rol tiene la izquierda en este espacio y proyecto?
5. ¿Qué rol es posible desde el mariateguismo en estas

tareas y la refundación de la izquierda?
6. La cuestión final ¿Qué rol y que tránsito es el más

conveniente y posible desde el PUM para que, como
individuos y colectivo, aportemos comprometidamente en
estas tareas?

^ CONCLUSIONES

¿Cuáles pueden ser las
Orientación General que
proyectos de vida en
cultural?

Bases de una nueva Misión o la
nos anime a comprometer nuestros
un nuevo colectivo político y

1995
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Presentación

El Mariateguista, incluye varios puntos puestos al debate en
el CC-A, el cual ha señalado que sean desarrollados para su
fundamentación en la ̂  Con^renc^ Política. En tal sentido.,
estamos des^-^roliando yá^d^ffim^^^^base que Ém» presentaátf^n el
CC-A jffáíd^ro^ cc. Inti, Ranilla y José María, jááffío

ímíi^; . Írrrrfrfiíírf—rnf na « i4pmwii«trrrr. José María

aumentada la Comisión de Pro£rama e Ideología^cx óeí.■4NM90)«|MÉÍ^hM

Introducción

El Tránsito se ha iniciado, empezando a poner de pie el debate

Varios(as) carneradas también lo
manifiestaron: se había empezado por
erróneamente en un debate que estab^.-'^e cabeza,
responder sobre el futuro del
desde la realidad circundante y los nuevos retos que tenemos por
delante en la sociedad.

trató de
■ y x'io

Los planteamientos extremos sobre disolverse o conservarse,
no contemplaban el hecho de que todo tránsito hacia algo nuevo es
-a la vez e inevitablemente- un proceso simultáneo de ruptura y
continuidad del contenido y de las formas, de las identidades y
de las estructuras, del espíritu yjL/la letra. , ,

Con la realización del último CC-A,^itaatme empezaii^ a poner
de pie lo que estuvo de cabeza. Qi'evihóZ que, con voluntad,
paciencia y responsabilidad podemos profundizar el proceso de
tránsito iniciado. Para tratar el futuro del PUM tenemos la
necesidad y responsabilidad de aproximar o ensayar respuestas a
asuntos que son parte del marco imprescindible para una decisión
sobre el Partido y los proyectos de vida de cada militante.

Nos planteamos también pues, como consecuencia directa de
esta valoración, aí^jprar el sesgo de identificar la tarea
"programática" cqiy^nd de fínpt n^p^otofí- la alfíhnrfíoión teórica,
la producción d^^^^Jrés ideas. '^'^^Treencuentro entre filosofía o
concepción del mundo, el método, la ciencia y la acción de los
hornees y los pueblos, es lo que renueva la crítica a fondo del

■''íííjjáSiííámmmc' para refundan las alternativas a él. Ni es la idea o
la línea por sí sola, ni es la acción o la volunta/i por sí sola.
Experimentación, ensayo y teorización ̂ ^"^n^í^yeoñ&zrú^^iSn de
experiencias de autogobierno y de autogestiór^ identifican este
reencuentro.

Todos hablamos de lo nuevo, pero algunos lo limitamos hacia
una nueva organización, otros a nuevos planteamientos; en fin, en
la apresurada y apretada disyunfiva de optar por la disolución o
la conservación del partido, ̂ m^É^aigfbo y confundim^ todo cuando
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tratamos el tema.

Lo "nuevo":, si lo revisamos bien:, requiere -por un lado- de
un necesario estudio de la situación política nacional e
internacional y sus implicancias y -por otro lado- por lo menos
seis dimensiones que analizar por partes para clarificarnos su
contenido y la relación entre cada una. Veamos.

(p.

(yh¿- i^cuu.cC<J-

Jl4y
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iQ INTENTANDO RESPUESTAS

1. ¿Cuáles son los retos mundiales y nacionales que tenemos
para la construcción de un nuevo mito y proyecto político de
Socialismo Humanista o Social-humanismo?

1.a. La envergadura de formular un proyecto o refúndanlo^ tiene
que tomar en cuenta los nuevos elementos sociales y

culturales dominantes a nivel mundial:

Mayor pobreza y cultura de pobreza o cultura de la
resignación al sufrimiento:.
Extinción de recursos no renovables y dilapidación de los
recursos renovables.
Búsqueda de la armonía entre el hombre y su mundo, como
parte de la naturaleza y no como el ser que la domina.
Rompimiento de fronteras y paso del Estado-Nación al Estado-
Mundo ,

Globalización, el empequeñecimiento del mundo.
Universalización de los derechos.
Dominio de la célula y la materia.
Tendencia a la unimonetarización de la economía o a un solo

patrón de moneda,
Nueva explotación y substracción de plusvalía.
Destrucción de derechos individuales y sociales
conquistados,

Antropocentrismo o el centro de acción e inversión en el
hombre.

Reingeniería humana,
Reinvidicación del derecho a la salud mental, de lo
subjetivo, la personalidad, la individualidad y la labor
terapéutica de la sociedad para su realización plena.
Poder de la información y el conocimiento procesados a nivel
cibernético, informático y robótico.
Alta tecnología armamentista.
Fragmentación de los grupos y sociedades y uniformización.
Cultura de lo posible, lo realizable, control de las
utopías, las expectativas.
Desarrollo sustentable y sostenible como solución de
problemas concretos sin afectar las reglas del orden
mundial.

Estas son algunas de las dimensiones mundiales que trabajar
en la formulación del proyecto político. No es sólo pues de
dimensión local o nacional. Por ello, hablar de nuevo proyecto
Implica aprender a responder cómo politizamos en este marco, cómo
formar un nuevo liderazgo plural, colectivo y alternativo a la
altura de esos retos.
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l.b. El nuevo mito socialista debe reafirmar hoy su base y
vocación humanista.

Ciertamente, el humanismo es una base fundacional del
soclalisim, pero el camino recorrido hasta aquí demuestra que
mucho hay que recobrar de aquella base en la crítica que -desde
la isquierda- hemos compartido sobre las experiencias de
construcción del socialismo que se han dado. Por otra parte, la
propia globalisación, nos demuestra -positivamente- que así como
hay fragmentación, el mundo hoy se ve interconectado y unido cada
ves más fuertemente en un terreno común sin partir de alguna de
las premisas ideológicas vigentes: la defensa de la vida, del
planeta, de los recursos, de la felicidad individual, de la pas,
de las relaciones democráticas, de las minorías, contra la bomba,
contra las dictaduras de todo tipo, etc., frente a cualquier
proyecto social que atente contra estos valores o t^uevos mitos.

En ese sentido postulamos el Socialismo Humanista o Social-
Humanismo, como nueva formulación, que expresa una identidad de
nuestro mito en tres cosas:

se reafirma en nuestra matriz de poner al hombre como el
centro de las preocupaciones,

-  salda con las e.xperiencias del socialismo real en el mundo y
con los costos que han significado expresiones deformadas de
una práctica socialista en nuestra patria en relación, en
cuyo extremo está la experiencia senderista, y
finalmente se entronca y desarrolla desde el marxismo, con
las nuevas corrientes humanistas y antineoliberales de hoy
en el mundo.

1.c. Uno de los retos programáticos y políticos es el de
construir Poder Económico y Político Alternativo Desde el
Pueblo y la Nación, con el Pueblo y la Nación, y p'ara el
Pueblo y la Nación.

La vida nos exige que superemos la concepción del poder que
asume la dimensión de lo "económico" como aquello que
expropiamos. Hoy, al igual que poder político -en el sentido de
autogobierno- el nuevo pueblo o los sujetos sociales que lo
constituyen, crean, forjan y conquistan poder económico -en el
sentido de autogestión. La ola de la autogestión, de la eawneaa
familiar o colectiva, tienen un lugar que debemos incorporar en
términos programáticos del poder popular. Este fenómeno no puede
ser visto sólo como una consecuencia negativa e ilusa que
engendra el capitalismo en su actual fase de desarrollo.

2. ¿Qué espiados o referente aodal-eultural-piolitieo y con
quiénes se puede forjar, formando parte de un "Nueva PuehJa"
en la construcción de este proyecto?

2.a Por el lado de los trabajadores, hay una diversidad de
sectores caracterizados porque:
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-  náoen d& experiencias autogestionarias de generación de
empleOr e:í}pre.sa y riqueza^ e nivela individual ̂ familiar y
colectivo

se reubican en términos empresariales-productivos y
empresariales de servicios:. a nivel campesino-comunal y
csmpeBino individual, obreril, p>rofesion&l y estatal en
todas sus formas,

-  nos unifica, es la búsqueda de rentabilidad, sobrevivencia y
realización individual en la lucha por el mercado y la
calidad de los productos.

2.b. Se abre una superación en los esquemas políticos que
tradicionalmente separan las pi^opuestas en izquierdas y
derechas.

La caída del Muro de Berlín fue uno de los últimos signos
que dividía el mundo en capitalistas y socialistas (o comunistas)
Se debilitan con ello los proyectos que intentan ser globales,
que buscan las leyes que explican el todo y se plantean
soluciones globales también.

Se amplía hoy el protagonismo político a dime.nsionee y
agrupmnientos partí dar izados y partidarizados según
problemáticas específicas de intereses ciudadanos o de
productores y no sólo -ni sobre todo- de clases sociales.

Así, por ejemplo, el espectro de acción política organizada -en
sus amplios términos, como expresión e intentos de experiencias
de gobierno no necesariamente partidarizada- incorpora hoy a
defensoz^es de derechos, humanistas, ecologistas, promotores del
desarrollo humano, la calidad de vida, la salud mental,
movimientos de nacionalidades-etnias, religiones, defensores de
la mujer, niños, ancianos, refugiados.

2.C. Estas tres fratijas prefiguran el Nuevo Pueblo.

La franja de los trabajadores proxduatozres de la riqueza
material, la franja de los ciudadanos y el sector científico-
cultural humanista sin partido, y la franja de los socialistas
(de izquierda, cezitro izquierda, socialdemócratas,
socialcristianos) y progresistas con par*tido, de manera
trasversal, prefiguran el amplio espiectro del espacio o de los
espacios del nuevo proyecto pK>lítico ezi el que hay que construir
sujetos sociales, instituciones, propuestas y experiencias de
gobierno y poder. No se limita pues a los alineamientos
tradicionales de izquierda.

El "pueblo", como producto de procesos históricos concretos,
se nos z^efleja mentalmente en la imagen de gente que es parte de
un tejido social que, desde nuestra mirada político-ideológica,
comprende a gente oprimida por el ordezi vigente y gente que se
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or£-anÍ2.a en busce de alternativas gue nos liberen de esa opresión
2*'' de -la aljcn&cion ¿e/ieral del sistema capitalista.

En nn primer .momento, el pueblo del gue hemos sido parte
hasta hoy, ha tenido -por nuestro proceso histórico nacional
dentro del desarrollo del capitalismo- una imagen en gue la
relevancia era de obreros y campesinos Junto con otros sectores.
Ha sido pues, una Lmagen de pueblo fundamentalmente clasista. Con
los cambios estructurales, nuestra imagen y discurso sobre el
P'ueblo, ha ido transformándose con xotro protagonismos al lado de
las agrupaciones de clase propiamente, otro tipo de sujetos
sociales como han sido los movimientos de sobrevivencia, de
.mujeres, estudiantes, nativos, artistas, derechos, etc. gue
responden a aspectos particulares pero gue sin embargo se
imbricaron -por la acción política de la izguierda como proceso
histórico- como parte de un mismo pueblo gue une gente por
intereses de clase y por intereses de construir una nación sin
sectox'es maxginados.

Hoy, esos mismos cambios estructurales en nuestx-^a sociedad,
han dado nacimiento a nuevos sectores .sociales, de los gue
pretendemos ser parte cuando decimos gue hay gue "¡■^einsertaínioe"
en estos nuevos sectores. Por un lado éstos, como ya hemos
señalada antes, se caracterizan porque nacen de experiencias
autogestioíiax^ias de generación de empleo, empresa y r' iguesa, a
nivel familiar y colectivo, se reubican en términos
empresariales-productivos y empresariales de servicios, a nivel
campesino-comunal y ca¿npesino individual, obreril, profesional y
estatal en todas sus formas y, finalmente, los unifica, la
búsqueda de rentabilidad, sobrevivencia y realización individual
en la lucha por el mercado y la calidad de los productos.

Por otro lado, incorpora hoy a defensores de derechos,
humanistas, ecologistas, promotores del desarrollo humano, la
calidad de vida, la salud mental, movimientos de náC'lC'ñdlldé.deS-
etnias, religioxjes, defensox'-es de la mujer, niños, ancianos,
refugiados.

Esta es la base socioestructural (productiva y cultural) del
Huevo Pueblo con el cual debemos confluir para elaborar y aportar
el nuevo proyecto político, nuevas alternativas frúente a las
nuevás ccaracteristioas de la opresión y la alienación del sistema
capitalista desde su rearme neoliberal en el mundo y para gue
contribuyamos a gue el desarme del socialismo científico,
democrático y h\manista, como movimiento mundial, tenga nuevas
experiencias gue sean sustento de superación.

2.d. En se presentan dos formas en gue se expone
el tema de los espacios de x-efundación de la izquierda para
la constxujcción del xiuevc> px'oyecto dentro del ixifoinne de.
Esto puede causar coxifusión.
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Observando con cuidado, en el primer punto de

Mariateguista, que presenta la "Síntesis del VII Pleno del CC-A"
se ha hecho una precisión que tiene un aspecto positivo y uno
negativo sobre la "Resolución sobre Partido, la Izquierda y
Perspectivas" que se lee más adelante. Esta última, al tratar el
punto sobre El Nuevo Proyecto y los espacios en que debemos ir
trabajando, señala los siguientes: el espacio pumista, los
espacios de refundación de la izquierda y el amplio movimiento
democrático opositor al régimen cívico-militar.

El aspecto positivo que se incluye en la "Síntesis..." es
que da solución inicial a lo siguiente: La "Resolución...", al
desarrollar los espacios de refundación de la izquierda,
distingue entre espacios políticos propiamente dichos (izquierda,
socialdemócratas, progresistas, cristianos) y fuerzas sociales.

Sin embargo, asi como -correctamente- entre estas fuerzas
incluye a obreros, campesinos, informales, pequeños propietarios
y empresarios, por otro lado se excede en el mismo párrafo
cuando, al referirse a las sólo deberíamos trabajar con "...
sectores socialistas..." de nacionalidades oprimidas, fuerzas
sociales marginadas como juventudes y mujeres, movimientos
descentralistas y ecologistas, intelectuales y religiosos.
Decimos que es un exceso pues en estas fuerzas sociales, así como
en el campesinado, los obr^er^os, etc. no sólo hay socialistas y
hoy, por el contrario, no predominamos

Por eso nos parece inicialmente positivo que en la primera
parte de "Síntesis...", se /íaya excluido este párrafo y más bien
se haya mejorado la redacción, al separar el asunto en dos
puntos: uno, el de los espacios políticos propiamente dichos y
otro, el del espacio de los "...movimientos sociales que emergen
y son bases del cuestionamiento del orden neoliberal injusto...
El Perú real".

El punto negativo de la "Síntesis..." estaría en que, luego
de separar en dos la redacción del inciso sobre los espacios de
refundación de la izquierda, sin embargo, no ha incluido en la
redacción un importante acuerdo expreso que la Resolución
contiene y que se refiere a que estos espacios políticos abarcan
desde "...la izquierda socialista marxista, no sectaria, hasta
las fuerzas socialdemócratas y socialcristianas progresistas y
avanzadas." También en este caso es posible que en la Conferencia
hayan cc. que señalen su discrepancia con este punto, pero lo que
debe quedar claro es que en el CC no los hubo.

2.e. A inicios del próximo siglo, vamos a ser parte de una
experiencia de re fundación de las formas de ver y
posicionarse ante el desarrollo de nuestra civilización.

Este es un evento al que concurren ciertamente individuos
asociados para la política organizada, pero que evidentemente no
le dan origen. Somos concientes que es un evento cultural-epocal
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g1 siÁs aiíiplio sentido del ténmíno Que involucre seneveciones
de individuos-:. asociaciados o 220., gue reorean.., niegan y crean
valores, instituciones y todo tipo de referentes. La tarea de la
acción política organizada es, como siempre lo será, aportar en
esta creación cultural, una nueva coherencia y derrotero en
términos de previsión y promoción conciente de caminos por los
Que la humanidad transite a conguistar condiciones de existencia
cada vez más democráticas, de progreso de los pueblos y de
realización plena de los individuos.

Proponemos una redacción alternativa gue corrija y
desarrolle las siguientes tres cuestiones de fondo. Partimos, en
realidad, de una premisa gue expresamos de manera incipiente en
el CC-A:

En primer lugar', volvemos a sostener gue el espacio
mariateguista no se restringe al espacio pumista. Es un error
hablar de 1222 "...espacio pumista o mariateguista actual". En el
CC no logramos desarrollar sobre esto. La Resolución y la
Síntesis reduceb el mariateguismo al espacio de nuestro partido
cuando es un movimiento mayor, más amplio. Incluye otros sectores
en la izguierda y otros demócratas o progresistas gue no se
definen de izguierda, pero gue no son derechistas. Excluimos sí
de él a agüe líos sectox'es gue -desde una postura liberal
derechista- pretender contraponer al Mariátegui militante
comunista, al socialista convencido, con un falso Mariátegui
centrado en un aséptico aporte cultural, restándole el claro
contenido político de la prédica y obra del Amauta peruano.

Nuestra propuesta alternativa es gue, en lugar de ese punto,
consideremos explícitamente el "Espacio Mariateguista más allá
del PUM . Este, a la vez gue incorpora la acumulación material y
espiritual de nuestro partido, es coherente con la decisión
asumida en el CC-A de inicir un proceso de tránsito a algo nuevo
en términos de proyecto, gue incluye también la cuestión de la
organización política partidaria. Sobre esto, el CC-A, a la vez
gue ha demostrado la debilidad de la propuesta de disolver el
PUM, también ha emp>ezado a hacer conciencia colectiva de gue no
se trata de fortalecer el Partido tal cual. Más bien, este
esfuerzo "... no va dirigido a reconstituir el PUM, a reafirmarlo
o  a convertirlo en el articulardor alrededor suyo de la
re fundación. " El tránsito implica una actitud en gue el partido
se organiza y se abre a la vez, tiene un accionar conjunto y va
guitándose la camiseta simultáneamente, en el proceso de la
elaboración y construcción de nuevas propuestas y referentes.

El PUM es una de las expresiones políticas organizadas más
importantes del mariateguismo pero no somos sus fronteras, ni
hemos pretendido serlo al fundar el partido, todo lo contrario.
Este error hay gue corregirlo pues sí confunde. Veamos. El
proceso de tránsito gue ha recogido el espíritu gue niega tanto
la conservación de lo viejo y la disolución sin lo nuevo. Con
respecto a esto incluso hubieron propuestas gue precisaron el
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asunto en los siguientes sentidos: los cc. de loa proponían
oficializar un funcionamiento del PUM como movimiento y, por
nuestra partC:. preveíamos que caminamos hacia la conformación de
un Movimiento de Integración Mariateguistas más allá del PUM con
otras personas y núcleos que -en igualdad de condiciones- se lo
propongan.

Un asunto que esta a la base de este tipo de proposiciones
es que superemos el sentimiento de culpa que trae consigo la
supuesta desviación movimientista que de años atrás nos hemos
autocriticado pues ésta no lo es tal. Por el contrario:, el
movimientismo no es más que la forma real de nuestro
funcionamiento partidario:, acorde con lo que es posible en los
tiempos y cultura peruanas. Haber pretendido una militancia
jerárquica:, con disciplina militar:, no es más que una expresión
más de la real desviación dogmática de nuestro pensamiento
cargado de la experiencia rusa y china en sociedades y momentos
históricos distintos a los nuestros. Una organización tipo la de
SL -en el extremo de la "disciplina de partido"- no era lo que
correspondía a una estrategia integral y de inserción a los
movimientos populares y políticos que han surgido en la últimas
décadas. El costo de este tipo de error son los sentimientos de
culpa de no haberlo logrado:. la frustración de muchos militantes
que han visto como inconsecuencia esta restricción y el desgaje
de sectores de izquierda que no estaban dispuestos a asumir la
militancia como sinónimo de desrealización individual.

En segundo lugar:, creemos que -al haber señalado el CC- que
todos los espacios apuntan a la refundación del socialismo:, está
implícito que todos son espacios de refundación de la izquierda.
Por ello, en lugar del inciso respectivo, proponemos que se no se
llame de esa manera a uno de los incisos y que éste se reemplazo
por "Los espiados de acción política organizada" incluyendo el
amplio espectro aprobado de izquierdistas no sectarios,
socialdemocrátas y socialcristianos.

En tercer lugar proponemos, como desarrollo del inciso sobre
los movimientos sociales o fuerzas sociales que emergen y son
bases posibles del cuestionamiento del orden neoliberal, lo

siguiente:

"Por el lado de los trabajadores que producen la riqueza
material, además de obreros, campesinos e informales méa
tradicionales, hay una diversidad de sectores caracterizados
p>orque:

nacen de experiencias autogestionarias de generación de
empleo, empresa y riqueza, a nivel familiar y colectivo,

se reubican en términos empresariales-p^roductivos y
empresariales de servicios, a nivel campesino-comunal y
camp'esino individual, obreril, profesional y estatal en
todas sus formas.
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lo que nos unifica, es la búsqueda de rentabilidad,
sobrevivencia y realización individual en la lucha por el
mercado y la calidad de los productos.

Por el lado de sectores marginados, a las nacionalidades
oprimidas, juventudes, mujeres, movimientos descentralistas,
ecologistas, profesionales, sectores científico-culturales
humanistas, ciudadanos sin partido, religiosos, defensores de
derechos humanos, promotores y defensores de la salud mental,
defensores de la población infantil, juvenil, de ancianos y de
familias desplazadas, pacifistas y promotores del desarrollo
humano y la calidad de vida."

2.g. Los tres espacios: PUM - Re fundación de la izquierda -
Movimiento amplio nos recuerdan que^, en la militancia
izquierdista:, nos hemos preparado en el esquema leninista de
que tenemos tres frentes o espacios de acción política: el
partido,, el frente político revolucionario y el frente
amplio.

El caso es que, revisando la experiencia., esta trilosía de
Partido-Frente Político-Frente Amplio, es funcional para diseñar
planes táctico-estratégicos en los que un proyecto se afirma
luchando, "haciendo política", frente al enemigo. Así,
consebíamos a la lU como expresión del frente político, a la ANP
como el frente social y los frentes amplios en cada coyuntura.

Hoy, el "referente" (es decir el o los espacios) no existen
prefijados, se va construyendo. Debemos hacer conciencia que, al
ser cuestionado el proyecto o -dicho en términos P'ositivos- al
iniciar la tarea de re fundar el proyecto en varios aspectos, el
tema de los espacios de construcción de este nuevo proyecto tiene
una relevancia o sentido distinto (aunque no opuesto) no en
términos de espacios para aplicar la táctica.

Por esa razón, hemos preferido hablar del REFERENTE SOCIAL-
POLITICO-CULTURAL de construcción del nuevo proyecto. Este, si
bien involucra los tradicionales espacios de la lucha política,
remarca como espacio central a construir aquel en que se

construye sujetos sociales que hoy toman la forma de movimientos
y fuerzas sociales que emergen y que son bases POSIBLES de
cuestionamiento del orden neoliberal. En la correlación actual

estos nuevos sectores favorecen al proyecto neoliberal. La
posibilidad de que cambien en el mediano o incluso en el largo
plazo depende obviamente, de una lucha política que desbordá
largamente las tácticas coyunturales-conspirativas-opositoras.
Los socialistas tendremos que hacer una gran labor de P'rofundidad
y de largo plazo para que la crítica al sistema, recoja lo mejor
de él j'' proponga alternativas realistas, viables a las

aspiraciones de progreso que hoy están empatadas con las
propuestas del capital remozado. Tenemos que entender las
posibilidades de este nuevo periodo de dominación capitalista, en
dónde están sus posibles límites, qué posibilidades reales y no
que ilusiones hay de nuevas crisis de este capitalismo reinante.
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en qué aspectos y formas se podrán presentar y si aún estas
crisis cuestionan el sistema en sus soportes fundamentales o sólo
aspectos secundarios aunque importantes.

Como hemos revisado hasta aquí, construir y elaborar el
propio proyecto, el nuevo mito, es una tarea de otro calibre con
relación a los planes políticos coyunturales y estratégicos hasta
hoy realisados. El tema de los espacios para esta tarea no se
restrige a los espacios de la acción política organizada:
Partido-Frente Político-Frente Amplio. F1 concepto de espacio,
abarca una dimensión socio-político-cultural, por ello es que
insistimos en la precisión de que estamos, en el tema del nuevo
mito, hablando de espacios socio-político-culturales, que van más
allá de la acción política organizada.

Por esa razón es que resulta necesario y conveniente revisar
la formulación que persiste en algunos documentos en los que se
señala que los espacios de const2''uoción de lo nuevo fes deoiP el
proyecto como ideario y sujetos sociales), son nuevamente los
mismos, el PUM, los espacios de refundación de la izquierda y el
amplio movimiento democrático de oposición al régimen cívico-
militar.

3. ¿Qué rol tiene la Izquierda en estos espacios y proyecto?

Primero hay que reconocer y saludar lo positivo del proceso
iniciado y proponerles la profundización del camino autocrítico y
renovador que sectores de la izquierda -MDI, Socialistas
Democráticos, etc.- iniciaron. Fn segundo lugar, debemos salir
del estancamiento en que este proceso ha quedado en otros
sectores como el nuestro, continuando la autocrítica iniciada en
el Balance del III Congreso y el Comité Central de Marzo de 1994.
Hay que reconocer y señalar cuáles son los elementos

ldv-Li¿'lo, modo tío
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3. ¿Qué rul tiene la izquierda en estos esimclos y proyecto?

Primero hay que reconocer y saludar lo positivo del proceso
iniciado y proponerles la profundisación del camino autocrítico y
renovador que sectores de la izquierda -MDI, Socialistas
Democráticos, etc.- iniciaron. En se£undo lugar, debemos salir
del estancamiento en que este proceso ha quedado en otros
sectores como el nuestro, continuando la autocrítica iniciada en
el Balance del III Congreso y el Comité Central de Marzo de 1994.
Hay que reconocer y señalar cuáles son los elementos
fundacionales fosilizados que tenemos como ideario, modo de
pensar y actuar.

Algunas ideas de esto son:

-  Ser responsables en que la presente es una etapa de búsqueda
reflexiva y práctica constructiva, pluralista y abierta, sin
compromisos políticos cerrados,

-  Integrar la acción política como espacio de realización
individual y acción de servicio.

-  Ser concientes que las propuestas programáticas no
necesariamente son construcciones globales y finales, sino
que se van tejiendo desde y en las experiencias locales,
regionales y sectoriales.

-  El propio término "programático" se ha sesgado a su aspecto
teórico, se ha unilateral izado. Reivindicar el ser humano
como centro de toda propuesta y práctica social
transformadora implicaría, tal vez, hablar de propuestas del
nuevo futuro del hombre y la sociedad peruanas o latinas o
huancavelicanas o loretanas según corresponda y de
propuestas del futuro del hombre y la sociedad en el mundo
si se diese el caso.
Entender los colectivos, las agrupaciones como asociación o
a unificación de diversas formas que enfatizan lo particular
que nos une y no por las identidades, ideologías o
propuestas globales.

4. ¿Qué rol es posible desde el mariateguismo en estas taifas y
la re fundación de la izquierda?

Los únicos linderos del mariateguismo, como viva cox^riente
político-cultural del marxismo en el Perú, son doctrinales y
metodológicos, no orgánicos:

-  el dogmatismo de todo tipo,
-  la inmoralidad de toda laya,
-  el mesianismo sectario y el culto a la personalidad,
-  el racismo de todo color y la mentalidad colonial,
-  el aventurerismo político y la acción improductiva.
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(3
Miró noB trasmite un "... espíritu procesalista" de

Mariátesui en la política y la cultura, su actitud de "...
permitir que se pueda escuchar el testimonio de las partes, {...
nada que pueda confundirse con un calculado plan proselitista)".

En términos afirmativos, el mariateguismo se puede traducir en:

desde el socialismo y la democracia, mirada abierta a lo
nuevo y lo mejor de la acción humana anterior y actual,
desde el trabajo, la historia, la cultura, la religión, la
filosofía y las artes,
conducta ética en hacer lo que se dice y cumplir lo que se
promete, con una vocación autocrítica y de servicio al
pueblo,

-  la unión de todas las sangres, rasas y credos sin
discriminaciones en la construcción del socialismo en la
nación y el mundo,
la acción política responsable, paciente, productiva,
creadora y heroica por crear, forjar y conquistar un poder
popular desde los productores de la riqueza espiritual y
material, los trabajadores en general.

Hoy, en la generación de otro proyecto político en medio de
la crisis de las ideas y las instituciones, es correcto revisar y
recrear, de manera participativa y abierta este ideario -abonando
los nuevos contenidos y formas señaladas- que, de diversas
maneras, une a muchos peruanos que luchan por justicia social y
bienestar. Y es más concreto todavía plantearnos su organización
en buena parte de los 100 mil izquierdistas que -en promedio- se
expresaron electoraImente desde muchos puntos del país, en medio
de esta misma crisis.

Desde un inicio este trabajo tendrá dos líneas de acción: será
sobre todo hacia fuera y, en ese marco, recuperaremos a nuestro
interior el inconcluso balance mariateguista en lo ideológico,
con la flexibilidad en los contenidos pero con la riguridad
requerida en su metodología.

Tenemos pasos iniciales para la renovación de nuestros
fundamentos. Esta tarea inconclusa hay que acabarla como saldo y
aporte a un nuevo encuentro plural por un nuevo referente. Esta
requiere ir más allá de una reunión formal y no puede agotarse
por mayorías.

En el mismo sentido, nos comprometemos a ser uno de los cauces
populares en la búsqueda de un espacio programático diferente,
combatiente y alternativo al neoliberalismo, en revaloración
integral de un poder político y económico del pueblo trabajador,
en una sociedad de productores con autogobierno, trabajo
autogestionario, progreso, desarrollo y paz con justicia dentro
un nuevo orden mundial.
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5. La cuestión final ¿Qué rol y Que tránsito es el más
conveniente y posible desde el PIM para gue^, como individuos
y colectivo, aportemos comprometidamente en estas tareas?
UN mVIMIENTO MARIATEGUISTA ALTERNATIVO MAS ALLA DEL PüM

5.a. Nos comprometemos de manera autocrítica a abrir el Partido a
lo nuevo en un Plan de Acción de Tránsito a otro

agrupamiento alternativo y más allá del partido, con todo lo
acumulado hasta el momento en activos humanos, materiales,
espirituales y espacios de gobierno:

1  - en igualdad de condiciones con otras personas y núcleos de
mariateguistas, priorisando al MDI, e izquierdistas sin
partido, -para renovar el mariateguismo como viva corriente
político-cultural democrática y socialista en el Perú
j'^ ser -en mejores condiciones- no el eje pero si uno de los
animadores de las tres tareas señaladas ante la derrota de
nuestro anterior proyecto y estrategias, el fin de la
situación revolucionaria y la crisis del socialismo de los
90.

El PUM pone a disposición su experiencia y activos
materiales y espirituales a estas tareas como continuidad
del proceso iniciado en su III Congreso

para que, en ese tránsito, a la ves que va dejando de ser el
actual partido, participa con su acumulación vigente a la
gestación planificada de un nuevo agrupamiento Movimiento de
Integración Mariateguista en el Proyecto por un Nuevo Perú.,
como una de las maneras de entrar en mejores condiciones
ante la estrategia fragmentadora y disgregadora del
neoliberalismo en la sociedad y la política.

5.h. Nos preguntamos cómo romper no simplemente nombres y
estructuras, sino -sobre todo- con una mentalidad dogmática,
conservadora y egocéntrica.

El Partido debe revisar y deslindar con los siguientes
puntos que nos atan al pasado, a lo viejo, ya que 270 fueron
profundizados o tocados en procesos reflexivos y formativos luego
del III Congreso:

El leninismo:

En la concepción que enfatiza la dictadura de clase a través
del Estado coercitivo en lugar de la más amplia democracia,
en forma de autogobierno y autoadministración de la
sociedad, de su capacidad de gobernarse a si misma.

-  La concepción unilateral de que la violencia es la partera
de la historia y no la acumulación desde diversos planos de
acción de los pueblos.

-  En la concepción de que el Partido lo es todo, gestor y
vanguardia, es el que lleva la linea o la conciencia
revolucinaria "a las masas"
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EL voluntarismo sconomioista que lleva a subvalorar las
posibilidades de la burguesía para reproducirse:, anunciando
su derrumbe final.

El stalinismnr

En la concepción liquidadora de la democracia interna en
favor de una supuesta lucha permanente de dos líneas y de
que el triunfo de la "línea correcta" consolida la
organización y la acción política.

El reducir el marxismo a esquemaS:, citas y manuales,
cercenando el espíritu abierto, científico del mismo.

El culto al centralismo y la jerarquía (la nomenclatura) que
encubre conductas antidemocráticas, favorece la aparición de
grupos de poder conservadores y perennes al interior, impide
la renovación de cuadros y corroe y desintegra el espíritu
col ec ti v'o.

Lo más conveniente para zanjar estos problemas de fondo es el
camino de la Plenaria con una agenda y plan de tránsito que se
consulte previamente a la militancia y fuera del Partido a otros
sectores para trabajarla hacia el IV Congreso del Partido.

¿Es probable el PUM todavía sea un espacio que permita tratar
estos problemas colectiva y democráticamente? Apostamos por ello
pues LO REQUERIMOS CON URGENCIA, ALGO SE EMPEZO EN EL III
CONGRESO Y ESTO HACE EL 50% DE QUE SEA PROBABLE.

3o

¿Cuáles pueden ser las Bases de una nueva Misión o la
Orientación General que nos anime a comprometer nuestros
proyectos de vida en un nuevo colectivo político y cultural?

1. REQUERIMOS UN NUEVO HORIZONTE DEMOCRATICO

UTOPIA COLECTIVA DEL NUEVO SIGLO:
HUMANISTA, UNA

Nos compremetemos a ser animadores, en igualdad de
condiciones con otros sectores, a dos tareas simultáneas en la
presente década:

la fundación, desde el socialismo, de otro Proyecto, Social-
Humanista, por un Nuevo Perú en un Orden Mundial libre,
democrático y solidario,
y Si la fundación de Otra Izquierda con Apertura
Programática, Pluralismo Ideológico y Diversidad
Organ i za t i va,
en la actual etap'a de acumulación, resistencia y preparación
estratégicas como búsqueda-alternativa al Proyecto
Neoliberal y ante la crisis de nuestro Proyecto Socialista.

L
CDI - LUM



2. REQUERIMOS NUEVOS ESPACIOS POLITICO-SOCIAL-CULTURALES PARA
ESTE PROYECTO. ALLI SE VA FORMANDO EL NUEVO PUEBLO

Nos comprometemos a partioiper, junto a otros núcleos y
personas:, de la construcción -en igualdad de condiciones- de
experiencias desde los trabajadores que producen la riqueza
material y la riqueza espiritual:, combates^ espacios heterogéneos
y transicionales de reflexión y acción transformadora que vayan
tejiendo sujetos sociales:

desde los productores de la riqueza material (pequeños
propietarios, pequeños empresarios, pequeños comerciantes,
obreros, campesinos.) que den cuerpo a un nuevo proyecto
social-humanista alternativo al neoliberalismo,
desde el sector científico-cultural humanista y ciudadanos
sin partido (ecologistas, defensores de derechos humanos,
movimientos de nacionalidades-étnias, religiosos, artistas,
promotores y defensores de la salud mental, movimientos de
mujeres, en defensa de los niños y los ancianos, pacifistas
y promotores del desarrollo humano, la calidad de vida y el
progreso indi vidua1}
y desde sectores partidarizados (de izquierda, centro
izquierda y centro derecha, socialdemócratas y
socia 1cristianos).

3. UNA NUEVA MISION DESDE LA IZQUIERDA EN NUESTRA PATRIA

Nos comprometemos a la fundación de otra izquierda:

con Apertura Programática y Flexibilidad Ideológica desde un
Ideario propio no excluyante,

-  con nuevos referentes sociales y contingentes socialistas de
base en la cultura, en la ciencia y en la política,

-  que nazcan de un proceso que combine experiencias
demostrativas y propuestas entroncadas con el Perú real para
la construcción de nuestra Nación,

-  con un ideario que concibe el Gobierno como camino necesario

en todo momento,
por el ejercicio real y la creación de Poder Político y
Económico con el Pueblo y la Nación, desde el Pueblo y la
Nación y para el Pueblo y la Nación,
desde el Desarrollo Humano, la Democracia Socialista, la
Justicia Social y la Vida de Calidad,

-  sustentados en Solidaridad y Realización Familiar-Individual
y Comunitaria desde el Trabajo Autogestionario, Tecnología,
Libertad, Justicia, Unión de Todas las Sangres, Regiones
Culturales y Creencias e Independencia de los imperialismos.
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5. Areas de Trabajo
trabajo.
a conformar en ese lapso de tiempo,
según vayamos requiriendo y
consolidando el movimiento.

Ace3.s de IntegreLción y Comunicación
3.1 Area de Asuntos Territoriales

3.2 Area Cultural-Académica, Formación, Asesoría
Capacitación Técnica

3.3 Area Administrativa y Financiera.
3.4 Area de Asuntos Ideológicos y Programáticos

Areas de Trabado Técnico

3.5 Area de Proyectos de Ley y Consultas Populares
3.6 Area de Autogestión, Gobiernos Locale¿

L>escen trali saci óji,
3.7 Area de Políticas Burales,
3.8 Area de Mujeres,
3.9 Area de Empleo Alternativo,
3.10 Area de Educación y Comunicación Alternativas.

y

4. Organización Descentralista en bases:

4.1 Comités Regionales y/o
Movimiento:

*  Pleno Regional
*  Areas de Trabajo

fonales Comités de Base del

4.2 Comités de Base heterogéneos,
necesidades locales:

según posibilidades y

*  Por territorios (distrito, comunidad, barrio,etc.)
Por grupos de profesionales afines (ingenieros,
abogados)

*' Por grupos multidisciplinarios y/o mulsectoriales
en un sector (desarrollo urbano, rural, étnias,
mujeres, salud, etc.)
según sea la necesidad y posibilidad en cada
territorio o sector específico.

if
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GARTA FGR LA GGMSTRUGGLOM DE UR
RIJEVO MLTG SOGTADLSTA^

LA EURDACLGR DE CXLRA LZGULERDA
Y LA REROVAGLOR Y REAELRMAGLOR DED ̂  .
MARLATEGUL SMO ER LA DRESERTE DEGAD/^^^T^J

Trabajado de manera preliminar por Inti:,
Junio de 1995.

Ranilla y Jone María

"Pelear por todos y pelear ^
porgue el individuo sea un hombre^,
para que los señores sean hombres^
para que todo el mundo sea un hombre,, y para
que hasta los animales sean hombres,
el caballo, un hombre,
el reptil, un hombre,
el buitre, un hombre, honesto,
la mosca, un hombre, y el olivo, un hombre,
y hasta el mismo cielo, todo un hombrecito!"

(Himno a los voluntarios de la República,
César Va liejo)

\

3-0 ESTAMOS DEBATI]
ENCARAR EL DEBATE SOBRE LO NUEVO CON LOS

SCPERANDQ LA POLARIZACION
VIGENCIA DRf. PARTIDO?

PE CABEZA:mm
mm¿J¿

TIERRA RE DISOLUCION n

1. Seguramente varios(as) camaradas también lo
manifiestan: hemos empezado por el final,

en un debate que está

del PÜM a partir del
no desde la realidad circundante y los

tenemos por delante en la sociedad. Mirarse
ombligo es como no mirar el- mundo. De uno y
ánimo se ha concentrado en estampo larización.

Los planteamientos extremos no contemplan el hecho de que
todo tránsito hacia algo nuevo es
inevitablemente- un proceso simultáneo de ruptura v
continuidad del contenido y de las formas, de las
identidades y de las estructuras, del espíritu y la letra.

presienten o
Nos hemos

de cabeza.enfrascado erróneamente
Tratamos de responder sobre el futuro
PUM mismo y
retos que

nuevos

al

otro extremo el

la-a vez e

o Nuestro planteamiento es
cabeza.

que pongamos de pie lo que está de
Creemos <2ue, con voluntad, paciencia

^  responsabilidad podemos hacerlo. Esto significa dejar para
el final el tema del futuro del PUM; no por comodidad, sino

^ porque primero tenemos la necesidad y responsabilidad de
son parte del

una decisión sobre el Partido y

y

aproximar o ensayar respuestas a asuntos que
marco imprescindible para
los proyectos de vida de cada militante.
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Todos hablamos de lo nuevo., pero algunos lo limitamos hacia
una nueva organización:, otros a nuevos planteamientos;
fin, en la apresurada y apretada disyuntiva de optar por la
disolución o la conservación del paxfido, mezclamos
confundimos todo cuando tratamos el tema.

en

y

Lo "nuevo", si lo revisamos bien, inquiere -p>or un lado- de
un necesario estudio de la situación política nacional e

sus implicancias y -por otro lado- por lo
seis dimensiones que analizar por partes para

clarificarnos su contenido y la relación entre cada una ‘
¿Cuáles son los retos mundiales y nacionales para la
gestación de un nuevo mito y proyecto político de Socialismo
'iiimanista o Socialhumanismo?

k.nuntoB alternativos de apoyo hay para fundarlo?
¿Qué) espacio o referente político-social-cultural y con
quiénes se puede forjar formando parte de este Nuevo Pueblo
ei^la construcción de este proyecto?
¿flííé rol tiene la izquierda en este espacio y proyecto?
IQué rol es posible desde el mariateguismo en estas tareas y
'la re fundación de la izquierda?
La cuestión final ¿Qué rol y que tránsito es el más
conveniente y posible desde el PUM para que, como individuos
y colectivo, aportemos comprometidamente en estas tareas?

internacional y
menos

2.

3.

4.

5.

6.

2o INTENTANDO RESPUESTAS A ALGUNOS DE LOS PUNTOS PLANTEADOS

i. ¿Cuáles son los retos mundiales y nacionales que tenemos
para la construcción de un nuevo mito y proyecto político de
Socialismo Humanista o Soclal-humanismo?

1.a. La envergadura de formular un proyecto o refundar lo, tiene
que tomar en cuenta los nuevos elementos sociales y
culturales dominantes a nivel mundial:

Mayor
resignación al sufrimi ento,
Extinción de recursos no renovables y dilapidación de los
recursos i'enovables.

Búsqueda de la armonía entre el hombre y su mundo, como
parte de la naturaleza y no como el ser que la domina.
Rompimiento de fronteras y paso del Estado-Nación al Estado-
Mundo,

Globalización, el empequeñecimiento del mundo.
Universalización de los derechos.
Dominio de la célula y la materia.
Tendencia a la unimonetarización de la economía o  a un solo
patrón de moneda,
Nueva explotación y substracción de plusvalía.
Destrucción

conquistados,

Antrop’ocentrismo o el centro de acción e inversión en el
hombre,

pobreza y cultura de pobreza o cultura de la

de dez'echos individuales y  sociales
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ReinMenierla humana^

Reinvidicación del derecho a la salud mental de lo
subjetivo^ la personalidad:. la individualidad y la labor
terapéutica de la sociedad para su realisación plena.
Poder de la información y el conocimiento procesados a nivel
cibernético, informático y robótico.
Alta tecnología armamentista.
Fragmentación de los grupos y sociedades j-’ uniformisación.
Cultura de lo posible, lo realizable, control de las
utopias, las expectativas.
Desarrollo sustentable y sostenible como solución de
problemas concretos sixi afectar las reglas del orden
mundial.

Estas son algunas de las dimensiones mundiales que trabajar
en la formulación del proyecto político. No es sólo pues de
dimensión local o nacional. Por ello, hablar de nuevo proyecto
implica aprender a responder cómo politizamos en este marco, cómo
formar un nuevo liderazgo plural, colectivo y alternativo a la
altura de esos retos.

l.b. El nuevo mito socialista debe reafirmar hoy su base y
vocación humanista.

Ciertamente, el humanismo es una base fundacional del
socialismo, pero el camino recorrido hasta aquí demuestra que
mucho hay que recobrar de aquella base en la crítica que -desde
la izquierda- hemos compartido sobre las experiencias de
construcción del socialismo que se han dado,mámti^mmm‘"^mmm
otra parte, la propia global ización, nos demuestra
positivamente- que así como hay fragmentación, el mundo hoy se ve
interconectado y unido cada vez más fuertem^

Ja defensa de^ la vid^ ̂ 1 planeta,^os recursos.,
felicidad individual ,^a paz,^as relaciones democráticas, íf^l
minorías, contra la bomba, contra las dictaduras de todo
etc., frente a cualquier proyecto social aue atente
valores o nuevos mitos j)&üfr|flii~ '
-qeoiogióá^ vigSyTt'\s\ji . ^ F' -

te en un terreno

,.Ma
as

tipo,
contra estos

a aseuna de ih.U

do postulamos el Socialismo
formulación,

cosas:

En Humanista o Social-
que expresa una identidad deHumanismo, como nueva

nuestro mito en tres

se reafirma en nuestra matriz

centro de las preocupaciones,
salda con las experiencias del socialismo real en el mundo y
con loe costos que han significado expresiones deformadas de
una práctica socialista

de poner al hombre Cizmo el

en nuestra patria en relación
cuyo extremo está la experiencia senderista.
finalmente se entronca y
las nuevas

, en
y

desarrolla desde el marxismo, con
corrientes humanistas y antineo liberales de hoy

en el mundo.
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l.c. Uno de los netos programáticos y políticos es el de
construir Poder Económico y Político Alternativo Desde el

Pueblo y la Nación, con el Pueblo y la Nación, y para el
Pueblo y la Nación.

La vida nos exige que superemos la concepción del poder que
asume la dimensión de lo "económico" como aquello que
expropiamos. Hoy, al igual que poder político -en el sentido de
autogobierno- el nuevo pueblo o los sujetos sociales que lo
constituyen, crean, forjan y conquistan poder económico^ ha ~o.
de la autogestión, de la empresa familiar o colectiva, tienen un
lugar que debemos incorporar en términos programáticos del poder
popular. Este fenómeno no puede ser visto
consecuencia negativa e ilusa que engendra ^1 capí
actua^fase d^ desarrollo.,.*^

"1 ^ ^7^ ̂-4 >->w ? »*■

7^

unacomo

%ismo en

l consecuencia ^recta de

-- rZ

.d. Nos p■ i' f.fijamos f pues,
esLa lAlUVaclun, s^erar el
' 'programá tica" con /uno
teórica, la produi/)ió

de identificar la tarea
sus aspectos: lar elaboración

de las ideas. /
_  ro/entre filosofía o concspciíón del mundo, el

método, la ciencia fy la acción de los hombr^Ly los pueblos, es
lo que renueva la crítica a fondo del capitCislso para refundar'
las alternativas a fe i. Ni es la idea o la /ínea p<ir sí sola, ni
es la acción o la \ i i><i ' i ' ^~T i ' ' i 'ESpcrimentacTón, ensayo y
teorización en la construcción de ex.p&i?ófenoias de autogobierno y
de autogestión identifican este reencuentro.

El reen>

2. ¿Qué espacios o referente social-cultural-poUtico  y con
quiénes se puede forjar^ formando parte de un "Nuevo Pueblo" '
en la construcción de este proyecto? C «•

Por el lado de los trabajadores, hay una diversidad de
sectores caracterizados porque:

nacen de experiencias autogestionarias de generación de
empleo, empresa y riqueza, a nivel familiar y colectivo.

se reubican en términos empresari a Ies-productivos y
empresariales de servicios, a nivel campesino-comunal y
campesino individual, obreril, profesional y estatal en
todas sus formas.

nos unifica, es la búsqueda de
rentabilidad, sobrevivencia y realización individual en la
lucha por el mercado y la calidad de los productos.

m A

2.b. Se abre una superación en los esquemas políticos que
tradicionalmente separan las propuestas en izquierdas y
derechas.
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La caída del Muro de Berlín fue uno de loe ñltimoe signos
que dividía el mundo en capitalistas y socialistas/o comunista^

debi 1 i tauÑé^itffo -con ello- los proyectos quV intentan Ser
^globales:, que buscan las leyes que explican el todo y se plantean
soluciones globales también.

Se amplía hoy el protagonismo político a dimensiones y
agrupamientos partidarisados y no partidarizados según
problemáticas específicas de intereses ciudadanos o
de productores y no sólo -ni sobre todo- de clases sociales.

Así, por ejemplo, el espectro de acción política organizada -en
sus amplios términos^como expresión e intentos de experiencias de
gobierno no necesariamente partidarizada- incorpora hoy a
defensores de derechos, humanistas, ecologistas, promotores del
desarrollo humano, la calidad de vida, la salud m.ental
j_Liin'rrnr 1 ri 1 jyjd'^'' movimientos de nacionalidades-etnias,
religiones, defensores de la mujer, niños, ancianos^ •.

/

2.0. Estas tres franjas prefiguran el Nuevo Pueblo.

u
Ta fran.ia de trabajadores oroxíuntores de

material, la franja ¿ie.dLlLJádeinuv y oí ...óúlor científico-cultura 1
áiñ Part icio t-- ¡r>jrrH-m—ete ítts— p-

rr/wf’mífítas non oar'tidn^ de manerá tfasversa 1, préTTgtrran - el
amplió' esp'oZiio d¿i espacio o de los espacios del nuevo proyecto
j»ertTtico en el que hay que construir sujetos sociales,
instituciones, propuestas y experiencias de gobierno y poder. No
se limita pues a los alineamientos tradicionales de izquierda^

_

El puéblase nos refleja mentalmente en la^Mit&&
aeaaaa»» histJrrbos concreto

que -desde núestramf?SW"^p?^Ttico-
por el orden vigente

de^ alternativas que nos liberen

de

esgente que,

parte de un Zéjido social
.une a gente oprimida a

iza en bus<

ienación^íU

ideoMgé

Agente que se or^nde esa opresión^y^^
^  En un primer m.omento, el pueblo del que hemos sido parte
hasta hoy, ha tenido -por nuestro proceso histórico nacional
dentro del desarrollo del capitalismo- una imagen en que la
relevancia era de obreros y campesinos junto con otros sectores.

\ Ha sido pues, una imagen de pueblo fundamentalmente clasista. Con
los cambios estructurales, nuestra Lmagen y discurso sobre el

.Jpueblo, ha ido transformándose con otrot^rotagonismos al lado de
las agrupaciones de clas^ propiamente, otro tipo de sujetos
sociales como han sido los movimientos de sobrevivencia, de
mujeres, estudiantes, nativos, artistas, derechos, etc. que
responden a aspectos particulares per

i imbricaron -por la acción política
\proceso histórico- como parte de mTVüT.
\'por intereses de clase y por intereses
sin sectores marginados.

gue sin embargo se

r de la izquierda como
pueblo que une gente
construir una nación

s.
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Hoy, esos mismos cembí
han dado nacimiento a

cyS estructurales en
svos sectores

nuestra sociedad,
sociales, de los que

do decimos que hay que)nj^nsertarnos"
nuevos sectores.ffstos, como ya hemos señalado antes,

nacen de experiencias

en

se

porque autogestionarias de

pretendemos ser parte cu
estos

caraoterisan

de empleo,
se reubican

a  nivel familiar y
empresari ales-producti vos y

generación

colectivo,
empresariales de servicios.

empresa y riqueza,

en términos

a nivel campesino-comunal-  J-" campesinoindividual, obreril, profesional y estatal en todas sus formas y,
finalmente, los unifica, la búsqueda de rentabilidad,
sobrevivencia y realización indi^iduaj en. 1^ lucha por el mercado
y la calidad de los productos.

Esta es la base socioestructural (productiva y cultural) del
Nuevo Pueblo con el cual debemos confluir para elaborar y aportar
el nuevo proyecto político, nuevas alternativas frente a
nuevas características de la opresión y la alienación del
capitalista desde

las

sistema
en el mundo y para quesu rearme neoliberal

socialismo científico,
mundial, tenga nuevas

a  que el desarme delcontri huyamos

democrático y humanista,
experiencias que sean sustento de superación.

como movimiento

^  ¿ U m' ' L¿.ué*
formas en que se expone
Xre fundación de la izquierda^
y^^proyecto en el informe dé^\

2.d

el tema de los

Mariateguista^

hay dos

espacios de
construcción del nuevo

Estamos incluyendo esta precisión pues nos parece útil
evitar confusiones ,  ̂ ^ pa¿-aen la Conferencia Política qu viene
preparando. Observando con cuidado, en ̂  primer» de El
Mariateguista, que presenta la "SínteBis del VII Pleno del CC-A"
se ha hecho una que tiene un aspecto positivo y uno
negativo sobre la /MlMniuSiMi miiU' "Resolución sobre Partido, la
Izquierda y Perspecti^^as" que se lee más adelante. Esta última
al tratar el punto sobre El Nuevo Proyecto y los espacios en
debemos ir trabajando,
los espacios
amplio movimiento democrático

que

el espacio pumista,
la izquierda y el

opositor al régimen cívico-militar

señala los siguiente^
de re fundación ae

.

El aspecto positivo que se incluye en la "Síntesis...'Za
que se ha dado solución inicial a lo siguiente: ' La
"Resolución...", al desarrollar los espacios de re fundación de la
Izquierda, distingue entre espacios políticos propiamente dichos
(izquierda, socialdemócratas, progresistas, cristianos) y fuerzas
sociales. ‘ . , -

Sin embargo, así como ̂éñtre estas fuerzas incluye a obreros
campesinos, informales, pequeños propietarios
otro lado párrafo

socialistas. . .''^^d^^^^iacionalidades

y empresarios,

cuando

>or

tiy/n ®l! ... secto

,  —— oprimidas, fuerzas social^
a¿-^±iiádas como Juventudes y mujeres, movimientos descentralistas

con "UL
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y ecologistas, intelectuales y religioso
exceso pues, es obvio que, en estas fuerzas sociales, así como en
el campesinado, los obreros, etc. no sólo hay socialistas y hoy,
por el contrario, no predominamos en ellos.

amos que es un

Por eso nos parece inicialmente positivo que en la prLmera
parte, de "Síntesis ^ se haya excluido este párrafo y más bien
se haya mejorado la redacción, al separar el asunto en dos
puntos: uno, el de los espacios políticos propiamente dichos y
otro, el del espacio de los "...movimientos sociales que emergen

bases deI stionamiento del orden neoliberal injusto. . .
" . que ma^solución irti^íl^J^ en
->^e -siempre es posible^^ que en la Conferetief^

olí tica se presenten cc. gue^r señalen que no es un exceso d
£>' una.-efifmación categórica el'^diferenciar sól

sectores soc^listas entre las fue'ñ^as sociales señaladas^ co^o
espacio social de trabajo polítjoo^dé~ fe fundación. Esperamos que
Siose repi ta

y son

El Perú real’
i seaiJjda. a

redacción si

1

El punto negativo de

de separar en dos
re fundación de leT

íntesis.../ estaría en que, luego
^^-r^acción del inciso sobre los espacios de
izquierda, sin embargo, no ha incluido en la

redacción un Acuerdo expreso que la Resolución contiene y  que se
refiere a que estos espacios políticos abarcan desde "...la

izquierda socialista marxista, no sectaria, hasta las fuerzas

socialdemócratas y socialcristianas progresistas  y avanzadas."
También en este caso es posible que en la Conferencia hayan cc.
que señalen su discrepancia con este punto, pero lo que debe
quedar claro es que en el CC no lO^hubo.

2.e. A inicios del próximo siglo, vamos a ser parte de una •

experiencia de re fundación de las formas de ver y
posicionarse ante el desarrollo de nuestra civilización. •/

Este es un evento al que concurren ciertamente individuos

asociados para la política organizada, pero que evidentemente no
le dan origen. Somos concientes que es un evento cultural-epocal
en el más amplio sentido del término, que involucra generaciones
de individuos, asociaciados o no, que recrean, niegan y crean
valores, instituciones y todo tipo de referentes. La tarea de la
acción política organizada es, como siempre lo será, aportar en
esta creación cultural, una nueva coherencia y derrotero en
términos de previsión y promoción conciente de caminos por los
que la humanidad transite a conquistar condiciones de existencia
cada vez ^^democráticas, de progreso de los pueblos y dere^izaciór^^^felos individuos.
a. Proponemos una redacción alternativa que corrifa
desarrolle cuestiones de fondo. Partimos

de una premisa que expresamos de manera incipiente

y

en el CC-A:
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En primer 1 ugaT:,
m&riateguista no

volvemos a
se restringe al espacio

sostener que

pumista.

j  , - - .espacio pumista~b' rnariatéguistareduoiM^el mariateguismo al espacio de nuestro
mariateguismo es un movimiento mayor:,
sectores en la izquierda y otros demc^r^
se definen de izquierda,
sí de él a aquellos sectores
derechista-^ pretender contraponer aiJ M
comunista,(Socialista convencido, con
aséptico aporte cultural, restándole el ciaro
de la prédica y obra del Amauta

Hablar de un
ac

más amplio.

pero que no son

que -desde

conten
peruano

espacio

s un error

tual T>
partido cuando el

incluye otros
as o progresistas que no
derechistas. Excluimos

una postura 1 ibera1
^ êgui militante

centrado en

ido político
.

Nuestra propuesta
expl íci támente jiM *^s£a¿¿Q.
'ÜriiP.-. a la vez que
espiritual
asumida en
en términos

inc

al terna ti va es quet

^más^llá del PUi^\ ¿
la acum'üla^óh material

es coherente

de trm
con la decis

o

orpora de
de nuestro partido,
’^í CC-A de inicAÉ^un
de proysct

y
ión

¿  <3 algo nuevo
n, ^^^^^^-^h^íf^ación política<^MUdad dé la Prop^trdJ^^^erll^^ttlJ^iJÍ^^^Jt

-oléete de que no se trata de^J¿Í^¡^^
transito impida una actitud --ríUo. ^ "

quiL-aiido^m^ia camiseta
la elaboración

partidaria. e

Bst. .r-ror h.y „orr^¿Í7
oceso^ de tránsi to ZLV ' ñir

cons^vaci ón de

El PUM
orga

é «UüpMHHÉ
espíri tu de que no ¿lillMU
¥^la di

ni

nizadas mas

solución sin lo
nuevo.

forfale^^r^...im~iimfTmientomaria
as y organizaciones qu

foguista más allá de
-en igualdad

PUM con otras
fie condiciones- se lo

M
’an,

En se. do lugar,
todos los eepa¡C'ios apuntan a
implícito que todos

creemos que -al

la re fundación del social

^ 7 7 7 espacios de refundación de la izquierdainciso respectivo, proponemos que se se
i»aJ-ía2->a a uno de los incisos y que éste se reeri^^%

P'.r Los espacios de acción política organizada" incluyendo'^
,amplio espectro aprobado de izquierdistas

que

ismo

el

sectariosno .sociald. soci

4

reponemos, como desarrollo del inciso sobre
o fuerzas sociales

chestionamien
que emergen y son

1  orden neoliberal, lobases posib del

siguiente:

"Por el lado de los trabajadores
de obreros,
una diversidad

campe
d

que producen la riquesa
material. además sinos e informales maatradicionales. hay e sectores caracterizados
porque:
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nacen de experiencias autogestionarias de generación de
empleo, empresa y riqueza, a nivel familiar y colectivo,

reubican en términos empresariales-productivos y
empresariales de servicios, a nivel campesino-comunal y
campesino individual, obreril, profesional y estatal en
todas sus formas,
lo que nos unifica, es la búsqueda de rentabilidad,
sobrevivencia y realización individual en la lucha por el
mercado y la calidad de los productos.

se

Por el lado de sectores marginados, a las nacionalidades
oprimidas, juventudes, mujeres, movimientos descentralistas,
ecologistas, profesionales, sectores científico-culturales
humanistas, ciudadanos sin partido, religiosos, defensores de
derechos humanos, promotores y defensores de la salud mental,
defensores de la población infantil, juvenil, de ancianos y de
familias desplazadas, pacifistas y promotores del desarrollo
humano y la calidad de vida."

2.g. f^C^paci cg i
Vimiento amplio, nos
ui erdi s.

efundación a isQziierda-msmmmmmmfi
recuerda que, en la militancia Í2>
preparado en el esquema lepinijjtj^
frentes o espacios ̂4^étCCéi^nOtJÍmir^
político revolucionario y el frente amplio.

’ é gue^ uefiBffios wtres

partido, el frente

/(^visando la exp<eriencia, esta trilogía de
Partido-Frente Político-Frente Amplio, es funcional para diseñar
planes táctico-estratégicos en los que un proyecto se
1uchando. *hacii^do polític.

ft ÑO
'~’'uuiiuTyns lü yu»,

términos positivo
o  en varios aspectos,

i  É espacios de construcción de este

'  Como hei ^hasta aquí,
^ propio proyecto, el nuevo mito, es una tarea de otro calibre

relación a los planes políticos coyunturales y estratégicos hasta
hoy realizados. El tema de los espacios para esta tarea no se
restribe a los espacios de la acción política organizadaí
Partido-Frente Político-Frente Amplio. El concepto de espacila
abarca una dimensión socio-político-cultural, por ello es
insistimos en la precisión de que estamos, en el tema del nuev^
mito, hablando de espacios socio-político-culturales, que van maj

í de la acción política organizada .f . * » » ^ j
Por esa razón es que resulta necesario y conveniente revisé'

la formulación que persiste en algunos documentos en los que
señala que los espacios de construcción de lo nuevo (es decir
proyecto como ideario y sujetos sociales), son nuevamente .
mismos, el PUM, los espacios de refundación de la izquierda y
amplio movimiento democrático de oposición al régimen cívii

frente al

proyéctelo é^dicho en
refunda}^

táctic^

con

qu>
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CARTA POR LA CONSTRUCCION DE UN NUEVO HITO SOCIALISTA Y

DEMOCRATICO Y A LA FUNDACION DE OTRA IZQUIERDA DESDE LA

RENOVACION Y REAFIRMACIDN DEL MARIATEGUISMO MAS ALLA DEL PUM

manera preliminar por Jntif Ranilla y José ríarSa^Trabajado de

J.S PROPUESTA SOBRE LAS BASES POSIBLES DE LO NUEVO

¿Cuáles pueden ser las Bases de una nueva Misión  o la
Orientación General que nos anime a comprometer nuestros
proyectos de vida en un nuevo colectivo político y
cultural?

REQUERIMOS UN NUEVO HORIZONTE DEMOCRATICO, UNA UTOPIA

COLECTIVA DEL NUEVO SIGLOi

1.

Mos coívipiemetemos a ser animadores,, en igualdad d
<::ondi<:;ioi'íe<;i. con otros !;;.e<:;Lores,, a dos tareas simí.íltuneas en 1

presente dóeada;;

l<v< furKiación de otro F'ro>'ecto Bo<::ial -H(.tmanis!’.a por u
Hí.revo Perd en uti Orden Mundial libre,, democrático

scü. i. <i a i~i. o.— ^ ^
A per' tur<V(

Diversi dad

la 'fundación de 0(,r'.Ví l3;quier'da

l<ieolóqi

of'IíV(

r'OQ ranrá t i. c: a, 1 o r a 1 i. siítio

0r'g<vtv'í i:íativa,,

err 1,?( ac'lual etapa de acrurn.c!. aci ón,, resi ster'i c i a

pr'epar'a i rírr'i e';r 'V. r'a '1 óg i. <:: a*:;• ccrmcr bd scjr.r eci a • a 1 '1 e r'n a t i. va

Proyecto Neoliberal y ante la crisis de nuestro P'royecto
Socialista

y

SPACID5 PPL ITICO-SOCI Atg^CULTURA^PARAREQUERIMOS UN NUEVO

ESTE PROYECTO

c <::<m )::■ t" cuffteeíi'soi: a participar' Junto o
iqu.,':c!.divul d<-:

otros

d i ciot 'u-
ndcí eos y

constr ucción cié1 .Ttorra;: -et")

'1 r' a rr s- i c i c:<rr a 1 ei:--heter'crgéf'ieo!;
<::ombatc

ocialess
y

de r e f lex íóí'í ,,
<:¡ ue voy Ao

es pac ircrs:. y
<v< <:: i r*;!) "j t r' a i"f s "f c:< r m a d c< rexperaerr c :ias,.

te i iev'idcr ti Je tos

( pecjuenos pr'<apietar'ii::i
ccrmer <:: ian te obi'eros•. t::

pe<:p.{e?>cjs.
<::ampesi>"icjs)

srcjc: i a 1 ""!")i.ui'fat"i i st*

trahajadorc
,, pecji.ieFíOS

1 <::<<•;-

isar icií;

cier'i <:
/iemprc

proyectot"ii.{evo

1 i !:;.«)<::•,,
fíu hió nTs.'i?'i'. o !ii.

i.tnque :uer' po

al ter na'i'.i vcj al rieol iibt'-)
descie sector'c
(eccjlcjqistas,, defensores de dereciitws

nacional idacies'ótni as
ofovimieni'.os de mttJer'e!¿,r''''^f ciefensa

c i< ::■

de

udt'aciaiwri por 'i'. :», do
"«.uiiarros,, mervimietí tos

reí iqiosos,,
de Icjs

del deci-ar r (;<1 lo

f")

ar tis-tas.,
Vfii'fes y 1 os

iii.tmi':<i"(0,.oíi <:: i arí(::i‘;i. ,, jra c i f i stas ̂  p romo ten'es
la calidad de vida y el progreso iridividual >

par ticiari jacios
centro

de secLores (de i :;;<:>uy
i izquierda

ier'da,,
ero i a 1 <i efftó <:: i"' a '1 a í:;.

centro

soc: :r a 1 c: r' :i. st i aric:<s) „

UNA NUEVA MISION DESDE LA IZQUIERDA EN NUESTRA PATRIA

der echa,,y y
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DMob coíiip*' a la fundación <tí¿; <::■ tra i z<:íuiei-da
í:;on AfíC/i- b.u-a Prcicn-aítiá tica y Flex i bi  1 i dad Idealóy i ca dec-de
x.ín Icieario prcpicj no oxcltiyento
c<:<)¡ ru.ievos nefei- eri toB- £•<::<<::ialoe- y coritiiiyorttoB bocí al i c-taíi-
do base en la cultura,, en la ciencia y en la política,,
Cjue na:;; can de usi proceíüc;' que (::o«ibine ení pe(' :).em::i ai;;,
deifioctrativao y proptiestao de conotrucción de nuectra
H.Tí óis

cem un ideario que concibe el r-if-.i-.i ca-imci camin;::i
necesario en todo moffiento,, por el ejercicio real y 1
Freacióií de Poder Poli ti y Económ i c<::<rt el Pueblo y
iTiVic;i<::<ií^ desde el Piteblc? y l,a N,?tció<iv y  i::«ar,a el Puetrlo y 1 a
t-ia co>'< fi
desde el Desarre:*! 1<::< IhuviaFu::*^ la í>eírioct'ac;ia Socialista y la
Vida de Calidad,,
sí.u;;.ten tados

li'fd:!. viduivC).

AvitoqestioiFar :i<::«^ re<;:t(c:<l<::'q 1 a ^ i... i bePtao „ vlust:i ex a .,
las Sangres,, Regiones Culturales y

Independerá<::ia de los imperialismos,.

F,V(mi 1 i ,v<r"
Traba ira

Solidaridad

Comurritaria
y  Real i;;; ación

desde el
err

y

Todas

.

Llfiióri de
Ci'eerrc:!. as e

*
)

l
ESTAMOS DEBATIENDO DE CABEZA;
/■COMO ENCARAR EL DEBATE SOBRE LO NUEVO CON LOS PIES EN LA
TIERRA, SUPERANDO LA POLARIZACION ENTRE DISOLUCION O
VIGENCIA DEL PARTIDO?

120

Seguramerrte varios(as) camaradas- tambiérr lo presi en terr o
manifiestan;; hemos empeiiiado por el final,. Nos hemos
enfrascado errór^eamerite erí urr debate q;.ie e<;;.tá de cabe:¡;a.,

;■ eiirpoirdei'- sobre el futuro del PÜN a partir
PÜN mii;;.mo y rro desde la realidad circuridarrte y los

terremos por' delarrte err la so<:::t.edad„
al ombligo es como tro mirar el murrder,. De urro y

Arrimo se ha concerr trado err esta

Tratamos de
del

rrt,tevoi;;. retos cp.te
Ni rat'se

<;:>ti'<::< e:>í tremo el

.1. „

V

polar i :i;ac i ón ,,

A

Los frl an i eami err eviremos. rro corrtemplarr el hecho de que
Toüo ti' árrsi to hacia algo rruew es la

‘  un > fiyu 11 Air oo do FTTfytTTr
con t;t.nu :í. uad (TeT corr teir i <Iq

de las estrt.tctttras,, del espíritu y

T-T

y«:<T

'f<::»¡'iira';nr ■deiás,V

iWeñTTdade <: •»/ X a

1 eirr

Nuestro plarrteamierrto es- que porrgamos de pie lo que es-tA
de <;;abe;i;a» Creemers qt.te,, cerrr volurrtad,, pa<::ierrcia y
resporrsabi 1 idad podemos. hacerlo,. Esto significa dejar
para el final el tema del ft.ituro del PUN;; no por
comodidad,, sirrer porque primero torremos la rrecesidad y
i'esporrsabi 1 idad de aprcrximar o errs-ayar resp!.testas a
asurrtos que sorr parte del marco imprescirrdible para urra
decisión sobre el Partido y los proyectos de vida de cadaCDI - LUM



ffl.í i. I. „

. * a!).gunoi;;- lo
o t

iViprosi.it'

1 r:'doi".

ha(::;i. a

an l'.eadi:» eri to*:;. r,

ha!::<!lao'ioí:;

ctt í a

- cíe lo nc(ev<::i^ pero

tícíeVa arg^Án ;i. z ac ;i. ón ,,

eri T i n,, ert 1 a

i iíiii tamos;.

iit.tevos:.

api'-otada

a

)■’

si-yuri ti va cié
c!<a.i. fiar i;i.ci me:c c;.i. afiic:<s;.
ei tema»

o fita I' pc;<r la <;i i si-cj 1 ct c: :i. <^50 o i a

>' c:c:<ri ri.u(ciimc;<s;. tc;<cicj cataraio tj'atamos;-
<::on eervac: i 6n

t.c< "nctevo"^ E^i lo c evisamc:*s;. bien,, tiene •■■■además;- cié un
necesarics es^tu<;iio cié la !;^i tuación pciilítica nacional e
internaeicinal y ;;;.u!;;. implicancias- por Icj menc;iis. s;.eis^ (06)
dimens;.ic5nes;. y hay cjue anal i s;arlas;. pcjr partes para
c:lari-ri(::arnc:is;- s;-u (ccaritc-r^ci-cicj y la r<:;'laci<f:cr5 entre cacia ctr>a;;

¿Cuáles Bon los retoB mundiales y nacionales para la
gestación de un nuevo pro'/ecto político?
¿Qué puntos alternativos de apoyo hay para fundarlo?
¿Qué espacio o referente politico-social-cultural  y con
quiénes se puede forjar formando parte de él en la
construcción de este proyecto?
¿Qué rol tiene la izquierda en este espacio y proyecto?
¿Qué rol
tareas y la refundación de la izquierda?
La cuestión final ¿Qué rol y que tránsito es el más
conveniente y posible desde el PUM para que, como
individuos y colectivo, aportemos comprometidamente en
estas tareas?

posible desde el mariateguismo en estas

i.

3.

4.

5-

h.

INTENTANDO RESPUESTAS A ALGUNOS DE LOS PUNTOS PLANTEADOS3:9

¿Cuáles son los
para la construcción de un nuevo proyecto político?

retos mundiales y nacionales que tenemos1 .

proyecto o
e 1. ornen-tos^

re-rundar 1 o,
s;.o<::ial.esi y

tiene que
cul. tural.e!;^

La enverqadi.u'a de formular t.tn
t<::<ma r

d(::imii-farites.;. íVí
en cuenta los;, i^u.ievoss.

nivel m(.u-i<:iial»

i'iayor pobre;i;a y cultura de pobreza o ct.iltura de la
res;.ignación al s;.t.cfrimiento,
Extinción de re<::t.u's;.os;. no renovables;- y dilapidación de losi
i- e u)- s;.<:;cs. ren ova b 1 e s;.,
B\ls;.queda de la armonía enti'e el hombre y s;.u mundo,, como
parte de la naturaleza y no como el s^er que la domina»
Rompimiento de fronteras;- y pas;.o del Ec-tado-Mación al
E s^ t a d o ■■■■Nti n <1 o,,
Cl <:;ii::<<;( 1 :i z ac::i. óft ,, el. e(fi(::<(-;?{:n.te'nec:i.  íiri eri ±<::< <:!el. mí.u'ido,,
ynivers;.alización de los;, derechos;-,.
Dominio de la célula y la materia,,
Tención ci a a  .i. a \.m imorve ta r :i. z a <;; ión de la econc:<mía o a uci

s;.olo patrón de moneda,
Nues-'a e:>:plotación y s;.ubs;.tracción de plusivalía,,
Des;-trí.u::ción de derechos;- individuales;- s;.oci alesyCDI - LUM
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Reiff<;jeí-i:i.eí' ;í a humana,,

Al)tí'-mpcicen i riisimo o el ceiatre cié a<;:c::ióii e Iriversiór) erv el
!")Gmbre

ReinS'':i(:ii icación de la

pei'^Borval :i.ciad,,

tes' apAuti c:a cié 1.a !;ic:<c;ieciaci ,,

Poder <le la iirfocmaclón 5/ el c:cjn<:jc:lm;t,ento p)''oc:eBa<:!<::a;:.
nivel c:ibernéii c:c:i,, infc:<rmáti c:c;! y rc:<bóii ccn,

salud mental

:i. n d 1. V i d c» a 1 ;i. d ci a 1, ;i. ci a d

cié lo sub,:ietive;*,. la

la la 1  1:jos''>'

. •

Alta tecncjlecgla armamentista,,

Fragmentación
uni fOI'íi¡i <vu::ión „

Cultura de !<;;< pc:<sible,, lc:i realixable^ contrcF!. de las
u tes pías,, las expectativas,,

Desari- cFi. lc:i susten table y scas-teni ble camo soluc;ióíi de

pi'-oblemas cc<nc:retos sin afectar las rcíglas del orden
mu 11(11,7(1 „

de:' 1. c:)íí;- sc:<c:i edaciesgru pc:is >' >'

Estas- íi-c:<n algí.inaís cié las ciimensicjr¡es mundiales
traba.lai" en la formee!.a<::i<in ciel pi''oye(::to politicen,,
pues de dimensiíííV) lc;<c:al c:< nac:io!'(al „ Pc:(r ellc:-^ hablar cié nuevo
prcjyecto implica aprender a responder c<ám(;:> poli ti:íamos en este
marco^ cóme.' fc:>!'-mar un nue'„-c:< lideraxgo plt.íral,, c;olec:tivo
al tei'nat:P.,'o a la altcu’a de esos retos,.

cp.te

Ho es sfllo

y

¿C3u^ espacio o referente piol 1 tico-social-cul tura 1 y con
quié^nes se puede forjar formando parte de él en la
construcción de este proyecto?

La calcia del Fiuro cié Berlín fue uno de los últimos signiss cjue
dividía el mu n ció en capitalistas y s.c:ic:i al  istas (::< ccímunistas y
el debilitamiento —ccjn ello - de los p!'<:5yec;tc:i<i7 cp.ie intentan ser
glc:(!::iales,, cjue busc:an las leyes- cp.ie explic:af! el tcjcio y s-e
plantean soluciones globales también,.

Se abre una si.iperac:i(í>n en los- esejuemas- pc:illticos cp.ie
tradi c:ic)nal(t¡etrte separan las propuestas en  i x<;p.ri.er'das
cierec:!'i,7(S-,, con es-pac:ic:<s- cié c:entrc:<  y extremc:is- er¡ cada lacio,,
c:omo la cd:)i c:ac:lói'7 cié progresista!;:-,, etc:,.

y

a s .•).

Se;- ampll,7( i(C:iy el pr cjtagc:>nis-mc:i pcsll ti

agrupam:i. en tos- par t iciar i aciess y

prc:iblemáti cas- especificas- o generales- cié intereses-
c:> cié procixu::teres y no sífidcí -ni sobre tcjcio- de c:lasc;'S sc:ic:iales,.

ciimens-i c:(n es-

par ti ciar i 3; a d <::<!;;-

iVt

segúnc:(

>'

n

c:iuciadanc:(S-

Asi ,, por e,;iemplc:n, el espectrcj cié accií'im pc:,lltic:a c:<rganixacia -
amplicjs términc:is c:c:,mo expresión e intentos de

cié gc:ibiernc:( no nec:esai' i amente particiari :i!acia-
defensores de cierec:hc:<s,, humanistas,,

del ciesarrcjl IcJ humanc;i,, movimierí tc:>s- cié

religicjnes,, defensores de la mujer,.

BU !:;-

l"!c:iy

on

ex per i ene: ias-

j.n corporn

e c: o 1 og i ü;- t a s;-,, p r c:<ític;) i. o ros
n a c: :i. on a :i. i c! ad e!;;--e tn i a ,,

n i )■{(::• s-, an c: ai ¡cjí;;- „

a

> Oí; i.r,V!Í;:iaj,V(CÍc:irc. i'fívcy (.ina dis'’c:'rs-ici,v<d dovr.
/{
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sec es t)<?ic.!.aos <!ie

ci (-yn e r ri c i 6ri ci e

>' empt- esat':i.iV<;i.eíH. de serviciios^ de

tt'ac! i <:::i.et(a;i.es a tKÍ.ve!l. campesiiao ■ •cemí.Uíal >'
;j.rid:ividual ̂  ohi'eril,, profesional y estatal o:ín
formas-. La caractei'lsti <::a que

ren tabi 1 i dad ,,

el mercado y la calidad de los prodiictos„

C-;.;f:.eLten íriAíí.

ciía

a t csq e t

1

).))■■( i. -f i <:; a «-es—Ura

csii a )'■ :i. a
riivel familia)'- y colectisaa-,

no emp)'■ e¡fia r i a 1 e p)■ oci
estos &ectoro?s

de

ti '■'■os

1. os

"'ciampesi nci
todas

l.ulstp.teda—cié'
sob)' e','’i',''en<::ia y rea J i ;i;ac:ión indi'.'-idual lucha p<::ir

Es-te amplic:< espectro es. el espacio del nue'/o p)'-oyectD polltiv:o
en el <:(ue hay que construir su.;ietos sociales-, i¡ístituciones-,
pr<;:<puestas y experiencias de gobierno y poder-, Ho se limita a

los alii-veamie)-)tos tí' adi<::ionales de i x<:p.tie)'da o de dei-echa--

¿Oué- rol tiene la izquierda en este espacio y proyecto?ó.

F'j'imero hay que s,-íilí.)d<vu'' la po'oíá.truii .inació)-) el c.amincj
autocr 1 ti <::c:¡ y renovador que sectores de la izquierda •í'iDl,,
Socialistas Democráticos^ etc,, - y salir del esta)-!camiento en
que es.te fu-cíceso tía cjuedado en ot)■(::<«;. s.e<::to¡"es <::omo el riuestro,,
May <:p.ie )'e<::onoce)‘- y seílalar cuáles soi'v los elementos
ft.índacioviales "ífasi 1 i zados q).te teneoios como idoarícf,, modo de
pensar y actuar»

Algunas, ideas de esto so!"i s

Ser resporisables en cjue la presente es una etapa de
búsqueda re'flexiva y práctica constructiva» pluralista
abio' ta,, sin comprizmis.cjs p<::>l 1 ti c:os. <;:er )' ad<::<s,,
I)rteg)'a)'- la acción política como espacio de real izacció)-!
individual y acción de servicio,.
Se)'- co)-u:;ie¡-)tes que las propuestas programáti<::as. ivo
necesariamente soií construcciones globales y -finales.,
sino que se '.''a¡-) tejiej'ido desde y en las ex pe¡'-i ene i as
locales,, i-egionalozs y sectot'iales»
El ¡::iro)'.:iio ["■/-, " -t- -i /-n" se ha sesgado a  so
aspée: to teórico,, se ha un i 1 a teral i zado,, Reivindicar el
ser humano como centro de toda ps-opuesta y práctica
social trans’f ormadora implicarla,, tal vez,, hablar de
propuestas del nue'.a:) futí.U'o del hombre y la sociedad
pei-uanas o latinas o huanca'zel i canas o loretanas según
co¡' ¡'e<:)pond,:) y de propi.iestas del í'ok.oro del hombre y la
sociedad en el mundo si se diese el caso»
Eirtender los colectivos,, las agrupaciones como asociació)'!
o  a toiif i cación de diversas foj-mas que enfatizan lo
pa)'ticular que nos ufie y rjo por las identidades,,
ideologías o propuestas globale*--.»

>'

5. ¿Ouó rol es posible desde el mariateguismo en estas
tareas y la refundación de la izquierda?

únicos linderos. del mariateguismo» como S'’i',''a
político-cultural del mai'-xismo ei"i el Perú» so)-(

I. c:is
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<. )• í I I ci tv.";;- ift.l (..ic l,(tU I .1 4..Í..I

4 e!i. doymatlBíticj cié tcjcicj tipo,,
.1 a i > t «I o !'■ ¿t i :! c( a <:i <:i e (' a c! ,r( i a y a ,,
ei íi)c;Mii.iaaÍ!;;.«io ‘=.e<::tai' io y el <::«ito a la perscjival idad,,
el r a c i emí;:i de tcsdcj (::ol<::<! ' y la fvien tal idaci colonial,,
el avetiturei'iomo político y la acción improciucti va „

• •

Césat- i'lu'ó noo trasmite un esp./riíc.': procív-.savii.s'íaí" óe
e-n ia poi/c.zcva y' ia ccíitc.ira,,. „ ,, ," su actituci cié

p&rmit 'i r c-pM:.-- se p>cíec/a e.srvo.{<v;/’7a;'' ei ■íe.sc.zmoe.z'o óe ia.s
i'......- zzazia cp.íe pc.feóa cozzT’c.cndir.se ícozí c..»/ cvaiccí^ado p.lsn
pi-os'<}y I itjst a) //

a lit' íiiativczs,,En tórmifiCíí:;.
C ZI 'f s

el mariateqi.tismcj pt.íedc' traciuc: i )'■<;;-e

ciec-cic? el soc:ial ismcj y la deí!io<:;rac:ia,, ítf i r ,V( d ,V! ,:X i::i :i. cz v 1 a ,v< 1. o

nuevo y Icj mejcsr cié la acción humana antericjr  y actinal,,
desde el trabajo,, la histcjria,, la cultura^ la religión,,
1 a fi 1 cjcicjfla y lac;. aí*-te<;:•,,
ccznciuc:ta ótica en hacer Icí cp.ie se ciice y cumplir Icj <:¡ue
se prcsmete,, cczn una vcjcación autcscrltica y de servicicj al
fjuetjl. cj,,
la unión de tocias las sangres-, ra;;;as y credcjs. sin
discriminacicjnes en la ccmstrucción ciel scjcial ismcj en la
n,vtc:i.ón y el mcujclcj,,
la ac;c:ióri polltic:a respczcjsable., paciente,, prcjdt.tctiva,,
crczacicjra y hercjica por crear,, forjar y ccjnciuistar un
poder pcjpular desde Icjs prcjciucctores de la ricp.ieza
espiritual y material,, Icjs trabajadcjres en general,.

Hc:<y„ en la generación cié cjtrcj prcjyec:tcj pcjlltico evt meciicj
cié la crisis de las ideas y las insti tucicjnes,, es ccjrrectcs
f'evisar y recrear,, de manera parti c:i pati va  y abierta este
idearicj -abonancicj los nuevos ccjntenidos y fcjrmas secialadas-
cp.ie„ de ciiversas maneras,, cute a mcíchcjs percíancjs cjue luchasa pcjr'
justicia scjcial y bienestar,, Y es más ccjncreto tcjciavla
plantearnos. s.u cjrgaiii ;zación en buevza parte cié los 100 mil
i;cc}uier<:!istas cp.te "en promedio-- se expresaron elec:toralmeijte
descie muchcjs puntcjs. ciel país,, en medio de esta misma c;risis„

Desde un inicies este trabajo tendrá cios lineas de acción;; será
sobre todo iiac:ia fesera y„ en ese marc:cj„ recctperaremcJi;:-
fjuestro intericsr el in<::onclus<;j balance mariateguista en les
icicjcslógi CCS,, ccjn 1<V( f Ic-x 1. bi 1 ici.ad c?n leus c:oritc?nicios per es con l.,v<
riguriciaci regeterida en su metcsdcslcsg 1 a„

{•A

1 ersemess- pasess irsicciales para la rencsvación de nuestress
funciamentess Esta tarea inccsnclusa hay ctue acabarla cesmes saldo
y apesr te a un nueves encuentres plur al pesr urs nueves referente,.
Esta reciuiere ir más allá de una reunión formal  y nes puede
agestarse pesr maycsrlas,.

En el mifismo sen ti des,, ness ccs/^ircsmetemcss a set" ufses cié Icss ciai.icec.
Ié. ' •
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popi.i.i.arOí?- <:?i< í.a DU!:;.<:p.ife'<3a de t.Ui eüi-pít<!:;)."• proqr aifU^t.í.<:;ó GT )'ei’'efi te.,

cembatieete >' a!t. ternati ve aií. fseo!!.:) beral isme,, i.ni t' evaAei aciión
:i.i f tecp 'al de ttri pende! " ;í. "t:!. y ecioffómi co ded pueb.lo
■ti'abajadens' en una saciedad de pradí.tc tores con au "t.Dqobierno,,
traba,;io au toges'tionai' icn,, pí-ogresen,. elesae renlien y pa:;; e:enn
.".nic- ti e:i a eic-n tren etri nueve:* ene'eienn murieSi a ). „

La cuestión final ¿Qué rol y que tránsito es el más
conveniente y posible desde el PUM
individuos y colectivo, aportemos comprometidamente en
estas tareas?
UN MOVIMIENTO MARIATEGUISTA ALTERNATIVO MAS ALLA DEL PUM

para que, como

ó.

Nens cenmpi'enífietemens de
Partieien a len nueven en un F-'lan

ag >'•!.( pam i en ten a 11ei' n a t i ven
a e: !.i íTiu I. a ei < n ija nn t a e:-1. memnenn t en enr'i
espirituales y espaciens eSe genbieenens

mane)''."í(

eSe
<:"<utener.-!. tic¿n ela I:;*!'" i r

el en Tránsiten a
partieien,, e:enn ten<lo

ln.ifiianens , ma teni'" i a il. ens-,,

a

entren

len

Acción
> más <;<llá elenl

a e: t i vene:.

igualeLvte!
«I a r i. a t eg et i s tas-.

eha c;enn eli cieni iens:. e:enn
pri enri x;anelen

entras, persennas y
al MDl,, i?

núc lencns

iieguierdistas
eci

de

sin partieien, - para renenvar el mariategeiismen cenmen viva
e:en!"rie!iten fnenl í tieien- "ceil teu' al demencr.'-rtic.’rt y sencialista enn
el l-’e!'d

y ser - en me.:ienres cenneJi ciennes- nen el e.le peren si i.inen eie
lens animaetenres <le las tres tareasn señaladas ante la
eierrenta eie neiestro anterienr prenyecten y estrategias, el
fin elen la si tí.t,"íie;ión revenleteiiennar ia  y liV< e;risis d£iX.
sene:i a 1 ismen eie lens- 90,
El PUM ón s:-!.! en:»: pe
(íñatei'iales y espir i tua 1 es a estas TáreiVys_cenmen
éíe.l proceso ini e:i<v<etf í

a«#3iaiiM!fnennen

iF"l'l'—P.nngrc'sci —

a c: t i vej^n
cor"! t ".i. nu i ef aei

V

—
•para ejeien, en ese trán*;ri. ten.. a^~a~~>„■ e e{ t.i e~~\ñ;"< <le.:i ¿^nden den se i'"
el ~ác:te(al partieien, participa ce:in <:nu ercu7rTLiaciÓiT~vTéñeriteñ ^T(
J.a ges ta e; :l óri planif icaei.?' ób eui nueven .ag i'"u fnaiiii e-nn ten
Movimiento oe integración Mariateguista ^—Pr py utríTo
por un Nuevo Perú., eoínen urna eie las m.anenras eie eritrar enn
mejenres cenneiiciennes ante la estrategia fragmentadora y
eiisgi'egaeieni'a eiel neenl i ber al i smen en la sene:ieciaei y
(;nenl .-í. ti era „
l'iens ^ni'engetn t.amens cómo renmpenr nen s implenmeriten nenmiare-s

e<;n t!'"eu;: ti.u' .as,, sninen ••• snenbi'-ea tode:* "  erenii ui"i*a menn t.al iei.aei eiengm."?<ti e:<n
erenrienei' vaeienra y ecencón tr i era.

El Partieien eiebe revisar y eieslineiar erenn lens. s-igeti
ejue nens atan al pasaden, a len vie,;ten, ya eiue
prenf etneii aeiens en tencaeiens. en prencesens  r ef lex i vens y
luegen eiel 111 Cenngresen:;

petritens
•f !.!(■:? renri

■fenrm.ati vens

iil

En 1.a cenncepción ejete enfatirea la eiictaeiura eie clase a
través eiornl Estaeien erenereri ti ven en lugar eie la más amplia
eie-'dienerr'.r'íeria, en forma cien ."ríutengenirn:!.errien y a!.!ten.V!ei(iiir¡istr<"n!C.iónCDI - LUM



.1 UTÍ» m.» y<..u..<(v*/'in.u-V:.<^ A «..1.

4^ )...iV( (:;on<::ep<::;ióii t.ui;i lídei'a’). <:!<■■ que la violleticiia e& !(.a
partera de :!.a histeria >' tio la acumi.t 1 ación desde diversos
planos de acción de los pueblos,.

En la coiicepciót) de qt.te el Pai'tido lo es to<lo,, gestor y
vaviquardia^ es el que lleva la linea o la conciencia
revo:Lt.u::i.nai'ia "a las masas f I

El... voli.tntaris-mo economi cis.ta que lleva a subvalorar las
posibilidades de la burguesía para reproduci i'se,,
an\(nciando su derruftíbe fivíal,.

i.;!. .iii-tül;L!;Li.5ííí9."

En !.a <::ep<::iÓ!í 1. iq(.c!.dadot'a de la democraccia iríterija ers
favor de una supuesta lucha permanente de dos líneas y de
cp.te el triunfo de la "línea cot-recta" consolida la
organi :¡'ación y la acción política,.

El reducir el ma i" X i. í:-m(::> esquemas,, citas
cercenando el es:.pír i tu abierto,, científico del mismo..

manuiV< >' ales,.

El culto al í;;entra 1 ismcí y 1 a .:i erar'<:}t.»í a (la n CMfien <;; 1 a iu.» ) ■ a )

que en<::ubre conductas antidemocráticas^ favorece la
a}:>ar i c:ión de grupos de p(::«;ier c:onservad<;:<r es y per etUies al
interior,, impide la renovación de ' cuadros y corroe y
desintegra el espíritu colectivo..

Lo más conveniente para :i;an.:iar estos problemas de fondo e<i;. el
camino de la Plenaria con t.ina agenda y plan de tránsito que se
consulte previamente a la militancia y fuera del Partido a
otraas sectores para traba.jarla hacia el IV Congreso del
Partido„

¿Es probable el 'PtOT todavía sea un espacio que permita tratar
estos problemas colectiva y democráticamente? Apostamos f>or
ello prtes Í...C REQUERIMOS COM ORGEMCIA^ A1...G0 SE EMPEZO EH EL. 111
COMGld:;;SO y esto mace . el. hOV; DE QL!E SEA PR0BAB1...E; „P

'"í
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